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TITULO 

RELACIÓN ENTRE CONDICIÓN FÍSICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE COLEGIOS MUNICIPALES DE LA SERENA-CHILE. 

Resumen: El objetivo de esta investigación fue comparar la relación entre distintos 

componentes de la condición física con el rendimiento académico de los estudiantes de 

colegios municipales de La Serena, Chile. Para llevar a cabo dicho análisis, se recogieron 

los datos de las siguientes pruebas: Test Course-Navette, prueba de salto horizontal, 

índice de masa corporal (I.M.C), y perímetro de cintura, pruebas aplicadas a los 

estudiantes de colegios municipales durante 2019; así como sus promedios de notas en 

las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, Educación Física y el 

promedio general. Los datos de 1629 estudiantes de 19 colegios distintos fueron 

incluidos para su análisis. Para comparar la relación entre las variables mencionadas, se 

aplicó el coeficiente de correlación de Spearman mediante el programa estadístico IBM® 

SPPS®. De las cuatro pruebas consideradas, el perímetro de cintura y el consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx) fueron los que presentaron mayor cantidad de relaciones 

estadísticamente significativas con las distintas asignaturas y promedio general, con 3 

de 6 (50%) y 4 de 6 (66,6%) respectivamente. Según los resultados obtenidos, se 

concluye que existe una relación significativa entre las variables perímetro de cintura y 

VO2máx con el rendimiento académico de los estudiantes de colegio de dependencia 

municipal en la comuna de La Serena, Chile, por lo que se propone dedicar esfuerzos y 

usar mejores estrategias para fortalecer ambas variables de la condición física en las 

instituciones educativas con el fin de favorecer el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Palabras clave: condición física, rendimiento académico, estudiantes, colegios 

municipales. 
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TITLE. 

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL CONDITION AND ACADEMIC 

PERFORMANCE IN PUBLIC SCHOOL STUDENTS FROM LA SERENA-CHILE 

Abstract: The aim of this investigation was to compare the relationship between 

different components of physical fitness with academic performance in public school 

students from La Serena, Chile. To perform the analysis, data from the following test was 

collected: Test Course-Navette, horizontal broad jump, body mass index (B.M.I.) and 

waist perimeter, test applied to public school students during 2019; as well as grades 

averages from Language, Mathematics, Sciences, History, Physical Education, and 

grade point average. The data from 1629 students from 19 different schools were 

included for the analysis. To compare the relationship between the mentioned variables, 

the Spearman correlation coefficient was applied through IBM® SPSS® statistics. Of the 

four test considered, waist perimeter and maximal oxygen consumption (VO2máx) were 

the ones with the highest number of statistically significant relationships with the different 

subjects and grade point average, with 3 out of 6 (50%) and 4 out of 6 (66,6%) 

respectively. According to the obtained results, it concludes that a significant relationship 

exists between the variables waist perimeter and VO2máx with academic performance in 

students from public schools from La Serena, Chile, so it is proposed to dedicate efforts 

and to use better strategies to strengthen both variables of physical fitness in educational 

institutions with the purpose to stimulate the academic performance of the students. 

 

KEYWORDS 

physical fitness, academic performance, students, public schools. 
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INTRODUCCIÓN 

Las últimas cifras entregadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB) dan cuenta de una tendencia al aumento de la obesidad infantil en los últimos 

20 años, llegando a niveles donde, según el Mapa Nutricional 2020, aproximadamente 

la mitad de población que inicia el primer ciclo de enseñanza tiene malnutrición por 

exceso aumentando esto hacia el 5° año de Educación Básica observándose que entre 

estos la malnutrición por exceso llega al 60%, esto empeora al considerar el nivel de 

actividad física en Chile apenas uno de cada cinco niños y niñas de nueve a 11 años de 

edad es físicamente activo. Del total de niños de cinco a 19 años, solo entre el 14% y el 

26% reporta que participa en alguna actividad deportiva siendo los adolescentes los que 

menos ejercicio hacen (JUNAEB, 2020). 

