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RESUMEN

Se revisan los recientes estudios de carácter epidemiológico acerca de la prevalencia de la obesidad
infantil en América Latina. Se aportan resultados correspondientes a las poblaciones de Susques y San
Salvador de Jujuy en el Noroeste Argentino y la colonia popular de Lomas de la Estancia en la peri-
feria de México Distrito Federal. Con independencia de los criterios de clasificación empleados, se
constata la marcada influencia del grado de urbanización sobre el exceso ponderal en edad pediátrica
y juvenil.
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Child obesity and human biodiversity: the state of the matter
in Mexico and Argentina

ABSTRACT

This paper reviews recent epidemiological studies of the prevalence of obesity in Latin American chil-
dren. It shows results of the direct antropometric measurements of Susques and San Salvador de Jujuy
populations, located at the northeast of Argentina, and Lomas de la Estancia, a popular ‘colonia’ loca-
ted at the periphery of Mexico, City. Regardless of the international growth criteria used, the study
found a great influence of the urbanization degree on the prevalence of childhood and adolescent obe-
sity.
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Economics in the development of the Water Framework Directive

RÉSUMÉ 

Les récentes études d´épidémiologie concernant la tendance à l´obésité infantile en Amérique Latine
se verront vérifiées. S´apporteront des résultats relatifs aux populations de Susques et San Salvador de
Jujuy du Nord Est Argentin ainsi que de la colonie de Lomes de la Estancia á la périphérie de Méxi-
co Distrito Fédéral. Indépendemment des critéres de classification employés, on constate une nette
influence du degré d´urbanisation sur l´excés pondéral en âge pédiatrique enfantin.

Mots clé: Surpoids, obésité enfantine, Méxique, Argentine.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Material y métodos. 3. Antropometría y procedimientos estadísticos.
4. Resultados y discusión. 5. Conclusiones. 6. Agradecimientos. 7. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace casi una década, la obesidad se considera como uno de los proble-
mas prioritarios de salud pública a nivel mundial. De hecho, la propia Organización
Mundial de la Salud en sendos informes elaborados en 1998 y 2003 la considera
literalmente como «epidemia global» y establece estrategias a seguir para frenar su
avance. Tales normas, destinadas a los gobiernos, intentan paliar el aumento de las
numerosas patologías asociadas, que acortan la esperanza de vida y cuyo trata-
miento tiene elevados costes sanitarios y humanos.

Tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países de la Unión Europea
el control de la obesidad se considera ya un objetivo sanitario de primer orden lle-
vándose a cabo políticas destinadas a su control, sobre todo desde finales de la déca-
da de los noventa en que se dispone de información epidemiológica suficiente
(MONICA 1998; Khon y Bowman, 1999; Kartairen 2002). Por citar el ejemplo de
España, en el año 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo pone en marcha la
denominada estrategia NAOS en la que intervienen diversos sectores del ámbito
sanitario, educativo e industrial así como los medios de comunicación y publicidad.

La obesidad, que se define como un exceso de grasa corporal, tiene una etiolo-
gía compleja siendo numerosos los agentes responsables de su aparición. Se ha
constatado que existe una predisposición genética familiar e incluso se han pro-
puesto diversos «genes candidatos» implicados en el metabolismo de diversas pro-
teínas o receptores (Chueca et al. 2004; Herbert et al. 2006). En cualquier caso, esta
base hereditaria es sin duda compleja y posiblemente actúa a través de diversos
mecanismos. Pero obviamente, sobre ella operan múltiples factores ambientales
relacionados con el estilo y calidad de vida que a su vez dependen, en primer tér-
mino, del entorno sociocultural y económico.

Los estudios epidemiológicos ponen de manifiesto que su prevalencia se ha
incrementado en los últimos años y que afecta a individuos cada vez más jóvenes
lo que sucede tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de des-
arrollo (Bueno Sánchez et al. 2001; Branguisky 2002; Gaskin y Walter 2003). Tal
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situación se observa en distintas regiones de América Latina en donde, curiosa-
mente, este trastorno coexiste con ciertas formas de desnutrición (Martínez et al.
2001; Uauy et al. 2001). Como reportaron Peña y Bacallao (2000), Braguinsky
(2002) y Amigo (2006) pobreza y obesidad se asocian manifestando un cambio glo-
bal en el modelo epidemiológico de las alteraciones en la condición nutricional de
los países emergentes.

Observaciones clínicas muestran que, frecuentemente, la obesidad se inicia en la
infancia hecho que subraya la importancia de su prevención. Sin embargo, por lo
que respecta a los países latinoamericanos, los datos disponibles sobre su prevalen-
cia en edad pediátrica son aun escasos y fragmentarios. Pretendemos aquí reunir y
contrastar la información ya publicada, aportando valores procedentes de grupos
humanos analizados por el equipo en México y Argentina.

