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Introducción: El fútbol sala femenino es un deporte de esfuerzo intermitente. Las deportistas 
necesitan cumplir con las recomendaciones nutricionales para obtener un rendimiento adecuado. 
El objetivo del presente estudio es describir la ingesta dietética y la composición corporal de un 
equipo de élite universitario de fútbol sala. 
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en 14 jugadoras semi-
profesionales de fútbol sala. Se calculó la composición corporal mediante el modelo de 4 com-
ponentes con las ecuaciones de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Para evaluar los 
hábitos de consumo alimentario se empleó el cuestionario de frecuencia de consumo alimentario 
del departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. El análisis estadístico se 
realizó con el software SPSS. Todas las variables dependientes tenían distribuciones no normales 
y se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho), siendo el nivel de significancia esta-
blecido de 0,05 y 0,01.
Resultados: Los valores medios composición corporal observados fueron: 61,69 (7,71) kg, talla: 
1,64 (0,06) m, porcentaje de masa grasa 12,00 (3,08) % y peso masa muscular 22,03 (3,82) kg. La 
clasificación somatotípica de la muestra fue endo-mesomorfo. Respecto a la ingesta dietética. La 
ingesta dietética se encontraba generalmente por debajo de las recomendaciones de la Guía de 
la Alimentación Saludable Para Atención Primaria y Colectivos Ciudadanos de Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria (SENC). Se encontraron correlaciones entre el consumo de algunos ali-
mentos con los valores antropométricos como el consumo de carne y lácteos con un mayor peso 
de masa muscular (kg).
Conclusiones: El consumo alimentario de las jugadoras está por debajo de las recomendaciones 
en la mayoría de los grupos alimentarios. Es necesario transmitir a las deportistas la importancia 
de realizar una planificación nutricional adecuada y específica para sus necesidades para poder 
mantener unos niveles de rendimiento aceptables así como una composición corporal óptima.
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Introduction: Women’s futsal is a sport of intermittent exertion. Female athletes need to comply 
with nutritional recommendations in order to perform adequately. The aim of this study is to 
describe the dietary intake and body composition of an elite university indoor football team. 
Methodology: Observational, descriptive and cross-sectional study carried out on 14 semi-
professional players from the University of Alicante. Body composition was calculated using 
the 4-component model with the equations of the Spanish Society of Sports Medicine. The food 
consumption habits were assessed using the food consumption frequency questionnaire of the 
Department of Public Health of the Miguel Hernández University. Statistical analysis was performed 
with SPSS software. All dependent variables had non-normal distributions and Spearman’s 
correlation coefficient (Rho) was calculated, the significance level being 0.05 and 0.01.
Results: The mean body composition results observed were: 61.69 kg (7.71) kg, height: 1.64 (0.06) 
m, fat mass percentage 12.00 (3.08) % and muscle mass weight 22.03 (3.82) kg. The somatotypic 
classification of the sample was endo-mesomorphic. Regarding dietary intake. Dietary intake was 
generally below the recommendations of the Guide to Healthy Eating for Primary Care and Citizen 
Groups of the Spanish Society of Community Nutrition (SENC). Correlations were found between 
the consumption of some foods with anthropometric values such as meat and dairy consumption 
with higher muscle mass weight (kg).
Conclusions: The dietary intake of female players is below the recommendations in most of the 
food groups. It is necessary to transmit to sportswomen the importance of carrying out adequate 
nutritional planning specific to their needs in order to maintain acceptable levels of performance 
as well as an adequate body composition for their sporting level.   
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1. El somatotipo de las jugadoras semiprofesionales estudiadas es endo-mesomorfo. 
Siguiendo una distribución de porcentaje de grasa: 12,00 (3,08) % y masa 
muscular: 22,03 (3,82) kg.   

2. El 100% de jugadoras no llega al consumo recomendado de mariscos y crustáceos; 
el 92,4% de legumbres y el 84,6% de huevos. Superan las recomendaciones para 
lácteos, 84,7%, verduras con 61,6%, y el 46,2% para el consumo de pescado.  

3. El consumo de productos precocinados se correlaciona con un bajo consumo de 
frutas.   

4. Son necesarias acciones de educación nutricional en población deportista para 
poder mejorar tanto sus hábitos de consumo alimentario como sus parámetros 
antropométricos.      
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INTRODUCCIÓN

El fútbol sala, también conocido como futsal es un deporte 
de equipo de interior regulado actualmente por la Federation 
Internationalle de Football Association (FIFA). Se caracteriza por 
constituirse por 2 equipos de cinco jugadores cada uno. La 
duración de los partidos es de 40 minutos (divididos en 2 
periodos de 20 minutos)1,2. 

Se trata de un deporte de alta intensidad e intermitente, 
que supone altas demandas físicas, técnicas y tácticas por 
parte de los/as deportistas2. Los/as jugadores/as invierten 
el 50% del tiempo de partido en múltiples esprints, con in-
tensidades aproximadas al 75% de VO2max y el 90% de la 
frecuencia cardiaca máxima (FCmax)3. El sistema energético 
utilizado mayoritariamente es el de fosfágenos o anaeróbi-
co, siendo la ingesta de carbohidratos una prioridad dietéti-
co-nutricional por ser la principal fuente de energía de esta 
vía energética2,4,5.

