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Resumen. La fuerza explosiva (FE) es una manifestación de importancia en deportes de conjunto tales como el rugby sevens, al igual 
que su relación con la composición corporal y el desempeño físico, sin embargo, al ser una modalidad relativamente nueva, son pocos 
los estudios que evidencien dicha relación. Objetivo: Determinar la relación de la FE con la composición corporal, somatotipo y al-
gunos parámetros de desempeño físico en jugadores de Rugby Sevens. En 15 jugadores (edad 23.3 ± 4.0 años, peso de 78.7 ±17.0 
kg, talla 174.1 ±6.2 cm, masa muscular 40.8 ±5.1 kg, masa ósea 11.2 ±1.6 kg, porcentaje de grasa 14.2 ±2.6%, somatotipo endo-
mesomorfo) se evaluó la FE a través de la altura y la potencia del salto squat jump (SJ) y el salto en contramovimiento (CMJ); com-
posición corporal por medio del método antropométrico, agilidad a través del T-test y velocidad cíclica máxima en 30 m lanzados. Se 
encontró correlación de la potencia del SJ con la masa muscular (r = .64; p, <.01) la masa ósea (r = .67; p, <.01) y la masa grasa (r = 
.79; p, <.01), de igual forma la correlación de la potencia del CMJ con la masa muscular (r = .60; p, <.05) la masa ósea (r = .63; p, 
<.05) y la masa grasa (r = .69; p, <.01). No se encontraron correlaciones significativas entre las alturas de los saltos con ninguna va-
riable de estudio, ni de la potencia de los saltos con la agilidad y la aceleración. Conclusión: hay relación entre la FE y la composición 
corporal, lo cual debe ser tenido en cuenta para entrenamiento en el rugby sevens. 
Palabras clave: Fuerza muscular, composición corporal, aceleración, agilidad. 
 
Abstract. Explosive strength (FE) is an important manifestation in team sports such as Rugby Sevens, as well as its relationship with 
body composition and physical performance, however, being a relatively new modality, there are few studies that show this relation-
ship. Objective: To determine the relationship of ES with body composition, somatotype, and some parameters of physical perfor-
mance in Rugby Sevens players. In 15 players (age 23.3 ± 4.0 years, weight 78.7 ±17.0 kg, height 174.1 ±6.2 cm, muscle mass 
40.8 ±5.1 kg, bone mass 11.2 ±1.6 kg, fat percentage 14.2 ±2.6%, endo-mesomorph somatotype) ES was assessed through the 
height and power of the squat jump (SJ) and the countermovement jump (CMJ); body composition through the anthropometric 
method, agility through the T-test and maximum cyclic speed in 30 m thrown. Correlation of SJ power with muscle mass (r = .64; p, 
<.01) bone mass (r = .67; p, <.01) and fat mass (r = .79; p, <.01), in the same way the correlation of CMJ power with muscle mass 
(r = .60; p, <.05) bone mass (r = .63; p, <.05) and mass fat (r = .69; p, <.01). No significant correlations were found between jump 
heights with any study variable, nor between jump power and agility and acceleration. Conclusion: there is a relationship between FE 
and body composition, which should be considered for training in Rugby Sevens. 
Keywords: Muscle strength, body composition, acceleration, agility. 
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Introducción 
 
El Rugby Sevens es un deporte de equipo jugado en un 

campo abierto, de carácter intermitente y con constantes 
picos de alta intensidad y colisiones entre deportistas (Ji-
ménez-Reyes et al., 2019). Se juega con un reglamento 
similar y una cancha de las mismas dimensiones que el 
Rugby Unión, por lo tanto, la cantidad de jugadores por 
equipo y el tiempo de juego modifican considerablemente 
las condiciones (Ross et al., 2015), exigiendo un oportuno 
desarrollo de capacidades físicas, especialmente la FE en 
miembros inferiores, velocidad y agilidad, las cuales se ex-
presan de manera diferenciada según las condiciones pro-
pias del juego (Martins et al., 2018). Como lo ha docu-
mentado Argus et al., (2012), altos niveles de fuerza mus-
cular y potencia son fundamentales para el éxito en depor-
tes con constantes situaciones de colisión, tales como el 
Rugby Sevens, donde es común encontrar situaciones de 
contacto entre deportistas como el tackle, ruck, scrum y 
avances a través de impactos portando el balón, lo cual re-
quiere la aplicación de fuerza y potencia en momentos es-

pecíficos del juego. De allí que el entrenamiento de la FE 
es fundamental para el rendimiento competitivo, espe-
cialmente en modalidades deportivas donde prima la po-
tencia y la velocidad del movimiento (Naclerio et al., 
2004), por lo cual se considera que la evaluación periódica 
es relevante en el proceso de entrenamiento. 

