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Resumen. La inactividad física se refiere a un nivel de actividad física insuficiente para cumplir con las recomendaciones actuales y se 
considera una pandemia actual en salud pública. Frente a estas realidades, es importante poder identificar cómo los diferentes niveles 
socioeconómicos (NSE) se vinculan con los niveles de inactividad física, y el entorno en los jóvenes. Esto entregará información de 
cómo estas determinantes sociales son claves en la calidad de vida y de salud en la población juvenil. El objetivo de esta revisión es dar 
cuenta del impacto del nivel socioeconómico como determinante de inactividad física en adolescentes. La presente revisión narrativa 
reflexiona sobre la necesidad latente por profundizar más en este tipo de temáticas, debido a que los niveles de actividad física deter-
minan condicionantes de salud para la vida futura En conclusión los autores plantean que existe una relación entre NSE e inactividad 
física, considerando que a mayor NSE menores niveles de inactividad física.  
Palabras claves: nivel socioeconómico, inactividad física, adolescentes, salud.  
 
Abstract. Physical inactivity refers to a level of physical activity insufficient to meet current recommendations and is considered a 
current public health pandemic. Faced with these realities, it is important to be able to identify how different socioeconomic levels 
(SES) are linked to levels of physical inactivity and the environment in young people. This will provide us with information on how 
these social determinants are key to the quality of life and health in the youth population. The objective of this review is to account for 
the impact of socioeconomic level as a determinant of physical inactivity in adolescents. The present narrative review reflects on the 
latent need to delve deeper into this type of topics, because levels of physical activity are determinants of health for future life. In 
conclusion, the authors propose that there is a relationship between SES and physical inactivity, considering that the higher the SES, 
the lower the levels of physical inactivity. 
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Introducción 
 
La práctica diaria de actividad física (AF) durante la 

adolescencia se asocia con múltiples efectos positivos en la 
salud física y mental (Janssen et al., 2010; Ortega et al., 
2012), sin embargo, este grupo se ve expuesto a niveles 
insuficientes de actividad física (IAF), es decir, no alcanzar 
el tiempo o la intensidad de las recomendaciones de AF 
propuestas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (OMS, 2022). No alcanzar con las recomendacio-
nes es considerado como un factor de riesgo importante 
para el desarrollo de enfermedades no transmisibles 
(ENT), incluidas las enfermedades coronarias, la diabetes 
tipo 2 y los cánceres de mama y colon (Bennett et al., 
2018).  

Los niveles IAF se relacionan con un 7% de los casos 
de Diabetes Mellitus tipo 2 y con un 6% de las enferme-
dades cardiovasculares, siendo considerada como el cuarto 
factor de riesgo asociado a mortalidad prematura en adul-
tos (Lee et al., 2012). En este contexto, 3,2 millones de 
muertes prematuras en el mundo se asocian a ser física-
mente inactivo, de las cuales 2,6 millones ocurren en paí-
ses de bajos y medianos ingresos (Matus et al., 2021).  

Se ha observado una relación entre la práctica regular 
de AF y NSE, donde con mayor frecuencia se observa dis-
minución del primero conforme disminuye el segundo 
(Iguacel, et al., 2018), sin embargo, la Organización Mun-
dial de la Salud indica, desde el 2010, que en países de NSE 
alto un 61% de la población no realizan suficiente activi-
dad física, en contraste con países de NSE bajo con un 36% 

(OMS, 2018). El NSE interfiere con la práctica de AF, pu-
diendo ser un facilitador o una barrera. Desde esta pers-
pectiva, los investigadores afirman que el acceso a la acti-
vidad física y al deporte está relacionado con el hecho de 
que la familia tenga las condiciones económicas para ofre-
cer tales oportunidades (Castro et al., 2023; Beenackers 
et al., 2012), así también, esto se debe principalmente en 
gran parte al ocio y sedentarismo, que a su vez impactan 
en gran medida a la disminución de los niveles AF (Who, 
2015). 

