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RESUMEN 
 
 Ante las inquietantes cifras de obesidad infantil a nivel mundial, se ha 
demostrado que diversos factores modificables son los principales determinantes de 
la misma, encontrando entre ellos los bajos niveles de actividad física y los 
inadecuados hábitos alimenticios. Por ello, se llevó a cabo una revisión sistemática, 
con la finalidad de analizar la relación existente entre las tres variables. Para ello, se 
consideró la declaración PRISMA, utilizando la base de datos de Web of Science 
(WOS), con el objetivo de efectuar la búsqueda de artículos. Se tuvo en cuenta los 
estudios publicados entre 2018-01-01 y 2023-03-01, identificando así 64 artículos, de 
los cuales, tras someterlos a los criterios de inclusión y exclusión, quedaron un total 
de 15 artículos. Finalmente, una vez realizado el análisis de la selección final, se 
halló que la actividad física y los hábitos alimenticios actúan como incentivos 
beneficiosos para la obesidad infantil, aunque no en la misma medida. 
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DIETARY HABITS AND PHYSICAL ACTIVITY IN RELATION TO 
CHILDHOOD OBESITY. A SYSTEMATIC REVIEW. 

 
ABSTRACT 

 
In view of the worrying figures for childhood obesity worldwide, several modifiable 
factors have been shown to be the main determinants of obesity, including low levels 
of physical activity and inadequate dietary habits. Therefore, a systematic review 
was carried out in order to analyse the relationship between the three variables. To 
this end, the PRISMA statement was considered, using the Web of Science (WOS) 
database, with the aim of searching for articles. Studies published between 2018-01-
01 and 2023-03-01 were taken into account, thus identifying 64 articles, of which, 
after submitting them to the inclusion and exclusion criteria, a total of 15 articles 
remained. Finally, once the analysis of the final selection had been carried out, it was 
found that physical activity and eating habits act as beneficial incentives for 
childhood obesity, although not to the same extent. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 Las alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad infantil son consideradas una 
epidemia mundial, cuya incidencia está aumentando notablemente (López-Gil et 
al., 2020a). Esto se debe en cierta medida al auge que se está produciendo a pasos 
agigantados como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías, así 
como del uso de medios de transporte inactivos y de distintos métodos de 
socialización y ocio pasivos (Rodríguez-Fernández et al., 2018). Asimismo, la 
obesidad infantil se relaciona directamente con distintos riesgos, tales como 
problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo II, aterosclerosis o síndrome 
metabólico, entre otros (Jing et al., 2018). Por ello, es evidente que dicha 
enfermedad repercute negativamente en la salud de los más jóvenes (Recasens et 
al., 2019).    
 

Las diversas causas de la obesidad infantil se derivan a un asunto 
multifactorial y complejo, de carácter biológico, genético, comportamental y 
ambiental (Khan et al., 2019). Por lo tanto, varios comportamientos de estilo de vida 
variables incentivan la obesidad infantil, incluyendo una alta ingesta de alimentos y 
bebidas, el escaso consumo de frutas y verduras y la inactividad física (Foley et al., 
2019). Además, estos comportamientos normalmente coexisten y se interrelacionan, 
siendo definidos en edades tempranas (Mattsson et al., 2021). Es preciso destacar 
que la identificación temprana de factores obesogénicos permiten reconocer la 
obesidad infantil, así como orientar la intervención necesaria en edades tempranas 
(Cano-Martín et al., 2019).  Las instituciones educativas son un elemento esencial 
por el cual se pueden promover conductas positivas, como el fomento de la 
actividad física o de hábitos alimenticios saludables, entre otros, con la finalidad de 
prevenir esta epidemia mundial (Pareja-Sierra et al., 2018).  
 

El concepto de actividad física abarca varias dimensiones, tratándose así de 
un término complicado cuando se trata de definirlo. Por ello, para entenderlo y 
tratarlo de manera integral, es importante considerar sus diversas variables 
fisiológicas, anatómicas, psicológicas y sociológicas (Abalde-Amoedo, 2018). 
Desde una visión más física, para Sánchez-Bañuelos (1996), es la expresión 
pragmática de una necesidad fundamental de las personas, como es el caso del 
movimiento, consecuentemente, la actividad física es todo movimiento corporal 
realizado mediante los músculos y que produce un aumento del consumo de 
energía.  
 

No obstante, otras definiciones abarcan todas las dimensiones de manera 
integrada, como es el caso de Devís (2000), quien define la actividad física como 
"cualquier movimiento corporal, realizado con los músculos esqueléticos, que 
resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal y nos permite 
interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea" (p. 16). La actividad física, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2022), es cualquier acción, en la 
que el cuerpo cambia de posición, ejecutada por los músculos esqueléticos, y que 
como resultado producen un gasto energético. 
 

Se ha de diferenciar entre deporte o ejercicio físico con actividad física. 
Atendiendo a la definición aportada por el Consejo de Europa (1992), deporte es 
cualquier clase de actividad física que, a través de la intervención, ya sea 
organizada o no, tiene como objetivo manifestar o perfeccionar la condición física y 
psíquica, las relaciones colectivas o la consecución del fin competitivo en cualquier 
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etapa. Del mismo modo, se podría especificar que el ejercicio físico abarca un 
aspecto concreto durante el desarrollo de actividades físicas, de manera que se 
encuentra unido a una planificación y sigue determinando objetivos relacionados a 
la condición física y salud (Corral-Pernía, 2015). 
 

En resumen, se entiende que el término actividad física es muy amplio, 
englobando así cualquier desplazamiento o traslación del cuerpo producido por los 
movimientos de los músculos esqueléticos, generando así un gasto de energía 
(Selk-Ghaffari et al., 2022). 
 

De acuerdo con la OMS (2010), es necesario señalar algunos términos 
destacables en la actividad física. En primer lugar, es relevante señalar que existen 
distintos tipos de actividad física, desde la moderada, que se caracteriza por una 
intensidad de 3 a 5,9 veces mayor a la del estado de reposo; hasta la actividad 
aeróbica, que consiste en mejorar la función cardiorrespiratoria, ya sea andando, 
corriendo, saltando, etc., pasando por actividad física vigorosa, que se determina 
por una intensidad 6 veces o más superior a la del estado de reposo. 
 