La condición física está considerada como un marcador de salud en niños y 

adolescentes de gran utilidad (Ortega, Ruiz, Castillo, Sjöström, 2008). Los componentes 

de este concepto se pueden dividir en dos grupos: los relacionados a la salud y aquellos 

relacionados a habilidades para ámbito atlético (Caspersen, Powell, Christenson,1985). 

Se ha determinado en la literatura un amplio número de beneficios que entrega el 

tener una buena condición física, como mejorar en la salud mental, disminución de riesgo 

cardiovascular, mejorar la calidad de vida de pacientes de cáncer, mejorar la 

composición corporal y densidad ósea (Landry y Driscoll, 2012; Ortega y col., 2008), 

inclusive encontrado beneficios aun cuando no se cumplan los lineamientos mínimos 

establecidos por organizaciones internacionales (Warburton y Bredin, 2017), 

demostrando el impacto positivo que tiene la práctica en general de actividad física sobre 

nuestra salud. 

Otro aspecto que se ha estudiado ha sido la relación entre la condición física y las 

funciones cognitivas, en donde se han encontrado relaciones positivas entre ambos 

elementos (Donnelly, Hillman, Castelli, Etnier, Lee, Tomporowski, Lambourne, Szabo-

Reed, 2016). También se ha determinado que existe una relación positiva entre condición 
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física y rendimiento académico en distintas poblaciones (Gun-Soo, 2018; Lima, Larsen, 

Bugge, Andersen, 2018).   

A su vez, en Chile se han llevado a cabo estudios cuyos resultados concuerdan 

con los obtenidos a nivel internacional, confirmando efectivamente lo beneficioso que es 

tener una mejor condición física para el rendimiento académico en distintas edades 

(Godoy Cumillaf, Valdés Badilla, Fariña Hererra, Cárcamo Mora, Medina Herrera, 

Meneses Sandoval, Gedda Muñoz, Durán Agüero, 2015), otorgándole un nuevo valor a 

la práctica de actividad física en todo el espectro de edad escolar, al evidenciar entonces, 

su influencia en el logro académico, y permitiendo utilizarla como estrategia para mejorar 

dicho logro. 

Sin embargo, y a pesar de que los resultados son positivos en población chilena, 

no se ha podido estudiar la relación entre la condición física de escolares relacionado 

con su rendimiento académico en las asignaturas de estudio que el currículo nacional 

indica, esto siendo de gran importancia debido a que a diferencia de los resultados de 

las pruebas estandarizadas, las calificaciones de las distintas asignaturas, en este caso, 

el promedio general final contempla en mejor medida el rendimiento académico en el año 

escolar, y el considerar las distintas asignaturas responde al carácter integral del 

estudiante, y no solamente determinar una asignatura para establecer su rendimiento 

académico. 

Finalmente, esta situación abre una puerta en la búsqueda de resultados en torno 

a la condición física y el rendimiento académico en la población escolar chilena, desde 

una mirada más amplia, planteando como objetivo de esta investigación comprobar si 

existe relación entre la condición física de los estudiantes medidas por el índice de masa 

corporal, perímetro de cintura, consumo máximo de oxígeno (VO2máx) y fuerza muscular 

con el rendimiento anual en las asignaturas de Lenguaje, Educación Física y Salud, 

Historia y Geografía, Ciencias, Matemáticas y promedio general alcanzado en los 

escolares que asisten a colegios municipales pertenecientes a la corporación Gabriel 

González Videla de la comuna de La Serena, Chile. 
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MARCO TEORICO. 

Los estudios más recientes del desempeño académico y su relación con la 

condición antropométrica, y física orientada a la salud ha aumentado exponencialmente 

en el último tiempo. (Esteban-Cornejo et al., 2015). Estos no son concluyentes debido a 

que en investigaciones se ha visto una relación inversa ejemplo de ello son estudios 

desarrollados entre I.M.C y memoria de trabajo en niños, (Alcaraz-Ortíz el at., 2015) otras 

han encontrado que las variables de condición física, excepto el índice de masa corporal 

(I.M.C.), mostraron asociaciones significativas y positivas con el rendimiento académico. 

