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  RESUMEN 

Antecedentes:  el propósito del presente estudio fue comparar la 
ingesta nutrimental, masa grasa y VO2máx entre boxeadores amateur y 
profesionales al inicio de la preparación física, así como el requerimiento 
y consumo nutrimental intra e inter grupos y el porcentaje de adecuación 
nutrimental intergrupo. Métodos: se realizó un estudio de cohorte 
transversal y no experimental con 41 boxeadores del sexo masculino 
(26 profesionales y 15 amateurs; M=20.29±3.29 años).  La muestra fue 
seleccionada por conveniencia y se estratifi có por maestría deportiva. Se 
aplicaron pruebas t de Student para comparar las variables inter e intra 
grupos y signifi cancia de p≤0.05. Resultados: se observó mayor necesidad 
energética en boxeadores profesionales, aunque defi ciente en ambos 
grupos respecto a la ingesta calórica diaria (p<0.05) principalmente 
por el consumo de carbohidratos (5.68±1.72gr/kg/peso corporal; 
amateurs y 5.63±2.1872gr/kg/peso corporal; profesionales). Ambos 
grupos presentaron desequilibrio en la ingesta de micronutrimentos, 
principalmente en hierro, sodio, zinc, ácido ascórbico, tocoferol y 
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retinol. Conclusiones: existió defi ciente ingesta calórica diaria en ambos 
grupos de boxeadores con desequilibrio de micronutrimentos intra e 
intergrupo los cuales pudieran afectar negativamente el rendimiento 
físico de los boxeadores en alguna etapa de entrenamiento.  

  PALABRAS CLAVE

boxeadores, ingesta nutrimental, nutrimentos, masa grasa, preparación 
física.

  ABSTRACT

Background: the purpose of this study is to compare the nutritional 
intake, fat mass and VO2max between amateur and professional boxers 
at the beginning of the season, as well as the nutritional requirement 
and consumption within and between groups and the percentage 
of intergroup nutritional adequacy. Methods: a non-experimental, 
cross-sectional cohort study was conducted with 41 male boxers (26 
professionals and 15 amateurs; M=20.29±3.29 years). The sample was 
selected for convenience and was stratifi ed by sports mastery Student’s 
t tests were applied to compare the inter- and intra-group variables and 
signifi cance of p≤0.05. Results: greater energy needs were observed 
in professional boxers, although defi cient in both groups with respect 
to daily caloric intake (p<0.05), mainly due to carbohydrate intake 
(5.68±1.72gr/kg/body weight; amateurs and 5.63±2.18gr/kg/body 
weight; professionals). Both groups presented imbalance in the intake of 
micronutrients, mainly iron, sodium, zinc, ascorbic acid, tocopherol and 
retinol. Conclusions: there was a defi cient daily caloric intake in both 
groups of boxers with intra- and intergroup micronutrient imbalances, 
which could negatively affect the physical performance of the boxers at 
some stage of training. 

  KEY WORDS

boxers, nutritional intake, nutrients, fat mass, physical preparation.

  INTRODUCCIÓN

La alimentación en deportistas juega un papel fundamental en las 
funciones vitales diarias y de rendimiento físico durante la preparación 
atlética (1,2). En los últimos años, estudios científi cos han destacado 
que la adecuada intervención nutricional durante la preparación física 
en deportistas garantiza un buen estado de salud y rendimiento físico, 



  65CONSUMO CALÓRICO, NECESIDADES ENERGÉTICAS Y MASA GRASA EN BOXEADORES...

2022;11(1): 63-80

además, disminuye el índice lesivo o alteraciones del sistema inmune 
ocasionadas por defi ciencias nutrimentales producto de la carga física o 
insufi ciente consumo de alimentos (2,3,4,5,6). Asimismo, al considerar 
que la ingesta calórica diaria (ICD) en deportistas es mayor respecto a 
individuos sedentarios debido a la demanda energética generada durante 
las sesiones de entrenamiento, la adecuada intervención nutricional 
resulta indispensable para lograr cubrir las necesidades metabólicas, 
restablecer el glucógeno, adecuar el consumo de micronutrimentos 
(6,7,8,9), reparar y construir tejidos y mantener regulado el metabolismo 
corporal (2,3,10,11,12,13).