De igual manera, los distintos tipos de actividad física se rigen por términos de 
intensidad absoluta, haciendo referencia a la energía que se necesita para realizar 
una actividad sin considerar la capacidad de ejercicio de cada persona, y de 
intensidad relativa, en la que el nivel de esfuerzo se relaciona a la capacidad de 
ejercicio de cada individuo (Siddique et al., 2021).  
 

Asimismo, la duración es un término que se vincula con el concepto que se 
define, pues es el tiempo durante el cual se está realizando un ejercicio. Del mismo 
modo, la frecuencia es un parámetro presente durante la realización de actividad 
física, que viene definido como el número de veces que se lleva a cabo un 
ejercicio. Igualmente, la intensidad es un indicador que se tiene en cuenta 
normalmente, pues es el nivel con el que se ejecuta un ejercicio. Por último, el 
concepto de volumen, que se refiere a la cantidad total de ejercicio que realiza una 
persona (Malone et al., 2020). 
 

Se ha de hacer mención también al término salud, ya que está 
estrechamente relacionado con la actividad física. Por un lado, la Organización 
Mundial de la Salud (1946) estableció la salud como una situación de tranquilidad y 
satisfacción física, mental y social, así como falta de afecciones y, por otro lado, 
ambos términos se enlazan entre sí debido a que la práctica de la actividad física 
aporta numerosos beneficios a la salud (Thompson et al., 2022). Para ello, es 
esencial que dicha práctica sea constante, arraigada, coherente y progresiva, ya 
que cuando la actividad física se rige por estas propiedades, el tiempo se convierte 
en el factor más importante (Jiménez-Gutiérrez y García-López, 2011).  
 

En esta misma línea, también genera múltiples beneficios en edades 
tempranas. Concretamente, los niños mejoran su condición motora y coordinativa, 
ayuda en la consecución del equilibrio y la mejora corporal, en el mantenimiento 
de un peso saludable, en la prevención de enfermedades no transmisibles, así 
como en resultados positivos psicológicos y académicos (OMS, 2022). Además, la 
juventud que normalmente practica actividad física tiene menos probabilidad de 
consumir tabaco, alcohol u otras sustancias perjudiciales, además de tener una 
mejor alimentación (Abalde-Amoedo, 2018). 
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Consecuentemente, el descenso de la práctica de actividad física es uno de 
los factores de riesgo más importante mundialmente (Bedoya-Carpente, 2017). 
Responsable de este hecho es el cambio brusco que han dado en los últimos años 
las actividades de ocio de niños y niñas, pues con la aparición de las nuevas 
tecnologías, los niños y niñas dedican una gran parte de su tiempo en actividades 
sedentarias (Bedoya-Carpente, 2017).  
 

Con la finalidad de poner solución a esto, la Organización Mundial de la 
Salud (2018), ha intervenido con acciones económicas, culturales y ambientales 
para solventar las tendencias actuales. Del mismo modo, pretende asegurarse de 
que la sociedad tenga acceso a entornos seguros y propios, además de 
proporcionarle oportunidades para mantener una vida cotidiana activa. Como 
indica Fröberg y Lundvall (2021), la actividad física promueve la habilidad de 
movimiento, así como la propia actividad física durante el resto de la vida, 
siguiendo elecciones de vida activa y saludable. En adición, la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, ayudará a promover dichos 
hechos, procurando una reducción de la prevalencia inactiva mundialmente. 
 

Actualmente, la obesidad es una cuestión de vital importancia tanto en 
países desarrollados como subdesarrollados (Jurado-Castro, 2021). Atendiendo a la 
definición de Baker et al. (2022), la obesidad es el depósito de grasa anómalo que 
puede ser maligno para la salud de un individuo. Asimismo, la obesidad es un 
problema complicado y con varios fundamentos que implican diversos factores 
personales, tales como la genética y el comportamiento. Otros aspectos que se 
interponen en la obesidad son la actividad física, la alimentación o la falta de sueño 
(Bhadoria et al., 2015). 
 

Atendiendo a la obesidad infantil, alrededor de 170 millones de niños 
menores de 18 años sufren sobrepeso, habiendo llegado incluso a triplicar la cifra 
de años anteriores en algunos países (OMS, 2016). Debido a esta cifra alarmante, la 
obesidad infantil se considera un grave problema que ha llegado para quedarse 
durante cierto tiempo, pues diversos estudios manifiestan que aquellos infantes que 
desarrollen obesidad durante su infancia propenden a mantenerla durante el 
periodo adulto (Simmonds et al. 2016). Por lo tanto, estos elevados datos convierten 
la obesidad infantil en una pandemia global (Sánchez-Martínez, 2021).  
 

Asimismo, cabe destacar que, a la hora de evaluar la obesidad, no se ha 
llegado a un criterio unánime que determine el umbral respecto al índice de masa 
corporal (Mendoza-Muñoz, 2021). Este concepto es definido como el cociente del 
peso de una persona en kilogramos y el cuadrado de su talla en metros, es decir, 
una sencilla relación entre talla y peso (OMS, 2016). Por ello, esta medida es la 
predominante en la evaluación de la obesidad, tanto en la infancia como en la 
adolescencia, estableciendo unas pautas más estrictas en función del sexo y la 
edad (Mendoza-Muñoz, 2021).  
 

Es preciso señalar que esta distinción es esencial debido a que el patrón de 
crecimiento y las diferencias morfológicas dependen de la edad del individuo 
(Lacruz-Gascón, 2021). La inexistencia de un criterio coincidente para dicha 
evaluación ha ocasionado que los organismos públicos planteen diferentes puntos 
de corte para determinar este especto, siendo los más utilizados para ello el 
propuesto por la International Obesity Task Force (IOFT) (Cole & Lobstein, 2012) y el 
planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016).  
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La obesidad es estimada como una afección multifactorial que viene regida 
por una amplia gama de factores, aunque se puede sintetizar en aspectos 
genéticos, neuroendocrinos, relacionados con el gasto de energía o ambientales 
(Mendoza-Muñoz, 2021). Por un lado, de acuerdo con Monroy-Parada (2020), el 
principal causante del aumento de la obesidad infantil en la mayoría de los países 
se debe a los cambios alimenticios. Cada vez más y en mayor medida, se 
producen bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados de fácil acceso, pues se 
están comercializando de una manera asequible y efectiva. Consecuentemente, se 
produce una inequidad en el balance energético, o lo que es lo mismo, una 
contribución de calorías que no se gastan adecuadamente (Kansra et al., 2021). 
 

