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Montevideo, 1 de diciembre de 2020. 
Estimadas/os lectoras/es: 
Transcurridos trece años, editando trece nú-

meros, publicando noventa y seis contribuciones 
académicas, con presencia en los principales por-
tales y bases de datos del área, nacionales e inter-
nacionales, es que esta nota editorial refleja el pa-
saje de la Revista Universitaria de la Educación Fí-
sica, Recreación y Deporte a una nueva etapa, 
con el objetivo de continuar profesionalizando 
nuestra publicación y trazando nuevos objetivos. 

Este año 2020 ha sido un año muy especial, 
ha sido fuertemente pautado por una crisis sani-
taria mundial, que obviamente ha tenido sus con-
secuencias en todos los ámbitos y acciones aca-
démicas. Las circunstancias nos han interpelado, 
y han motivado nuestras mejores respuestas y ca-
pacidades de adecuación y transformación. De 
alguna manera, todos hemos sacado a relucir -al 
menos en algún aspecto- nuestra “mejor versión”, 
para así dar respuesta a una realidad cambiante y 
requirente. 

En esa línea de transformaciones y evolucio-
nes, les compartimos que a partir de 2021, incor-
poramos el sistema de publicación continua de 
manera de realizar el proceso editorial acorde a 
los tiempos, donde la inmediatez de las comuni-
caciones es factor clave. El objetivo central de la 
adopción de este modelo de publicación, es ace-
lerar el proceso de comunicación. Los artículos 
son publicados en línea en su forma final tan 
pronto como han sido evaluados, corregidos y 
editados. 

Durante este año hemos trabajado junto al 
equipo de Biblioteca en la migración de todos los 
artículos de la revista a un formato accesible, 
orientados a favorecer el acceso en formatos ac-
cesible a personas con discapacidad visual y au-
ditiva. Esta iniciativa se enmarca en el Tratado de 
Marrakech, el cual exige, con estatus de ley, faci-
litar el acceso a las obras autorales en formatos 
como el Braille, letra grande y audiolibros para 
personas ciegas, con discapacidad visual o con 

otras dificultades para acceder al texto impreso, 
siendo Uruguay el primer país Latinoamericano 
en ratificarlo. 

También anunciamos nuestra adhesión a la 
Red Latinoamericana de Revistas Académicas en 
Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de 
FLACSO Argentina. LatinREV es una red coopera-
tiva de revistas y asociaciones de revistas acadé-
micas del campo de las ciencias sociales y las hu-
manidades. Su propósito es brindar asesora-
miento, capacitaciones y actualización en temas 
relativos a la sustentabilidad de las publicaciones. 
Todas las revistas adheridas a la red figuran en un 
mapa al que puede accederse en el siguiente en-
lace: acceso al mapa 

Finalmente, queremos comunicar que a par-
tir de este número inauguramos la cuenta oficial 
de la revista en la red Twitter, con el objetivo de 
incentivar una comunicación fluida y eficaz con 
investigadores, instituciones y revistas del área. 

Finalizando este año 2020, en el que hemos 
debido superar varios desafíos, queremos exten-
der un especial agradecimiento a nuestros autores 
y evaluadores, así como desearles a nuestros lec-
tores, una Navidad en Paz que nos permita agra-
decer y continuar soñando nuevos proyectos para 
el año 2021. 

Saludos cordiales. 

Esc. Pub. Lionel de Mello 

Decano 
Facultad de Educación Física 
IUACJ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZqUDt08iTeenVxLhIm5B3QOhAaY&ll=-34.87521506108199%2C-56.17676269999999&z=18
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Resumen 
El siguiente artículo es un informe parcial de la investigación “El deporte escolar y las competiciones 
en el ámbito formal: la realidad montevideana”. En él presentamos los hallazgos sobre las compe-
ticiones existentes en las escuelas privadas de Montevideo para quinto y sexto año de primaria, su 
caracterización y los supuestos teóricos que las sostienen. Anunciamos y abordamos la discusión 
sobre el lugar atribuido al deporte escolar, su configuración en los escenarios curricular y extracu-
rricular, y la competición como recurso didáctico. El propósito de esta publicación es socializar el 
conocimiento, aportar a la profesionalización de la educación física acercando actores y favore-
ciendo discusiones teóricas a partir de entradas al campo profesional. 

Palabras clave: Deporte escolar. Currículo. Competición. 

THE SCHOOL SPORTS AND HIS COMPETITIONS AT PRIVATE SCHOOL IN MONTEVIDEO 

Abstract The following article is a partial report of the study “School sports and competitions in the formal 
education system: the situation in Montevideo.” We discuss the findings regarding competitions in 
the fifth and sixth grades of primary school in private schools in Montevideo, their characterization, 
and the theoretical assumptions that support them. We introduce and address the discussion around 
the place attributed to school sports, its structure in curricular and extracurricular settings, and com-
petition as a teaching resource. The purpose of this publication is to disseminate knowledge and to 
contribute to the professionalization of physical education by connecting its actors and facilitating 
theoretical discussions based on the professional practice. 

Key words: School sports. Curriculum. Competition 

https://orcid.org/0000-0003-1187-5817
https://orcid.org/0000-0002-4608-8306
https://doi.org10.28997/ruefd.v0i13.1


10 
REVISTA UNIVERSITARIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE  
AÑO 13, Nº 13, DICIEMBRE DE 2020  

 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 9 - 15. ISSN 1688-4949 

INTRODUCCIÓN 

esde hace un tiempo nos ocupó la in-
vestigación “El deporte escolar y las 

competiciones en el ámbito formal: la realidad 
montevideana”. El objetivo general que orientó el 
proceso investigativo fue comprender las relacio-
nes existentes entre deporte escolar y sus pro-
puestas de competición en escuelas de Montevi-
deo estudiando los supuestos teóricos que los sos-
tienen. Hubo una primera etapa en la que inda-
gamos en el ámbito público y una segunda - du-
rante el 2018 - que incursionamos en el ámbito 
privado. Trabajamos en dos niveles. Por una 
parte, en la consecución de los objetivos especí-
ficos de identificar cuáles son las competiciones 
existentes para las niñas y niños de quinto y sexto 
año de la escuela primaria y describir sus carac-
terísticas. Por otra, estudiando las concepciones 
teóricas que fundamentan las estructuras de com-
peticiones escolares públicas y privadas y estable-
ciendo sus semejanzas y diferencias. 

Por lo anterior se entenderá que el diseño meto-
dológico de investigación fue mixto; el estudio se 
desarrolló no sólo a un nivel exploratorio – des-
criptivo sino también a un nivel explicativo – in-
terpretativo. Se aplicó una encuesta al nomenclá-
tor del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP) a los 167 colegios habilitados de Montevi-
deo obteniendo respuesta del 32% del universo. 
Se identificó que el 64% de los mismos admiten 
tener competiciones deportivas en sus propuestas 
de educación física curricular, nuestra unidad de 
análisis. Se complementó el estudio con el análi-
sis documental (Programa de Educación Inicial y 
Primaria – de aquí en más referenciado como 
PEIP – y todo documento que promueve, orga-
niza y regula las competiciones deportivas esco-
lares montevideanas en el ámbito formal) y con 
entrevistas en profundidad a referentes de las ins-
tituciones privadas de las tres zonas o jurisdiccio-
nes de la capital (este, centro y oeste). El proceso 
de validación de los datos se realizó en base a la 
triangulación de la información obtenida. 

HALLAZGOS 

Los descubrimientos los organizamos en 
base a dos grandes categorías de análisis: el de-
porte, por un lado, y la competición escolar por 

otro. En cuanto al primero presentamos datos so-
bre cómo se lo concibe, el lugar que ocupa o se 
le otorga en la institución, sus modalidades o dis-
ciplinas más representadas e injerencias a las que 
está sometido. En relación a la competición de-
portiva en estas instituciones reconocemos tres 
variantes y algunas características comunes. 

Encontramos que el deporte escolar es con-
cebido además de como contenido de la educa-
ción física curricular como medio formativo fun-
damental para la concreción del proyecto educa-
tivo institucional. Prevalece el discurso sobre su 
utilización en relación a la formación integral del 
alumno que completa y/o jerarquiza la imagen 
institucional. Así observamos que ocupa distintos 
lugares en los escenarios curricular y extracurricu-
lar de la escuela privada. Cada institución define 
una forma particular y, en muchas ocasiones, 
otorga horas adicionales de deporte (obligatorias 
o no) a la clase de educación física curricular. 
Constatamos al respecto algunos patrones e iden-
tificamos la existencia de tres modelos respecto a 
la presencia y el lugar que ocupa el deporte en la 
escuela privada montevideana: 1) educación fí-
sica curricular y oferta deportiva extracurricular 
opcional; 2) educación física curricular y un de-
porte obligatorio; y 3) educación física curricular, 
un deporte obligatorio y oferta deportiva extracu-
rricular opcional. Cada una de las instituciones 
consultadas encaja en uno de estos modelos, que 
lo adopta y sostiene considerando su proyecto 
educativo institucional, contemplando para la de-
finición y configuración de su área de educación 
física y deporte, los intereses de los actores insti-
tucionales, en especial el de las familias. En 
cuanto a qué modalidades o disciplinas deporti-
vas se ofrecen, constatamos diversidad entre las 
opciones más tradicionales: deportes individuales 
como atletismo, gimnasia y natación, y deportes 
colectivos como fútbol, voleibol, basquetbol, 
hándbol, rugby y hockey. 

Por otra parte, la presencia de la competi-
ción deportiva escolar es mayor que en el ámbito 
público y se integra al proyecto educativo institu-
cional. Cuando decimos esto último queremos 
expresar que se le atribuye un lugar y según el 
escenario donde sucede o se practica la compe-
tición, encontramos tres variantes: A) en la clase 

D 
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curricular de educación física; B) se enseña de-
porte en la clase curricular de educación física o 
deporte obligatorio, pero se compite en el esce-
nario extracurricular; y C) sólo se compite en el 
escenario extracurricular. Identificamos algunas 
características que adopta la competición depor-
tiva en el escenario curricular y que describimos 
como sigue: reglas adaptadas del deporte (en 
consonancia con el ámbito educativo y no impor-
tadas tal cual existen en el deporte fuera de la es-
cuela); propuestas de competición para ambos 
géneros y en ocasiones mixtas; a veces se presen-
tan con carácter obligatorio para todos los esco-
lares (variantes A y B), otras veces es opcional (va-
riantes B y C); según la institución constatamos 
que existen distintos tipos de registros, reconoci-
mientos y tratamientos de los resultados; en todos 
los casos se la utiliza como recurso didáctico para 
el cierre de la unidad temática, y también en to-
dos los casos se declaró que no se la considera 
como un insumo de calificación.  

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

Un primer punto en el que deseamos dete-
nernos es en la concepción de deporte escolar 
que aparece camuflado en las decisiones y pos-
turas que la escuela privada adopta. Coincidimos 
con Bassini cuando afirma que  

la legitimidad que adquiere el deporte 
como objeto de enseñanza en las 
instituciones educativas, especialmente en 
la educación formal (Sarni y Pastorino, 
2010; Bracht, 2000; Ron y Friedman, 
2015; Rozengardt, 2011; entre otros) y su 
significación en tanto “tradición pública” 

                                                     
1 Resultó muy clarificador para definir la unidad de 
análisis de esta investigación, el aporte de Gómez 
cuando distingue los cuatro escenarios de enseñanza 
del deporte en la infancia y en la juventud: “el deporte 
escolar curricular, practicado en las horas de Educa-
ción Física, con asistencia obligatoria de los alumnos; 
el deporte escolar extracurricular, practicado en la es-
cuela, fuera del horario de Educación Física, en forma 
opcional; el deporte extraescolar ligado al ocio y a la 
recreación, habitualmente practicado en centros co-
munitarios, clubes, centros de instituciones religiosas, 
con propósitos ligados al esparcimiento y a la salud; y 

(Gómez, 2009) es reconocida. (2019, p. 
25) 

El deporte es un bien cultural, una práctica 
corporal particular que la escuela al ingresarlo en 
su currículum propicia su distribución y acceso 
democrático, que cuenta con un valor intrínseco 
que lo hace digno de ser enseñado por su fuerza 
epistemológica y moral. Sin embargo, la escuela 
privada montevideana lo justifica también desde 
su “potencia utilitaria” (Torres, 2008) en el enten-
dido que se lo concibe mayoritariamente como 
una parte constitutiva fundamental del proyecto 
educativo institucional que contribuye a la forma-
ción integral del alumnado, por sus efectos en el 
crecimiento y la promoción de la salud, la trans-
misión de valores morales y el afianzamiento de 
la personalidad. La institución organiza su presen-
cia de distintas maneras, distribuyéndolo en dos 
de los escenarios de enseñanza del deporte1– el 
curricular y el extracurricular – donde la ense-
ñanza y los procesos de aprendizaje se dan en 
condiciones contextuales específicas, que depen-
den de las interacciones sociales de ese lugar de 
la práctica. Nuestro estudio identifica los tres mo-
delos antes presentados, y en función del lugar 
atribuido al deporte en el currículum escolar 
(contenido a enseñar) y sus posibles alternativas2 
se definen las características de las competiciones 
deportivas escolares. 

Asimismo, conviene recordar que cuando el 
deporte – al igual que otros elementos de la cul-
tura – es tomado por la escuela, precisa pasar por 
el proceso de transposición didáctica, proceso 
éste conocido y caracterizado por varios acadé-
micos, donde es necesario convertir a los saberes 

el deporte extraescolar ligado al desarrollo y el poste-
rior rendimiento deportivo, habitualmente practicado 
en clubes, federaciones, centros de talentos” (Gómez, 
2009, p. 242) 
2 Siguiendo a Pastorino y Sarni (2010) analizar las al-
ternativas supone pensar el deporte en su versión es-
colar y dar cuenta de su dimensión político pedagó-
gica (para qué enseñarlo en la escuela), de su dimen-
sión didáctica (cuál debería ser la didáctica del de-
porte escolar) y su práctica metodológica (cómo ense-
ñarlo) 
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en saberes escolarizados (Bracht y Caparróz, 
2009). La escuela privada reelabora el deporte 
convirtiéndolo en el deporte de la escuela, tami-
zándolo con su propia cultura escolar a partir de 
sus códigos. Ella, más allá de lo obvio que refiere 
a qué enseñar del deporte (conocer y reconocer 
sus lógicas, objetivos, componentes estructurales 
y técnicos), decide el lugar que le atribuye al de-
porte en la institución (contenido de la clase de 
educación física curricular, asignatura indepen-
diente y obligatoria, y/o actividad extracurricular), 
y qué modalidades o disciplinas deportivas en-
seña. Para esto identifica y distribuye opciones o 
saberes deportivos que socialmente importan, 
que o bien son producto de tradiciones muy 
arraigadas entre las escuelas privadas montevi-
deanas o nuevas tendencias en el mercado. En 
esta línea de pensamientos, resulta interesante 
detenerse a reflexionar la fuerte injerencia de la 
noósfera3 (Chevallard, 1991), donde más allá del 
sistema didáctico profesor-estudiante-saber, la 
academia y los órganos de gobierno4, la voz de 
los padres es potente y escuchada. La oferta de-
portiva de una institución privada suele ser un as-
pecto relevante a la hora que la familia se decide 
por una u otra institución y propuesta educativa 
para sus hijos. En nuestro estudio se constataron 
incluso varias experiencias donde los padres fue-
ron convocados al diálogo sobre qué deporte 
quieren para sus hijos. 

También debemos considerar otra cara del 
prisma y analizar documentos oficiales, y nos re-
ferimos en especial al PEIP, programa marco al 
que también obedecen las escuelas privadas ha-
bilitadas de Montevideo5. Como es de esperar 
este documento plantea varios lineamientos ge-
nerales y también específicos del área de conoci-
miento corporal (así identifican a la educación fí-
sica en el sumario del documento). Al referirse a 
los contenidos del área se remite al juego, activi-
dades expresivas, actividades acuáticas, activida-

                                                     
3 Término que refiere a los ámbitos de discusión 
donde se construye el saber culturalmente organizado 
que luego el currículo convierte en contenido escolar. 
4 Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP). 

des en la naturaleza, gimnasia y deporte. Estu-
diando los datos recabados en nuestra investiga-
ción encontramos una tensión en relación a este 
tema. Las escuelas privadas indagadas enseñan 
uno, varios o todos los deportes por ella conside-
rados deportes de la escuela: atletismo, natación 
y gimnasia (deportes individuales) junto a otros 
como el fútbol, basquetbol, voleibol, hándbol, 
rugby y hockey (deportes colectivos). En el PEIP 
la gimnasia no figura como deporte sino como un 
contenido aparte, la ubican en el mismo plano 
que las actividades acuáticas, mientras que el 
atletismo, la natación y los deportes colectivos 
practicados en las escuelas privadas de Montevi-
deo, aparecen explícitamente como opciones de-
portivas cuando en el documento se presenta la 
clasificación de los deportes. Seguidamente a la 
referencia de los contenidos, el PEIP plantea la 
didáctica del área corporal y aludiendo especial-
mente al deporte expresa que 

El desafío de la enseñanza del deporte en la 
escuela supone asegurar la participación de todos 
los niños, permitiendo desde su disponibilidad 
corporal afrontar los desafíos del juego y apro-
piarse de sus valores de intercambio y socializa-
ción (CEIP, 2008, p. 261). 

La cita precedente se vincula a lo abordado 
más arriba en cuanto a la transposición del con-
tenido deporte considerando el para qué, qué y 
cómo enseñarlo. Entonces, en tanto aceptamos 
que el deporte tiene su valor epistemológico para 
ingresar a la escuela y para ello se lo tamiza, ¿por 
qué no ingresar también a la competición depor-
tiva? 

Confirmamos en nuestro estudio que mu-
chas de las instituciones privadas incluyen la 
competición deportiva previa recontextualiza-
ción. Al decir de Aisenstein (2008) también se 
hace necesaria una transposición didáctica de la 
competición, convirtiendo el encuentro depor-
tivo, el torneo, es decir la competición, en un 

5 En otro trabajo de nuestra autoría trabajamos el sen-
tido y significado del deporte escolar a partir del aná-
lisis del PEIP. Sugerimos la lectura del artículo “Las 
competiciones deportivas escolares. Capitalicemos los 
diez años de experiencia” (Manzino y Rodríguez, 
2019). 
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evento que garantice democráticamente que 
todo el alumnado logre en ese ámbito su máximo 
y mejor aprendizaje. La competición escolar se 
entiende en estos términos como una experien-
cia de aprendizaje, donde medirse consigo 
mismo y con los otros practicando un deporte, no 
es una posibilidad exclusiva para algunos sino 
para todos. Adherimos a la idea de que la com-
petición es una instancia de comparación o eva-
luación, potenciadora de aprendizajes más allá 
de los estrictamente motrices o deportivos donde 
al decir de Trepat se trata de “una confrontación 
individual o colectiva, limitada y dirigida por unas 
reglas aceptadas voluntariamente por sus prota-
gonistas, donde unas veces se pierde y otras veces 
se gana” (1995, p. 104)6.  

Por tanto, la escuela como espacio de poder 
produce saberes y no solamente reproduce la 
cultura que la rodea. La institución hace sus pro-
pias propuestas de competición deportiva esco-
lar, y como presentamos en los hallazgos, apare-
cen en distintos escenarios siendo uno de ellos y 
el de interés para nuestra investigación: el curri-
cular. En este espacio se enseña a competir, y en 
tanto es un ámbito enmarcado por objetivos edu-
cativos, se está en condiciones de explotar su po-
tencial educativo. Los docentes en sus prácticas 
de enseñanza toman muchas y diversas decisio-
nes que conducen a modalidades de enseñanza 
más tradicionales o más contemporáneas (Noble, 
2019). En ese proceso de definición del enfoque 
didáctico7, los docentes realizan la transposición 
didáctica del objeto deporte comprendiendo asi-
mismo la transposición de la competición depor-
tiva. En otras palabras, los docentes de la escuela 
privada pedagogizan la competición deportiva8 
para transformarla en una propuesta escolar cu-
rricular. En ese proceso revisan su finalidad adap-
tándola para que cumpla con los fines educativos 
más generales, pero también a los más específicos 

                                                     
6 En el ensayo teórico titulado “Sí al deporte en la es-
cuela, pero… ¿y las competiciones deportivas escola-
res?" abordamos con mayor profundidad su concepto 
y planteamos características, modelos, beneficios y 
potencialidades (Manzino y Rodríguez, 2016). 
7 Se puede profundizar en este concepto consultando 
a Gómez (2019). 

perseguidos en la educación física curricular. La 
incorporan en la planificación de la unidad didác-
tica, buscando que los verdaderos protagonistas 
sean los practicantes del deporte, es decir el 
alumnado, intentando conciliar sus intereses y los 
del docente. Al pedagogizar la competición los 
docentes discriminan la enseñanza del jugar el 
deporte y la enseñanza del competir en deporte. 
Los secuencian - primero uno y luego el otro – y 
a partir de la apropiación del saber disciplinar, 
preparan al alumnado psicológica y emocional-
mente generando confianza y seguridad para en-
contrarse en esa nueva situación de competición 
donde se confrontan consigo mismo o con 
otros/as en una búsqueda de superación del ad-
versario o personal. Advertimos un tema que dejó 
en vilo nuestra atención y es el tratamiento del 
género. Se identificaron competiciones mixtas, 
algunas con actividades diferenciadas para niñas 
y varones, pero queda abierta la pregunta si ver-
daderamente se pensó o se está trabajando en 
términos de igualdad de género.  

A MODO DE CIERRE TRANSITORIO, 
ALGUNAS CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación, se confirma que 
la competición deportiva en escuelas privadas de 
Montevideo es un acontecimiento complejo. En 
términos del concepto de buena enseñanza 
(Litwin, 2000), la competición se justifica en el 
sentido epistemológico al ser concebida por la 
mayoría de los sujetos de la investigación como 
un fenómeno inherente al deporte mismo, y con-
siderada digna que los escolares la conozcan. En 
el sentido moral de la buena enseñanza, la ma-
yoría de los actores reconocen su potencial edu-
cativo desde varios puntos de vista: motriz, afec-
tivo - emocional, social y sobre todo moral, pre-
ciada como oportunidad educativa en la forma-
ción integral del alumnado. 

8 En esta línea de pensamientos resulta interesante co-
nocer el análisis realizado por Levoratti (2015) al in-
vestigar en la provincia de Buenos Aires (Argentina) 
prácticas de enseñanza del deporte escolar en el nivel 
secundario donde también problematiza el tema de la 
competición. 
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La competición deportiva escolar en sí 
misma no es ni buena ni mala, son las decisiones 
y actitud de las personas que le atribuyen un lugar 
y valor determinado en los proyectos institucio-
nales. Hemos constatado que en el ámbito pri-
vado la injerencia de la familia y sociedad es muy 
determinante y las instituciones destinan sus re-
cursos y configuran su oferta atendiendo las leyes 
del mercado. El deporte aparece como contenido 
en el escenario curricular, pero fundamental-
mente y con mucho peso en el escenario extra-
curricular. Son relativamente pocas las escuelas 
que incluyen a la competición deportiva en las 
clases curriculares de educación física; en general 
se organizan en el escenario extracurricular cons-
tituyéndose en una opción no obligatoria. De esa 
forma el acceso al deporte y sus competiciones 
queda restringido a algunos. 