Existe gran variedad de investigaciones que han evalua-
do la relación entre la FE medida a través del salto vertical 
con pruebas de campo (Correia et al., 2020), algunos de 
ellos frente a test comúnmente utilizados para evaluar 
atributos relacionados con las demandas propias de los de-
portes. En general, se han presentado relaciones significa-
tivas entre la potencia de salto y aceleraciones (Balsalobre 
et al., 2012; García-Chaves et al., 2021; Naclerio et al., 
2009), también, se ha relacionado la potencia en miem-
bros inferiores y el desempeño en jugadores de Rugby 
Unión, sin embargo, son limitados aquellos que represen-
tan estas características para jugadores de Rugby Sevens en 
los diferentes niveles de competencia (Frias & Ramos, 
2021; Higham et al., 2012). 

Referente a las características antropométricas, se debe 
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reconocer que determinar el perfil antropométrico es un 
elemento de selección importante en el deporte (Corre-
dor-Serrano et al., 2022; Muñoz et al., 2021), de allí que 
cada modalidad deportiva presente un patrón cineantro-
pométrico específico definido (Navarro, 2020; Pons et al., 
2015), por medio del cual es posible conocer las caracte-
rísticas antropométricas que deberían tener los deportistas 
para alcanzar el éxito competitivo. 

Esto no es ajeno a los jugadores de Rugby Sevens, por 
tanto, en los estudios más actualizados (Baez-San Martin et 
al., 2019; Ball et al., 2019; Burger et al., 2020; Freitas et 
al., 2021; Frias & Ramos, 2021; Martins et al., 2018; 
Sant’anna et al., 2021), se ha encontrado que los grupos 
tienden a tener mayor homogeneidad sin importar la posi-
ción de juego, caso contrario que ocurre en el Rugby 
Union, donde los delanteros tienen a tener mayor estatura 
y peso corporal que los backs (T. W. Jones et al., 2019).  

Así mismo, las revisiones realizadas referentes al soma-
totipo de deportistas en Rugby, se han enfocado princi-
palmente en la modalidad de Rugby Unión, concluyendo 
que sin importar el nivel (amateur, profesional) o la posi-
ción de juego se clasifican como endo-mesomorfo (Báez-
San Martin et al., 2019). Adicionalmente, los estudios he-
chos en jugadores de categorías sub-18 de Rugby Sevens, 
presentaron somatotipo endo-mesomorfo (de Ridder et 
al., 2020). De esta manera el objetivo de este estudio fue 
determinar la relación de la FE con la composición corpo-
ral, somatotipo y algunos parámetros de desempeño físico 
en jugadores de Rugby Sevens. 

 
Método  
 
El diseño de esta investigación es cuantitativo descrip-

tivo de tipo correlacional con un alcance transversal.  
 
Participantes 
Fueron evaluados 15 jugadores de rugby sevens catego-

ría mayores (edad 23.3 ± 4.0 años, peso de 78.7 ±17.0 
kg, talla 174.1 ±6.2 cm), seleccionados a través de un 
muestreo no probabilístico por conveniencia, los cuales 
hacen parte de una selección departamental. Los partici-
pantes no debían presentar lesiones en miembros inferio-
res en los últimos seis meses a la realización de las pruebas 
y estar activos en el proceso de entrenamiento. Todos 
previamente fueron informados del objetivo, procedi-
mientos, riesgos y beneficios de la investigación y aproba-
ron voluntariamente su inclusión firmando un consenti-
miento informado. El estudio en sus procedimientos ga-
rantizó la protección de los sujetos según lo dispuesto en la 
Declaración de Helsinki actualizada en 2013 en Fortaleza 
Brasil y lo dispuesto en la normatividad colombiana (Reso-
lución No 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y pro-
tección social sobre investigación en salud y la Ley 1581 de 
2012, sobre protección de datos personales), todo lo ante-
rior fue aprobado por el Comité de Ética de la Institución 
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali-
Colombia bajo el acta 017 del 22 de marzo de 2022. 

