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RESUMEN

Introducción: los hábitos de vida se pueden ver influenciados por 
el entorno y la dinámica de actividades que se desarrollan en la vida 
diaria y podrían afectar el desempeño en la población militar en 
sus procesos de formación, tanto física como cognitiva. Objetivo: 
describir la composición corporal y hábitos de vida en un grupo 
de estudiantes de la facultad de educación física militar, de la 
escuela militar de cadetes General José María Córdova (ESMIC). 
Materiales y métodos: estudio descriptivo de corte transversal, con 
una muestra de 56 cadetes hombres, entre 18 y 22 años, de tercer 
semestre en formación del programa Ciencias Militares y Educación 
Física Militar. Se tomaron datos de índice de masa corporal (IMC), 
porcentaje de grasa corporal y de masa muscular; adicionalmente, 
se llevó a cabo la formulación de una encuesta auto informada 
acerca de los patrones de alimentación y se aplicó el cuestionario 
internacional de actividad física IPAQ. Resultados y discusión: 
se encontraron valores de normalidad frente a las variables de 
composición corporal: IMC, porcentaje de grasa corporal y de 
masa muscular, un nivel de actividad física de 8,438 MET minutos 
a la semana, en el 44,64 % de la muestra y 1596 MET, para el 
otro 55,36 %. Se identificó un consumo social de alcohol en el 
76,79 % de la muestra, consumo leve de cigarrillo, para el 37,9 
% y moderado, el 1,7 %. Conclusiones: los resultados permiten 
identificar posibles factores de riesgo, con el objeto de considerar 
y plantear estrategias de prevención frente a los hábitos de vida, 
que podrían conllevar a un deterioro de la composición corporal y 
condición general de salud, a mediano y largo plazo. 

Palabras clave: Actividad física; Consumo de alcohol; Educación 
física y entrenamiento; Fumador; Personal militar.

ABSTRACT

Introduction: Life habits can be influenced by the environment 
and the dynamics of activities that take place in daily life, these 
could affect the performance of the military population in their 
physical and cognitive training processes. Objective: To describe 
the body composition and life habits in a group of students from 
the Faculty of Military Physical Education, from the General José 
María Córdova Military School for Cadets (ESMIC). Materials 
and methods: Descriptive cross-sectional study, with a sample 
of 56 male cadets between the ages of 18 and 22, from the third 
semester of professional education in the military sciences and 
military physical education program. Data on body mass index 
(BMI), percentage of body fat and muscle mass were collected, 
additionally a self-reported survey was carried out on eating 
patterns and the international physical activity questionnaire IPAQ 
was applied. Results and discussion: Normal values were found 
for the body composition variables: BMI, percentage of body 
fat and muscle mass, a level of physical activity of 8,438 MET 
minutes per week in 44,64% of the sample and 1,596 MET for 
another 55,36%. A social consumption of alcohol was identified in 
76,79% of the sample, mild cigarette consumption for 37,9% and 
moderate for 1,7%. Conclusions: The results allow us to identify 
possible risk factors to consider and propose prevention strategies 
against lifestyle habits that could lead to a deterioration in body 
composition and general health condition, in the medium and long 
term. 

Keywords: Alcohol consumption; Military personnel; Physical 
activity; Physical education and training; Smoker.
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INTRODUCCIÓN

Los hábitos de vida y la alimentación se pueden ver influenciados 
por el entorno físico y sociocultural, particularmente, eventos, como 
el paso de la educación media a la educación superior, representa 
una serie de desafíos que pueden generar un impacto negativo sobre 
la salud general; factores, como la poca disponibilidad de tiempo, 
recursos económicos o poca variedad en la oferta de los campos 
de educación superior, pueden influir d e manera s ignificativa 
(Yaguachi Alarcón et al. 2020; Yaguachi Alarcón et al. 2022).

En los últimos años, se ha incrementado la prevalencia de patologías 
y factores de riesgo en la salud de adultos jóvenes. Luo et al. 
(2020) describen un aumento de riesgo cardiovascular en jóvenes 
con presión arterial alta, causante de alrededor de 18 millones de 
muertes cada año, en todo el mundo.

