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RESUMEN 
Introducción: La obesidad infantil es un problema a nivel mundial y Chile ocupa el primer lugar de América Latina. 
Provoca múltiples consecuencias en la salud y está asociado a diversos factores, los cuales se han potenciado 
producto de la pandemia COVID-19. Objetivo: Identificar, en base a la literatura, los factores asociados al 
sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes durante la pandemia COVID-19. Metodología: Se realizó una 
búsqueda bibliográfica en PubMed utilizando los términos MeSH “pediatric obesity”, “child obesity”, “infant obesity” 
y “COVID-19 pandemic” y operadores booleanos AND y OR. Se consideraron todos los estudios orientados al 
objetivo abarcando desde el año 2020 a 2022. Resultado: Dentro de los principales factores de riesgo se 
encuentran el sedentarismo y baja actividad física, lo cual se potenció en este periodo, sobre todo por la 
conversión a clases online y el confinamiento. También se evidenció un aumento en el tiempo de uso de pantallas, 
en las horas de sueño incluyendo un aplazamiento en el horario de sueño, en los hábitos alimentarios pocos 
saludables y en el consumo de alimentos ultraprocesados. Conclusión: Durante la pandemia COVID-19 varios 
factores se vieron potenciados, lo que produjo un aumento en la incidencia de sobrepeso y obesidad, por lo que 
se hace necesario potenciar las medidas de prevención y promoción en salud, con el fin de mitigar el impacto y 
las posibles consecuencias a largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad infantil es considerada un problema 
de salud pública a nivel mundial, debido a su alta 
prevalencia, aumento en la incidencia y múltiples 
consecuencias asociadas1. Esta se define como una 
acumulación excesiva de grasa corporal que está por 
sobre los límites normales del cuerpo, superando las 
necesidades fisiológicas y la capacidad de 
adaptación del organismo, lo cual puede conducir a 
varios efectos adversos para la salud2,3. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Chile ocupa el primer lugar en cifras de 
obesidad infantil, con respecto a los países 
Latinoamericanos y se estima una proyección 
alarmante para la próxima década4,5. A la vez, la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas arrojó 
cifras preocupantes en relación con la Malnutrición 
por Exceso (MNE) de los escolares, donde el 28% de 
los alumnos de prekínder, kínder y 1° básico 
presentaron obesidad5. 

La MNE en edades tempranas es preocupante, ya 
que, los niños obesos tienen más posibilidades de ser 
adultos obesos, por lo tanto, prevenir esta 
enfermedad precozmente ayudará a reducir los 
riesgos de la obesidad y sobrepeso a largo plazo6. 

En cuanto a los factores de riesgo que 
predisponen a la obesidad, se encuentran los 
factores genéticos, epigenéticos, y los factores 
conductuales y ambientales, siendo estos últimos de 
especial interés, debido a que la mayoría puede 
modificarse durante la etapa escolar7. Entre los 
factores ambientales y conductuales, se encuentran 
los hábitos de alimentación, consumo de comida 

rápida y bebidas azucaradas, sedentarismo, bajos 
ingresos económicos, y estilos de crianza8. 

Dentro de las causas más importantes del 
aumento de peso excesivo que deriva en sobrepeso 
u obesidad, se encuentran la reducida actividad física 
y las altas conductas sedentarias en la infancia, ya 
que los niños y adolescentes dedican gran parte del 
tiempo a conductas sedentarias, asociadas al uso 
excesivo de pantallas9, lo cual ha ido en aumento en 
las últimas décadas y se intensificó aún más debido 
a la pandemia, producto del confinamiento y 
conversión a clases virtuales10. 

Otro de los factores más estudiados corresponde 
a los hábitos alimentarios, frente a lo cual la OMS y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) establecen que el 
consumo elevado de productos de bajo valor 
nutricional, sumado al sedentarismo, contribuye al 
aumento de peso y a la aparición de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ENT)11. A esto se agrega 
que en la actualidad existe una gran cantidad de 
alimentos ultra procesados, los cuales tienen pocos 
nutrientes, son altos en calorías y sal, tienen elevada 
carga glucémica, grasas trans y saturadas, además 
de tener una gran cantidad de aditivos que son 
perjudiciales para la salud12.  