No obstante lo anterior, identificamos - inte-
gradas en sus clases de educación física curricular 
y utilizadas como cierre de la unidad didáctica 
deporte -, la existencia de competiciones para las 
niñas y niños de quinto y sexto año de primaria 
en pocas escuelas privadas montevideanas. De 
sus características se constata que los docentes la 
pedagogizan, adaptan, modifican, de forma que 
todos accedan a ella, en un ambiente saludable, 
democrático, donde buscan que todos logren el 
máximo y el mejor aprendizaje según el nivel de 
cada uno. En estos términos no se fomenta la se-
lectividad sino la participación masiva donde 
cada uno juega y se mide, ante todo, consigo 
mismo. 

                                                     
9 Expresados en la Carta de los Derechos de los Niños 
en el Deporte según el Manifiesto Mundial de la Edu-
cación Física (Federación Internacional de Educación 
Física, 2000) 

Si la implementación de la competición de-
portiva escolar en los términos antes descritos se 
extendiera a más instituciones educativas, se es-
taría en el camino de favorecer la equidad e 
igualdad de oportunidades para todos los escola-
res montevideanos. Se estaría trabajando en la 
reivindicación de los derechos de los niños9, y no 
solo el de la práctica deportiva, también el dere-
cho a participar en competiciones adecuadas, el 
derecho a no ser campeón, a disfrutar y divertirse 
en un ambiente saludable y cuidado. Eso sí, exi-
giría profesionales de la educación en general y 
de la educación física en particular, comprometi-
dos, competentes, críticos y reflexivos sobre el 
deporte escolar y la potencialidad de sus compe-
ticiones. 

En lo que respecta a nuestra calidad de do-
centes investigadoras la meta de nuestro trabajo 
fue reconstruir una realidad a partir de la obser-
vación del fenómeno, del estar sintonizado con 
lo que sucede, de infundir confianza a las perso-
nas involucradas, de no creernos jueces de los ha-
llazgos sino interpretadores. Enfrentamos algunas 
dificultades de diversa índole como las adminis-
trativas en lo que refiere a autorizaciones por 
parte de las autoridades educativas, la resistencia 
a mostrarse por parte de algunas instituciones en 
particular, nuestra propia agenda y la de distintos 
actores de las escuelas privadas de Montevideo. 
Sin embargo, satisfechas con el proceso y pro-
ducto, y recordando las palabras de Woods 
(1998, p. 73) cuando dice que “la investigación 
es siempre una construcción” compartimos este 
informe invitando al lector a involucrarse, refle-
xionar y discutir la temática del deporte en la es-
cuela. 
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Resumo 
O handebol tende a apresentar lesões musculoesqueléticas, é importante analisar os atletas para 
melhorar os treinamentos dos atletas. O presente estudo tem como objetivo identificar as áreas 
mais lesionadas em atletas de handebol do município de São Luis – Maranhão - Brasil. Foram sele-
cionadas atletas com pelo menos três anos de prática e foi aplicado o questionário nórdico de 
disfunção musculoesquelética. Foram entrevistadas 13 atletas com idade de 20 ± 6,20 anos e cons-
tou-se que as mais regiões afetadas foram joelho e ombro. Concluiu-se que joelho e ombro são 
lideres em distúrbios musculoesqueléticos, os mecanismos de lesão estão relacionados ao volume 
de treino e traumas durante as partidas. 

Palabras chave: Lesões. Handebol. Esporte. Musculos. Articulações. 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN ATLETAS DE BALONMANO: UN ESTUDIO DE 
CASO 

Resumen El balonmano tiende a presentar lesiones musculoesqueléticas, es importante analizar a los atletas 
para mejorar el entrenamiento de los atletas. El presente estudio tiene como objetivo identificar las 
áreas más lesionadas en los atletas de balonmano en la ciudad de São Luis – Maranhão - Brasil. Se 
seleccionaron atletas con al menos tres años de práctica y se aplicó el Cuestionario de disfunción 
musculoesquelética nórdica. Se entrevistó a 13 atletas de 20 ± 6.20 años y se descubrió que las 
regiones más afectadas eran rodilla y hombro. Se concluyó que la rodilla y el hombro son líderes 
en trastornos musculoesqueléticos, los mecanismos de lesión están relacionados con el volumen de 
entrenamiento y el trauma durante los partidos. 
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Palabras clave: Lesiones. Balonmano. Deporte. Músculos. Articulaciones. 

1. INTRODUÇÃO

e acordo com Reider (2010), Purim e 
Leite (2010) e Page (2012) o desempe-

nho esportivo individual do atleta, tem por base 
a interação de aspectos cognitivos, capacidades 
físicas e psicológicas, inatas ou adquiridas, que se 
juntam com a fatores extrínsecos, ambiente e de-
mais condições limitantes. Esse desempenho de-
pende ainda da integridade física já que lesões 
implicam em dores, queda do rendimento, trata-
mentos que exigem afastamento das atividades 
de rendimento e consequente queda de resul-
tado. 

Qualquer atividade física gera sobrecarga 
em algum ponto do aparelho locomotor e, 
quando esta ultrapassa a capacidade fisiológica 
de recuperação, há a instalação de um processo 
patológico. Assim, o estudo da biomecânica nos 
esportes tem sido muito importante para a atua-
ção, pois têm ajudado a compreender os meca-
nismos de lesão e os processos mecânicos e físicos 
aos quais se submete o organismo (Athanasopou-
los et al., 2007; Behenck et al., 1997; Benjaminse 
& Otten, 2011; Biener, 1978). Os distúrbios mus-
culoesqueléticos compreendem processos infla-
matórios e degenerativos de nervos, ossos, mús-
culos, tendões, ligamentos, articulações, entre 
outros, que podem resultar em dor e limitação 
funcional. 

De acordo com Adirim e Chang (2003) ulti-
mamente, houve um acréscimo do número de 
atletas que utilizam treinamento intenso ou parti-
cipam de jogos em alta intensidade. Sá, Victorino 
e Vaisberg (2012) dizem que os atletas desse tipo 
de modalidade tendem a manifestar lesões mus-
culoesqueléticas, que podem ser atribuídas a fa-
tores mecânicos. Pastre e colaboradores (2004) 
afirmam que um grande problema é a necessi-
dade de treinadores e atletas trabalharem pró-
ximo aos limites para suas atividades e não exa-
gerarem a fase de adaptação, resultando em exa-
ustão. 

Segundo Carazzato, Campos e Carazzato 
(1992), a necessidade da evidência e do sucesso 
impõe aos atletas uma necessária e inevitável 
condição, em que são submetidos a esforços físi-
cos e psíquicos muito próximos de seus limites fi-
siológicos, expondo-os consequentemente a uma 
faixa de atividade física potencialmente patoló-
gica, que é agravada pelos fatores predisponen-
tes, pela somatotipologia, pela dinâmica do es-
porte e pela não aplicabilidade de medidas pre-
ventivas, resultando em um alto número de lesões 
atléticas, principalmente do aparelho locomotor, 
com gravidade variada e sequelas, muitas vezes 
limitantes ou incapacitantes. 

As lesões no esporte são causadas por trau-
mas que ocorrem em diferentes níveis, podendo 
ser por grandes forças (macrotraumas) ou por uso 
excessivo (microtraumas). As lesões traumáticas 
são mais comuns em esportes de contato, apare-
cendo sintomas como dor e inchaço rapida-
mente, enquanto que síndromes causadas por 
uso excessivo possuem difícil diagnostico (Peter-
son & Renström, 2004). 

Segundo Ejnisman e Ferretti Filho (2002) são 
dois os fatores de risco para lesões no esporte, são 
eles os extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos 
são potencialmente de maior risco para o atleta e 
estão relacionados a erros de preparação do 
atleta por parte da equipe técnica, equipamentos 
impróprios e má supervisão. 

Os fatores intrínsecos são relacionados ao 
atleta, como: idade, sexo, peso, altura, condição 
física, entre outros. Sendo assim, existe uma mul-
ticausalidade que envolve o processo de lesões 
esportivas e evidencia a ambiguidade da ativi-
dade física. 

Se por um lado as políticas públicas devem 
considerar os seus benefícios para a população, 
em contraponto o praticante que objetiva um re-
sultado, seja no sentido competitivo ou recrea-
tivo, fica exposto aos possíveis acidentes que po-
dem estar relacionados com esta prática, os quais 

D 



DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS EM ATLETAS DE HANDEBOL: UM ESTUDO DE CASO 
JOÃO VICTOR DA COSTA ALECRIM, ELVIS MOURA PEREIRA COSTA, JOSÉ ANTONIO FRANCISCO, 
JOSÉ VICTOR DA COSTA ALECRIM NETO 

19 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 17 - 27. ISSN 1688-4949 

atualmente configuram-se como relevantes pro-
blemas de saúde pública por exigir tratamentos 
médicos e intervenções cirúrgicas (Conte, 2000). 

Wagner e colaboradores (2014) apontam 
que o handebol é um esporte olímpico que se ca-
racteriza por ações defensivas e ofensivas de 
ritmo acelerado durante o jogo, com o objetivo 
de marcar gols. Para marcar gols, os jogadores 
ofensivos tentam estabelecer uma posição ideal 
para o jogador que joga, por movimentos rápidos 
em distâncias curtas, realizando mudanças pode-
rosas de direção, ação individual contra defensi-
vos e passar a bola usando diferentes táticas ofen-
sivas. 

Alecrim e colaboradores (2018) afirmam que 
se tratando de movimentação, o handebol pode 
ser considerado um esporte completo, pois utiliza 
uma rica combinação das habilidades motoras 
fundamentais do repertório motor do ser humano 
como correr, saltar e arremessar. 

O treinamento é um processo intenso de re-
petições de movimentos e incremento de desa-
fios que tem mostrado, na literatura, maior risco 
que a competição (Behenck et al., 1997). Se um 
jogador de vôlei que realiza, diariamente, até 500 
saltos para treinar o bloqueio de bola junto à 
rede, de maneira despercebida, aterrissa no chão 
com um membro inferior 0,01 segundo atrasado 
em relação ao outro, 100% de sobrecarga adicio-
nal está sendo imposta no tendão patelar desse 
membro (Resende, Camara & Callegari, 2014). 

Abad e colaboradores (2010) dizem que 
após exercícios exaustivos, como um partida ou 
treino de handebol, o corpo reage com manifes-
tações de desconforto, diminuição da amplitude 
de movimento e edema muscular. Essas manifes-
tações limitam as atividades da vida cotidiana e a 
prática esportiva e estão associadas a danos mus-
culares. 

Verhagen (2004) e Bonza e colaboradores 
(2009) indicam que a prática de repetição exces-
siva de alguns gestos funcionais parece estar mais 
associada à ocorrência de danos no esporte. Por 
exemplo, em esportes como futebol e futsal, a dor 
no joelho ocorre principalmente devido à colisão 
com outros jogadores (Adirim & Cheng, 2003). 

Outros fatores, além do tipo de esporte, tam-
bém interferem no aparecimento de lesões. As 
mulheres são mais propensas a lesões como fra-
tura por esforço, pois podem ter distúrbios de 
densidade óssea hormonais. O jovem atleta tem 
maior propensão a contusões, entorses e estira-
mentos, enquanto a idade favorece o apareci-
mento de lesões degenerativas e rupturas de ten-
dão (Kahl, Dortschy & Ellsasser, 2007). 

Aumentar a longevidade esportiva de um 
atleta, extrair o máximo de seu rendimento e ga-
rantir as conquistas inerentes ao esporte são tare-
fas que demandam trabalho árduo. É necessário 
um treinamento seguro, para que uma lesão não 
inviabilize o andamento dos treinos ou represente 
perda nas conquistas adquiridas (La Cava, 1969; 
Farrell, 2005). 

Esse estudo tem como objetivo apontar as le-
sões musculoesqueléticas prevalentes em atletas 
de handebol de um time do município de São 
Luis, no Maranhão, comparando com demais 
modalidades e buscando saber possíveis causas e 
meios de prevenção. 

2. METODOLOGIA

Atletas do sexo feminino, com idade entre 
16 e 35 anos de idade foram convidadas para 
participar da pesquisa. Como critério de inclusão, 
foi necessário treinar a pelo menos três anos; par-
ticipar pelo menos duas sessões semanais de 
treino de handebol. Como critério de exclusão foi 
definido: a ausência do atleta no dia coleta de 
dados; participação irregular em treinamentos; 
lesão física nos últimos seis meses; consumo de 
bebidas alcoólicas ou utilização de qualquer 
droga ilícita recentemente. As atletas convidadas 
a participar do projeto tiveram que assinar o 
termo de consentimento informado e responde-
ram a um questionário estruturado. 

Foi aplicado o questionário nórdico de dis-
função muscular esquelética (Nordic Musculoske-
letal Questionnaire), na versão traduzida para o 
português por Pinheiro, Troccoli e Carvalho 
(2002), uma vez antes da sessão de treinamento 
específico das atletas para diagnóstico não clínico 
das lesões musculoesqueléticas, cada atleta res-
pondeu a um questionário onde era possível 
apontar mais de uma região com dor. 
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O questionário é composto por 4 perguntas 
sobre as regiões anatômicas como pescoço, coto-
velos, joelhos, parte superior e lombar, punho e 
tornozelo, entre outras, nas quais o atleta res-
ponde se teve dor muscular: se nos últimos 12 
meses o atleta sentiu dor, formigamento, dor-
mência; se nos últimos 12 meses o atleta foi im-
pedido de realizar atividades normais; se nos úl-
timos 12 meses o atleta procurava atendimento 
profissional e se a última semana apresentou al-
gum problema físico. Cada atleta recebeu instru-
ções visuais a respeito das regiões anatômicas 
para que fosse possível uma melhor identificação 
dos pontos apontados pelo pesquisador. 

Para análise estatística, os dados foram tabu-
lados inicialmente no software LibreOffice Calc. 
Foi utilizada estatística descritiva e os dados foram 
expressos em média e desvio padrão. Para facili-
tar a visualização dos resultados encontrados fo-
ram usadas percentagens. 

3. RESULTADOS

A amostra foi composta por 13 atletas do 
sexo feminino, da modalidade de handebol, com 
idade média de 20 ± 6,20 anos e tempo de trei-
namento de 6,5 ± 5,31 anos. 

Foi verificado, a partir dos dados obtidos (Ta-
bela 1), que as mais regiões afetadas por dor, for-
migamento / dormência nos últimos 12 meses fo-
ram: joelho e ombro, seguido em menor propor-
ção por tornozelo/pés e parte superior das costas. 
Não houve nenhum relato para pescoço, coto-
velo e quadril/coxa. Tratando dos distúrbios oste-
omusculares, as regiões mais afetadas que com-
prometeram atividades extradesportivas nos últi-
mos 12 meses foram joelhos, tornozelos / pés e 
ombros. As regiões pelas quais os atletas procura-
ram serviço profissional na área da saúde (fisiote-
rapeuta, ortopedista ou demais profissionais que 
pudessem auxiliar na dor) nos últimos 12 meses 
foram joelhos, tornozelos / pés e ombros. As regi-
ões mais afetadas com problemas, nos últimos 7 
dias, foram os joelhos, parte superior das costas e 
tornozelos/pés.

Tabela 1. Resultados do Questionário de Lesões Musculo Esqueléticas 

Elaboração propria (2019) 

4. DISCUSSÃO

A prática de esportes com objetivo de rendi-
mento competitivo pode ser um fator limitante de 
certas atividades diárias devido a disfunções aco-
metidas durante jogos e treinamentos. Acredita-

se que a dor sem causa traumática direta no es-
porte esteja correlacionada aos gestos, impactos, 
sobrecarga de treinamentos e posturas mantidas 
durante a realização de movimentos constantes 
que o próprio jogo exige dos atletas (Miranda et 
al., 2019). 
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Esse sintoma, além de prejudicar o desem-
penho no esporte, pode comprometer as ativida-
des básicas, pois, após com a prática de exercícios 
extenuantes, o corpo humano reage com mani-
festações de desconforto, diminuição da ampli-
tude de movimento e edema muscular que po-
dem limitar a realização de atividades diárias e 
prática esportiva (Abad et al., 2010). 

É de extrema importância conhecer os pro-
blemas que transcorrem entre os atletas, tanto em 
nível de físico quanto psicológico para poder 
manter os atletas em um bom nível para suas ati-
vidades, saber onde se instalam as lesões é impor-
tante para tomar medidas profiláticas e reabilita-
tivas. 

Bleyer e colaboradores (2015) sugerem que 
um dos fatores que podem influenciar aumento 
nos índices de distúrbios musculoesqueléticos é a 
falta de qualidade de sono, após apresentar dados 
com atletas que mostravam uma maior relação 
entre qualidade de sono ruim e maior evidência 
no quadro álgico, em relação aqueles que apre-
sentavam melhor qualidade de sono. 

Um ponto a se analisar também é o emprego 
de técnicas de flexibilidade. Harting e Handerson 
(1999) apontaram que uma flexibilidade maior 
diminuiu a incidência de lesões de membros in-
feriores de recrutas militares. Chen e colaborado-
res (2011) notou que os voluntários de sua pes-
quisa que possuíam maior flexibilidade apresen-
tavam menos dor muscular tardia. Sendo assim 
um método simples e eficiente. 

Outro possível fator de risco são as lesões por 
Overuse, ou lesões por uso excessivo, segundo 
Krutsch (2020), resultam da combinação de repe-
titivos microtraumas, somado a um inadequado 
tempo de cicatrização. 

Ainda de acordo com o mesmo, a carga re-
petitiva de tecidos biológicos ilustra o acúmulo e 
a falha de danos consistentes com um processo 
de fadiga mecânica. Lesões por uso excessivo po-
dem envolver osso da unidade músculo-tendão, 
cartilagem articular, epífise ou bursa. A lesão é 
causada por uma combinação de preparação ina-
dequada, equipamento inadequado, má técnica 
e uso excessivo. 

O tratamento não cirúrgico pode incluir re-
pouso, anti-inflamatórios não esteróides, injeção 
de corticosteróide, crioterapia localizada, redu-
ção da intensidade do treinamento, órteses, talas 
noturnas, fisioterapia e cirurgia. Nielsen e Yde 
(1988) apontaram que a extremidade superior es-
teve envolvida em 41% das lesões em atletas de 
handebol, incluindo 21% de entorse de dedos. O 
Entorse de tornozelo foi a lesão mais comum, e 
lesões por uso excessivo foram responsáveis por 
18%. O risco de relesão foi de 32%. 

O contato com jogadores adversários du-
rante a corrida ou arremesso causou 31% das le-
sões. Langevoort e colaboradores (2007) analisou 
as lesões em atletas de elite de handebol a maior 
frequência são nas extremidades inferiores com 
42%, seguidos de lesões na cabeça em decorrên-
cia do “jogo sujo” com diagnóstico mais fre-
quente de contusão de cabeça e entorse de tor-
nozelo. 

Outro estudo, agora de Seil (1998) e colabo-
radores, tratando de jogadores de handebol 
adulto mostrou a extremidade inferior com maior 
índice de lesões com 54%. A articulação mais 
atingida foi o joelho, seguida por dedo, tornozelo 
e ombro. 

Lesões no joelho foram as mais graves e fre-
quentes em jogadores de alto nível, aparentando 
ser proporcional ao desempenho do atleta. O 
mecanismo de lesão revelou um alto número de 
lesões ofensivas, ou seja durante movimentos de 
ataque. O padrão de lesão mostrou algumas vari-
ações em relação à posição do jogador e nível de 
desempenho. Verhagen e colaboradores (2004) 
mostram que o risco de lesões é significativa-
mente maior durante jogos durante. 

De uma maneira geral na literatura não 
existe um consenso entre a região inferior ou su-
perior ser mais afetada, visto que existem estudos 
que apontam muitos danos em ambas regiões. 
Porém existe uma certa unanimidade quando se 
trata do joelho como área mais afetada por dis-
túrbios musculoesqueléticos em atletas de hande-
bol (Dirx, Bouter & De Geus, 1992; Chen et al., 
2005; Langevoort et al., 2007; Miranda et al., 
2019), porém estes autores também apontam o 
tornozelo como segunda área mais afetada, o que 
difere da presente pesquisa. 
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Cordeiro (2017) mostraram que as regiões 
em que os atletas apresentaram maior número de 
lesões, foram os joelhos, punho/Mãos e tornoze-
los/pés. Miranda e colaboradores (2019) apontam 
resultados semelhantes ao abordar as lesões em 
jogadores de handebol no município de Coari – 
AM, apontando o joelho como maior alvo das le-
sões. Braga e Cunha (2019) mostraram que as re-
giões com maior frequência de acometimentos 
em praticantes de handball universitário de um 
faculdade particular do Piauí foram ombro, joe-
lho e tornozelo. Outro estudo em atletas de elite 
de basquetebol feminino realizado por Silva, Ab-
dalla e Fisberg (2007) constatou que o joelho foi 
a região mais lesada, com 21% dos atletas acome-
tidos. O contato com outro atleta foi o principal 
mecanismo das lesões. 

Estudos relatam que a maioria das lesões 
ocorre nos joelhos, principalmente em esportes 
que exigem mudanças contínuas e rápidas de di-
reção (Frisch et al., 2009), como é característico 
do handebol. A articulação do joelho, segundo 
Strobel e Stedfelt (2000), possui uma localização 
anatômica vulnerável a traumas, sendo extrema-
mente dependente de estruturas ligamentares e 
musculares que a compõe. 

Correlacionando a exigência de movimenta-
ção e as ações no handebol algumas lesões orto-
pédicas podem estar relacionadas em virtude dos 
seus mecanismos de lesão. Uma delas é a tendi-
nite patelar, chamada também de jumper’s knee 
(ou joelho do saltador, em tradução livre), designa 
uma tendinite do tendão patelar localizado na 
junção osso tendão (Mariani, Puddu & Ferretti, 
1978). 

Geralmente ela acomete atletas envolvidos 
em atividades com repetitiva sobrecarga do me-
canismo extensor, como saltos, corridas e chutes. 
Zwerver, Bredeweg e van den Akker-Scheek 
(2011) relataram uma alta prevalência jogadores 
de voleibol, handebol e basquete. Ela é caracteri-
zada por dor de início insidioso no ápice da pa-
tela, sem histórico de evento traumático prévio. 

Figueroa, Figueroa e Calvo (2016) apontam 
que as causas podem ser extrínseca e/ou intrín-
seca, porém fatores extrínsecos foram menciona-
dos com maior frequência, com sobrecarga me-
cânica no aparelho extensor discutida com mais 

frequência, então um dos métodos de tratamento 
é o treinamento de força onde há um aumento 
da massa muscular que leva a uma dissipação de 
energia gerada pela sobrecarga do salto ou movi-
mento explosivo. O tratamento geralmente é 
conservador, com repouso, antiinflamatórios, fisi-
oterapia e tratamento da causa de base (2008). 
Figueroa, Figueroa e Calvo (2016) também abor-
dam opções de tratamento com ondas de cho-
que, exercícios excêntricos, ácido hialurônico, 
entre outros. 

Outra provável causa de sintomas no joelho 
são as lesões meniscais, onde 1/3 ocorre na prá-
tica esportiva. Seus mecanismos de trauma são: 
trauma indireto (Cohen, Abdala & Marcondes, 
2008); rápida mudança de direção (Fu & Baratz, 
1994); processo degenerativo em atletas mais ve-
lhos mesmo sem histórico de trauma (Silbey & Fu, 
1994). 