Adicionalmente, otros factores de riesgo han sido asociados con los 
hábitos de vida, entre los más frecuentes, se encuentran obesidad y 
diabetes tipo 2, los cuales, podrían afectar directamente la calidad y 
la esperanza de vida (González Calvo et al. 2011).

Respecto a la composición corporal y su relación con los hábitos 
de vida en personal del ejército, Cortés Fernández et al. (2018) 
reportaron los cambios en la composición posterior a un Curso 
Avanzado de Combate (CAC). La muestra presentó un IMC 4,16 
%, en obesidad y un 23 %, en sobrepeso; además, encontraron 
cambios en la composición posterior al CAC, con un ajuste dentro 
de los rangos de normalidad para IMC, pero con descenso en la 
masa muscular; dicho estudio no reportó si hubo cambios en los 
hábitos de alimentación.

Por su parte, Anyżewska et al. (2020) describieron la correlación 
entre la dieta, la actividad física y el estado nutricional de los 
soldados de las Unidades de Caballería de Polonia, confirmando que 
la conducta alimentaria, con prevalencia de alimentos procesados, 
genera modificaciones en la composición corporal, que merecen la 
pena ser mejoradas, a partir de estrategias de educación nutricional 
y un mayor control sobre el comportamiento alimentario de los 
soldados. 

Adicionalmente, se han encontrado riesgos de lesión con respecto 
a la composición corporal; el estudio de Havenetidis et al. 
(2017) describe una alta posibilidad de lesión músculo esquelética, 
respecto al porcentaje de grasa corporal, índice de masa grasa e 
índice de masa magra, en una muestra de 268 cadetes. 

Este tipo de estudios permiten señalar que los riesgos de adquisición 
de enfermedades crónicas no transmisibles y la aparición de 
posibles lesiones músculo esqueléticas son un factor de riesgo 
que merece atención, con el fin de minimizar la posible aparición 
de cualquiera de ellas, derivado de la falta de formación y 
orientación, que les permita a los cadetes conservar un estado de 
salud y de desempeño físico óptimo, a lo largo de su vida. 

El propósito de esta investigación fue describir la composición 
corporal y los patrones de alimentación en un grupo de cadetes de la 
Escuela Militar de Cadetes (ESMIC) General José María Córdova, 
en formación profesional de ciencias militares y educación física 
militar en Bogotá, Colombia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio se ha llevado a cabo un diseño de investigación 
de tipo descriptivo, observacional (Hernández Sampieri et al. 1991). 
Participaron de forma voluntaria 56 cadetes de tercer semestre 
de la ESMIC. Los participantes diligenciaron el consentimiento 
informado, siguiendo las normas éticas establecidas por la resolución 
8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia y el tratado de 
Helsinki (AMM, 2013). Enseguida, se procedió a la recolección de 
las variables que se presentan a continuación; los procedimientos se 
realizaron bajo las mismas condiciones de hora (06:30), ubicación 
(ESMIC) y temperatura (17 oC).

Composición corporal. Se empleó la metodología previamente 
descrita por Donoso Cortés et al. (2022), para la recolección de los 
datos de talla (m), peso (kg), porcentaje de grasa y de masa magra, 
utilizando una báscula TANITA; para la evaluación de la talla (m), 
un estadiómetro marca SECA (0 - 209 cm; precisión de 0,1 cm). 
Adicionalmente, se realizó la estimación del índice de masa corporal 
(IMC)= peso corporal / altura2.

Hábitos de vida. Se aplicó la encuesta de hábitos de vida acerca del 
tipo y la frecuencia de alimentación de los estudiantes, adaptado del 
formato de 10 preguntas, publicado en estudios previos de jóvenes 
universitarios ecuatorianos (Yaguachi Alarcón et al. 2020) y en 
futbolistas jóvenes españoles (Garcia-Soidan et al. 2014), acerca de 
los determinantes de los estilos de vida y su implicación en la salud 
de dicho rango etario.

