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Resumen. La evidencia científica señala que la condición física es un biomarcador de salud desde la primera infancia y un gran predictor 
de salud y hábitos saludables a lo largo de la vida. Objetivo: El objetivo del presente estudio fue conocer el nivel de condición física en 
escolares de 6 a 12 años en función del sexo y ciclos de Educación Primaria (EP). Un objetivo secundario fue establecer si existe 
asociación o no entre la condición física y el índice de masa corporal (IMC). Método: 379 estudiantes (172 niñas) de EP con edades 
comprendidas entre 6 y 12 años, participaron en el presente estudio de carácter descriptivo- transversal en Andalucía. Las pruebas 
desarrolladas fueron: velocidad 25m, Test de 20m de ida y vuelta (capacidad aeróbica) y salto horizontal (fuerza). Resultados: Se 
observó diferencias significativas por sexos: los niños mostraron mejor rendimiento en la prueba de capacidad aeróbica (p<0.05) y 
velocidad (p<0.001) con respecto a las niñas. Además, se halló diferencias significativas por sexos en los ciclos de EP. Conclusiones: 
Los niños muestran unos mejores niveles de condición física con respecto a las niñas en todas las variables analizadas. Además, la 
asociación entre la condición física y el IMC muestra que una mejor condición física correlaciona positivamente con un IMC más bajo, 
corroborando la importancia que tiene la condición física desde las primeras etapas como biomarcador de salud y prevención de obesi-
dad infantil. 
Palabras clave: condición física, capacidad aeróbica, velocidad, capacidades físicas, competencia motriz. 
 
Abstract. Evidence indicates that physical fitness is a biomarker of health from early childhood and a strong predictor of health and 
healthy habits throughout life. Objective: The objective of this study was to know the level of physical fitness in schoolchildren from 6 
to 12 years old depending on sex and Primary Education (PE) cycles. A secondary objective was to establish whether or not exist an 
association between physical condition and body mass index (BMI). Methods: 379 PE students (172 girls) aged 6 to 12 years participated 
in this descriptive-cross-sectional study in Andalusia. The tests performed were: 25 m speed, 20-m shuttle run test (cardiorespiratory 
capacity) and horizontal jump (lower limb strength). Results: Significant differences by sex were observed: boys showed better per-
formance in the cardiorespiratory fitness test (p<0.05) and speed (p<0.001) with respect to girls. In addition, significant sex differences 
were found in the PE cycles. Conclusions: Boys show better levels of physical fitness compared to girls in all the variables analyzed. 
Furthermore, the association between physical condition and BMI shows that better physical fitness positively correlates with a lower 
BMI, corroborating the importance of physical condition from the early stages as a biomarker of health and prevention of childhood 
obesity. 
Key words: physical fitness, cardiorespiratory fitness, speed, physical abilities, motor skills, motor competency. 
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Introducción 
 
Los efectos de la pandemia del COVID-19 (SARA-CoV-

2) en relación a la condición física y nivel de actividad física 
(AF) generó una reducción significativa del tiempo desti-
nado a la práctica de AF, incrementando el nivel de seden-
tarismo en la población en general (Flanagan et al., 2021; 
Jiménez-Loaisa et al., 2023). La infancia es un periodo crí-
tico para el desarrollo muscular y rendimiento físico a largo 
plazo (Lubans et al., 2010). La condición física (CF) es un 
constructo multicomponente que se relaciona directamente 
con la capacidad que poseen las personas para realizar las 
actividades de la vida diaria o de ocio activo sin fatiga (Aslan 
et al., 2019). La CF se considera un importante biomarca-
dor de salud, ya que integra las funciones corporales desde 
las primeras etapas prolongando su importancia a lo largo 
de la vida de todos los seres humanos. Previos estudios han 
concluido que una buena CF en la infancia y adolescencia 
tendrá una transferencia positiva en la etapa adulta, ya que 
mantener unos adecuados niveles de CF reduce significati-
vamente las posibilidades de contraer patologías no heredi-
tarias asociadas a una deficiente CF (Henriksson et al., 

2019; Padilla-Moledo et al., 2020). Además, es necesario 
destacar que la CF está determinada por factores genéticos 
y la practica regular de AF (Erikssen et al., 1998).  

Los principales componentes de la CF son la aptitud car-
diorrespiratoria, la fuerza y la velocidad (Mezcua-Hidalgo 
et al., 2019; Ortega et al., 2007). Por consiguiente, la eva-
luación de la CF es un proceso de valoración del estado fun-
cional de todos los sistemas, razón por la cual la valoración 
de la CF se considera un biomarcador de salud primordial, 
además de actuar como predictor de mortalidad y morbili-
dad con respecto a las enfermedades cardiovasculares en la 
vejez (Veraksa et al., 2021). 