Fu e Baratz (1994) apontam que anatomica-
mente a lesão ocorre com o joelho em flexão, so-
mado à uma rotação fomorotibial. Segundo Co-
hen, Abdala e Marcondes (2008) em situações de 
corrida e agilidade essa lesão pode correr durante 
os dribles ou fintas, pela parada rápida e mu-
dança de direção, em esportes de salto, o movi-
mento angular seguido de rotação femorotibial 
pode ser a causa da lesão. 

O tratamento pode ser cirúrgico ou conser-
vador e a decisão é baseada em variáveis como 
idade do paciente, estabilidade do joelho, local 
da lesão e a atividade (Dehaven, 1990). Silva, 
Silva e Melo (2019) afirma que a grande maioria 
das lesões de menisco podem ser evitadas com o 
fortalecimento do grupamento muscular anterior 
e posterior da coxa e perna, que irão agir como 
estabilizadores do joelho, também devendo ser 
evitados os movimentos rotacionais de forma 
brusca com a perna fixa. 

Embora o handebol seja caracterizado como 
esporte de arremesso, nos estudos de Langevoort 
e colaboradores (2007) e Junge e colaboradores 
(2006) as lesões no ombro eram menos evidentes. 
Algumas lesões possuem características similares 
a mecanismos que ocorrem durante as atividades 
do handebol, sejam ela empregadas em jogos ou 
treinos. As patologias serão apresentadas junta-
mente com mecanismo de lesão, proposta de 



DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS EM ATLETAS DE HANDEBOL: UM ESTUDO DE CASO 
JOÃO VICTOR DA COSTA ALECRIM, ELVIS MOURA PEREIRA COSTA, JOSÉ ANTONIO FRANCISCO, 
JOSÉ VICTOR DA COSTA ALECRIM NETO 

23 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 17 - 27. ISSN 1688-4949 

prevenção e reabilitação, visando proporcionar 
ao técnico de modalidade conhecimento e noção 
de manejo a respeito. 

No ombro, o manguito rotador, formado pe-
los músculos supraespinal, subescapular, infrase-
pinal e redondo maior (Alecrim et al., 2019), au-
xilia na manutenção da cabeça umeral centrada 
na glenoide e opõe-se à translação superior e à 
força de cisalhamento do deltoide pela compres-
são da cabeça do úmero. 

Um estudo com Aguiar e colaboradores 
(2010) com nadadores apontou o ombro é o local 
mais acometido pela maioria dos nadadores, com 
exceção dos que nadavam o estilo peito. O vo-
lume dos treinos é a principal causa de ocorrên-
cias de lesões e as tendinopatias são as lesões mais 
comuns, Mello, Silva e José (2007) chegaram ao 
mesmo resultado de prevalência em nadadores. 
Isso pode sugerir um dos motivos para o maior 
índice em lesões de joelho nas atletas de hande-
bol desse estudo, visto que o joelho está presente 
em todos os momentos do jogo. 

Os movimentos repetitivos, principalmente 
em atletas envolvidos com movimentos ove-
rhead, como é o caso do handebol, provocam so-
brecarga dos tecidos, levando ao estresse das es-
truturas mobilizadoras dinâmicas. O movimento 
de arremesso pode exceder a capacidade adap-
tativa do ombro de dissipar a energia cinética pro-
duzida durante o movimento, ocasionando um 
processo inflamatório do local (Ejnisman et al., 
2008). 

Um dois possíveis diagnósticos em virtude 
das características da modalidade é a Síndrome 
do Impacto que segundo Neer (1972) consiste na 
diminuição progressiva do tendão do supraespi-
nal devido à diminuição do túnel desse músculo 
e consequentemente compressão do tendão con-
tra o acrômio anterior e o arco acromial. Ha-
vendo dois tipos de Síndrome do Impacto, relaci-
onados a atletas, descrito na literatura, a que se 
encaixa mais no público do presente estudo é a 
secundária por motivos de afetar principalmente 
atletas com menos de 35 anos. Sua etiologia está 
relacionada a instabilidade do ombro devido a 
microtraumas repetitivos ou à frouxidão ligamen-
tar da articulação do ombro (Ejnisman et al., 
2008). 

Os estudos a respeito de prevenção são es-
cassos, mas partindo de análises das característi-
cas do problema pode-se propor que o fortaleci-
mento da musculatura adjacente à articulação 
seja um método eficiente, segundo Kisner e Colby 
(2005) força, potência e resistência são elementos 
fundamentais para a manutenção do desempe-
nho de uma atividade, a partir do momento que 
um desses itens está comprometido podem surgir 
limitações funcionais ou disfunções, possivel-
mente ocasionando lesões. 

Segundo Ejnisman et al. (2008) a indicação 
para tratamento em geral é conservador e con-
siste em repouso relativo das atividades que pre-
judiquem a região, tratamento medicamentoso 
com analgésicos e antiinflamatórios somados a 
crioterapia para diminuição da fase inflamatória. 

Após a resolução da dor inicia-se o processo 
de reabilitação com exercícios passivos de alon-
gamento com ênfase nos rotadores mediais e la-
terais, concluído esse estágio inicia-se um traba-
lho de fortalecimento do manguito rotador dos 
músculos periescapulares, posteriormente inicia-
se os exercícios para rotadores mediais, daí então 
retorno gradativo ao esporte. O tratamento cirúr-
gico é indicado quando há falha do tratamento 
conservador. 

A prevenção de lesões deve ser o foco, com 
atenção especial ao alinhamento, equipamento 
apropriado e treinamento adequado. Verhagen 
(2004) e Bonza e colaboradores (2009) indicam 
que a prática de repetição excessiva de alguns 
gestos funcionais parece estar mais associada à 
ocorrência de danos no esporte. 

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o handebol é uma modali-
dade extremamente ativa com movimentação em 
todos os planos e muito contato, isso ocasiona di-
versas lesões, dentre elas joelho e ombro foram as 
mais citadas por atletas de um time do município 
de São Luís, relacionando a outras pesquisas os 
maiores mecanismos de lesão são excesso de trei-
namento e acontecimentos de jogo. Essa pesquisa 
torna-se útil para os treinadores trabalharem me-
didas profiláticas visando aumentar a longa vida 
dos atletas na modalidade. 
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Resumen 
Introducción. El ángulo de fase (AF), actualmente es utilizado para establecer la integridad celular, 
por lo que ha sido empleada para reconocer la masa celular corporal y es utilizada como un indi-
cador a nivel nutricional en los niños y adultos. Objetivo. Relacionar los valores obtenidos del AF 
con variables de composición corporal y fuerza muscular en deportistas. Metodología. Enfoque 
cuantitativo de tipo no experimental y con un alcance correlacional de corte transversal, así mismo 
el tipo de datos que se tomaron fueron de 129 deportistas, 101 (78,3) hombres y 28 (21,7%) y 
mujeres, a los que se les tomó composición corporal (a través del InBody 770), y fuerza muscular 
(T-force, modelo TF-100). Resultados. Se obtiene una correlación estadísticamente significativa 
pero débil entre el ángulo de fase y porcentaje (%) de masa grasa y entre fuerza media las cuales 

https://orcid.org/0000-0001-5166-8084
https://orcid.org/0000-0002-0522-6231
https://orcid.org/0000-0001-8335-4936
https://orcid.org/0000-0002-5545-0127
https://orcid.org/0000-0002-8041-4646
https://doi.org/10.28997/ruefd.v0i13


30 REVISTA UNIVERSITARIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 
AÑO 13, Nº 13, DICIEMBRE DE 2020 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 28 - 37. ISSN 1688-4949 

son inversas. Así mismo, se encontró una correlación moderada y estadística significativa entre án-
gulo de fase y kilogramos (Kg) de masa musculo esquelética, la carga (kg) fuerza máxima, Potencia 
Media, potencia máxima y agua corporal total y ángulo de fase las cuales son positivas. 

Palabras clave: Ángulo de fase. fuerza. composición corporal. deportistas 

RELATIONSHIP OF PHASE ANGLE WITH VARIABLES OF BODY COMPOSITION AND MUSCU-
LAR STRENGTH IN ATHLETES 

Abstract Introduction. The phase angle (AF) is currently used to establish cellular integrity, which is why it 
has been used to recognize body cell mass and is determined as a nutritional indicator in children 
and adults. Objective. Relate the values obtained from AF with variables of body composition and 
muscle strength in athletes. Methodology. Quantitative approach of a non-experimental type and 
with a cross-sectional correlational scope, as well as the type of data that were taken were from 129 
athletes, 101 (78.3) men and 28 (21.7%) and women, to whom body composition (through InBody 
770), and muscle strength (T-force, model TF-100) were taken. Results. A statistically significant but 
weak correlation is obtained between the phase angle and the percentage (%) of fat mass and be-
tween the mean forces, which are inverses. Likewise, a significant and moderate statistical correla-
tion was found between phase angle and kilograms (Kg) of skeletal muscle mass, load (kg) maximum 
force, Average Power, maximum power and total body water and phase angle which are positive. 

Key words: Phase angle. strength. body composition. athletes. 

INTRODUCCIÓN 

a bioimpedancia eléctrica (BIA) se ha conver-
tido en la actualidad en una herramienta que 

permite determinar la composición corporal de 
cualquier sujeto, empleando la corriente eléctrica 
como un elemento que a partir del análisis de as-
pectos como la resistencia y la capacitancia de los 
tejidos permite determinar la integridad de las cé-
lulas, las membranas celulares, el porcentaje de 
agua, la masa libre de grasa, la masa magra, entre 
otros componentes; razón por la cual las aplica-
bilidades clínicas y nutricionales la han convertido 
en una herramienta de bajo costo, no invasiva y 
con potencialidades que le permiten ser usada en 
otros escenarios tales como el deportivo (Vega et 
al., 2017; Koury et al., 2014). 
El análisis vectorial resultante de la bioimpedancia 
eléctrica permite medir de manera directa la re-
lación entre la resistencia (R) la cual es un indica-
dor del estado de hidratación y la reactancia (Xc), 
la cual está orientada a identificar la integridad de 
las membranas celulares; cada uno de estos vec-
tores conforma un ángulo el cual se denomina án-

gulo de fase (AF); el AF se define como la resul-
tante de dos datos netos derivados de la bioimpe-
dancia (BIA) que son: resistencia la cual está aso-
ciada a todo componente biológico que se opone 
al flujo de una corriente eléctrica alterna y la ca-
pacitancia la cual indica una oposición adicional 
de aquellos tejidos que tienen la facultad de man-
tener una carga eléctrica, sin embargo, estos pre-
sentan baja conductividad. Ahora bien, a medida 
que las células del cuerpo presenten mayor hidra-
tación con un número alto de electrolitos tendrán 
menor resistencia (R) al paso de la corriente; en 
cuanto a la capacitancia (Xc), la misma se asocia 
con el tamaño y la integridad de las membranas 
celulares (Baumgartner, Chumlea & Roche, 1988) 
Considerando lo anterior, se puede establecer 
mediante el ángulo de fase diferencias importan-
tes frente a la verdadera composición corporal de 
sujetos con valores similares en su índice de masa 
corporal; si bien es cierto, se pueden encontrar 
individuos con índices de masa corporal similares, 
pero que al ser analizados de manera más espe-
cífica y profunda pueden presentar diferencias en 
los valores de masa magra y masa grasa; aquellos 
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con altos porcentajes de masa magra tendrán cé-
lulas musculares con altos niveles de hidratación, 
por lo cual ofrecerán menos resistencia al paso de 
la corriente; situación contraria ocurre en los su-
jetos cuyo porcentaje graso es superior, puesto 
que el tejido adiposo tendrá niveles de hidrata-
ción bajos ofreciendo una elevada resistencia al 
paso de la corriente pero con baja capacitancia, 
en concordancia con lo anterior, la angulación 
obtenida para estos dos datos presentará variacio-
nes importantes (Barbosa, Barros, Wang, Heyms-
field, & Pierson, 2005).  
Las variaciones en el AF estarían relacionadas con 
aspectos tales como el sexo, la edad, el índice de 
masa corporal, el estado nutricional y la presencia 
de entidades patológicas que incidan en la hidra-
tación, nutrición o conformación de los tejidos 
corporales (Quesada, León, Bethencourt & Nico-
lau, 2016).En virtud de lo anterior, considerar es-
tos parámetros le permite al evaluador identificar 
el grado de celularidad, establecer la hidratación 
de los tejidos y la capacitancia de estos, calcu-
lando el arco tangente mediante la fórmula (Xc/R) 
x 180º/π” (Llames, Baldomero, Iglesias & Rodota 
2013; Veitia, 2017). Esta medida se ha utilizado 
para conocer la masa celular corporal y es em-
pleada como un indicador a nivel nutricional en 
niños y adultos, convirtiendo de esta manera al 
AF en un método no invasivo, de bajo costo y que 
puede ser aplicado en diferentes escenarios (Lla-
mes, et al 2013). Estudios como el de Duarte et al 
(2019), donde fueron evaluados 101 pacientes se 
estableció una correlación estadísticamente signi-
ficativa que le permitió al AF determinar de ma-
nera asertiva la condición nutricional y los niveles 
de sarcopenia en usuarios con disfunción renal y 
hemodiálisis.  
En el ámbito de la medicina deportiva, el AF ha 
sido empleado para estimar valores relacionados 
con la composición corporal puesto que aspectos 
tales como: la cantidad de ejercicio que realice el 
sujeto, hidratación o deshidratación y el compor-
tamiento de la temperatura ambiente alteran el 

resultado final en la medición (Alvero, Correas, 
Ronconi, Fernández & Porta, 2011), lo cual 
puede conllevar a generar variaciones en los va-
lores estimados del ángulo de fase. Un estudio 
realizado en Cuba con 943 participantes de dife-
rentes modalidades deportivas como: baloncesto, 
balonmano, gimnasia rítmica, fútbol, tenis, tenis 
de mesa, patinaje artístico entre otros, empleó los 
resultados del AF obtenidos por bioimpedancia y 
lograron concluir que la variabilidad de los datos 
estuvo mediada por aspectos relacionados con el 
género, el índice de masa corporal, la altura, la 
intensidad que tenga el deporte, la frecuencia 
con que se practique y el tipo de disciplina de-
portiva, ya que estos factores conllevan a que 
existan variaciones en la composición de los teji-
dos (Veitia et al, 2017).  
Por otro lado, un estudio realizado por Llames 
(2013), con 50personas (20 varones y 30 mujeres) 
activos físicamente, estableció valores para el AF 
indicando baremos que oscilan con datos prome-
dio para hombres de 6,1°-8,5° y en mujeres valo-
res promedio de 5,3° -7,3°. Sin embargo, otra in-
vestigación llevada a cabo con deportistas cuba-
nos evaluados mediante la misma técnica reportó 
datos cuyos valores de AF para hombres fueron 
de 6,7°±0,6 y en mujeres de 5,8±0,6(Veitia, 
Campo, García, Chávez, Gutiérrez & Cordova, 
2017), siendo notorias las diferencias entre usua-
rios activos físicamente y sujetos que practican 
deporte. Finalmente, en el estudio realizado por 
(Vega et al 2017) se pueden encontrar valores cla-
ramente reducidos del AF en pacientes con obe-
sidad mórbida, diabetes mellitus tipo 2, hiperten-
sión e insuficiencia cardiaca congestiva, cuyos va-
lores promedio de AF estuvieron alrededor de 
3,4°, lo cual indica cambios a nivel de la indem-
nidad celular en los tejidos de estos participantes. 
Con base en lo anterior, se ha demostrado que 
existe asociación entre la actividad física y la com-
posición corporal, dado que la práctica regular y 
adecuada de ésta, incide de manera directa en la 
cantidad de grasa, en la conformación del tejido 
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muscular en el cuerpo modulando en gran me-
dida los componentes celulares de los tejidos, ra-
zón por la cual se presentarán variaciones en los 
valores del AF. Puesto que en deportistas el desa-
rrollo de masa muscular estaría relacionado con 
niveles de fuerza óptimos, también es importante 
reconocer que el incremento de la fuerza muscu-
lar se convierte en un indicador de un buen es-
tado físico en los sujetos; de igual forma, se ha 
demostrado el incremento del tejido muscular en 
la regulación metabólica, hormonal y como tejido 
cardioprotector reducirá de manera significativa 
la probabilidad de padecer enfermedad cardio-
vascular, razón por la cual la integridad en los te-
jidos será preservada lo que conllevará a que se 
obtengan valores altos de AF (Silventoinen et al., 
2009; Knechtle, 2011; Selberg y Selberg, 2002). 
Finalmente, es importante resaltar que para que 
los resultados obtenidos del AF sean asertivos se 
requiere que en todas las poblaciones aplicadas 
se cumplan con las recomendaciones básicas las 
cuales involucran: una adecuada postura frente a 
la máquina de bioimpedancia, con abducción de 
piernas no mayor a 30° para evitar desplazamien-
tos de los electrodos, tampoco debe haber estado 
en decúbito supino por una hora previa a la toma 
de datos; no debe existir ingesta de fluidos, café 
o comida al menos por 4 horas, por lo que se su-
giere que la toma se haga en ayunas; se debe ga-
rantizar que el participante tenga vaciamiento de 
la vejiga y que no haya realizado ejercicio físico. 
De igual manera, se deben considerar aspectos 
como la temperatura ambiental ya esto favorece 
la sudoración y pérdida de líquidos lo cual alte-
rará los valores obtenidos (Alvero et al., 2011; 
Moon, 2013). 
Es por ello, que el objetivo del presente estudio 
busca relacionar los valores obtenidos del AF con 
variables de composición corporal y fuerza mus-
cular en deportistas con el fin de aplicar estos da-
tos obtenidos por bioimpedancia eléctrica como 
una herramienta estratégica y confiable que per-
mita determinar las variaciones en estos aspectos 
que son elementales y forman parte del análisis y 

seguimiento en torno al rendimiento deportivo. 
Igualmente, se busca que los resultados y análisis 
del presente proyecto, abran la puerta de invita-
ción a la generación de futuras investigaciones 
que lo implementen en otras poblaciones estu-
dio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño del estudio 

Este estudio cuenta con un enfoque cuantitativo 
de tipo no experimental de alcance correlacional 
de corte transversal a fin de establecer la correla-
ción existente entre el ángulo de fase con varia-
bles de composición corporal, y fuerza muscular. 
La población fue seleccionada por conveniencia, 
teniendo un total de 129 jóvenes deportistas de 
las selecciones de Fútbol 106 (82,2%), Fútbol Sala 
19 (14,7%) y Baloncesto 4 (3,1%). Se evaluaron 
101 hombres y 28 mujeres, cuya edad promedio 
fue de 18,7 años y un peso corporal de 65,4 kg, 
como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos iniciales 

Nota. Estadísticos descriptivos de la muestra 

Procedimientos 

Composición corporal y somatotipo. Se tuvieron 
en cuenta inicialmente las consideraciones bási-
cas para el uso y aplicación adecuada de la bioim-
pedanciometría; luego de verificar que cada par-
ticipante las cumpliera se procedió a la toma de 
datos. El peso y los datos de composición corporal 
se tomaron con el método de análisis segmental 
directo de impedancia bioeléctrica multifrecuen-
cia mediante la báscula InBody® 770; ésta ma-
neja seis diferentes frecuencias (1, 5, 50, 250, 500 
y 1000 kHz); esta báscula fue validada con el mé-
todo DXA por Ling et al (2011), en el estudio se 
compararon los resultados de la masa magra en 
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población normal y con sobrepeso, encontrán-
dose una correlación del 99%. Ahora bien, Miller, 
Chambers& Burns (2016), compararon los resul-
tados del porcentaje graso de los dos métodos (In-
body, DXA) encontrando una relación significa-
tiva (r =.94, P<0.0001). 
Test de Fuerza máxima. Esta evaluación se hizo 
con el T-force, modelo TF-100, en el que se eva-
luó la fuerza de miembros inferiores con sentadi-
lla en la Smith. El protocolo se realizó en el gim-
nasio con el equipo de sentadilla Smith (marca 
PRECOR®), en el que se utilizó el 50% del peso 
corporal y se realizaron tres repeticiones. El T-for-
ceestima la fuerza máxima con la velocidad de 
ejecución del movimiento y la carga puesta para 
realizar la sentadilla, si el resultado está por de-
bajo del 85% de la fuerza calculada, se espera un 
tiempo de 15 minutos de recuperación y se pro-
cedía aumentar 5kg en la carga levantada. Se da 
por terminada la prueba cuando el equipo re-
porta con la ejecución del movimiento una fuerza 
estimada por encima del 85%. 

Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el software 
SPSS® versión 22 (Chicago, IL, USA). El procedi-
miento estadístico inicial fue la caracterización 
descriptiva de las variables de estudio (composi-
ción corporal y fuerza máxima), expresando los 
resultados en medidas de tendencia central (me-
dia y desviación estándar). Adicionalmente se 
realizó procedimientos estadísticos de rigor como 
el contraste de normalidad de los datos con la 
prueba de Shapiro–Wilk, por último, se realizó 
una correlación de Pearson. 

Comité de ética 

La investigación se desarrolló de acuerdo con la 
declaración de Helsinki, la Resolución No. 
008430 de 1993 del Ministerio de salud colom-
biano. Adicionalmente, el proyecto de investiga-

ción fue aprobado por el Comité de Ética, Bio-
ética e Integridad Científica de la investigación de 
la Universidad Santo Tomás el 27 de junio de 
2019 en el acta N° 10. 

RESULTADOS 

Después de evaluar a los 129 deportistas se en-
contró que a nivel de porcentaje de grasa corpo-
ral los deportistas contaban con una media de 
Fútbol de 16,416 (DS±4,4), Baloncesto de 
12,925 (DS±6,1) y Fútbol Sala de 15,2 (DS±6,4). 
Respecto a la fuerza máxima por cada deporte los 
deportistas contaban con una media de Fútbol de 
572,142N (DS±261,6), baloncesto de 335,6N 
(DS±78,8), Futbol Sala de 377,4 N (DS±95,9). 
Con respecto al ángulo de fase los deportistas 
contaban con una media de Fútbol de 6,348 
(DS±0,6), en baloncesto fue de 5,9 (DS±0,7) y 
en fútbol sala de 6,2 (DS±0,5). En la Tabla 2 se 
muestran los datos en general de todos los depor-
tistas. 

Tabla 2. Datos descriptivos de composición corporal 
y fuerza general de los deportistas 

Posteriormente, se hizo análisis bivariado con el 
coeficiente de correlación de Pearson al tener los 
datos un comportamiento paramétrico, entre án-
gulo de fase y las variables de fuerza y composi-
ción corporal. Los resultados se pueden apreciar 
en la Tabla 3 
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Tabla 3. Correlación entre ángulo de Fase y composi-
ción corporal y Fuerza 

Nota. ** Estadísticamente significativo 

Se encontró (Tabla 3), una correlación estadísti-
camente significativa pero débil entre el ángulo 
de fase y porcentaje (%) de masa grasa (r = -
0,394; p = 0,000) y entre fuerza media (r = -
0,501; p = 0,000), las cuales son inversas. Asi-
mismo, se encontró una correlación moderada y 
estadística significativa entre ángulo de fase y ki-
logramos (Kg) de masa musculoesquelética (r = 
0,662; p = 0,000), la carga (kg) (r = 0,596; p = 
0,000), fuerza máxima (r = 0,625; p = 0,000), 
potencia media (r = 0,611; p = 0,000), potencia 
máxima (r = 0,589; p = 0,000) y agua corporal 
total y ángulo de fase p (r = 0,634; p = 0,000), 
las cuales son positivas . 

DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta el objetivo del presente estu-
dio se puede establecer relación existente entre 
el ángulo de fase con las variables de composición 
corporal y de fuerza muscular en la población de 
deportistas evaluados. Pese a que se encontraron 
correlaciones entre débiles y moderadas las mis-
mas fueron significativas, por la tanto a continua-
ción se analizan uno a uno los resultados obteni-
dos. 
En primera instancia, se encontró una correlación 
débil entre el ángulo de fase y el porcentaje (%) 

de masa grasa al igual que se halló en un estudio 
de Martirosov et al. (2007) en el cual se evaluaron 
946 niños estudiantes en Rusia de 10 a 16 años 
en donde (r = -014). En ambos casos se puede 
observar una relación inversamente proporcional, 
donde, a mayor ángulo de fase menor será el por-
centaje de masa grasa en el cuerpo. Continuando 
con el estudio de (Martirosov et al, 2007) se en-
contró una correlación entre ángulo de fase y 
agua corporal total (0,35), la cual es similar a la de 
este estudio donde (r= 0,634; p= 0,000). Esta 
correlación significativa indica que entre mayor 
sea el ángulo de fase mayor será la cantidad de 
agua total del cuerpo, siendo este dato relevante 
para la composición corporal.  
En el estudio de Martins et al. (2020) se encontró 
relación estadísticamente significativa entre masa 
magra y ángulo de fase (r=0,41), también relacio-
naron fuerza prensil y ángulo de fase obteniendo 
un resultado de (r = 0.41, p < 0.01) (r = 0.20, p 
= 0.01).Corroborando los hallazgos de esta inves-
tigación con la presente, ambas tienen una rela-
ción directamente proporcional entre las varia-
bles, entre más alta sea la fuerza prensil o la masa 
magra, más alto será el ángulo de fase, el cual es 
un biomarcador eléctrico, el cual toma relevancia 
en temas de fuerza y composición corporal. Esto 
se puede complementar con otro estudio reali-
zado a personas mayores de 65 años donde ha-
llaron, que una baja condición en fuerza puede 
estar asociada a un ángulo de fase disminuido 
(Uemura et al., 2019). Apoyando lo anterior en el 
estudio de Norman et al. (2015), pacientes los 
cuales tienen un ángulo de fase bajo, exhibieron 
también un decrecimiento de fuerza muscular 
comparado con pacientes de este estudio los cua-
les tienen un ángulo de fase normal y una baja 
fuerza en extensión de rodilla (20.8 ± 11.8 vs 
28.1 ± 14.9 kg). 
Asimismo, una de las limitaciones del estudio es 
encontrar variables de referencia donde se utili-
cen las mismas herramientas para composición 
corporal y fuerza, como lo son la báscula InBody 
770 y el T-force, los protocolos y test de Fuerza 
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Máxima, al igual que la población. También son 
pocas las investigaciones que traten la relación del 
ángulo fase-fuerza, ángulo fase-potencia, dificul-
tando el proceso de comparación y de discusión 
de los resultados. Por lo que se plantea estos te-
mas como un escenario nuevo de indagación y se 
sugiere ampliar el número de investigaciones al 
respecto. 

CONCLUSIÓN 

Se evidenciaron correlaciones entre el ángulo de 
fase con variables de la composición corporal ta-
les como: porcentaje de masa grasa, kilogramos 
de masa musculoesquelética; a la vez que se en-
contraron asociaciones entre el ángulo de fase 
con variables de fuerza muscular relacionadas 
con la potencia muscular y la fuerza media, lo 
cual refleja que a mayor cantidad de miofibrillas 
musculares se incrementará de manera directa-
mente proporcional el valor de ángulo de fase y 
esto será un reflejo asociado a una adecuada con-
dición de salud para el deportista cuya masa mus-
cular es indudablemente garante en la preven-
ción de lesiones y optimización del rendimiento 
deportivo.  

En términos generales, el aporte significativo de la 
presente investigación se presenta en la importan-
cia que toma el ángulo de fase como un biomar-
cador que puede ser tomado como referencia 
para inferir en aspectos de la composición corpo-
ral y la fuerza muscular que son esenciales para la 
práctica de cualquier disciplina deportiva. Estas 
correlaciones le permitirán tanto al deportista 
como al equipo entrenador, generar estrategias 
que impacten en cada una de las variables depen-
diendo de las necesidades que demande cada 
disciplina deportiva y garanticen a la vez la con-
dición de salud de los sujetos. 
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Resumen 
Las Elevation Training Mask 2.0 (ETM®) fueron diseñadas para emular el entrenamiento en altura. 
Se investigó el efecto de su empleo sobre composición corporal, VO2 máx y potencia de salto. 
Veintidós adultos saludables fueron separados en grupo experimental (EXP; n=10) y control (CON; 
n=12). Todos completaron 20 semanas de un programa de fitness. Sólo EXP usó ETM®. Se evaluó 
antropometría, test de Course Navette y Squat Jump. No se encontraron diferencias en composición 
corporal ni potencia de salto. Únicamente en EXP el incremento en VO2 máx fue significativo. El 
entrenamiento con ETM® parece fomentar el aumento del VO2 máx, sin ventajas para mejorar 
potencia de salto ni composición corporal. 

Palabras clave: Máscaras de entrenamiento en altura. Hipoxia. Composición Corporal. Consumo 
Máximo de Oxígeno. Potencia de salto. 

EFFECTS OF 20 WEEKS OF A FITNESS-ORIENTED TRAINING PROGRAM WITH HYPOXIA MASK 

Abstract The Elevation Training Mask 2.0 (ETM®) was designed to emulate altitude training.The effect of 
ETM® use on body composition, VO2max and jump power was investigated. Twenty-two healthy 
adults were separated into an experimental (EXP; n = 10) and a control group (CON; n = 12). All 
completed 20 weeks of a fitness-oriented program. Only EXP used ETM®. All subjects were evalu-
ated on body composition, Course Navette test and Squat Jump test. No differences were found 
between both groups in body composition or jump power. There was an increase in VO2max of 
EXP.Training with ETM® seems to stimulate the increase in VO2max, with no advantage in improv-
ing jump power or body composition. 
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INTRODUCCIÓN 

Diferentes protocolos de entrenamiento en 
altitud han sido utilizados con la expectativa de 
mejorar el rendimiento no solo en altura sino 
también a nivel del mar (Dick, 1992), aunque la 
eficacia de estos protocolos permanece contro-
versial. Actualmente, el entrenamiento en altura 
“real” para sujetos que residen a nivel del mar, o 
la utilización de dispositivos tecnológicamente 
complejos para simular las condiciones imperan-
tes en dicha altura implican un costo excesiva-
mente elevado para la mayoría de los deportistas. 

Considerando su practicidad y relativo bajo 
costo, las Máscaras de Entrenamiento en Altura 
(Elevation Training Mask, ETM®) podrían consti-
tuir, de cumplirse lo afirmado por sus fabricantes, 
una alternativa válida para conseguir los benefi-
cios del entrenamiento en condiciones de hipo-
xia, tanto para deportistas como para sujetos que 
entrenan con objetivo de salud y fitness. Este dis-
positivo, fabricado de neopreno y silicona, cubre 
completamente la boca y nariz del sujeto, restrin-
giendo la entrada y la salida de aire, simulando 
condiciones de altura que van desde 3000 pies 
(914m) hasta 18000 pies (5486m) sobre el nivel 
del mar, con incrementos graduales de 3000 
pies. 

No existe consenso sobre los eventuales be-
neficios que el uso de estas máscaras pudiera 
otorgar ya sea para la salud o el rendimiento (Ro-
mero-Arenas, López-Pérez, Colomer-Poveda, & 
Márquez, 2019; Warren, Spaniol, & Bonnette, 
2017). Además de la discrepancia de los hallaz-
gos, gran parte de los trabajos publicados refieren 
a las respuestas fisiológicas agudas provocadas 
por el uso de estos dispositivos (Andre et al., 
2018; Barbieri, 2017; Granados, Gillum, Castillo, 
Christmas, & Kuennen, 2016; Granados, Jansen, 

Harton, Gillum, & Kuennen, 2014; Hess, 2017; 
Jagim, Camic, Jones, & Oliver, 2017; Jung, Lee, 
John, & Lee, 2019; Maspero & Smith, 2016; Mo-
toyama, Joel, Pereira, Esteves, & Azevedo, 2016; 
Öncen & Pinar, 2018; Ott, Joyce, & Hillman, 
2019; Romero-Arenas et al., 2019; Teodoro, 
2017; Teodoro et al., 2019), y los estudios que 
han investigado las adaptaciones luego de un pe-
ríodo de entrenamiento se han limitado a inter-
venciones de seis semanas (Bellovary et al., 2019; 
Biggs, England, & Turcotte, 2017; Hultquist et al., 
2018; Maher & Figueroa, 2016; Porcari et al., 
2016; Probst, 2015; Segizbaeva & Aleksandrova, 
2018b; Sellers, Monaghan, Schnaiter, Jacobson, 
& Pope, 2016), siete semanas (Warren et al., 
2017), ocho semanas (Abdelkader, 2018), diez 
semanas (Sagaste, 2018) o 12 semanas (Segizba-
eva & Aleksandrova, 2018a), pero ninguno ha al-
canzado las 20 semanas como en el presente es-
tudio. Por último, no hemos encontrado ningún 
trabajo que refiera el empleo de ETM® en sujetos 
que asisten a clases de Entrenamiento Funcional. 

En función de las discrepancias y limitacio-
nes que existen actualmente en la literatura en 
relación a esta temática, el propósito del presente 
estudio fue determinar el efecto de 20 semanas 
de uso de ETM® sobre la composición corporal, 
potencia de miembros inferiores y resistencia car-
diorrespiratoria en adultos no deportistas que 
asisten a un programa de Entrenamiento Funcio-
nal orientado al fitness. Como objetivo secunda-
rio nos propusimos evaluar la viabilidad práctica 
del empleo de ETM® en dicha población y du-
rante el período, considerablemente largo, de 
esta intervención. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Sujetos 

Los participantes fueron adultos saludables 
que asisten a clases de Entrenamiento Funcional 
en un club polideportivo de la ciudad de Monte-
video. Los mismos fueron informados oralmente 
de las características y objetivos de esta investiga-
ción, y aquellos que aceptaron formar parte de la 
misma y cumplían los criterios de inclusión fue-
ron seleccionados. 

Criterios de inclusión: i) ser mayor de 18 
años; ii) haber asistido en forma regular a clases 
de entrenamiento funcional al menos desde 4 se-
manas antes del comienzo de la intervención; iii) 
no tener patología, presunta o diagnosticada, que 
pueda ser negativamente afectada por el entre-
namiento en hipoxia, o que pueda incidir sobre 
el rendimiento físico; iv) no tomar, durante el 
tiempo que dure la intervención, ningún tipo de 
fármaco que pueda incidir sobre el rendimiento 
físico; v) no haber utilizado ETM® al menos por 
un año antes de la intervención; vi) haber asistido 
y completado como mínimo 75% de las sesiones 
de entrenamiento durante la intervención. 

De los sujetos seleccionados, 13 decidieron 
voluntariamente ser parte del grupo experimen-
tal; el resto formó parte del grupo control. En el 
primer grupo, luego de tres sesiones, una mujer 
refirió no soportar el disconfort generado por el 
empleo de ETM® y fue incorporada dentro del 
grupo control. Otros dos sujetos dejaron de asistir 
debido a dificultades de horarios, y no fueron 
considerados dentro de este trabajo. 

El grupo experimental estuvo compuesto 
por 10 sujetos (6 hombres, 4 mujeres), con edad 
promedio de 33,9 ± 12,9 años e IMC promedio 
de 24,9 ± 3,1 kg/m2 al comienzo del programa. 
Ninguno de los participantes de este grupo tenía 
experiencia previa con el uso de ETM®. 

El grupo control estuvo compuesto por 12 
sujetos (4 hombres, 8 mujeres) con edad prome-
dio de 33,8 ± 9,9años e IMC promedio de 24,0 
± 3,5kg/m2 al comienzo del programa. 

Todos los participantes completaron el 
screening preparticipativo PAR-Q & you (Rev. 
2002), según recomendación del ACSM (2012), 
el cual fue negativo en todos los casos. El mismo 
se eligió por ser uno de los más utilizados a nivel 
mundial, siendo seguro, sensible y efectivo para 
detectar posibles contraindicaciones a la práctica 
de ejercicio físico (Goodman, Thomas, & Burr, 
2011; Moreno-Collazos, Segura-Orti, & Cruz-
Bermúdez, 2017; Nieman, 2007; Warburton, 
Jamnik, Bredin, & Gledhill, 2011). Ningún sujeto 
era fumador, o había abandonado el hábito tabá-
quico al menos un mes antes del comienzo de la 
intervención. 

La investigación se llevó a cabo respetando 
los principios éticos establecidos en la declara-
ción de Helsinki (Rev. 2008) (Mazzanti, 2011). 
Adicionalmente, se requirió que los sujetos leye-
ran y firmaran un consentimiento informado. 

Instrumentos de Medición y Técnicas 

Para la determinación de la masa muscular 
y adiposa se utilizó el método antropométrico de 
Kerr y Ross (1988) considerando que, a diferencia 
de otros, se validó con análisis de cadáveres lo 
cual le otorga una validez superior (Cappa, 2012). 
De los 5 compartimentos en los que se fracciona 
la masa corporal en este método, sólo fueron 
considerados el % de masa adiposa y el % de 
masa muscular, por ser los que sufren mayores 
modificaciones consecuentes al entrenamiento fí-
sico.  

Para la medición de pliegues cutáneos y pe-
rímetros se utilizó plicómetro Harpenden y cinta 
antropométrica Lufkin Executive Thinline 
W606PM, respectivamente. La masa corporal se 
determinó mediante balanza digital (GA.MA. Pro-
fesional) y la altura mediante estadiómetro SECA 
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213. En todos los casos se siguió la metodología 
establecida por ISAK (2016).Todas las medidas 
fueron tomadas por el mismo antropometrista, 
certificado por ISAK nivel III.  

Para la determinación de la potencia de 
miembros inferiores se utilizó el test de Squat 
Jump según protocolo descrito por Carmelo 
Bosco (2000). La altura del salto se midió me-
diante una alfombra de contacto Axon Jump 2.01 
modelo S y el software correspondiente al pro-
ducto. Se determinó la potencia máxima de salto 
utilizando la fórmula descrita por Harman, Ro-
senstein, Frikman, Rosenstein y Kraemer (1991): 
“Potencia máxima = 61,9 x altura de salto (cm) 
+ 36,0 x masa corporal (kg) + 1,822”. 

El VO2máx se estimó de manera indirecta a 
través del test de Course Navette. Se utilizó un 
test de campo predictivo debido a su fácil aplica-
ción, bajo costo y posibilidad de testear varios su-
jetos al mismo tiempo. De los test revisados en la 
literatura científica, se eligió éste por ser uno de 
los más utilizados a nivel mundial para estimar el 
VO2máx, con una alta correlación con los valores 
medidos en tapiz rodante y en cicloergómetro 
(García & Sechi, 2014; Jódar Montoro, 2003; Lé-
ger & Gadoury, 1989; Léger, Mercier, Gadoury, 
& Lambert, 1988). La fórmula utilizada para esti-
mar el VO2máx fue la sugerida y validada por Lé-
ger y Gadoury para hombres y mujeres mayores 
de 19 años: VO2máx (ml/kg.min) = 6 x Velocidad 
(del último estadio completo) – 27,4” (García & 
Sechi, 2014; Léger et al., 1988).  

Procedimientos 

a) Registro de las variables a estudiar

La semana previa al comienzo de la inter-
vención, se realizó a todos los participantes las si-
guientes evaluaciones: i) Antropometría; ii) Test 
de Course Navette; iii) Test de Squat Jump. Para 
este último test, los sujetos efectuaron tres inten-
tos con un mínimo de dos minutos de pausa entre 
los mismos y se registró el valor del salto mayor. 

Estas mismas evaluaciones se repitieron la 
semana posterior a la finalización de la interven-
ción. 

b) Características de las sesiones de entrena-
miento 

Las sesiones de entrenamiento tuvieron una 
frecuencia de tres veces a la semana (lunes, miér-
coles y viernes) con una duración de una hora, en 
gimnasio cerrado. La estructura básica de cada 
sesión fue la siguiente: 

i) Acondicionamiento físico inicial, consis-
tente en movilidad articular, ejercicio aeró-
bico de baja intensidad y estiramientos diná-
micos y estáticos breves. Duración aproxi-
mada: 10 minutos. 
ii) Ejercicio intermitente neuromuscular, rea-
lizado en circuito, incluyendo ejercicios de 
empuje, tracción y rotación, saltos, ejerci-
cios de fortalecimiento de CORE (muscula-
tura estabilizadora lumbopélvica) y ejerci-
cios de estabilidad de tren superior y de tren 
inferior. Duración aproximada: 20 minutos. 
iii) Bloques de ejercicio intermitente meta-
bólico. Duración aproximada: 20 minutos. 
iv) Vuelta a la calma, consistente en elonga-
ción de los grupos musculares principal-
mente solicitados. 

c) Intervención experimental

Los sujetos del grupo experimental utilizaron 
ETM® durante ciertas partes de la sesión y a al-
turas simuladas preestablecidas, según se expli-
cita más adelante. El grupo control realizó el 
mismo entrenamiento, pero sin utilizar ETM®. Se 
les solicitó a los participantes que mantuvieran su 
alimentación y actividad física diaria habitual du-
rante el tiempo que duró la intervención. 

Ninguno de los sujetos tenía experiencia 
previa en el uso de estas máscaras, y su imple-
mentación se realizó en forma progresiva, utili-
zándola en los períodos que detallamos: 
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i) Semana 1: Acondicionamiento inicial, al-
tura simulada 3000 pies. 
ii) Semanas 2: Acondicionamiento inicial y
1er vuelta al circuito, altura simulada 3000 
pies. 
iii) Semanas 3 - 5: 3 vueltas al circuito, altura
simulada 3000 pies. 
iv) Semanas 6 - 8: bloque de Ejercicio Meta-
bólico Intermitente, altura simulada 3000 
pies. 
v) Semanas 9 y 10: bloque de Ejercicio Me-
tabólico Intermitente, altura simulada 6000 
pies. 
vi) Semanas 11: tres vueltas al circuito, altura
simulada 6000 pies. 
vii) Semanas 12-14: bloque de Ejercicio Me-
tabólico Intermitente, altura simulada 9000 
pies. 
viii) Semanas 12-14: bloque de Ejercicio
Metabólico Intermitente, altura simulada 
9000 pies. 
ix) Semanas 15-20: bloque de Ejercicio Me-
tabólico Intermitente, altura simulada 12000 
pies. 

d) Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo básico de 
los datos obtenidos, expresados como media ± 
desviación estándar.  

Luego de aplicar la prueba de Shapiro-Wilk 
para comprobar distribución normal, los datos de 
las evaluaciones previas a la intervención experi-
mental fueron, para cada grupo, sometidos a 
prueba t de Student para datos independientes, 
con la finalidad de corroborar que ambos grupos 
tuvieran características similares al comienzo del 
estudio experimental. 

Los datos de las evaluaciones previas y pos-
teriores a la intervención fueron, para cada grupo 
y luego de verificar normalidad a través de la 
prueba de Shapiro-Wilk, sometidos a prueba t de 
Student para datos pareados, con el fin de esta-

blecer la existencia o no de diferencias significa-
tivas a consecuencia del período de entrena-
miento. 

Finalmente y previa comprobación de nor-
malidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk, los 
datos de las evaluaciones posteriores de cada 
grupo fueron comparados entre sí mediante 
prueba t de Student para datos independientes, 
con el fin de establecer la existencia o no de di-
ferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo experimental y el grupo control. 

Para el análisis estadístico se utilizó el pa-
quete informático IBM SPSS versión 25 en el en-
torno de Windows. En todos los casos, se estable-
ció un nivel de significación α = 0.05.  

RESULTADOS 

En el grupo experimental, todos los partici-
pantes realizaron las evaluaciones pre y post in-
tervención establecidas, con excepción de un su-
jeto del sexo femenino quien no realizó el test de 
Course-Navette.  

En el grupo control, con la excepción de un 
sujeto del sexo femenino, todos los participantes 
realizaron el test de Course-Navette. Las evalua-
ciones antropométricas y el test de salto pudieron 
realizarse a 8 de los 12 participantes. 

Con excepción de la mujer que por no so-
portar el disconfort de la máscara luego de las pri-
meras sesión estuvo que ser transferida al grupo 
control, el resto de los participantes se adaptó al 
uso de ETM® y las empleó durante todo el 
tiempo que duró la intervención. Si bien otras dos 
mujeres refirieron durante las primeras sesiones 
leve cefalea derivada del empleo de ETM®, di-
cho síntoma remitió completamente luego de la 
tercera o cuarta sesión. El resto de los sujetos del 
grupo experimental no refirió ningún otro sín-
toma de relevancia derivado del empleo de 
ETM®. 
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Características antropométricas, potencia de 
salto y VO2máx previo a la intervención experi-
mental 

Para un nivel de significación α = 0,05 no 
se verificaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre ambos grupos en lo que respecta a 
edad (p = 0,99), masa corporal (p= 0,11), IMC 
(p= 0,59), porcentaje de masa muscular (p= 
0,07) y porcentaje de masa adiposa (p= 0,13) 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Características antropométricas de los par-
ticipantes del grupo experimental y control previo a la 
intervención 

DE = Desvío Estándar; IMC = Índice de Masa Corporal. 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

El test Squat Jump de los participantes del 
grupo experimental y control mostró una diferen-
cia estadísticamente significativa en la altura de 
salto (p= 0,004) y en la potencia máxima alcan-
zada (p= 0,004) en favor del grupo experimental. 
La diferencia entre grupos en la altura máxima 
fue de 7,2cm promedio, mientras que la diferen-
cia en la potencia máxima estimada fue de 771 
W promedio (Tabla 2). 

Tabla 2. Altura y Potencia máxima de salto previo a 
la intervención 

La altura fue medida a partir del test de Squat Jump, tomando 
como dato en mejor de tres intentos. La Potencia máxima fue 
estimada a partir de la ecuación de Harman (1991). DE = 
Desvío Estándar. Fuente: Elaboración propia (2020) 

Previo a la intervención experimental, el 
VO2máx estimado de los participantes del grupo 

experimental y control mostró una diferencia es-
tadísticamente significativa (p= 0,04) a favor del 
primer grupo que, en promedio, fue 5,9 
ml/kg.min superior al segundo (tabla 3). 

Tabla 3. VO2máx previo a la intervención, estimado 
a partir del test de Course-Navette 

Se utilizó la fórmula: VO2máx = 5,857 x Velocidad – 19,458, 
siendo Velocidad = velocidad de carrera correspondiente al 
último estadio completado en el test de Course-Navette. DE 
= Desvío Estándar. Fuente: Elaboración propia (2020) 

Diferencias en las características antropomé-
tricas, potencia de salto y VO2máx luego de la in-
tervención experimental 

Las diferencias en las características antropo-
métrica antes vs. después de la intervención se 
presentan en la Tabla 4. Los datos correspondien-
tes al % de masa muscular y al % de masa adiposa 
se muestran además en la Figura 1. 