El consumo de alcohol se clasificó de acuerdo con el criterio de 
frecuencia, dividido en consumidor social, consumidor de 2 a 3 
veces por semana y no consumidor (Yaguachi Alarcón et al. 2020). 
Igualmente, se indagó acerca de la frecuencia en el consumo de 
cigarrillo, bajo el criterio de clasificación orientado por la OMS, 
categorizando de acuerdo con el consumo diario, así: fumador 
leve: menos de 5 cigarrillos al día, fumador moderado: de 6 a 15 
cigarrillos al día y fumador severo: más de 16 cigarrillos al día 
(Londoño Pérez et al. 2011).

Cuestionario internacional de actividad física – IPAQ. Se aplicó 
la versión corta del cuestionario IPAQ, para la determinación del 
tiempo que los cadetes permanecen realizando actividades intensas, 
tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos 
o andar rápido en bicicleta. Actividades de intensidad moderada,
como transportar pesos livianos o andar en bicicleta a velocidad
regular; también se registraron los días y el tiempo en que los
cadetes realizaron caminatas durante, al menos, 10 minutos.
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Estos resultados fueron analizados a partir de las Unidades de 
Índice Metabólico (MET) por minuto y semana, para la obtención 
de Mets, de acuerdo con cada actividad; se multiplicó el tiempo 
total de la actividad en un día, por cada uno de los criterios de 
intensidad, de la siguiente manera: actividad física vigorosa: 8 Mets, 
actividad física moderada: 4 Mets y caminar: 3,3 Mets (Mantilla 
Toloza & Gómez-Conesa, 2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio fue describir la composición 
corporal, los hábitos de alimentación y los estilos de vida de un 
grupo de cadetes de tercer semestre de la escuela militar de cadetes 
General José María Córdova. Se incluyeron 56 cadetes de tercer 

semestre, estudiantes del programa de Ciencias Militares y carrera 
complementaria de Educación Física Militar de la ESMIC, con 
promedio (± DE) de edad, masa corporal y talla de 19,9 ± 1,07 
años, 66 ± 7,52 kilogramos y 1,74 metros, respectivamente. 
Además, se encontró una media de IMC 21.86 ± 1,93, frente al 
tejido adiposo, un porcentaje de grasa corporal (PGC) de 14,08 ± 
4,30 y un porcentaje de masa muscular (PMM) de 44,19 ± 2,52.

Los resultados hallados, a partir de la aplicación del cuestionario 
IPAQ versión corta, permitieron identificar que la población 
evaluada se clasificara como muy activo, en un 44,64 % y 8438 MET 
(tasa metabólica basal), por semana, mientras que el otro 55,36 %, 
se encuentra dentro de una clasificación de moderadamente activo, 
con un promedio de 1596 MET, totales por semana (Tabla 1).

Nivel de actividad física % MET totales / Semana DE (±)

Muy activo 44,64 8438 7312,76

Moderadamente activo 55,36 1596 394,99

Tabla 1. Clasificación del nivel de actividad física semanal de los Cadetes de la ESMIC.

MET Tasa metabólica basal. De desviación estándar 

En contraste, el estudio de Havenetidis et al. (2017), acerca de 
la composición corporal y el riesgo de lesión músculo esquelética 
en un grupo de 268 cadetes, durante un campo de 
entrenamiento básico de combate, describió un IMC de 25,3 ± 
2,7 y un PGC: 14,6 ± 6,0, para los cadetes que sufrieron 
alguna lesión músculo esquelética y un IMC: 25 ± 2,5, con PGC 
de 11,9 ± 4,5, para los que no presentaron lesión.

Se pueden apreciar diferencias frente a los resultados encontrados 
con los cadetes de la ESMIC respecto al PGC promedio de los cadetes 
del estudio de Havenetidis et al. (2017), que no se lesionaron; cabe 
destacar que los autores sugieren activar un mecanismo de alerta 
cuando el PGC sea >18, por lo que el factor de riesgo asociado al 
PGC no requiere atención para los cadetes evaluados, en el presente 
estudio.

Por otra parte, Gobbo et al. (2022) reportaron los resultados del 
PGC en un grupo de cadetes de Brasil, que recibió un entrenamiento 
deportivo y militar y otro que solo realizó entrenamiento militar, en 
un periodo 7 meses, con resultados en PGC, de 16,5 ± 3,1 y de 
17,6 ± 3,3, respectivamente. 