2. MATERIAL Y MÉTODOS: POBLACIONES ANALIZADAS

De acuerdo al objetivo propuesto, se recopilaron los trabajos más recientes sobre
la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en América Latina, particularmente
en Argentina y México, países en los que –junto a Cuba, Venezuela y España- parte
de los autores desarrollan un proyecto sobre «Biodiversidad y Nutrición de las
Poblaciones Humanas» (GCL2005-03157). Se consideraron con preferencia aque-
llos aparecidos a partir del año 2000, precisamente porque en esa fecha se publican
los estándares de Cole et al. (2000) que presentan puntos de corte para el Indice de
Masa Corporal (IMC) adaptados a la edad infantil y juvenil. No obstante, en la revi-
sión efectuada, se han incluido tanto los estudios que emplean dicho estándar, como
los que usan otras referencias de tipo nacional o internacional.

Se destacan como aportación propia los datos procedentes de las poblaciones
que se describen a continuación, cuya dinámica de crecimiento y condición física
integral ha sido estudiada en profundidad por una de las autoras del presente traba-
jo (Moreno-Romero 2006).

2.1. POBLACIÓN MEXICANA

La comunidad objeto de estudio pertenece a la colonia denominada Lomas de la
Estancia, barriada popular que se ubica en la Delegación de Itztapalapa en la peri-
feria de México D.F. Se trata, en su imensa mayoría, de indígenas mixtecos cuyos
padres o abuelos migraron desde el cercano estado de Oaxaca a partir de los años
70 del pasado siglo. Tanto el grado de mestizaje como el contacto social con los
capitalinos son reducidos, manteniéndose en gran medida el uso de la lengua pro-
pia. Por lo que respecta a los indicadores socioeconómicos, los colonos que traba-
jan, ya que aproximadamente el 16% está en paro, lo hacen en los sectores secun-
dario o terciario. La mitad de ellos apenas alcanzan el salario mínimo, por lo que
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los ingresos familiares son escasos. El nivel educativo ha mejorado respecto a las
comunidades rurales de procedencia, y al menos para los menores de cuarenta años,
el grado de escolaridad alcanzado es medio, habiendo cursado enseñanza primaria
o secundaria completa mas del 60% de los jóvenes.

En los años 90 el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México inicia un proyecto denominado «Un Modelo Multi-
disciplinario al Estudio del Fenómeno Suburbano». Desde entonces la labor de
investigación llevada a cabo ha rendido numerosos resultados sobre la cultura y la
biología de esta comunidad (Aréchiga 1999; Aréchiga et al. 1999; Marrodán et al.
2001; Moreno-Romero et al. 2000; 2003; 2006). Para este trabajo se han tenido en
cuenta los datos antropométricos de un total de 2120 niños y jóvenes de ambos
sexos y edades comprendidas entre los 3 y 20 años.

2.2. POBLACIONES ARGENTINAS

Las poblaciones analizadas pertenecen a la provincia de Jujuy ubicada en la
región del noroeste argentino (NOA), que desde la perspectiva socioeconómica
resulta una de las más deprimidas de la república.

La localidad de Susques, cabecera del departamento homónimo, es un núcleo
rural que se ubica en plena Puna, a una altitud de 3675 m.s.n.m. lo que determina
una climatología severa. Cuenta con un total de 1070 habitantes, dedicados en su
mayor parte a las labores de pastoreo y artesanía local, aunque también hay traba-
jadores en la minería o construcción y en los empleos derivados de la aduana que
se instaló recientemente en el paso de Jama, frontera con Chile. En cualquier caso
la economía es básicamente de subsistencia aunque la apertura de dicho paso fron-
terizo ha facilitado el comercio y ha supuesto una mejora en los ingresos de buena
parte de las familias. El aislamiento geográfico y la fuerte endogamia han manteni-
do en esta comunidad un importante componente indígena que es muy variado
(Diperri et al. 2000) aunque de acuerdo a los apellidos autóctonos se relaciona sobre
todo con grupos de origen Quechua y Aymará (Demarchi et al. 2000). La atención
médica es muy escasa con un único puesto de salud que atiende a un área de casi
10.000 km2, al igual que las instalaciones educativas, por lo que cerca del 30% no
alcanzan el nivel primario y sólo el 1,5 % llegan a completar el secundario. En este
municipio se midieron 435 niños y jóvenes de ambos sexos con edades comprendi-
das entre los 6 y 18 años, que representan la práctica totalidad de los que se encon-
traban escolarizados.