(Godoy-Cumillaf et al., 2015). Esto puede deberse a diferencias en las mediciones de las 

variables antropométricas que son medidas como variable continua (Rauner et al., 2013) 

aun cuando en la mayor parte de las ocasiones son evaluadas como I.M.C. (Roberts et 

al., 2010). Otros estudios han utilizado la variable grasa de forma diferente, como grasa 

corporal o la grasa visceral, medidas mediante absorciometría de rayos X (Davis y 

Cooper, 2011). La relación cintura/altura se ha propuesto como una herramienta mejor 

que el I.M.C. para predecir la distribución de la grasa corporal y un mejor discriminador 

de los factores de riesgo cardiovascular (Savva et al., 2000). 

En general, las puntuaciones de rendimiento académico se relacionaron 

positivamente con los niveles de condición física. Los niños obesos tienen puntajes más 

bajos para el rendimiento académico que los niños con sobrepeso o peso normal. Los 

buenos niveles cardiorrespiratorios y de velocidad/agilidad se asociaron con un alto 

rendimiento académico. (Torrijos-Niño et al., 2014). 

Por el contrario, los niveles de condición física más bajos se relacionaron con un 

menor rendimiento académico y una disminución de la función cognitiva asociada a la 

percepción, la memoria y el control cognitivo (Raine et al., 2013). El estado físico y la 

grasa corporal están asociados con el rendimiento académico. La relación cintura cadera 

y la fuerza están más relacionados con el rendimiento académico que el I.M.C. y la 

capacidad cardiorrespiratoria. (Olivares y García-Rubio, 2016).  
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Otros estudios reafirmar la relación positiva entre la condición física y rendimiento 

académico revitalizando la importancia de desarrollar investigaciones para medir los 

cambios en rendimiento académico de los estudiantes como resultado de ser más activos 

esto en su vida diaria como en clases de educación física, debiendo tener estas un mayor 

tiempo de impacto motriz. (Gun-Soo, 2018).  

Siendo más específico en las áreas que impacta el desarrollo de la condición física 

(Gil-Espinoza et al., 2020) en su estudio concluyeron que la aptitud cardiorrespiratoria se 

asoció positivamente con la inteligencia tanto en el D48, como en las pruebas de Raven, 

La fuerza muscular, la flexibilidad y el estado físico general no se asociaron con la 

inteligencia. La aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la flexibilidad se asociaron 

positivamente con el rendimiento académico excepto la fuerza muscular, que no se 

asoció significativamente con el idioma español o las matemáticas. En general, la aptitud 

cardiorrespiratoria se asoció positivamente con la inteligencia y el rendimiento 

académico. También es bueno considerar que la mayoría de los estudios analizan los 

componentes de la aptitud física, la condición antropométrica y el rendimiento académico 

lo hacen individualmente. (Sardinha et al., 2014). Debido a la alta interdependencia entre 

los componentes señalados es importante analizar todos estos componentes tanto en 

forma independiente como combinada para saber qué componentes de estado físico y 

antropométrico son más relevantes en relación con el rendimiento académico. Además, 

dado que el nivel socioeconómico está estrechamente relacionado con el rendimiento 

académico (Coe et al., 2013) y también con la aptitud física (Freitas et al., 2007), es 

importante considerar esto entre otras variables de estudio. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación presentó un enfoque cuantitativo ya que se ha planteó 

un problema de estudio delimitado y concreto. Se establecieron hipótesis a partir del 

estudio de investigaciones anteriores en el mismo ámbito. Contó con un diseño 

estructurado y predeterminado que permitió someter a prueba las hipótesis planteadas, 

permitiendo generalizar los resultados a la población, que en este caso fueron los 

estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio de los colegios de la corporación 
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Gabriel González Videla de la comuna de La Serena, Chile. Su diseño fue no 

experimental de tipo transeccional debido a que se analizaron datos tomados en un único 

momento y la correlación que presentaron las variables a estudiar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tomada como referencia la información entregada por el departamento de 

educación de la corporación Gabriel González Videla de La Serena, la matrícula de los 

estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio durante el año escolar 2019 

ascendió a un total de 6697 estudiantes repartidos en 39 establecimientos educacionales 

de un total de 44. De la población total para el presente estudio se considerará la 

información de 19 colegios que al día 31 de diciembre de 2019 ya habían implementado 

el programa de diagnóstico y monitoreo de la condición física de los estudiantes y cerrado 

el año escolar correspondiente, considerando como muestra un total de 1629 individuos 

de los cuales 744 fueron varones que representan al 46% del total de la muestra y que 

a la fecha contaron con la totalidad de las variables en estudio, considerando a esta 

muestra en la categoría de probabilística o dirigida. La presente investigación fue avalada 

por el comité de ética “CEC ZONA CENTRO NORTE UST” con número 149/2020. 

