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Obesidad en Latinoamérica: propuestas desde la 
actividad física

Obesity in latin america: Proposals from physical 
activity

Señor Editor,

La prevalencia mundial de la obesidad ha aumen-
tado en los últimos 40 años, acentuándose especial-
mente en los países de bajos y medianos ingresos1. La 
estabilidad económica lograda por algunos gobiernos 
latinoamericanos ha sido sustentada en modelos 
globalizados y de alta competitividad, ocasionando 
cambios culturales y conductuales en su población2. 
La pobreza y desigualdad social aún presente en Lati-
noamérica han generado cambios en la alimentación 
y la disminución en la actividad física, convirtiendo 
a la región en el epicentro de la epidemia de la obe-
sidad. Los países latinoamericanos presentan el gran 
desafío de diseñar acciones efectivas que contribuyan 
a revertir los indicadores y que consideren a la inves-
tigación en actividad física como una estrategia clave 
para la prevención. Sin embargo, la diversidad de 
problemas que vive la región ha hecho que algunos 
países sólo respondan reactivamente al problema y 
no generen propuestas de promoción y prevención 
de la obesidad. 

Ante la pregunta de cuál debe ser el foco de acción 
para controlar y prevenir la obesidad en Latinoaméri-
ca, aún existe discusión, dada la poca efectividad que 
han tenido las políticas públicas en la reducción de las 
tasas de obesidad en los últimos 30 años alrededor del 
mundo3. Se reconoce el rol de la actividad física en el 
control y prevención del aumento de peso4, además que 
diversos investigadores han permitido sustentar reco-
mendaciones de actividad física5, señalando mayores 
beneficios en función de duración, tipo e intensidad4. 
Lo complejo y heterogéneo del problema requiere po-
líticas públicas latinoamericanas que involucren una 
mirada socio-ecológica a la obesidad, enfocadas en la 
prevención y entendiendo que toda conducta humana 
no se construye por sí sola, por lo tanto, es necesario 
focalizar los esfuerzos en la interacción de los ambien-
tes físico, social, económico y cultural6. Bajo esta idea, 
emerge la necesidad de posicionar a los investigadores 
en actividad física como miembros claves de equipos 
multidisciplinarios. La conformación de equipos de 
trabajo, contribuye a mirar el problema de una forma 
global, contextualizada a las necesidades reales de cada 
país, donde los esfuerzos de promoción y educación por 
medio de la actividad física y nutrición deben ser ejes 
centrales de las políticas públicas latinoamericanas. Sin 
embargo, muchas veces el trabajo de un profesional de 

la actividad física no es reconocido o valorado por su 
aporte. Se debe considerar este campo de estudio como 
una pieza más del engranaje que permitirá prevenir y 
controlar la obesidad. Es por eso que se debe potenciar 
esta área disciplinar a través del aumento en la inversión 
pública, incorporar a los profesionales como parte de los 
equipos de salud y aumentar la oferta de especialización 
dentro de la región. Todo lo anterior ha generado un 
lento desarrollo de esta área, provocando que algunos 
países aun no cuenten con estudios epidemiológicos 
que incluyan la variable de actividad física, lo cual 
denota poca relevancia y escasos recursos destinados 
a esta labor.

Se reconocen los esfuerzos locales dentro de la 
región para controlar a la obesidad, no obstante, aún 
no es posible revertir los indicadores. Muchas de estas 
estrategias son adaptaciones de experiencias de países 
desarrollados, poco contextualizadas a la realidad 
latinoamericana. Bajo este escenario, la agenda global 
de investigación de la actividad física debe priorizar 
los esfuerzos para levantar evidencia y formar masa 
crítica que permita implementar acciones propias 
de cada país y cultura, que favorezcan la prevención 
principalmente, y el control de la obesidad en Latinoa-
mérica, haciendo de la región un modelo de acción y 
trabajo colaborativo. 
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