En este sentido, la práctica temprana de AF representa 
un periodo crítico para el desarrollo de las capacidades físi-
cas y la competencia motriz, como estrategia para el desa-
rrollo neuromotor y mejora de las capacidades físicas 
(Stodden et al., 2008). 

La evidencia científica prepandemia (Guthold et al., 
2020) como postpandemia han mostrado bajos niveles de 
AF en niños (Aubert et al., 2021; Jiménez-Loaisa et al., 
2022) por consiguiente, es necesario conocer la importan-
cia de los beneficios de la AF en la población escolar 
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(Ługowska et al., 2023; Ruiz-Ariza et al., 2021; Skolasinska 
et al., 2023), con el objetivo de incrementar los niveles de 
AF y por tanto ser físicamente activos (Andrade-Lara, 2023; 
Demetriou et al., 2019) y en pro de una mejor salud mental 
(Sampasa-Kanyinga et al., 2020) y estado ponderal de los 
estudiantes (Dewi et al., 2021). 

En este sentido, la CF y el porcentaje de grasa corporal 
(adiposidad) durante la infancia ha demostrado una alta aso-
ciación con la salud cardiovascular en la etapa adulta 
(Johansson et al., 2023; Le-Cerf Paredes et al., 2022).  

Chacón-Borrego et al. (2020) señala que los bajos nive-
les de AF y CF desde las primeras etapas son indicadores de 
prevalencia hacia enfermedades cardiovasculares y obesi-
dad. Por consiguiente, altos niveles de adiposidad y una baja 
CF representa una alta prevalencia hacia enfermedades car-
diovasculares y un mayor gasto en la sanidad pública (Bürgi 
et al., 2011). Lopes et al. (2011) en su investigación llevada 
a cabo con 285 niños entre 6 a 10 años sobre la relación que 
existe entre la CF, AF y coordinación motora concluye que 
altos niveles de rendimiento aeróbico y coordinación mo-
tora son predictores de la práctica de AF en la infancia y su 
prevalencia en posteriores etapas de la vida. Asimismo, 
Fühner (2021) concluye que el desarrollo de la CF en la 
etapa escolar está condicionado por la calidad y motivación 
con la que los docentes imparten las clases de educación fí-
sica. Por otro lado, Drenowatz et al. (2021) señala que, 
existe un efecto relativo de la edad en el desarrollo y rendi-
miento de la CF, por tanto, los profesores de educación fí-
sica deben poner en relieve la importancia de la CF como 
mecanismo de desarrollo y aprendizaje. En este sentido, es 
importante señalar que la CF influye en los niveles de AF y 
conductas sedentarias desde la primera infancia, siendo la 
infancia un periodo clave para la promoción de hábitos sa-
ludables que perdurarán a lo largo de la vida (Jones et al., 
2013). Investigaciones como las de Ekelund et al. (2012) 
concluyeron que, un mayor tiempo de práctica diaria de AF 
moderada-vigorosa en niños y adolescentes se asoció positi-
vamente con los factores metabólicos independientemente 
del sexo, la edad y factores sociodemográficos. 

Considerando los efectos de la cuarentena y pandemia, 
estudios recientes (Dallolio et al., 2022; Frömel et al., 
2022) concluyen que esta, ha provocado aumento de la 
inactividad física y por consiguiente, un declive en el nivel 
de condición física en la población infantil. Por todo lo des-
crito anteriormente, el objetivo del presente estudio fue co-
nocer el nivel de condición física en escolares de 6 a 12 años 
en función del sexo y ciclos de Educación Primaria (EP) 
post-pandemia. Un objetivo secundario fue establecer si 
existe asociación o no entre la condición física y el índice de 
masa corporal (IMC). 

 
Material y método  
 
Participantes 
Un total de 379 estudiantes (8.39 ±1.91años; IMC= 

18.40 ±3.76 kg/m2; 172 niñas y 207 niños) de EP partici-
paron en el presente estudio que se llevó a cabo en la 

comunidad autónoma de Andalucía (España). Se agrupó a 
los escolares en función de los 3 ciclos de EP: Primer ciclo 
(6.57 ±0.62 años; IMC= 24.59 ±16.80 kg/m2; 116 esco-
lares). Segundo ciclo (8.71 ±0.64; IMC= 18.62 ±3.96 

kg/𝑚2; 107 escolares) y Tercer ciclo (10.82 ±0.74 años; 
IMC= 19.42 ±3.88 kg/m2; 157 escolares).  