Estas diferencias, donde la media de PGC de los cadetes de la 
ESMIC es menor, se podrían explicar por el tiempo que permanecen 
en actividad, más el control sobre la ingesta de alimentos durante 
las comidas principales, que consumen a diario. De igual modo, se 
han reportado estudios que confirman un mejor desempeño físico 
y fisiológico en soldados que presentan un PGC < 18 (Crawford 
et al. 2011; Friedl, 2012), así como su correlación con un IMC > 
25, lo que demanda una alta relevancia frente a la preparación en la 
perspectiva del desempeño en las tareas de demanda física, además 
de reducir el riesgo de lesión (Andersen et al. 2016; dos Santos 
Bunn et al. 2021).

Por otra parte, Anyżewska et al. (2020) encontraron una 
correlación entre los niveles de actividad física, evaluado a partir del 
cuestionario IPAQ y la composición corporal, en un grupo de 120 
soldados polacos, con edad de 28 ± 5 años; los autores hallaron un 
IMC superior a 25, en el 58 % de los evaluados y un PGC medio, 
de 17,5 % ± 4,5 %.

Frente a los MET minuto por semana, Anyżewska et al. (2020) 
registraron una media de 15,810 ± 10,502, mientras que en el 
presente estudio, el resultado fue 8438 ± 7312, para el 44,64 % 
y 1596 ± 394,99, para el 55,36 % de la muestra. Estos resultados 
podrían haber diferido, dada la asignación de tareas, donde los 
estudiantes de la ESMIC deben realizar un proceso de doble 
titulación, frente a la muestra del estudio realizado por Anyżewska 
et al. (2020), integrada por soldados que se desenvolvían en áreas de 
operación; sin embargo, la muestra del presente estudio se clasificó 
dentro de los parámetros de “moderadamente activo” o “muy 
activo”, de acuerdo con los MET reportados.

La tabla 2 muestra los resultados del registro de encuesta de 10 
preguntas acerca de los hábitos de alimentación de los cadetes, 
donde se destaca un consumo diario de carnes: 72,41 %, seguido 
por snacks: 68,97 % y frutas: 55,17 %, mientras que frente a 
las verduras, se encontró un consumo diario de 41,38 %; los 
lácteos (12,07 %) y cereales (5,17 %) son consumidos con menor 
frecuencia. 

Respecto al estatus nutricional, la ESMIC garantiza una dieta 
acorde a los requerimientos alimentarios, mientras que los soldados 
polacos evaluados por Anyżewska et al. (2020), presentan un mayor 
IMC y PGC, debido a dietas independientes, nutricionalmente 
desbalanceadas, donde cerca del 70 % de los evaluados acostumbra 
a saltar comidas y evitan el consumo de frutas, verduras y lácteos. 
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De esta manera, se podría hallar una posible causalidad entre 
la alimentación suministrada durante la formación respecto al 
consumo de alimentos de manera autónoma. En este sentido, 
Reyes-Guzman et al. (2015) reportaron que hubo un aumento 
de 45,6 a 48,1 %, frente a sobre peso y de 5 a 12,7 %, respecto 
a obesidad, en una muestra de militares estadounidenses activos, 
entre 1995 y 2008. Por su parte, Shiozawa et al. (2019) reportaron 
que, para el 2015, un 51,2 % de militares estadounidenses activos 
presentaba sobre peso y otro 19,7 %, obesidad. 

Frente al consumo de cigarrillo, se encontró que un 37,59 % de la 
muestra consume entre uno y hasta cinco cigarrillos y el otro 1,7 
%, consume más de cinco cigarrillos cada día (Tabla 3). Estudios 
previos han reportado resultados de prevalencia de consumo en 31 
% (Bray et al. 2009), 20 % (Macera et al. 2011) y 28,9 % (Sibille                 
et al. 2022), en población militar.

Tabla 2. Hábitos de alimentación de los Cadetes de la ESMIC en porcentaje. 

Tabla 3. Consumo de alcohol y cigarrillos de los Cadetes de la ESMIC en porcentaje.

