
Microbiota intestinal en la obesidad: 
revisión bibliográfica

 En la siguiente revisión bibliográfica descubre cómo la disbiosis y la dieta 

pueden influir en este problema de salud global.
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� RESUMEN

� La obesidad y el sobrepeso es la acumula‐

ción anormal y excesiva de grasa corporal. En las 

últimas décadas se han convertido en un problema 

de salud pública mundial. El microbiota intestinal, 

que es el ecosistema microbiano que coloniza el 

tracto gastrointestinal, está implicada en la pato‐

génesis de la obesidad. 

� El objetivo de la presente revisión es reco‐

pilar los últimos avances sobre la relación entre el 

microbiota intestinal en la obesidad y establecer la 

disbiosis como factor importante en la obesidad, 

así como la influencia de la dieta sobre la micro‐

biota intestinal y el consumo de prebióticos y pro‐

bióticos. 

� Se empleó una metodología basada en la 

revis ión bibl iográfica de invest igaciones 
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relacionadas con el microbiota y la obesidad, 

realizada mediante la exploración de plataformas 

digitales especializadas en salud, como Pubmed, 

Google Académico, ScIELO y Dialnet en el período 

comprendido entre 2019 y 2023. 

� Los resultados revelaron que un desequi‐

librio en la microbiota intestinal se asocia con un 

mayor riesgo de obesidad y enfermedades relacio‐

nadas. Está claro que la microbiota intestinal juega 

un papel importante en la patogénesis de la obe‐

sidad.

Palabras clave: microbiota; obesidad; sobrepeso; 

disbiosis

� INTRODUCCIÓN

� La obesidad y el sobrepeso, se refieren a 

la acumulación anormal y excesiva de grasa cor‐

poral. En las últimas décadas se han convertido en 

un problema de salud pública mundial, y su pre‐

valencia ha aumentado significativamente, incluso 

en las Américas con 62,5% en adultos, siendo esta 

la tasa más alta de todas las regiones. En el caso de 

Ecuador, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) destaca que, entre 1975 y 2016 la tasa de 

prevalencia ha estado en constante aumento, con 

cifras de 14,1% en mujeres y del 10.9% en hombres 

(Organización Mundial de la Salud, 2021) y (Mora 

Verdugo, Duque Proaño, Villagran, & Otzen, 2022).

� La microbiota intestinal, que es el ecosis‐

tema microbiano que coloniza el tracto gastro‐

intestinal, está implicada en la patogénesis de la 

obesidad. En este punto, a través de un estudio se 

observó diferencias en la composición de la micro‐

biota intestinal entre personas obesas y delgadas, 

y la disbiosis intestinal. Los resultados revelaron 

que un desequilibrio en la microbiota intestinal, se 

asocia con un mayor riesgo de obesidad y enfer‐

medades relacionadas (Castañeda Guillot, Micro‐

biota intestinal y obesidad en la infancia., 2020) y 

(Blanco Fernández, 2022).

� La microbiota intestinal, desempeña un 

papel clave en el metabolismo y la homeostasis 

energética. Las bacterias intestinales participan en 

la extracción de energía y nutrientes de los alimen‐

tos, en la síntesis de hormonas intestinales que 

regulan el apetito y el consumo de energía, y en la 

regulación de las reservas de grasa del organismo 

(Salas Perez, y otros, 2023) y (Cuevas Sierra, Ra‐

mos Lopez, Riezu Boj, Milagro, & Martinez).

� Los cambios en la composición de la 

microbiota intestinal, como la disbiosis, pueden 

provocar obesidad a través de varios mecanismos. 

Por ejemplo, la disbiosis puede provocar un au‐

mento de la permeabilidad intestinal, lo que per‐

mite que las bacterias y sus productos entren al 

torrente sanguíneo y desencadenen una inflama‐

ción sistémica y, por ende, la formación de tejido 

adiposo. La inflamación crónica de bajo grado se 

asocia con la obesidad y enfermedades relaciona‐

das, como la diabetes tipo 2, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer (Leonario Rodríguez 

& Saavedra, 2022) y (Oberto & Defagó, 2022). Ade‐

más, la disbiosis puede provocar cambios en el 

metabolismo de los ácidos grasos, los carbohi‐

dratos y las proteínas que pueden contribuir al 

aumento de peso y la obesidad. La microbiota 

intestinal también participa en la regulación del 

apetito y la saciedad.

� La dieta es uno de los factores más impor‐

tantes que influyen en la composición de la micro‐

biota intestinal. Una dieta basada en alimentos 

procesados, azúcares refinados y grasas saturadas 

se asocia con una mayor prevalencia de disbiosis y 

obesidad. Por el contrario, una dieta equilibrada a 

base de frutas, verduras, cereales integrales y ali‐

mentos fermentados se asoció con una menor inci‐

dencia de disbiosis y obesidad.