Los criterios de inclusión fueron: a) Estar matriculado 
en cualquier ciclo de EP; b) No tener problemas físicos y/o 
cognitivos que impidiesen realizar las tareas propuestas en 
el estudio; c) Presentar el consentimiento de participación 
firmado voluntariamente por los padres/madres o repre-
sentantes legales. Además, en el presente estudio se tuvo en 
cuenta los principios de la Declaración de Helsinki 
(Helsinki, 2013) y fue aprobado por el Comité de Bioética 
de la Universidad de Jaén (JUN.21/7.TES). 

 
Medidas Antropométricas 
El peso (kg) se registró mediante el uso de una báscula 

(Seca 899, Hamburg, Germany). La altura (cm) se evaluó 
utilizando un tallímetro (Seca 222, Hamburg, Germany). El 
IMC se calculó a través de la fórmula Kg/m2. 

 
Condición Física 
La evaluación de la capacidad aeróbica se realizó utili-

zando el test de 20 metros ida y vuelta (Léger et al., 1988). 
Esta prueba consistió en ejecutar una carrera incremental 
donde la intensidad aumentaba progresivamente. La prueba 
comienza con una velocidad inicial de 8,5 km/h y se incre-
menta en 0,5 km/h cada minuto. La velocidad es determi-
nada por una señal sonora. Los participantes tienen que co-
rrer desde un punto A hasta un punto B separado por 20 m 
de distancia. La prueba finaliza cuando los participantes no 
alcanzan el final de las líneas de acuerdo con las señales so-
noras, dos veces consecutivas. Se anota el palier donde el 
participante ha quedado eliminado.  

El salto horizontal se utilizó para evaluar la fuerza de los 
miembros inferiores. Para completar la prueba, los partici-
pantes tuvieron que saltar hacia delante, la mayor distancia 
posible. Comenzaban con ambos pies detrás de la línea de 
salida. Ambos pies estaban paralelos, separados aproxima-
damente a la anchura de los hombros. Se realizaron dos in-
tentos, registrándose el mejor intento. Una mayor distancia 
de salto implica un mayor rendimiento (Latorre-Román et 
al., 2018). 

Además, se realizó una prueba de sprint de 25 m sobre 
una superficie plana, dura y antideslizante. Se utilizaron dos 
fotocélulas (WITTY, Microgate Srl; Bolzano, Italia; preci-
sión de 0,001-s) para registrar el tiempo (s) estando cada 
una situada al principio y al final del corredor de 25m. Las 
fotocélulas registraron automáticamente el tiempo entre el 
punto inicial y el final por lo que no se tuvo en cuenta el 
tiempo de reacción del participante ya que, no era relevante 
para el objetivo de este estudio. 

 
Procedimiento 
El estudio se desarrolló en las instalaciones del centro 

educativo con la presencia del profesor de educación física 
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del centro. Las pruebas se realizaron en dos sesiones dife-
rentes, en la primera se registraron los datos antropométri-
cos (peso y altura), el test de velocidad (s) y el salto hori-
zontal (m). Durante la segunda sesión se llevó a cabo el test 
de 20 metros ida y vuelta. Antes de iniciar el proceso de 
evaluación en cada una de las sesiones, se realizó un calen-
tamiento estándar dirigido por uno de los investigadores 
(jogging, movilidad articular, estiramientos dinámicos y es-
táticos…). El calentamiento tuvo una duración de 15 mi-
nutos aproximadamente. Posteriormente, se iniciaron se 
llevaron a cabo las evaluaciones. 

 
Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados con el programa SPSS, 

v.25.0 para Windows (SPSS Inc., EE, UU.). Se estableció 
un nivel de significación a nivel p<0.05 y CI del 95%. Ini-
cialmente se realizaron pruebas de distribución normal y 
homogeneidad mediante el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov y Levene en todos los datos. Los resultados se ex-
presan en medias y desviación típica (DT). Las diferencias 
por sexos y grupos se analizaron mediante el análisis de 
varianza (ANOVA) ajustado por la prueba Bonferroni. 
Además, se realizó un análisis de correlación de Pearson 
entre las pruebas de condición física y el IMC ajustado por 
la edad. 

 
Resultados  
 
La tabla 1 muestra los resultados con respecto al IMC 

y CF en función del sexo y ciclos de EP. Se observó dife-
rencias significativas entre sexos: los niños mostraron ma-
yor rendimiento en la capacidad aeróbica encontrando di-
ferencias significativas en esta variable (p<0.05), así como 
en fuerza (p<0.001). Con respeto a los ciclos de EP, se 
observó diferencias significativas en el IMC, velocidad, ca-
pacidad aeróbica y fuerza (p<0.001), respectivamente.