A todo lo anterior se le suma la pandemia causada 
por el virus SARS-CoV-2, lo cual repercutió 
modificando los estilos de vida y hábitos alimentarios, 
debido principalmente al confinamiento, lo que se 
acompañó de un aumento en el sedentarismo, 
contribuyendo finalmente al aumento en el sobrepeso 
y obesidad13,14.  
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Si bien los factores de riesgo de MNE están 
estudiados, producto de la pandemia estos se vieron 
modificados y potenciados, principalmente por los 
cambios en la cotidianidad y las restricciones de 
movilización e instancias de actividad física, por lo 
que se hace necesario identificar, en base a la 
literatura, los factores asociados a sobrepeso y 
obesidad en niños y adolescentes durante la 
pandemia COVID-19, para así poder canalizar los 
esfuerzos y potenciar las medidas de prevención y 
promoción en salud, con el fin de mitigar el impacto y 
las posibles consecuencias a largo plazo. 
 

METODOLOGÍA 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed 

en base a las palabras clave identificadas en idioma 
inglés, utilizando términos MeSH, considerando: 
“pediatric obesity”, “child obesity”, “infant obesity”, 
“COVID-19 pandemic”. Para la búsqueda se utilizaron 
los operadores booleanos AND y OR. Se incluyeron 
todos los estudios orientados al estudio de factores 
asociados al sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes durante el periodo de pandemia, 
abarcando un periodo de tiempo desde el año 2020 
al año 2022, sin restricción por idioma ni por tipo de 
estudio. Se aplicaron los filtros: free full text, humans, 
child: birth - 18 years. La ecuación de la búsqueda fue 
la siguiente: ((pediatric obesity) OR (child obesity) OR 
(infant obesity)) AND (COVID-19 pandemic). Una vez 
realizada la estrategia de búsqueda, se realizó 
revisión de título y resumen, y de los artículos 
potenciales se hizo la lectura completa, para 
finalmente incluir los estudios que cumplieran con los 
criterios y fueran atingentes al objetivo del estudio. 

 

RESULTADO 
Al aplicar la estrategia inicial, considerando la 

ecuación descrita anteriormente, se obtuvo un total 
de 725 estudios. Luego se aplicaron los filtros, por 
periodo de tiempo 2020 a 2022 arrojando lo mismo. 
Luego filtro por edad “child: birth - 18 years” arrojando 
475 estudios y filtro por estudios de texto libre, 
quedando 380 estudios de los cuales se hizo revisión 
de títulos y abstract, excluyendo 347 artículos, para 
luego realizar la lectura completa de 33 artículos, de 
los cuales finalmente se seleccionaron 24 estudios.  

Dentro de los principales factores asociados al 
sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes 
durante la pandemia COVID-19 se encontraron el 
aumento en el sedentarismo y disminución en la 
actividad física (n=19), los cambios en los hábitos 
alimentarios y aumento de la frecuencia de consumo 
(n=18), el incremento del tiempo en pantallas (n=16), 
y las modificaciones en los hábitos de sueño (n=13). 

Uno de los factores de riesgo de sobrepeso y 
obesidad más relevantes, tiene que ver con los 
hábitos alimentarios, donde la mayoría de los 
estudios reportó que durante la pandemia por 
COVID-19, y en los periodos de confinamiento, hubo 

un aumento en la frecuencia de consumo y en la 
cantidad consumida.  

Lo anterior se evidencia de forma clara en un 
estudio longitudinal realizado en Italia por Pietrobelli 
y cols.15, en el cual se observó que la ingesta de 
alimentos poco nutritivos como las papas fritas, 
carnes rojas y bebidas azucaradas aumentó 
significativamente y que el número de comidas 
consumidas al día aumentó en 1,15 ± 1,56 (p < 
0,001). Otro estudio reportó resultados similares, 
manifestando que el consumo de alimentos 
saludables y no saludables aumentó en + 0,3 y + 1,2 
alimentos adicionales, respectivamente16.  

