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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre diferentes variables 

socioeconómicas (edad, género, educación, tipo de hogar, ingresos, ocupación y hábitos 

deportivos) con la práctica del running en Argentina. Adoptamos un abordaje 

cuantitativo, basado en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2009. 

Establecimos categorías de acuerdo con el grado de conexión con el mundo social de los 

corredores y analizamos la relación de las diferentes variables socioeconómicas con las 

categorías de análisis. Para eso utilizamos regresiones logísticas y análisis de 

correspondencias múltiples. Nuestros análisis muestran que las características 

individuales, sociales y económicas tienen un efecto relevante sobre la participación en 

el running. En general, los corredores tienden a ser hombres, de mediana edad, ingresos 

medios-altos y educación superior. 
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Introducción 

El running es una actividad de masas, con millones de corredores aficionados 

en todo el mundo, pero originalmente era una actividad deportiva para atletas 

competitivos. Hasta fines de la década del 60, el correr en la calle o en parques era 

una actividad extraña, si la gente corría en público se debía a que estaba apurada. Los 

primeros corredores se avergonzaban de correr en público y la situación era aún peor 

en el caso de las mujeres. Correr entre peatones como forma de ocio no se 

correspondía con los códigos sociales vigentes (Scheerder, Breedveld, y Borgers, 

2015, p. 1). A partir de entonces, el desarrollo de una mayor informalidad en las 

relaciones sociales facilitó que las personas realizaran actividades físicas en público, 

mientras que el proceso de difusión de la actividad hizo que el running, inicialmente 

en Estados Unidos y luego en Europa, pasara de ser una actividad competitiva limitada 

a un grupo pequeño de deportistas especializados a convertirse en una actividad 
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recreativa de masas. A partir de los años 90, en lo que Scheerder, Breedveld y Borgers 

denominan la “segunda ola del running”, la actividad alcanzó una nueva etapa de 

crecimiento, transformándose en un fenómeno global. El crecimiento del running en 

Argentina forma parte de esta segunda ola. Desde fines de la década del 90 el furor 

por correr aumenta año tras año, reflejado no sólo en la marea de corredores que copan 

los espacios públicos, sino también en la creciente cantidad de competencias e 

inscriptos (Hijós, 2018a, p. 122). A partir de los datos de la Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo (ENFR) 2009, Uthurralt concluye que ese año en Argentina corrían 

con habitualidad 1,2 millones de personas mayores a 18 años (2022, p. 34) y 

contabilizó un total de 926 competencias de fondo (5 km y más) celebradas en 

Argentina en 2018, en las que participaron 480 mil corredores (p. 80)1. 

 

El crecimiento de la epidemia de obesidad y el estancamiento en la adopción de 

prácticas deportivas en los países desarrollados durante la primera década de este siglo 

trajeron aparejados un creciente interés académico por el estudio de los determinantes 

de la participación deportiva, tanto desde lo teórico como lo empírico. Los estudios 

empíricos de participación deportiva, anteriores al auge del running, comenzaron a 

realizarse en Estados Unidos a finales de la década de 1960. Inicialmente se basaron 

en modelos lineales de cuadrados mínimos y evolucionaron posteriormente a modelos 

logísticos de diferente nivel de complejidad. Downward (2007, pp. 640-643) 

desarrolló un modelo de participación deportiva de acuerdo con un enfoque que 

distingue características individuales y sociales, variables económicas y 

características deportivas. Para ello desarrolló, a partir de los datos de la General 

Household Survey 2002 del Reino Unido, un modelo de regresión logística, con la 

participación deportiva como variable dependiente dicotómica y diversas 

características o factores como variables independientes, que tomamos como guía. 

García, Lera-López, y Suárez (2011, pp. 519-521) sostienen que, a pesar de las 

dificultades para comparar entre los estudios −debidas a las diferencias en las 

actividades consideradas y en las formas de medición− es posible hacer una 

 

1 La pandemia de Covid-19 representó una seria disrupción para la actividad. La práctica deportiva en 

espacios públicos estuvo prohibida o seriamente restringida durante varios meses de 2020. Mientras que 

los datos de la ENFR 2009 señalan que un 5% de los mayores de 18 años corrían con habitualidad, la 

segunda Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte (2021) señala que el 50% de las personas de 

más de 16 años corrieron desde el inicio de la pandemia (en un lapso aproximado de 15 meses). 
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evaluación general de la influencia de ciertas variables económicas, individuales y 

sociales. La evidencia empírica muestra que la probabilidad de participación deportiva 

disminuye con la edad, lo que puede atribuirse a limitaciones físicas y biológicas. El 

género también es un aspecto que influye significativamente en la probabilidad de 

participación ya que, en general, los hombres participan en mayor medida que las 

mujeres en actividades deportivas y lo hacen con una frecuencia mayor. Estas 

diferencias podrían atribuirse a factores biológicos, culturales y sociales, vinculados 

a diferencias tanto en las responsabilidades familiares como en lo relativo al 

comportamiento, las expectativas sociales y el trabajo. Los estudios empíricos brindan 

evidencia de que los bajos ingresos pueden actuar como una barrera para la práctica 

deportiva, aunque parecen no influir en la frecuencia de dicha práctica. Las 

restricciones de tiempo, medidas a partir de la ocupación y calificación profesional, 

el tamaño del hogar y el estado civil, aparecen también como un factor limitante. 