San Salvador de Jujuy es una ciudad moderna, capital de la provincia y situada
en la región de Los Valles por lo que disfruta un clima mucho más benigno, de tipo
templado lluvioso. La economía es pujante y diversificada en los sectores agrope-
cuario, minero, industrial y turístico. Este último sector está cobrando cada día
mayor importancia dada la belleza natural del entorno que favoreció que lugares
como la Quebrada de Huamahuaca, a 130 km de la ciudad, fuera declarada en el año
2002 Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. La cobertura sanitaria es ade-
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cuada y existen numerosas escuelas públicas de nivel primario y secundario así
como un centro de educación superior que es la Universidad Nacional de Jujuy. Sin
embargo, sólo hay dos centros escolares de carácter privado en los que se imparte
enseñanza primaria y secundaria.

Se analizaron en San Salvador de Jujuy dos efectivos muestrales que se pueden
diferenciar desde el punto de vista socioeconómico. El primero de ellos compuesto
por 1324 chicos y chicas de 6 a 18 años se tomó en el colegio público Divino
Redentor, situado en la zona periférica de Alto Comedero. Cabe decir que en dicha
escuela se admiten únicamente niños cuyas familias perciben rentas por debajo de
una cantidad establecida. El segundo, por el contrario, corresponde al colegio pri-
vado José Hernández, el de matrícula más cara de los dos existentes y comprende
396 individuos también de ambos sexos entre los 6 y 18 años.

3. ANTROPOMETRÍA Y PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS

Como se ha indicado al inicio de este apartado, ambas poblaciones han sido obje-
to de una profunda investigación en la que se analiza el papel que desempeña el
entorno socioambiental como regulador del crecimiento y desarrollo (Moreno-
Romero 2006). De ahí que para cada individuo muestreado se cuente con una amplí-
sima información biodemográfica y antropométrica. Sin embargo, para la estimación
de la prevalencia del sobrepeso y obesidad, sólo nos remitimos aquí a dos medidas
directas: la estatura y el peso que fueron tomados, como el resto de variables, con
antropómetro y balanza homologados y de acuerdo a las técnicas recomendadas por
Weiner y Lourie (1981) para el Programa Internacional de Biología. A partir de
dichos parámetros se calculó el Indice de Masa Corporal (IMC) también denomina-
do Indice de Quetelet (1869) y cuya expresión matemática es la siguiente:

I.M.C.= Peso (kg) / estatura m2

A partir del valor del I.M.C. se clasificaron los individuos de cada muestra de
acuerdo a los patrones internacionales de Cole et al. (2000). Tales referencias, ofre-
cen para cada sexo y edad concreta, unos puntos de corte que limitan las categorí-
as de «sobrepeso» u «obesidad». El procesamiento estadístico se llevó a cabo con
el programa S.P.S.S. 12.0

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las tablas 1 y 2 ofrecen la información recopilada para Argentina y México.
Como puede observarse tanto la amplitud de las muestras como los criterios de
valoración que se han utilizado son heterogéneos, hecho que dificulta la compara-
ción. Los estándares tomados como referencia son en unos casos los obtenidos en
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los sucesivos estudios nacionales norteamericanos NHANES I, II y III (Hamill et
al. 1976; Frisancho 1990) o los publicados por Must et al. (1991). En estos casos el
percentil 85 del IMC señala el valor a partir del cual se clasifica un individuo con
sobrepeso y el percentil 95 como inicio de la obesidad. Estos patrones, aunque fue-
ron diseñados a partir de población estadounidense se han denominado muy fre-
cuentemente en la literatura científica como «internacionales» y han tenido una
enorme difusión incluso en aquellos países que contaban con referencias propias
como es el caso de Argentina y México.

Otros autores, entre los que se incluyen los del presente trabajo, han utilizado los
puntos de corte propuestos por Cole et al. (2000) cuyo empleo proponen comités de
expertos como el Internacional Obesity Task Force (IOTF) y que fueron elaborados
a partir de series procedentes de cinco países, lo que los legitima como estándar de
carácter internacional. Cabe añadir que las edades abarcadas también difieren y que
en algunos artículos se dan resultados para niños y niñas por separado mientras que
en otros casos se ofrecen de manera conjunta. Por último, hay que decir que los
estudios aun son fragmentarios y no se hallan representadas todas las regiones y
comunidades que configuran la realidad de ambos países. A diferencia de las pobla-
ciones europeas, los grupos humanos de Latinoamérica, se enmarcan dentro un con-
texto geográfico y cultural mucho más heterogéneo. En este sentido, en buena parte
de los trabajos revisados, se echa en falta una definición apropiada de la estructura
genética y sociocultural de cada una de las poblaciones estudiadas, muy importan-
te para la comprensión del hecho biológico que se está analizando.