Por otro lado, otra causa de gran importancia es el desequilibrio entre 
calorías consumidas y gastadas. En cierta medida, esta brecha se está 
magnificando debido tanto a la cuestión alimenticia, mencionada previamente, 
como a la inactividad física, producida por una evolución continua hacia una vida 
más urbana (Mendoza-Muñoz, 2021). Finalmente, la cronodisrupción, definida como 
“la ruptura de la sincronización entre los ritmos circadianos internos y los ciclos de 
24 horas medioambientales” (Martínez, 2020, p.18), se relaciona en gran medida 
con la obesidad infantil.  Esta patología puede desencadenar diferentes desórdenes 
internos y conductuales, siendo uno de los problemas fundamentales en la sanidad 
pública mundialmente (Martínez, 2020). 
 

Todo esto desencadena una serie de riesgos y de consecuencias, tales como 
muerte prematura, colesterol elevado, mayor riesgo de padecer enfermedades 
vasculares o discapacidad en edad adulta, entre otros (Mendoza, 2021). Además, la 
obesidad infantil produce consecuencias, no solo médicas, sino también 
psicológicas, sociales y económicas (Lacruz-Gascón, 2021). Como se ha expuesto, 
existen dificultades fisiológicas que incrementan el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, ginecológicos, de 
desarrollar un deterioro cognitivo, cáncer e incluso Alzheimer en un futuro (Lacruz-
Gascón, 2021).   
 

Desde un enfoque psicológico, la obesidad produce estigma en la sociedad, 
generando una respuesta negativa hacia aquellos que la padecen, pues se les 
considera inferiores. Por ello, se dan casos de acoso y burla, predominantemente en 
actividades que requieran un esfuerzo físico (Dueñas-Disotuar et al., 2015). Por 
último, económicamente en España, la obesidad a nivel general requiere de un 7% 
del coste invertido en la Sanidad Pública, y un 8,5% de la mortalidad anual se 
asigna al sobrepeso (Oliva-Moreno et al. 2008). 
 

De acuerdo con Sánchez-Martínez (2021), la obesidad infantil, en cierta 
manera es previsible y prevenible, dado que se puede evitar y que conlleva graves 
repercusiones en edades superiores. Su prevención e intervención en edades 
tempranas es fundamental. Por un lado, existe una prevención primaria o universal, 
con la que se pretende la modificación de estilos de vida. Por otro lado, la 
prevención secundaria o selectiva, cuyo propósito es impedir la progresión de la 
obesidad infantil estableciendo pautas adecuadas en estadios precoces para ello. 
Finalmente, la OMS (2016), establece el marco STEPwise, elaborado para facilitar a 
los ministerios de salud, en especial de los países con ingresos bajos o medios, a 
iniciar políticas dedicadas a prevenir este tipo de enfermedades. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la alimentación o los hábitos alimenticios. 
Según, Nicolás-Hernández (2015) “La alimentación es la forma de proporcionar al 
cuerpo humano las sustancias que le son indispensables para mantener la salud y la 
vida, denominadas nutrientes” (p.24). No obstante, no solo se abarca desde un 
punto de vista psicológico, ya que el consumo alimenticio está asociado a más 
elementos como la variedad cultural, genética, fisiología o de educación entre 
otros. Consecuentemente, a la hora de cocinar o comer alimentos, la manera de 
llevar estas acciones a cabo vienen dadas por todos estos aspectos (Beltrán-Carrillo 
et al., 2022). 
 

Asimismo, una alimentación saludable es capaz de prevenir distintas 
afecciones y de mejorar la calidad de vida de la sociedad (Rico-Sapena, 2021). 
Atendiendo a Pipa-Carhuapoma et al. (2022), los hábitos alimentarios son los 
procedimientos que establecen la forma en la que los individuos o sociedades 
eligen, disponen y toman alimentos, afectados por la facilidad a la hora de acceder 
a ellos, así como por su educación nutricional. 
 

El cambio constante de los patrones alimentarios en niños y adolescentes es 
una realidad. Esta alteración ha incorporado modificaciones en el consumo total de 
energía, en la disposición de macronutrientes, en bebidas y en el tipo de 
alimentación (Leech et al., 2021). Del mismo modo, comportamientos alimentarios, 
como pueden ser el consumo de snacks y consumo fuera del hogar han 
aumentado notablemente (Fernández-Alvira y Moreno-Aznar, 2017). Por lo tanto, 
debido a que económicamente y socialmente se han ocasionado modificaciones, 
los hábitos alimentarios se han convertido en patrones menos saludables, 
generando así una variación en la calidad nutricional de los niños y niñas (Utter et 
al., 2013). 
 

Alba-Tamarit (2015), García-Blanco (2022) y Ramírez-Prada (2022) coinciden 
en que entre estos aspectos de cambio en la alimentación se encuentran: los 
familiares, ya que son los responsables de la alimentación del niño o niña; los 
fisiológicos, relativos a las necesidades nutricionales, intolerancias alimentaria o 
apetito, entre otros; los físicos, engloban el suelo, clima y agua; los geográficos, 
referidos al lugar de residencia; sociales, como los amigos y la escuela; los 
culturales, regidos por la tradición; los económicos, pues los ingresos son clave en la 
adquisición de alimentos; y por último, los relacionados con el estilo de vida, donde 
se da una gran influencia de las TICs. 
 

Normalmente, los problemas nutricionales frecuentes a edades tempranas 
suelen ser el descenso de calorías y de actividad física, la renuncia a la Dieta 
Mediterránea, aumento o aparición de obesidad, trastornos alimenticios o faltas 
nutritivas (Díaz-Martín, 2013).   
 

Existen distintas estrategias para mantener una alimentación saludable. En 
primer lugar, el consumo de frutas, verduras y hortalizas, ya que comer como 
mínimo cinco porciones al día de estas es esencial para disminuir la posibilidad de 
padecer enfermedades no transmisibles (Song et al., 2023). En segundo lugar, de 
acuerdo con Menor-Rodríguez et al. (2022), para evitar los riesgos más usuales, 
como la obesidad y la diabetes tipo 2, se recomienda una reducción de la ingesta 
de grasas, normalmente por debajo de 1⁄4 de las calorías ingeridas diariamente. 
Finalmente, Valverde-Diez (2017), afirma que la mayoría de las investigaciones 
sugieren no superar 5 gramos de sal diariamente, pues el consumo en exceso de 
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este mineral está relacionado con riesgos más complejos, aunque la mayoría de los 
habitantes superan dicha recomendación (Valverde-Diez, 2017).  
 