 

 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

La presente investigación analizará los resultados obtenidos de la aplicación del 

programa de implementación anual denominado “Programa de diagnóstico y monitoreo 

de la condición física de los estudiantes” desarrollado por la Corporación Gabriel 

González Videla, el programa utiliza como referencia las normas validadas por el 

Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) en su documento “Patrones de crecimiento para 

la evaluación nutricional de niños, niñas y adolescentes, desde el nacimiento hasta los 

19 años de edad” (Rodríguez, Herrera, Leyton, y Pinheiro, 2018) para las variables I.M.C 

y perímetro de cintura, y el artículo “Test para evaluar la condición física en escolares 
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chilenos” (Montecinos, Gatica, Trujillo, Vargas, Herrera, y Jirón, 2005) para las variables 

VO2máx y fuerza, en 39 de 44 colegios de la misma y que cuentan en su matrícula con 

estudiantes  que cursan entre quinto año básico y cuarto año medio, además se contó 

con el registro oficial de los promedios anuales de las asignaturas de Matemáticas, 

Ciencias, Lenguaje, Historia y Geografía, Educación Física y Salud, así como del 

promedio general obtenidos por los sujetos, para ello solo se utilizaron como herramienta 

lo datos entregados en un archivo Excel denominado “estudio ust 2” por parte de la 

directora de la corporación señora Sandra Castro Carvajal. El archivo contenía 

información anonimizada en conformidad a la normativa legal de investigación vigente y 

que no contaban con información sensible de los estudiantes considerando solo las 

variables, edad, sexo, categoría I.M.C, categoría perímetro de cintura, categoría de 

fuerza muscular y categoría de su capacidad cardiorrespiratoria en la parte de la 

condición física orientada a la salud y promedios de las asignaturas de Matemáticas, 

Ciencias, Lenguaje, Historia y Geografía, Educación Física y Salud y promedio general.  

Para comparar la relación entre las variables categoría de I.M.C, categoría de 

perímetro de cintura, categoría para la prueba de VO2máx y categoría para la prueba de 

fuerza con los promedios anuales registrados en las asignaturas de Lenguaje, 

Matemáticas, Historia y Geografía, Ciencias y Educación Física y Salud se aplicó el 

coeficiente de correlación de Spearman mediante el programa estadístico IBM® SPPS®, 

estableciendo un rango de error para la comprobación de las hipótesis del 0,05%. 

 

RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución de sujetos de estudio en cada prueba por categorías. 

Categoría Frecuenci

a  

absoluta 

Frecuencia  

absoluta  

acumulada 

Frecuencia  

relativa 

Frecuencia 

 relativa  

acumulada 

Índice de Masa Corporal (I.M.C)  

Desnutrición 28 28 1,72% 1,72% 

Riesgo de desnutrición 59 87 3,62% 5,34% 
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Normal 780 867 47,88% 53,22% 

Sobrepeso 426 1293 26,15% 79,37% 

Obesidad 280 1573 17,19% 96,56% 

Obesidad Severa 56 1629 3,44% 100,00% 
 

1629 
 

100% 
 

Perímetro de Cintura  

Normal 1067 1067 65,50% 65,50% 

Riesgo de Obesidad Abdominal 314 1381 19,28% 84,78% 

Obesidad Abdominal 248 1629 15,22% 100% 
 

1629 
 

100% 
 

Consumo máximo de Oxigeno 

VO2máx 

 

