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Resumen
Introducción: La actividad física promueve estilos de vida saludables y activos 
(Rodríguez et al., 2020). Por lo tanto, se espera que un niño o niña que desarrolle 
hábitos de actividad física llegue a la adultez con prácticas saludables adquiridas. 
Consecuentemente, propiciar la realización de actividad fisica en todo momento es 
crucial para establecer una vida saludable y evitar problemas de salud en la adultez 
(Zapata & Ramirez, 2020). La asignatura de educación física es la puerta de entrada 
hacia la práctica de una actividad física durante toda la vida. En este sentido, los 
colegios y escuelas han sido consideradas como entornos clave para la promoción de la 
AF de los adolescentes (Giakoni et al., 2021). Objetivo(s): El propósito de este estudio 
fue establecer el efecto y relacion de variables de un programa de entrenamiento 
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realizado en periodo de vacaciones, sobre la condición física y composición 
corporal en niños de 8 a 16 años de la comuna de Cauquenes. Metodología: 
Se realizó un estudio de corte longitudinal con diseño pre-experimental, en 
donde se determinó la condición física, medida a través de los indicadores de 
fuerza de presión manual, salto horizontal, resistencia abdominal, velocidad 
en 20 metros y Test Course-Navette. Además, se determinó la composición 
corporal, establecida por peso, estatura, circunferencia de cintura y 
circunferencia de cadera. La muestra estuvo compuesta por 30 participantes 
de ambos sexos. Resultados: No se observaron cambios significativos sobre 
condicion fisica y composición corporal. Se observo una relación significativa 
negativa entre los niveles de circunferencia de cintura y la medición de 
capacidad de física a nivel abdominal con una varianza explicada moderada (r 
=-0,514; p =0,004), evidenciándose que a mayor perímetro abdominal menor 
capacidad de resistencia abdominal. El peso pre-intervención se correlaciona 
de forma positiva con el aumento de la circunferencia abdominal, (r = 0,858; 
p = 0,000) mostrando que mayor peso, mayor tamaño de la circunferencia 
abdominal, por otro lado, se observa una correlación positiva entre el salto 
horizontal con la velocidad de 20 metros, (r=0,820 ; p= 0,000), lo que muestra 
que a mayor distancia obtenida en el salto horizontal mayor velocidad, por 
ende, menor tiempo en la realización de la prueba. Conclusión: El programa 
de entrenamiento municipal no logro beneficios sobre condicion fisica y 
composición corporal, solo se logró establecer una relacion entre el perímetro 
y resistencia abdominales, correlación positiva entre peso y circunferencia 
abdominal y una correlación positiva entre salto horizontal y velocidad en 20 
metros. 

Palabras claves: composición corporal, condición física, actividad física, 
escuela de verano

Abstract 
Introduction: Physical activity promotes healthy and active lifestyles (Rodriguez 
et al., 2020). Therefore, it is expected that a child who creates physical activity 
habits will reach adulthood with acquired healthy practices. Consequently, 
encouraging physical activity at all times is crucial to establish a healthy life 
and avoid health problems in adulthood (Zapata & Ramirez, 2020). The 
subject of physical education is the gateway to the practice of physical activity 
throughout life. In this sense, schools and colleges have been considered 
as key environments for the promotion of PA of adolescents (Giakoni et al., 
2021). Objective(s): The purpose of this study was to establish the effect and 
relationship of variables of a training program carried out during a vacation 
period on physical fitness and body composition in children aged 8 to 16 
years from the cauquenes commune. Methodology: a longitudinal study with 
a pre-experimental design was carried out, where physical condition was 
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determined, measured through the indicators of manual pressure strength, 
horizontal jump, abdominal resistance, speed in 20 meters and Course-
Navette test. In addition, body composition was determined, established 
by weight, height, waist circumference and hip circumference. The sample 
consisted of 30 participants of both sexes. Results: No significant changes 
in physical condition and body composition were observed. A significant 
negative relationship was observed between waist circumference levels and the 
measurement of physical capacity at abdominal level with a moderate explained 
variance (r =-0.514; p =0.004), showing that the higher the abdominal 
perimeter, the lower the abdominal resistance capacity. The pre-intervention 
weight correlates positively with the increase in abdominal circumference, (r 
= 0.858; p = 0.000) showing that the greater the weight, the greater the size 
of the abdominal circumference, on the other hand, a positive correlation is 
observed between the horizontal jump with the speed of 20 meters, (r=0.820; 
p= 0.000) showing that the greater the distance obtained in the horizontal 
jump, the greater the speed, therefore, the shorter the time in performing the 
test. Conclusion: The municipal training program did not achieve benefits 
on physical condition and body composition, only a relationship between 
abdominal perimeter and resistance, a positive correlation between weight 
and abdominal circumference and a positive correlation between horizontal 
jump and speed in 20 meters. 

