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Resumen. En los últimos años los estudiantes universitarios han mostrado una disminución de los niveles de actividad física. Los 
objetivos del presente estudio fueron comparar y asociar parámetros de composición corporal y rendimiento físico en estudiantes 
universitarios de educación física de primer año. Participaron 72 estudiantes de ambos sexos (19 mujeres de 18.37 ± 0.51 años y 63 
hombres de 19.16 ± 2.92 años). Se analizaron parámetros de composición corporal y rendimiento físico. Los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la masa corporal (p = .018), talla (p < .001), Σ6pliegues (p = 
.002), % de masa adiposa (p < .001), AF/SEM (p < .001), CMJ (p < .001), T10 (p < .001), T30 (p < .001), MYYTRI1 (p < .001) y 
Vo2máx (p = .043). Además, se encontraron correlaciones significativas (p < .05) entre niveles de Actividad Física semanal, parámetros 
de composición corporal y rendimiento físico. Se concluye que existen diferencias entre hombres y mujeres en relación con el volu-
men/número de horas de actividad física semanal, siendo esta mayor en hombres, composición corporal deficiente en mujeres junto 
con un menor rendimiento físico. Así mismo, el % de masa adiposa se asoció con medidas de condición física. A la luz de los hallazgos, 
parece necesario fortalecer los programas que promuevan la actividad física entre estudiantes universitarios. Estos resultados pueden 
servir de apoyo a las comunidades universitarias para reformar programas de desarrollo deportivo y hábitos de vida saludable.  
Palabras claves: Composición corporal, educación física, estudiantes, rendimiento físico. 
 
Abstract. In recent years, university students have shown a decrease in physical activity levels. The aims of this study were to compare 
and associate body composition parameters and physical performance in first-year physical education university students. 72 students 
of both sexes participated (19 women, 18.37 ± 0.51 years old and 63 men, 19.16 ± 2.92 years old). Body composition and physical 
performance parameters were analyzed. The results showed statistically significant differences between men and women in body mass 

(p = .018), height (p < .001), Σ6skinfolds (p = .002), % fat mass (p < .001), PA/Week (p < .001), CMJ (p < .001), T10 (p < .001), 
T30 (p < .001), MYYTRI1 (p < .001) and Vo2max (p = .043). In addition, significant correlations (p < .05) were found between 
weekly Physical Activity levels, body composition parameters, and physical performance. It is concluded that there are differences 
between men and women in relation to the volume/number of hours of weekly physical activity, this being greater in men, poor body 
composition in women along with lower physical performance. Likewise, the % of adipose mass was associated with measures of 
physical condition. In light of the findings, it seems necessary to strengthen programs that promote physical activity among university 
students. These results can serve as support to the university communities to reform sports development programs and healthy lifestyle 
habits. 
Keywords: Body composition, physical education, students, physical condition. 
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Introducción 
 
El ejercicio físico tiene una serie de beneficios cardio-

vasculares (Fiuza-Luces et al., 2018) y musculoesqueléticos 
(Maestroni et al., 2020) en la salud de las personas. Por lo 
anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) 
recomienda una cantidad mínima de actividad física por se-
mana para adultos de 3 a 5 horas de ejercicio aeróbico de 
intensidad moderada a vigorosa. A pesar de lo anterior, en 
Chile el promedio de ejercicio semanal solo alcanza las 3.7 
horas, estando por debajo del promedio de 29 países que 
representan 6.1 horas semanales en personas de entre 16 a 
74 años (IPSOS, 2021). 

En el grupo etario antes mencionado, se encuentran los 
estudiantes universitarios quienes, en los últimos años han 
mostrado una disminución de los niveles de actividad física 
(Dong et al., 2023; Goicochea et al., 2022) y aumento de 
masa corporal e incremento del Índice de Masa Corporal 
(IMC) (Goicochea et al., 2022). En el caso de Chile, la prác-
tica de actividad física en universitarios parece no ser 

suficiente (Chales-Aoun & Escobar, 2019; Rodríguez-
Rodríguez et al., 2018). 