Muy malo 476 476 29,22% 29,22% 

Malo 270 746 16,57% 45,79% 

Regular 233 979 14,30% 60,10% 

Menor a regular 173 1152 10,62% 70,72% 

Bueno 158 1310 9,70% 80,42% 

Muy Bueno 192 1502 11,79% 92,20% 

Excelente 127 1629 7,80% 100% 

  1629 
 

100% 
 

Fuerza muscular 
 

Muy malo 446 446 27,38% 27,38% 

Malo 198 644 12,15% 39,53% 

Regular 173 817 10,62% 50,15% 

Menor a regular 183 1000 11,23% 61,39% 

Bueno 154 1154 9,45% 70,84% 

Muy Bueno 183 1337 11,23% 82,07% 

Excelente 292 1629 17,93% 100% 

  1629 
 

100% 
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La tabla de uno muestra las frecuencias presentadas en cada una de las categorías para 

las variables I.M.C, perímetro de cintura, VO2máx y fuerza muscular. Para la variable I.M.C 

en la categoría normal se encontraron 780 sujetos que representaron al 47,88%, 

quedando bajo este rango 77 sujetos que representan al 5,34%, sobre el rango norma 

se encontraron el 46,78% de los casos. 

Para la variable perímetro de cintura se encontró que de la totalidad de los casos 

el 65,50% de estos que representan a 1067 sujetos se encuentran en la categoría normal, 

en la categoría riesgo de obesidad abdominal se encuentran el 19,28% de los sujetos y 

un 15,22% para la categoría obesidad abdominal. 

La variable de VO2máx medida a través del test de Course-Navette se encontró que 

el 19,58% de los sujetos se encontró en la categoría muy bueno o excelente quedando 

en categorías inferiores el 80,42% de los sujetos que representan a 1310 individuos. 

La variable de fuerza muscular presentó 475 sujetos en la categoría muy bueno o 

excelente que representan al 29,16% de los casos, quedando en categoría inferiores un 

total de 1154 sujetos que representan un 80,84% del total evaluado.  

Tabla 2. Promedio de notas de las variables del rendimiento académico de los sujetos. 

Variable Media Desviación  

típica 

Promedio Asignatura Lenguaje 5,23 ± 0,79 

Promedio Asignatura Educación Física 

y Salud. 

6,40 ± 0,64 

Promedio Asignatura Ciencias 5,19 ± 0,80 

Promedio Asignatura Historia 5,19 ± 0,82 

Promedio Asignatura Matemáticas 4,97 ± 0,91 

Promedio General 5,40 ± 0,60 
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La tabla dos muestra la media y desviación típica para las variables promedios 

anuales de las asignaturas de Lenguaje, Educación Física y Salud, Ciencias, Historia, 

Matemáticas y promedio general. La asignatura Lenguaje presenta una media de 5,23 y 

una desviación típica de ± 0,79, la asignatura de Educación Física y Salud presenta una 

media de 6,4 con una desviación típica de ± 0,64, la asignatura de Ciencias presenta una 

media de 5,19 con una desviación de ± 0,82, la asignatura de Historia presenta una 

media de 5,19 y una desviación típica de ± 0,82, la asignatura de Matemáticas presenta 

una media de 4,97 con una desviación típica de ± 0,91, finalmente los sujetos del estudio 

presentaron un promedio general medio de 5,4 con una desviación típica de ± 0,60. 

 

Tabla 3. Resultados correlación entre I.M.C y promedios asignaturas. 

 
I.M.C Lenguaje Educación 

Física y 

Salud 

Ciencias Historia Matemáticas Promedio 

General 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -0,029 -0,182** 0,002 0,007 0,009 -0,27 

Sig.  

(Bilateral) 

 
0,237 0,000 0,952 0,789 0,721 0,281 

N 1629 
 

1629 1629 1629 1629 1629 

**: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla tres muestra los resultados de la relación del I.M.C y el rendimiento de 

las diferentes asignaturas y promedio general obtenidos por los sujetos en estudio, en 

ella se puede evidenciar que para las variables analizadas solo existe relación para el 

I.M.C y la asignatura de Educación Física y Salud con un valor de -0,182 que se interpreta 

como una relación negativa y estadísticamente significativa al nivel de 0,01 entre ambas 

variables. 
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Tabla 4. Resultados correlación entre perímetro de cintura y promedios asignaturas 

 
Perímetro 

de cintura 

Lenguaje Educación 

Física y 

Salud 

Ciencias Historia Matemáticas Promedio 

General 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -0,085** -0,206** 0,01 -0,019 -0,013 -0,56* 

Sig.  