� Los prebióticos y probióticos, son sustan‐

cias que pueden cambiar la composición de la 

microflora intestinal. Los prebióticos son fibras 

dietéticas que el huésped no puede digerir pero 

que son fermentadas por bacterias intestinales 

beneficiosas. Los probióticos son bacterias vivas 

que, cuando se consumen en cantidades suficien‐

tes, pueden proporcionar beneficios para la salud 

del huésped (Blanco Cilleros, 2021), (Orozco Ster‐

ling, 2020), (Rodríguez Reyes, Alanís García, Delga‐

do Olivares, & Cruz Cansino, 2022) y (Álvarez Ba‐

rreiros, 2019).

� Según la revisión del tema, está claro que 

la microbiota intestinal juega un papel importante 
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en la patogénesis de la obesidad. Sin embargo, no 

se sabe mucho sobre la relación entre la microbiota 

intestinal y la obesidad. Es por ello, que se necesi‐

tan investigar a profundidad los mecanismos por 

los cuales la disbiosis intestinal contribuye a la 

obesidad, identificar las bacterias intestinales 

asociadas con la obesidad y desarrollar estrategias 

para modificar la microbiota intestinal para pre‐

venir y tratar esta patología.

� MATERIALES Y MÉTODOS

� En este estudio, se empleó una metodo‐

logía basada en la revisión bibliográfica de inves‐

tigaciones relacionadas con la microbiota y la obe‐

sidad, realizada mediante la exploración de plata‐

formas digitales especializadas en salud, como 

Pubmed, Science Direct, Google Académico, ScI‐

ELO y Scopus, en el período comprendido entre 

2019 y 2023.

� Los criterios de inclusión abarcaron revi‐

siones, artículos originales, tesis y documentos de 

organizaciones relevantes, como OMS, FAO, UNI‐

CEF y MSP, excluyendo tesis de pregrado. La sele‐

cción minuciosa de artículos se basó en títulos y 

resúmenes, extrayendo detalles como autor(es), 

año, tamaño de muestra, métodos, medidas y 

hallazgos.

� La búsqueda se optimizó mediante el uso 

de palabras clave como microbiota, obesidad, 

sobrepeso, disbiosis, prebióticos y probióticos, 

con operadores booleanos como AND y OR para 

mejorar la precisión.

� RESULTADOS Y DISCUSIÓN

� La tabla 1 resume los resultados obtenidos 

de diferentes bases de datos, destacando la fre‐

cuencia de hallazgos relacionados con estos tér‐

minos clave.
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 � Tabla 1. Resultados según base de datos y 

sistema de búsqueda.

� Posteriormente, se seleccionaron los artí‐

culos que se incluyen en esta investigación, sigui‐

endo lo detallado en el diagrama de la Figura 1.

� Figura 1. Diagrama de elección de artí‐

culos.

� En el análisis sistemático de los 20 artí‐

culos sometidos a revisión, se empleó el método 

PRISMA, reconocido por su eficacia en la presen‐

tación de resultados en revisiones sistemáticas y 

metaanálisis. La trazabilidad de los artículos sele‐

ccionados se encuentra detallada en la tabla 2, 

ofreciendo información esencial sobre su identi‐

ficación y origen. Asimismo, la tabla 3 desglosa de 

manera clara y concisa los resultados extraídos de 

cada artículo, abordando aspectos cruciales como 

autor(es), año de publicación, población o mues‐

tra estudiada, método de investigación empleado 

y los principales hallazgos identificados.

� Tabla 2. Trazabilidad de los artículos sele‐

ccionados.
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� Tabla 3. Resultados de la investigación.
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� La creciente prevalencia global de obe‐

sidad y sobrepeso ha suscitado una creciente preo‐

cupación en la salud pública, especialmente en 

Ecuador, donde las tasas han experimentado un 

aumento constante. En este contexto, la inves‐

tigación sobre la microbiota intestinal ha emer‐

gido como un campo prometedor para compren‐

der los mecanismos subyacentes a esta epidemia y 

desarrollar estrategias efectivas de prevención y 

tratamiento.

� Al revisar la literatura científica, se obser‐

va una convergencia general en la evidencia que 

respalda la conexión entre la microbiota intestinal 

y la obesidad. Autores destacados, como Abe‐

navoli et al. y Blanco Fernández, coinciden en la 

variación de la microbiota en relación con la del‐

gadez o la obesidad, haciendo hincapié en la influ‐

encia genética, metabólica e inflamatoria. Aunque 

Abenavoli et al., abogan por la manipulación direc‐

ta de cepas bacterianas, Blanco Fernández enfa‐

tiza el papel fundamental de la dieta en la altera‐

ción de la flora intestinal.

