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  RESUMEN 

Uno de los efectos negativos que nos ha dejado la pandemia relacionado 
a la salud pública, ha sido los estilos de vida sedentarios, debido al 
confinamiento, en el cual los universitarios adoptaron estilos de vida 
sedentarios, afectando directamente si capacidad aeróbica. Es por ello 
que el objetivo de la presente investigación es evaluar la capacidad 
aeróbica en hombres y mujeres universitarios, posterior a la pandemia 
generada por el SARS-COV2. La muestra estuvo conformada por 1287 
estudiantes de la Universidad Veracruzana, con un promedio de edad 
18.6 ± 1.78 años, de los cuales 652 universitarios fueron del género 
masculino (50.7%) y 635 correspondiente al género femenino (49.3%), 
a los cuales se les aplico el Test de Cooper, para la evaluación de su 
capacidad aeróbica, misma que se llevó acabo en la pista atlética de 
400m planos de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. 
Posterior a la obtención de datos, el análisis se realizó con el software 
estadístico IBM SPSS v.25. Los resultados posteriores al análisis arrojaron 
que las mujeres presentan niveles de capacidad muy bajos (31.7%) y el 
68.3% en niveles bajos, por parte de los hombres, cuentan con un 50.6% 
en niveles bajos y el 49.4% en un nivel regular, se aplicó la prueba, 
t student para muestras independientes la cual arrojó significancia 
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(p<0,001) respecto a la capacidad aeróbica entre hombres y mujeres. En 
conclusión, la capacidad aeróbica en hombres y mujeres universitarios 
se encuentra comprometida en niveles deficientes, siendo las mujeres 
con las deficiencias más acentuadas.  
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  ABSTRACT

One of the negative effects that the pandemic has left us related 
to public health has been sedentary lifestyles, due to confinement, in 
which university students adopted sedentary lifestyles, directly affecting 
their aerobic capacity. That is why the objective of this research is 
to evaluate the aerobic capacity in university men and women, after 
the pandemic generated by SARS-COV2. The sample consisted of 1287 
students from the Universidad Veracruzana, with an average age of 
18.6 ± 1.78 years, of which 652 university students were male (50.7%) 
and 635 were female (49.3%), to whom I apply the Cooper Test, for 
the evaluation of their aerobic capacity, which was carried out on the 
400m flat athletic track of the Faculty of Physical Education, Sports and 
Recreation. After obtaining the data, the analysis was performed with 
the statistical software IBM SPSS v.25. The results after the analysis 
showed that women have very low levels of capacity (31.7%) and 68.3% 
at low levels, while men have 50.6% at low levels and 49.4% at a regular 
level. The student t test was applied for independent samples, which 
yielded significance (p<0,001) regarding the aerobic capacity between 
men and women. In conclusion, the aerobic capacity in university men 
and women is compromised at deficient levels, with women having the 
most accentuated deficiencies. 

  KEY WORDS
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  INTRODUCCIÓN

Actualmente en la sociedad en general el periodo post pandemia del 
SARS-COV2, ha dejado muchas interrogantes con pocas respuestas en 
todas las áreas relacionadas a la salud pública, no siendo la excepción 
la población de estudiantes universitarios en nuestro país, en especial 
si estas problemáticas están relacionadas a su nivel de condición 
física, precisamente la capacidad aeróbica (1,2,3). Esta problemática 
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referente a la condición física, se agudizo en tiempos de pandemia, que 
debido al confinamiento provocado por el SARS-COV2, (4, 5) la movilidad 
física de los universitarios se vio tajantemente afectada, pasando de 
tener días de movimiento, al trasladarse a sus espacios educativos de 
manera cotidiana, estos se vieron afectados, por el confinamiento y a 
preservarse solamente al interior de sus hogares, cayendo en estilos de 
vida sedentarios (6,5,7). 