Tabla 4. Diferencias en la Composición Corporal 
previo y posterior a la intervención 

DE = Desvío Estándar. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 1 - % de Masa Muscular y % de Masa Adiposa 
de los participantes del grupo EXPERIMENTAL y 
CONTROL previo y posterior a la intervención expe-
rimental 

* indica diferencia estadísticamente significativa para los va-
lores pre y post del mismo grupo. Exp. Previo: grupo 
EXPERIMENTAL previo a la intervención. Exp. Post: grupo 
EXPERIMENTAL posterior a la intervención. Cont. Previo: 
grupo CONTROL previo a la intervención. Cont. Post: grupo 
CONTROL posterior a la intervención. Fuente: Elaboración 
propia (2020) 

A partir de estos datos se observa que el 
grupo experimental tuvo una disminución pro-
medio en la masa de 1,0 kg, que está asociado a 
un descenso en el IMC de 0,3 kg/m2. A su vez se 
observa un ligero aumento de la masa muscular 
de 0,4% y un ligero descenso de la masa adiposa 
de 0,2%. No obstante, para un nivel de significan-
cia α = 0,05 ninguna de estas diferencias resulta 
significativa. 

En cuanto al grupo control, se observa un in-
cremento en la masa corporal promedio de 400 
g, lo cual determinó un aumento del IMC de 0,2 
kg/m2. También se observa un incremento de la 
masa muscular de 0,4% y un descenso de la masa 
adiposa de 0,4%. Para un nivel de significancia α 
= 0,05, ninguna de estas diferencias resulta sig-
nificativa. 

Comparando entre ambos grupos las varia-
bles asociadas a la composición corporal, para 
una significancia α = 0,05 no se observan dife-
rencias estadísticamente significativas en la masa 
corporal (p= 0,18), IMC (p= 0,81), % de masa 
muscular (p= 0,06) ni % de masa adiposa (p= 
0,12). Vale señalar que estos resultados son simi-
lares a los encontrados previo a la intervención 
experimental. 

En la Tabla 5 se muestran los resultados ob-
tenidos en la altura máxima y potencia de salto 
antes y después de la intervención para ambos 
grupos. Los datos correspondientes a la potencia 
máxima de salto se muestran en la Figura 2. 

Tabla 5. Diferencias en la altura máxima y potencia 
de salto previo y posterior a la intervención 

La altura de salto se obtuvo con el test de Squat Jump, to-
mando como dato el mejor de tres intentos. La potencia má-
xima fue estimada a partir de la fórmula de Harman (1991). 
DE = Desvío Estándar. Fuente: Elaboración propia (2020) 

Figura 2 - Potencia máxima de salto alcanzada por 
los participantes del grupo EXPERIMENTAL y 
CONTROL previo y posterior a la intervención expe-
rimental. 

* indica diferencia estadísticamente significativa para los va-
lores pre y post del mismo grupo. Fuente: Elaboración propia 
(2020) 

Luego de la intervención, en ambos grupos 
hubo una ligera mejora en la altura máxima y po-
tencia máxima alcanzadas en el Squat Jump. En 
el grupo experimental la mejora fue de 1,0 cm 
(3,9%) en la altura de salto y de 26 W (0,6%) en 
la potencia máxima. En el grupo control la mejora 
fue de 0,6 cm (3,3%) y de 47 W (1,4%) para la 
altura de salto y la potencia máxima, respectiva-
mente. Vale destacar que el mayor incremento 
de la potencia máxima del grupo control respecto 
al grupo experimental se debió a la modificación 
del peso corporal que manifestaron ambos gru-
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pos durante el tiempo de la intervención: mien-
tras el grupo control incrementó su peso 0,4 kg, 
el grupo experimental lo disminuyó 1,0 kg.  

Para un nivel de significancia α = 0,05, en 
ninguno de los grupos se verificaron diferencias 
estadísticamente significativas ni en la altura má-
xima de salto ni en la máxima potencia antes vs. 
después de la intervención. Comparando ambos 
grupos entre sí, los valores posteriores a la inter-
vención muestran una diferencia estadística-
mente significativa en lo que respecta a la altura 
máxima (p= 0,002) y potencia máxima de salto 
(p= 0,01) a favor del grupo experimental. Estos 
resultados son similares a los obtenidos previo a 
la intervención experimental. 

En la Tabla 6 se muestran las diferencias en 
el VO2máx estimado a partir del test de Course-
Navette para el grupo experimental y control. En 
la Figura 3 se representan los resultados corres-
pondientes al VO2máx para ambos grupos antes 
vs. después de la intervención. 

Tabla 6. Diferencias en velocidad en el test de 
Course-Navette y en el VO2máx estimado previo y 
posterior a la intervención 

DE = Desvío Estándar. Fuente: Elaboración propia (2020) 

Figura 3- Consumo máximo de oxígeno de los parti-
cipantes del grupo EXPERIMENTAL y CONTROL an-
tes y después de la intervención experimental 

* significa diferencia estadísticamente significativa para el
mismo grupo antes y después de la intervención. Fuente: Ela-
boración propia (2020) 

En ambos grupos se observa un aumento del 
VO2máx estimado. Para el grupo experimental, 
este aumento fue de 3,4 ml/kg.min (de 39,9 a 
43,3ml/kg.min), correspondiente al 8,5%. Para el 
grupo control, el aumento fue de 1,1 ml/kg.min 
(de 34,0 a 35,1ml/kg.min), correspondiente al 
3,2%. Para un nivel de significancia α = 0,05, 
únicamente para el grupo experimental el au-
mento resultó estadísticamente significativo (p < 
0,001). 

Comparando los valores de VO2máx post-in-
tervención entre ambos grupos, se verifica una di-
ferencia estadísticamente significativa (p= 0,01) 
a favor del grupo experimental. Este hecho no 
sorprende, considerando que ya existía esta dife-
rencia previo a la intervención, y que el grupo ex-
perimental manifestó una mejora superior de esta 
variable luego de la misma. 

DISCUSIÓN 

En el presente proyecto se investigó el efecto 
del uso de ETM® sobre la composición corporal, 
aptitud aeróbica y potencia de salto en sujetos 
que asistieron 20 semanas a un programa de en-
trenamiento funcional. Creemos que hasta la fe-
cha es el estudio con empleo de estas máscaras 
que ha tenido una intervención experimental de 
mayor duración.  

Análisis y discusión de los resultados pre-inter-
vención 

Como fuera mencionado en la metodología, 
la elección de la muestra y su división en grupos 
se realizó de forma no aleatoria. Consideramos 
que la asignación aleatoria de sujetos al grupo ex-
perimental hubiera influido negativamente en la 
adherencia al programa y provocado una dismi-
nución sensible del n. 

Como consecuencia de esta distribución no 
aleatoria se verificó una representación desigual 
de ambos sexos en cada uno de los grupos: en el 
grupo experimental el 60% fueron hombres y el 
40% mujeres; en el grupo control únicamente el 
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14% fueron hombres y el 76% mujeres. Entende-
mos que esto significa una limitación adicional de 
nuestro estudio. 

A pesar que la muestra no fue aleatorizada, 
los grupos mostraron ser similares en edad y com-
posición corporal. 

En cuanto a la altura y potencia de salto, el 
grupo experimental manifestó un rendimiento 
superior al del grupo control (altura de salto: 
25,6cm y 18,4cm para el grupo experimental y 
control respectivamente, p= 0,004; potencia 
máxima: 4221W y 3450W para el grupo experi-
mental y control respectivamente, p= 0,004). 
Esto puede haberse debido, al menos en parte, a 
la mayor representación de sujetos del sexo mas-
culino en el grupo experimental. Las diferentes 
configuraciones de la arquitectura muscular que 
suelen manifestar hombres y mujeres, provocan 
que la capacidad de salto de los hombres sea en 
promedio superior a la de las mujeres (Lara San-
chez, 2008). 

En el caso de los valores de VO2máx estima-
dos a partir del test de Course-Navette antes de 
la intervención, encontramos nuevamente una 
diferencia estadísticamente significativa a favor 
del grupo experimental (39,9ml/kg.min grupo ex-
perimental, 34,0 ml/kg.min grupo control, p= 
0,04). Diversos estudios previos muestran que, en 
promedio y considerando un nivel de entrena-
miento similar, los hombres poseen un VO2máx 
absoluto y relativo mayor que las mujeres. Por 
ejemplo, Kenney, Wilmore y Costill (2018) repor-
tan valores promedio de VO2máx relativo entre 
38 y 42 ml/kg.min, para mujeres jóvenes univer-
sitarias activas, mientras que varones de la misma 
edad y nivel de condición física presentan valores 
promedios de 44 a 50 ml/kg.min. Cabría pregun-
tarse si el poseer una mejor condición física pu-
diera haber influido para que los sujetos se hu-
bieran ofrecido como voluntarios para integrar el 
grupo experimental. 

Análisis y discusión de los resultados post-inter-
vención 

Con respecto a la composición corporal, 
luego de la intervención se verificó en ambos gru-
pos un incremento en la masa muscular y un des-
censo de la masa adiposa, aunque dichos cam-
bios fueron pequeños y no significativos. Enten-
demos que esto pudo ser debido, al menos en 
parte, a que todos los sujetos participantes del es-
tudio, antes del comienzo de la intervención, ha-
bían asistido en forma regular a clases de Entre-
namiento Funcional (con cargas y metodología si-
milar a la utilizada en el programa) durante al me-
nos 4 semanas y en su mayoría durante 12 sema-
nas o más. Considerando además, que los sujetos 
no realizaron cambios en su actividad física habi-
tual fuera del programa ni modificaciones en sus 
dietas, las eventuales adaptaciones en la compo-
sición corporal podrían haber alcanzado una fase 
de meseta. 

No encontramos en la literatura científica 
antecedentes de trabajos que hayan analizado las 
adaptaciones generadas por el uso de ETM® so-
bre la composición corporal en forma similar a la 
llevada adelante en este trabajo. No obstante, si 
estos dispositivos generan un ambiente hipóxico 
(como afirman sus fabricantes), y considerando 
que el entrenamiento con sobrecarga en circuito 
representó una parte sustancial de todas las sesio-
nes durante el período de intervención, hubiera 
sido esperable encontrar una ventaja, a favor del 
grupo experimental, en los niveles de hipertrofia 
muscular, en concordancia con lo encontrado 
por autores que estudiaron el efecto del entrena-
miento de fuerza en condiciones de hipoxia (Fe-
riche, García-Ramos, Morales-Artacho, & Padial, 
2017; Manimmanakorn, Hamlin, Ross, Taylor, & 
Manimmanakorn, 2013; Nishimura et al., 2010; 
Scott, Slattery, & Dascombe, 2015; Scott, Slat-
tery, Sculley, Hodson, & Dascombe, 2015). 

Con respecto a la potencia de salto, si bien 
se verificaron pequeños incrementos tanto para 
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el grupo experimental como para el grupo con-
trol, los mismos no fueron significativos (para el 
grupo experimental: 4221W vs. 4247W pre y 
post intervención respectivamente, p= 0,41; 
para el grupo control: 3450W vs. 3497W pre y 
post intervención respectivamente, p= 0,94). Por 
consiguiente, no podemos concluir que el em-
pleo de este dispositivo en las condiciones pro-
pias de este proyecto represente una ventaja adi-
cional para el desarrollo de la potencia de miem-
bros inferiores. 

No obstante, y siguiendo lo planteado por 
Maher y Figueroa (2016), cabe preguntarse si el 
reclutamiento de una muestra mayor de indivi-
duos, el ajuste de la ETM® para simular alturas 
mayores, o un mayor tiempo de exposición a la 
misma podría eventualmente derivar en diferen-
cias significativas. Estos autores también se plan-
tean al respecto la posibilidad de intervenciones 
de mayor duración; sin embargo, entendemos 
que esta no es una limitante de nuestro proyecto, 
ya que incluyó una intervención más prolongada 
que todos los proyectos similares revisados en la 
literatura publicada. Además, el empleo de 
ETM® durante más tiempo durante cada sesión 
podría representar una reducción de la tolerancia 
al ejercicio sostenido, lo que implicaría un efecto 
deletéreo sobre la calidad del entrenamiento y un 
impacto negativo sobre el rendimiento en esfuer-
zos de resistencia, por lo cual, concordamos con 
la sugerencia de Granados et al. (2016) de utilizar 
las ETM® “a tiempo parcial” (part-time). 

En lo que respecta al VO2máx estimado, si 
bien ambos grupos mostraron mejoras, única-
mente para el grupo experimental la misma fue 
significativa (grupo experimental: 39,9ml/kg.min 
vs. 43,3ml/kg.min, pre y post intervención res-
pectivamente, p<0,001; grupo control: 
34,0ml/kg.min vs. 35,1ml/kg.min pre y post inter-
vención respectivamente, p= 0,84). Estos hallaz-
gos nos llevan a concluir que el uso de ETM®, en 
las condiciones del presente proyecto, deriva en 
una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria. 

Esto es un hallazgo novedoso si lo compara-
mos con lo encontrado por otros autores. Maher 
y Figueroa (2016), Sellers et al. (2016) y Warren 
et al. (2017) no encontraron diferencias significa-
tivas en la magnitud de mejora del VO2máx entre 
los sujetos que usaron la máscara y los que no. 
Porcari et al. (2016) tampoco encontraron dife-
rencias en el VO2máx, a pesar de haber encon-
trado diferencias derivadas de su uso en otras va-
riables asociadas a la capacidad aeróbica. 

El hecho de haber encontrado un aumento 
en el VO2máx a diferencia de los hallazgos repor-
tados en otros estudios, podría haberse debido, 
al menos en parte, a la mayor duración de la in-
tervención experimental. La diferencia entre los 
sujetos que participaron en los estudios también 
podría haber influido en esta discrepancia de re-
sultados; no obstante, tanto en nuestro trabajo 
como en los otros citados, los sujetos eran mode-
radamente entrenados, y en ninguno de los casos 
atletas profesionales o de elite. 

Dado que en nuestro estudio el VO2máx no 
fue medido sino estimado a partir del resultado 
en la prueba de Course-Navette, cabe la posibili-
dad de que el aumento de la distancia recorrida 
en el test (variable utilizada para estimar el 
VO2máx) pueda no haber sido debida al aumento 
del VO2máx sino a otros factores implicados en el 
rendimiento en dicho test que hubieran mejo-
rado como consecuencia del entrenamiento con 
ETM®; como por ejemplo, una mayor tolerancia 
a la disnea, a la acidez muscular, o a la sensación 
subjetiva de fatiga. 

Por último, en cuanto a la viabilidad práctica 
del empleo de ETM®, las mismas fueron bien to-
leradas. Sustentamos esta afirmación en el hecho 
de que, de los 13 sujetos que voluntariamente 
comenzaron a usar ETM®, y a pesar de la impor-
tante duración de la intervención, sólo uno de 
ellos solicitó dejar de utilizarla debido al discon-
fort generado. Señalamos que los otros dos suje-
tos del grupo experimental que abandonaron el 
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programa lo hicieron por motivos completa-
mente ajenos al empleo de ETM®. Los únicos 
efectos indeseables asociados a su uso, reporta-
dos por una minoría de participantes, fueron le-
ves cefaleas que remitieron completamente luego 
de las primeras sesiones. 

Este hallazgo se contrapone a lo encontrado 
por otros autores, quienes reportaron efectos se-
cundarios de mayor importancia asociados al em-
pleo de estas máscaras (Jung et al., 2019). Más 
aún, varios participantes de nuestro estudio refi-
rieron que el empleo de ETM® les representaba 
un desafío y motivación “extra”, lo que implica 
un aliciente para la adherencia al programa. 
Nuestros resultados a este respecto se asemejan a 
los encontrados por Granados et al. (2016), quie-
nes señalan que el empleo de ETM® ajustadas a 
9000 y 12000 pies puede ser bien tolerado por 
sujetos activos no deportistas durante la realiza-
ción de un esfuerzo aeróbico, aunque también 
reportan un modesto incremento en la sensación 
subjetiva de esfuerzo y en el nivel de ansiedad de 
dichos sujetos en comparación con el grupo con-
trol.  

Pensamos que las herramientas y estrategias 
que pueda utilizar el profesional de la Educación 
Física para favorecer la motivación extrínseca e 
intrínseca de sus alumnos, tienen un gran valor, 
dada la delgada línea que separa la adherencia al 
entrenamiento con el abandono del mismo, par-
ticularmente en poblaciones que realizan ejerci-
cio físico con objetivo de fitness (Larson, McFad-
den, McHugh, Berry, & Rodgers, 2018).

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio sugieren 
que el empleo de ETM® a largo plazo, con pro-
tocolos que incluyan aumentos sucesivos en la al-
tura simulada hasta alcanzar al menos 12000 
pies, constituye una manera eficaz para incre-
mentar la capacidad cardiorrespiratoria (valorada 
a través de la estimación del VO2máx) en sujetos 
adultos que asisten a sesiones de entrenamiento 
con objetivo de fitness. También es posible afir-
mar que el empleo de dichas máscaras en las 
mencionadas condiciones no genera una mejora 
en la potencia máxima de salto ni en la composi-
ción corporal. 

A modo de cierre, sugerimos como futuros 
estudios en esta línea de investigación la realiza-
ción de trabajos similares al presente con sujetos 
de otras franjas etarias (niños, adolescentes, adul-
tos mayores), o como coadyuvante en el trata-
miento de determinadas patologías. Verificar el 
efecto de estos dispositivos utilizando alturas si-
muladas mayores (15000 a 18000 pies), con se-
siones semanales más frecuentes, o con mayor 
tiempo de exposición, también podría represen-
tar un enfoque de investigación novedoso. Asi-
mismo, consideramos relevante evaluar el efecto 
del uso de las ETM® sobre la potencia y capaci-
dad anaeróbica. Finalmente, para conseguir 
identificar los mecanismos biológicos que subya-
cen a los hallazgos del presente trabajo, sería 
deseable poder incorporar análisis de gases respi-
ratorios y parámetros bioquímicos. 



50 REVISTA UNIVERSITARIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 
AÑO 13, Nº 13, DICIEMBRE DE 2020 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2019. Montevideo (Uruguay). p. 39 - 53. ISSN 1688-4949

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abdelkader, M. A. (2018). Effects of High inten-
sity Interval Training Using the Elevation 
Training Mask on the Aerobic Capacity and 
Heart Rate Variability for Trained Athletes. 
International Journal of Sports Science and 
Arts, (November 2017). 

Andre, T. L., Gann, J. J., Hwang, P., Ziperman, 
E., Magnussen, M., & Willoughby, D. 
(2018). Restrictive Breathing Mask Reduces 
Repetition to Failure During a Session of 
Lower Body Resistance Exercise. The Jour-
nal of Strenght and Conditioning Research, 
32(8), 2103–2108. 

Barbieri, J. (2017). Efeito do uso da máscara de 
restrição ao fluxo de ar (MRFar) sobre as res-
postas gasométricas, ventilatórias e eletro-
miográficas em exercício aeróbio contínuo e 
intervalado. Universidade Estadual de Cam-
pinas. Retrieved from http://repositorio.uni-
camp.br/handle/REPOSIP/332538 

Bellovary, B., King, K., Nunez, T., McCormick, 
J., Wells, A., Bourbeau, K., … Mermier, C. 
(2019). Effects of high-intensity interval 
training while using a breathing-restrictive 
mask compared to intermittent hypobaric 
hypoxia. Journal of Human Sport and Exer-
cise, 14(4). doi: 
10.14198/jhse.2019.144.11 

Biggs, N. C., England, B. S., & Turcotte, N. J. 
(2017). Effects of Simulated Altitude on 
Maximal Oxygen Uptake and Inspiratory 
Fitness. International Journal of Exercise Sci-
ence, 10(1), 128–136. 

Cappa, D. (2012). Ejercicio, Antropometría y 
Estética. PubliCE. Retrieved from https://g-
se.com/ejercicio-antropometria-y-estetica-
753-sa-S57cfb2717fcd5 

Dick, F. W. (1992). Training at altitude in prac-
tice. International Journal of Sports Medi-
cine, 13 Suppl 1, S203-6. doi: 10.1055/s-
2007-1024640 

Feriche, B., García-Ramos, A., Morales-Artacho, 
A. J., & Padial, P. (2017). Resistance Train-
ing Using Different Hypoxic Training Strate-
gies: a Basis for Hypertrophy and Muscle 
Power Development. Sports Medicine - 

Open, 3(1), 12. doi: 10.1186/s40798-017-
0078-z 

García, G. C., & Sechi, J. D. (2014). Test course 
Navette de 20 metros con etapas de un mi-
nuto. Una idea original que perdura hace 
30 años. Apunts Medicina de l’Esport. doi: 
10.1016/j.apunts.2014.06.001 

Goodman, J. M., Thomas, S. G., & Burr, J. 
(2011). Evidence-based risk assessment and 
recommendations for exercise testing and 
physical activity clearance in apparently 
healthy individuals. Applied Physiology, Nu-
trition, and Metabolism, 36(S1), S14–S32. 
doi: 10.1139/h11-048 

Granados, J., Gillum, T. L., Castillo, W., Christ-
mas, K. M., & Kuennen, M. R. (2016). 
“Functional” Respiratory Muscle Training 
During Endurance Exercise Causes Modest 
Hypoxemia but Overall is Well Tolerated. 
Journal of Strength and Conditioning Re-
search, 30(3), 755–762. 

Granados, J., Jansen, L., Harton, H., Gillum, T., 
& Kuennen, M. (2014). Elevation Training 
Mask ” Induces Hypoxemia But Utilizes A 
Novel Feedback Signaling Mechanism. In-
ternational Journal of Exercise Science, 2(6). 
Retrieved from https://digitalcom-
mons.wku.edu/ijesab/vol2/iss6/26 

Harman, E., Rosenstein, M., Frikman, P., Rosen-
stein, R., & Kraemer, W. (1991). Estimation 
of Human Power Output from Vertical 
Jump. Journal of Applied Sport Science Re-
searh, 5(3), 116–120. 

Hess, H. W. (2017). Accute effects of the training 
mask on short-term recovery during rowing 
intervals. Boise State University. 

Hultquist, E., Haley, Y., Moore, B., Blaser, E., 
Tirso, C., Mandy, D., & Woolstemhulme, J. 
(2018). A Novel Application of Altitude 
Training Masks and High-Intensity Interval 
Training to Improve Exercise Performance. 
Medicine and Science in Sports and Exer-
cise, 50. doi : 
10.1249/01.mss.0000538790.25658.e2 

ISAK. (2016). Normas Internacionales para la Va-
loración Antropométrica. Potchefstroom: Li-
brería Nacional de Australia. 

https://doi.org/10.14198/jhse.2019.144.11
https://doi.org/10.1055/s-2007-102464
https://doi.org/10.1055/s-2007-102464
https://doi.org/10.1186/s40798-017-0078-z
https://doi.org/10.1186/s40798-017-0078-z
https://doi.org/10.1016/j.apunts.2014.06.001
https://doi.org/10.1139/h11-048
https://doi.org/10.1249/01.mss.0000538790.25658.e2


EFECTOS DE 20 SEMANAS DE UTILIZACIÓN DE MÁSCARAS DE ENTRENAMIENTO EN 
ALTURA DURANTE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
ANDRÉS S. PARODI; ÁLVARO CAPUCCIO Y CARLOS MAGALLANES 

51 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 39 - 53. ISSN 1688-4949

Jagim, A., Camic, C. L., Jones, M. T., & Oliver, J. 
M. (2017). The Acute Effects of the Eleva-
tion Training Mask on Strength Perfor-
mance in Recreational Weightlifters, Journal 
of Strength and Conditioning Research, 
32(2) 482-489 doi: 
10.1519/JSC.0000000000002308 

Jódar Montoro, R. (2003). Revisión de artículos 
sobre la validez de la prueba de Course Na-
vette para determinar de manera indirecta 
el VO2max. Revista Internacional de Medi-
cina y Ciencia de La Actividad Física y el De-
porte, 3(11), 173–181. 