Estudios revelan que el nivel de AF, en adolescentes de 
13 a 18 años, se relaciona con el NSE de sus padres, puesto 
que se ha demostrado que aquellos adolescentes cuyos pa-
dres presentan un NSE mayor, poseen niveles más altos de 
AF; sin embargo, se ha evidenciado que factores asociados 
con la influencia de los padres y la cohesión familiar (co-
municación y participación) afectan los niveles de AF de 
los y las adolescentes (Stalsberg et al., 2010; Ornellas et 
al, 2007) al tiempo que también se asocian con la estruc-
tura familiar a la que pertenecen los adolescentes y su NSE 
(Mielke et al; 2017).  

En este sentido, existe un vacío de conocimiento y una 
falta de consenso entre el NSE y los niveles insuficientes 
de actividad física entre los adolescentes (Moura et al., 
2022); entendiendo que esta etapa es considerada un pe-
ríodo esencial, resaltando así la necesidad de estímulos y 
oportunidades para que los y las jóvenes tengan niveles 
adecuados de AF (Dumith et al., 2011). Es en base a ello, 
que el propósito de este trabajo es revisar en la literatura, 
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el impacto del NSE como determinante de IAF en adoles-
centes. 

 
Metodología  
 
Para la elaboración del trabajo se lleva a cabo una revi-

sión narrativa de la literatura científica en relación a la inac-
tividad física y el nivel de vulnerabilidad socioeconómica. 
Se han seleccionado tres fuentes de información Pubmed, 
Scopus y Dialnet, las cuales han cumplido con el criterio de 
tener los temas suficientes en relación con la inactividad fí-
sica y el nivel de vulnerabilidad socioeconómica. Los des-
criptores o palabras claves de búsqueda que se utilizaron 
fueron: Social class, socioeconomic level, physical inacti-
vity, Physical conditioning, Adolescent. Se combinaron de 
diversas formas con los términos booleanos «OR» y 
«AND». La información seleccionada, no ha sido transcrita, 
está de igual manera en que se encuentra en estas publica-
ciones seleccionadas, ya que se aporta un criterio de análisis 
propio frente a la información y que consideramos puede 
ser relevante para ser difundida en la población de habla his-
pana. 

 
Actividad física y recomendaciones actuales 
La importancia de la AF, para la salud es una evidencia 

contundente en la medicina desde hace varias décadas y es 
indiscutible su papel en la prevención, tratamiento, control 
y rehabilitación de decenas de enfermedades crónicas 
(Mahecha., 2019). Se entiende la AF como cualquier movi-
miento corporal intencionado realizado mediante los 
músculos esqueléticos, que produce un gasto de energía su-
perior al basal, que supone una experiencia personal y per-
mite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodean. 
(Crespo, et al., 2015). Sin embargo, la inactividad física se 
define como la realización de un nivel insuficiente de AF 
moderada o vigorosa para cumplir con las recomendaciones 
de AF actuales por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para cada grupo de edad (Bullet al., 2020). La inac-
tividad física, en el caso de las personas entre 18 y 64 años, 
es cuando no se alcanza el mínimo de 150 minutos/semana 
de AF moderada, 75 minutos/semana de AF vigorosa o una 
combinación equivalente de AF moderada y vigorosa 
(Tremblay et al.,2017).  

La OMS lleva años proponiendo y actualizando las reco-
mendaciones mundiales sobre AF para la salud de acuerdo 
con la evidencia científica, incluyendo en ellas las variables 
de frecuencia, duración, intensidad, y la cantidad total de 
actividad física necesaria (Peñarrubia-Lozano et al., 2021). 
De esta manera, este organismo recomienda que los niños 
entre 5 y 17 años de edad, deberían dedicar al menos un 
promedio de 60 minutos al día a actividades físicas modera-
das a intensas, principalmente aeróbicas; a lo largo de la se-
mana, deberían incorporar actividades aeróbicas intensas, 
así como aquellas que fortalecen los músculos y los huesos 
y al menos tres días a la semana, deberían limitar el tiempo 
dedicado a actividades sedentarias, particularmente el 
tiempo de ocio que pasan frente a una pantalla. Los adultos 