Los estilos de vida sedentarios que desarrollaron los estudiantes 
universitarios durante la pandemia, no es un tema menor, debido 
a que existe una contundente evidencia científica que expone las 
problemáticas relacionadas a los estilos de vida sedentarios, por ejemplo: 
el sedentarismo está asociado directamente a, aumento de obesidad y 
sobre peso, síndrome metabólico, cáncer de próstata, cáncer de mama, 
cáncer de pulmón, cáncer de ovarios, cáncer endometrial, cardiopatías, 
hipertensión, depresión, alzheimer y deficiencia en el sistema inmune 
(8,9,10,11,12,13).

Es por ello que se reconoce a la actividad física como como una buena 
conducta en los estilos de vida saludable, generando una amplia gama 
de beneficios significativos en pro de la salud y previniendo en gran 
medida las patologías expresadas anteriormente (14,15), conociendo 
estos factores positivos relacionados a la salud, es importe evaluar el 
estado de salud física de nuestros jóvenes universitarios, esta evaluación 
nos da información sumamente valiosa sobre el estado y la capacidad 
de las personas para realizar tareas físicas y un elemento crucial que 
nos brinda esta información de manera eficiente es la evaluación de la 
capacidad aeróbica (16,17). 

La capacidad aeróbica, medida por medio del consumo máximo de 
oxígeno (VO2máx), se refiere a la capacidad del sistema cardiovascular 
para transportar y utilizar el oxígeno para realizar el trabajo muscular 
(18). Dentro de la epidemiología se ha establecido que una persona 
saludable debería tener una buena capacidad aeróbica para realizar 
tareas de manera cotidiana sin llegar a la fatiga (19,20,21). La capacidad 
aeróbica propiamente se mide por un gold standard  en un laboratorio, 
con equipos tecnológicos de alto costo monetario, por ejemplo: carro 
metabólico, banda sin fin, cicloergómetro y personal especializado 
como lo es un fisiólogo del ejercicio, aunque lo anterior descrito provee 
una medición directa respecto a la capacidad aeróbica, no siempre es 
posible con la tecnología para realizar estas mediciones, es por ello que 
se han desarrollado pruebas de campo como métodos alternativos para 
la obtención de la capacidad aeróbica, reduciendo considerablemente 
los costos (Alarcón et al., 2014), siendo el Test de Cooper (6) una de 
estas pruebas desarrolladas para medir la capacidad aeróbica de forma 
indirecta, en sus inicios siendo aplicadas en la milicia, pero que con 
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el paso de los años se ha ido implementando en el campo educativo 
y deportivo, (4; 11), al mismo tiempo es importante señalar que esta 
prueba ha demostrado valores adecuados para su validez al compararlo 
con el gold standard (3; 22), y es por todo lo planteado anteriormente 
que el objetivo de la presente investigación es evaluar la capacidad 
aeróbica en hombres y mujeres universitarios posterior a la pandemia 
SARS-COV2, para así poder tener un panorama más a detalle del estado 
de salud física, posterior a la pandemia, de los jóvenes universitarios de 
la Universidad Veracruzana, México.

  MATERIAL Y MÉTODOS

La presente investigación es de carácter, exploratorio, descriptivo, y 
transversal en el cual se evaluó la capacidad aeróbica a 1287 estudiantes 
universitarios de la Universidad Veracruzana (UV), Región, Veracruz-Boca 
del Río, México, con un promedio de edad de 18.6 ± 1.78 años, siendo 
652 del género masculino (50.7%) y 635 del género femenino (49.3%), 
todos los universitarios corresponden a diversas áreas del conocimiento 
dentro de la universidad: área técnica, área económico-administrativas, 
área ciencias de la salud y área de humanidades. 

Para la implementación de la prueba de capacidad aeróbica, se utilizó 
el Test de Cooper (6), el cual consiste en recorrer la mayor cantidad 
de distancia posible, en un terreno plano, sin obstáculos, caminando o 
corriendo, durante 12 minutos. Esta prueba se usó de manera preferencial 
debido a que la evidencia señala que aplicar el Test de Cooper, se sugiere 
cuando la población se presenta en grupos números, como fue el caso 
de nuestra población universitaria (n=1287) (23, 24,25), debido a que 
esta prueba se adapta muy sencillamente y el equipamiento necesario 
es mínimo, aunado a que sus valores de Consumo Máximo de Oxigeno 
(VO2máx) son válidos (r=90) y confiables (rtest, re-test = 0.94) (26).