Procedimientos e instrumentos 
Se registraron datos generales tales como nombre, 

edad y varias medidas antropométricas: La talla mediante 
un tallímetro Seca 213 portátil (60-200 cm; precisión de 1 
mm), el peso con báscula Terraillon Fitness Coach Pre-
mium (0-160 kg; precisión de 100 gramos), los períme-
tros con una cinta métrica Lufkin W606PM (0-200 cm; 
precisión de 1 mm), los pliegues cutáneos con un cáliper 
Slim Guide (0-75 mm; precisión de 0.5 mm) y por últi-
mo, los diámetros con el antropómetro corto 16 cm Ces-
corf (0-164 mm; precisión de 1 mm).  

Las mediciones fueron realizadas en un espacio conve-
nientemente habilitado para la toma de datos (habitación 
amplia, con temperatura e iluminación adecuada) por un 
evaluador nivel II con certificación de la International So-
ciety for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), regis-
trando los parámetros antropométricos necesarios para la 
determinación de la composición corporal y somatotipo. 
Todo lo anterior se hizo siguiendo los protocolos de medi-
das antropométricas establecidos por la ISAK, teniendo en 
cuenta que un medidor acreditado ISAK de nivel II cuenta 
con un error técnico de medición (ETM) intraobservador 
de 5.0% para pliegues y el 1.0% para perímetros y diáme-
tros (Stewart et al., 2011). Tras verificar la calibración de 
los instrumentos se tomaron las siguientes medidas corres-
pondientes al perfil restringido: Talla, peso, ocho pliegues 
cutáneos(tricipital, subescapular, bicipital, cresta iliaca, 
supraespinal, abdominal, muslo, pierna), siete perímetros 
corporales (brazo relajado, brazo contraído, cintura, cade-
ra, antebrazo, muslo medio y pierna) y tres diámetros 
óseos (húmero, fémur y biestiloideo). 

La composición corporal se realizó a partir de la de-
terminación de la masa muscular, masa ósea y porcentaje 
de grasa, según el documento de Consenso del Grupo Es-
pañol de Cineantropometría (GREC) de la Federación Es-
pañola de Medicina del Deporte (Alvero et al., 2009). Por 
tanto, para la masa muscular se utilizó la fórmula de Lee et 
al. (2000), para la masa ósea se utilizó la fórmula de Rocha 
(1975), para el porcentaje de grasa se utilizó la fórmula de 
Faulkner (1958). En cuanto al estudio del somatotipo se 
realizó a partir del promedio simple de los componentes 
de Endomorfia, Mesomorfia y Ectomorfia, con su debida 
ubicación en la somatocarta según Carter & Heath (1990). 
Adicionalmente se realizó el cálculo el índice de dispersión 
del somatotipo (SDI) y la media actitudinal del somatotipo 
(SAM) (Corredor-Serrano et al., 2022; Irurtia et al., 
2009; Zúñiga et al., 2018). 

La medición de la FE se realizó con el sensor fotoeléc-
trico Wheeler Jump de marca Wheeler Tecnologia (Co-
lombia), el cual es un sistema inalámbrico, portátil y ligero 
que permite evaluar el salto vertical estimando la altura 
durante el tiempo de vuelo (Patiño-Palma et al., 2022). 
Para la medición se realizaron dos saltos, se ejecutó el SJ 
para determinar la altura y potencia del salto vertical, du-
rante la ejecución se le indicó a los participantes que apo-
yaran las manos en las caderas, los pies separados de mane-
ra que pudieran adoptar una posición de rodillas flexiona-
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das (aproximadamente 90 grados) durante 5 segundos y 
luego realizara un salto vertical de esfuerzo máximo. 
También se ejecutó el salto CMJ, utilizando la altura y po-
tencia alcanzada del salto vertical, se le indicó al partici-
pante que apoyaran las manos en las caderas, los pies sepa-
rados al ancho de los hombros, los participantes iniciaban 
en posición erguida y realizaban un movimiento hacia aba-
jo (impulso) y seguido un salto vertical de esfuerzo máxi-
mo. Se completaron 3 intentos de cada salto con un minu-
to de recuperación entre intentos (Moran et al., 2017) y 
se tomó el de mejor rendimiento para el posterior análisis 
estadístico.  