Por consiguiente, el nutriólogo deportivo es parte fundamental del 
equipo multidisciplinario que interviene en la estructura del macrociclo 
de entrenamiento al tener que periodizar la ICD a las cargas de 
entrenamiento y composición corporal de cada deportista (14) evitando 
factores adversos que limiten el desempeño físico (9,15). Para esto, es 
importante qué, al inicio, durante y al fi nal de la preparación física, 
todos los deportistas reciban evaluaciones exhaustivas por un equipo 
multidisciplinario que permitan la predicción del desempeño físico (16,17) 
a través de estudios antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos, 
psicológicos y fi siológicos (3,16,18). Además, con la evaluación de la 
aptitud física se podrá estimar el máximo consumo de oxígeno (VO2máx) 
que permitirá conocer las unidades metabólicas (MET), gasto calórico 
y metabolitos generados según la intensidad de entrenamiento (12,19). 
Asimismo, evitar un défi cit nutrimental o calórico que son perjudiciales 
para el rendimiento físico al afectar la salud ósea, función inmunológica, 
estado de ánimo y cognición del deportista (18).

En los deportes que se compite por división de peso corporal, la 
alimentación juega un papel muy importante, pues a través de ella se 
repletan sustratos energéticos, además, el deportista puede disminuir 
gradualmente el peso corporal sin afectar negativamente el rendimiento 
físico y la salud (6,16,20), no obstante, al rededor del 86% de estos 
deportistas lo disminuyen rápidamente días previos a la competencia 
(21) generando problemas de rendimiento durante la pelea y en caso de 
adolescentes, también perjudicar el crecimiento y desarrollo (22). Al 
hablar del boxeo, usualmente semanas o días previos al pesaje ofi cial, 
los boxeadores disminuyen entre 5 y 10% del peso corporal restringiendo 
líquidos y alimentos en la dieta, auto-induciendo el sudor, incrementando 
los minutos de entrenamiento y utilizando saunas o ropa impermeable 
para favorecer la deshidratación (1,21). Estas prácticas comunes para 
los boxeadores son utilizadas para tener ventaja sobre el oponente 
durante el combate, aunque pueden generar fatiga por la depleción de 
sustratos, afectar la capacidad de concentración e inducir la pérdida 
de las funciones cognitivas y la memoria a corto plazo (23,24,25). 
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Además de causar alteraciones hormonales, hidroelectrolíticas, 
hipertermia, trastornos cardiovasculares, aumento de la resorción ósea 
e inmunodepresión (21).

En todo caso, la valoración nutricional al inicio de la preparación física 
permite conocer el estado de nutrición en los boxeadores (25,26,27) 
y adecuar la ICD según el microciclo de entrenamiento o necesidades 
fi siológicas, al tenerse que ajustar adecuadamente el peso corporal 
a la división de competencia (16,28,29). Por tal motivo, el propósito 
del presente estudio fue comparar la ingesta nutrimental, masa grasa 
y VO2máx entre boxeadores amateur y profesionales al inicio de la 
preparación física, así como el requerimiento y consumo nutrimental 
intra e inter grupos y el porcentaje de adecuación nutrimental (PAN) 
intergrupo.

  MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en dos gimnasios de boxeo ubicados en las 
ciudades de Navojoa y Hermosillo, Sonora, México.

Diseño del estudio y participantes

Estudio de cohorte trasversal, no experimental realizado entre agosto 
y noviembre de 2016 en una muestra total de 41 boxeadores del sexo 
masculino (26 profesionales; edad 18 a 26 años, estatura 160.5 a 185.3 cm 
y peso corporal 59 a 87.8 kilogramos (kg) y 15 amateurs; edad 15 a 17 años, 
estatura 158 a 186 cm y peso corporal 43.9 a 81.5 kg) quienes entrenaban 
ininterrumpidamente seis días a la semana y tenían más de un año de 
experiencia en el boxeo. La muestra fue seleccionada por conveniencia 
y se estratifi có por maestría deportiva (amateur y profesionales). Se 
tomó como criterio de exclusión a sujetos que estuvieran consumiendo 
suplementos alimenticios o fuera de temporada de entrenamiento. 
Antes de la intervención, todos los participantes fueron informados 
sobre las características de la investigación e instrumentos de medición 
y fi rmaron un consentimiento informado de acuerdo a la declaración de 
Helsinki apegando la investigación al reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud (30).