Ciertas ocupaciones de los segmentos socioeconómicos más bajos se asocian 

negativamente con la práctica deportiva. Lo mismo sucede con hogares grandes y con 

las personas casadas. Mayores niveles de educación se asocian a una mayor 

probabilidad de participación deportiva, posiblemente asociada a una mayor 

conciencia de los beneficios del deporte y a unos mayores ingresos por hora trabajada. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la vinculación de diferentes variables 

socioeconómicas (edad, género, edad, educación, hogar, ingresos, ocupación y hábitos 

deportivos) con la práctica del running en Argentina. Nuestro propósito de aportar 

conocimiento empírico para la elaboración de estrategias que impulsen a las personas 

a adoptar y mantener la práctica del running como actividad física recurrente. 

 

Metodología 

Dados los objetivos que nos planteamos, adoptamos para nuestro trabajo un 

enfoque cuantitativo que apela a fuentes secundarias. En la realización de este trabajo 

recurrimos a la base de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 

de 2009, realizada en conjunto por el INDEC, el Ministerio de Salud y la Secretaría 

de Deportes. La ENFR 2009 incluyó la primera Encuesta Nacional de Actividad Física 

XI Jornadas de Sociología de la UNLP: 
Sociologías de las emergencias en un mundo incierto

Ensenada, provincia de Buenos Aires, 5, 6 y 7 de diciembre de 2022
ISSN 2250-8465 - web: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/



4 

 

y Deportiva (ENAFyD), con preguntas específicas referidas a la práctica de la 

actividad física y deportiva de cada individuo encuestado2.  

El diseño muestral de la ENFR 2009 fue probabilístico, estratificado por 

conglomerados y multietápico. La selección del encuestado se hizo aleatoriamente 

aplicando la tabla de selección de Kish y las entrevistas a las personas encuestadas 

fueron presenciales y personales (autoinformante). Los valores muestrales se 

expandieron aplicando factores de expansión correspondientes a cada etapa de 

selección, con correcciones por no respuesta y calibración de pesos iniciales. La 

encuesta consta de tres bloques: vivienda, hogar e individual. Incluye una muestra 

efectiva de 34.732 personas mayores de 18 años, que viven en ciudades de más de 

5.000 habitantes en todo el país. Además de los datos sociodemográficos y de salud 

de la ENFR se recolectaron datos acerca de las actividades físicas y deportivas 

practicadas o no en los últimos 30 días previos a la entrevista. Se indagó acerca del 

tipo de actividad física o deportiva de preferencia (practicada y/o deseada), lugar y 

frecuencia de práctica y los motivos de práctica o de no práctica. La base de datos de 

esta encuesta fue publicada por el INDEC en 2018. 

Para analizar la vinculación de diferentes variables socioeconómicas con las 

categorías de análisis recurrimos a regresiones logísticas y análisis de 

correspondencias múltiples. En el procesamiento de los datos utilizamos el paquete 

de software estadístico IBM SPSS Statistics Versión 20. 

 

Categorización del universo de estudio 

En este trabajo denominamos running a la práctica no profesional, en mayor o 

menor medida sostenida en el tiempo, de lo que en la ENAFyD se denomina “Correr”. 

Los tiempos o ritmos de carrera abarcan un espectro amplio3, y salvo para algunos 

pocos practicantes, son relevantes sólo para cada corredor. A tal punto que la 

alternancia de carrera y caminata, conocida como método Galloway, es aceptada 

incluso por corredores avanzados. El running es una actividad “potencialmente” muy 

 

2 El Observatorio Social del Deporte realizó en julio-agosto de 2021 la segunda Encuesta Nacional de 

Actividad Física y Deporte, cuyos microdatos no son aún de dominio público. 

3 A modo de ejemplo, el ritmo de carrera en la maratón de Buenos Aires de 2018 fue de 2:58 min/km (2h 

5min) para el ganador y 9:11 min/km (6h 27min) para el último clasificado. 
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inclusiva, en términos de género, edad, costos e infraestructura requerida (Hijós, 

2018a, p. 123)4. 

El universo de los corredores dista de ser uniforme y requiere categorizarse para 

su mejor análisis. En su estudio etnográfico de las carreras urbanas, Gil considera que 

“el colectivo running en Argentina está compuesto por actores con diverso grado de 

compromiso con la práctica y adhesión a sus preceptos éticos y estéticos”, que van, 

como un continuo, desde un compromiso pleno y radical con la actividad hasta el 

abandono del estilo de vida (Gil, 2019, p. 109). Complementando este enfoque con el 

de los trabajos de Smith (1998, p. 189) y Shipway, Holloway, y Jones 2013, p. 263), 

adoptamos los siguientes criterios analíticos para la categorización de nuestro 

universo de estudio: 

1) Runners: personas que definen el correr como su actividad deportiva más 

importante y corren tres o más veces por semana. 

2) Fun runners: personas que definen el correr como su actividad deportiva 

más importante y corren menos de tres veces por semana. 

3) Deportistas que corren: personas que practican otros deportes y corren, pero 

no consideran el correr como su actividad deportiva más importante (corren 

como complemento). 

 

¿Nacidos para correr? 

A pesar predisposición genética del ser humano para las carreras de larga 

distancia (Mattson, 2012, p. 348) y a las olas de crecimiento que llevaron al running 

a convertirse en una actividad de masas (Scheerder, Breedveld, y Borgers, 2015, p. 

12), existen variables económicas, individuales y sociales que condicionan su 

adopción (García, Lera-López, y Suárez, 2011, pp. 519-521). En este sentido, Eren 

(2017, p. 3) destaca que los corredores de fondo tienden a ser hombres adultos, de 

clase media, educados y con empleos bien pagos en tareas profesionales. En este 

trabajo nos proponemos analizar cómo se vinculan diferentes variables 

socioeconómicas con nuestras categorías de estudio en Argentina, incluyendo la 

comparación con otras actividades deportivas en el mapa perceptual. 