Jung, H., Lee, N., John, S., & Lee, S. (2019). The 
elevation training mask induces modest hy-
poxaemia but does not affect heart rate var-
iability during cycling in healthy adults. Bi-
ology of Sport, 36(2), 105–112. doi: 
10.5114/biolsport.2019.79976 

Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. 
(2018). Physiology of Sports and Exercise 
(6th ed.). Champaign: Human Kinetics. 

Kerr, D. A. (1988). An anthropometric method 
for fractionation of skin, adipose, bone, 
muscle and residual tissue masses, in male 
and female age 6 to 77 years. Simon Fraser 
University. Retrieved from https://pdfs.se-
man-
ticscholar.org/6ba5/f6419a4ff4514e9f5f8aa
a404829cda40df7.pdf 

Lara Sanchez, A. J. (2008). Biomecánica de la ar-
quitectura muscular y potencia mecánica de 
salto en jóvenes. Sevilla: Wanceulen. 

Larson, H. K., McFadden, K., McHugh, T. L. F., 
Berry, T. R., & Rodgers, W. M. (2018). 
When you don’t get what you want—and 
it’s really hard: Exploring motivational con-
tributions to exercise dropout. Psychology 
of Sport and Exercise, 37, 59–66. doi: 
10.1016/j.psychsport.2018.04.006 

Léger, L, & Gadoury, C. (1989). Validity of the 
20 m shuttle run test with 1 min stages to 
predict VO2max in adults. Canadian Journal 
of Sport Science, 14(1), 21–26. 

Léger, LA, Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, 
J. (1988). The multistage 20 metre shuttle 

run test for aerobic fitness. Journal of Sports 
Sciences, 6, 93–101. 

Maher, M. T., & Figueroa, M. (2016). The Effects 
of Simulated Altitude Training on Aerobic 
Capacity and Function. International Jour-
nal of Applied Science and Technology, 
6(2), 11–16. 

Manimmanakorn, A., Hamlin, M. J., Ross, J. J., 
Taylor, R., & Manimmanakorn, N. (2013). 
Effects of low-load resistance training com-
bined with blood flow restriction or hypoxia 
on muscle function and performance in 
netball athletes. Journal of Science and 
Medicine in Sport, 16(4), 337–342. doi: 
10.1016/j.jsams.2012.08.009 

Maspero, M. V, & Smith, J. D. (2016). Effect of 
an Acute Bout of Exercise using an Altitude 
Training Mask Simulating 12,000 ft on 
Physiological and Perceptual Variables. In-
ternational Journal of Exercise Science: Con-
ference Proceedings, 2(8). Retrieved from 
https://digitalcom-
mons.wku.edu/ijesab/vol2/iss8/90 

Mazzanti, M. de los Á. (2011). Declaración de 
Helsinki, principios y valores bioéticos en 
juego en la investigación médica con seres 
humanos. Revista Colombiana de Bioética, 
6(1), 125–144. Retrieved from 
http://www.redalyc.org/arti-
culo.oa?id=189219032009%0D 

Moreno-Collazos, J. E., Segura-Orti, E., & Cruz-
Bermúdez, F. (2017). Cuestionario PAR-Q y 
antecedentes cardiovasculares frente a la 
práctica de la actividad física en adultos 
mayores en diálisis. Revista de Nefrología, 
Diálisis y Transplante, 37(3), 157–162. 

Motoyama, Y., Joel, G., Pereira, P., Esteves, G., 
& Azevedo, P. (2016). Airflow-Restricting 
Mask Reduces Acute Performance in Re-
sistance Exercise. Sports, 4(4), 46. doi: 
10.3390/sports4040046 

Nieman, D. (2007). Exercise Testing and Prescip-
tion: a Health-Related Approach. (6th ed.). 
Nueva York -: M. Hill.). 

https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002308
https://doi.org/10.5114/biolsport.2019.79976
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.04.006
https://doi.org/10.1016/j.jsams.2012.08.009
https://doi.org/10.3390/sports404004


52 REVISTA UNIVERSITARIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 
AÑO 13, Nº 13, DICIEMBRE DE 2020 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 39 - 53. ISSN 1688-4949

Nishimura, A., Sugita, M., Kato, K., Fukuda, A., 
Sudo, A., & Uchida, A. (2010). Hypoxia in-
creases muscle hypertrophy induced by re-
sistance training. Int J Sports Physiol Per-
form, 5(4), 497–508. doi: 
10.1123/ijspp.5.4.497 

Öncen, C., & Pinar, S. (2018). Effects of training 
mask on heart rate and anxiety during the 
graded exercise test and recovery. Euro-
pean Journal of Physical Education and 
Sport Science, 4(2). Retrieved from 
https://oapub.org/edu/index.php/ejep/arti-
cle/view/1418 

Ott, T., Joyce, M., & Hillman, A. (2019). Effects 
of Acute High-Intensity Exercise with the El-
evation Training Mask or Hypoxicator on 
Pulmonary Function, Metabolism, and Hor-
mones. The Journal of Strength & Condition-
ing Research, 1–6. doi: 
10.1519/JSC.0000000000003175 

Porcari, J. P., Probst, L., Forrester, K., Dober-
stein, S., Foster, C., Cress, M. L., & 
Schmidt, K. (2016). Effect of wearing the el-
evation training mask on aerobic capacity, 
lung function, and haematological varia-
bles. Journal of Sports Science and Medi-
cine, 15(2), 379–386. doi: 
10.1519/JSC.0000000000001184 

Probst, L. (2015). Effects of the Elevation Training 
Mask on maximal aerobic capacity and per-
formance variables. University of Wiscon-
sin-La Crosse. Retrieved from 
https://minds.wisconsin.edu/bitstream/han-
dle/1793/73388/Probst_Lauren_The-
sis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Romero-Arenas, S., López-Pérez, E., Colomer-
Poveda, D., & Márquez, G. (2019). Oxy-
genation Responses While Wearing the Ele-
vation Training Mask During an Incremen-
tal Cycling Test. Journal of Strength and 
Conditioning Research. doi: 
10.1519/JSC.0000000000003038 

Sagaste, J. (2018). Influencia de la utilización de 
una máscara de simulación de altitud en 
combinación con el entrenamiento especí-
fico de fútbol en el rendimiento aeróbico en 

jóvenes futbolistas (17 y 18 años). Univer-
sidad de León. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/10612/8074 

Scott, B. R., Slattery, K. M., & Dascombe, B. J. 
(2015). Intermittent hypoxic resistance 
training: Is metabolic stress the key moder-
ator? Medical Hypotheses, 84(2), 145–149. 
doi: 10.1016/j.mehy.2014.12.001 

Scott, B., Slattery, K., Sculley, D., Hodson, J., & 
Dascombe, B. (2015). Physical perfor-
mance during high-intensity resistance ex-
ercise in normoxic and hypoxic. Journal of 
Strength and Conditioning Research, 29(3), 
807–815. 

Segizbaeva, M., & Aleksandrova, N. (2018a). Ef-
fect of the Elevation Training Mask on the 
Functional Outcomes of the Respiratory 
Muscles. Human Physiology, 44(6), 59–66. 
doi: 10.1134/S0362119718060117 

Segizbaeva, M., & Aleksandrova, N. (2018b). Ef-
fect of wearing the Elevation Training Mask 
2.0 on pulmonary and respiratory muscles 
function. European Respiratory Journal, 52. 
doi: 10.1183/13993003.congress-
2018.PA3402 

Sellers, J. H., Monaghan, T. P., Schnaiter, J. A., 
Jacobson, B. H., & Pope, Z. K. (2016). Effi-
cacy of a Ventilatory Training Mask to Im-
prove Anaerobic and Aerobic Capacity in 
Reserve Officers’ Training Corps Cadets. 
Journal of Strength and Conditioning Re-
search, 30(4), 1155–1160. doi: 
10.1519/JSC.0000000000001184 

Teodoro, C. (2017). Efeito agudo do uso da más-
cara de restrição de fluxo de ar durante a re-
alização de exercício resistido. Retrieved 
from http://repositorio.unicamp.br/han-
dle/REPOSIP/332225 

Teodoro, C., Gáspari, A., Berton, R., Barbieri, J., 
Silva, M., Castaño, L., … Moraes, A. 
(2019). Familiarization with Airflow-Re-
striction Mask during resistance exercise. 
Journal of Strength and Conditioning Re-
search, 1, 4–7. doi: 
10.1519/jsc.0000000000002828 

Warburton, D., Jamnik, V., Bredin, S., & 
Gledhill, N. (2011). International launch of 

https://doi.org/10.1123/ijspp.5.4.497
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003175
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001184
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003038
https://doi.org/10.1016/j.mehy.2014.12.001
https://doi.org/10.1134/S0362119718060117
https://doi.org/10.1183/13993003.congress-2018.PA3402
https://doi.org/10.1183/13993003.congress-2018.PA3402
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001184
https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002828


EFECTOS DE 20 SEMANAS DE UTILIZACIÓN DE MÁSCARAS DE ENTRENAMIENTO EN 
ALTURA DURANTE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
ANDRÉS S. PARODI; ÁLVARO CAPUCCIO Y CARLOS MAGALLANES 

53 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13. 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 39 - 53. ISSN 1688-4949

the PAR-Q+ AND ePARmed-X+. The 
Physical Activity Readiness Questionnaire 
for Everyone (PAR-Q+) and Electronic 
Physical Activity Readiness Medical Exami-
nation (ePARmed-X+). Health and Fitness 
Journal of Canada, 4(2), 1–17. 

Warren, B. G., Spaniol, F. J., & Bonnette, R. A. 
(2017). The Effects of an Elevation Training 
Mask on VO2max of Male Reserve Officers 
Training Corps Cadets. International Journal 
of Exercise Science, 10(1), 37–43. Retrieved 
from http://digitalcom-
mons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1833&context=ijes 





Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 13, Nº 13, 
Diciembre de 2020. Montevideo (Uruguay). p. 55 - 61. ISSN 1688-4949 

O ATLETISMO NO AMBIENTE ESCOLAR NA VISÃO 
DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

ARIELLY DE SOUZA CONSTANTINO 
Universidade Estadual de Maringá – UEM, Brasil 
Contacto: ary.constantino@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-8083-5846 

JEFERSON ROBERTO ROJO 
Universidade Estadual de Maringá – UEM, Brasil 
Contacto: jeferson.rojo@hotmail.com> 
ORCID: 0000-0002-6291-6247 

Fecha de recibido: 04/06/2020 
Fecha de aprobado: 11/11/2020 

DOI: 10.28997/ruefd.v0i13.5 

Resumo 
O atletismo é considerado base para as demais modalidades por possuir movimentos básicos, como 
correr, saltar e lançar. Mas vem sendo esquecido nas aulas de Educação Física. Com isso o objetivo 
da pesquisa foi verificar como foi a vivência dos alunos do 1° ano do curso de Educação Física com 
o conteúdo atletismo no período escolar (ensino fundamental e médio). Para isso realizou-se a
aplicação de um questionário online. Como resultado diagnosticou-se que independente da for-
mação escolar ser em rede privada ou pública, poucas tiveram acesso ao conteúdo atletismo. Bem 
como se tem ausências de infraestrutura e materiais para trabalhar com a modalidade do atletismo 
neste contexto. Conclui-se com a pesquisa que esses fatores se tornam limitantes para não ser apli-
cado durante as aulas. Mas indica-se que o conteúdo pode ser adaptado de várias formas, desde 
de implementos, locais e de forma lúdica. 

Palavras-chaves: atletismo escolar. conteúdo. educação física. dificuldades. 

THE ATHLETICS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT IN THE VIEW OF PHYSICAL EDUCATION 
STUDENTS 

Resumen El atletismo se considera la base de otros deportes porque tiene movimientos básicos, como correr, 
saltar y lanzar. Pero se ha pasado por alto en las clases de educación física. Con esto, el objetivo de 
la investigación fue verificar cómo fue la experiencia de los estudiantes del primer año del curso de 
Educación Física con el contenido del atletismo en el período escolar (primaria y secundaria). Para 
eso, se aplicó un cuestionario en línea que contenía 11 preguntas. Como resultado, se diagnosticó 
que independientemente de que la educación escolar se encuentre en una red pública o privada, 
pocos tenían acceso al contenido deportivo. Además, existe una ausencia de infraestructura y ma-
teriales para trabajar con el atletismo en este contexto. Se concluye con la investigación que estos 
factores se vuelven limitantes para no aplicado durante las clases. Pero se indica que el contenido 
se puede adaptar de varias maneras, desde implementos, ubicaciones y de manera lúdica. 

Palabras clave: atletismo escolar. contenido. educación Física. dificultades. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Gemente e Matthiesen (2017), o 
atletismo é uma das modalidades mais tradicio-
nais dos Jogos Olímpicos. Suas provas são consi-
deradas por muitos como base das demais moda-
lidades esportivas, devido ao fato de que suas exi-
gências, trabalhos motores e físicos envolverem 
movimentos básicos como correr, saltar e lançar 
(Matthiesen, 2014). Entretanto, mesmo o atle-
tismo tendo tamanho prestígio em meio ao con-
texto esportivo de elite, ele é pouco difundido no 
Brasil e praticamente esquecido nas aulas de Edu-
cação Física. (Gemente e Matthiesen, 2017) A li-
teratura denuncia que esse conteúdo é frequen-
temente negligenciado por grande parte dos pro-
fissionais na Educação Física Escolar (Sedorko e 
Distefano, 2012). 

Alguns estudos que revisitaram a literatura 
acadêmica produzida sobre o atletismo revelam 
que se tem a necessidade de ampliar as discus-
sões sobre a modalidade e sua relação com a es-
cola. Frainer et al (2017), ao selecionarem 55 es-
tudos em suas buscas, apenas dois estudos versa-
vam sobre a pedagogia do esporte e 3 sobre ini-
ciação esportiva, não mencionando a relação 
desses com o ambiente escolar. Por outro lado, 
com análises mais voltadas ao atletismo escolar 
observa-se que os estudos de Mota e Silva et al 
(2015) e Parente e Moura (2019) identificaram 11 
manuscritos em seus estudos. Tal fato reforça a 
necessidade do esforço aqui desprendido. 

Em relação aos estudos que versam sobre o 
atletismo em ambiente escolar alguns analisam 
como a modalidade se constitui enquanto um 
conteúdo da grade curricular da disciplina de 
Educação Física. Em outra perspectiva se verifi-
cam as condições de infraestrutura do ambiente 
escolar para o ensino do atletismo, e também, 
quais são as provas trabalhadas durante essas au-
las (Mota e Silva et al, 2015). 

Os estudos que analisam o atletismo no con-
texto escolar foram realizados a partir do olhar de 
diferentes participantes de pesquisas. Entre eles 

estão os professores de escolas municipais (Fras-
san, Machado e Huber, 2013; Melo, Morand, 
Garcia e Coiceiro, 2011), professores de escolas 
estaduais (Marquezini, Marques e Guttierres, 
2012; Silva e Sedorko, 2011), e também foram 
observadas as perspectivas dos acadêmicos do 
curso de Educação Física (Calvo e Matthiesen, 
2012; 2011; Tsuneta, Nascimento Junior e Wata-
nabe, 2010; Mezzabora et al, 2006). 

Semelhante modo ao contexto dos últimos 
estudos apresentados e observando as afirmações 
em relação ao pouco trabalho com o atletismo 
dentro do contexto da Educação Física escolar, o 
objetivo deste estudo é analisar as vivências dos 
alunos do primeiro ano de graduação em Educa-
ção Física com o conteúdo do atletismo dentro da 
grade curricular em sua educação básica. 

MÉTODOS 

Participantes 

Participaram da pesquisa 46 estudantes de 
ambos os sexos matriculados no 1° ano do curso 
de graduação em Educação Física da Universi-
dade Estadual de Maringá-Pr. Dos 46 estudantes 
que participaram da pesquisa, 28 eram do sexo 
masculino e 18 do sexo feminino e as idades va-
riou entre 17 e 28 anos. Sendo uma média de 
idade de 19,6 anos. 

Procedimentos 

Para a coleta de dados foi utilizado o formu-
lário online do Google Forms onde foi elaborado 
um questionário contendo questões dissertativas 
e objetivas. O uso da ferramenta foi pautado em 
sua capacidade de simplificar e dinamizar o pro-
cesso de coleta de dados para pesquisas acadê-
micas (Mota, 2019; Andres et al, 2020). Para 
além dos aspectos de simplificação do processo 
de coleta científica, a ferramenta é um potencial 
recurso e traz resultados positivos a sua incorpo-
ração no fazer ciência (Andres et al, 2020). 
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As coletas foram realizadas a partir dos con-
vites aos alunos na aula de atletismo com o con-
sentimento do professor, a responder o questio-
nário online, onde o link foi enviado para o e-mail 
da turma. Foram estabelecidos como critério de 
inclusão que os participantes fossem estudantes 
da Universidade Estadual de Maringá, cursando a 
disciplina de atletismo, além de que firmassem 
aceitar participar da pesquisa voluntariamente 
por meio do Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido.  

Análises 

Para análise dos resultados, os dados foram 
catalogados pelo software Excel. Sendo que os re-
sultados foram expressos pela estatística descritiva 
simples. Em que são apresentadas as respostas 
por meio de valores absolutos e também pelo cál-
culo de porcentagem em relação ao total de par-
ticipantes da pesquisa.  

Resultados e discussões 

Um primeiro passo para compreender as 
oportunidades de vivência e experiência com as 
diferentes formas da cultura corporal e esportiva, 
assim como também incluso, o atletismo, é diag-
nosticar a origem da formação escolar na educa-
ção básica. Ou seja, precisa-se compreender se 
os mesmos são oriundos das redes de ensino pri-
vadas ou públicas. 

Figura 1: Origem escolar da formação na Educação 
Básica 

 

Como pode ser observado em relação às ori-
gens da rede pública ou privada, os respondentes 

não apresentam grande variação. Quando se re-
fere ao ensino fundamental, ou seja, etapa da 
educação básica brasileira que compreende as 
idades de 6 até os 14 anos, 58% dos participantes 
da pesquisa cursaram nas redes de ensinos públi-
cas. Já quando analisada a formação no ensino 
médio, etapa que compreende os três últimos 
anos do ensino básico brasileiro, com alunos dos 
15 aos 17 anos de idade, a rede privada de ensino 
é onde 53% dos pesquisados fizeram sua forma-
ção. 

Esse questionamento em relação a origem 
da formação é importante para a realidade brasi-
leira uma vez que estudos apontam para a discre-
pância da eficiência e qualidade entre as origens 
dos alunos (Sampaio e Guimarães, 2009). Alguns 
estudos questionaram as possíveis formações dos 
acadêmicos de Educação Física e trazem resulta-
dos diferentes dos apresentados pelo presente es-
tudo. Nos dados de Tsuneta, Nascimento Junior 
e Watanabe, (2010), mais de 88% dos respon-
dentes fizeram sua formação no ensino público. 
Já no estudo de Oliveira, Barroso e Fernandes 
(2020) esse número fica próximo dos 70%. É re-
levante lembrar que o estudo de Calvo e Matthi-
esen (2012) traz apenas os dados de alunos que 
tiveram contato com o atletismo na Educação Fí-
sica escolar, sendo que destes 77% eram de esco-
las privadas e outros 18% de escolas vinculadas 
ao terceiro setor. 

Diante desse cenário, observado também o 
equilíbrio das origens dos alunos que participa-
ram da presente pesquisa, também foi abordado 
com os participantes se eles tiveram o conteúdo 
do atletismo durante a sua educação básica. 

Figura 2: número de alunos que tiveram atletismo na 
escola 
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Dos 46 estudantes, apenas 10, ou seja 
21,7%, responderam que lembrava de ter aula de 
atletismo, e 36 (78,3%) não se recordava sendo 
uma alta porcentagem. Os dados evidenciados no 
levantamento realizado corroboram a análise en-
contrada no estudo de Mota e Silva et al (2015). 
Para os autores o atletismo tem ganho espaço 
dentro do currículo da Educação Física escolar, 
no entanto, não é trabalhado de forma plena. 

Ao dialogar com os dados apresentados por 
outras pesquisas realizadas com estudantes de 
cursos de graduação em Educação Física, pode-
se notar semelhanças. Na pesquisa realizada na 
instituição FAFIMAN, também no estado do Pa-
raná, 68% dos alunos não tiveram atletismo na es-
cola (Tsuneta, Nascimento Junior e Watanabe, 
2010). Dos alunos da UNESP-Rio Claro em São 
Paulo, 62% não vivenciaram a modalidade (Calvo 
e Matthiesen, 2011). O mesmo ocorreu nos da-
dos apresentados por Lopes e Moreira (2015) e 
Oliveira, Barroso e Fernandes (2020), o que de-
monstra que ainda persiste a invisibilidade do 
atletismo na Educação Física escolar. 

Uma das justificativas do não trabalho com 
o atletismo na escola é a falta de estrutura (Azam-
buja, 2019; Dieder e Höher, 2016; Marques e 
Iora, 2009; Oliveira, Junior e Coelho, 2010; Mota 
e Silva et al, 2015; Silva e Sedorko, 2011), diante 
disso foi questionado a existência de estruturas 
adequadas nas escolas e colégios para à prática 
do conteúdo atletismo. Os participantes em sua 
maioria responderam que não haviam estruturas 
adequadas para a prática das modalidades, sendo 
um total de 39 alunos. Ainda em relação as estru-
turas físicas das escolas e colégios os respondentes 

afirmaram que haviam as demonstradas na figura 
3. 

Figura 3: Estruturas físicas das escolas e colégios 

 

Como pode ser observado, a estrutura da 
quadra esportiva foi apontada como a e mais pre-
sente com n= 41, o que corresponde a 89,1% de 
todos os alunos participantes da pesquisa. Em se-
gundo o Pátio aparece com n=29, assim 63%. 
Campo aparece depois com n=10, e 21,7%. As 
demais estruturas atingiram no máximo 10%. 

Dos estudos que analisaram a presença do 
atletismo no âmbito escolar sob a perspectiva dos 
alunos dos cursos de Educação Física, apenas 
questionou sobre a existência de infraestrutura 
para a prática do atletismo. Tsuneta, Nascimento 
Junior e Watanabe (2010) apresentam que 56% 
dos seus entrevistados afirmam não ter infraestru-
tura adequada para as aulas de atletismo. 

