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RESUMEN 

Introducción: La capacidad aeróbica es uno de los componentes más importantes de la 

condición física. Los beneficios de tener niveles saludables de este componente se reflejan 

no solamente en la salud, sino también en el mejoramiento de las funciones cognitivas, lo 

cual influiría positivamente en el rendimiento académico. 

Objetivo: Establecer la relación entre el rendimiento académico, la capacidad aeróbica y la 

composición corporal. 

Métodos: Estudio correlacional realizado a 55 futbolistas adolescentes estudiantes. El 

rendimiento académico se estableció a través del promedio de notas. La capacidad aeróbica 

fue valorada por el test de ida y vuelta de 20 metros. La composición corporal se determinó 

a través del índice de masa corporal y el porcentaje de grasa. Las variables se analizaron en 

medidas de tendencia central o frecuencias según su naturaleza. Se calculó el coeficiente de 

Pearson para establecer una posible correlación en las variables de interés. El nivel de 

significancia empleado fue p ≤ 0,05. 
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Resultados: Las medias de consumo máximo de oxígeno y rendimiento académico fue de 

54,56 ml/kg-1/min-1 (DE: 10,71) y 79,25 (DE: 8,27) respectivamente. Las medianas de 

porcentaje de grasa e índice de masa corporal fueron de 20,12 kg/m2 y 13,8 % 

respectivamente. Se estableció una correlación positiva (r = 0,4063) entre la capacidad 

aeróbica y el rendimiento académico (p = 0,0021). 

Conclusiones: La mayor parte de los participantes registró niveles saludables de capacidad 

aeróbica y composición corporal. Los mayores niveles de capacidad aeróbica fueron en 

adolescentes escolares físicamente activos que estuvieron relacionados con un mayor 

rendimiento académico.  

Palabras clave: aptitud física; sobrepeso; rendimiento académico; adolescente; resistencia 

física. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Aerobic capacity is one of the most important components of physical fitness. 

Benefits of having healthy levels of aerobic capacity are evident not only in physical health 

but in the improvement of cognitive functions, which may influence positively in academic 

performance. 

Objective: To determine a correlation between academic performance with aerobic capacity 

and body composition in population of study. 

Methods: Analytical cross-sectional study carried out in 55 high school soccer. Academic 

performance was established through grade average, aerobic capacity was assessed with the 

20-meter shuttle test and body composition was determined by Body Mass Index and body 

fat percentage. Variables were analyzed in frequencies or central tendencies measures 

according to its nature. To establish differences statistically meaningful in continuous and 

categorical variables. Significance level was of p ≤ 0.05. 

Results: Means of maximal oxygen consumption and academic performance were of 54.56 ml/kg-

1/min-1 (DE: 10.71) y 79.25 (DE: 8.27) respectively. Medians of body fat percentage and Body Mass 

Index were of 20.12 kg/m2 y 13.8 % respectively. A positive correlation (r= 0.4063) was established 

between aerobic capacity and academic performance (p= 0.0021). 
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Conclusions: Most of population of study registered healthy levels of aerobic capacity and 

body composition. Higher levels of aerobic capacity in high school adolescents physically 

active are related to a better academic performance. 

Keywords: physical fitness; overweight; academic performance; adolescent; physical 

endurance. 
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Introducción 

La evidencia científica plantea la asociación entre una buena aptitud física y el rendimiento 

académico en escolares; y abarca lo fisiológico, lo psicosocial, lo cognitivo y el 

comportamiento. En la actualidad se sugiere que ser físicamente activo influye de manera 

positiva en la estructura y función del cerebro en edades tempranas.(1,2,3,4) Realizar actividad 

física es de gran beneficio para el crecimiento, desarrollo físico, intelectual y psicológico, lo 

que constituye un pilar fundamental en la salud.(5)  

La relación entre la condición física y el rendimiento escolar en estudiantes ha sido un tema 

de análisis científico(6) por la importancia creciente en sus resultados académicos y su 

relevancia en la vida cotidiana.(7)  