 

 

4 En este trabajo cuestionaremos en parte esta visión. 
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Análisis de regresión de los factores que afectan a la participación en el running 

Si bien relaciones entre las categorías analizadas y distintas variables 

socioeconómicas podrían analizarse mediante tablas bivariadas sencillas, 

consideramos que esta técnica no captura apropiadamente la interrelación entre 

variables. Para ello es más adecuado recurrir a modelos de regresión, que permiten 

examinar a las variables en conjunto, como un todo, teniendo en cuenta interacciones 

tales como “el servicio doméstico en Argentina está conformado en gran medida por 

mujeres” o “los patrones y directivos tienden a tener ingresos más altos y educación 

superior”. En este trabajo desarrollamos modelos de regresión logística binaria, que 

vinculan a la participación en las diferentes categorías analizadas con los distintos  

factores sociodemográficos (Peng, y So, 2002, pp. 31-70). Para ello realizamos 

modelos individuales para las categorías Runner, Fun runner y Deportista que corre, 

e incorporamos también un modelo (“Corredores”) que consolida a todas las 

categorías anteriores.  Para el cálculo de los modelos utilizamos la función Regresión 

logística binaria de SPSS, que tiene la forma: 

 

ln (
𝑝

1−𝑝
) = 𝛽𝑋 + 𝜀       (1) 

 

donde p es la probabilidad de participación y β y X son vectores con 29 elementos 

(incluyendo la constante). Todas las variables explicativas del modelo son binarias 

(dummy) y representan a los factores género, edad, educación, tipo de hogar, ingreso 

del hogar (en quintiles), estatus ocupacional, tiempo trabajado y práctica de otros 

deportes. La ventaja de usar modelos de regresión logística binaria en lugar de 

modelos de regresión de cuadrados mínimos es que los resultados generados por los 

modelos logísticos están diseñados para cubrir un rango de resultados desde un 

mínimo de cero hasta un máximo de uno. Esto los hace ideales para trabajar con 

variables dependientes binarias −por ejemplo, la participación en una categoría de 

running− donde cero representa la no participación y uno la participación. Los 

resultados de los modelos de cuadrados mínimos pueden caer fuera del dominio cero-

uno, lo que los hace menos apropiados para este tipo de variables. Los modelos de 

regresión logística binaria son no lineales y no asumen variaciones constantes en los 

resultados de la misma forma en que lo hacen los coeficientes de los modelos lineales. 

Por eso reportamos los efectos de las variables como cambios en la participación 
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esperada comparada con la categoría de referencia a partir de la comparación del valor 

de sus coeficientes (B) o de su razón de probabilidades (odds ratio) Exp(B).  

Para calcular la expectativa de participación en cada modelo tenemos que 

resolver la ecuación de regresión en términos de p. En el caso de la categoría de 

referencia: 

 

ln (
𝑝

1−𝑝
) = 𝑐        (2) 

 

donde c es la constante, entonces resolviendo para p: 

 

𝐸𝑥𝑝(𝑐) =
𝑝

1−𝑝
 ⇒  𝑝 =

𝐸𝑥𝑝(𝑐)

1+𝐸𝑥𝑝(𝑐)
     (3) 

 

En el modelo de la categoría Runner, c es igual a -2,52, Exp(c) es igual a 0,08 y p es 

igual a 7,4%. Para comparar el efecto de ser “mujer” en contraposición a ser “hombre” 

ceteris paribus, en lugar de comparar entre ambos atributos en las estadísticas 

descriptivas, comparamos los atributos Género: Mujer; Edad: 18-24 años; Educación: 

Superior; Tipo de hogar: Unipersonal; Ingreso del hogar: Quintil 5 (superior); Estatus 

ocupacional: Patrones y directivos profesionales; Tiempo trabajado:<35 horas 

semanales; con los atributos Género: Hombre; Edad: 18-24 años; Educación: 

Superior; Tipo de hogar: Unipersonal; Ingreso del hogar: Quintil 5 (superior); Estatus 

ocupacional: Patrones y directivos profesionales; Tiempo trabajado:<35 horas 

semanales. Para calcular la nueva probabilidad esperada (p’) tenemos que: 

 

𝐸𝑥𝑝(𝑐 + 𝐵) =
𝑝’

1−𝑝’
 ⇒  𝑝’ =

𝐸𝑥𝑝(𝑐+𝐵)

1+𝐸𝑥𝑝(𝑐+𝐵)
=

𝐸𝑥𝑝(𝑐)×𝐸𝑥𝑝(𝐵)

1+𝐸𝑥𝑝(𝑐)×𝐸𝑥𝑝(𝐵)
  (4) 

 

donde B, para el atributo “mujer” en el modelo de la categoría Runner, es -0,72 y p’ 

es igual a 3,8%. Si bien p’-p (7,4%-3,8%) compara el efecto de ser “mujer” con el de 

ser “hombre” manteniendo constantes el resto de los atributos de la categoría de 

referencia, el cambio de magnitud de p a p’ depende del valor de p. Es decir que no 

existe una relación uno a uno entre el valor de un coeficiente y su efecto en la 

probabilidad de participación, por lo que la definición de la categoría de referencia es 

importante para definir la posición en la que trabajaremos en la curva logística.  La 
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categoría de referencia en los modelos construidos corresponde al siguiente perfil 

sociodemográfico: 1. Género: Hombre; 2. Edad: 18-24 años; Educación: Superior; 

Tipo de hogar: Unipersonal; Ingreso del hogar: Quintil 5 (superior); Estatus 

ocupacional: Patrones y directivos; Tiempo trabajado: <35 horas semanales; Practica 

otros deportes: Sí. Seleccionamos esta categoría de referencia tomando los atributos 

que, de acuerdo con la bibliografía y nuestros descriptivos estadísticos, hacen que la 

probabilidad de practicar el running sea máxima, por lo que la mayoría de los atributos 

deberían tener efecto negativo en la probabilidad de participación. En nuestras tablas 

exponemos los coeficientes B y sus razones de probabilidad Exp(B), que tienen los 

siguientes efectos en la probabilidad de participación: 

• Cuando B<0, Exp(B)>0 y <1, el efecto del atributo es negativo 

• Cuando B≈1, Exp(B)≈1, el efecto del atributo es neutro 

• Cuando B>1, Exp(B)>1, el efecto del atributo es positivo 

La intensidad del efecto es mayor cuanto más alejado esté Exp(B) de 1, es decir que 

un Exp(B) igual a 0,08 indica un efecto más negativo que un Exp(B) igual a 0,48. 