Para los estudiantes de Educación física de Chile, solo 
algunos estudios han analizado los niveles de actividad física 
logrado por este grupo específicamente (Chales-Aoun & 
Escobar, 2019; Etchevers-Rivas et al., 2022; Valdes-Badilla 
et al., 2015), reportando resultados dispares. En el caso del 
análisis de la condición física, Valdés et al. (2013), la des-
criben en 239 participantes de entre 18 a 31 años a través 
de las pruebas de Sistema de Medición de la Calidad de la 
Educación (SIMCE) de Educación Física, reportando que 
los estudiantes se encuentran en una condición física acep-
table y no mostrando diferencias entre hombres y mujeres 
excepto para el test de Naveta cuyos resultados son mayores 
en hombres (8.8 min) que en mujeres (5.7 min). Por otra 
parte, Durán et al. (2014), compararon la condición física 
y parámetros antropométricos en 420 participantes de entre 
18 a 31 años a través de la prueba SIMCE entre hombres y 
mujeres, y encontraron diferencias significativas (p < .001) 
en masa corporal, talla y perímetro de cintura, abdominales 
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cortos (p = .018), salto largo a pies juntos (p < .001), flexo-
extensiones de codo (p = .017), flexibilidad (p = .017) y 
test de Naveta (p < .001). No obstante, y para nuestro co-
nocimiento, solo un estudio analizó parámetros de compo-
sición corporal y de rendimiento físico (Almagià Flores et 
al., 2009) en estudiantes de educación física de primer año 
de Chile. Sin embargo, ninguno ha utilizado las pruebas de 
rendimiento Salto con Contra Movimiento (CMJ), carrera 
de 10 y 30 m y la prueba de Yo-Yo de Recuperación Inter-
mitente de nivel 1 (MYYTRI1). Por lo tanto, Los objetivos 
del presente estudio fueron comparar y asociar los paráme-
tros de composición corporal y de rendimiento físico de las 
pruebas antes mencionadas en estudiantes universitarios de 
educación física de primer año de una universidad de Chile. 

 
Material y método  
 
Diseño 
Se trata de una investigación cuantitativa, transversal, 

descriptiva, comparativa y correlacional. 
 
Participantes 
Participaron del estudio 72 estudiantes universitarios di-

vididos por sexo. 19 estudiantes de sexo femenino (Media 
± DS) 18.37 ± 0.51 años y 63 de sexo masculino 19.16 ± 
2.92 años. Con una frecuencia de actividad física semanal 
de 3.81± 1.45 horas/semana. Junto con esto, todos los es-
tudiantes fueron informados de los procedimientos, objeti-
vos, riesgos y beneficios, antes del comienzo de la recolec-
ción de datos y fueron libres de retirarse del estudio en cual-
quier momento. Además firmaron un consentimiento in-
formado siguiendo el tratado de Helsinki (World Medical 
Association, 2013). 

 
Procedimientos 
Los participantes llevaron a cabo los test de condición 

física en la mañana (8:30 AM), con un día de recuperación 
entre cada tipo de evaluación. Se requirió que todos los par-
ticipantes evitaran el ejercicio extenuante 24 horas antes de 
las pruebas, para impedir efectos de fatiga en cada evalua-
ción. Todos los ejercicios de calentamiento fueron dirigidos 
por un evaluador. Los participantes realizaron un calenta-
miento general estandarizado, que incluyó carrera suave, 
movimientos multidireccionales, estiramientos dinámicos, 
a continuación, un calentamiento específico para cada 
prueba, con una duración de 15-20 minutos.  

Día 1, evaluación antropométrica. Día 2, velocidad de 
carrera, tiempo en recorrer 10 m (T10), tiempo en reco-
rrer 30 m (T30) y salto con contra movimiento (CMJ) y Día 
3, Test Yo-Yo de Recuperación Intermitente Nivel 1 
(MYYTRI1). Estas pruebas son habitualmente realizadas 
para evaluar las capacidades físicas de los deportistas 
(García-Pinillos et al., 2015; Krustrup et al., 2003; Lillo et 
al., 2019; Moreira et al., 2017; Soto & Huerta, 2013), ya 
que proporcionan datos válidos para valorar la composición 
corporal y nivel de condición física. Se animó a cada parti-
cipante a realizar cada test con un esfuerzo máximo. Se 

incluyeron en el estudio los participantes que estuvieran li-
bres de cualquier lesión que impidiera el esfuerzo máximo 
durante las pruebas de rendimiento físico. 