En la literatura científica se pueden encontrar recomenda-
ciones generales de ingesta de grupos de alimentos reco-
mendados como las realizadas por la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria (SENC)6 y específicos sobre la inges-
ta de macronutrientes y energía para los atletas de depor-
tes de equipo, definida por diferentes asociaciones científi-
cas relacionadas con las ciencias del deporte y la nutrición 
deportiva4,7–9.

Los hábitos de ingesta dietética del deportista son los que 
determinan las adaptaciones fisiológicas que se deben asi-
milar con los entrenamientos9. Por tanto, una ingesta in-
suficiente tanto calórica, de macronutrientes, e incluso de 
micronutrientes, unidos a intensidades de entrenamiento 
y competición elevadas, puede llegar a producir un déficit 
energético, llegando a producirse el síndrome conocido hace 
unos años como la triada de la deportista femenina, más 
conocido actualmente como Relative Energy Deficiency in Sport 
(RED-S). Este síndrome provoca el deterioro del funciona-
miento fisiológico causado por una deficiencia energética re-
lativa, e incluye, pero no se limita, las alteraciones de la tasa 
metabólica, la función menstrual, la salud ósea, la inmuni-
dad, la síntesis de proteínas y la salud cardiovascular7,10,11.

En el caso de deportes de equipo femeninos, se encuen-
tran referencias de evidencia científica sobre la baja ingesta 
energética y de macronutrientes, muy generalizadas entre 
jugadoras de alto rendimiento de volleyball, balonmano y 
baloncesto4,7,12–14. No existen evidencias científicas que eva-
lúen la ingesta dietética en deportistas femeninas de fútbol 
sala en comparación con las recomendaciones, pero los 

estudios realizados en jugadores de fútbol sala concluyen 
que también tienen una ingesta energética inferior a las 
recomendaciones15. 

Los posibles efectos de una ingesta pobre en energía en de-
portistas de alto rendimiento también afecta a otro factor 
clave en el rendimiento deportivo, la composición corporal16, 
ya que una ingesta pobre en energía o en macronutrientes 
puede producir pérdida muscular17, directamente relacio-
nada con características físicas del juego en deportes de 
equipo como son la agilidad, la capacidad de repetición de 
esprints, la velocidad y la técnica propia de cada deporte2,3,18. 

Por ello, el objetivo de este estudio es describir la composi-
ción corporal y el patrón de consumo de alimentos de juga-
doras de fútbol sala femenino de élite para compararlo con 
las recomendaciones dietéticas actuales. La hipótesis de la 
investigación es que la mayoría de las deportistas evaluadas 
no cumplirá las recomendaciones dietéticas o de frecuen-
cia de consumo para deportes de equipo y su composición 
corporal no se ajustará al ideal en cuanto a rendimiento en 
fútbol sala. 

METODOLOGÍA

Diseño de estudio

Se elaboró un diseño observacional descriptivo de corte 
transversal. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó 
con el software Rstudio (versión 3.15.0, Rstudio Inc., Boston, 
MA, EE. UU.). El nivel de significancia se fijó en n=0,05. La 
desviación estándar (DE) se fijó de acuerdo con los datos de 
masa muscular de estudios previos en jugadoras de fútbol 
sala (DE=2,04)19 con un error estimado (e) de 1,15, el ta-
maño de muestra necesario fue de 14 sujetos. La muestra 
se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por 
conveniencia.

Muestra

La muestra estaba formada por la participación voluntaria 
de todas las jugadoras (n=14) de un equipo de primera divi-
sión de la liga española de fútbol sala. Siendo el criterio de 
exclusión alguna situación de enfermedad o lesión durante 
la duración del estudio. Se trata de un equipo en cuyo pal-
marés constan: dos campeonatos de Europa universitarios, 
9 clasificaciones para clasificadas la competición de la copa 
de la reina español, 8 campeonatos de España universita-
rios y un subcampeonato de liga española en la temporada 
2016/2017. La edad media de la muestra y su desviación 
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típica fue de 25,21 (4,56) años, con la siguiente distribución 
por posiciones de juego: 2 pívot, 2 cierres, 2 ala-pívot, 5 alas 
y 3 porteras (valores medios de peso corporal 61,69 (7,71) 
kg y valores medios de talla 1,64 (0,06) m. Todas las jugado-
ras realizaban semanalmente 3 entrenamientos de 2 horas 
de duración en horario vespertino (6 horas/semana). Cada 
una de las sesiones contaba con ejercicios dirigidos hacia 
diferentes objetivos: técnico-tácticos, hipertrofia, pliometría 
o de recuperación activa. Cada semana se competía en fin 
de semana, sábado o domingo.

Consideraciones éticas

Previamente a la evaluación de los hábitos y medición de 
composición corporal, se informó a las jugadoras del obje-
tivo y desarrollo del estudio, y todas ellas firmaron un do-
cumento de consentimiento informado, de acuerdo con la 
Declaración de Helsinki. El estudio de investigación fue apro-
bado por el Comité de Ética de la Universidad de Alicante 
(Expediente UA-2018-05). Ninguna de las jugadoras inclui-
das en el estudio padecía ninguna enfermedad, ni fumaba, 
ni bebía alcohol de forma habitual o tomaba medicación 
que pudiera provocar alteraciones hormonales. 