 

Tabla 1.  Número de casos (N) de la muestra sin expandir por atributo analizado 

 

N (sin expandir) = 34.366 casos, equivalentes a 24,2 millones de casos ponderados. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENFR 2009. 

Frecuencia 

sin ponderar

Porcentaje Frecuencia 

sin ponderar

Porcentaje

Características individuales Características eonómicas

Género Ingreso del hogar

Hombre 14836 43,2% Quintil 5 (superior) 6175 18,0%

Mujer 19530 56,8% Quintil 4 6237 18,1%

Quintil 3 6258 18,2%

Edad Quintil 2 6988 20,3%

18-24 años 4649 13,5% Quintil 1 (inferior) 8708 25,3%

25-34 años 7549 22,0%

35-49 años 9463 27,5% Estatus ocupacional

50-64 años 6984 20,3% Patrones y directivos profesionales 744 2,2%

65-más años 5721 16,6% Patrones y directivos no profesionales 1720 5,0%

Cuenta propia calificados 2473 7,2%

Características sociales Asalariados profesionales 2436 7,1%

Educación (completa o incompleta) Asalariados no profesionales 6268 18,2%

Superior 8851 25,8% Asalariados informales 3339 9,7%

Media 13252 38,6% Cuenta propia no calificados 2715 7,9%

Básica 12263 35,7% Servicio doméstico y trab. familiares 1652 4,8%

Desocupado 1422 4,1%

Tipo de hogar Inactivo 11597 33,7%

Unipersonal 5358 15,6%

Conyugal sin hijos ni otros 4309 12,5% Tiempo trabajado (excluye Desocupados e Inactivos)

Conyugal con hijos 13896 40,4% <35 hs semanales 7501 35,1%

Conyugal con hijos y otros 2799 8,1% 35 a 45 hs semanales 8279 38,8%

Cony, incompleto con hijos y/u otros 6463 18,8% > 45 hs semanales 5567 26,1%

No conyugal múltiple 1541 4,5%

Características deportivas

Practica otro deporte

Si 13014 37,9%

No 21352 62,1%
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Resultados: 

La Tabla 1 detalla las variables utilizadas en los modelos, su categorización y 

frecuencia ponderada, basados en un tamaño de muestra probabilística 34.366 casos (sin 

expandir), equivalentes a una muestra ponderada de 24,2 millones de casos. La Tabla 2 

resume los resultados de los modelos de regresión de cada categoría analizada. Todas las 

variables y atributos de los modelos resultaron significativas con un nivel de confianza 

del 99% (Sig. <0,01). En el proceso de estructuración de los modelos eliminamos algunas 

de las variables analizadas −por ejemplo, Estado civil, Cantidad de menores de 18 años 

en el hogar y Cantidad de miembros del hogar, entre otras−. Las razones de probabilidad 

de las constantes en cada modelo son: Runner: 0,08; Fun runner: 0,08; Deportista que 

corre: 0,34; Corredores: 0,70. En líneas generales los modelos de las categorías de 

corredores tienen aspectos similares, en cuanto a que todos muestran una mayor 

probabilidad de participación de hombres, con educación superior, ingresos altos y que 

practican otros deportes.  

De cara a validar internamente nuestros modelos y garantizar la solidez de la 

muestra y la distribución de categorías, recurrimos a la técnica de remuestreo 

bootstrapping con 100 iteraciones, a partir de los que determinamos los intervalos de 

confianza al 95% de los coeficientes B y su significación. Con excepción de algunos 

coeficientes de la categoría Estatus ocupacional, los coeficientes B de los modelos son 

tienen significancia al nivel de 0,01. 

De acuerdo con nuestros datos, el ser mujer reduce la probabilidad de participar en 

cualquiera de las categorías de corredores a menos de la mitad que el ser hombre (Runner: 

Exp(B)=0,49; Fun runner: Exp(B)=0,41 y Deportista que corre: Exp(B)=0,33).  

La edad tiene un impacto negativo en las probabilidades de practicar el running, pero con 

diferencias entre categorías. Mientras que la probabilidad de participación en la categoría 

Runner es máxima a en el rango de 35-49 años (Exp(B)=l,25) para luego caer hasta 

Exp(B)=0,10 en el rango de 65 años y más, las categoría Fun runner y Deportista que 

corre muestran Exp(B) decrecientes partiendo de la categoría de referencia.  

El running se vincula en todas sus categorías con la educación superior (completa o 

incompleta). El no alcanzar este nivel educativo representa una reducción sustancial en 
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la probabilidad de participación, con Exp(B) entre 0,55 y 0,61. La caída en las 

probabilidades se acentúa si el nivel educativo alcanzado es sólo el básico.  

El tipo de hogar no muestra un patrón claro de participación en las categorías vinculadas 

al running, aunque, en general, los hogares unipersonales y no conyugales múltiples 

tienen Exp(B) mayores. Un hallazgo interesante es la baja probabilidad de participación 

en la categoría Runner en hogares conyugales sin hijos ni otros, con Exp(B)=0,55 (el 

mínimo de esta variable en la categoría). 