A la vez, en un estudio realizado en Grecia por 
Androutsos y cols.17 se evidenció un incremento en el 
consumo de frutas frescas, verduras, productos 
lácteos, pastas, dulces, snacks totales y desayuno, 
mientras que disminuyó el consumo de comida 
rápida. Esto último es un fenómeno que se repitió en 
algunos estudios, debido principalmente a que, como 
se pasaba más tiempo en casa, se optaba por la 
preparación de comidas y no se recurría tanto a la 
compra de comida rápida. Sin embargo, el hecho de 
preferir la preparación de comida en casa no quiere 
decir que la alimentación sea más saludable, ya que 
muchas veces se preferían alimentos con poco valor 
nutricional. Esto se observa de forma clara en un 
estudio realizado en Italia en el cual se reportó un 
aumento del consumo de “comida reconfortante”, en 
particular de chocolate (32%), snacks dulces enva-
sados (34%), helados y postres (32%) y productos de 
panadería (47%)18.  

Un comportamiento similar se observó en el 
estudio de Farello y cols.19, en el cual la pandemia se 
asoció con un aumento en el consumo de bocadillos 
ricos en calorías. A la vez, se observó que la cantidad 
total de alimentos en los hogares durante el 
confinamiento aumentó un 50% en comparación con 
antes de la pandemia. Esto último, corresponde a un 
fenómeno identificado como inseguridad alimentaria, 
frente a lo cual, un estudio reportó que ésta aumentó 
del 27% al 43% (p < 0,001), producto en gran parte al 
estrés percibido durante la pandemia20.  

Pese a que la mayoría de los estudios eviden-
ciaron un aumento en la ingesta de bocadillos y de 
todo tipo de alimentos en general21-23, algunos 
estudios indicaron que las frutas y verduras fueron 
unos de los pocos tipos de alimentos que presentaron 
una disminución en su consumo24,25. En cuanto a la 
ingesta de refrigerios y bebidas azucaradas, estas 
también presentaron un incremento en su consumo26. 
Esta modificación en los hábitos alimentarios se ha 
asociado principalmente al aumento del estrés y 
ansiedad durante la pandemia, lo que produce un 
aumento de la sensación de hambre y del consumo 
de alimentos apetecibles27.  

Al respecto, considerando la conexión entre la 
alimentación y los componentes psicoemocionales, 
un estudio evidenció que las subescalas de capa-
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cidad de respuesta a los alimentos y sobrealimen-
tación emocional mostraron puntuaciones más altas 
durante el confinamiento en comparación con los 
datos de antes del confinamiento28. Estos 
comportamientos y conductas alimentarias, 
asociados a la ansiedad producto del confinamiento, 
predisponen en su mayoría a la obesidad, y se 
manifiestan de distintas maneras, tal como se 
observa en la investigación realizada por Díaz-
Rodríguez y cols.29, en la que se estudió la asociación 
entre la pandemia y la alimentación impulsiva, 
evidenciando que un 45,2% de los padres manifestó 
haber realizado esta conducta y un 29,7% indicó ver 
la conducta en sus hijos.  

Otro de los factores de riesgo más relevante 
asociado al sobrepeso y obesidad corresponde al 
sedentarismo y/o a la baja actividad física, lo cual ha 
sido estudiado innumerables veces a lo largo de la 
historia. Si bien es cierto que las políticas de salud 
han impulsado constantemente la adquisición de 
hábitos de vida saludables potenciando promoción 
del ejercicio, estas tuvieron que reformularse debido 
a la pandemia y confinamiento, potenciando la 
permanencia en casa, cerrando instituciones de 
educación, y restringiendo gimnasios o lugares de 
ejercicio, por lo que, las instancias de actividad física 
se vieron considerablemente reducidas.  

Lo anterior se pudo evidenciar de forma objetiva 
en el estudio de Hu y cols.20 en el cual se observó que 
los jóvenes redujeron la actividad física moderada o 
vigorosa en 87,4 minutos/semana (p < 0,001) en 
comparación con antes de la pandemia. Lo mismo 
ocurrió en el estudio de López-Bueno y cols.24, en el 
que se encuestaron a los padres de 860 niños y 
adolescentes y se reportaron diferencias significa-
tivas en la reducción de minutos semanales de 
actividad física durante el confinamiento (-102,5 ± 
159,6) (p < 0,001).  