La obesidad se relaciona con diversos y complejos factores que afectan a la 
misma, como la actividad física y los hábitos alimenticios (Gavela-Pérez et al., 
2019). De acuerdo con D'Adamo et al. (2022), normalmente, los niños que sufren 
obesidad tienden a una menor práctica de actividad física diaria, así como al 
seguimiento de malos hábitos alimentarios. Por tanto, cumplir con una práctica 
regular de actividad física y de hábitos alimentarios saludables es beneficiosa 
desde una perspectiva psicológica, cognitiva y física (Sanz-Remacha, 2021).  
 

Por un lado, los hábitos alimentarios son un factor relevante en el desarrollo 
de la obesidad. Mayormente, se debe al consumo de algunos nutrientes o alimentos 
específicos, pues pueden contribuir a un incremento de grasas (Gattarola, 2020). 
Asimismo, D´Adamo et al. (2022) afirma que los individuos que padecen obesidad, 
por normal general, consumen un 14% menos de frutas y verduras que el resto de la 
población. 
 

Por otro lado, centrándose en la influencia de la actividad física sobre la 
obesidad, aquellos que la padecen suelen tener una vida inactiva y sedentaria 
(Rodríguez-García, 2020). No obstante, la incorporación de prácticas de actividad 
física a mediano plazo resulta ser un procedimiento eficaz para mejorar la salud en 
niños con obesidad (Visier-Alfonso, 2021). En edades tempranas, desde los centros 
educativos se sugiere la combinación de un incentivo de dieta saludable, así como 
una práctica activa de ejercicio físico, con la finalidad de disminuir los altos niveles 
de obesidad infantil existentes (Cerrato-Carretero, 2021).  
  

Además de la relación existente con la obesidad, tanto la actividad física 
como los hábitos alimentarios están correlacionados. Varias evidencias muestran 
que una rutina diaria en la que se involucre la actividad física, conlleva a una 
mejora en los hábitos alimentarios (Sanz-Remacha, 2021). Finalmente, las tres 
variables están vinculadas entre sí, por lo que, la obesidad infantil, se ha de 
entender desde un enfoque multifactorial, de manera que se propicie un cambio de 
hábitos saludables en edades tempranas que prevengan dicha enfermedad 
(D´Adamo, 2022).  
 

El propósito principal de este trabajo es demostrar si los hábitos alimenticios y 
la actividad física se relacionan directamente con la obesidad infantil. Para ello, se 
llevó a cabo una revisión sistemática en la cual se seleccionó una serie de artículos 
con la finalidad de examinar la repercusión de los aspectos mencionados 
anteriormente en la obesidad infantil. Cada estudio e intervención contaban con sus 
propiedades específicas, con diferente duración, variables, métodos, muestras e 
instrumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 15, Num. 85 (noviembre-diciembre de 2023) 

                                                        http://emasf.webcindario.com                                                                 89 
 
 

4. MATERIAL Y MÉTODO. 
 
 Considerando los temas principales de la problemática en cuestión, 
mediante un procedimiento sistemático, se llevará a cabo una revisión de la 
literatura científica. Para la selección de los artículos a revisar se atendió a la 
declaración PRISMA (Page et al., 2020), con el objetivo de instaurar una buena 
estructura en esta revisión sistemática. 
 

4.1. PROCEDIMIENTO Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA. 
 
 La búsqueda bibliográfica para esta revisión sistemática se desempeñó a 
través de la base de datos de Web of Science (WOS), en el año 2023 entre los meses 
de febrero y marzo, incorporando los artículos publicados en los años comprendidos 
entre 2018-01-01 y 2023-03-01 exclusivamente. Asimismo, los conceptos de 
búsqueda utilizados fueron “Physical Education”, el cual se concretó como título, 
“Childhood Obesity*” y “Eating habits*”, ambos establecidos como tema. En este 
procedimiento, se aplicó el operador booleano “AND” entre cada término.  
 

Tras esta primera búsqueda se consiguieron 64 artículos. Seguidamente, se 
refinó aún más la búsqueda aplicando el filtro de tipos de documentos, 
seleccionando la opción de artículo, y por lo tanto quedan un total de 61 resultados. 
Finalmente, se utilizó el filtro para afinar por áreas de investigación, escogiendo 
“Nutrition Dietetics”, “Pediatrics”, “Education and Ewducational Research” y 
“Psychology”, de manera que quedó un total de 58 resultados. Para crear la 
muestra de artículos que constituyeron los fundamentos base de este estudio, se 
establecieron los criterios de inclusión que aparecen a continuación.  
 

� Artículos publicados en lengua inglesa o española.  

� Actividad Física, obesidad infantil y hábitos alimenticios hallados en el título 
y/o en las palabras claves y/o en el resumen.  

� Muestra de estudio constituida por niños y adolescentes de edades 
comprendidas entre 3 y 16 años. 

� Diseño de la metodología transversal y/o longitudinal.  

� Estudios seleccionados que estén enfocados a considerar la relación 
existente entre obesidad infantil, hábitos alimenticios y actividad física y/o 
deporte.  

� Publicaciones que contengan resultados y conclusiones que permitan 
analizar la problemática en cuestión. 
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Figura 1. 

Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos para su revisión. 

 

 
 

4.2. EXTRACCIÓN DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS SELECCIONADOS   
 
Con la finalidad de extraer y analizar la información de los distintos artículos, se 
consideró la siguiente codificación: autor/a o autores, año de publicación, país, 
participantes del estudio, metodología/características, estudio, objetivo/s, 
variable/s, medidas de resultado y resultados. En la tabla 1 se muestran las 
principales características de los documentos seleccionados para el estudio.  
 
Tabla 1. 
 
Principales apartados de los artículos seleccionados para la muestra de estudio. 

Autor/a/es Año País Muestra Diseño 

López-Gil et 
al. 

2020
a 

Españ
a 

353 alumnos y alumnas de 
edades comprendidas 
entre los 6 y 13 años (45,9% 
sexo femenino y 54,1 sexo 
masculino). 

Estudio transversal analítico.  

Mattsson et 
al. 

2021 Irland
a 

1229 niños y niñas de 5 años 
pertenecientes al estudio 
de cohortes de nacimiento 
Cork BASELINE. 

Estudio transversal. 
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Khan y Bell 2019 Reino 
Unido 

60 estudiantes de un 
colegio público con 
edades comprendidas 
entre 9 y 10 años.  