Los ingresos del hogar tienen una relación positiva pero no lineal con la práctica del 

running. La caída en los Exp(B) de cada quintil varía por categoría, siendo los quintiles 5 

y 4 los de mayor probabilidad de participación en todos los casos. El valor máximo de 

Exp(B) de la categoría Runner se da en el quintil 4 (1,12).  

En cuanto al estatus ocupacional, no encontramos en nuestros datos patrones claros de 

comportamiento, al punto de categorías de baja tasa de participación muestran Exp(B) 

inesperadamente altos. Por ejemplo, la probabilidad de participación en la categoría Fun 

runner es máxima −Exp(B)=1,56− para Servicio doméstico y trabajadores familiares. 

Entendemos que esto se debe a que este grupo está conformado en un 90% por mujeres, 

en un 39% por hogares del quintil 1 de ingresos y en un 41% por individuos con educación 

básica, factores todos que hacen a una baja probabilidad de participación en la categoría. 

Aparece como distintivo la mayor probabilidad de participación de Patrones y directivos 

profesionales y no profesionales en la categoría Runner. 

El tiempo trabajado se vincula negativamente con todas las categoría vinculadas al 

running, que muestran Exp(B) máximos en menos de 35 horas trabajadas por semana. 

Excluyendo la variable Estatus ocupacional para eliminar redundancias, puede apreciarse 

que la probabilidad de participación en el running de individuos desocupados es 

comparativamente alta −Runner: Exp(B)=1,12; Fun runner: Exp(B)=1,23; y Deportista 

que correr: Exp(B)=0,96)−.  

La participación en el running tiene un fuerte vínculo positivo con la práctica simultánea 

de otros deportes. La probabilidad de que un deportista pertenezca a la categoría Runner 

triplica a la de un no deportista −Exp(B)=0,32 para quienes no practican otros deportes−, 

mientras que para las categorías de running en su conjunto la probabilidad de los 

deportistas es ocho veces mayor que la de los no deportistas. 
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Tabla 2. Modelos de participación por categoría de corredores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENFR 2009. 

Tabla 14.17. Modelos de participación de categorías de corredores

Runner Fun runner Deportista que corre Corredores
B Error Std. Exp(B ) B Error Std. Exp(B ) B Error Std. Exp(B ) B Error Std. Exp(B )

Género (categoría de referencia: Hombre)

Mujer -0,72 0,00 0,49 -0,88 0,01 0,41 -1,12 0,00 0,33 -0,90 0,00 0,40

Edad (categoría de referencia: 18-24 años)

25-34 años 0,20 0,01 1,22 -0,33 0,01 0,72 -0,26 0,00 0,77 -0,06 0,00 0,94

35-49 años 0,22 0,01 1,25 -0,53 0,01 0,59 -0,66 0,00 0,51 -0,29 0,00 0,75

50-64 años -0,58 0,01 0,56 -1,05 0,01 0,35 -1,85 0,01 0,16 -1,23 0,00 0,29

65-más años -2,30 0,02 0,10 -1,93 0,01 0,14 -2,78 0,01 0,06 -2,30 0,01 0,10

Educación (categoría de referencia: Superior)

Media -0,60 0,01 0,55 -0,56 0,01 0,57 -0,49 0,00 0,61 -0,45 0,00 0,64

Básica -0,64 0,01 0,53 -1,12 0,01 0,32 -0,89 0,00 0,41 -0,68 0,00 0,51

Tipo de hogar (categoría de referencia: Unipersonal)

Conyugal sin hijos ni otros -0,60 0,01 0,55 0,07 0,01 1,07 0,02 0,01 1,02 -0,06 0,00 0,94

Conyugal con hijos -0,32 0,01 0,72 -0,17 0,01 0,84 -0,35 0,01 0,71 -0,29 0,00 0,75

Conyugal con hijos y otros 0,09 0,01 1,10 -0,64 0,01 0,53 -0,39 0,01 0,68 -0,28 0,01 0,75

Conyugal incompleto con hijos y/u otros -0,23 0,01 0,80 -0,32 0,01 0,73 -0,31 0,01 0,73 -0,25 0,00 0,78

No conyugal múltiple 0,04 0,01 1,04 0,21 0,01 1,23 0,35 0,01 1,42 0,31 0,01 1,37

Ingreso del hogar (categoría de referencia: Quintil 5 [superior])

Quintil 4 0,11 0,01 1,12 -0,20 0,01 0,82 -0,19 0,00 0,83 -0,03 0,00 0,97

Quintil 3 -0,13 0,01 0,88 -0,60 0,01 0,55 -0,36 0,00 0,70 -0,22 0,00 0,80

Quintil 2 -0,44 0,01 0,64 -0,42 0,01 0,66 -0,59 0,00 0,55 -0,37 0,00 0,69

Quintil 1 (Inferior) -0,61 0,01 0,54 -0,45 0,01 0,64 -0,53 0,00 0,59 -0,31 0,00 0,73

Estatus ocupacional (categoría de referencia: Patrones y directivos profesionales)

Patrones y directivos no profesionales 0,00 0,01 1,00 -0,44 0,01 0,64 -0,01 0,01 0,99 -0,10 0,01 0,91

Cuenta propia calificados -0,26 0,01 0,77 -0,05 0,01 0,95 -0,23 0,01 0,79 -0,25 0,01 0,78

Asalariados profesionales -0,49 0,01 0,61 -0,20 0,01 0,82 -0,14 0,01 0,87 -0,33 0,01 0,72

Asalariados no profesionales -0,18 0,01 0,84 -0,01 0,01 0,99 -0,12 0,01 0,88 -0,17 0,01 0,85

