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Diabesidad en los mayas yucatecos. Genes, metabolismo y ambiente 
sociocultural

La diabetes y la obesidad son enfermedades de gran relevancia en 
el contexto epidemiológico de Yucatán. Los costos económicos, en 
salud y bienestar en la población derivados de estas enfermedades son 
elevados y demandan acciones científicas y políticas inmediatas. 

La elevada coexistencia y la interacción compleja entre la diabetes 
y obesidad ha generado el inicio de la caracterización del fenómeno 
denominado diabesidad. La diabesidad es particularmente relevante 
en poblaciones originarias de México debido a la influencia ejercida 
por factores de distinta naturaleza, y los mayas yucatecos no son la 
excepción. Estudios recientes indican que los mayas registran las 
prevalencias más altas de diabetes entre los grupos nativos de México y 
la caracterización fenotípica de estos, muestra una elevada adiposidad 
en individuos de distintos grupos etáreos (1). Los estudios realizados 
a la fecha en distintas poblaciones se han centrado en la interrelación 
fisiopatológica de la diada diabetes-obesidad y sus efectos en la 
salud. Tomando como estudio de caso a los mayas de Yucatán, una 
perspectiva ecológica del fenómeno de la diabesidad permite identificar 
la presencia de factores en distintas escalas de análisis que ayudan a 
entender el fenómeno. La interrelación de estos factores es compleja 
y sus efectos acumulados de forma intergeneracional han moldeado el 
fenotipo somático y metabólico de los individuos y por ende, su perfil 
epidemiológico. 

En un primer nivel de análisis se encuentran características genéticas y 
metabólicas que distinguen a este grupo. Una característica importante, 
es el alto componente genético nativo americano, el cual representa 
uno de los más altos en el país. Estas características son el resultado 
de la historia evolutiva reciente de esta población en un contexto 
geográfico cuyas características fisiográficas limitaron su movimiento 
al estar en un medio ambiente inhóspito durante el Pleistoceno tardío 
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y el Holoceno temprano, al final del último máximo 
glaciar (2). Tales adaptaciones genéticas otorgaron a 
los pobladores de la Península de Yucatán ventajas 
en cuanto al uso eficiente de la energía para hacer 
frente a diferentes retos fisiológicos, principalmente 
el sobrevivir a infecciones y reproducirse de manera 
exitosa. Ante tales retos fisiológicos, existió la 
necesidad de contar con un orquestador fisiológico 
que coordinara las diferentes rutas metabólicas; 
hablando en un contexto evolutivo, la insulina 
parece tener esta función. 

La insulina es una molécula relacionada de 
manera principal, aunque no de forma exclusiva, 
con el metabolismo de los lípidos y carbohidratos. 
Actualmente, existe evidencia de genes en población 
maya relacionados con la homeostasia de estos 
metabolitos y sus alteraciones como la diabetes 
y obesidad. Estos genes se han relacionado con: 
1) la secreción disminuida de insulina (ABCA1, 
CDKN2A/2B, WFS1 y SIRT1), 2) la acción 
deficiente de la insulina (PPP1RA y AGTR2) y 3) 
con la obesidad (FTO) (3-5). 

Con la evidencia actual, planteamos una hipótesis 
que puede explicar el fenómeno de diabesidad a 
nivel biológico en población maya, la cual plantea 
en primer lugar que existe una disfunción de las 
células β pancreáticas que da inicio y progresión a la 
diabetes mellitus tipo 2, ya que ésta se ha relacionado 
con la obesidad a través de las concentraciones 
elevadas de ácidos grasos circulantes y las 
alteraciones en la regulación del metabolismo de 
los lípidos. Posteriormente, las concentraciones 
altas de ácidos grasos presentes de forma crónica 
llevan a un estado de lipotoxicidad y apoptosis de 
las células β alterando su masa, observándose así un 
círculo vicioso que favorece la disfunción de estas 
células, así como la alta prevalencia de obesidad 
abdominal y dislipidemia aterogénica observadas 
en esta población.

En otro nivel de análisis se encuentran las 
condiciones de vida experimentadas por los mayas en 
los últimos cinco siglos. Proponemos que la pobreza 
crónica vivida por este grupo durante la dominación 
española en la colonia y las décadas posteriores del 
México independiente debilitó el estado biológico de 

la población. Estudios llevados a cabo en la península 
de Yucatán en las últimas cinco décadas ponen de 
manifiesto cifras elevadas de desnutrición crónica 
en población maya mostrando cómo las condiciones 
socioambientales experimentadas por los miembros 
de una generación durante su formación intrauterina 
y los primeros años de vida posnatal, impactan el 
fenotipo y salud de generaciones posteriores a 
través de procesos epigenéticos. Paradójicamente, la 
desnutrición crónica moldea la composición corporal 
estableciendo rutas metabólicas que favorecen la 
acumulación de tejido adiposo de forma eficiente 
ante la poca disponibilidad de recursos alimentarios.

En un tercer nivel de análisis se ubican a los 
cambios observados en la dinámica socioeconómica 
de los mayas en las últimas cuatro décadas. Factores 
como la migración rural-urbana, la incorporación de 
los individuos al mercado de trabajo asalariado en 
los principales centros urbanos, la transformación 
de la milpa y el desarrollo turístico regional, han 
contribuido a una profunda transformación de los 
sistemas de producción, distribución y adquisición 
de alimentos y, por lo tanto, los patrones de 
consumo. Estos factores han propiciado un deterioro 
en la dieta tradicional maya exponiendo a los 
individuos de todas las edades a patrones dietéticos 
caracterizados por una ingesta energética excesiva y 
un pobre consumo de micronutrientes. Aunado a lo 
anterior, los cambios en los sistemas de transporte y 
trabajo físico han producido una marcada reducción 
de los niveles de actividad física en los individuos 
y, por ende, en su gasto energético. Estos cambios 
parecen ir de la mano con los incrementos marcados 
en diabetes y obesidad registrados en las últimas 
cuatro décadas. 

En nuestra opinión, la suma de estos factores ha 
configurado el perfil fenotípico y metabólico de 
los mayas contemporáneos y ha propiciado que 
la diabetes y la obesidad coexistan e interactúen 
de forma compleja dando paso al neologismo 
conocido como diabesidad. El fenómeno de la 
diabesidad puede ser comprendido de mejor forma 
cuando se recurren a perspectivas ecológicas, 
evolutivas e históricas de las poblaciones. Revertir 
el problema de la diabesidad en los mayas yucatecos 
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demanda acciones que incluyan no únicamente el 
debilitamiento de ambientes obesogénicos, sino de 
la mejora de sus condiciones de vida.
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