En otro estudio realizado por Ten Velde y cols.30 
se evidenció que el tiempo de sedentarismo aumentó 
en 45 ± 67 minutos/día, y que solo el 20% de los niños 
alcanzó niveles óptimos de actividad física en 
comparación con antes de la pandemia (64%). A la 
vez, Díaz-Rodríguez y cols.29 también reportaron un 
aumento en el sedentarismo, donde se observó que 
el 65,3% de los participantes indicaron realizar menos 
ejercicio durante la pandemia. Resultados similares 
se observaron en los estudios de Zachurskov y cols.31 
y Burkart y cols.16.  

En los adolescentes también se observó este 
comportamiento. Un estudio reportó que la 
proporción de adolescentes que realizaban actividad 
física moderada o vigorosa durante 60 minutos/día o 
más, durante los 7 días de la semana, se redujo de 
14,4% a 11,7% (p < 0,01)32. De la misma manera, en 
un estudio longitudinal enfocado en niños y adoles-
centes con obesidad se evidenció que el tiempo 
dedicado a actividades deportivas disminuyó en 2,3 ± 
4,6 horas/semana (p = 0,003)15. 

Todo lo anterior evidencia el aumento en el 
sedentarismo, la disminución de actividades al aire 
libre, y la disminución de actividad física, lo que lleva 
a un aumento en la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad, incluyendo también la desregulación 
metabólica y consecuencias asociadas33.  

Varios estudios que evaluaron el impacto de la 
pandemia y confinamiento en el estilo de vida de los 
niños y adolescentes demostraron resultados simila-
res a los descritos y profundizados anterior-
mente17,19,21,23,27,34,35, por lo que hacen el llamado 
urgente a idear estrategias para poder amortiguar el 
efecto a largo plazo que todo esto puede traer. 

Otro factor de riesgo considerado en la mayoría de 
los estudios corresponde al exceso de tiempo de 
pantalla. Si bien es cierto que esta problemática 
comenzó mucho antes que la pandemia, debido al 
avance en la tecnología y a la demanda tecnológica 
del día a día, esta se vio agudizada y potenciada 
durante la pandemia, sobre todo en los periodos de 
confinamiento, lo que potencia más aún la 
disminución de la actividad física y aumento del 
sedentarismo. Al respecto, en un estudio realizado 
por Rocka y cols.23 (n=3.127), se evidenció que la 
mayoría de los niños (71%) dedicaron más de 4 horas 
a actividades educativas utilizando dispositivos 
electrónicos y que un 43% de los niños dedicaron 
entre 1 y 2 horas a utilizar dispositivos con fines 
recreativos. Esto concuerda con el estudio de 
Pietrobelli y cols.15 en el que se observó que el tiempo 
de pantalla aumentó en promedio 4,85 ± 2,4 horas día 
(p < 0,001), con el estudio de Hu y cols.20, el cual 
reportó que el tiempo recreativo frente a la pantalla 
aumentó en promedio 2,5 horas al día, y con el 
estudio de López-Bueno y cols.24 el cual presentó un 
aumento en promedio de 2,9 ± 2,1 horas (p < 0,001). 

A diferencia de los estudios anteriores, el estudio 
de Burkart y cols.16 presentó un menor incremento en 
el tiempo de pantalla, siendo en promedio de + 97 
minutos/día, lo que concuerda con el estudio de Ten 
Velde y cols.30 donde se observó un incremento 
promedio de entre 34 y 57 minutos/día. Esta 
diferencia en la cantidad de tiempo se podría deber a 
que en estos últimos estudios se abordó a una 
población de menor edad, considerando niños entre 
7 y 12 años, a diferencia de los otros estudios 
mencionados anteriormente que incluyeron también 
a la población adolescente, la cual generalmente es 
la que pasa mayor tiempo en pantalla y tiene menos 
control parental. 

En general, pese a las diferencias en cuanto al 
incremento del tiempo en pantalla, la totalidad de los 
estudios incluidos que midieron esta variable 
informaron un aumento del tiempo en pantalla, tanto 
para las actividades educativas como para las 
actividades de ocio y recreación, videojuegos y 
televisión15-17,20-23,25,30,35,37-39. 