(Bilateral) 

 
0,001 0,000 0,672 0,443 0,613 0,24 

N 1629 1629 1629 1629 1629 1629 1629 

**: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*:   La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

La tabla cuatro muestra los resultados de la relación del perímetro de cintura y el 

rendimiento de las diferentes asignaturas y promedio general obtenidos por los sujetos 

en estudio, en ella se puede evidenciar que para las variables analizadas existe relación 

para el perímetro de cintura y las asignatura Lenguaje y  de Educación Física y Salud 

con un valor de -0,085 y -0,206 respectivamente que se interpreta como una relación 

negativa y estadísticamente significativa al nivel de 0,01 entre las variables. También 

muestra una relación negativa y estadísticamente significativa a nivel de 0,05 para las 

variables perímetro de cintura y promedio general. 
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Tabla 5. Resultados correlación entre fuerza muscular y promedios asignaturas. 

 
Fuerza 

muscular 

Lenguaje Educación 

Física y 

Salud 

Ciencias Historia Matemáticas Promedio 

General 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 0,02 0,144** 0,004 -0,006 0,035 0,035 

Sig.  

(Bilateral) 

 
0,423 0,000 0,864 0,823 0,160 0,16 

N 1629 1629 1629 1629 1629 1629 1629 

**: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La tabla cinco muestra los resultados de la relación de la variable fuerza y el 

rendimiento de las diferentes asignaturas y promedio general obtenidos por los sujetos 

en estudio, en ella se puede evidenciar que para las variables analizadas solo existe 

relación para la fuerza y la asignatura de Educación Física y Salud con un valor de 0,144 

que se interpreta como una relación positiva y estadísticamente significativa al nivel de 

0,01 entre ambas variables. 

Tabla 6. Resultados correlación entre consumo máximo de oxígeno (VO2máx) y promedios 

asignaturas. 

 
VO2máx Lenguaje Educación 

Física y 

Salud 

Ciencias Historia Matemáticas Promedio 

General 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 0,088** 0,309** 0,034 0,022 0,066** 0,107** 

Sig.  

(Bilateral) 

 
0 0,000 0,165 0,378 0,008 0 

N 1629 1629 1629 1629 1629 1629 1629 

**: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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La tabla seis muestra los resultados de la relación de la variableVO2máx  y el 

rendimiento de las diferentes asignaturas y promedio general obtenidos por los sujetos 

en estudio, en ella se puede evidenciar que para las variables analizadas existe relación 

positiva y estadísticamente significativa al nivel de 0, 01 para el VO2máx y las asignaturas 

de Lenguaje, Educación Física y Salud, y Matemáticas que marcaron un valor de 0,088, 

0,309 y 0,066 respectivamente, esto también sucedió para la relación con el promedio 

general donde se obtuvo un valor de 0,107. 

 

DISCUSIÓN 

 Olivares y García-Rubio (2016) en su estudio denominado “Associations 

between different components of fitness and fatness with academic performance in 

Chilean youths” sugieren que tanto la condición física como la antropométrica de los y 

las estudiantes se asocian con el desempeño académico. No obstante, otros estudios 

como el de Davis y Cooper (2011)  señalan que solo algunos se asocian y otros que no 

existen relación (London y Castrechini, 2011).  

En el presente estudio se encontró que existía correlación negativa 

estadísticamente significativa entre el I.M.C y la asignatura de Educación Física y Salud, 

no así en las asignaturas de Lenguaje, Ciencias, Historia, Matemáticas y promedio 

general, no coincidiendo esto con lo señalado por Van Dusen, Kelder, Kohl, Ranjit, y 

Perry (2011) que encontraron que, en los niños, un I.M.C bajo se asoció con un 

rendimiento académico más bajo en relación con un I.M.C moderado, pero no con un 

I.M.C alto, lo que sugiere que no existe una asociación lineal entre estas variables que 

no coincide con Torrijos-Niño, Martínez-Vizcaíno, Pardo-Guijarro, García-Prieto, Arias-

Palencia, y Sánchez-López (2014) que señalan que los niños obesos obtuvieron puntajes 

de rendimiento académico más bajos que los clasificados como con sobrepeso o peso 

normal. Sin embargo, en las niñas no se encontraron diferencias por categorías de I.M.C.  