Estudio piloto longitudinal. Un 
grupo de intervención y otro 
de control. 

Sánchez-
Escudero et 
al.  

2020 Españ
a 

60 pacientes que sufren 
obesidad de 7 a 16 años. 
(51,7% mujeres y el 48,3% 
hombres).  

Estudio longitudinal sin grupo 
de control.  

Flores-
Calderón et 
al. 

2020 Chile 181 estudiantes de 4 y 13 
años con sobrepeso y 
obesidad. 

Estudio transversal 
descriptivo.  

Recasens et 
al. 

2019 Españ
a 

509 alumnos y alumnas de 6 
a 14 años.  

Estudio longitudinal con 
grupo control y otro grupo 
intervención 

Rodríguez-
López et al. 

2019 Méxic
o 

70 alumnos y alumnas de 11 
a 12 años de edad, de los 
cuales el 54% son hombres y 
el 66% mujeres.  

Estudio longitudinal y 
observacional.  

Cano-
Martín et al. 

2019 Españ
a 

725 chicos y chicas de 3 a 
12 años de edad.  

Estudio transversal de 
carácter descriptivo y 
observacional.  

Kattelmann 
et al.  

2018 Estad
o 
Unido
s 

155 niños y niñas de 9 y 10 
años de edad.  

Estudio longitudinal con un 
diseño de control-
tratamiento.  

Foley et al. 2019 Austra
lia 

77 estudiantes de edades 
comprendidas entre 15 y 16 
años, de los cuales un 51% 
estaba compuesto por 
chicas, mientras que un 49% 
por chicos. 

Estudio transversal cualitativo 
a través de grupos de 
discusión semiestructurados.  

Singh et al. 2021 Nepal 627 estudiantes de 11 a 16 
años de edad.  

Estudio transversal. 

Jing et al.  2018 China 13001 alumnos y alumnas 
de 1º a 5º de Educación 
Primaria (6-10 años). De esta 
muestra total, 6641 
participantes eran niños, 
mientras que 6360 lo 
concluían las niñas. 

Estudio transversal. 

Pareja-
Sierra et al. 

2018 Españ
a 

2516 alumnos y alumnas de 
13 y 14 años de edad. 

Estudio transversal dividido 
en tres fases, con dos 
intervenciones en el aula y 
dos evaluaciones de la 
actividad física y los hábitos 
alimenticios. 
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López-Gil et 
al.  

2020
b 

Españ
a 

370 chicos y chicas de 6 a 
13 años de edad, de los 
cuales un 55,1% era sexo 
masculino, mientras que el 
44,9% femenino. 

Estudio transversal de 
carácter analítico y 
asociativo. 

Rodríguez-
Fernández 
et al. 

2018 Españ
a 

310 participantes (174 niños 
y 136 niñas), con edades 
establecidas entre 9 y 12 
años. 

Diseño transversal, 
cuantitativo y descriptivo.  

 
 
5. RESULTADOS. 
 
 La finalidad que tiene el siguiente gráfico (Figura 2) es representar los artículos 
científicos obtenidos en WOS, de acuerdo con el año de publicación (2018-2023) de 
aquellos seleccionados para llevar a cabo su revisión por adecuarse a los criterios 
de inclusión desarrollados anteriormente. Se puede apreciar cómo ha disminuido 
con el paso del tiempo las investigaciones llevadas a cabo sobre este tema, no 
obstante, en el 2021 hubo un leve aumento, aunque posteriormente los resultados 
han decaído notablemente. Consecuentemente, ningún artículo de 2022 ni 2023 
han sido elegidos, pues no han cumplido los criterios de inclusión.   
 
Figura 2.  
 
Evolución de la producción de bibliografía científica y de los artículos seleccionados. 

 

 
 

En la siguiente tabla se plasmaron los objetivos, variables, instrumentos 
utilizados y los resultados obtenidos en los artículos seleccionados. De esta manera, 
se apreció que la mayoría de los objetivos recogidos son comunes en los estudios, 
pues tienen el propósito de valorar y analizar la relación existente entre actividad 
física, hábitos alimenticios y obesidad infantil.  Asimismo, aunque algunas variables 
difieren en algunas investigaciones, fundamentalmente aparecen índice de masa 
corporal, actividad física y hábitos alimenticios. Mayoritariamente se usa la relación 
peso y altura al cuadrado para obtener el índice de masa corporal, mientras que 
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para medir las dos variables restantes se utilizan distintos test o pruebas. Finalmente, 
los resultados, principalmente muestran una estrecha relación entre actividad física 
y hábitos alimenticios como factores preventivos, además de reductores, de la 
obesidad infantil. No obstante, pocas son las investigaciones en las que no se 
muestra correspondencia de los hábitos alimenticios con la obesidad infantil, pero sí 
con la actividad física (Tabla 2). 
 
Tabla 2. 

Descripción de los principales antecedentes de los artículos a revisar. 

Estudio Objetivo/s 
Variable/

s 
Instrumento/s Resultados 

López-Gil 
et al., 
2020a 

Relacionar los 
patrones de 
vida saludable 
con su actividad 
física y hábitos 
alimenticios, 
para así 
considerar su 
repercusión en 
la obesidad 
infantil. 

Altura 
Peso 
Índice de 
Masa 
Corporal. 
Circunfer
encia de 
la 
cintura. 
Forma 
física 
Activida
d física 
Adheren
cia a la 
dieta 
mediterr
ánea. 

Tallímetro portátil con 
una precisión de 
0,1cm. 
Báscula electrónica 
con una exactitud de 
0,1Kg. 
Relación entre el peso 
(kg) y la altura al 
cuadrado (m2). 

Cinta de tensión 
constante de 0,1cm 
de precisión. 
Batería de pruebas 
ALPHA. 
Cuestionario de 
Actividad Física para 
Niños Mayores (PAQ-
C). 
Índice de Calidad de 
la Dieta Mediterránea 
para niños y 
adolescentes (KIMED). 

La práctica de 
actividad física y el 
seguimiento de 
hábitos alimenticios 
saludables se 
clasifican como 
indicadores de 
obesidad, por lo que 
son factores 
preventivos de la 
misma. 

Mattsson 
et al., 
2021 

Identificar el 
comportamient
o de distintos 
niños y niñas 
relacionado con 
la alimentación 
y la actividad 
física. 
Explorar los 
determinantes 
sociodemográfi
cos, maternos y 
las prácticas de 
alimentación 
temprana. 
Determinar si el 
sobrepeso y la 
obesidad se 
relacionan con 
estos. 