Piaget fue de los pioneros en sugerir que el desarrollo intelectual de los jóvenes va de la 

mano con el desarrollo motor.(8,9).Dwyer y otros establecen una correlación positiva entre la 

actividad física y el desempeño académico ya que los alumnos que practican regularmente 

algún deporte, desarrollarán su sistema cognoscitivo y por ende tendrían mayor capacidad 

para recepcionar mejor la información.(10) Otros autores afirman que el deporte favorece de 

manera positiva el aprendizaje, el éxito y la autoestima,(11) además de proporcionar la 

capacidad de sentirse bien al estudiante en sus clases, por lo que un estudiante que se siente 

a gusto tendrá mejor desempeño y obtendrá un mayor rendimiento académico.(9) De igual 

manera la actividad física mejora la circulación, consolida el sistema músculo esquelético, 
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estimula la producción de dopamina y crea conexiones nerviosas más fuertes, lo que 

garantiza mayor sensación de bienestar y un mejor desarrollo cognoscitivo.(11) 

La capacidad aeróbica (CA) es uno de los componentes más importantes de la condición 

física(12), ya que además de ser una de las variables de interés, se ha constatado en múltiples 

estudios su influencia positiva a nivel cognitivo. Mayores niveles de CA están vinculados 

con una eficacia superior en trabajos cognitivos que requieren un alto control atencional.(13) 

Además contribuye a un mayor flujo sanguíneo cerebral(14,15,16) lo que produce el aumento 

en sustancias como el oxígeno y la glucosa, que favorecen el funcionamiento del cerebro y 

por lo tanto mejora el desempeño académico.(17,18,19,20).  

Actualmente es preocupante los altos niveles de inactividad física de la población infantil y 

adolescente; debido a un abandono de la práctica de cualquier actividad física,(21), en 

consecuencia se observa cada vez niveles poco saludables de condición física, que trae 

consigo problemas de sobrepeso/obesidad y riesgo cardiovascular futuro. En las últimas dos 

décadas, el incremento del sobrepeso/obesidad en niños y jóvenes se ha extendido de forma 

alarmante.(22,23) 

En el contexto nacional, de acuerdo a la última encuesta de la Situación Nutricional en 

Colombia, el 17,9 % de los adolescentes entre los 13 y 17 años mostró exceso de peso.(24) Por 

lo anterior estimar la composición corporal y valorar la condición física en niños y 

adolescentes ha cobrado gran relevancia a causa del aumento en la prevalencia de sobrepeso 

y sus mencionados efectos adversos sobre la salud. 

La antropometría juega un rol importante en el análisis de la composición corporal ya que 

evalúa su relación con la condición física y el estado nutricional, con el propósito de obtener 

información acerca del estado de salud de una población específica.(25,26). Monitorear la 

composición corporal en escolares es fundamental pues aspectos como el tejido adiposo, el 

índice de masa corporal (IMC) y el estado nutricional son predictivos de su futura 

características físicas.(26,27) 

El propósito de este estudio fue determinar la relación existente entre capacidad aeróbica, 

composición corporal y el rendimiento académico en jóvenes futbolistas estudiantes de 

Bucaramanga, Colombia. 
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Métodos 

Estudio correlacional realizado en 55 estudiantes adolescentes cuyas edades oscilan entre 12 

y 17 años, pertenecientes a selecciones de fútbol de 3 colegios de Bucaramanga, Colombia, 

durante el período febrero-mayo del 2018.  

Se implementó un muestreo no probabilístico. Fueron incluidos los estudiantes de sexo 

masculino, matriculados en instituciones educativas que no reportaron riesgo cardiovascular, 

metabólico o músculo esquelético (a través del cuestionario Par – Q).(28). Todos fueron 

autorizados por sus padres a través de la firma del consentimiento informado, así como 

expresaron su voluntad expresa de participar mediante la firma de un asentimiento 

informado. 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Investigación de la Facultad de Cultura Física, 

Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. 