Para el desarrollo del protocolo, todos los estudiantes requisitaron 
y firmaron un consentimiento informado para poder realizar la 
medición, todo esto dentro de los parámetros internacionales que 
establece la Asociación Mundial de Medicina, para la protección de 
sujetos participantes en una investigación (37). La aplicación del test 
y la recopilación de la información sucedió entre agosto del 2022 y 
enero de 2023, todos provenientes de programas de licenciaturas en: 
administración, contaduría, ingeniería, medicina, bioanalisis, psicología, 
nutrición y enfermería, respectivamente. Las aplicaciones de las pruebas 
se hicieron en coordinación con el director del Centro de Servicios en 
Salud (CESS) de la Universidad Veracruzana, en la que posteriormente 
se asignaron fechas establecidas a los diferentes Programas Educativos 
descritos anteriormente. A todos los universitarios se les pidió no 



  150EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD AERÓBICA EN HOMBRES Y MUJERES UNIVERSITARIOS...

2023;12(2):146-159

realizar ninguna actividad física vigorosa dentro de las 24 horas previas 
a la aplicación del Test de Cooper, así mismo evitar ingesta de alimentos 
sólidos 3 horas previas. La aplicación de las pruebas se llevó a cabo 
en la pista de atletismo de 400 m, de la Facultad de Educación Física, 
Deporte y Recreación, UV, donde previo a la iniciación de la prueba 
los universitarios hicieron el llenado del consentimiento informado, así 
mismo proporcionaron información de su edad, género y peso. 

Se les pidió a los universitarios ingresar a la pista de atletismo por 
grupos, en la cual primeramente realizaron un calentamiento general, 
coordinados por profesionales en al ámbito de la Educación Física, 
posteriormente se les indico el inicio y el final de la prueba, midiendo 
la distancia total recorrida en metros, misma distancia que permitió 
realizar la valoración de la capacidad aeróbica según el rango de edad 
y sexo de los sujetos participantes. 

Tabla 1. Distancias de referencia para la valoración del Test de Cooper, 
por edad y sexo

Grupo de edad (años)

Clasificación Sexo 13-19 20-29 30-39

Muy Bajo
Masculino < 2100 < 1950 < 1900

Femenino < 1600 < 1550 < 1500

Bajo Masculino 2100 -2200 1950-2100 1900-2100

Femenino 1600-1900 1550-1800 1500-1700

Medio Masculino 2200-2500 2100-2400 2100-2350

Femenino 1900-2100 1800-1950 1700-1900

Bueno Masculino 2500-2750 2400-2650 2350-2500

Femenino 2100-2300 1950-2150 1900-2100

Muy bueno Masculino 2750-3000 2650-2850 2500-2650

Femenino 2300-2450 2150-2350 2100-2250

Excelente Masculino >3000 > 2850 > 2700

Femenino > 2450 > 2350 > 2250

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente a la obtención de los datos durante los meses de la 
intervención, se realizó el análisis estadístico utilizando el Software 
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SPSS versión 25 (IBM Corp., Armonk, Nueva York, USA) en el cual se 
realizaron análisis descriptivos, y se aplicó la prueba T Student para 
muestras independientes para conocer la significancia (p=0,05) de la 
capacidad aeróbica entre ambos grupos.

  RESULTADOS

Posterior a la obtención de datos, el análisis de datos se realizó en 
el software estadístico, SPSS versión 25 (IBM Corp., Armonk, Nueva 
York, USA), mismos que podemos observar en la tabla 2, donde se 
muestra la distribución porcentual de todos los sujetos participantes 
por licenciatura de la Universidad Veracruzana, en la evaluación de 
la capacidad aeróbica, siendo Ingeniería con una aportación de 457 
universitarios, representando un 35.5% del total de la muestra (n=1287), 
administración con el 24.5% y contaduría con el 14.2% respectivamente. 