Peso 
Talla 
Perímetro 
de la 
cintura. 

Básculas digitales con 
una precisión de 
0,1kg. 
Estadiómetro de 
pared. 
DXA a través de rayos 
X de baja emisión. 

Las diferentes clases 
difieren en cuanto a 
probabilidad de juego 
activo durante el día, 
así como a la 
evitación de la 
comida. 
Consecuentemente, 
los niños y niñas que 
padecen obesidad 
infantil realizan menor 
actividad física, 
aunque tienen mejores 
hábitos alimenticios 
debido a los prejuicios 
que tienen de ellos 
mismos. 
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Khan y 
Bell, 2019 

Investigar la 
repercusión de 
las prácticas de 
actividades 
relacionadas 
con el desarrollo 
de hábitos 
dietéticos sanos 
y de la 
actividad física, 
en la salud de 
los niños y niñas. 

Activida
d Física 
Ingesta, 
actitudes 
y 
preferen
cias en el 
consumo 
de frutas 
y 
verduras. 

Acelerómetro de 
muñeca. 
Autoinforme. 
 

El fomento de 
actividades activas 
fuera del horario 
escolar, además de la 
implementación de 
actividades como 
huertos escolares que 
animen al 
estudiantado a seguir 
hábitos saludables, 
reducen los 
comportamientos 
sedentarios. Esto 
quiere decir que, a su 
vez, produce una 
disminución de 
probabilidad de 
padecer obesidad en 
edades tempranas. 

Sánchez-
Escudero 
et al., 
2020 

Analizar el 
porcentaje de 
triglicéridos o de 
glucosa como 
un marcador 
clave en niños y 
niñas con 
obesidad, 
además de su 
relación con 
otros 
parámetros, 
como son la 
actividad física y 
los hábitos 
alimenticios. 

Peso 
Hábitos 
alimentici
os 
Índice de 
masa 
corporal 
(kg/m2). 
Perímetro 
abdomin
al. 
Sedentari
smo y 
activida
d física. 

Aparato Secca con 
100g de precisión. 
Cuestionario KIMED. 
Fórmula peso/talla2. 
Cinta métrica 
inextensible de 1mm 
Cuestionarios y 
acelerómetro de 
muñeca. 

Se demostró que 
aquellos pacientes 
que padecen 
obesidad tenían una 
menor resistencia a la 
insulina si realizaban 
actividad física 
normalmente, es decir, 
favorece a dicha 
enfermedad. No 
obstante, no se 
apreció una influencia 
notable con respecto 
a los hábitos 
alimenticos. 

Flores-
Calderón 
et al., 
2020 

Evaluar el nivel 
de actividad 
física y la 
calidad de los 
hábitos de 
alimentación, 
así como la 
relación de 
ambas variables 
con la obesidad 
infantil en niños. 

Aspectos 
nutricion
ales 
Frecuenc
ia 
alimentar
ia 
Activida
d física 

Recolección de datos 
estandarizada, a 
través de una 
encuesta. 

Los estudiantes de 4 a 
13 años padecen de 
sobrepeso, de manera 
que no realizan 
actividad física 
normalmente. 
Además, sus hábitos 
alimenticios no 
favorecen a la 
disminución de su 
estado nutricional. 

Recasens 
et al., 
2019 

Promover el 
seguimiento de 
hábitos 
alimentarios 
saludables y la 
práctica de 
actividad física, 
con la finalidad 

Índice de 
masa 
corporal 
Peso 
Talla 
Activida
d física y 
sedentari

 
Fórmula peso/talla2. 
Báscula digital portátil 
con precisión de 100g. 
Estadiómetro portátil. 
Cuestionario. 

La intervención escolar 
sobre hábitos 
alimentarios 
saludables y actividad 
física ha tenido un 
efecto positivo sobre 
la reducción de la 
obesidad infantil. 
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de analizar y 
evaluar si la 
intervención 
llevada a cabo 
tiene 
repercusión 
sobre la 
obesidad 
infantil, así como 
si prevalece 
ocho años 
después. 

smo 

Rodríguez-
López et 
al., 2019 

Apreciar la 
prevalencia de 
obesidad 
infantil, además 
de su relación 
con los hábitos 
alimentarios y 
actividad física. 

Peso 
Altura 
Índice de 
masa 
corporal 

Balanza electrónica 
SECA con una 
precisión de 0,1Kg, 
Protocolo 
estandarizado de la 
Sociedad 
Internacional para el 
Avance de la 
Kinantropometría, 
ISAK. 
Peso (kg)/ Altura (m2 ) 

La realización de 
actividad física aporta 
beneficios en cuanto 
a la prevención o 
disminución de la 
obesidad infantil. No 
obstante, no se 
muestra asociación 
con el consumo de 
alimentos. 

Cano-
Martín et 
al., 2019 

Evaluar la 
prevalencia de 
la obesidad 
infantil, y su 
conexión con la 
actividad física y 
los hábitos 
alimentarios. 

Peso 
Altura 
Índice de 
Masa 
Corporal 
Hábitos 
alimentici
os 
Activida
d física 

Báscula electrónica 
digital de baño con 
precisión de ± 100. 
Tallímetro portátil de 
pared con precisión 
de ± 1 milímetro. 
Peso (kg)/ Altura (m2 ) 
Encuesta de 
frecuencia de 
alimentos y 
cuestionario Kidmed 
de adherencia a la 
dieta mediterránea. 
Encuesta de hábitos 
de actividad física y 
deporte, y hábitos de 
ocio sedentario. 

Se mostró una menor 
práctica de actividad 
física en niños y niñas 
que padecen 
sobrepeso, aunque no 
se apreciaron 
distinciones respecto a 
los hábitos 
alimentarios, sí 
influencia en la misma. 

Kattelman
n et al., 
2018 

Valorar la 
actividad física y 
los hábitos 
alimenticios 
como factores 
preventivos de 
la obesidad 
infantil. 

Estatura 
Peso 
Activida
d física y 
sedentari
smo. 
Activida
d física 
autodecl
arada. 