Para la recolectar la información se solicitó permiso a la dirección de cada una de las 

instituciones educativas mediante carta, la cual describía los objetivos y el protocolo de 

investigación. Una vez autorizados se convocó a una reunión con los participantes a los que 

se les entregó el asentimiento y consentimiento informado para su firma y el cuestionario 

Par-Q para que lo completaran en casa con la ayuda de los padres. 

Antes de iniciar el trabajo de campo, los evaluadores realizaron dos sesiones teóricoprácticas 

para familiarizarse con el test de ida y vuelta de 20 metros y los diferentes instrumentos para 

medir la composición corporal de los jóvenes futbolistas. Se realizó una prueba piloto para 

estandarizar el proceso de valoración con 10 estudiantes de una de las instituciones.  

El día de la aplicación del estudio se comprobó que los participantes entregaran todos los 

documentos firmados y los evaluadores revisaron que se cumplieran los criterios de 

elegibilidad. Se procedió a valorar la composición corporal, la cual fue realizada con ropa 

ligera y sin zapatos en la enfermería de cada una de las instituciones. Luego se realizó un 

calentamiento general de 15 min. de duración compuesto por ejercicios de movilidad 

articular, activación cardiovascular y estiramientos. Finalmente se realizó la valoración de la 

CA por un profesional en cultura física y dos estudiantes de cultura física, debidamente 

capacitados que se encargaron de la aplicación de las pruebas llevadas a cabo en las 

instalaciones de las instituciones en presencia del entrenador de fútbol y el personal de 

enfermería para garantizar la seguridad de los participantes. 
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La composición corporal y el porcentaje de grasa corporal fueron establecidos a través del 

IMC. El peso se valoró con una báscula Tanita UM061 y la altura con un tallímetro SECA 

216. Con relación al IMC se tuvo en cuenta los criterios del Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC por sus siglas en 

inglés).(29)  

Para estimar el porcentaje de grasa corporal fue utilizado el analizador de grasa corporal 

OMRON HBF-306C.  

Se seleccionó la técnica de impedancia bioeléctrica debido a que es un procedimiento de bajo 

costo, rápido, no invasivo y su validez ha sido demostrada anteriormente en estudios 

epidemiológicos.(30) Se tuvó en cuenta las recomendaciones del Manual del equipo descritas 

en el estudio de Loenneke y otros.(31) Para establecer un porcentaje de grasa saludable en 

“zona saludable” o en “zona necesita mejora/riesgo futuro” se tuvieron en cuenta los criterios 

de la batería Fitnessgramm®.(32) 

El rendimiento académico se estableció a través del promedio de notas de cada participante 

proporcionado por cada institución y bajo la autorización de los padres a través de la firma 

del consentimiento informado. Debido a que cada institución educativa tiene una escala de 

valoración diferente, se homologó a una escala de 1 a 100 para establecer el promedio de 

notas. 

La capacidad aeróbica se valoró a través del test de ida y vuelta de 20 metros. La prueba 

consistió en correr una distancia de 20 metros en doble sentido ida y vuelta tocando la línea 

que se encontraba localizada al final de cada uno de los extremos al tiempo de una señal 

sonora emitida por una grabación.  

La frecuencia de la señal sonora aumentó en 0,5 km/h-1 cada min. se inició con una velocidad 

de 8,5 km/h-1. La prueba finalizó cuando el participante no alcanzó a tocar por dos veces 

seguidas la línea antes de la señal sonora o cuando por voluntad propia decidió abandonar.(33)  

Se registró el último min. completado y con este registro se determinó el consumo máximo 

de oxígeno (VO2max) expresado en ml/kg-1 /min- 1 obtenido a través de la fórmula de 

Leger.(33) Otras variables analizadas fueron, edad, nivel socioeconómico y el grado o curso. 