 
Variables e instrumentos 
Frecuencia de actividad física 
La frecuencia de actividad física semanal, se evaluó uti-

lizando un solo ítem de un cuestionario utilizado en hábitos 
de vida saludable de acuerdo con las recomendaciones de la 
OMS (WHO, 2004). Las recomendaciones de actividad fí-
sica para adultos de 18 a 64 años establecen que deben hacer 
al menos 150 minutos (2 horas y 30 minutos) de actividad 
física moderada durante la semana o hacer al menos 75 mi-
nutos (1 hora y 15 minutos) de actividad vigorosa durante 
la semana o una combinación equivalente de ambas (López-
Sánchez et al., 2019). 

 
Composición corporal 
Se registró la masa corporal y talla, además de la 

sumatoria de 6 pliegues cutaneos (Σ6pliegues; tríceps, 
subescapular, supraespinal, abdominal, muslo, pierna), 
para la estimación de la masa adiposa absoluta (kg) y relativa 
(%) con el modelo de fraccionamiento de 5 componentes 
(Ross & Kerr, 1991). Estos procedimientos siguieron los 
estándares de la International Society for the Advancement 
of Anthropometry (ISAK). Todas las mediciones fueron 
realizadas por un experto con certificación ISAK nivel III. 
Para la medición de los pliegues se utilizó un plicómetro 
tipo gauchopro, (Rosscraft®, Buenos Aires, Argentina) con 
una precisión de 0,5 mm. 

 
Salto con contramovimiento (CMJ) 
Esta prueba se suele realizar para medir la potencia de 

las extremidades inferiores (Bishop et al., 2018; Romero-
Caballero et al., 2020). Antes de realizar la prueba, cada 
participante realizó un calentamiento específico de 5 saltos 
verticales. En la prueba, los participantes realizaron 3 inten-
tos. La posición inicial fue erguida, con las manos en cintura 
durante toda la prueba para eliminar cualquier influencia del 
balanceo del brazo. Desde esta posición el participante fle-
xionó rápidamente las rodillas hasta 90 grados aproximada-
mente y luego inmediatamente se impulsó para saltar verti-
calmente lo más alto posible, aterrizando sobre ambos pies 
al mismo tiempo y con las rodillas extendidas (180º aproxi-
madamente) (Kammoun et al., 2020). Si el evaluador ob-
servó error de ejecución, se invalidó el salto y se repitió la 
ejecución. Esta prueba se evaluó mediante el uso de un sis-
tema de infrarrojo ADR-jumping® (Toledo, España) 
(González-Conde et al., 2022), con 3 minutos de descanso 
entre repeticiones. Se registró la altura del salto (cm) y se 
seleccionó el mejor resultado para el análisis estadístico.  

 
Tiempo en 10 (T10) y en 30 metros (T30) 
Esta prueba es habitualmente utilizada para evaluar la ca-

pacidad de aceleración y de velocidad máxima de carrera en 
deportistas (Baumgart et al., 2018; Pardos- Mainer et al., 
2019). Antes de la evaluación cada participante realizó un 
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calentamiento específico de 5 carreras progresivos de 30 m. 
Se realizaron 3 intentos de 30 m, con 3 minutos de recu-
peración. La prueba se llevó a cabo sobre una pista atlética 
de recortan en las instalaciones de una universidad, en ho-
rario AM a una temperatura de 15º, con una humedad re-
lativa del aire de 54%. La posición de salida fue en bipe-
destación, colocando el pie adelantado justo detrás de una 
línea situada 0,5 m de distancia de la primera fotocélula, 
para evitar que en el inicio de la carrera pudiera activar el 
equipo con la cabeza o brazos. Las 3 fotocélulas (Micro-
gate®, Bolzano, Italia) se colocaron en el inicio, 10 y 30 
m. Se registró el tiempo de los tres intentos en las siguien-
tes distancias: 0-10m (T10) como indicador de la acelera-
ción y 0-30 m (T30) como indicador de la velocidad má-
xima.  