Instrumentos y procedimientos

El estudio se realizó durante 3 días consecutivos en periodo 
competitivo en la última semana de septiembre de 2018. 
Para la valoración de la composición corporal y somatotipo 
se citó a las participantes por grupos para agilizar las medi-
ciones en el Gabinete ALINUA de la Universidad de Alicante, 
preparando adecuadamente la sala en tiempo y forma para 
la realización de las mediciones antropométricas. Las medi-
ciones se realizaron en horario matutino. Las jugadoras no 
realizaron ejercicio de alta intensidad el día anterior, ni nin-
gún entrenamiento o estiramientos el día de la medición20. 
La valoración de ingesta dietética se realizó mediante el 
empleo de un cuestionario validado de frecuencia de con-
sumo de alimentos cerrado de 97 ítems desarrollado por 
el Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel 
Hernández (1991–2002)21. Este cuestionario fue digitalizado 
a través de la aplicación “Google formularios” y se remitió 
a las deportistas por e-mail previamente a la valoración an-
tropométrica. Para evaluar los hábitos de alimentación de 
las deportistas se comparó su consumo semanal o diario 
con las recomendaciones de consumo de la Guía de la Ali-
mentación Saludable Para Atención Primaria y Colectivos 
Ciudadanos de la SENC22.

Las variables de estudio recogidas fueron: 

1. Datos sociodemográficos: Se utilizó un cuestionario 
sobre datos sociodemográficos que contemplaba las 

siguientes cuestiones: edad, sexo, raza, estado civil (sol-
tera, casada, viuda), nivel educativo (primaria, secun-
daria, formación profesional, estudios universitarios), 
yo soy (hijo único, el mayor, el menor o el intermedio), 
vivo con (madre, padre, hermanos, esposo/a, amigos, 
solo/a, hijos), actualmente (trabajo, estudio, entreno), 
mi familia depende económicamente de (madre, padre, 
hermanos, esposo/a, hijos, amigos, solo/a).

2. Antropometría: Para la valoración de la composición 
corporal mediante antropometría, se siguió el proto-
colo de la International Society for the Advancement of 
Kinanthropometry (ISAK)20. Se utilizó el siguiente ma-
terial antropométrico: a) tallímetro de pared Seca de 
precisión de 1 mm; b) bascula Tanita BC-418MA de 
precisión de 100 g; c) cinta métrica Cescorf de preci-
sión de 1 mm; d) paquímetro Holtain de precisión de 
1 mm; e) plicómetro Holtain de precisión de 0,2 mm; 
f) material complementario (lápiz demográfico para 
marcar al sujeto y banco antropométrico de 40x50x30 
cm). La recogida de los datos antropométricos se llevó 
a cabo mediante un antropometrista acreditado por la 
ISAK nivel 1, bajo la supervisión de un antropometris-
ta acreditado nivel 3, el error técnico de medida (ETM) 
intraobservador fue de 0,04% para medidas básicas, 
2,34% para pliegues cutáneos, 0,26% para perímetros 
y 0,35% para diámetros. 

Se recogieron las siguientes medidas: a) Medidas bási-
cas: peso (kg), talla (m) y talla sentado (m); b) Pliegues 
(mm): tríceps, subescapular, bíceps, cresta iliaca, su-
praespinal, abdominal, muslo y pierna; c) Perímetros 
(cm): brazo relajado, brazo flexionado y contraído, mus-
lo medio, pierna, cintura (mínima) abdominal o umbili-
cal y caderas; d) Diámetros (cm): húmero, biestiloideo 
(muñeca), fémur. También se utilizó el sumatorio de 
los 4 (subescapular, tríceps, supraespinal, pierna), 6 
(subescapular, tríceps, supraespinal, abdominal, mus-
lo frontal y pierna) y 8 (subescapular, tríceps, bíceps, 
cresta iliaca, supraespinal, abdominal, muslo frontal y 
pierna) pliegues.

Se calculó la composición corporal mediante el mo-
delo de 4 componentes (masa grasa, masa muscular, 
masa ósea y masa residual) mediante las ecuaciones 
de estimación de la composición corporal descritas en 
el Documento de Consenso del Grupo Español de Ci-
neantropometría (GREC) de la Sociedad Española de 
Medicina del Deporte (SEMED/FEMEDE) y siguiendo el 
modelo de cuatro componentes (masa muscular (MM), 
masa grasa (MG), masa ósea (MO) y masa residual 
(MR))23,24. Las fórmulas utilizadas fueron: Whiters 1987 
para calcular la MG, Lee 2000 para MM y Rocha 1975 
para MO22.
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Por otra parte, se incluyeron los siguientes índices, ín-
dice de masa corporal (IMC), índice de distribución de 
grasa corporal (IDGC), índice de masa libre de grasa 
(FFMI). Todos ellos considerados importantes para la 
evaluación de la composición corporal de las jugadoras.

Para la determinación del somatotipo, se obtuvieron 
los tres componentes del somatotipo por separado (en-
domorfia, mesomorfia, ectomorfia), somatotipo medio 
y somatocarta utilizando el método de Heath-Carter. 
Todos los parámetros se determinaron y clasificaron 
según sexo25.

3. Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimenta-
rio (CFCA): Se empleó el CFCA desarrollado por el De-
partamento de Salud Pública de la Universidad Miguel 
Hernández (1991–2002)21. Se trata de un cuestionario 
semicuantitativo, de tipo cerrado con 93 ítems agru-
pados en 9 grupos de alimentos: I) Lácteos, II) Huevos, 
carnes y pescados, III) Verduras y legumbres, IV) Fru-
tas, V) Pan cereales y similares, VI) Aceites y grasas, 
VII) Dulce y pasteles, VIII) Bebidas y IX) Precocinados, 
preelaborados y misceláneas. Además, añadieron las 
preguntas: ¿Qué hace usted con la grasa visible cuan-
do come carne?, ¿Cada cuánto tiempo come comidas 
fritas, fuera o dentro de casa?, ¿Qué clase de grasa 
usas para cocinar?  [Aliñar], ¿Qué clase de grasa usas 
para cocinar?  [Cocinar/freír]. La frecuencia de res-
puestas fue de 8 respuestas, que van de “2-4 veces al 
día” hasta “nunca” o “<1 vez al mes” empleando tanto 
gramajes concretos de alimentos, como medidas case-
ras. Este CFCA se aplicó 1 vez a cada participante, en 
el transcurso del mes de septiembre de 2018. No eva-
lúa consumo anual, se tuvo en cuenta la ausencia de 
respuesta y no se tuvo en cuenta la estacionalidad del 
consumo de determinados alimentos. Para cada grupo 
de alimentos y bebidas, el porcentaje de participantes 
pertenecen a una de las tres categorías: 1) consume 
menos de lo recomendado, 2) según lo recomendado o 
3) más de lo recomendado, según las pautas dietéticas 
de la SENC22. Cabe destacar que las recomendaciones 
sobre el consumo dietético son las mismas tanto para 
mujeres como para hombres.

Análisis estadístico

Por un lado, se utilizó el software Microsoft Excel para 
recoger, ordenar y filtrar las variables del estudio, así como 
para la elaboración de la somatocarta y sus gráficos. Por 
otro lado, se utilizó el software de estadística SPSS (Statistics 
Package for the Social Sciences) de IBM en su versión 24 
para MAC para realizar todos los análisis estadísticos. 
Dentro de estos análisis se calcularon: 1) estadísticos 

descriptivos (media, desviación estándar, mediana, rango 
intercuartil y porcentajes) para todas las variables; 2) la 
prueba de normalidad Shapiro-Wilk al conjunto de variables 
dependientes, obteniendo distribuciones no normales en 
todos los casos con una significancia de p<0,05. Finalmente, 
para establecer las asociaciones entre variables se calculó 
el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) con un 
nivel de significancia p<0,05 y p<0,01. Para interpretar la 
magnitud de las asociaciones entre variables, se adoptó el 
siguiente criterio: <0,1 (trivial); 0,1–0,3 (pequeña); 0,3–0,5 
(moderada); 0,5–0,7 (alta); 0,7–0,9 (muy alta) y 0,9–1,0 
(casi perfecta)26.   

RESULTADOS

Hábitos alimentarios

La Tabla 1 recoge la distribución de la media de frecuen-
cia de consumo semanal por grupo de alimentos y el gra-
do de cumplimiento de las recomendaciones generales en 
cuando a ingesta dietética. Las verduras fueron los alimen-
tos con mayor media de consumo semanal con un consu-
mo de 18,80 (7,39) raciones/semana, seguidas de los lác-
teos (18,50 (9,27) raciones/semana), cereales y tubérculos 
(14,10 (5,04) raciones/semana) y ultraprocesados dulces 
(11,50 (6,71) raciones/semana). Por otra parte, las medias 
de consumo más bajas correspondieron a las raciones de 
fruta en almíbar 0,04 (0,14) raciones/semana, mariscos y 
crustáceos (0,96 (0,48) raciones/semana) y legumbres (1,33 
(6,26) raciones/semana).

En la Tabla 1 se exponen los datos comparativos entre la fre-
cuencia de consumo semanal de las jugadoras de la mues-
tra con las recomendaciones de la SENC. De estos datos 
cabe destacar que el 100% de las jugadoras estaban por de-
bajo del consumo recomendado de mariscos y crustáceos; el 
92,4%, de legumbres; y el 84,6%, de huevos. Por otra parte, 
el consumo de lácteos estaba por encima de las recomenda-
ciones en el 84,7% de las jugadoras, en el 61,6% para verdu-
ras y en el 46,2% para el consumo de pescados. Un 84,5% 
de las deportistas tenía unos hábitos de consumo de alcohol 
por debajo de lo establecido como máximo semanal.  

Antropometría

Los datos antropométricos se muestran en la Tabla 2. Res-
pecto a las medidas básicas, el peso medio fue de 61,69 
(7,71) kg y la talla, de 1,64 (0,06) cm. En relación con los 
pliegues cutáneos, la media del sumatorio de los 6 pliegues 
fue de 90,56 (14,00) mm. Los valores medios de masa gra-
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Tabla 2. Características antropométricas de las jugadoras de fútbol sala femenino de la Universidad de Alicante (n=14).