Outro ponto, é que apenas dois participan-
tes da pesquisa aqui realizada afirmaram que em 
suas escolas tinham uma pista de atletismo. Am-
bas eram oriundas de escolas privadas, com forte 
indício de ser a mesma origem. Nesse quesito, 
observa-se que Furbino e seus colaboradores 
(2010) apresentam que no caso de uma infraes-
trutura oficial do atletismo, não há muita dife-
rença entre as escolas públicas e privadas. Talvez 
pelo fato do alto custo para se construir e manter 
os equipamentos para a prática da modalidade. 

Esses dados em relação a infraestrutura ade-
quada podem explicar o anunciado por Góes et 
al. (2014) que apresentam que grande parte das 
escolas dispõe de quadras, que, geralmente, pos-
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suem dimensões reduzidas e limitantes para o en-
sino do esporte. Adiante, é também se questio-
nou a existência de materiais para o ensino da 
modalidade. 

Figura 4: Materiais/implementos encontrados nas es-
colas e colégios 

 

Como pode ser visualizado na figura 4 a mai-
oria dos estudantes pesquisados apontou que não 
haviam materiais/implementos nas escolas em 
que realizaram suas formações. Esse montante 
corresponde a 82,6% dos participantes. Os im-
plementos colchões, peso, disco, barreira e dardo 
não atingiram 10%. Martelo e vara para a prova 
do salto com vara não tiveram nenhuma indica-
ção. 

Os estudos encontrados para dialogar com 
os dados provenientes da presente pesquisa não 
detalharam a existências de implementos/materi-
ais existentes nas escolas. No entanto quando se 
amplia o olhar para pesquisas com outros indiví-
duos dados semelhantes são apresentados. A falta 
de implementos/materiais foi indicada por 24% 
dos entrevistados por Dieder e Höher (2016), 
27,4% no estudo de Silva e Sedorko (2011) e 
29,1% nos dados de Oliveira, Junior e Coelho 
(2010), como um dos aspectos que limitam ou 
barrem a existência das aulas de atletismo da Edu-
cação Física escolar. 

Observa-se que é recorrente os diagnósticos 
das pesquisas apontando as explicações para a 
ausência do atletismo no âmbito escolar por falta 
da infraestrutura adequada e também de imple-
mentos/materiais para a prática da modalidade. 
No entanto, é necessário ponderar o discurso, 

uma vez que a falta desses elementos não pode 
ser considerada impedimento para o ensino do 
atletismo na Educação Física escolar (Oliveira, 
Barroso e Fernandes, 2020). 

Como alternativa, são diversos os estudos 
que indicam as possibilidades de adaptação de 
matérias e implementos (Frassan, Machado e Hu-
ber, 2013; Marques e Iora, 2009), e também uti-
lização de outras estratégias de ensino (Matthien-
sen, Ginciene e Freitas, 2012; Prado e Matthie-
sen, 2007). 

CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como objetivo ana-
lisar as vivências dos alunos do primeiro ano de 
graduação em Educação Física com o conteúdo 
do atletismo dentro da grade curricular em sua 
educação básica. Diante da conjuntura pode-se 
notar que a disciplina atletismo mesmo fazendo 
parte da BNCC (Base Nacional Comum Curricu-
lar), ela ainda é pouco desenvolvida durante as 
aulas de Educação Física escolar. 

Um fator que pode ser destacado como bar-
reira para o não desdobramento das aulas de atle-
tismo nas escolas é a falta de implemento e de 
materiais, bem como a falta de infraestrutura ade-
quada para a prática. No entanto esses elementos 
não podem ser considerados como justificativa 
do não ensino da modalidade em ambiente esco-
lar. 

Considera-se que outras abordagens, adap-
tações materiais e ressignificação do espaço físico 
podem ser realizados para abordar o atletismo 
nas aulas de Educação Física na educação básica. 
Nesse sentido, sugere-se que pedagogicamente 
os cursos de formação docente, ou seja, curso de 
graduação em Educação Física trabalhem com di-
ferentes possibilidades pedagógicas que os auxi-
liem o ensino do atletismo mesmo sem espaço e 
materiais oficiais. 

Por fim, conclui-se que a presente pesquisa 
cumpre um papel inicial de diagnóstico da reali-
dade do atletismo escolar. Com disso sugere-se 
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que podem ser feitas pesquisas sobre a visão dos 
professores em relação a disciplina atletismo, e as 
dificuldades que eles podem encontrar. 
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Resumen 
Problema: es importante conocer los niveles de actividad física y tiempo sedentario de las personas 
para poder realizar intervenciones a fin de mejorar los estilos de vida. Por ello, resulta interesante 
comparar como se desempeñan los cuestionarios de actividad física, de usados masivamente y de 
bajo costo, con los acelerómetros que proveen mediciones objetivas. 
Objetivo: comparar la actividad física y el tiempo sedentario en un grupo de adultos medidos me-
diante acelerometría y estimados a través de lo informado en un cuestionario auto reportado de 
actividad física. 
Métodos: 12 varones y 17 mujeres, edad media de 34.14 años (9.46 DS). Acelerometría: cada 
sujeto portó, a nivel de la cadera derecha y asegurado con un cinturón, un acelerómetro uniaxial 
CSA 7164 durante una semana. 
Cuestionario: se utilizó el Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ), propuesto por la Orga-
nización Mundial de la Salud. 
Resultados: se utilizó la prueba t de muestras relacionadas mostrando que existen diferencias sig-
nificativas entre los promedios de tiempo sedentario medidos con el acelerómetro y con el cues-
tionario, (p=0.00). La prueba de Wilcoxon comparó la actividad física medida con el acelerómetro 
y con el cuestionario que arrojó diferencias significativas (p=0.009). Se pudo observar una débil 
correlación positiva (r=0.45) en el tiempo (p=0.014), significando que ambos dispositivos lo regis-
tran con la misma tendencia. 
Conclusión: se debe ser cuidadoso al interpretar los resultados de cuestionarios de actividad física 
ya que en general pueden presentar valores significativamente diferentes a los reportados por mé-
todos objetivos. Hay que mejorar los cuestionarios, o su interpretación. 
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Palabras clave: Nivel de actividad física. Sedentarismo. Acelerómetros. GPAQ 

ACCELEROMETERS AND QUESTIONNAIRES IN THE STUDY OF PHYSICAL ACTIVITY 
AND SEDENTARY BEHAVIOUR 

Abstract Problem: It is important to know the levels of physical activity and sedentary time of people to be 
able to perform interventions in order to improve lifestyles. Therefore, it is interesting to compare 
how the physical activity, mass-used and low-cost questionnaires perform, with the accelerometers 
that provide objective measurements. 
Objective: to compare physical activity and sedentary time in a group of adults measured by accel-
erometry and estimated through what was reported in a self-reported physical activity question-
naire.  
Methods: 12 men and 17 women, mean age of 34.14 years (9.46DS). Accelerometry: each subject 
carried, at the level of the right hip and secured with a belt, a CSA 7164 uniaxial accelerometer for 
a week and completed the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), proposed by the World 
Health Organization.  
Results: the t-test of related samples was used showing that there are significant differences between 
the average sedentary time measured with the accelerometer and with the questionnaire, (p = 
0.00). The Wilcoxon test compared the physical activity measured with the accelerometer and with 
the questionnaire that showed significant differences (p = 0.009). A weak positive correlation (r = 
0.45) in time (p = 0.014) could be observed, meaning that both devices register it with the same 
trend.  
Conclusion: Care must be taken when interpreting the results of physical activity questionnaires 
since in general they may present significantly different values than those reported by objective 
methods. It is necessary to improve the questionnaires, or their interpretation. 

Key words: Level of physical activity. Sedentary lifestyle. Accelerometers. GPAQ 

Introducción 

La insuficiente actividad física y el elevado 
sedentarismo influyen en el deterioro de la cali-
dad de vida, incluso colaborando con el desarro-
llo de enfermedades donde se compromete el 
balance metabólico, como la obesidad y la dia-
betes, aspectos en que la Salud Pública ha estado 
interesada desde hace años (U.S. Department-
Health and Human Services, 1996; Lee, et al., 
2012;World Health Organization, 2010). Por 
esto, es importante conocer los niveles de activi-
dad física y tiempo sedentario de las personas 
para poder realizar las intervenciones correspon-
dientes a fin de mejorar los estilos de vida, pro-
moviendo estilos activos y, por consiguiente, sa-
ludables. Existen diferentes métodos que permi-
ten evaluar actividad física, y entre ellos, los cues-
tionarios se presentan como los menos costosos y 
sencillos de implementar. 

Los cuestionarios de actividad física (CAF) y 
de tiempo sedentario (TS) son las herramientas 
más utilizadas para estudiar este tipo de compor-
tamientos debido a su facilidad para ser usados 
en estudios a gran escala. A lo largo de los años 
se han desarrollado diferentes CAFs como el In-
ternational Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ), el Global Physical Activity Questionnaire 
(GPAQ), el PAQ-C (Physical Activity Question-
naire – Children) para niños), y el PAQ-A (Physi-
cal Activity Questionnaire - Adolescents) (Craig, 
et al., 2003). 

El IPAQ fue desarrollado y validado para es-
tudiar actividad física moderada y vigorosa 
(AFMV) en la población de 15 a 65 años, el 
GPAQ fue presentado posteriormente y adop-
tado por Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el PAQ-C fue diseñado para estudiar a ni-
ños y el PAQ-A para adolescentes. 
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Sin embargo, las personas al completar los 
cuestionarios, la mayoría de las veces como auto-
administrados, es decir, por auto reportes, son 
propensas a subestimaciones del tiempo sedenta-
rio y sobreestimaciones de la actividad física rea-
lizada. Estos errores se incrementan cuando son 
evaluados niños y adolescentes (Ayala-Guzmán, 
Ramos-Ibáñez, & Ortiz-Hernández, 2017), prin-
cipalmente aquellos menos inactivos (LeBlanc, & 
Janssen, 2010) y tanto es así, que algunos autores 
sostienen que los cuestionarios no deberían po-
der ser utilizados en este grupo etario como una 
estimación confiable de la AFMV a nivel indivi-
dual (Rääsk, et al., 2017).  

También parece ser importante el error en la 
respuesta de los mayores de edad, donde incluso 
éste puede estar acentuado según la masa corpo-
ral, la discapacidad o la presencia de síntomas de-
presivos (Koolhaas, et. al, 2018). Está claro que 
esto es debido a la compleja información que 
debe ser recolectada, y en los adultos mayores los 
cuestionarios de actividad física sobreestiman o 
subestiman porque ellos participan muchas veces 
de actividad física donde la intensidad es de leve 
a moderada, y esta es el tipo de actividad física 
más difícil de evaluar a través del uso de cuestio-
narios (Skender, et al., 2016).  

Es por ello que las medidas objetivas basadas 
en dispositivos, como los acelerómetros, son cada 
vez más utilizadas en los estudios epidemiológi-
cos convirtiéndose en el Gold Standard de estas 
investigaciones. Sin embargo, aún hoy, y espe-
cialmente en países en vías de desarrollo, el uso 
de los acelerómetros en forma masiva tiene un 
costo elevado difícil de afrontar por la mayoría de 
los grupos de investigadores. Por ello resulta muy 
interesante comparar en distintos grupos pobla-
cionales como se desempeñan los cuestionarios 
de actividad física, que son de bajo costo y pasi-
bles de ser usados masivamente, con respecto a 
los dispositivos de mediciones objetivas como 
son los acelerómetros. Si fuera posible estimar su 

desempeño y con qué error de estimación po-
drían ser utilizados.  

El propósito principal de este trabajo, enton-
ces, fue comparar la actividad física y el tiempo 
sedentario en un grupo de adultos medidos me-
diante acelerometría y estimados a través de lo 
informado en el cuestionario auto reportado de 
actividad física GPAQ.  

Material y método 

El presente estudio se desarrolló en la Ciu-
dad de Buenos Aires (CABA). La recolección de 
datos fue realizada entre el 1 y 31 de agosto de 
2015. El diseño fue de corte transversal. 

Sujetos: los participantes fueron 29 sujetos 
(12 varones y 17 mujeres), con edades compren-
didas entre los 21 y los 58 años. Todos ellos rela-
cionados con actividades profesionales vincula-
das con la salud a través de la actividad física: mé-
dicos, profesores de educación física y entrena-
dores deportivos. Cada uno de ellos fue estu-
diado triangulando información mediante acele-
rometría, cuestionario de actividad física y diario 
de actividades. 

Acelerometría: cada sujeto portó, a nivel de 
la cadera derecha y asegurado con un cinturón, 
un acelerómetro uniaxial CSA 7164 durante una 
semana. Este acelerómetro trabaja detectando las 
basculaciones de la cadera registrando la acelera-
ción vertical 30 veces por segundo e informando 
el resultado por la unidad de tiempo, o epoch, 
que usualmente es un minuto. La memoria del 
dispositivo alcanza para registros de 22 días. La 
programación y descarga de datos se realizó me-
diante el software RIU256k, de Manufacturing 
Technology. Los participantes fueron instruidos 
para portar los monitores durante todo el día, de-
biendo retirarlos para bañarse, practicar natación 
y al dormir. Se capacitó a los sujetos acerca de su 
adecuada colocación y manipulación. El disposi-
tivo fue portado durante siete días, programán-
dose para iniciarse a las 0 horas del día posterior 
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a su colocación. Por ello se consideró un máximo 
de seis días de registro, cuatro días de semana y 
dos de fin de semana. Se consideró como un día 
válido, a aquel que poseía al menos 500 minutos 
de registro de actividad. Al programar el disposi-
tivo, se consideró el minuto como la unidad de 
tiempo (epoch), y la hora válida a aquella donde 
hubo algún registro de actividad. En el caso de 
que hubiese una sucesión de 60 minutos sin ac-
tividad (o sea un string de 60 epochs en 0), se 
consideró que el acelerómetro no fue usado, de-
biéndose discriminar si fue porque no lo utilizó al 
dormir o por realizar alguna actividad como ba-
ñarse, natación o un deporte de contacto (Cain, 
& Geremia, 2012). Para contextualizar los datos, 
se solicitó que completasen un diario con las ac-
tividades diarias. 

Diario de actividades: La información del 
entorno, o sea la ubicación del sujeto y el obje-
tivo de su comportamiento, fue incorporada me-
diante la sincronización de información contex-
tual de registros de las acciones. Simultánea-
mente al uso del dispositivo, se solicitó a los par-
ticipantes que registren en un diario las acciones 
que realizaron en cada día y sus horarios, de 
modo de poder contextualizar los datos del ace-
lerómetro. En las actividades deportivas acuáti-
cas, como la natación, durante el sueño, o para 
ducharse, los sujetos debían sacarse el disposi-
tivo, registrando lo sucedido en el diario de acti-
vidades (Matthews, Hagströmer, Pober,&Bowles, 
2012). 

Cuestionario: se utilizó el Cuestionario Glo-
bal de Actividad Física (GPAQ), que es un recor-
datorio de actividades de una semana habitual, 
propuesto por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS en la versión 2 en español) (Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2007). Este cuestiona-
rio recoge información acerca de diferentes ca-
racterísticas o dimensiones de la actividad física 
(intensidad, dominio). La pregunta referida a 
tiempo sedentario fue desglosada por dominio 
(trabajo, transporte y recreación).  

Tratamientos de datos de acelerometría: se 
utilizó el programa MAHUffe (Medical Research 
Council-University of Cambridge, 2019) para la 
determinación del total diario de cuentas de ac-
tividad, data cleaning, resumen de datos y el 
cálculo de los tiempos totales invertidos en acti-
vidad física, en sus diferentes niveles de intensi-
dad, y tiempo de comportamiento sedentario. 
Para estudios en adultos y adultos mayores se uti-
lizan los puntos de corte propuestos por Freedson 
(Freedson, Melanson, & Sirard, 1998) y las 100 
cuentas por minuto (cpm) para el punto de corte 
sedentario. Las categorías son: Sedentario 0-100, 
Liviano 101-1952, Moderada 1953-5724, Vigo-
rosa 5725-9498, Muy vigorosa 9499-16000, 
Fuera de rango 16001-100000. Se calcularon, 
para cada sujeto, las medias de los minutos para 
conducta sedentaria y actividad física moderada 
y vigorosa (AFMV), tomando en cuenta los días 
de semana para actividad física y conducta se-
dentaria, fin de semana, así como el promedio de 
ambas. Para el cálculo del tiempo sedentario se 
consideró el tiempo de vigilia, restando las horas 
de sueño (siesta, por ejemplo). El nivel de activi-
dad física por acelerometría quedó finalmente 
restringida a 4 categorías de actividad: 0. Sueño 
1. Tiempo sedentario, 100 o menos cpm, 2. Ac-
tividad física liviana, de 101 a 1952 cpm, y 3. 
AFMV de 1953 o más cpm.  

Las variables investigadas fueron: AFMV en 
el trabajo, transporte y tiempo recreativo, me-
diante acelerómetro: AFMVA y mediante en-
cuesta: AFMVE. Del mismo modo estudió el 
tiempo sedentario calculado por el cuestionario: 
TSC y por el acelerómetro: TSA.  

Se realizó la prueba de normalidad de Sha-
piro-Wilk dado que la muestra es pequeña. Se 
pudo observar que las variables que formarán 
parte del análisis se distribuyen de manera nor-
mal: TSA (p=0.662), AFMVA (p=0.743) y TSC 
(p=0.19), con excepción de AFMVE que no se 
distribuye de manera normal (p=0.00). En virtud 
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de esto se aplicarán pruebas estadísticas paramé-
tricas para las 3 primeras y no paramétricas para 
la última variable de interés. 

Todos los encuestados fueron personas ma-
yores de edad y la participación fue voluntaria 
mediando un consentimiento informado. El pro-
yecto de investigación MEDIPAQ fue aprobado 
por el Comité Ético de Investigación del Instituto 

Superior de Ciencias de la Salud, código CISED-
6/13, con fecha 25 de marzo de 2013. 

Resultados 

De los sujetos estudiados 17 eran de sexo 
femenino (58.6%) y 12 masculinos (41.4%), 20 
sujetos tenían entre 20 y 35 años (69.0%), mien-
tras que 9 se encontraban entre los 36 y 60 años 
(31.0%). 24 sujetos estaban eunutridos (82.8%) y 
5 (17.2%) mostraban sobrepeso u obesidad. 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos 

TSAS: tiempo sedentario diario por acelerómetro en la semana, TSAF: tiempo seden-
tario diario por acelerómetro en fin de semana, AFMVAS: actividad física moderada y 
vigorosa diaria por acelerómetro en la semana,  AFMVAF: actividad física moderada y 
vigorosa diaria por acelerómetro en fin de semana,  TSA: tiempo sedentario diario 
promedio por acelerómetro, AFMVA: actividad física moderada y vigorosa diaria pro-
medio por acelerómetro,  TSC: tiempo sedentario diario promedio por cuestionario, 
AFMVC: actividad física moderada y vigorosa diaria promedio por cuestionario, IMC: 
índice de masa corporal. 

Se utilizó la prueba t de muestras relacionadas 
para comparar si los promedios de tiempo seden-
tario eran iguales medidos con el acelerómetro 
(TSA) y con el cuestionario (TSC). La prueba cla-

ramente muestra que existen diferencias signifi-
cativas entre el promedio de tiempo medido con 
el acelerómetro con el medido a través de la en-
cuesta (todos los p=0.00). Por otro lado, se im-
plementó la prueba no paramétrica de Wilcoxon 
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para muestras relacionadas para comparar la va-
riable actividad física medida con el acelerómetro 
(AFMVA) y con el cuestionario (AFMVC). La 

prueba arrojó que en este caso existen diferencias 
significativas (p=0.009). 

Gráfico 1: Tiempo sedentario Gráfico 2: Actividad física 

TSA: tiempo sedentario por acelerómetro 
TSC: tiempo sedentario por cuestionario 

AFMVA:  actividad física moderada y vigorosa por 
acelerómetro 
AFMVC: actividad física moderada y vigorosa por 
cuestionario 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Se puede observar una débil correlación po-
sitiva (r = 0.45) entre el tiempo sedentario eva-
luado con acelerómetro (TSA) con relación al 
tiempo sedentario evaluado con el cuestionario 
(TSC) (p=0.014), lo que significa que ambos dis-
positivos registran el tiempo sedentario con la 
misma tendencia. Al aumentar el tiempo seden-
tario medido por el acelerómetro también se in-
crementa el tiempo sedentario reportado en el 
cuestionario. Con relación a los tiempos de acti-
vidad física (Gráfico Nº2), la correlación obtenida 
(r=0.15) parece mostrar que los registros no están 
relacionados entre sí (p>0.05). 

Discusión 

Los resultados obtenidos en el presente tra-
bajo muestran una significativa diferencia entre 
los reportes para tiempo sedentario como para 
actividad física. Para tiempo sedentario medido 
con acelerómetro se registró un promedio de 565 
minutos al día, es decir más de 9 horas diarias. 
Mientras que el auto reporte informado por el 

cuestionario de actividad física informa un pro-
medio de 361 minutos, unas 6 horas aproxima-
damente. La diferencia es significativa, estadísti-
camente hablando, aunque se observa una corre-
lación entre ambos reportes. Es decir que a aque-
llos que reportaron más tiempo sedentario les fue 
efectivamente medido más tiempo sedentario. 
Por otro lado los minutos registrados de actividad 
física, 65, son significativamente menores que los 
informados por el cuestionario, 135. En definitiva 
existe un sub reporte por parte de los cuestiona-
rios de tiempo sedentario y un sobre reporte de 
actividad física.  Los resultados encontrados son 
similares a los que informan los estudios en otros 
países. Por ejemplo, Bayler y colaboradores (Bey-
ler, Nusser, Fuller, & Welk, 2008) evaluaron a 
3084 sujetos que dentro del estudio del National 
Health and Nutrition Examination Survey - 
NHANES en Estados Unidos que fueron evalua-
dos en cuanto a su actividad física con aceleró-
metros Actigraph 7164 y un registro de auto re-
porte de actividad física. Consideraron un criterio 
de inclusión a sujetos mayores de 20 años que 
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portaran el acelerómetro durante al menos 10 
horas diarias y por 4 días como mínimo. La corre-
lación encontrada entre ambos fue escasa (r = 
0.17), similar a la registrada en el presente tra-
bajo. En estudios realizados con datos también 
del NHANES, pero con adolescentes, la correla-
ción ha sido aún menor. Por ejemplo Le Blanc y 
colaboradores estudiaron 2761 jóvenes de 12 a 
19 años y observaron que las medidas grupales, 
objetivas y autoinformadas de AFMV estaban po-
bremente correlacionadas (R2= 0.01 – 0.10). 
Siendo los valores autoinformados más altos que 
los valores objetivos (LeBlanc & Janssen,2010).  