Para la medición de la agilidad se utilizó el T-test (Raya 
et al., 2013), creando un campo de 10 × 10 m donde se 
deben hacer desplazamientos estandarizados en el menor 
tiempo posible, medido con un cronómetro marca Casio, 
modelo HS-70W-1DF (japón). En la figura 1 se muestra 
las direcciones de los desplazamientos del deportista, ini-
ciando detrás de la línea inicial y con la señal del silbato 
avanzar a la marca central número 1, posteriormente el 
deportista deberá desplazarse lateralmente sin cruzar las 
piernas o girar el trono hacia el cono número 2, inmedia-
tamente deberá cambiar de dirección y desplazarse late-
ralmente hacia el cono número 3, sin cruzar las piernas o 
mover el torso en dirección del desplazamiento, por últi-
mo el deportista deberá cambiar de dirección regresando a 
la marca número 1, para luego regresar en un desplaza-
miento en retroceso sin rotación de cadera hasta pasar 
completamente la línea final.  

 

 
Figura 1. Protocolo T-test (Raya et al., 2013) 

 
Medición de la velocidad cíclica máxima. Se evaluó a 

través del test de 30 m lanzados, la prueba se hizo en un 
terreno plano y recto, el sujeto inicio el recorrido desde 
una salida alta y se ejecutaron 3 intentos, de los cuales se 
tomó el mejor tiempo registrado con cronómetro marca 
Casio (japón), modelo HS-70W-1DF (Naclerio et al., 
2007).  

 
Análisis estadístico  
La información obtenida se consolidó en una hoja de 

cálculo en el programa Microsoft Excel y los análisis de da-
tos se realizaron en el software SPSS (IMB Corporation, 
USA) versión 26.0 para MAC. Se verificó la normalidad de 

los datos con la prueba Shapiro-Wilk y la relación entre las 
variables se estableció por medio del análisis de la correla-
ción de Pearson. Todos los análisis inferenciales si hicieron 
con un nivel de significancia p<.05.  

 
Resultados  
 
En primer lugar, se presentan datos descriptivos de los 

jugadores en relación con la composición corporal y soma-
totipo. 

 
Tabla 1 
Caracterización de composición corporal y somatotipo (n=15) 

 
Media 
(D.E) 

IC 95% 
Prueba de 

normalidad (sig) 
Masa muscular (Kg) 78.7 (16.9) 70.1 87.3 .820 

Masa ósea (Kg) 11.2 (1.6) 10.4 12.0 .935 
Porcentaje de grasa (%) 14.2 (2.6) 12.9 15.5 .575 

Endomorfismo 3.8 (1.1) 3.2 4.4 .726 
Mesomorfismo 5.4 (1.6) 4.5 6.3 .076 
Ectomorfismo 1.7 (1.3) 1.0 2.4 .162 

X -2.1 (2.1) -3.3 -0.9 .338 
Y 5.2 (3.9) 3.0 7.3 .063 

SDI 5.0 (3.9) 2.8 7.2 .739 
SAM 2.2 (1.7) 1.3 3.1 .309 

DE: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza para la media; Prueba de 
normalidad: Shapiro-Wilk; SDI: Índice de dispersión del somatotipo; SAM: 
Media actitudinal del somatotipo. 

 
En la Tabla 1 se realiza la caracterización de la compo-

sición corporal de la población estudiada, en donde se 
puede destacar que en la SAM se presenta una distancia 
elevada entre el somatotipo de cada unos de los jugadores 
y el somatotipo medio de manera tridimensional al ser un 
valor mayor a 1.0 (Carter et al., 1997), en cuanto al SDI 
se presentan diferencias significativas, al presentar valores 
mayores a 2.0 de manera bidimensional (Corredor-
Serrano et al., 2022; Irurtia et al., 2009).  

 

 
Figura 2. Somatotipo jugadores de rugby sevens 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y los 

valores de cada componente del somatotipo, se presenta 
una clasificación endo-mesomorfo (Figura 1) para los juga-
dores de rugby sevens de la presente población. 