Asalariados informales -0,46 0,01 0,63 -0,31 0,01 0,73 -0,21 0,01 0,81 -0,26 0,01 0,77

Cuenta propia no calificados -0,15 0,01 0,86 0,00 0,02 1,00 0,02 0,01 1,02 -0,02 0,01 0,98

Servicio doméstico y trab. familiares -0,19 0,02 0,83 0,45 0,02 1,56 -0,14 0,01 0,87 0,06 0,01 1,07

Desocupado -0,15 0,01 0,86 0,14 0,01 1,15 -0,18 0,01 0,84 -0,14 0,01 0,87

Inactivo -0,37 0,01 0,69 -0,31 0,01 0,73 -0,50 0,01 0,60 -0,46 0,01 0,63

Tiempo trabajado (Categoría de referencia: <35 horas semanales)

35 a 45 horas semanales -0,13 0,01 0,88 -0,15 0,01 0,86 -0,29 0,00 0,75 -0,22 0,00 0,80

> 45 horas semanales -0,36 0,01 0,70 -0,15 0,01 0,86 -0,25 0,00 0,78 -0,22 0,00 0,81

Practica otro deporte (categoría de referencia: Sí)

No -1,14 0,00 0,32 -0,36 0,00 0,70 -2,18 0,00 0,11

Constante -2,52 0,01 0,08 -2,54 0,01 0,08 -1,07 0,01 0,34 -0,36 0,01 0,70

R2 Cox & Snell 0,011 0,008 0,032 0,079

R2 Nagelkerke 0,104 0,084 0,134 0,246
Chi cuadrado (28 g.l.) 269948 (p<0,01) 187940 (p<0,01) 784771 (p<0,01) 1999306 (p<0,01)
Expectativa de participación de la categoría de referencia (p ) 7,4% 7,3% 25,6% 41,1%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENFR 2009
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Análisis de correspondencias múltiples (ACM) de las actividades físicas y deportivas 

Si bien nuestro tema de investigación es el running, el estudio de cualquier deporte 

en particular requiere tener en cuenta el conjunto de las demás prácticas deportivas, con 

el propósito de comprender las afinidades entre ciertos deportes y ciertas características 

de los agentes ubicados en determinada posición del espacio social (Gómez Rojas, 

Griszpun, y Seid, 2012, p. 8). Para ello decidimos emplear el análisis de correspondencias 

múltiples (ACM), una técnica multivariada factorial de reducción de dimensiones que se 

utiliza para el análisis exploratorio de datos multidimensionales. El uso de esta técnica 

ayuda a descubrir interrelaciones entre las características medidas, poniéndolas de 

manifiesto en gráficos bidimensionales (mapas perceptuales) que pueden ser 

interpretados con relativa facilidad. Debido a su carácter descriptivo y exploratorio, la 

técnica de ACM no requiere hipótesis ni supuestos de ninguna naturaleza.  

Para nuestro ACM incorporamos algunas de las variables con las que trabajamos 

anteriormente: Género, Edad, Educación, Tipo de hogar, Ingreso del hogar (quintiles) y 

Estatus ocupacional. Sumamos la variable Deporte practicado y quitamos la variable 

Tiempo trabajado (para evitar redundancias que distorsionaban el análisis). La reducción 

de dimensiones muestra un eje −dimensión 1− asociado las variables Estatus ocupacional, 

Educación e Ingresos del hogar (Inercia=0,33), y un segundo eje −dimensión 2− asociado 

a las variables Edad y Estatus ocupacional (Inercia=0,29) la Figura 1 muestra las medidas 

de discriminación con la relación de cada variable con las dimensiones 1 y 2. 

Debido a que el software estadístico que utilizamos5 no dispone de una herramienta 

para aplicar la técnica de bootstrapping al ACM, hicimos un ejercicio de remuestreo 

manual para validar internamente nuestros análisis y garantizar la solidez de las 

agrupaciones (clusters) identificadas. Tomamos tres submuestras, cada una con 30% de 

los casos totales seleccionados al azar, con las que repetimos nuestro ACM. Los tres 

mapas perceptuales mantuvieron la misma estructura de distribución de puntos que el 

mapa general, aunque con rotaciones en los ejes. 

 

 

5 IBM SPSS Statistics Versión 20. 
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Figura 1. Medidas de discriminación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENFR 2009. 

 

El gráfico bidimensional de las variables categóricas analizadas en el plano de las 

dimensiones 1 y 2 (Figura 2) muestra el espacio social del deporte en relación con dichas 

variables. Con el propósito de identificar diferentes agrupaciones, segmentamos el plano 

de las dimensiones 1 y 2 con una grilla ortogonal con la misma pendiente que el vector 

de discriminación de Deporte practicado. Cabe aclarar que esta forma de segmentar el 

plano no se corresponde con ninguna técnica reconocida, sino que fue la seleccionada 

entre varias opciones trabajadas en el proceso de encontrar agrupaciones con sentido y 

valor teórico. Esta grilla nos permite en primera instancia identificar una agrupación 

alejada de la práctica deportiva, a la que dividimos a su vez en tres subagrupaciones con 

las siguientes características: 1) Individuos de 65 años o más e inactivos en lo referente a 

su estatus ocupacional; 2) Mujeres, individuos con educación básica, empleados de 

servicio doméstico y cuentapropistas no calificados, de ingresos medios y medios-bajos 

(Q2 y Q3); 3) Hombres jóvenes de ingresos bajos (Q1). 