En relación con la variable perímetro de cintura, Olivares y García-Rubio (2016) 

señalaron que existe una mayor asociación entre el índice cintura-estatura que el I.M.C 

para predecir el rendimiento académico, y sus resultados fueron más contundentes en el 
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análisis realizado. Esto coincide con lo encontrado en el presente estudio donde el 

perímetro de cintura evaluado en los estudiantes de los colegios de la corporación 

Gabriel González Videla de La Serena presentó una correlación negativa 

estadísticamente significativa con las asignaturas de Lenguaje y Educación Física y 

Salud y Matemáticas.      

Los resultados obtenidos también indican que existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre la fuerza muscular, evaluada mediante la prueba de 

salto horizontal, y la asignatura Educación Física y Salud, no existiendo esta correlación 

con el resto de las asignaturas y promedio general. Dichos resultados no permiten 

determinar la relación entre rendimiento académico y resultados de fuerza, tal como lo 

establece Santana, Azevedo, Cattuzzo, Hill, Andrade, y Pardo (2017) en una revisión 

sistemática de la literatura, donde determinó que la relación entre fuerza muscular y 

rendimiento académico es incierta.  

En línea con lo anterior, Gil-Espinosa, Chillón, Fernández-García, y Cadenas-

Sanchez (2020) analizaron los componentes de la condición física, incluyendo la fuerza 

muscular, evaluándola con el mismo test aplicado en el presente estudio, concluyendo 

de que, en términos generales, la condición física si estaba relacionada con el 

rendimiento académico, sin embargo, la fuerza muscular específicamente, no tenía 

correlación significativa con las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, lo que se 

condice con los resultados obtenidos en nuestro estudio, confirmando la falta de certeza 

en la relación fuerza muscular del tren inferior con rendimiento académico. 

A su vez, Lima y cols. (2018) establece que existe una relación positiva en los 

componentes de la condición física con el rendimiento académico, sin embargo, sus 

resultados determinan que el salto vertical, prueba utilizada para evaluar la fuerza en la 

condición física, obtuvo relaciones positivas y estadísticamente significativas, pero 

considerablemente inferiores en relación a otros componentes, así como también 

determinan que no existe relación entre la fuerza evaluada mediante fuerza de prensión, 

y el rendimiento académico, dando luces sobre esta incertidumbre entre la fuerza y el 

rendimiento académico. 

SciELO Preprints - Este documento es un preprint y su situación actual está disponible en: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4438



17 
 

Asimismo, existe evidencia estableciendo una posible respuesta de cómo puede 

mediar la fuerza, específicamente la de tren inferior, tal cual como fue evaluado en esta 

investigación, para favorecer al rendimiento académico, sin embargo, se asocia además 

a la capacidad cardiorrespiratoria del individuo, tal y como lo indica Adelantado-Renau, 

Jiménez-Pavón, Beltran-Valls, Ponce-González, Chiva-Bartoll, y Moliner-Urdiales (2018)  

donde indican que las mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria, así como en la fuerza 

del tren inferior, mejora los niveles de concentración de la leptina generando beneficios 

potenciales en el rendimiento académico.  

Los resultados obtenidos para el VO2máx y rendimiento académico muestran una 

relación positiva y estadísticamente significativa con las asignaturas de Lenguaje, 

Educación Física y Salud, Matemática y con el promedio general de los estudiantes, no 

así con Ciencias e Historia. Estos resultados obtenidos van en la misma línea de aquellos 

encontrados en la literatura, en los que se muestra un consenso en la relación positiva 

de ambas variables mencionadas. Es así como, en el estudio de Santana y cols. (2017) 

concluyen en su revisión sistemática que, a mejor capacidad cardiorrespiratoria, mejor 

rendimiento académico. En dicho estudio indican que la capacidad cardiorrespiratoria, 

mediante la valoración del VO2máx de manera indirecta a través de pruebas de campo, 

es el componente de la condición física más evaluada para su analizar su relación con 

el desempeño académico (Santana y cols. 2017). 