Según el Ministerio de Salud de Colombia, Resolución 8430 de 1993, este estudio se clasificó 

como de “Riesgo Mínimo”. 
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Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo de las características de interés en la población de estudio. 

Las variables categóricas se describieron a través de frecuencias y porcentajes.  

La evaluación de la distribución de las variables continuas se realizó mediante la prueba de 

Shapiro Wilk. Estas variables se expresaron como media y desviación estándar cuando 

presentaron distribución normal. En caso contrario fueron descritas como mediana y rango 

intercuartílico.  

Se aplicó la prueba de coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación entre 

las variables de interés.  

El nivel de significancia establecido fue de p ≤ 0,05.  

Los datos fueron digitados en una base de datos de Excel la cual fue exportada al programa 

estadístico Stata versión 12,1/IC para la generación de los resultados. 

 

 

Resultados 

La media edad de los adolescentes participantes fue de 13,69 años (DE: 2,03 años). 

La mayor parte de la población de estudio pertenece a niveles socioeconómicos medio y alto. 

La media de rendimiento académico fue de 79,25 (tabla 1). 

 

Tabla 1 - Nivel socioeconómico, grado, edad y rendimiento académico de los adolescentes 

futbolistas 

 

Características No. % 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Bajo 15 27,27 

Medio 20 36,36 

Alto 20 36,36 

GRADO O CURSO 

sexto – séptimo 23 25,45 

octavo – noveno 25 16,36 

décimo – undécimo 14 25,45 

OTROS Media DE 

Edad 13,69 2,03 

Rendimiento Académico (1 – 100) 79,25 8,27 

DE: desviación estándar 
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La mayor parte de los participantes presentaban una composición corporal y capacidad 

aeróbica saludable.  

La media de consumo máximo de oxígeno fue 54,56 ml/kg-1/min-1  

Las medianas de porcentaje de grasa e índice de masa corporal fueron de 20,12 kg/m2 y 13,8 

% respectivamente (tabla 2). 

 

Tabla 2 - Características antropométricas y capacidad aeróbica de los adolescentes futbolistas 

Características No. % 

Estado Nutricional *  

Peso saludable 46 83,64 

Sobrepeso/obesidad 9 16,36 

Porcentaje de grasa total corporal** 

“Zona Saludable” 45 81,82 

Necesita mejora/Riesgo para la salud 10 18,18 

Capacidad aeróbica ** 

“Zona saludable” 45 81.82 

Necesita mejora/Riesgo para la salud 10 18,18 

Media/Mediana+ DE/RI+ 

Talla (cm) 159 11,47 

Peso (kg) 52,47 12,39 

IMC (kg/m2) 20,12+ (18,66 – 21,84) + 

Porcentaje de grasa total corporal (%) 13,8+ (11,1 - 18) + 

Consumo máximo de oxígeno (ml/kg-1/min-1) 54,56 10,71 

Capacidad aeróbica (estadios o min.s) 9,63 3,82 

DE: desviación estándar. RI: rango intercuartílico. *Según criterios CDC. **Según criterios 

Fitnessgram 

 

Se estableció una correlación positiva entre el rendimiento académico y la capacidad aeróbica 

(p = 0,0021) con una diferencia estadística significativa (tabla 3). 

 

Tabla 3 - Descripción del coeficiente de correlación de Pearson entre el rendimiento académico, la 

capacidad aeróbica y el porcentaje de grasa corporal 

 

Característica 

Capacidad aeróbica            

(ml/kg-1/min-1) 

Porcentaje de grasa 

corporal (%) 

Índice de Masa 

Corporal (kg/m2) 

Coef. r 

de 

Pearson 

Valor de 

p 

Coef. r de 

Pearson 

Valor de 

p 

Coef. r de 

Pearson 

Valor de 

p 

Rendimiento 

académico 

0,4063 0,0021 0,1343 0,3281 0,1151 0,4027 
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Discusión 

Se pudo establecer no solo el rendimiento académico, los niveles de CA y la composición 

corporal, sino también una correlación positiva entre el consumo máximo de oxígeno y el 

rendimiento académico en estudiantes adolescentes. 