 
Yo-Yo test de recuperación intermitente nivel 1 

(MYYTRI1) 
Esta prueba se usa habitualmente para valorar la capa-

cidad de resistencia intermitente en deportistas (Bangsbo 
et al., 2008; Deprez et al., 2014; Fanchini et al., 2014; 
Kilic-Toprak et al., 2015; Krustrup et al., 2003). Antes 
de la medición cada participante realizó un calentamiento 
específico que consistió en 10 carreras progresivas de 20 
m con cambios de dirección. Los participantes realizaron 
un intento de la prueba, siguiendo el protocolo del test 
(Bangsbo et al., 2008). Para el análisis estadístico se regis-
traron los metros recorridos en el MYYTRI1 y el consumo 
máximo de oxígeno (VO2max), fue calculado usando la 
ecuación propuesta por Bangsbo et al. (2008): VO2máx 
(ml/min/kg) = distancia MYYTRI1 (metros) × 0.0084 + 
36.4. 

 
Consideraciones éticas 
Las evaluaciones físicas no implicaron acciones moto-

ras diferentes de la práctica habitual de los estudiantes uni-
versitarios de Educación Física. Además, todos fueron so-
metidos a un examen médico previo al comienzo del año 
académico. Todos los participantes llevaron a cabo los test 
sin ningún tipo de lesión o molestia física. El estudio 

cumplió con los requisitos de la Declaración de Helsinki 
(WMA, 2013).  

 
Análisis estadístico  
Para el análisis descriptivo se calculó el promedio y la 

desviación estándar por sexo de las variables analizadas. Se 
halló el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y coefi-
cientes de variación (CV) para analizar la fiabilidad relativa 
y absoluta de las variables que se midieron más de dos veces. 
Se realizó el test de Shapiro-Wilk para analizar si las varia-
bles siguieron una distribución normal y según este resul-
tado se utilizó una prueba T de muestras independientes, o 
en caso de no cumplir la normalidad, la prueba de Mann-
Whitney. Además, se calculó el Tamaño del Efecto (TE) 
empleándose los siguientes valores de umbral de Cohen : 
trivial (< 0.2), pequeño (0.2 – 0.6), moderado (0.6 – 1.2), 
grande (1.2 – 2), muy grande (2 – 4) y extremadamente 
grande (> 4) (Hopkins et al., 2009). Finalmente, se calcu-
laron correlaciones (r) mediante Pearson o Spearman según 
la normalidad de los datos, para estudiar el nivel de asocia-
ción entre variables de nivel de actividad física, composición 
corporal y condición física. Los valores de r se interpretaron 
como trivial (0.00 – 0.09); pequeño (0.10 – 0.29), mode-
rado (0.30 – 0.49), grande (0.50 – 0.69), muy grande 
(0.70 – 0.89), casi perfecto (0.90 – 0.99) y perfecto (1.0) 
(Hopkins et al., 2009). El intervalo de confianza (IC) al 
95% fue calculado para todas las medidas. La significación 
estadística se estableció para un valor de p ≤ .05. El análisis 
estadístico se llevó a cabo mediante el software SPSS IBM®, 
Versión 22 (New York, EEUU). 

 
Resultados 
 
En la Tabla 1 se pueden observar las comparaciones de 

composición corporal por sexo. Específicamente la variable 
Masa Corporal (TE = -0.599; Pequeño), Talla (TE = -1.33; 

Grande), Σ6pliegues (TE = 0.883; Moderado) y masa adiposa 
relativa (TE = 1.33; Grande).

 
Tabla 1. 
Comparación de variables de composición corporal por sexo 

Variables 

Femenino 
(n = 19) 

Masculino 
(n = 63) 

Comparación entre grupos 

M DS M DS Δ% p valor TE Mag. 

Edad (años) 18.37 0.51 19.16 2.92 -4.21 .010 -0.30 Pequeño 

Masa Corporal (kg) 62.62 11.40 71.55 15.60 -13.31 .018 -0.59 Pequeño 
Talla (cm) 161.97 5.62 172.27 8.18 -6.16 <.001 -1.33 Grande 

Σ6pliegues (mm) 113.62 27.94 78.62 42.44 36.41 .002 0.88 Moderado 

Masa adiposa (kg) 22.62 5.08 19.86 8.14 12.99 .184 0.36 Pequeño 
Masa adiposa (%) 35.76 3.65 27.40 6.84 26.47 <.001 1.33 Grande 

Nota. M: media, DS: Desviación estándar, Σ6pliegues: Sumatoria de 6 pliegues cutáneos, TE: Tamaño de Efecto. 