� En cuanto a las intervenciones específi‐

cas, surgen divergencias entre los autores. Mien‐

tras Martínez se centra en la modulación mediante 

probióticos para abordar la diabetes, Castañeda 

Guillot destaca el éxito del trasplante de micro‐

biota fecal en la resolución de infecciones recu‐

rrentes. Estas diferencias subrayan la diversidad 

de enfoques disponibles para influir en la micro‐

biota con fines terapéuticos.

� La variabilidad en las respuestas a las 

intervenciones se manifiesta como un tema recu‐

rrente en la investigación. Blanco Cilleros y Cuevas 

Sierra et al., señalan resultados dispares en estu‐

dios con probióticos y simbióticos, reflejando la 

complejidad y singularidad de las respuestas indivi‐

duales. Esta variabilidad destaca la necesidad 

imperativa de personalizar enfoques para abordar 
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la diversidad en las poblaciones.

� Álvarez Barreiros y Rodríguez Reyes abor‐

dan las diferencias en la composición de la micro‐

biota entre individuos con sobrepeso y peso nor‐

mal. Aunque ambos reconocen estas dispari‐

dades, Rodríguez Reyes adopta una postura más 

cautelosa, destacando la limitada evidencia clínica 

para intervenciones específicas en este ámbito.

� Hills et al. y Pushpanathan et al. exploran 

la relación entre dieta, microbiota y enfermedades 

crónicas. Mientras Hills et al. enfatizan la nece‐

sidad de enfoques personalizados debido a la 

variabilidad interindividual, Pushpanathan et al. 

abogan por la modificación mediante prebióticos y 

probióticos para abordar problemas metabólicos.

� En cuanto a la influencia durante los pri‐

meros 1000 días de vida, López Gamboa & Gamboa 

Pellicier y López Rubio et al. coinciden en la impor‐

tancia de intervenir temprano, aunque difieren en 

el énfasis. Mientras López Gamboa & Gamboa 

Pellicier se centran en la influencia a lo largo de la 

vida, López Rubio et al. destacan la importancia de 

intervenciones tempranas durante ese periodo 

crítico.

� CONCLUSIONES

� La revisión de la literatura científica res‐

palda de manera contundente la estrecha aso‐

ciación entre la microbiota intestinal y la obesidad. 

Los mecanismos genéticos, metabólicos e infla‐

matorios identificados desempeñan un papel cru‐

cial en esta interacción, tanto en la infancia como 

en la edad adulta. La presencia de cambios en la 

composición de la microbiota en individuos con 

sobrepeso u obesidad indica un desequilibrio que 

favorece especies nocivas y reduce las bene‐

ficiosas, subrayando la importancia de compren‐

der estos cambios para desarrollar estrategias 

terapéuticas efectivas.

� La influencia directa de la dieta en la confi‐

guración de la microbiota intestinal destaca la rele‐

vancia de abordar los patrones alimentarios, espe‐

cialmente aquellos ricos en grasas y azúcares, que 

se asocian con una reducción en la diversidad 

bacteriana. Estos cambios pueden afectar la 

permeabilidad intestinal, aumentando la translo‐

cación de lipopolisacáridos y desencadenando 

inflamación sistémica de baja intensidad, lo que 

contribuye a condiciones metabólicas adversas 

como resistencia a la insulina y enfermedad hepá‐

tica no alcohólica.

� El papel terapéutico de probióticos y pre‐

bióticos para restablecer el equilibrio microbiótico 

en individuos obesos es respaldado por la revisión. 

Estos compuestos han demostrado influir en el 

perfil metabólico, según estudios en animales y 

humanos. Sin embargo, se destaca la necesidad de 

una investigación más exhaustiva para com‐

prender completamente la eficacia y las implica‐

ciones clínicas de su uso en pacientes obesos.

� La importancia de la microbiota durante 

los primeros 1.000 días de vida como factor deter‐

minante en el riesgo de obesidad y enfermedades 

relacionadas es destacada. La elección de prác‐

ticas como el parto vaginal, la lactancia materna y 

la introducción de probióticos y prebióticos puede 

ser crucial para modular la microbiota y propor‐

cionar oportunidades valiosas para intervenir en la 

prevención de la obesidad desde una edad tem‐

prana.

� Además, la revisión destaca el trasplante 

fecal como un tratamiento prometedor, especial‐

mente en casos de infección recurrente por Clostri‐

dium difficile. La efectividad de esta intervención 

en la resolución de síntomas resalta su relevancia 

en el tratamiento de enfermedades relacionadas 

con la microbiota intestinal, enfatizando la impor‐

tancia de considerar esta opción en el ámbito 

clínico.
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