Medidas básicas Media (DE) Mediana (IQR)

Edad (años) 25,21 (4,56) 24,50 (5,2)

Peso (kg) 61,69 (7,71) 62,25 (8,53)

Talla (m) 1,64 (0,06) 1,65 (0,63)

Talla sentado (m) 0,84 (0,02) 0,83 (0,04)

Pliegues Cutáneos (mm) Media (DE) Mediana (IQR)

Subescapular 10,42 (2,44) 9,80 (4,03)

Tríceps 13,60 (2,63) 13,55 (4,30)

Bíceps 5,17 (1,13) 5,18 (1,53)

Cresta ilíaca 16,49 (4,53) 16,80 (6,03)

Supraespinal 10,67 (2,89) 10,45 (3,45)

Abdominal 19,64 (4,65) 20,50 (6,36)

Muslo frontal 23,90 (3,74) 23,65 (6,33)

Pantorrilla medial 12,34 (3,30) 12,95 (5,16)

Sumatorio de 4 pliegues1 47,03 (9,32) 44,2 (18,64)

Sumatorio de 6 pliegues2 90,56 (14,00) 86,49 (26,79)

Sumatorio de 8 pliegues3 112,23 (17,72) 106,01 (27,74)

Perímetros (cm) Media  (DE) Mediana (IQR)

Brazo relajado 27,42 (1,31) 27,73 (1,41)

Brazo contraído 27,80 (1,48) 27,88 (2,13)

Muslo (medio) 48,26 (11,83) 52,29 (3,79)

Pantorrilla (máximo) 32,12 (9,28) 35,43 (2,64)

Cintura (mínima) 73,06 (7,51) 72,45 (6,74)

Abdominal o umbilical 78,86 (4,29) 79,86 (7,75)

Glúteo (cadera) 97,55 (3,42) 97,2 (5,04)

Diámetros (cm) Media (DE) Mediana (IQR)

Húmero 6,17 (0,36) 6,15 (0,53)

Biestiloide 5,09 (0,28) 5,05 (0,35)

Fémur 9,22 (0,34) 9,2 (0,55)

Composición corporal Media (DE) Mediana (IQR)

MG (%) (Withers) 12,00 (3,08) 11,54 (6,01)

MG (kg) 7,52 (2,30) 7,46 (3,61)

MG medio (%) (Withers, Faulkner & Carter) 12,97 (2,13) 12,68 (4,09)

MM (%) (Lee) 35,73 (6,46) 37,08 (4,68)

MM (kg) 22,03 (3,82) 22,91 (2,52)

MO (%) (Rocha) 15,53 (1,02) 15,47 (1,49)

MO (kg) 9,61 (0,90) 9,38 (1,39)

MCA (kg) 53,87(4,50) 54,50 (6,41)
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sa fueron de 12,97 (2,13) %. El porcentaje medio de masa 
muscular fue de 35,73 (6,46) % y la masa corporal activa o 
masa libre de grasa fue de 53,87 (4,50) kg.

El somatotipo de la muestra (Figura 1) indica un mayor 
componente endomórfico, seguido del mesomórfico y, por 
último, el ectomórfico. Por tanto, la representación gráfica 
del somatotipo muestra la tendencia de la muestra hacia 
una clasificación endomorfo-mesomórfica, con una presen-
cial media similar entre endomorfia y mesomorfia.   

Las correlaciones existentes entre las variables alimenta-
rias con frecuencia de consumo semanal con las variables 
antropométricas y de composición corporal se muestran en 
la Tabla 3.    

La mediana de los valores de peso, 62,25 (8,53) y talla, 
1,65 (0,63) presentaron correlaciones significativas con 
el consumo de lácteos de 18 (12,13) raciones por semana  
[(r=-0,846 (0,001); r=-0,838 (0,001)]. Además, el consu-
mo de 3 (3,25) raciones semanales de carnes (r=-0,641) y 
2,75 (2,75) raciones semanales de ultraprocesados salados  
(r=-0,658) también presentan correlaciones significativas 
con la talla mediana de las jugadoras. En cuanto a los plie-
gues, se han mostrado correlaciones tanto en los pliegues 
del tronco superior como inferior. El consumo de zumo na-
tural de 0,75 (4,75) raciones semanales muestra correla-
ciones con los pliegues subescapular (r=-0,594), tricipital 
(r=-0,611), pierna (r=-0,676) y sumatorio de 8 pliegues 
(r=-0,641). Otro de los alimentos que más correlaciones 

muestra es el consumo 9,25 (10,13) raciones semanales 
de frutas, que se relaciona con los pliegues del tronco 
inferior, muslo frontal (r=-0,671) y pierna (r=-0,671). Por 
último, hay dos grupos de alimento que presentan corre-
lación tan solo con un pliegue. Por un lado, el consumo 
de 14,25 (15,25) raciones semanales de cereales y tubér-
culos  muestra correlaciones con el pliegue subescapular 
(r=-0,587) y el consumo de carnes con el pliegue del muslo 
frontal (r=0,591). 

El diámetro del húmero no muestra correlaciones. En cam-
bio, el consumo de pan y cereales muestra correlaciones 
con los diámetros de muñeca (r=-0,744) y fémur (r=-0,636) 
y el consumo de lácteos únicamente con el diámetro del 
fémur (r=-0,667).