     
Tabla 1. 
Resultados de la condición física por sexos y grupos de Educación Primaria.  

Variable 

Total 
Media 
(DT) 

n=379  

Niños 
Media 
(DT) 

n=207 

Niñas 
Media 
(DT) 

n=172 

 
p-valor 

  

Primer Ciclo 
Media 
(DT) 

n=116 a 

Segundo 
Ciclo 
Media 
(DT) 

n=106 b 

Tercer 
Ciclo 
Media 
(DT) 

n=157 c 

p-valor Post-hoc 

Sprint 25m (s) 
5.79 

(0.76) 
5.64 

(0.78) 
5.96 

(0.71) 
<0.001 

6.26 
(0.79) 

5.71 
(0.66) 

5.46 
(0.62) 

<0.001 a>b***; a>c***; b>c* 

Test de 20m 
(palier) 

2.20 
(1.43) 

2.02 
(1.27) 

2.35 
(1.53) 

0.027 
1.98 

(1.07) 
1.95 

(1.10) 
2.55 

(1.77) 
<0.001 a<c**; b<c** 

Salto horizontal (cm) 
125.09 
(28.67) 

129.59 
(27.47) 

119.43 
(26.64) 

<0.001 
107.41 
(27.62) 

126.78 
(24.12) 

135.72 
(26.36) 

<0.001 a<b***; a<c***; b<c* 

Nota= denotan diferencias significativas a nivel * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001. 

 
En la prueba de velocidad, se observó diferencias por 

sexos en el segundo ciclo (p<0.05) y tercer ciclo (p<0.001) 
de EP. Los niños de segundo y tercer ciclo de EP mostraron 
mejor rendimiento en la prueba de velocidad 25m que las 
niñas (figura 1). Con respecto a los resultados obtenidos en 
el test de 20m de ida y vuelta, no se observaron diferencias 
por sexos en ningún ciclo de EP.  

La figura 2 muestra los resultados por sexos en la prueba 
de salto horizontal, observándose únicamente diferencias 
significativas en el tercer ciclo de EP (p<0.05). Los niños 
obtuvieron un mayor rendimiento en la prueba de salto. 

 

 
Figura 1. Diferencias por sexos en los ciclos de EP en la prueba de velocidad 

25m (s). * p< 0.05, *** p< 0.001. 

 

 
 

Figura 2. Diferencias por sexos en los ciclos de EP en la prueba de salto horizon-

tal (cm). * p< 0.05 

 
Tabla 2. 
Correlación parcial entre el IMC y la condición física ajustada por la 

edad. 

Variable r p-valor 

IMC vs. Velocidad 25m 0.170 0.001 
IMC vs. Test de 20m -0.218 <0.001 

IMC vs. Salto horizontal -0.191 <0.001 

IMC= Índice de masa corporal. 

 
El análisis de correlación parcial ajustado por la edad, 

mostro asociaciones significativas entre el IMC y las pruebas 
de condición física.  Observándose, que a mayor IMC menor 
rendimiento en las pruebas de condición física (tabla 2).  
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Discusión  
 
El objetivo del presente estudio fue conocer el nivel de 

condición física en escolares de 6 a 12 años en función del 
sexo y ciclos de Educación Primaria (EP) post-pandemia. 
Un objetivo secundario fue establecer si existe asociación o 
no entre la condición física y el IMC. Los principales hallaz-
gos del presente estuido muestran diferencias por sexos y 
ciclos de EP en la variable CF. Estás diferencias podrían ex-
plicarse debido a que las niñas presentan menores niveles de 
AF que los niños (Pearce et al., 2012), además se podrían 
considerar los aspectos biológicos y socioculturales del 
desarrollo (Malina et al., 2004). Igualmente, los niños, 
muestran un mayor interés por la práctica deportiva extra-
curricular con respecto a las niñas (Telford et al., 2016). 
Los resultados del test de 20-m de ida y vuelta, así como el 
sprint de 25m con respecto a la CF han mostrado una mejor 
CF en los niños mostrando un solapamiento entre sexos du-
rante la primera y segunda infancia, evidenciando diferen-
cias individuales en la CF durante la etapa escolar (Malina, 
2014).  