Finalmente, el último factor que se abarcó en gran 
parte de los estudios corresponde a los hábitos del 
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sueño, frente a lo cual, en general, se evidenció una 
tendencia a un aumento del tiempo de sueño y a un 
retraso en la hora de acostarse. Esto se observa en 
el estudio de Burkart y cols.16, el cual reportó una 
modificación en el tiempo del sueño con respecto a la 
hora de dormir, donde se vio una tardanza en 
promedio de 124 minutos. Resultados similares se 
observaron en el estudio de Okely34, en el cual los 
niños se acostaron en promedio 34 minutos más 
tarde (p = 0,020). Esto coincide con varios estudios 
que detallan el desplazamiento de la hora de dormir 
como uno de los principales cambios en los hábitos 
de sueño19-22,29,39. Por otra parte, también se eviden-
ció un aumento en la cantidad de tiempo de sueño, 
frente a lo cual el estudio de Pietrobelli y cols.15 indicó 
que el tiempo de sueño aumentó en 0,65 ± 1,29 
horas/día (p = 0,003). Esto concuerda con varios 
estudios que demostraron un incremento del tiempo 
de sueño, lo cual puede traer alteraciones en la 
higiene del sueño y alteraciones en el metabolismo, 
contribuyendo a la obesidad17,19,21,31. 

Otras de las implicancias que se observaron con 
relación a la higiene del sueño, fue la regularidad en 
los horarios, donde aparte de retrasar la hora de 
acostarse, no se seguía una rutina normal, si no que 
los horarios variaban constantemente19,24,29,35,39. La 
creciente evidencia de cambios en el tiempo de sueño 
no deja de preocupar, ya que, independiente de la 
duración del sueño, los horarios están relacionados 
con el sobrepeso y obesidad40.  

Cualquiera de estos cambios en los estilos de vida 
y el potenciamiento de los factores de riesgo de 
sobrepeso y obesidad, producto de la pandemia por 
COVID-19, resulta preocupante, sobre todo 
considerando que estas modificaciones pueden ser 
prolongadas en el tiempo, teniendo impactos 
significativos en la salud, incluido los aumentos 
dramáticos en la obesidad infantil40. 

Se puede acceder al resumen de los estudios 
incluidos en esta revisión de literatura en la Tabla 1, 
disponible en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1D2n3AG9-
FUJWOYKgD6F27z0OTGF_5DFt/view?usp=sharing  
 

CONCLUSIÓN 
De acuerdo con los estudios analizados, la 

pandemia COVID-19 trajo consigo grandes cambios 
en el estilo de vida y en los factores de riesgo 
asociados al sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes. Los hábitos alimentarios se vieron 
modificados evidenciando un aumento en la cantidad 
de comidas y la preferencia por alimentos altos en 
grasa, carbohidratos, masas, y azúcares, con una 
mayor fijación por los snacks dulces o alimentos 
“reconfortantes”. A la vez, la frecuencia de actividad 
física disminuyó en conjunto con el tiempo de 
actividad física destinada, tanto diaria como 
semanalmente, siendo este un componente relevante 
implicado en la obesidad y sobrepeso, el cual se 

potenció durante el confinamiento. Paralelamente, la 
mayoría de los estudios indicaron que durante este 
periodo hubo un aumento en el tiempo de uso de 
pantallas, en gran parte debido a la modalidad de 
educación virtual y al mayor tiempo en casa, lo que 
conlleva también a un aumento del sedentarismo. Por 
último, en cuanto a los hábitos de sueño, se evidenció 
un aumento en las horas de sueño, desplazamiento 
en el horario de dormir, modificaciones en los horarios 
y rutinas del sueño, y una peor calidad de sueño. 

Dado lo anterior, mediante el presente estudio se 
pudo evidenciar las consecuencias negativas que 
trajo la pandemia en las conductas relacionadas con 
el sobrepeso y obesidad, aumentando la prevalencia 
de la malnutrición por exceso y, por ende, 
potenciando el riesgo de múltiples patologías y 
complicaciones futuras, por lo tanto, se deben tomar 
medidas preventivas con urgencia respecto a este 
tema, con el fin de proteger a esta población y mitigar 
el impacto y las problemáticas asociadas. 
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