de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 mi-
nutos semanales de AF aeróbica moderada, o bien 75 minu-
tos de AF aeróbica vigorosa cada semana, o una combina-
ción equivalente de actividades moderadas y vigorosas, acla-
rando que la AF para este grupo de edades debería consistir 
en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por 
ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacio-
nales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes 
o ejercicios programados en el contexto de las actividades 
diarias, familiares y comunitarias (OMS., 2018). Sin em-
bargo, este grupo etario se ve expuesto a niveles IAF, es 
decir, no alcanzar el tiempo o la intensidad de las recomen-
daciones de AF propuestas anteriormente.  

Diversos factores se vinculan con IAF; como el nivel so-
cioeconómico, hábitos sedentarios, la condición física y el 
entorno en los jóvenes. Esta vinculación nos entrega infor-
mación de como estos determinantes sociales son claves en 
la calidad de vida y de salud en la población infantil y ado-
lescente (Siquier-Coll et al., 2018). 

 
 
NSE e insuficiente actividad física  
Los resultados de esta revisión demostraron como el 

NSE influye y al parecer modela los niveles IAF, observando 
además una relación inversa entre NSE e IAF entre los gru-
pos etarios considerados. Lisinkiene et al., (2019), incor-
poró la variable familia dentro de su investigación conside-
rando, principalmente los vínculos entre la participación de 
los adolescentes en AF y sus relaciones de apego con su ma-
dre, su padre y sus compañeros, donde los resultados apo-
yan la idea de que existe una asociación entre el NSE y la AF 
entre los adolescentes; mencionan que las niñas con un NSE 
más alto son más activas físicamente que aquellas con un 
NSE más bajo; sumado a ello, Gonzalo-Almorox et al., 
(2016), observó que con que uno de los padres cuente con 
estudios universitarios, disminuye la probabilidad de estar 
físicamente inactivo; además, fue observado que un au-
mento del uno por ciento en el ingreso del hogar disminuye 
la probabilidad de presentar niveles IAF, lo cual rectifica 
que los ingresos y la educación muestran una influencia ne-
gativa en la probabilidad de experimentar IAF en el tiempo 
libre, siendo concordante con lo presentado en diversos es-
tudio donde se encontró una asociación significativa entre 
el sedentarismo y la pertenencia a la clase alta brasileña 
(OR=0,235 p=0,021), manifestando que pertenecer a una 
clase socioeconómica más baja, reduce la probabilidad de 
que los adolescentes sean sedentarios (Moura et al., 2022; 
Oehlschlaeger et al., 2004; Pelegrín et al., 2019).  

Cuando el sedentarismo es más prevalente en las clases 
más favorecidas, los autores lo justifican con el argumento 
de que los individuos de estratos sociales más bajos tienden 
a realizar actividades menos sedentarias, como actividades 
laborales que requieren esfuerzo físico, reduciendo la inac-
tividad física. Si bien no son actividades guiadas y muchas 
veces apropiadas para la edad, movilizan el cuerpo y gene-
ran un importante gasto energético (De Lucena et al., 
2015). Por otro lado, Wells et al, (2017), señala que existe 
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una alta asociación entre IAF, la inmigración y el nivel de 
estudios de los padres, demostrando que una clase social 
más baja y menores ingresos familiares se asociaron con au-
mento de IAF; sin embargo, entre los y las adolescentes, los 
determinantes sociales no se asociaron tan consistente-
mente con la IAF, aunque los bajos ingresos de los padres si 
fueron asociados (OR = 3,27, p < 0,01).  

Por otro lado, estudios (Aguilar, et al; 2014; Seabra, et 
al; 2011) demuestran que un peor bienestar económico te-
nía asociaciones independientes con la inactividad física y la 
no participación en deportes en los niños, identificando un 
patrón similar, aunque menos pronunciado en las niñas de-
mostrando que una mayor vulnerabilidad implica una me-
nor probabilidad de ser miembro en un club deportivo, 
comprobando que una baja educación de los padres, es un 
factor de riesgo independiente para la IAF y la no participa-
ción en deportes (Heradstveit et al; 2020; Findlay, et al, 
2009).  