Tabla 2. Distribución de participantes por licenciatura en la Universidad 
Veracruzana

Licenciatura Frecuencia %

Administración 315 24.5

Contaduría 183 14.2

Ingeniería 457 35.5

Medicina 126 9.8

Bioanalisis 43 3.3

Psicología 51 4.0

Nutrición 75 5.8

Enfermería 37 2.9

Total 1287 100

Fuente: Elaboración propia

Los resultados que observamos en la tabla 3, nos muestran de manera 
categórica el nivel de la capacidad aeróbica de la muestra total de los 
jóvenes universitarios que realizaron el Test de Cooper, se presenta un 
40.6% de nivel “Muy Bajo”, 33.7% “Bajo” y 25.6% en niveles medios, por 
otra parte, si tomamos en cuenta los niveles “Muy bajo” y “Bajo” de 
manera conjunta obtenemos un 74.3% del total de la muestra, en los 
peores niveles de capacidad aeróbica 
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Tabla 3. Categorización de la capacidad aeróbica en universitarios 

Capacidad Aeróbica Frecuencia %

Muy bajo 523 40.6

Bajo 434 33.7

Medio 330 25.6

Total 1287 100

Fuente: Elaboración propia 

Por parte de los resultados de la tabla 4, nos muestran la distribución 
y categorización de la capacidad aeróbica por género, por parte del 
género masculino (n=652) el 50.6% se encuentra en niveles de capacidad 
aeróbica “media” y el 49.4% en categoría “media” respecto a su 
condición física, por otro lado, el género femenino (n=635), mostro un 
31.7% en niveles “Muy Bajos” y el 68.3% en niveles “Bajos” de capacidad 
aeróbica. 

Tabla 4. Categorización y distribución de la capacidad aeróbica por gé-
nero

Género Capacidad Aeróbica Frecuencia %

Masculino

Bajo 322 49.4

Medio 330 50.6

Total 652 100

Femenino

Muy Bajo 201 31.7

Bajo 434 68.3

Total 635 100

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5, observamos el estadístico descriptivo del total de la 
muestra, distribuido por género, 652 masculinos (50.6%) y 635 femeninas 
(49.4%), representado el total de la muestra de 1287 universitarios. El 
análisis presentado en la tabla 6, corresponde a una comparación de 
medias, una prueba “T Studen” para muestras independientes, en esta 
comparativa se compararon los resultados obtenidos de los promedios 
de la capacidad aeróbica en hombres y mujeres, en primera instancia 
la Prueba de Levine, para la igualdad de las varianzas nos muestra 
una significancia (p<0,001), por tanto, se asumen varianzas iguales, 
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posterior a ello en la comparación de medias por género, referente a la 
capacidad aerobica, se obtuvo una significancia de (p<0,001), existiendo 
diferencias significativas en la capacidad aeróbica entre grupos.

Tabla 5. Estadístico de la distribución de los estudiantes 

Estadísticas de grupo

Género N Media Desv. 
Desviación

Desv. Error 
promedio

Capacidad 
Aeróbica Masculino 652 2.0123 1.00069 .03919

Femenino 635 1.6835 .46549 .01847

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Prueba T Student para muestras independientes, comparación 
de la capacidad aeróbica en hombres y mujeres universitarios. 