 
En la Tabla 2 se pueden observar las comparaciones de 

nivel de actividad y condición física por sexo. Particular-
mente la variable frecuencia de actividad física semanal 
mostró diferencias significativas (TE = -1.070; Moderado). 

En cuanto a condición física T10 (TE = 2.60; Muy grande), 
T30 (TE = 2.49; Muy grande), CMJ (TE = -1.53; Grande) y 
MYYTRI1 (TE = -0.92; Moderado). 
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Tabla 2. 
Comparación de variables de actividad y condición física por sexo 

Variables 

Femenino 
(n = 19) 

Masculino 
(n = 63) 

Comparación entre grupos 

M DS M DS Δ% p valor TE Mag. 

AF / SEM (hr) 2.62 1.92 4.19 1.30 -46.11 <.001 -1.07 Moderado 
CMJ (cm) 25.88 5.24 35.59 6.65 -31.59 <.001 -153 Grande 

Tiempo 10 m (s) 2.10 0.15 1.84 0.08 13.20 <.001 2.60 Muy grande 
Tiempo 30 m (s) 5.27 0.44 4.50 0.26 15.76 <.001 2.49 Muy grande 

MYYTRI1 (m) 410.00 257.23 678.70 301.54 -49.36 <.001 -0.92 Moderado 
Vo2máx (ml/kg/min) 39.84 2.16 42.10 2.53 -5.52 .043 -0.86 Moderado 

Nota. M: media, DS: Desviación estándar, AF/SEM: Actividad física semanal, CMJ: Salto de contra movimiento, MYYTRI1: metros r ecorridos en Yo-Yo test de 
recuperación intermitente nivel 1, Vo2máx: Consumo máximo de oxígeno. 

 
La Tabla 3 muestra las correlaciones entre actividad fí-

sica semanal con variables de condición física (T30, CMJ y 
MYYTRI1) y de composición corporal (∑6pliegues, Masa 
adiposa (kg) y Masa adiposa (%). También se observaron 

relaciones grandes a muy grandes entre masa adiposa (%) 
con variables de condición física (T10, T30, CMJ, 
MYYTRI1 y Vo2máx).

 
Tabla 3 
Relación de actividad física semanal, composición corporal y condición física 

 AF / SEM T10 T30 CMJ MYYTRI1 Vo2máx 

AF / SEM (hr) 1 -0.298* -0.358** 0.476** 0.457** 0.201 

Masa corporal (kg) 0.061 0.132 0.084 -0.136 -0.072 -0.075 
Talla (cm) 0.294** -0.366** -0.408** 0.330** 0.298* 0.042 

∑6pliegues (mm) -0.372** 0.612** 0.613** -0.735** -0.561** -0.305** 
Masa adiposa (kg) -0.245* 0.485** 0.473** -0.626** -0.418** -0.281* 
Masa adiposa (%) -0.429** 0.561** 0.587** -0.742** -0.605** -0.314** 

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral). * La correlación es significativa en el nivel .05 (bilateral). AF / SEM: Actividad física semanal, 

∑6pliegues: Sumatoria de 6 pliegues cutáneos, T10: Tiempo en 10 metros, T30: Tiempo en 30 metros, CMJ: Salto de contra movimiento, MYYTRI1: metros recorridos 
en Yo-Yo test de recuperación intermitente nivel 1, Vo2máx: Consumo máximo de oxígeno. 

 
Discusión 
 
El objetivo de este estudio fue comparar y asociar los 

parámetros de composición corporal y de rendimiento fí-
sico en estudiantes universitarios de educación física de pri-
mer año de una universidad de Chile. 

Los principales hallazgos de la presente investigación 

fueron que i) las mujeres presentaron mayor Σ6pliegues y 
% masa adiposa, ii) también presentaron menor rendi-
miento neuromuscular (T10, T30 y CMJ) y aeróbico 
(MYYTRI1 y Vo2máx) en comparación con los hombres y 

iii) Σ6pliegues y % masa adiposa se asoció significativa-
mente con T10, T30, CMJ y MYYTR1. 