Estadiómetro SECA 
con una precisión de 
0,1 cm. 
Báscula digital SECA 
con una precisión de 
0,1kg / Báscula portátil 
HealthOMeter 752kl. 
Acelerómetro 
Autoinforme Block Kids 
Physical Activity 
(BKPAS) 

El consumo de una 
alimentación sana y el 
desarrollo de hábitos 
alimenticios saludables 
hicieron que 
disminuyera la 
actividad física, ya 
que los participantes 
eran los responsables 
de preparar su propia 
comida. No obstante, 
ambas variables 
tienen repercusión en 
la prevención de la 
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obesidad infantil. 

Foley et 
al., 2019 

Identificar 
barreras y 
facilitadores que 
promuevan una 
alimentación 
saludable y una 
vidad activa, 
además de su 
relación con la 
obesidad infantil 
como factores 
preventivos. 

Activida
d física 
 
Hábitos 
alimentici
os 
Tipo de 
alimenta
ción 

Hoja de trabajo 
diseñada por el 
propio estudio. 

Para abordar la 
epidemia de la 
obesidad mundial es 
necesario realizar 
cambios importantes. 
Para ello, hay que 
tener en cuenta seguir 
unos hábitos 
alimenticios 
saludables, una buena 
alimentación, y por 
último desarrollar una 
vida activa. 

Singh et 
al., 2021 

Explorar los 
hábitos 
alimenticios, la 
actividad física y 
los patrones de 
sueño, así como 
su asociación 
con el índice de 
masa corporal, 
y, por tanto, con 
la obesidad 
infantil. 

Índice de 
Masa 
Corporal 
Altura 
Peso 
Activida
d física y 
sedentari
smo 
Hábitos 
alimentar
ios 

Fórmula peso/altura2 
(kg/m2) 

Estadiómetro portátil 
SECA con precisión de 
0,1cm. 
Báscula digital 
calibrada de baño de 
0,1kg de precisión. 
Versión nepalesa de 
los módulos básicos 
de cuestionarios 
elaborados por la 
OMS (GSHS). 

Mejorar los estilos de 
vida, conlleva a 
reducir la obesidad o 
el sobrepeso de los 
adolescentes, lo cual 
requiere seguir una 
vida activa y 
desarrollar hábitos 
alimenticios 
saludables. 

Jing et al., 
2018 

Estudiar la 
relación que 
tienen los 
factores de 
actividad física y 
hábitos 
alimentarios con 
la obesidad en 
edad escolar. 

Activida
d física 
Índice de 
Masa 
Corporal 
normal, 
sobrepes
o y 
obesidad 
Hábitos 
dietético
s 

Cuestionario de la 
Encuesta 
Internacional para el 
Estudio de las 
Actividades de Ocio 
de los Niños 
(CLASS-C). 
 

Se concluyó que los 
hábitos dietéticos no 
influyen notablemente 
en la obesidad infantil, 
ya que como principal 
factor de riesgo se 
encuentra la actividad 
física realizada. No 
obstante, aquellos que 
poseían un IMC 
normal, realizaban 
más actividad física en 
horario no lectivo y 
seguían hábitos 
alimenticios más 
saludables que los 
niños y niñas con 
obesidad. 

Pareja-
Sierra et 
al., 2018 
 

Mejorar los 
hábitos 
alimentarios y la 
actividad física 
en adolescentes 
como aspectos 
preventivos de 
la obesidad 

Hábitos 
alimentici
os 
Activida
d física 

Libretas de registros 
con dos bloques bien 
diferenciados. El 
primero de ellos con 
siete registros y el 
segundo contenía el 
cuestionario Physical 
Activity Questionnaire 

Existe un porcentaje 
elevado de 
estudiantes que 
incumplen las 
recomendaciones 
para seguir una 
alimentación 
saludable estipuladas 
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infantil. for Adolescents (PAQ-
A). 

por la SENC como de 
las directrices para la 
actividad física 
realizadas por la OMS. 
Por consecuencia, la 
ejecución apropiada 
de ambas variables 
reduce y previene la 
obesidad infantil. 

López-Gil 
et al., 
2020b 

Examinar la 
moderación de 
la dieta 
Mediterránea, 
como hábito 
alimenticio 
saludable, que 
actúa como 
moderador de 
la influencia 
negativa de la 
adiposidad, 
dando lugar a la 
obesidad, en la 
actividad física. 

Grasa 
corporal 
Adheren
cia a la 
dieta 
Mediterr
ánea. 
Activida
d física 

Fórmula de Siri. 
Cuestionario del 
Índice de Calidad de 
la Dieta Mediterránea 
(KIDMED) 
Cuestionario de 
actividad física para 
niños mayores (PAQ-
C) 

La prevalencia de la 
obesidad hace que 
aquellos que la 
padecen se muestren 
reacios a la actividad 
física, además de no 
mostrar adherencia a 
la dieta mediterránea 
como hábito 
alimenticio saludable. 
Además, se ha 
observado que la 
actividad física actúa 
como factor 
preventivo o reductor 
de la obesidad infantil, 
aunque no se muestra 
relación evidente con 
los hábitos 
alimenticios. 

Rodríguez-
Fernández 
et al., 
2018 

Analizar los 
estilos de vida 
que siguen los 
estudiantes de 
5º y 6º curso de 
primaria, en las 
variables de 
hábitos 
alimenticios 
saludables y 
actividad física, 
con la finalidad 
de afrontar uno 
de los mayores 
problemas 
mundiales, la 
obesidad. 

Hábitos 
alimentici
os. 
Activida
d Física 

Cuestionario Ad Hoc a 
partir de cuestionarios 
similares previamente 
validados, 
correspondientes al 
programa PERSEO del 
Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte (2011). 

Se demostró que 
ajustándose al 
seguimiento de 
hábitos alimenticios 
saludables se previene 
la obesidad infantil, no 
obstante, es cierto que 
hay un consumo 
elevado de azúcares y 
bebidas 
carbonatadas. 
Asimismo, en cuanto a 
la actividad física 
también como 
preventiva para la 
obesidad, esta es 
importante a la hora 
de consolidar hábitos 
saludables en los 
jóvenes, pues también 
están estrechamente 
relacionadas ambas 
variables. 