En relación con lo anterior, una revisión sistemática con metaanálisis de Álvarez-

Bueno, Hillman, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Pozuelo-Carrascosa, y Martínez-

Vizcaíno (2020) concluye la relación positiva entre la capacidad cardiorrespiratoria y el 

rendimiento académico, siendo esta relación más fuerte en varones en comparación con 

las damas.  

Así mismo, se estudió recientemente la mejora en el tiempo y su relación con el 

rendimiento académico de manera longitudinal, donde los resultados revalidan los 

encontrados en este estudio, al determinar que aquellos estudiantes que mejoraron su 

capacidad cardiorrespiratoria tras un seguimiento de dos años, obtuvieron mejores 

resultados en su rendimiento académico, a diferencia de aquellos que se mantuvieron 

en los niveles inferiores de capacidad cardiorrespiratoria, donde no se relacionó a una 
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mejora en los resultados académicos (García-Hermoso, Martinez-Gomez, Fernández-

Santos, Ortega, Castro-Piñero, Hillman, Veiga, y Esteban-Cornejo, 2021).  

Por otro lado, existen estudios en donde se establece relación positiva entre la 

capacidad cardiorrespiratoria y funciones ejecutivas de adolescentes, particularmente en 

población chilena (Solis-Urra, Sánchez-Martines, Olivares-Arancibia, Castro-Piñero, 

Sadarangani, Ferrari, Rodríguez-Rodríguez, Gaya, Fochesatto, y Cristi-Montero, 2021). 

A pesar de que en esta investigación no se traten las funciones ejecutivas como variables 

de investigación, si reafirma los resultados positivos entre capacidad cardiorrespiratoria 

y rendimiento académico, al existir una relación positiva también, entre las funciones 

ejecutivas de estudiantes con su rendimiento académico (Cancela, Burgo, y Sande, 

2019) permitiendo validad nuestros resultados con adolescentes chilenos.  

Finalmente, al igual que con la fuerza, se aclara la posible mediación entre la 

capacidad cardiorrespiratoria y el rendimiento académico a través del control de la leptina 

como resultado de la mejora de dicha capacidad (Adelantado-Renau y cols., 2018) 

permitiendo establecer, para futuras investigaciones, valoraciones objetivas de 

parámetros fisiológicos para poder medir la incidencia de esta relación capacidad 

cardiorrespiratoria y rendimiento académico, lo que reafirmaría en mayor y mejor medida 

lo establecido por gran parte de la literatura sobre la interacción positiva y significativa 

de ambas variables mencionadas (Esteban-Cornejo, Tejero-González, Martinez-Gomez, 

del-Campo, González-Galo, Padilla-Moledo, Sallis, y Veiga,  2014; Marques, Santos, 

Hillman, y Sardinha, 2018).  

CONCLUSIONES 

El presente estudio desarrollado en colegios municipales de la comuna de La 

Serena, Chile mostró que existe relación estadísticamente significativa con la asignatura 

de Educación Física y Salud para las variables I.M.C y fuerza muscular del sujeto, no así 

en el rendimiento de las demás asignaturas y promedio general obtenido por los 

estudiantes. 
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El perímetro de cintura se relacionó significativamente con la asignatura de 

Lenguaje, Educación Física y Salud, y en mayor medida, con el promedio general 

obtenido. 

El VO2máx presentó una relación positiva y estadísticamente significativa con el 

rendimiento en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Educación Física y Salud, 

además del promedio general obtenido por los estudiantes.  

Si bien esta investigación ha tenido una importancia relevante para los programas 

que se desarrollan en la comuna de La Serena, este se limita ya que se analiza solo lo 

sucedido en la comuna, planteando desde ya la meta de ampliarlo a otras comunas de 

la región y el país, esto porque cuenta con la ventaja importante de analizar datos 

obtenidos en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje en que se enmarca cada 

establecimiento educacional, lo que lo hace de fácil implementación, otorgando un valor 

práctico hacia el cuerpo docente relacionado con el trabajo de la condición física. Así 

mismo el presente estudio invita a dar un paso más y ahondar en las causas de los 

resultados que se han obtenido.  
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