En cuanto a la composición corporal, nuestros resulta-
dos mostraron que las mujeres presentaron menor masa 
corporal (TE = -0.599; Pequeño) y talla (TE = -1.33; 
Grande). No obstante, presentaron peores registros en 

Σ6pliegues (TE = 0.883; Moderado) y % masa adiposa (TE 
= 1.33; Grande). Estos resultados van en línea con los 
aportados por Aparicio-Martínez et al. (2021), en estu-
diantes universitarios de medicina, donde las mujeres vs 
hombres presentaron significativamente menor masa cor-
poral (59 ± 9.7 kg vs 69 ± 10.3 kg ; p = .001) y menor 
talla (159 ± 5.1 cm vs 170 ± 6.2 cm; p = .001), asimismo 
las mujeres vs hombres presentaron mayor % masa adiposa 
(35.9 ± 7.0 vs 23 ± 7.8 ; p = .001). Algo similar fue se-
ñalado por Cardozo et al. (2017), en estudiantes universi-
tarios de educación física, donde las mujeres vs hombres 
presentaron un % masa adiposa significativamente mayor 
(25 ± 10 vs 16 ± 4.2; p < .001). Algo parecido encontró 
González-Zapata et al. (2017), en estudiantes 

universitarios, particularmente las mujeres vs hombres 
presentaron un 87% vs 76% de riesgo de % masa adiposa 
según un cuestionario sociodemográfico. Estas diferencias 
en las medidas de composición corporal podrían explicarse 
debido a que las mujeres vs hombres de nuestro estudio 
practicaron menos horas semanales de actividad física (2.62 
± 1.92 horas vs 4.19 ± 1.30 horas; p < .001). Otra razón 
podría ser la evidencia que existe sobre la distribución de la 
grasa visceral y subcutánea en mujeres vs hombres y cómo 
está influenciada por factores hormonales, genéticos y me-
tabólicos. De hecho, se debe considerar la complejidad de 
los factores biológicos y genéticos que determinan la acu-
mulación de grasa en el cuerpo (Tchernof & Després, 
2013). En cuanto a la condición física, nuestros resultados 
mostraron que los hombres presentaron mejor desempeño 
en T10 (TE = 2.60; Muy grande), T30 (TE = 2.49; Muy 
grande), CMJ (TE = -1.53; Grande) y MYYTRI1 (TE = -
0.92; Moderado). Resultados similares fueron encontrados 
por Almagià Flores et al. (2009), en estudiantes universita-
rios de educación física, donde las mujeres vs hombres pre-
sentaron un menor rendimiento en algunas pruebas de con-
dición física, como por ej. salto vertical (37.1 ± 9.8 cm vs 
52.4 ± 10.5 cm) y T50 (8.6 ± 2.2 s vs 7 ± 1.3 s), también 
en una prueba aeróbica de 2400 m (13.2 ± 3.2 min vs 10 ± 
2 min). En la misma línea, fueron los resultados aportados 
por Mujika et al. (2009) pero en mujeres y hombres depor-
tistas. Se encontraron diferencias en mujeres vs hombres en 
rendimiento aeróbico, CMJ, T15 (2414 ± 456 m vs 1224 
± 255 m; 43.7 ± 2.2 cm vs 32.6 ± 3.7 cm; 25.7 ± 0.7 
km/h vs 22.6 ± 0.8 km/h, respectivamente). Estas dife-
rencias podrían explicarse según lo que aporta Sáez et al. 
(2020), debido a que en los estudiantes universitarios 
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hombres tienen mayor cultura deportiva, manifestado así 
mejor composición corporal y rendimiento físico en com-
paración con las mujeres debido al volumen/número de ho-
ras de actividad física semanal, siendo mayor entre los hom-
bres (Sáez et al., 2020). En este sentido, si bien existen di-
ferencias entre sexo debido primordialmente a factores hor-
monales, genéticos y metabólicos, estas diferencias no de-
berían pronunciarse en la cantidad de horas semanales de 
actividad física, debido a que los estudiantes de educación 
física tienen una predisposición corporal para el desarrollo 
de las cualidades físicas en comparación con otras carreras 
universitarias, mientras que la condición física es concor-
dante al mayor estímulo que reciben los estudiantes de edu-
cación física en su formación académica, que podría servir 
de argumento para consumir mayor cantidad de bebidas 
azucaradas, comida chatarra, galletas y snacks dulces res-
pecto a otros estudiantes universitarios (Valdes-Badilla et 
al., 2015). Los resultados de nuestro estudio también po-
drían estar condicionados por los efectos de confinamiento 
por covid-19 entre el periodo 2020-2021 (Tirado-Aguilar 
et al., 2023), esto pudo afectar negativamente a los patro-
nes habituales de práctica deportiva en estudiantes univer-
sitarios (Orlandi et al., 2021). Si bien nuestro estudio con-
sideró estudiantes de primer año, en el tiempo de pandemia 
estos estudiantes tenían entre 16-18 años. De hecho, esta 
etapa se considera crucial para formar hábitos saludables 
(Mauro et al., 2015). Los profesionales del ejercicio deben 
ser conscientes de las barreras a las que se pueden enfrentar 
los estudiantes universitarios durante la práctica de activi-
dad física y ser capaces de contrastarlas con estrategias indi-
viduales útiles (Rosselli et al., 2020). 