Variables e instrumentos 

Todas las mediciones fueron realizadas durante el primer microciclo 
de preparación física, una hora antes de iniciar cada sesión de 
entrenamiento. Los instrumentos y mediciones fueron aplicados por 
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profesionales y técnicos en nutrición deportiva y entrenamiento físico, 
quienes recibieron capacitación previa al estudio para unifi car criterios 
establecidos para el protocolo.

El primer día de la recolección de datos se inició con la prueba de 
Course Navette (31) para estimar el VO2máx expresado en valores 
absolutos y relativos, es decir, en mililitros por kilogramo por día (ml/
kg/día) y litros por minuto (L/min). El segundo día, a cada sujeto se le 
evaluó el peso corporal con una báscula marca Tanita RD-901 Ironman 
graduada en kilogramos (kg), precisión de ±100 gramos (gr) y capacidad 
máxima de 200kg, la estatura con un estadiómetro portable y graduado 
marca Seca, modelo 213 con una longitud de 2,2 metros y precisión 
de 1 milímetro (mm) y se tomó plicometría bicipital, tricipital, 
subescapular, supraespinal, abdominal, muslo medio y pantorrilla para 
estimar densidad corporal utilizando un plicómetro marca Harpenden 
(BritishIndicators, UK), presión constante de 10g/mm2 al contacto y 
con la densidad se calculó el porcentaje de masa grasa a través de las 
ecuaciones de Withers et al. (32) y Siri (33). En el tercer día, se aplicó 
el primero de tres recordatorios de 24 horas (R24hr) para estimar la 
ICD, los otros dos fueron aplicados durante el microciclo (uno en día de 
entrenamiento y otro en día de descanso). La ICD y micronutrimentos 
fue estimada a través de la base de datos propuesta por el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. El requisito promedio 
estimado (RPE) de macronutrimentos se calculó según lo establecido 
por expertos en el área de la nutrición deportiva (2,9,14).

La necesidad energética fue estimada con la ecuación propuesta por 
De Lorenzo que determina el gasto energético basal (GEB) y para obtener 
el total se agregó el gasto energético por actividad física (GEAF), gasto 
calórico por EF y termogénesis de alimentos (12). Para este estudio, 
se optó por agregar un 30% como GEAF por el tipo de actividades que 
realizaban los boxeadores fuera de entrenamiento, el gasto energético 
por EF se obtuvo dividiendo el resultado relativo del VO2máx entre 3,5 
correspondiente al mínimo de oxígeno que necesita el organismo para 
mantener las funciones vitales, el resultado fue expresado como MET y 
posteriormente se calcularon según la intensidad de entrenamiento. La 
ecuación utilizada fue 0,0175 x MET de entrenamiento x peso x minutos 
de actividad, donde 0,0175 = equivalente a gasto energético en reposo 
(12,34). Para conocer las MET de entrenamiento fue necesario estimar 
la frecuencia cardiaca máxima (FCmáx) expresada en pulsos por minuto 
(ppm) con la ecuación 208-(0,7 x edad) para deportistas (35) y FC de 
entrenamiento utilizando el monitor de pulso marca Polar® FT1 que 
incluía el transmisor codifi cado (Polar® T31).
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Adecuación nutrimental

El PAN de macro y micronutrimentos se valoró mediante la ecuación 
ingesta diaria / ingesta diaria recomendada (IDR) x 100 utilizando 
valores de referencia establecidos por expertos en nutrición deportiva 

(36). La adecuación de consumo fue defi nida como aceptable cuando 
la ingesta de un nutriente estaba entre 95 y 105% (37). Resultados por 
debajo de 95% se categorizó como defi ciente y por encima de 105% 
como excesivo.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante el software Statistica versión 
8.0 (StatSoft®, 2008). Antes de realizar los análisis, se examinó la 
normalidad y homogeneidad en la distribución de las variables con la 
prueba de Shapiro-Wilk. Se realizó estadística descriptiva de promedio 
y desviación estándar (M±DE) para las características biológicas, 
fi siológicas, antropométricas y gasto energético. Todas las comparaciones 
de las variables inter e intra grupos de boxeadores fueron realizadas 
mediante la prueba t de Student adoptando un valor de p≤0.05 para 
indicar signifi cancia estadística.

  RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran las características biológicas, fi siológicas, 
antropométricas y necesidad energética diaria en boxeadores amateur 
y profesionales al inicio de la preparación física.

Tabla 1. Características biológicas, fi siológicas, antropométricas y 
gasto energético entre boxeadores amateur y profesionales.

Amateur (n=15) Profesionales (n=26)
Biológicas  
Edad(años) 16.11 ± 0.78 21.80 ± 2.40
Peso corporal (kg) 56.91 ± 9.83 69.95 ± 8.98
Estatura (cm) 168.73 ± 8.08 171.50 ± 6.62
Fisiológicas 

VO2máx 
(ml/kg/min) 45.61 ± 5.38 55.72 ± 4.66
(L/min) 2.64 ± 0.46 3.80 ± 0.54

MET (unidades) 13.03 ± 1.54 15.92 ± 1.33
FCmáx (ppm) 197.2 ± 0.77 192.6 ± 1.86
Intensidad (%) 74.0 ± 5.00 74.7 ± 2.95
FCentr. (ppm) 145.8 ± 9.82 143.8 ± 6.00
METentr. (unidades) 9.8 ± 1.20 11.9 ± 1.18
Antropometría (mm)  
Bicipital 3.57 ± 1.24 3.79 ± 0.94
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Amateur (n=15) Profesionales (n=26)
Tricipital 6.91 ± 2.34 8.18 ± 2.28
Subescapular 8.07 ± 1.89 8.53 ± 1.62
Supraespinal 4.26 ± 1.06 10.08 ± 4.07
Abdominal 8.05 ± 2.12 12.84 ± 4.88
Muslo medio 9.16 ± 3.07 9.90 ± 3.33
Pantorrilla 8.67 ± 3.13 6.61 ± 2.14
   ∑7 Pliegues 54.50±19.65 62.16±14.77
Gasto energéti co (Kcal)
Basal 1529.34 ± 173.95 1654.32 ± 139.61
Acti vidad fí sica 458.80 ± 52.18 496.29 ± 41.88
Ejercicio fí sico 1118.3 ± 195.14 1631.3 ± 231.01
Termogénesis 310.6 ± 39.35 379.5 ± 39.59
     Total 3417.1 ± 432.80 4174.8 ± 435.48

kg: kilogramos, cm: centímetros, ppm: pulsos por minuto, kcal: kilocalorías, %: porcentaje, VO2máx: 
máximo consumo de oxígeno, ml/kg/min: mililitros por kilogramo de peso por minuto, L/min: litros por 
minuto, MET: equivalente metabólico, METent.: equivalente metabólico por entrenamiento, FCmáx: fre-
cuencia cardiaca máxima, FCentr.: frecuencia cardiaca de entrenamiento.

Al comparar la ingesta de macro y micronutrimentos entre grupo 
de boxeadores (Tabla 2) se observaron diferencias signifi cativas en el 
consumo de calcio y folato (p<0.05), donde los boxeadores amateurs 
consumían 648.64±290.17mg de calcio y 0.48±0.24mg de folato, a 
diferencia de los profesionales quienes ingerían 1022.26±436.16mg de 
calcio y 0.33±0.11mg de folato.

Tabla 2. Comparación de la ingesta de macro y micronutrimentos en-
tre boxeadores amateur y profesionales. 