Los resultados del presente estudio muestran que los ni-
ños mostraron un mejor rendimiento en la prueba veloci-
dad, fuerza y capacidad aeróbica con respecto a las niñas. 
Estos resultados van en la misma línea de Marta et al. (2012) 
quienes en una muestra de 312 escolares utilizaron las mis-
mas pruebas desarrolladas en esta investigación, mostrando 
que los chicos presentaron valores más altos en las pruebas 
seleccionadas. En la misma línea, Zhao et al. (2023) conclu-
yeron que los niños mostraron un mejor rendimiento que 
las niñas en la prueba de velocidad, fuerza, capacidad aeró-
bica y agilidad.  

Tomkinson et al. (2018) después de analizar las nueves 
pruebas Eurofit existentes en niños y adolescentes entre 9 y 
17 años en función del sexo y la edad concluyeron que, los 
chicos obtuvieron un rendimientos sustancialmente mejor 
que las chicas en las pruebas de fuerza muscular, capacidad 
aeróbica, velocidad y potencia pero mostraron peores re-
sultados en la prueba de flexibilidad con respecto a las chi-
cas. En concordancia con nuestros resultados, Ostojic et al. 
(2011) señala que las diferencia entre sexos con respecto a 
la capacidad aeróbica en niños y adolescentes, es sistemáti-
camente mayor en la infancia, y las diferencias en función 
del sexo y edad se acentúan al inicio de la pubertad, atribu-
yéndole las diferencias a edades tempranas a la composición 
corporal, la altura y la función cardiaca.  

Respecto al análisis realizado en el presente estudio por 
grupos de edad, muestran que cuanto mayor es la edad de 
los escolares mejor es su rendimiento en las pruebas de CF. 
Previos estudios han demostrado que el rendimiento en la 
prueba cardiorrespiratoria aumenta con la edad, siendo más 
prominente en los niños con respecto a las niñas lo que po-
dría deberse a la influencia de las hormonas prenatales (Silva 
et al., 2016). De manera específica, las diferencias por se-
xos junto con el desarrollo y el crecimiento se hacen inmi-
nente a partir de los 10 años, ya que dependen de indicado-
res hematológicos, lo que implica para la CF una mejora 

rápida durante la pubertad logrando estabilizarse a los 18 
años, condicionado por el estilo de vida y la práctica regular 
de AF (Falz et al., 2019).  

En relación con el IMC, los escolares del presente estu-
dio mostraron una mayor prevalencia a la obesidad frente a 
estudios previos desarrollados en estas mismas edades (Gar-
cía-Solano et al. 2021). Por el contrario, no se observó di-
ferencias significativas entre niños y niñas. Resultados simi-
lares se encontraron en investigaciones previas (Latorre-
Román et al., 2017; Rodríguez-Fernández et al., 2021). 
Por otro lado, nuestros resultados confirman la fuerte aso-
ciación entre el IMC y los componentes de la CF. Este ha-
llazgo corrobora la idea de Godoy-Cumillaf et al. (2023) 
quienes en una muestra de 222 escolares con edades com-
prendidas entre 10 y 11 años concluyeron que los compo-
nente de la CF se asoció significativamente con el IMC, 
mostrando una asociación positiva entre fuerza e IMC ade-
más de una asociación negativa entre la capacidad aeróbica 
y IMC. Los hallazgos del presente estudio corroboran la 
asociación entre la capacidad aeróbica y el IMC, ya que a 

mejor IMC mejor condición física y bienestar (Marković  et 
al., 2022). 

Es importante señalar que este estudio no está exento de 
limitaciones: (1) la naturaleza del diseño de la investigación, 
ya que al ser transversal no se puede establecer una relación 
de causa-efecto; (2) La valoración de otras variables que tie-
nen relación con la CF; (3) La valoración objetiva de la ca-
pacidad aeróbica en función de las edades, además de incor-
porar un análisis con factores epigenéticos de los padres. 

 
Conclusiones  
 
Los resultados del presente estudio muestran que los ni-

ños en edad escolar presentan unos mayores niveles de CF 
que las niñas. Además, el IMC de los escolares ha mostrado 
ser un biomarcador de salud en estas edades puesto que las 
correlaciones obtenidas entre este y las variables analizadas 
muestran que el rendimiento en las pruebas físicas depende 
del IMC de los participantes. Estos resultados pueden ser 
utilizados por profesionales de la AF, ya que, ponen de ma-
nifiesto la necesidad de llevar a cabo propuestas didácticas 
que permitan realizar AF de manera regular desde edades 
tempranas. De manera específica, estas propuestas deberían 
ser el eje principal que permitan la adherencia hacia la prác-
tica deportiva en estas edades. 
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