En cuanto al análisis de correlaciones, nuestros resulta-
dos mostraron correlaciones grandes y muy grandes entre 
% masa adiposa con T10 (r = 0,561) T30 (r = 0,587), CMJ 
(r = -0,742) y MYYTRI1 (r = -0,605). En la misma línea, 
el estudio de López-Sánchez et al. (2019), encontraron re-
laciones significativas entre variables de composición cor-
poral y rendimiento físico. Algo similar fue encontrado por 
Lutoslawska et al. (2014) quienes encontraron asociaciones 
entre el índice de masa grasa con variables de condición fí-
sica. A pesar de que estos estudios fueron realizados con es-
tudiantes universitarios, las relaciones entre la composición 
corporal y el rendimiento físico ha sido ampliamente estu-
diada en el ámbito deportivo (Aquino et al., 2020), de he-
cho, se ha observado que tanto mujeres (Villaseca-Vicuña et 
al., 2021), como hombres (Brocherie et al., 2014), la com-
posición corporal, particularmente el % masa adiposa se re-
laciona significativamente con el rendimiento neuromuscu-
lar y aeróbico. Es por esto que los resultados pueden ser 
contradictorios debido al tipo de población mostrada. No 
obstante, el % masa adiposa tiene cierto grado de explica-
ción sobre las medidas de rendimiento y a su vez, esta 
misma variable responde a la cantidad de horas de actividad 
física realizadas durante la semana. De hecho, este patrón 
podría responder a la cultura deportiva por sexo, es posible 
que las mujeres como tienden a realizar menos actividad fí-
sica semanal, acumulen mayor % masa adiposa que los 

hombres, como también pueden influir los factores hormo-
nales y biológicos (Tchernof y Després, 2013). 

Finalmente, nuestro estudio no está exento de limita-
ciones. En primer lugar, las evaluaciones de condición física 
no fueron directas, no obstante, las pruebas de campo son 
una forma fiable y válida de obtener las variables, y en se-
gundo lugar los valores de r son moderados, por lo tanto, 
no es posible ser concluyentes con las asociaciones. 

 
Conclusión 
 
Existen diferencias entre mujeres y hombres en relación 

con el volumen/número de horas de actividad física sema-
nal, resultando mayor en los hombres, esto podría ser dado 
a que la composición corporal es deficiente por parte de las 
mujeres y con una condición física menor. No obstante, 
esto también podría estar explicado por factores hormona-
les y biológicos (Tchernof & Després, 2013). Además, el % 
masa adiposa se asoció de grande a muy grande con las me-
didas de condición física. A la luz de los resultados, parece 
necesario fortalecer los programas que promuevan la activi-
dad física entre estudiantes universitarios. Debido a los 
cambios en su estilo de vida y al surgimiento de nuevas res-
ponsabilidades, pueden abandonar prácticas que siguieron 
en la adolescencia (Valenzuela, 2023). Esto debe enfatizarse 
aún más entre las mujeres estudiantes (Sáez et al., 2020). 

 
Aplicaciones prácticas 
 
Estos resultados pueden servir de apoyo a las comunida-

des universitarias para reformar programas de desarrollo 
deportivo y hábitos de vida saludable, para mejorar la can-
tidad y calidad de actividad física semanal y también promo-
ver estrategias de adherencia hacia la práctica de actividad 
física y deportiva sobre todo en la población de mujeres uni-
versitarias. 
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