Alcohol
Solo en fiestas 76,79

No consume 23,21

Cigarrillo

No fuma 60,3

Fumador leve 37,9

Fumador moderado 1,7

Particularmente, Macera et al. (2011) reportaron que los fumadores 
recurrentes realizaron la prueba de una milla 1,5 veces más lento 
que los no fumadores, así como menor desempeño en la evaluación 
de fuerza abdominal y del tren inferior. Esta situación llama la 
atención para generar cambios en los hábitos que tienen un impacto 
negativo sobre el desempeño y la salud física del personal militar, así 
como la etapa de retiro (Smith et al. 2018). 

En cuanto al consumo de alcohol, el 76,79 % de los cadetes de 
la ESMIC reportaron consumo solo en eventos sociales, mientras 
que otro 23,21 %, no consume; ningún evaluado reportó consumo 
de entre 2 y 3 veces por semana (Tabla 3). En contraste, Yaguachi 
Alarcón et al. (2020) hallaron que un grupo de estudiantes 
universitarios respondieron no consumir alcohol en un 61,3 % y 
otro 37,7 % reportaron consumir alcohol solo en fiestas.

Frente a estudios descriptivos acerca de los parámetros de consumo 
de alcohol en personal militar, Mattiko et al. (2011) encontraron 
que, dentro del grupo del personal militar, con edad de 20 años o 
menos, el 44,5 % de los evaluados declararon no consumir alcohol, 

mientras que otro 19 %, un consumo de 5 o más bebidas con 
contenido de alcohol, al menos, una vez a la semana.  

Por su parte, Waller et al. (2015) reportaron que en la fuerza de 
defensa australiana, 76,6 % del personal militar, con edad de entre 
20 y 29 años, se clasificaron dentro de riesgo bajo, de acuerdo con el 
cuestionario AUDIT, para la identificación de consumo de alcohol, 
lo que representa un consumo moderado o nulo.  

Dicha discrepancia entre los resultados encontrados podría estar 
relacionada con el mecanismo de evaluación, donde, a pesar de 
preservarse la confidencialidad, cadetes y oficiales podrían evitar 
reportar el consumo de sustancias, como la nicotina o alcohol, dadas 
las restricciones que se presentan en pro de su salud y el desempeño.

Las recomendaciones generales que se destacan frente al consumo 
de alcohol son evitar el consumo frecuente o no beber nada, dados 
los hallazgos frente al deterioro en el desempeño de las actividades 
propias del personal en formación y oficiales de fuerzas militares 
(Mattiko et al. 2011; Waller et al. 2015). 

¿Con qué frecuencia usted 
consume? Diario Semanal Rara vez Nunca

Carnes 72,41 22,41 3,45 1,72

Snacks 68,97 15,52 13,79 1,72

Frutas 55,17 22,41 17,24 5,17

Verduras 41,38 29,31 18,97 1,34

Comida rápida 25,86 43,1 25,86 5,17

Lácteos 12,07 50 25,86 12,07

Cereales 5,17 51,72 31,03 12,07
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CONCLUSIONES

Las características de composición corporal de los cadetes de 
la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova se 
encuentran dentro de los parámetros de normalidad para IMC, 
porcentaje de grasa corporal y de masa muscular. Esto se podría 
explicar por el control en la ingesta de alimentos de las tres comidas 
principales, las cuales, son proveídas por la ESMIC, sumado al 
tiempo total por semana realizando actividad física.  

Los resultados obtenidos frente al reporte de hábitos de 
alimentación y de vida se podrían ver influenciados por el control 
y las implicaciones que se presenta dentro de la ESMIC frente al 
consumo de cigarrillo y alcohol, particularmente; sin embargo, el 
37 % de los cadetes respondieron consumir cigarrillo y otro 76,79 
% alcohol, en eventos sociales. 

Una vez terminado el proceso de formación adelantado en 
la ESMIC, el control de los hábitos de vida se realiza de forma 
autónoma; por ello, la consolidación de hábitos saludables es 
deseable para mantener el estado general de salud y del desempeño 
en las áreas de operación asignadas para los futuros oficiales del 
Ejército Nacional de Colombia.
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