Prueba de muestras independientes

Prueba de Lev-
ene de igualdad 

de varianzas
prueba t para la igualdad de medias

F Sig. T Sig. (bi-
lateral)

Diferencia 
de medias

Diferencia 
de error 
estándar

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

Infe-
rior

Supe-
rior

Capacidad 
Aeróbica

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

7151.4 .000 7.52 .000 .3288 .04370 .2430 .4145

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

7.58 .000 .3288 .04333 .2437 .4138

Fuente: Elaboración propia
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  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad 
aeróbica de hombres y mujeres universitarios post pandemia SARS-COV2, 
esto con el fin conocer la afectación con más precisión referente a la 
condición física en los jóvenes universitarios. Los resultados analizados 
posterior al tratamiento estadísticos, presentan un panorama negativo 
en cuanto a la capacidad aeróbica de los universitarios, de manera global 
con un 74.3% se ubican en niveles Bajos a Muy Bajos, esto es totalmente 
alarmante, debido a que estos porcentajes tan altos en niveles tan bajos 
de capacidad aeróbica se traducen a una gran cantidad de patologías, 
estos resultados guardan relación con la evidencia científica previamente 
publicada en cuanto a la relación de problemas patológicas y deficiencias 
en la capacidad aeróbica (15,28, 29, 30).

En cuanto a la evaluación de la capacidad aeróbica de los universitarios 
por género, esta no resulto ser diferente a lo evaluado de manera 
global, se evidenció que el género femenino se ubica con un 31.7% en 
niveles “muy bajos” y con un 68.3% en niveles “bajos”, posicionándose 
en categóricamente en una condición física Baja a Muy Baja. Por parte 
el género masculino el 50.6% se encuentra en niveles “bajos” y el 49.4% 
en niveles “regulares”, estos resultados guardan similitud a estudios 
previos en universitarios (31,32,33).

De igual manera se realizó el análisis comparativo entre hombres y 
mujeres, respecto a su capacidad aeróbica, para este análisis de utilizo 
la prueba estadística, t student para muestras independientes, en ambos 
grupos se realizó la prueba de Levene para la igualdad de varianzas, en 
la cual se asumieron varianzas iguales de manera significa (p<0,001), 
respecto a la capacidad aeróbica entre grupos, esta resulto tener 
significancia de manera significativa, (p<0,001), resultado una mayor 
capacidad aeróbica en los hombres universitarios sobre las del género 
femenino, resultados similares a los publicados previamente (34,29). 

Para la presente investigación se concluye consistentemente que 
los jóvenes universitarios de diversas licenciaturas de la Universidad 
Veracruana, posterior a la pandemia del SARS-COV2, presentan niveles 
deficientes en su capacidad aeróbica, lo cual se relaciona directamente 
déficits en componentes de su aptitud física y condición física, este 
panorama es similar en hombres y mujeres en ambos se presentan graves 
deficiencias en la condición física, pero se acentúa de manera crítica en 
el género femenino, debido a que ellas fueron quienes presentaron los 
peores niveles de capacidad aeróbica en comparación a los universitarios 
del género masculino. Estamos frente a una gran problemática de salud 
pública, puesto que niveles tan bajos como se observaron en esta 
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investigación, están directamente relacionados a patologías crónicas 
degenerativas como lo son: obesidad, sobre peso, síndrome metabólico, 
cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de 
ovarios, cáncer endometrial, cardiopatías, hipertensión, depresión, 
alzheimer y deficiencia en el sistema inmune. 

Por todas las patologías descritas anteriormente, relacionadas a la 
baja capacidad aeróbica, debido a los estilos de vida sedentarios, es 
importante crear a mediano y largo plazo, mecanismos para prevenir el 
sedentarismo en universitarios, debido a las largas jornadas que pueden 
a llegar sentados durante sus jornadas en el salón de clases y así evitar 
también un bajo rendimiento académico, debido a que esta evidenciado 
que una baja capacidad aeróbica esta correlacionada de manera positiva 
a procesos cognitivos y de rendimiento académico (35,36,37,38). 

Por todo lo descrito anteriormente se sugiere mantener una monitoreo 
desde la educación media superior (bachillerato) esto para ir observando 
a los futuros universitarios en cuanto a su capacidad aeróbica y para 
cuando sean formalmente universitarios, su capacidad física no se 
presente en niveles deficientes, por tanto, iniciar una vida alejada de 
los estilos de vida sedentarios es el inicio de un camino preventivo a 
múltiples enfermedades y deficiencias en el rendimiento académico.
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