Moviéndonos hacia arriba y a la izquierda, tenemos la agrupación 4) que siendo aún 

inactiva manifiesta interés por correr. Está conformada por hombres jóvenes con 

educación secundaria incompleta, con ingresos medios y medios-bajos y con baja 

calificación ocupacional. 
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Figura 2. Diagrama conjunto de puntos de categoría. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENFR 2009. 

 

Continuando el movimiento hacia arriba y a la izquierda, pasamos a la agrupación 5) con 

hombres jóvenes, de ingresos medios altos (Q4) y estudios universitarios incompletos. 

Esta agrupación incluye a la mayor parte de los deportes “populares” −como el fútbol, el 

rugby y el básquet, entre otros−, asociados al despliegue físico en los que el cuerpo tiene 

un valor instrumental. En esta agrupación encontramos a nuestra categoría Deportista 

que corre. 

 Descendiendo al centro de nuestro mapa perceptual, encontramos una agrupación 

dividida a su vez en las subagrupaciones 6) y 7), conformadas por adultos de 25 a 49 

años, de ingresos altos y medio-altos (Q5 y Q4) con estudios universitarios incompletos 

y buena calificación ocupacional. En líneas generales, los deportes de esta agrupación 

Corredores 
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−correr, ciclismo o gimnasia− están vinculados con lo que Bourdieu llamó “disposiciones 

ascéticas de individuos en ascensión” (Bourdieu, 1998, p. 211), en las que el cuerpo no 

es ya un instrumento sino un fin en sí mismo. Se trata de deportes que son practicados 

por el mantenimiento físico y el beneficio social que proporcionan. La subagrupación 6) 

corresponde a individuos relativamente más jóvenes y de mayores ingresos y nivel 

educativo que los de la subagrupación 7). Las categorías Runner y Fun runner pertenecen 

a la subagrupación 6), en coincidencia con lo hallado en los estudios etnográficos de 

Hijós (2018b), Gil (2019) y Acciaresi (2014). Cabe destacar que, pese a las diferencias 

identificadas anteriormente entre ambas categorías, en nuestro mapa perceptual se 

encuentran muy próximas entre sí. La subagrupación 7) incluye −además del ciclismo− 

el caminar, aunque en el borde geométrico de la subagrupación, próximo a los individuos 

de 50 a 64 años, en lo que podría presumirse como una evolución de la actividad 

deportiva dentro de la subagrupación con el paso de los años. 

 Finalmente, el extremo inferior izquierdo tenemos a la agrupación 8), conformada por 

individuos de ingresos altos, alta calificación ocupacional y estudios universitarios 

completos. Las actividades deportivas en esta agrupación −por ejemplo el tenis− 

requieren aprendizaje, están estetizadas y se corresponden con ámbitos de exclusividad. 

Dejamos a la cercanía del paddle y el hockey con el running como anomalías del análisis 

para las que no encontramos explicación con los datos disponibles.  

 

Discusión y conclusiones 

En este trabajo intentamos evaluar cuantitativamente la relación de diferentes 

variables sociodemográficas con la práctica del running en sus diferentes categorías 

analíticas, la interacción entre dichas variables en sus efectos sobre la participación 

en cada categoría analítica y la posición del running en un mapa perceptual del mundo 

social del deporte. En líneas generales, nuestros análisis permiten sostener que las 

características individuales, sociales y económicas −por ejemplo, la edad, el género, 

la educación, los ingresos y los hábitos deportivos− tienen un efecto relevante sobre 

la participación en el running. Es decir que la práctica del running está condicionada 

al mismo tiempo por lo biológico y lo social. Nuestros estudios cuantitativos 

coinciden con los hallazgos etnográficos de Hijós (2018b, p. 33), quien sostiene que 

“[…] a pesar de que el running es un deporte ‘abierto’ a todas las clases sociales, 

existen límites económicos y culturales en el acceso total a la práctica” , y con los de 
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Gil (2019, p. 110), quien señala que muchos de los aficionados al running gozan de 

un elevado capital social y pueden montar redes de colaboración para ayudar 

económicamente a algunos atletas. Coincidentemente con nuestro mapa perceptual, 

Acciaresi halló en su etnografía de un running team de La Plata que casi todos los 

miembros del grupo pertenecían un estrato social medio/medio alto, destacadamente 

profesionales, empleados formales, profesores, estudiantes universitarios y 

cuentapropistas (2014, p. 31).  

El running es una actividad comparativamente masculina, ya que la probabilidad 

de participación de un hombre duplica a la de una mujer. Si bien históricamente la 

diferencia en participación se atribuyó a aspectos biológicos −entre otros, las 

diferencias físicas o la maternidad−, el crecimiento en la participación femenina en 

distinto tipo de carreras de fondo en la Argentina y el mundo apunta a una 

discriminación por género de carácter eminentemente social, que se traduce en una 

alta participación de la inactividad física entre las mujeres. La amplia participación 

de mujeres en los running teams, destacadas en las etnografías de Acciaresi e Hijós, 

permitiría inferir que la participación femenina en el running continuará aumentando. 

En esta línea, Garton e Hijós consideran que “la creciente participación de las mujeres 

en las competencias de resistencia se traduce como un habilitación y legitimidad en la 

práctica deportiva para el sexo femenino” (2018, p. 15).  