Amateur 

(n=15)
Profesionales (n=26) p

Macronutrimentos 

Proteínas

% 16.11 ± 4.77 15.21 ± 3.25 0.502

kcal 407.93 ± 165.57 524.77 ± 198.22 0.061

gr/kg/pc 1.77 ± 0.61 1.92 ± 0.65 0.462

Grasas

% 32.58 ± 8.27 35.27 ± 6.50 0.254

kcal 859.70 ± 364.21 1095.05 ± 428.29 0.082

gr/kg/pc 1.71 ± 0.75 1.71 ± 0.65 0.992

G. saturadas (gr) 14.41 ± 4.57 15.42 ± 7.49 0.647

G. poliinsaturadas (gr) 16.27 ± 6.85 20.92 ± 8.71 0.084

G. monoinsaturadas (gr) 35.66 ± 15.85 40.94 ± 19.02 0.370

Colesterol (mg) 703.93 ± 33.02 774.08 ± 472.80 0.646

Carbohidratos

% 51.31 ± 8.96 48.60±9.40 0.458

kcal 1260.97 ± 307.93 1511.21±583.98 0.511

gr/kg/pc 5.68 ± 1.72 5.63±2.18 0.472
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Amateur 

(n=15)
Profesionales (n=26) p

Fibra (gr) 29.77 ± 9.28 27.28 ± 10.77 0.458

Fibra soluble (gr) 7.93 ± 2.73 7.14 ± 4.07 0.511

Fibra insoluble (gr) 31.77 ± 12.44 35.60 ± 18.05 0.472

Micronutrimentos 

Minerales (mg)

Calcio 648.64 ± 290.17 1022.26 ± 436.16 0.014*

Hierro 25.91 ± 9.06 24.68 ± 10.03 0.698

Potasio 2657.34 ± 898.80 3038.55 ±1113.20 0.266

Sodio 3027.28 ± 1145.03 3719.90 ± 1610.85 0.158

Zinc 17.54 ± 7.37 19.25 ± 9.23 0.543

Vitaminas (mg)

Reti nol (A) 1400.67 ± 983.66 1420.08 ± 894.10 0.950

Ácido ascórbico (C) 147.92 ± 116.42 1089.37 ± 752.25 0.000*

Tocoferol (E) 9.73 ± 5.36 13.13 ± 7.21 0.121

Folato (B9) 0.48 ± 0.24 0.33 ± 0.11 0.023*

Nota. kcal: kilocalorías, gr: gramos, gr/kg/pc: gramos por kilogramo de peso corporal, mg: miligramos, G: 
grasas, p<0.05 es estadísticamente signifi cativo.

En la Figura 1 se presenta la comparación del porcentaje de masa 
grasa y del VO2máx realizada entre el grupo de boxeadores amateurs 
con los profesionales. Se observa que el porcentaje de masa grasa era 
similar en ambos grupos (p>0.05) con promedios y desviación estándar 
de 9.63±3.38% en los amateurs y de 10.61±1.99% en los profesionales. 
En cambio, respecto al VO2máx se observa mayor capacidad aeróbica 
(p<0.05) en el grupo de boxeadores profesionales quienes tuvieron 
55.72±4.66ml/min/kg respecto a los amateurs que resultaron con un 
promedio de 45.61±5.38ml/min/kg.

 

Fig. 1. Comparación de la masa grasa y VO2máx entre boxeadores amateur y pro-
fesionales.
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Al comparar el requerimiento e ICD intra e inter grupos de 
boxeadores amateur y profesionales (Fig. 2) se observa que ambos 
casos consumían menos kilocalorías que las requeridas al día (p<0.05). 
Los boxeadores amateurs requerían 3417.13±432.80 kcal y consumían 
2528.59±703.45kcal, mientras que los profesionales requerían 
4174.84±435.48kcal y consumían 3079.24±976.06kcal. Asimismo, al 
comparar el requerimiento e ICD inter grupos, se pudo observar que los 
boxeadores amateurs requerían menos kilocalorías respecto al grupo 
de boxeadores profesionales (p=0.000) y la ICD fue similar entre ambos 
grupos (p=0.063).

 

Fig. 2. Comparación del requerimiento con el consumo calórico intra e inter gru-
pos de boxeadores amateur y profesionales. ICD: ingesta calórica diaria.