INICIO/ FINAL
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Tabla 2  
Caracterización de la FE y pruebas físicas (n=15) 

 
Media (D.E) IC 95% 

Prueba de 
normalidad (sig) 

Altura SJ (cm) 34.6 (5.6) 31.8 37.4 .610 
Potencia SJ (watts) 2912.1 (542.3) 2637.7 3186.5 .480 
Altura CMJ (cm) 39.2 (6.4) 36.0 42.4 .204 

Potencia CMJ (watts) 3174.9 (664.0) 2838.9 3510.9 .224 
Agilidad T-test (s) 11.1 (0.8) 10.7 11.5 .160 

Aceleración 30m (s) 3.9 (0.2) 3.8 4.0 .596 
DE: Desviación Estándar; IC: Intervalo de Confianza para la media; Prueba de 
normalidad: Shapiro-Wilk  

 
En la Tabla 2 se presentan los valores de FE expresados 

en altura y potencia de los saltos SJ y CMJ, como también 

los resultados de agilidad y velocidad cíclica máxima, re-
saltando que en todos los casos dichas evaluaciones presen-
taron normalidad estadística. 

En la tabla 3 se pueden visualizar las correlaciones que 
se presentaron entre las variables de estudio, en la cual se 
puede apreciar que en todos los casos las correlaciones sig-
nificativas positivas se presentaron entre algunas variables 
de composición corporal con la potencia de los saltos y no 
con la altura de los mismos, a excepción del ectomorfis-
mos, en la cual su relación con la potencia de los saltos fue 
significativa pero negativa. 

 
Tabla 1 
Relación entre la fuerza explosiva y la composición corporal 

 
Altura SJ (cm) Potencia SJ (Watts) Altura CMJ (cm) Potencia CMJ (Watts) 

Masa muscular (Kg) - .385 (p=.156) .643** (p=.010) - .202 (p=.471) .608* (p=.016) 
Masa ósea (Kg) - .106 (p=.706) .678** (p=.005) .043 (p=.880) .635* (p=.011) 

Porcentaje de grasa (%) - .028 (p=.921) .794** (p=.000) - .013 (p=.964) .687** (p=.005) 
IMC (Kg/m²) - .360 (p=.188) .746** (p=.001) - .164 (p=.560) .742** (p=.002) 
Endomorfismo - .002 (p=.993) .725** (p=.002) - .045 (p=.875) .598* (p=.019) 
Mesomorfismo - .331 (p=.229) .677** (p=.006) - .106 (p=.706) .714** (p=.003) 
Ectomorfismo .355 (p=.194) - .586* (p=.027) .183 (p=.514) - .608* (p=.016) 

* Correlación significativa p<.05; **Correlación significativa p<.01 
 

Por último, en la tabla 4 se evidencian las relaciones de 
la FE con la agilidad y la velocidad cíclica máxima, las cua-
les en ningún caso presentaron significancia estadística. 

 
Tabla 2 
Relación entre la fuerza explosiva y pruebas físicas 

 

Altura SJ  
(cm) 

Potencia SJ 
(watts) 

Altura CMJ 
(cm) 

Potencia CMJ 
(watts) 

Agilidad T-test (s) 
- .470 

(p=.077) 
.171 

(p=.543) 
- .498 

(p=.059) 
.075 

(p=.791) 

Aceleración 30m (s) 
- .170 

(p=.545) 
.212 

(p=.449) 
- .254 

(p=.371) 
.149 

(p=.596) 

 
Discusión 
 
El objetivo de esta investigación fue determinar la rela-

ción de la FE con la composición corporal, somatotipo y 
algunos parámetros de desempeño físico en jugadores de 
Rugby Sevens, por lo tanto se debe tener en cuenta que la 
FE en los miembros inferiores ha sido ampliamente estu-
diada en deportistas de diferentes disciplinas de coopera-
ción-oposición con uso de balón. Se han hecho revisiones 
en deportes como el futbol (Benítez et al., 2015), balon-
cesto (García-Chaves et al., 2021), handball (Ingebrigtsen 
& Jeffreys, 2012), rugby unión (T. W. Jones et al., 2019), 
Rugby Sevens (Loturco et al., 2017), entre otros, donde 
el componente excéntrico de la fuerza es fundamental para 
generar rápidamente cambios de velocidad a través de ace-
leraciones y desaceleraciones.  