 
 



                                                                 
EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 15, Num. 85 (noviembre-diciembre de 2023) 

                                                        http://emasf.webcindario.com                                                                 98 
 
 

6. DISCUSIÓN. 
 
 Esta revisión sistemática se llevó a cabo con la finalidad de analizar y 
examinar aquellos artículos que presentan la relación existente entre actividad 
física, obesidad infantil y hábitos alimenticios. En cuanto a la actividad física, se 
muestra una estrecha correspondencia con otros factores que no son primordiales 
para dicha investigación, aunque sí influyentes. Por un lado, en el estudio de 
Rodríguez-Fernández (2018), se expone que los estudiantes no se ven favorecidos 
por el medio de transporte utilizado para desplazarse, pues se trata de un aspecto 
que influye, en este caso negativamente, en la actividad física. Por otro lado, de 
acuerdo con Foley et al. (2019), Jing et al. (2018) y Kattelman et al. (2018), la 
organización y planificación de los compromisos de los jóvenes, además del 
entorno escolar, social y actividades extraescolares que no sean de carácter 
activo, pocas veces son consideradas como incentivos beneficiosos para la 
realización de actividad física, aunque realmente son importantes. Asimismo, 
Rodríguez-Fernández et al. (2018) muestra que en lo que concierne a la actividad 
física realizada por los participantes en el día a día, un elevado porcentaje supera 
la recomendación establecida por la OMS.  
 

Del mismo modo, los niños que padecen obesidad infantil tienen mayor 
probabilidad de seguir padeciéndola en edades adultas, además de que muy 
posiblemente sufran problemas cardiovasculares y metabólicos en edades 
tempranas (Rodríguez-López et al., 2019).    
 

Con el propósito de prevenir dicha enfermedad es necesario analizar los 
aspectos influyentes en la misma. Tanto Foley et al. (2019) como Mattsson et al. 
(2021) sopesan el nivel socioeconómico desde diferentes perspectivas. Las familias 
con un nivel socioeconómico desfavorable tienden a ser más susceptibles a la hora 
de padecer sobrepeso, por lo que deben de llevar a cabo más intervenciones 
preventivas (Foley et al., 2019). Por el contrario, Mattsson et al. (2021) afirma que 
aquellos que posean un alto nivel socioeconómico tienden a padecer sobrepeso, 
ya que tienen mayor accesibilidad a todo tipo de alimentos y en grandes 
cantidades, así como una vida menos activa debido al uso de las pantallas. 
Finalmente, los padres también entran en juego como condicionantes en la 
obesidad infantil, pues su educación repercute directamente en la vida de sus hijos 
(Recasens et al., 2019; Cano-Martín et al., 2019).  
 

En la misma línea, Rodríguez-Fernández et al. (2018) valoró los hábitos 
alimenticios saludables, de manera que un alto porcentaje de niños efectuaban 
cinco comidas diarias como ejemplo de hábitos saludables. No obstante, hay una 
gran probabilidad de que estas comidas se hagan a deshoras, lo que 
desencadenaría un descontrol calórico. Igualmente, Mattson et al. (2021) añade 
que un alto porcentaje de estudiantes tienden al consumo de alimentos 
ultraprocesados e hipercalóricos, los cuales deberían consumirse esporádicamente. 
Al igual que sucede con la obesidad, Pareja-Sierra et al. (2018) establece que el 
nivel socioeconómico de nuevo entra en juego. Las familias con un estatus y 
economía favorable tienden a seguir unos hábitos alimenticios menos saludables, 
pues tienen una mayor accesibilidad a los distintos tipos de alimento.  
 

Son pocos los autores que establecen una relación evidente entre actividad 
física y hábitos alimenticios. No obstante, tanto Khan y Bell (2019) como López-Gil 
(2020b), han observado que el seguimiento de hábitos alimentarios saludables 
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conlleva a un aumento de la actividad física. Además, existe relación de manera 
inversa, pues los niños que practican menos actividad física o tienen una vida 
inactiva, también son más propensos a presentar hábitos alimenticios menos 
saludables (Pareja-Sierra et al., 2018). 
  

Asimismo, cabe destacar la influencia de la actividad física y los hábitos 
alimenticios en la obesidad infantil como determinantes preventivos y reductores. 
Aunque no todos los casos corroboran este hecho, son varios los autores que 
coinciden en que ambos aspectos ayudan a evitar, reducir o prevenir la obesidad 
infantil (Foley et al., 2019; Jing et al., 2018; Kattelmann et al., 2018; López-Gil et al., 
2020a; Pareja-Sierra et al., 2018; Recasens et al., 2019; Rodríguez-Fernández et al., 
2018; Singh et al., 2021). Además, Flores-Claderón et al. (2020) concluyen en su 
estudio que los niños que padecen sobrepeso u obesidad, suelen llevar una vida 
menos activa, además de practicar hábitos alimenticios menos saludables como 
consumo a deshoras, omitir alguna ingesta o tomar comida basura entre otros. 
Frecuentemente y como se ha argumentado anteriormente, los niños con obesidad 
tienden a realizar menos actividad diaria, sin embargo, son varios los casos en los 
que estos subestiman su ingesta subjetivamente y reproducen hábitos alimenticios 
saludables (Mattsson et al., 2021; Rodríguez-López et al., 2019). 
 

Además, algunos estudios muestran que, aunque la obesidad infantil se 
reduce o se previene a través de la actividad física, no se dan evidencias de que 
los hábitos alimenticios beneficien a dicha enfermedad (Khan y Bell, 2019; 
Rodríguez-López, 2019; Sánchez-Escudero, 2020). Como Cano-Martín (2019) y 
López-Gil (2020b) afirman, aquellos niños que padecen obesidad infantil no 
muestran diferencias respecto a niños con normopeso en cuanto a los hábitos 
alimenticios, pero sí en lo que concierne a la actividad física. 
 
 
7. CONCLUSIÓN. 
 

Considerando todos los hechos expuestos en esta revisión sistemática, se 
pudo apreciar que la actividad física actúa como incentivo positivo contra la 
obesidad infantil. Asimismo, en la mayoría de los casos, aquellos niños que 
padecen obesidad tienden a seguir una vida inactiva mayoritariamente. No 
obstante, no se ha demostrado en su totalidad que los hábitos alimenticios estén 
estrechamente relacionados con la prevención y/o disminución de la obesidad 
infantil. En la mayoría de los casos, los hábitos alimenticios saludables no se 
consideran causantes directos de la obesidad infantil, aunque ayudan a la mejora 
de la salud en niños, concretamente promueven la mejoría de dicha enfermedad. 
Finalmente, cabe destacar que el desarrollo de hábitos alimenticios saludables 
fomenta el seguimiento de una vida activa, la cual beneficia la reducción y/o 
prevención de la obesidad infantil. Por lo tanto, todos los aspectos están 
interrelacionados, repercutiendo en la mejora de la calidad de vida de los niños. 
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