Durante los años 2010 a 2011, el departa-
mento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de 
Nueva York realizó la investigación Physical Acti-
vity and Transit (PAT). En ella se comparó los da-
tos recabados sobre actividad física en 679 suje-
tos utilizando el cuestionario GPAQ, y compa-
rando esos datos con los provistos por aceleróme-
tros Actigraph GT3X (Wyker, et. al, 2013).En la 
encuesta se reportaron niveles más altos deactivi-
dad física cuando esta fue autoinformada con res-
pecto a la medida por los dispositivos, lo que pa-
rece ser el común de los casos. Sin embargo quie-
nes sobre estimaron su actividad física fueron 
principalmente mujeres y adultos mayores, mien-
tras que los varones la sub reportaron. En ambos 
casos la distribución de los datos no fue normal. 
Otro estudio que arribó a similares conclusiones 
fue el de Ryan y colaboradores (Ryan, Wullems, 
Stebbings, & Morse, 2018) que tuvo como obje-
tivo determinar la confiabilidad y validez del 
cuestionario IPAQ como medida del comporta-
miento sedentario y actividad física moderada y 
vigorosa en adultos mayores. Fueron 89 partici-
pantes (73,7 ± 6,3 años, 54% mujeres) que ade-
más de completar el cuestionario, portaron du-
rante siete días el acelerómetro triaxialGeneActiv 
Original montado en el muslo. Se concluyó que 
IPAQ clasificó correctamente solo el 2% de los 
datos. Estos  datos son consistentes con el estudio 
de Dyrstad y colaboradores (Dyrstad, Hansen, 

Holme, & Anderssen, 2014) donde evaluaron 
1751 adultos (19-84 años) usando un aceleróme-
tro ActiGraph GT1M durante siete días consecu-
tivos y además completaron el formulario IPAQ-
Short. El resultado fue que tanto hombres como 
mujeres informaron, menos tiempo sedentario en 
comparación con las mediciones del aceleróme-
tro. A su vez las diferencias entre el tiempo de 
sedentarismo autoinformado y medido y la AF de 
intensidad vigorosa fue mayor entre los hombres 
con un nivel de educación más bajo y para los 
hombres mayores de 65 años. Los principales 
coeficientes de correlación entre las variables au-
toinformadas y las medidas del acelerómetro de 
la actividad física variaron de 0.20 a 0.46. Para 
mujeres adultas mayores también re reportan im-
portantes diferencias en los registros. Así, el estu-
dio de Shiroma y colaboradores (Shiroma, et. al, 
2015) señala que tomando en cuenta la meta de 
150 minutos semanales de AFMV mínima, un 
66.6% cumple de acuerdo al cuestionario, mien-
tras que los mismos sujetos cumplían en un 
13.4% si su actividad era medida por los aceleró-
metros. Otra forma de observar el sobre registro 
de los cuestionarios. 

Como se puede notar, cada uno de los ins-
trumentos tiene su potencialidad y sus limitacio-
nes. Por ejemplo los cuestionarios tienden a so-
breestimar el reporte, acentuado esto cuando el 
tema indagado se encuentra influenciado por la 
deseabilidad social y aspectos relacionados con la 
memoria de los hechos. Esto es, que ante temas 
sensibles a la comunidad, generalmente se intro-
duce el sesgo en las respuestas (Cosentino, & Cas-
tro Solano, 2008). Se debe trabajar en ese as-
pecto y ya algunos nuevos estudios muestran que 
nuevos cuestionarios, como el GPAAQ, de Ca-
nadá podrían tener mejores correlaciones con los 
acelerómetros (Garriguet, Tremblay, &Colley, 
2015). 
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Los acelerómetros uniaxiales también tienen 
sus propias imitaciones, por ejemplo la subesti-
mación de la actividad general al verse limitados 
en el registro de actividades que no se basan en 
el paso como la natación o el ciclismo. Tampoco 
toman en cuenta el movimiento superior del 
cuerpo. En este estudio se trabajó con los acele-
rómetros GT1M ActiGraphque no registran acti-
vidades como andar en bicicleta o remar, o el en-
trenamiento de sobrecarga y aunque se solicitó 
un diario que permitiese hacer los ajustes por ac-
tividades, algunas acciones podrían haber sido 
sub registradas. Los acelerómetros uniaxiales no 
son la medida de criterio de MVPA en condicio-
nes de vida libre, ya que los acelerómetros tria-
xiales proporcionan medidas más válidas 
(Koolhaas, et al., 2018). No obstante, se ha de-
mostrado un excelente acuerdo (r ≥ .86, p< 
0.001) entre las medidas de actividad física obte-
nidas por acelerometría triaxial y uniaxial. Lo que 
implica que las medidas de acelerometría unia-
xial son en sí mismas bastante válidas (Ott, Pate, 
Trost, Ward,&Saunders, 2000). 

Por último, otro aspecto a tener en cuenta 
es que la cantidad de actividad física referida en 
las prescripciones actuales está basada en la evi-
dencia epidemiológica de encuestas de auto in-
forme. Sin embargo, una actividad deportiva re-
portada de 60 minutos puede significar solo 20 
minutos de MVPA. La brecha entre el auto re-
porte y el registro de acelerometría debe ser aún 
estudiada en profundidad. En definitiva la evalua-
ción de la AF depende en gran medida del mé-
todo y este parece ser no intercambiable (Hukka-
nen, et al., 2018). 

Conclusiones 

Este estudio se encuentra en concordancia 
con otros similares donde se muestra que se debe 
ser cuidadoso al interpretar los resultados del 
cuestionario de actividad física GPAQ,ya que en 
general sepueden presentar valores significativa-
mente diferentes a los reportados por métodos 
objetivos. Es innegable que ciertas particularida-
des de GPAQ, y de los CAF en general, como el 
hecho deser fáciles de implementar y de bajo 
costo los hacen atractivos, pero la complejidad 
del lenguaje, la interpretación de situaciones en 
base al recordatorio, la deseabilidad social, pue-
den distorsionar los resultados. Hay un camino 
para mejorar los cuestionarios, o su interpreta-
ción, que aún debe ser realizado. 
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Normas de publicación 

La “Revista Universitaria de la Educación Fí-
sica y el Deporte” del Instituto Universitario Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes - IUACJ, está  desti-
nada a divulgar temas de interés nacional e inter-
nacional (no publicados en Uruguay), que contri-
buyan al desarrollo de la Educación Física, el De-
porte y la Recreación y áreas vinculadas al Movi-
miento Humano. Constituyen materias de publi-
cación en esta Revista:  

a) informes de investigaciones; 
b) ensayos teóricos; 
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d) relatos de experiencias profesionales; 
e) análisis de temas de interés de la comunidad; 
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publicadas. 

1. Estructura formal del documento 

Para la redacción se utilizará interlineado 
1,5, de una sola carilla, margen justificado, letra 
tipo Arial, tamaño 11 o Times New Roman, ta-
maño 12, no debiendo exceder los 30.000 carac-
teres (con espacios). 

Los títulos del artículo deberán estar con ma-
yúscula con el mismo tamaño de letra que el resto 
del texto. Títulos principales del documento, letra 
minúscula y negrita y títulos secundarios, letras 
minúsculas y subrayadas. 

Las ilustraciones (fotografías, diseños, gráfi-
cos) deberán numerarse consecutivamente con 
números arábigos y citarse como figura, inclu-
yendo debajo de las mismas la leyenda corres-
pondiente. Además deberán elaborarse en 
blanco y negro para permitir una perfecta repro-
ducción. 

Las tablas deberán numerarse consecutiva-
mente con números arábigos y la leyenda deberá 
encabezar las mismas. Tanto en las ilustraciones 

como en la las tablas, se citará la fuente y el año 
en caso que corresponda debajo de la misma. 

En el caso de que el artículo resultara apro-
bado, se le solicitará al(los) autor(es) enviar las 
ilustraciones y tablas en archivos separados del ar-
tículo original. 

1. Los trabajos podrán estar escritos en español, 
portugués o inglés y deberán contener: Título 
que identifique el contenido (No más de doce 
palabras). Para evitar errores recordamos que tí-
tulos y subtítulos no deben finalizar con punto 
final. 
2. Nombre completo del(los) autor(es) (datos de 
filiación e identificatorios: título académico del 
autor/es, universidad a la que pertenecen, iden-
tificador ORCID, direcciones de correo electró-
nico y dirección de uno de los responsables al 
finalizar el artículo). (No más de 230 caracteres 
con espacios). 
3. Resumen: en el idioma en el que está escrito 
el artículo. (No más de 700 caracteres con espa-
cios). En caso de que el artículo no se encuentre 
en idioma español se solicita incluir el resumen 
en el idioma del artículo y en español. Para los 
casos en que el artículo esté escrito en idioma 
español, además se deberá incluir el resumen en 
inglés. 
4. Palabras clave: relación de palabras que iden-
tifiquen las temáticas del artículo. El autor deberá 
definir entre 3 a 6 palabras clave que ayuden a 
identificar el contenido del artículo. 
5. Las palabras clave deberán representarse en 
mayúsculas y minúsculas, separadas por un 
punto y coma (p.e: Actividad motriz; Motrici-
dad.). 
6. Citas y Referencias: documentos utilizados 
para la producción del texto. Las citaciones y re-
ferencias completas deberán ser redactadas de 
acuerdo a las normas APA 6ª.ed. (American 
Psychological Association). Por más información 
se recomienda consultar el tutorial de APA dispo-
nible en: http://www.apastyle.org/learn/tuto-
rials/basics-tutorial.aspx 

Se destaca que es de carácter obligatorio 
que figuren en el trabajo: el título, resumen y pa-
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labras clave en el idioma que fue escrito el ar-
tículo e inglés. Para el caso de artículos en inglés 
el segundo idioma será español. 

2. Citas. Normas de citaciones 

El formato a utilizar para la construcción de 
citas en el texto será el formato APA 6ª.ed. (Ame-
rican Psychological Association). 

Utiliza un sistema de cita autor-fecha, es de-
cir, el apellido del autor y el año de publicación 
de la obra citada. Por más información se reco-
mienda consultar el sitio de APA: 
http://www.apastyle.org 

Citaciones en el texto 

Un autor 

Si se opta por realizar la citación al inicio del 
párrafo, formando parte de la narrativa el apellido 
del autor, se incluye solamente el año de publi-
cación entre paréntesis. 

Ejemplos: Rodríguez (2011) en un estudio 
reciente sobre la educación física... 

En caso de optar por realizar la citación al 
final se representa de la siguiente forma: 

En un estudio reciente sobre la educación fí-
sica… (Rodríguez, 2011). 

Cuando el apellido del autor y fecha de pu-
blicación no forman parte de la narrativa del 
texto, se incluyen entre paréntesis ambos ele-
mentos, separados por una coma. 

Ejemplo: En un estudio reciente sobre alto 
rendimiento en deportistas…. (Ruiz, 2013) 

Puede suceder, aunque no es frecuente, que 
tanto la fecha como el apellido formen parte de 
la oración, en cuyo caso no llevan paréntesis. 

Ejemplo: En 2013, Ruiz realizó un estudio 
comparativo sobre la eficacia… 

Dos autores 

Cuando un trabajo tiene dos autores, siem-
pre se citan ambos apellidos cada vez que la re-
ferencia ocurre en el texto. En este caso los ape-
llidos se unen por medio de la conjunción “y”. En 
caso de tratarse de un material redactado en in-
glés se sustituirá la conjunción “y” por “&”. 

Ejemplo: Thomas y Nelson (2007) estable-
cen que la investigación en educación física… 

Tres a cinco autores 

Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco 
autores, la primera vez que se realiza la cita en el 
texto se deben citar todos los autores separados 
por “,” utilizando la conjunción “y” o “&” antes 
del último autor, dependiendo del idioma en que 
se encuentre escrito el texto. Luego en las citas 
subsiguientes del mismo trabajo, se citará sola-
mente el apellido del primer autor seguido de la 
expresión et al. (del latín “y otros”) y a continua-
ción el año de publicación. Cuando el nombre 
del autor es parte del texto no es necesario incluir 
el año en citas subsecuentes. 

Ejemplo: 

Cita textual: Castiblanco, Gutierrez y Rojas 
(2013). (…) Castiblanco et al. (2013). 
Cita parafraseada: (Castiblanco, Gutierrez y Ro-
jas, 2013). (….) (Castiblanco et al., 2013) 

Seis o más autores 

Cuando un trabajo incluye seis o más auto-
res, se cita solamente el apellido del primer autor 
seguido de la expresión et al. y el año de publica-
ción, desde la primera vez que aparece en el 
texto. 

Ejemplos: 

Cita textual: Rojas et al. (2013). 
Cita parafraseada: (Rojas et al., 2013). Rodríguez 
et al. (2014), define como... 

En el caso que citemos dos o más obras de 
diferentes autores en una misma cita, se debe es-
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cribir los apellidos en orden alfabético y los res-
pectivos años de publicación separados por un 
punto y coma (;) dentro de un mismo paréntesis. 

Ejemplo: De acuerdo a lo investigado en va-
rios trabajos al respecto (Alonso, 2011; Correa, 
2012 y Muñoz, 2015) concluyen que… 

En cualquiera de las citas puede ser necesa-
rio indicar la página de donde se extrajo de la si-
guiente forma: 

Cita textual con 40 o menos palabras “se encierra 
entre comillas la cita que se inserta en el texto” 
(Ruiz, 2012, p. 12) 
Cita textual mayor a 40 palabras se debe desa-
rrollar en un párrafo independiente del texto, 
omitiendo las comillas, la misma se comienza en 
un renglón nuevo, con una sangría francesa. Si 
hay párrafos adicionales dentro de la cita agregue 
al inicio de cada uno una segunda sangría de me-
dio centímetro. 

Igualmente en las citas donde se parafrasea 
al autor si se cree pertinente introducir el número 
de página del texto original, debe seguirse este 
esquema para hacerlo. 

Es posible que el autor de un trabajo re-
quiera en una cita directa tomar solo partes de la 
misma, debiendo poner puntos suspensivos en el 
lugar donde debería ir el texto que no utilizó. 

Ejemplo: Según Blázquez (2013) “el modelo 
de plan de clase… es siempre interpretado en 
clave de secuenciación” (p. 17). 

En caso de requerir insertar texto que no fue 
escrito por el autor original dentro de una cita di-
recta se debe hacer entre corchetes [ ]. 

Ejemplo: Para el autor “el modelo de plan 
de clase [evoluciona] siempre interpretado en 
clave de secuenciación” (Blázquez, 2013, p. 17) 

Anónimo 

Cuando el autor es anónimo se debe colocar 
Anónimo seguido de “,” y el año.  

Cita textual: Anónimo (2013). 
Cita parafraseada: (Anónimo, 2013). 

Autor corporativo 

La primera vez que se cita se debe poner el 
nombre completo de la institución o corporación 
seguida de su sigla, en las siguientes referencias 
basta con citar las siglas. 

Ejemplos: 

Cita textual: International Bussiness Machines 
[IBM] (2016). (….) IBM (2016). 
Cita parafraseada: (International Bussiness Ma-
chines [IBM], 2016). (….) (IBM, 2016). 

Uso de citas de citas 

Se recomienda emplear este tipo de citas 
con moderación como por ejemplo cuando el 
trabajo original ya no se imprime o no es posible 
acceder a él a través de las fuentes habituales. 

En estos casos se debe proceder a indicar el 
nombre del trabajo original y citar la fuente de la 
cual se extrae la información. 

Ejemplo: Si el trabajo de Bermúdez se cita 
en la publicación de Domínguez y no se tuvo ac-
ceso al trabajo de Bermúdez, debe construirse la 
referencia de Domínguez en la lista de referen-
cias; mientras que el texto de la cita se construirá 
de la siguiente forma: 

Según expresa Bermúdez (tal como se cita en 
Domíguez, 2010) seguido del texto que se desea 
incluir. 

3. Referencias 

Se deben adoptar las normas de la APA 
6ª.ed (American Psychological Association) que 
utiliza el sistema de cita de autor-fecha, es decir, 
el apellido del autor y el año de publicación de la 
obra citada. 

La lista de referencias de la APA debe ir a 
doble espacio y con sangría colgante en las entra-
das, esto es la primera línea de cada referencia 
totalmente volcada a la izquierda y las líneas sub-
siguientes con sangría francesa. 
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• Libros de un sólo autor 

Pérez, E. C. (2015). Metodología para la evalua-
ción del rendimiento competitivo de los ju-
gadores del baloncesto élite Cubano. La 
Habana, Cuba: Editorial Universitaria. 

• Libros de dos autores 

Thomas, J. y Nelson, J. (2007). Métodos de inves-
tigación en actividad física. Badalona, Es-
paña: Paidotribo. 

• Libros de tres autores 

Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007) 
Metodología de las Ciencias Sociales. Bue-
nos Aires, Argentina: Emecé. 

• Libros con hasta siete autores 

Scilia Camacho, A., Fernández-Balboa, J-M., 
Fraile Aranda, A., Hickey, C., Martínez Ál-
varez, L., Muros Ruíz, B. y Baños, C. P. 
(2005). La otra cara de la enseñanza: la 
educación física desde una perspectiva crí-
tica. Barcelona, España: INDE. 

• Libro ocho o más autores 

Escriba los primeros seis autores, tres pun-
tos suspensivos ... y el último autor. 

Angulo, J. J., Cartón, J., Cuadrillero, F., Fernández, 
Rubio, F., Fernández Palenzuela, R., Garna-
cho, A., ... Vaquero, P. (2010). Educación fí-
sica en primaria a través del juego. Barce-
lona, España: INDE. 

•Libro con editor 

Snyder, C. R. (Ed.). (1999). Coping: The psychol-
ogy of what works. New York, NY: Oxford 
University Press. 

•Capítulo de libro 

Morales, M. (2012). Campamento y vida coti-
diana. En: Gonnet, A.; Pérez, A. Campa-
mento y educación. (pp. 81-88) Montevi-
deo, Uruguay: IUACJ. 

• Disertaciones, tesis, monografías de con-
clusión de curso 

Sacco, M. (2012). El proceso de inclusión de dos 
niños con discapacidad motriz en las clases 
de educación física: un estudio centrado en 

dos escuelas públicas de la ciudad de Mon-
tevideo (Tesis de grado). IUACJ, Montevi-
deo. 

• Trabajos en eventos 

Vasalli, C., Alebizakis, J., y Campiglia, G. (2003). 
Ansiedades y tensiones en un equipo de 
basketball de adolescentes. En VI Jornadas 
de Psicología Universitaria: La psicología en 
la realidad actual (pp. 436-440). Montevi-
deo, Uruguay: Psicolibros. 

• Evento como un todo 

Actas. (setiembre, 2013). En: 10º Congreso Ar-
gentino, 5º Latinoamericano en Educación 
Física y Ciencias. [online]. La Plata, Argen-
tina: UNLP. Recuperado de: http://congre-
soeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar/10o-ca-y-
5o-l-efyc 

• Artículos de revistas 

Botejara, J.; Puñales, L.; González, A.; Ruy 
López, E. y Trejo, A. (2012). Análisis de la finali-
zación de la posesión del balón en handball. Es-
tudio del campeonato del mundo masculino 
2011. Revista Universitaria de la Educación Física 
y el Deporte, 5(5), 6- 13. 

• Artículo de revista con DOI 

Loland, S. (2013). Las ciencias del deporte y el 
ECSS: enfoques y retos. Apunts: educación 
física y deportes, 111, 7-14. doi: 
10.5672/apunts.2014-
0983.es.(2013/1).111.00 

• Tesis extraída de una base de datos 

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: 
A personal narrative discussing growing up 
with an alcoholic mother (Tesis de maes-
tría). De la base de datos de ProQuest Dis-
sertations and Theses. (UMI No. 14347278) 

•Documentos electrónicos online 

Pérez Tejero, J. La Investigación en Actividades 
Físicas y Deportes Adaptados: un camino 
aun por recorrer. RICYDE. Revista Interna-
cional de Ciencias del Deporte, 5(16), 1-3. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/ar-
ticulo.oa?id=71014352001 
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Nielsen, M. E. (s.f.). Notable people in psychol-
ogy of religion. Recuperado de http://www. 
psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm 

Importante: Si el documento no tiene fecha 
se incluye la expresión (s.f.) 

En resumen 

• Para el elemento de autor(es), se escriben los 
apellidos del autor, seguido de las iniciales del 
nombre. 
• Ordenar alfabéticamente la lista completa por 
los apellidos de los autores. 
• En caso de no tener autor, entonces se consi-
dera el título para el orden alfabético. 
• Se excluyen los artículos Un [Una] o El [La].  
• Solamente si el trabajo aparece en la publica-
ción como “Anónimo”, la entrada comenzará así. 
Esa entrada se alfabetiza como si Anónimo fuera 
un nombre verdadero. 
• Comience la lista de referencias en una nueva 
página. 
• Utilice la palabra Referencia (si es una sola), 
Referencias o Lista de Referencias (si se trata de 
varias referencias). 
• El título debe estar centralizado en la parte su-
perior de la página. 
• Generalmente en las publicaciones aparece 
solo la ciudad de edición, el país lo debe agrega 
el autor del trabajo. Si en la publicación aparece 
el país en lugar de la ciudad, se incluye el país y 
entre corchetes [ ] la ciudad. 

4. Evaluación 

Los artículos enviados a la Revista Universi-
taria de la Educación Física y el Deporte, serán 
evaluados por dos miembros del Consejo Edito-
rial, a través de un sistema ciego, que podrá hacer 
uso de Consultores a su criterio durante el pro-
ceso de arbitraje de los materiales aportados. Los 
autores serán notificados de la aceptación, acep-
tación con correcciones y no aceptación de sus 
trabajos; los trabajos no aceptados no serán de-
vueltos. El Consejo Editorial se reserva el  derecho 
de introducir pequeñas modificaciones en los ori-
ginales, respetando el estilo y opinión del(los) au-
tor(es). Cuando el Consejo considere que se de-
ban realizar modificaciones substanciales en el 

trabajo, el(los) autor(es) serán notificados y encar-
gados de hacerlas, devolviendo el trabajo refor-
mulado en un plazo máximo de 15 días. 

5. Ética editorial y buenas prácticas 

La Revista de la Educación Física y el De-
porte, se adhiere a las normas éticas del Commit-
tee of Publication Ethics (COPE). Estos estándares 
tienen vigencia durante todas las etapas de los 
procesos de selección y publicación, y aplican a 
todos los participantes del proceso editorial (au-
tores, revisores, editores y comité editorial). Por 
mayor información, consulte COPE Best Practice 
Guidelines. 

El IUACJ utiliza el software antiplagio Turni-
tin para la revisión de cada artículo postulado an-
tes de derivarlo a sus evaluadores para una revi-
sión a doble ciego. 

6. Envío del documento 

Los artículos deberán ser enviados en for-
mato Word por correo electrónico a re-
vista@iuacj.edu.uy, según se indica. 

- Primer envío, indicando en el asunto: envío de 
artículo para evaluación, más el nombre del pri-
mer autor y adjunto el correspondiente artículo. 
- Segundo envío, indicando en el asunto: copia 
de artículo para evaluación, excluyendo datos re-
lacionados con los autores. 
- El editor confirmará a la brevedad la recepción 
del mismo. 
- La recepción de artículos permanece abierta 
todo el año. 

7. De la accesibilidad y visibilidad 

La Revista Universitaria de la Educación Fí-
sica y el Deporte se encuentra disponible en ac-
ceso abierto una vez culminada su edición. El 
URL para su acceso es: http://www.iuacj.edu.uy/ 
index.php/publicaciones/revistas.  

La emisión del trabajo por parte del autor y 
su aceptación por el Comité Editorial genera una 
responsabilidad basada en la política de licencia-
miento de Creative Commons. Reconocimiento-
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No Comercial-Compartir Igual 4.0 Unported. 
Permite Compartir-copiar y redistribuir el mate-
rial en cualquier medio o formato, Adaptar – re-
mezclar, transformar y crear a partir del material, 
reconociendo siempre la autoría del material. 
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