Por lo que respecta a Argentina (tabla 1), las frecuencias de exceso ponderal
muestran una evidente relación entre condición nutricional y grado de urbanización.
Así, la mayor proporción de sobrepeso y obesidad conciernen a la propia capital de
la república seguido de las cercanas urbes de la Plata y Brandsen que se ubican en
el área metropolitana de la misma provincia de Buenos Aires. Una tasa inferior se
reporta para las ciudades de General Alvear en la provincia de Mendoza y para la
ciudad de Corrientes. Valores muy parecidos se han encontrado en la serie analiza-
da por nosotros en la escuela pública Divino Redentor de San Salvador de Jujuy,
estando a distancia la proporción de sobrepeso que muestran las poblaciones de
ámbito rural estudiadas en las localidades puneñas de Susques y Antofagasta de la
Sierra. De hecho en este último municipio, que ostenta el mayor nivel de ruralidad,
aislamiento geográfico y pobreza entre los aquí considerados, no se detectó ningún
caso de obesidad entre los niños y niñas analizados.

Los referidos datos están en consonancia con los presentados por Oyhenart et al.
(2006) en el Simposio sobre Crecimiento y Población celebrado en la ciudad de
Buenos Aires. Los autores al analizar en conjunto y de manera comparativa seis
provincias de la república observan una variación norte-sur tanto para la desnutri-
ción como para el exceso ponderal. La mayor prevalencia de malnutrición por
defecto y la más baja de sobrepeso corresponden a las regiones más rurales del nor-
oeste mientras en las provincias del centro y sur la situación es la inversa.

Cabe destacar que entre los niños y jóvenes que conforman la serie denominada
como de nivel socioeconómico alto en San Salvador de Jujuy, la incidencia del
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sobrepeso y de la obesidad resultan significativamente más elevadas que las obte-
nidas en la muestra clasificada como de nivel socioeconómico bajo. Así los escola-
res medidos en el colegio privado José Hernández se encuadran en el ámbito de
variación que corresponde a las poblaciones urbanas de la provincia de Buenos
Aires.

Tabla 1. Argentina: Obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes.
Leyenda: SB: sobrepeso OB: obesidad v: varones m: mujeres a.s.: ambos sexos
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En México (tabla 2) las variaciones entre las distintas regiones son también nota-
bles y, por lo general, algo superiores a los reseñados para Argentina. La revisiones
efectuadas por Hernández et al (2003) y Chávez et al. (2003) a partir de la encues-
ta nacional de nutrición, refiere para el sobrepeso y la obesidad una incidencia del
19,5 %. Dicha tasa obtenida en edades tempranas es superada por las comunidades
estudiadas en Chihuahua, Tijuana, Guadalupe o Sonora. La mayor proporción de
niños y jóvenes obesos la ostentan las poblaciones migrantes asentadas en el esta-
do de Texas frontera con Estados Unidos. Sin embargo tanto los niños de Matamo-
ros como los migrantes campo ciudad asentados en la colonia de Las Lomas en
México D. F. presentan la menor frecuencia de exceso ponderal en cualquiera de sus
categorías.

Tabla 2. México: Obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes.
Leyenda: SB: sobrepeso OB: obesidad v: varones m: mujeres a.s.: ambos sexos
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A fin de situar a Argentina y México en el contexto de las poblaciones america-
nas, en la tabla 3 se recogen trabajos procedentes de otros países del área. Costa
Rica y Chile se hayan a la cabeza del sobrepeso infantil, presentando Colombia,
Brasil, Trinidad y Jamaica valores mucho mas moderados. En la población de Perú
estudiada por Pajuelo et al. (1999) se advierte claramente la influencia de la urba-
nización, pues las series analizadas en la ciudad de Lima presentan mayor frecuen-
cia de sobrepeso y triplican la proporción de obesidad que la encontrada por los
mismos investigadores en la población rural de Cerro de Pasco.

Tabla 3. Otros países de América Latina: Obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes.

Leyenda: SB: sobrepeso OB: obesidad v: varones m: mujeres a.s.: ambos sexos

5. CONCLUSIONES

La revisión efectuada evidencia la estrecha relación entre grado de urbanización,
economía y obesidad mostrando que no necesariamente el hecho de vivir en ciuda-
des mas grandes se traduce en mejor calidad de vida. Por el contrario, en muchas
ocasiones la adaptación a la urbe lleva al abandono de los hábitos alimentarios pro-
pios y a sustituir los productos tradicionales por otros de bajo costo y alto conteni-
do energético que, sin mejorar la condición nutritiva, incrementan la cantidad de
grasa corporal. Ello unido al sedentarismo que la ciudad impone es sin duda algu-
na el principal factor desencadenante de la situación descrita. Cabe añadir que si
bien en Argentina los estudios sobre evaluación nutricional son cada vez más nume-
rosos en México se dispone sólo de información muy general que no representa la
heterogeneidad de las comunidades que conforman el país. Que decir del resto de
Latinoamérica donde la falta de datos actualizados y, en particular, los estudios en
edad pediátrica son todavía muy escasos.
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