En el caso de los perímetros, el consumo de lácteos (18 
(12,13) raciones por semana) es el grupo de alimentos que 
más correlaciones presenta: brazo contraído (r=-0,586), 
cadera (r=-0,683), ICC (r=-0,589). El consumo de frutas 
(9,25 (10,13)) muestra correlaciones con los perímetros del 
tronco inferior: muslo (r=-0,678) y pierna (r=-0,636). El perí-
metro del brazo relajado muestra correlaciones con el con-
sumo de carnes procesadas (r=-0,591), grasas (r=-0,619)) 
y ultraprocesados salados (r=-0,619) y el de la cadera con 
el consumo semanal de lácteos (r=-0,683)) y zumo natural 
(r=-0,637).

En términos de composición corporal el consumo sema-
nal de lácteos es el que encuentra las mayores correla-

 Continuación Tabla 2

Somatotipo Media (DE) Mediana (IQR)

Endomorfia 3,65 (0,82) 3,51 (11,45)

Mesomorfia 3,15 (1,86) 3,63 (1,20)

Ectomorfia 1,86 (0,77) 1,65 (1,43)

Clasificación según somatocarta Endomorfo-Mesomorfo

Índices antropométricos Media (DE) Mediana (IQR)

IMC (kg/m2) 22,96 (1,53) 2,64 (2,31)

IDC 1,25 (0,21) 1,23 (0,40)

FFMI 19,96 (1,12) 19,98 (1,33)

MG: Masa grasa; MM: Masa muscular; MO: Masa ósea; MCA: Masa corporal activa; IGC: Índice de grasa corporal; 
FFMI: Índice de masa libre de grasa.

1∑ pliegues subescapular, tríceps, supraespinal, pierna.
2∑ de pliegues subescapular, tríceps, supraespinal, abdominal, muslo frontal y pierna.

3∑ de pliegues subescapular, tríceps, bíceps, cresta iliaca, supraespinal, abdominal, muslo frontal y pierna.
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ciones con la MCA (r=-0,856), peso de agua corporal (kg)  
(r=-0,926)  el peso graso (kg) (r=0,586) y peso óseo (r=-
0,912). Por otro lado, el peso muscular (kg) se ve relaciona-
do con el consumo de 3 (0) raciones semanales de huevos 
(r=0,621), frutas (r=-0,706) y otras grasas (r=-0,679). En 
cambio, la MG (kg) (7,46 (3,61)), además de con los lácteos, 
también se relaciona con el consumo de cereales y tubér-
culos (r=-0,687), ultraprocesados salados (r=0,598) y zumo 
natural (r=-0,609). Siguiendo con el % MG, se ve relaciona-
do con el consumo de 2,5 (3) raciones semanales de bebi-
das alcohólicas (r=0,605) y el consumo semanal de  zumo 
natural (r=-0,637). Por último, el componente de mesomor-
fia (3,63 (1,20) del somatotipo se ve relacionado con el con-
sumo de 3 (3,25) raciones semanales de carne (r=0,068).

Los consumos semanales de crustáceos, ultraprocesados 
dulces y bebidas excitantes no mostraron correlaciones con 
las variables antropométricas.

También se observaron las posibles correlaciones que po-
dían existir entre variables antropométricas. Los resultados 
se muestran en la Tabla 4. 

La única variable antropométrica que mostró correlaciones 
con el resto de variables relacionadas con la antropome-
tría y la composición corporal fue la variable del peso (kg) 
(62,25 (8,53)) que mostró correlacionas con pliegues y perí-
metros del tronco superior. Cabe destacar las correlaciones 
muy significativas (p<0,01) que se obtuvieron entre el peso 
y el perímetro del brazo contraído (r=0,739) y la cintura 
(r=0,688).

El consumo semanal de huevos se muestra relacionado con 
el de carnes procesadas (r=-0,636) y frutas (r=-0,621) de 
forma significativa (Tabla 5). Ocurre lo mismo con el consu-
mo de refrescos y de verduras (r=-0,687), el consumo sema-
nal de zumo natural y crustáceos (-0,595) y el consumo se-
manal de legumbres y ultraprocesados salados (r=-0,577). 
En el caso de las relaciones mostradas entre ultraprocesa-
dos salados y dulces y otras grasas (r=0,751; r=0,795), la 
relación es muy significativa (p<0,01). 

Cabe destacar que los consumos semanales de carnes, 
pan y cereales, bebidas alcohólicas no obtuvieron relacio-
nes con otras variables de consumo alimentario. Además, 

 
Figura 1. Representación de la somatocarta de las jugadoras de fútbol sala femenino de la Universidad de Alicante.
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el consumo de pescado, frutos secos, fru-
tas en almíbar y aceite no obtuvieron nin-
guna correlación ni con variables antropo-
métricas ni con otras variables de ingesta 
alimentaria. 

DISCUSIÓN

Hábitos alimentarios

La dieta habitual de las atletas no muestra 
la misma tendencia que las recomendacio-
nes de consumo en la población española27. 
A pesar de observarse una ingesta por enci-
ma de las recomendaciones de la SENC para 
algunos de los grupos de alimentos de inte-
rés, como los lácteos y verduras, el consu-
mo de otros grupos de alimentos con gran 
relevancia  en la práctica deportiva, como 
fuentes proteicas de alto valor biológico4,5,27 
(pescado y huevo) y alimentos principalmen-
te energéticos4,5,28 (legumbres, frutos secos, 
frutas, cereales y tubérculos) se encuentra 
por debajo de las recomendaciones para la 
población general y deportista, cuyos reque-
rimientos se ven aumentados4,5,27,29 debido a 
la mayor demanda de nutrientes para que 
permita una adaptación al entrenamiento y 
recuperación2–5,29.