Los resultados confirman que la media de rendimiento académico fue de 79,25/100.  

Con relación a la CA, el 81,82 % de los participantes registró niveles saludables. Estos 

resultados son superiores a dos investigaciones realizadas en el contexto suramericano que 

también utilizaron el test de ida y vuelta de 20 metros para valorar la CA en adolescentes 

ecuatorianos (63,4 %)(34) y argentinos (53,3 %).(35) Una posible explicación a esta diferencia 

radica en que la población de este estudio son adolescentes pertenecientes a selecciones de 

fútbol cuyos entrenamientos suponen altos niveles de CA. 

Con respecto a la relación entre las dos variables anteriormente mencionadas se pudo 

establecer una correlación positiva (*p ≤ 0,01). Lo anterior se corresponde con la literatura 

consultada, la cual evidenció cómo el rendimiento académico y los procesos cognitivos son 

influenciados positivamente por la actividad física.(36) Esto podría deberse al hecho de que 

realizar actividad física regularmente incrementa la formación de nuevas neuronas, así como 

también la concentración de factores neurotróficos, lo que maximiza la transmisión neuronal 

en el hipocampo.(37,38) Además indica que la actividad física de tipo aeróbico mejora los 

procesos cognitivos ya que incrementa la cantidad de los factores de circulación que influyen 

de manera positiva en la plasticidad del cerebro y la función cognitiva.(37,38)  

Respecto al IMC, el 83,64 % de los futbolistas escolares mantienen un peso saludable. Los 

resultados de peso saludable de este estudio son superiores a la cifra registrada por ENSIN 

2015 para adolescentes colombianos entre los 13 y los 17 años, establecida en 17,9 %(24) y 

adolescentes argentinos (26,6 %).(35) 

Aunque se ha dicho que el IMC genera poca relevancia cuando se trata de deportistas 

adolescentes, ya que en esta etapa hay un aumento considerable de la masa muscular y 

corporal producto de procesos madurativos y en consecuencia su evaluación se puede 

sesgar,(39,40) no obstante se afirma que el IMC puede ser útil en el caso del fútbol juvenil 

debido a que sus practicantes arrojan valores normales de IMC, a diferencia de otros deportes 
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en los que los adolescentes obtienen valores de sobrepeso u obesidad (por ej. fútbol 

americano).(41) 

En lo concerniente al porcentaje de grasa corporal, un 81,82 % de los participantes registraron 

niveles saludables. Estos resultados son superiores comparados con el estudio realizado en 

adolescentes brasileros (52,6 %).(42) Es necesario precisar que la población evaluada 

pertenece a selecciones de fútbol cuyos entrenamientos suponen realizar actividad física 

potente y por lo tanto puede ser normal que gran parte de la población registre una 

composición corporal saludable. 

Una limitación de este estudio radicó que es de corte transversal, por lo tanto, no se pudo 

establecer una causalidad de las variables analizadas. 

 

 

Conclusiones 

Los hallazgos de este estudio indican que mayores niveles de CA en adolescentes escolares 

físicamente activos están relacionados con un mayor rendimiento académico, esto se debe a 

que este tipo de actividad promueve mayor oxigenación y flujo sanguíneo al cerebro trayendo 

consigo mejoras cognitivas y por lo tanto una posible mejora en el rendimiento académico.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda evaluar el sexo femenino en futuros estudios con esta misma línea de 

investigación. Indagar y profundizar las causas en la relación existente entre el rendimiento 

académico y la capacidad aeróbica es decir conocer el efecto de los factores que constituyen 

la capacidad aeróbica (método, frecuencia, duración, intensidad) y los del rendimiento 

académico para así determinar a mayor profundidad la causalidad en esta asociación. 
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