En todos los estudios relacionados se encuentra que el 
componente excéntrico medido a través de un salto con-
tramovimiento es superior que el componente concéntrico 
medido a través de un salto desde una posición de sentadi-
lla isométrica sostenida, se encontró que en todos los es-
tudios la capacidad excéntrica supera a la concéntrica entre 
5 y 11% tanto para población profesional como amateur. 
En el presente estudio se ha reconocido un comportamien-
to similar, donde el salto CMJ arrojó una diferencia de 

11% respecto al SJ, obedeciendo al comportamiento men-
cionado en las investigaciones revisadas.  

El desarrollo de la fuerza excéntrica es un factor fun-
damental en los cambios de dirección, así como lo men-
ciona Jones et al., 2017), quien encontró una fuerte rela-
ción entre los cambios de dirección de 180° y la fuerza ex-
céntrica de los extensores y flexores de la rodilla. Es im-
portante resaltar este comportamiento para la población 
de este estudio, ya que en esta modalidad dichos cambios 
de dirección y velocidad, se presentan frecuentemente en 
acciones de evasión, contacto u obtención de pelotas en el 
aire. 

Con fines comparativos sobre la capacidad excéntrica y 
concéntrica del grupo, se referenciaron estudios con de-
portistas de rugby sevens de niveles, universitario (Martins 
et al., 2018) y profesionales pertenecientes al ciclo olímpi-
co Río 2016 (Loturco et al., 2017). Se encontró que el 
grupo estudiado, en su capacidad excéntrica respecto al 
grupo universitario es 7% superior, mientras que para el 
grupo profesional es 19% menor. De una manera similar 
se encontró que la capacidad concéntrica de los deportistas 
estudiados es menor en un 24% que aquellos que partici-
paron en los JJ.OO Río 2016. El valor de fase concéntrica 
de los deportistas universitarios no está registrado.  

Referente a la composición corporal de los atletas de 
Rugby, existe una mayor cantidad de literatura que eva-
lúan deportistas de Rugby Union que para Rugby Sevens, 
sin embargo, como lo enuncia Ross et al., (2015), las ca-
racterísticas antropométricas de los jugadores en Rugby 
Sevens son similares a las que presentan los jugadores de la 
línea (backs) en Rugby Union y es posible encontrar una 
semejanza en las variables que componen el perfil antro-
pométrico de los deportistas. Se encontró que el grupo del 
presente estudio, tiene valores inferiores en talla y peso, 
frente a grupos de nivel profesional, amateur y universita-
rio, valores entre el 1 y 3% menores respecto a la talla y 
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entre 1% y 16% respecto al peso de los jugadores profe-
sionales. 

Existen otras variables que componen el perfil antro-
pométrico, tales como la masa muscular, masa ósea y por-
centaje de grasa, sin embargo, dentro de las investigacio-
nes difieren las formas en obtener dichas variables. Los 
cálculos fueron realizados a partir de diferentes fórmulas 
que difieren de los utilizados en este estudio, de tal manera 
no es posible hacer una comparación directa para las varia-
bles mencionadas. A través de una revisión sistemática 
Ross et al., (2013) comenta que el cálculo de las variables 
de porcentaje de grasa para deportistas de Rugby Sevens 
en varios estudios se hizo a través de la sumatoria de plie-
gues y sus respectivas fórmulas asociadas. 

Respecto al somatotipo, se debe mencionar que según 
los estudios realizados (Baez-San Martin et al., 2019; de 
Ridder et al., 2020), jugador de rugby suele ser de clasifi-
cación endo-mesomorfo, en la cual la mesomorfia es do-
minante y la endomorfia es mayor que la ectomorfia, as-
pecto similar a lo encontrado en los jugadores evaluados 
en este estudio. 

Por otro lado, en el presente estudio se buscó la rela-
ción entre la composición corporal y la fuerza explosiva en 
miembros inferiores de deportistas de Rugby Sevens, para 
lo cual no se encontró una correlación significativa 
(p<0.05) entre las variables antropométricas medidas y la 
altura de los saltos SJ y CMJ, lo cual va en contravía a lo 
que expuesto por Martins et al., (2018), quien afirma que 
la masa muscular interfiere directa y positivamente en el 
desempeño en el salto CMJ en jugadores de Rugby.  