La tendencia en cuanto a hábitos conside-
rados poco saludables como el consumo 
de ultraprocesados, también se muestra en 
trabajos previos que indican que este tipo de 
productos se encuentran cada vez más pre-
sentes en la población, así como en pobla-
ción deportista30,31.

En cuanto al consumo proteico, la ingesta de 
productos proteicos se muestra por debajo 
de lo estipulado como mínimo, aunque no 
esté cuantificado al igual que ocurre en estu-
dios previos realizados en futbolistas, donde 
la ingesta de proteica en población femenina 
se encuentra en torno al límite inferior de las 
recomendaciones (1,2-2,0 g/kg/día)2,5,10,28,32. 

La dieta habitual de las jugadoras se carac-
teriza por un bajo consumo de alimentos ri-
cos en hidratos de carbono (HC) complejos, 
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cuya fuente alimentaria son los cereales, tubérculos y legum-
bres, así como de grasas saludables, principalmente obser-
vado en el cuestionario por medio de aceite de oliva y frutos 
secos. Aunque se desconoce la ingesta energética de las de-
portistas, se considera que esta podría ser deficitaria. Otros 
estudios también han observado que la ingesta energética 
y de HC de los futbolistas se encuentra por debajo de las re-
comendaciones7,10,28. Esta situación podría presentarse como 
“Deficiencia Energética Relativa en el Deporte” (DER-D)24. Su 
importancia radica en la repercusión para salud de las jóve-
nes deportistas, ya que cuando la disponibilidad energética 
es menor a 30 kcal/kg MLG/día, el cuerpo suprime la función 
reproductiva, que conlleva una disminución en la producción 
de estrógenos, así como como la formación de hueso, con 

lo cual se ve afectada la salud reproductiva y ósea. Por otra 
parte, desde el punto de vista de la salud mental, muchas at-
letas reducen la ingesta energética intencionadamente para 
optimizar su tamaño y composición corporal, y así tener más 
éxito a la hora competir. Esta situación puede llegar al extre-
mo de convertirse en un trastorno de la conducta alimenta-
ria que incluya prácticas como ayuno, supresión de algunas 
comidas, purgas, empleo de laxantes y/o diuréticos7,30. 

De forma adicional, a pesar de encontrarse la muestra en 
una zona perteneciente a la cuenca mediterránea, se obser-
vó que las jugadoras tenían hábitos de consumo alimentario 
que no se corresponden con los de la dieta mediterránea 
(DM) altos en el consumo de frutas, legumbres y frutos  

 
Pliegue 

subescapular
Pliegue 
tricipital

Pliegue 
Bicipital

Pliegue 
supracrestal

Perímetro 
del brazo 
contraído

Perímetro 
cintura

Perímetro 
abdominal

Perímetro 
cadera

Rho (p) Rho (p) Rho (p) Rho (p) Rho (p) Rho (p) Rho (p) Rho (p)

Peso 
(kg)

0,583 
(0,029)*

0,546 
(0,043)*

0,644 
(0,013)*

0,758 
(0,002)*

0,739 
(0,003)**

0,688 
(0,007)**

0,596 
(0,025)*

0,591 
(0,026)*

*p-valor: Significancia p-valor (p<0,05); **p-valor: Significancia p-valor (p<0,01).

Tabla 4. Correlaciones significativas entre variables antropométricas.

 Huevos Otras grasas Legumbres Refrescos Zumo natural

Rho (p) Rho (p) Rho (p) Rho (p) Rho (p)

Carnes procesadas 0,636
(0,026)*

0,37
(0,237)

-0,049
(0,88)

-0,07
(0,829)

-0,07
(0,829)

Pescado -0,154
(0,634)

-0,302
(0,341)

0,482
(0,113)

-0,14
(0,664)

-0,459
(0,134)

Crustáceos y moluscos 0,195
(0,544)

-0,512
(0,089)

0,367
(0,24)

-0,324
(0,304)

0,595
(0,041)*

Verduras -0,456
(0,137)

-0,213
(0,506)

0,333
(0,29)

0,687
(0,014)*

-0,1
(0,758)

Frutas 0,621
(0,031)*

0,451
(0,141)

-0,049
(0,881)

-0,19
(0,554)

0,356
(0,256)

Ultra procesados salados -0,326
(0,302)

0,751
(0,005)**

0,577
(0,049)*

0,228
(0,477)

0,411
(0,184)

Ultra procesados dulces -0,493
(0,104)

0,795
(0,002)**

-0,478
(0,116)

0,304
(0,336) 0,23 (0,471)

*p-valor: Significancia p-valor (p<0,05); **p-valor: Significancia p-valor (p<0,01).

Tabla 5. Correlaciones significativas entre variables de ingesta alimentaria con frecuencias de consumo semanales.
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secos, así como bajo consumo de dulces33. Dicha observación 
concuerda con trabajo de Rubio-Arias et al.3, en el que anali-
zaron el grado de adherencia al patrón de DM de un grupo 
de jugadoras de fútbol sala españolas y que encontraron 
una adherencia baja y media, destacando el bajo consumo 
de frutas y verduras. A pesar de esto, son necesarios más 
estudios que evalúen la adherencia de las atletas españolas 
al patrón de DM. 