La edad del individuo es un factor de alta relevancia en la práctica del deporte 

en general y también del running. La probabilidad de practicar la actividad se reduce 

con la edad, especialmente a partir de los 50 años. Cabe destacar, sin embargo, que la 

categoría Runner muestra probabilidades de participación máximas en el rango de 35 

a 49 años, en lo que podría ser una manifestación de la superadherencia de los 

corredores identificada por Glasser (1977, p. 174). Acciaresi destaca que “Las edades 

[de los corredores] son de lo más diversas: hay personas de hasta casi 60 años, con 

años de entrenamiento, una mayoría de personas entre 30 y 45 años, y un pequeño 

grupo menor a 30 años de edad”. Cabe preguntarse si pasado el umbral de los 50 años 

los corredores pasan a ser inactivos o no. En este sentido, Acciaresi identifica la 

importancia que le asigna un corredor de 53 años “al hecho de sentirse bien, de estar 

bien ‘por dentro’ y, en ese sentido, tener la sensación de tener menor edad de la que 

tiene” (Acciaresi, 2014, pp. 10, 71). Nuestra segmentación del mapa perceptual 

llevaría a pensar que algunos podrían volcarse a prácticas menos exigentes desde lo 
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físico, típicamente caminar. Por su parte, la inactividad física asociada a la edad es 

una de las agrupaciones (clusters) que identificamos en nuestro mapa perceptual. Si 

bien a priori puede asociarse a la edad como un condicionante biológico, Koronios, 

Mavromati, Kriemadis, et al. (2017, p. 130) señalan aspectos sociales vinculados a la 

menor actividad deportiva de los adultos mayores, como los estilos de vida, la falta de 

información acerca de los beneficios del deporte o la falta de confianza en la propia 

capacidad corporal.  

La probabilidad de practicar el running (y en general cualquier deporte) aumenta 

con el nivel educativo, especialmente cuando se accede a estudios superiores, aunque 

sean incompletos. El acceso a la educación superior duplica la probabilidad de 

práctica del running en cualquiera de sus categorías. Nuestros modelos de regresión 

muestran que el efecto positivo de la educación en la probabilidad de correr excede al 

efecto de lo puramente económico, con el que está correlacionado. Es posible que la 

educación formal brinde la posibilidad de acceder a distintas experiencias deportivas 

y una mejor comprensión de los beneficios del ejercicio. Ese capital cultural podría 

devenir en un mayor capital corporal en una relación recursiva (Wacquant, 1999, p. 

33). En mayor nivel educativo incrementa también la probabilidad de que la población 

inactiva manifieste interés por correr, especialmente en los estadios iniciales (el paso 

de educación básica a educación media duplica la probabilidad de estar interesado). 

Consecuentemente, la combinación de inactividad física con bajo nivel educativo es 

otra de las agrupaciones identificadas en nuestro mapa perceptual. Estos hallazgos 

refuerzan los planteos de Hijós respecto de los límites culturales que limitan el acceso 

a la práctica del running (2018b, p. 33). 

El estado civil y el tipo de hogar (tanto en su conformación como en la cantidad 

de miembros) parecen tener un vínculo indirecto con el running, vinculado 

posiblemente con el tiempo disponible para dedicar a la actividad. El no tener 

responsabilidades familiares, en tanto que ser soltero o no tener hijos, parece tener un 

efecto positivo en la actividad. Se trata, de todas formas, de una variable de impacto 

comparativamente menor y sin un patrón claro. 

Desde el punto de vista de las variables económicas, el running muestra una 

vinculación con los quintiles de mayores ingresos (4 y 5). Si bien no es una actividad 

asociada a la elite −como el tenis−, dista de tener el alcance popular que tienen otras 

actividades como el fútbol. A pesar de que la probabilidad máxima de participación en el 
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running se da en Patrones y directivos, nuestro mapa perceptual lo agrupa con la categoría 

de Cuentapropistas calificados, es decir que se trata de una actividad de individuos con 

buen nivel de ingresos y formación pero que no pertenecen a una elite profesional. La 

disponibilidad de tiempo es una variable relevante que apareció indirectamente cuando 

analizamos el efecto del Tipo de hogar. El dedicar más horas al trabajo, para un nivel de 

ingresos determinado, afecta negativamente la probabilidad de practicar el running. La 

afectación es mayor para la categoría Runner que para la categoría Fun runner, lo que a 

priori es razonable dado que el tiempo semanal dedicado a correr es mayor en la primera 

que en la segunda. Estos hallazgos coinciden con los de los trabajos etnográficos citados 

anteriormente. 

En cuanto al efecto de los hábitos deportivos, la probabilidad de que un deportista 

practique el running (como primera opción o como complemento) es ocho veces mayor 

que la de alguien sin un deporte alternativo. Esto puede explicarse tanto desde una 

perspectiva individual −por transferencia de habilidades, agilidad, capacidad aeróbica y 

muscular, coordinación, etc.−, como desde una perspectiva social, que señala que las 

disposiciones hacia el deporte constituyen una dimensión de la relación con el propio 

cuerpo y se inscriben en un estilo de vida. A partir de ambas perspectivas, puede deducirse 

que el paso más crítico para estimular la práctica del running (y cualquier otro deporte) 

es el de salto de la inactividad a la actividad deportiva en cualquiera de sus formas. 

El running comparte un espacio relativamente cercano a los sectores más 

favorecidos de la sociedad y alejado por lo tanto de los sectores más desfavorecidos. 

Retomando el propósito de nuestro trabajo, el diseño de estrategias de promoción del 

running como forma de estimular su práctica recurrente debe tener en cuenta que esta 

disciplina no tiene aún el alcance suficiente para llegar a todos estratos de la sociedad. 

Dados algunos patrones comunes entre el running y caminar, las “correcaminatas” o las 

distancias menores participativas (no competitivas) podrían ser la forma de convertir las 

maratones en fiestas populares, en el sentido más amplio del término. 

Por último, nos gustaría celebrar la creación del Observatorio Social del Deporte 

como entidad abocada a la generación, recopilación, procesamiento y análisis de datos 

vinculados al deporte. Creemos que esos datos permitirán una mejor comprensión del 

fenómeno deportivo y permitirán una mejor planificación y desarrollo de las políticas 

públicas para impulsar el sector. 
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