La Fig. 3 muestra la comparación entre la ingesta con el RPE de 
macronutrimentos intra grupo. Respecto a la ingesta de proteínas, en 
el grupo de boxeadores profesionales se observa diferencia signifi cativa 
(p<0.05), quienes ingerían 1.92g/kg/día y el RPE era de 1.54g/kg/día. 
La ingesta de grasa ingerida en ambos grupos de boxeadores fue similar 
al requisito promedio estimado y la ingesta de carbohidratos estuvo 
por debajo del RPE (p<0.05), el grupo de boxeadores amateurs ingerían 
5.68±1.72g/kg/día y los profesionales 5.63±2.18g/kg/día, sin embargo, 
el RPE para cada grupo era de 9.84±0.69g/kg/día y 9.97±0.63g/kg/día 
respectivamente.
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Fig. 3 Comparación entre la ingesta con el requerimiento de macronutrimentos 
intra grupo. RPE: requisito promedio estimado.

Al comparar el PAN entre boxeadores amateur y profesionales (Tabla 3) 
de acuerdo al requisito promedio estimado no se observaron diferencias 
signifi cativas (p>0.05) en macronutrimentos, aunque se observó excesivo 
consumo de proteínas en ambos grupos y defi ciente en carbohidratos. 
Asimismo, el consumo de fi bra fue defi ciente en ambos grupos. 
Dentro de los micronutrimentos, en minerales se observó diferencias 
signifi cativas (p<0.05) en el consumo de calcio, aunque en ambos grupos 
fue defi ciente, similar al consumo de potasio. El consumo de hierro, 
sodio y zinc fue excesivo en ambos grupos (p>0.05) y en vitaminas, el 
grupo de boxeadores profesionales consumía mayor cantidad de retinol 
y ácido ascórbico respecto a los amateurs (p>0.05), aunque en ambos 
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grupos tuvieron un consumo excesivo. En cambio, en tocoferol y folato 
no se presentaron diferencias signifi cativas (p>0.05) aunque en el grupo 
de amateurs se observó un excesivo consumo de folato.

Tabla 3. Comparación del porcentaje de adecuación nutrimental en-
tre boxeadores amateur y profesionales.

Amateur 

(n=15)
Profesionales (n=26) p IDR

Macronutrimentos 

Proteínas 118.93±45.17 125.08±0.10 0.661 1.2-214

Grasas 102.89±46.49 105.39±0.10 0.858 1-29

Carbohidratos 57.83±16.98 56.46±0.10 0.836 5-122

     Fibra
Promedio 79.39±24.75 72.74±28.72 0.458

25-5014,17

Máximo 59.54±18.56 54.56±21.54 0.458

Micronutrimentos

Minerales

Calcio 43.24±19.34 64.77±24.43 0.015 15005

Hierro 323.90±113.29 308.45±125.33 0.698 88

Potasio 75.92±25.68 86.81±31.81 0.407 350018

     Sodio 201.82±76.33 206.12±76.88 0.864 150017

     Zinc
Promedio 140.30±58.96 158.83±74.68 0.416

10-1517

Máximo 116.92±49.13 132.36±62.23 0.416

Vitaminas

     Reti nol
Promedio 175.09±122.96 467.43±199.54 0.000

0.7-0.93

Máximo 155.63±109.29 415.49±177.37 0.000

 Ácido ascórbico 164.36±129.35 1155.42±852.73 0.000 903

 Tocoferol 64.90±35.72 84.22±35.67 0.108 1510

 Folato 119.27±60.43 86.74±36.57 0.066 0.43

Nota. IDR: ingesta diaria recomendada. Macronutrimentos y fi bra en gramos por día, micronutrimentos en 
miligramos por día.

  DISCUSIÓN

Este estudio tuvo como objetivo comparar la ICD y necesidad energética 
entre boxeadores amateur y profesionales al inicio de la preparación 
física. A través de los resultados se observó que la necesidad energética 
diaria fue mayor en los boxeadores profesionales respecto a los 
amateurs, situación que puede estar relacionada a la diferencia del peso 
corporal que infl uye en el GEB (38), además de la diferencia fi siológica 
del VO2máx requerido para calcular MET y GEEF en deportistas (12,39). 
Autores como Debnath et al. (40) describen la existencia de una fuerte 
correlación positiva entre la ingesta calórica y el VO2máx, apoyando que, 
al incrementarse la intensidad del esfuerzo físico, el músculo requiere 
más oxígeno para producir la energía y el movimiento. En este caso, los 
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boxeadores profesionales requerían por encima de 700kcal respecto a 
los amateurs, no obstante, la ICD fue similar en ambos grupos quienes 
tuvieron un balance negativo de 1000kcal aproximadamente pudiendo 
repercutir negativamente en rendimiento físico de los boxeadores al 
disminuirse fuerza muscular, refl ejos y reservas de glucógeno como lo 
argumentan Peos et al. (20), principalmente por el bajo consumo de CHO 
asociado a la recuperación física post-ejercicio, poniendo de manifi esto 
estimular a los deportistas en adecuar el aporte de este nutrimento con 
el propósito de recuperar el tejido muscular (41).