Composición corporal

En cuanto al %MG de las universitarias fue menor que el 
de referencia34. Otro parámetro relacionado con la MG es el 
sumatorio de 6 pliegues por ser un marcador más preciso 
para evaluar la masa grasa en deportistas35. De esta for-
ma, comparando únicamente con las muestras referentes 
a deportistas femeninas, se encontró que a pesar de tener 
un aparente %MG menor que en otras deportistas de élite, 
las jugadoras de fútbol sala universitarias presentaron un 
sumatorio de 6 pliegues mayor (90,56 mm) que la referen-
cia (80 mm)34.

Por otra parte, el %MM fue menor en la muestra que en la 
muestra de futbolistas de élite34. En cuanto al somatotipo, 
la muestra del estudio se clasifica como endo-mesomorfo , 
al igual que se muestra en el estudio de Canda34.

Rubio-Arias et al.3 realizaron una evaluación de composición 
corporal en una muestra similar encontrando pequeñas di-
ferencias en los valores de peso, talla, masa magra y grasa; 
siendo las jugadoras alicantinas las que presentaron una 
mayor cantidad de masa magra y menor de masa grasa. 

La importancia de la composición corporal radica en que 
estudios previos han encontrado relación entre algunos pa-
rámetros de composición corporal y factores relacionados 
con el rendimiento, en concreto el exceso de tejido adipo-
so disminuye el rendimiento y aumenta las demandas de 
energía de la actividad36–38. Por el contrario, la masa libre 
de grasa contribuye a la producción de energía durante las 
actividades de alta intensidad y proporciona una mayor re-
sistencia absoluta a altas cargas dinámicas y estáticas38,39. 
En comparación con una muestra de jugadoras españolas 
de élite se observaron pequeñas variaciones en la porción 
de masa grasa y magra siendo, de nuevo, las jugadoras 
de la muestra las que presentaron una mayor cantidad de 
masa magra y ligeramente menor cantidad de masa grasa. 
No obstante, ambos grupos pertenecieron a la categoría 
somatotípica de endomorfo–mesomorfo19.

Respecto a las limitaciones de este estudio, la principal 
fue el tamaño de la muestra. A pesar de que la muestra 
se compone por un equipo completo de atletas de élite, el 

tamaño muestral es pequeño y esto es una limitación a la 
hora de extrapolar los datos, pero los tamaños muestrales 
pequeños caracterizan la mayoría de los estudios realiza-
dos hasta el momento en deportes de equipo élite. El fútbol 
sala femenino adolece de una extensa literatura científica, 
por tanto, cualquier dato que se pueda aportar sobre este 
deporte puede ser de utilizar para futuros estudios. En este 
caso, el equipo estudiado forma parte de la primera división 
de la liga española de fútbol sala femenino; esta liga la for-
maban 16 equipos, pero tan sólo el equipo que compone 
nuestro estudio está dentro de la Comunidad Valenciana 
(España), concretamente el único de este nivel tanto en 
la comunidad autónoma como de la provincia de Alicante. 
Además, la muestra forma parte de la mejor liga de fútbol 
sala del mundo, siendo uno de los equipos clasificados en el 
top 4 durante varias temporadas consecutivas. La accesibi-
lidad al resto de equipos dificultó el acceso a una cantidad 
de muestra mayor además del propio carácter competitivo 
de los equipos que dificultan el acceso a datos internos de 
las propias jugadoras en algunas ocasiones.

El CFCA es rápido y sencillo de administrar, sin embargo, no 
permite la estimación de las ingestas en patrones alimen-
tarios con alimentos distintos a los de la lista y resulta poco 
preciso a la hora de cuantificar y estimar las porciones, así 
como para estimar la ingesta de micronutrientes. 

Futuras líneas de investigación podrían incluir variables psi-
cológicas que afecten a la ingesta de los diferentes grupos 
de alimentos recomendados, así como la cuantificación de 
la ingesta para obtener datos más precisos sobre la misma. 
Además, se podrían tener en cuenta variables psicológicas 
y de capacidad funcional, así como plantear intervenciones 
de educación alimentaria tanto en fútbol sala como en de-
portes de equipo para evaluar su posible influencia con res-
pecto a los cambios en la ingesta dietética, la composición 
corporal, aspectos psicológicos y su relación con paráme-
tros de rendimiento físico.

CONCLUSIONES

Los hábitos de consumo de la población deportista son de 
suma importancia para conseguir los resultados deportivos 
que se programen. En el caso de la muestra del estudio, 
cumplen con el nivel de consumo mínimo la mayoría de 
los grupos alimentarios recomendados por la SENC. Esto 
puede provocar una disminución en la asimilación de los 
cambios fisiológicos que se pretendan alcanzar con los en-
trenamientos y los posibles objetivos relacionados con la 
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composición corporal. En este sentido, la muestra presenta 
una composición corporal con el componente graso más 
elevado que el muscular, siendo también necesario revisar 
este punto de cara al rendimiento físico en deportes de es-
fuerzos intermitentes. Por tanto, establecer unas pautas 
nutricionales a través de la educación alimentaria y los pla-
nes de nutrición individualizados en la población deportista 
son de vital importancia en la consecución de los objetivos 
deportivos.   
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