Sin embargo, sí se encontraron relaciones significativas 
para la masa muscular, masa ósea y porcentaje de grasa con 
respecto a la potencia generada en el salto SJ como en el 
CMJ, lo cual coincide con lo expuesto por Martins et al., 
(2018) y Jones et al., (2019), quienes afirman que existe 
una correlación positiva, respecto a la masa muscular y la 
potencia del salto en jugadores de Rugby. Un comporta-
miento similar se ha evidenciado en otros deportes, tales 
como en baloncesto (Ribeiro et al., 2015), taekwondo 
(Ojeda-Aravena et al., 2021), atletismo (Balsalobre et al., 
2012), futbol (Zuñiga Galaviz et al., 2018), entre otros. 

En cuanto a la agilidad, se debe mencionar que es una 
capacidad básica para el desarrollo de modalidades depor-
tivas que requieren constantes cambios de dirección, ace-
leraciones y desaceleraciones (García-Chaves et al., 2021), 
de esta manera se han desarrollado protocolos que permi-
ten evaluar dicha capacidad a partir de situaciones similares 
a las que suceden en competencia. Entre los test más co-
munes de agilidad se encuentra Illinois, T-test y Edgreen 
Side Step, con los cuales Raya et al., (2013) hizo un estu-
dio correlacional entre las tres pruebas, concluyendo que 
los tres test son confiables en población masculina, por lo 
tanto se considera el T-test una herramienta fiable para la 
evaluación de esta capacidad en jugadores de rugby sevens. 

Por lo tanto frente a la agilidad, se encontró que los 
deportistas del presente estudio fueron un 9% más rápidos 
que el grupo estudiado por Sassi et al., (2009), mientras 

que fue 9% más lento que el grupo estudiado por Raya et 
al., (2013), en varios deportes. De igual manera existen 
algunos estudios que han relacionado la potencia con la 
agilidad para desplazarse con o sin el elemento del respec-
tivo deporte. Atendiendo a esto (García-Chaves et al., 
2021), acota que la prueba de agilidad realizada con balón, 
Illinois, mostró una correlación positiva con la potencia 
muscular a las diferentes cargas que aplicaron en jugadores 
de baloncesto juvenil, lo que implica que a mayor sobre-
carga menor será la agilidad.  

Por otro lado, (Torrijos et al., 2019) realizó un estudio 
con jugadoras de futsal universitario, donde se encontró 
una relación negativa muy baja y no significativa entre el 
salto CMJ y la agilidad medida por medio del test de Ili-
nois, lo que implica que a mayor altura del salto, menor es 
el tiempo de ejecución del test, es decir, mayor agilidad. 
En este estudio se encontró que no existe una correlación 
significativa entre el test de agilidad T-test y la altura del 
SJ y CMJ, sin embargo, dicha relación presenta un com-
portamiento negativo y moderado, es decir que, a meno-
res tiempos de ejecución del test, mayor es la altura del 
salto, por lo tanto, al no presentarse significancia estadísti-
ca, no es preciso afirmar que se cumple este comporta-
miento según los datos registrados. Referente a la correla-
ción anteriormente mencionada, no se presentan estudios 
en la modalidad de Rugby Sevens.  

En relación a la aceleración evaluada con el test de 30 
metros lanzados, donde se busca que los deportistas reco-
rran dicha distancia en el menor tiempo posible, Higham 
et al., (2013) y Elloumi et al., (2012) presentaron los 
tiempos del test de 30 metros de deportistas semiprofesio-
nales de Rugby Sevens, arrojando valores similares a los 
encontrados en este estudio, en este sentido no se eviden-
ciaron investigaciones que relacionen las variables de FE 
con los componentes de aceleración en Rugby. Por lo tan-
to, en el presente estudio se hace un primer acercamiento 
respecto a dicha correlación, sin embargo, no se encontró 
relación significativa entre la FE de los miembros inferio-
res y la capacidad de aceleración medida a través del test 
30 m. 

 
Conclusión  
 
La masa muscular, masa ósea y porcentaje de grasa en 

jugadores de rugby sevens se relaciona significativamente 
de manera positiva con la potencia de los saltos SJ y CMJ, 
sin embargo no se presentan relaciones significativas entre 
la fuerza explosiva y los parámetros de desempeño físico 
como la agilidad y la velocidad cíclica máxima. Por lo tan-
to, estos resultados aportan a los referentes investigativos 
en esta modalidad del rugby la cual es relativamente nue-
va, como también a sus procesos de entrenamiento. 
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