Si bien, el consumo de CHO en los boxeadores amateurs y profesionales 
evaluados en este estudio coincide con lo observado por Pettersson y 
Berg (1) al intervenir 68 deportistas de combate para analizar la ingesta 
dietética entre el pesaje y primer combate, en ambos casos, el consumo 
fue defi ciente según Lambert y Jones (42) y Vitale y Getzin (2) quienes 
recomiendan entre 8 y 12gr/kg de peso corporal con la fi nalidad de reponer 
el glucógeno posterior a entrenamientos intensos o cuando las sesiones 
diarias oscilan entre 4 y 5 horas. Asimismo, entre los CHO debe ajustarse 
la fi bra dietética por los benefi cios otorgados a la salud y rendimiento 
físico (40) que, en el presente estudio ambos grupos de boxeadores 
cumplieron con las recomendaciones diarias (14). Sin embargo, en la 
nutrición por ser un área compleja, puede existir discrepancia en el tipo 
de estrategia implementada en una preparación atlética, tal es el caso 
de Morton et al. (27) quienes reportaron la disminución de 9.4kg (5.1% 
de grasa) sin afectaciones al rendimiento en un boxeador durante 12 
semanas de intervención nutricional. La estrategia consistió en consumir 
entre 2 y 2.5gr/kg/pc de CHO con bajo o medio índice glicémico aunado 
a 2gr/kg/pc de proteína durante ese periodo hasta antes del pesaje 
ofi cial y posterior a este, se proporcionaron 12gr/kg/pc en CHO de bajo 
índice glicémico aunado a una estrategia hídrica logrando un rebote 
de 4.3kg equivalente a dos divisiones durante la competencia. Esta 
estrategia nutricional contribuyó en la oxidación de lípidos e indujo la 
gluconeogénesis (27) con resíntesis de glucógeno muscular (4,43) mismas 
que pudieron retrasar la fatiga durante las sesiones de entrenamiento o 
la competencia.

La ingesta proteica observada en el presente estudio fue excesiva de 
acuerdo al PAN, aunque se encontraba dentro del rango normal para 
deportistas (3,2) y es poco probable encontrar defi ciencias de este 
macronutriente (11) cuando se consume una dieta normal. El exceso 
de proteínas pudo estar asociado a la intensidad del entrenamiento 
durante el microciclo, en este sentido, se puede inferir que para 
adecuar el consumo de boxeadores amateurs deben ingerir 1.51±0.11gr/
kg/pc y los profesionales 1.54±0.10gr/kg/pc (10% de la ICD) pudiendo 
benefi ciar positivamente en la construcción de hormonas, enzimas y 
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síntesis de proteínas musculares, además de prevenir la pérdida de 
masa muscular magra y facilitar adaptaciones al entrenamiento (3,13). 
Asimismo, consumir 0.25gr/kg/día de proteína combinada con 1gr/kg/
día de CHO entre la primera hora posterior a entrenamientos intensos 
o excéntricos minimiza el daño muscular y aumenta la resíntesis de 
glucógeno muscular (2), probablemente como resultado de la activación 
enzimática glucógeno sintasa al ser estimulada por la insulina para 
captar glucosa en los músculos (44).