Algunos investigadores, denotan el NSE como un punto 
crucial y fundamental en el desarrollo humano, pero sobre 
todo hacen referencia al nivel socioeconómico bajo, donde 
las oportunidades brindadas de experiencias se reducen de 
acuerdo con las condiciones limitadas específicas de las fa-
milias pertenecientes a este sector social (Ochoa-Martínez 
et al., 2020), concordando con que el tiempo sentado se 
asoció a niveles de IAF la cual fue mayor en adolescentes de 
escuelas privadas con respecto a escuelas públicas Brasileñas 
(Werneck et al., 2018). Estos hallazgos brindaron cierto 
apoyo a los estudios que destacaron el ingreso familiar como 
un correlato, particularmente, consistente con la actividad 
física de los adolescentes (Ferreira et al.,2007; Andersen et 
al., 2019).  

 
Actividad física y familia  
Seabra et al (2011), afirman que la influencia de los pa-

dres, como la participación de los estos en la práctica de AF, 
pueden desempeñar un papel importante al afectar los nive-
les de AF de los jóvenes, y los resultados sugieren que las 
intervenciones ambientales y familiares que aumentan la ac-
tividad física de los padres pueden ayudar a mejorar estos 
niveles en los jóvenes.  

Al realizar una asociación entre la AF y los componentes 
de edad, sexo y NSE, La Torre et al., (2016) encontró que 
la edad, el sexo, el NSE, la AF de la madre y los hermanos, 
junto con la influencia de los pares, se asociaron significati-
vamente con la AF de los adolescentes. Así también, estu-
dios que apuntan directamente a la influencia parental sobre 
el factor salud, teniendo como variables a la estructura fa-
miliar, creencias parentales, NSE y nivel de AF de los padres 
y apoyo a la actividad físico-deportiva, demuestran que la 
percepción del estado de actividad deportiva de la madre, 
era un factor importante de la actividad física en los niños, 
recalcando que la influencia y participación de los padres en 
la práctica de actividad física puede desempeñar un papel 
importante en el nivel de AF de los jóvenes; sin embargo, 
los resultados sugieren que las intervenciones ambientales y 
familiares que aumenten la AF de los padres y así, puedan 

ayudar a mejorar estos niveles en los jóvenes, sin embargo, 
esto tiene una influencia tanto positiva o negativa en el desa-
rrollo integral del infante (Stalsberg et al., (2010); Laguna 
et al., 2023). 

Cabe destacar que un estudio finlandés de adolescentes 
encontró que la baja educación de los padres, es un factor 
de riesgo independiente para la IAF y la no participación en 
deportes, también después de ajustar por desventaja econó-
mica, de acuerdo con los hallazgos (Findlay et al., 2009). 
Estos hallazgos brindaron cierto apoyo a los estudios que 
destacaron el ingreso familiar como un correlato particular-
mente consistente con la actividad física de los adolescentes. 

 
Conclusiones 
 
Al analizar el impacto del nivel socioeconómico como 

determinante de inactividad física en adolescentes, es im-
portante mencionar que, en los estudios seleccionados, se 

encontró́ que, los adolescentes de nivel socioeconómico 
bajo tienen mayores niveles de inactividad física, en compa-
ración con los de nivel socioeconómico más alto.  

Es una necesidad latente por profundizar más en este 
tipo de temáticas, debido a que los niveles de AF determi-
nan condicionantes de salud para la vida futura. Es impor-
tante mencionar que el NSE no es el único factor asociado a 
la contribución de un desarrollo de los niveles de AF en ni-
ños, niñas y adolescentes, sin embargo, esta revisión mues-
tra un panorama de la situación abordada, de acuerdo con 
el NSE e inactividad física. Entregando herramientas para 
poder generar propuestas, propiciar soluciones y realizar 
cambios con respecto a la AF en sectores más vulnerables y 
así disminuir las brechas de desigualdad existentes.  
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