El consumo de grasas estuvo dentro del rango normal (45) con un 
PAN aceptable, favoreciendo la función nerviosa (27), absorción de 
vitaminas liposolubles y carotenoides e indispensable en el crecimiento 
y desarrollo del deportista adolescente (46). Además, al haber existido 
bajo consumo de CHO (amateur: 5.68±1.72gr/kg/peso y profesionales: 
5.63±2.18gr/kg/peso), posiblemente las grasas fueron utilizadas como 
fuente energética durante las sesiones de entrenamiento aeróbico 
y por el consumo de ácidos grasos poliinsaturados (ω-3 y ω-6) pudo 
haber existido benefi cios en la reducción infl amatoria y daño muscular 
derivado de la carga física tal como lo describen Lee et al. (13).

En cambio, ambos grupos de boxeadores presentaron un desequilibrio 
en la ingesta de micronutrimentos y, aunque no existen criterios claros 
sobre el requerimiento diario en deportistas (47) es sabido que su 
excesivo consumo puede provocar efectos adversos en el rendimiento 
y salud a largo plazo (13,26,47,48). En este caso, el excesivo consumo 
de hierro, sodio y zinc pudieran contrarrestar el desempeño atlético en 
posteriores etapas de entrenamiento debido a que están relacionados 
con el adecuado funcionamiento orgánico (7). Contrario a esto, 
comúnmente los deportistas presentan defi ciencias de micronutrimentos 
como lo destacan Papadopoulou et al. (6) posterior a evaluar la dieta 
en 60 atletas de Tae Kwon Do. La restricción de alimentos en la dieta 
generalmente es el principal motivo de las defi ciencias nutricionales, 
aunado a la cantidad de sudor y orina que se generan durante las sesiones 
de entrenamiento (15,28,29,49) los cuales pueden afectar funciones 
nerviosas, circulatorias y fi siológicas tales como la disminución de la 
densidad mineral ósea, la aparición de debilidad física y padecimientos 
musculares (5). Por tal, la ingesta defi ciente de tocoferol en ambos grupos 
de boxeadores y de folato en profesionales puede estar relacionada con 
una mayor formación de radicales libres derivados de las cargas físicas 
intensas (26) y problemas gastrointestinales por el excesivo consumo 
de ácido ascórbico, aunque suplementar con mega dosis (500mg/día) 
posterior a entrenamientos intensos puede evitar infecciones en el tracto 
respiratorio superior (3). Además, el excesivo consumo de retinol que 
tuvieron durante la preparación física pudo haberles generado toxicidad 
y por ende ocasionar síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, dolores 
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de cabeza y articulares (3,47).
En conclusión, la ICD fue defi ciente en ambos grupos, principalmente 

por el bajo consumo de CHO los cuales son importante para la obtención 
energética durante la práctica deportiva. El consumo de proteínas estuvo 
ligeramente alto y en grasas fue normal para la etapa que se encontraban 
entrenando, pudiendo permitir que el porcentaje de masa grasa y 
VO2máx fuera adecuado para el deporte, periodo de entrenamiento y 
nivel deportivo de los boxeadores, aunque se observó que falta adecuar 
el consumo de minerales y vitaminas intra e intergrupo los cuales son 
esenciales en las funciones del organismo y claves en el rendimiento 
físico de los deportistas durante todo el macrociclo de entrenamiento.

  LIMITACIONES Y CAMINOS FUTUROS

La principal fortaleza de esta investigación es la intervención en 
boxeadores amateurs con experiencia en el deporte y profesionales 
incluyéndose campeones del mundo, pudiéndose tomar como referencia 
en futuros estudios. Entre las limitaciones, se encuentran solo haber 
analizado algunas vitaminas y minerales por las características del 
software utilizado, haber sido imposible evaluar concentraciones de 
micronutrimentos en sangre que permitieran relacionar la ingesta con 
concentraciones séricas e inferir si cumplían con los requerimientos 
diarios de acuerdo a un parámetro objetivo. No obstante, siempre 
se incluyó asesoría previa y se mostraron réplicas de alimentos a los 
sujetos para disminuir sesgos al momento de responder cada R24Hr, 
además, se contempló el VO2máx para estimar el gasto calórico por 
sesión de entrenamiento.  Por último, se recomienda que en futuras 
investigaciones además del auto-informe, se considere el estado 
de micronutrimentos en sangre y correlacionar los resultados con lo 
obtenidos a través de R24Hr.
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