Key words: body composition, physical condition, physical activity, summer 
school.
physical activity, summer school

Introducción

La escuela y los colegios son un pilar fundamental para establecer hábitos de 
vida saludables. Entre los contenidos educacionales, destaca la función de la 
asignatura de educación física como un instrumento clave, debido a que establece 
la importancia de la realización de actividad física en el estudiantado Martínez-
Baena et al. (2016).

El Ministerio de Educación, anualmente, fija un calendario escolar que rige, 
aproximadamente, por 10 meses en los cuales los estudiantes realizan actividad 
física en las clases de la asignatura. Sin embargo, una vez terminado el año escolar 
los estudiantes quedan sin la posibilidad de realizar actividad fisica guiada y son 
ellos/ellas y su ambiente familiar los responsables de seguir o no la realización de 
actividad fisica.
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Existen distintas alternativas durante el periodo de vacaciones que ayudan 
a los niños a utilizar su tiempo libre de forma diferente, estas son las llamadas 
escuelas de verano. Cada escuela de verano cumple objetivos diferentes, por 
ejemplo, existen escuelas de verano que se enfocan en avanzar en contenidos 
curriculares de la educación tradicional, otras que buscan el pasatiempo y el ocio 
de manera sana y segura, y en algunos casos buscan que los padres puedan trabajar 
tranquilos sabiendo que sus hijos estarán, de manera gratuita o pagada, al cuidado 
de profesionales y que pueden realizar actividades deportivas y recreativas, además 
de recibir alimentación gracias al aporte de JUNAEB (Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, 2019). 

Debido a que cada escuela de verano tiene objetivos propios no existen 
lineamientos estandarizados para la realización planificada de actividad fisica. 

Metodología

Estudio de corte transversal con diseño pre-experimental. En el periodo de 
receso académico (vacaciones) se aplicó un plan de entrenamiento físico durante 
7 semanas, por 5 días a la semana. Cada intervención tuvo una duración de 90 
minutos.

 Se estableció la composición corporal mediante la evaluación del peso, la 
estatura, la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera. Además, se 
determinó la condición física mediante la evaluación de fuerza de presión manual, 
salto horizontal, test de abdominales, sprint de 20 metros y test Course-Navette.

Muestra

En esta investigación participaron un total de 58 estudiantes, de los cuales 28 
fueron excluidos por no cumplir los criterios de selección.

Para participar en el estudio se definieron los siguientes criterios de inclusión 
y exclusión.
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• Criterio de inclusión:

1.  Tener 8 años cumplidos.

• Criterio de exclusión

2.  Presentar alguna discapacidad física.

Procedimientos

Se sostuvo una reunión junto con los encargados de la escuela de verano y la 
persona encargada DAEM, para explicar la intervención y solicitar autorización. 
Una vez obtenida la autorización respectiva, se organizó una reunión con los 
padres en donde se les explicó la intervención y se les solicitó la firma de un 
documento de consentimiento informado.

Instrumentos

La variable de composición corporal se evaluó a través del peso, el cual fue 
medido en kilogramos utilizando una balanza mecánica con tallímetro “Detecto 
2391” con un Peso: 0 - 200Kg. La estatura fue medida en centímetros utilizando 
una balanza mecánica con tallímetro “Detecto 239”. Además, se evalúo el perímetro 
de la cintura y el perímetro de caderas ambas medidas en centímetros, ambas con 
una cinta métrica Cescorf de metal, graduada hasta 240 cm.

La condición fisica fue medida según la fuerza de presión manual medida a 
través de un dinamómetro modelo Smedley Type Dynamometer, con de medición 
/ 0~100 kg Tokio. Además, se evaluó el salto horizontal medido mediante una 
huincha de medir de 30 m y fibra de vidrio Redline, se consideró la mejor marca 
de dos intentos, tras un descanso mínimo de 45 segundos. También se evaluó la 
resistencia muscular abdominal, para esto se utilizo un cronómetro DRB modelo 
JS-307 con una precisión de (-1/100seg.) para controlar el tiempo. Velocidad en 
20 metros a través del cronómetro DRB modelo JS-307 con una precisión de 
(-1/100seg.) para controlar el tiempo, Se contabilizó el mejor tiempo en segundos 
y centésimas de segundo de dos intentos. Por último, se evalúo Test Course-
Navette.
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Resultados

La muestra se constituyó con un total de 30 sujetos, 21 de sexo femenino que 
corresponden al 70% y 9 sujetos de sexo masculino que corresponden al 30%. La 
muestra presenta una media de 11,16 años, con un mínimo de 8 y un máximo de 
15 años. 

La tabla 1 muestra los descriptivos de tendencia central; se aprecian en ella 
las medias de composición corporal y Condición Física. 

Tabla 1
Descriptivos de tendencia central

Descriptivos 
 Mínimo Máximo Media DS

Composición  
Corporal

EDAD 8 15 11,16 2,104
Peso_Pre 23,2 118 52,86 20,83
Peso_Post 23,7 118 53,08 20,33
Estatura_cm 122 166 144,07 12,19

Circunferencia_Cintura_
Pre

52 122 78,95 16,41

Circunferencia_Cintura_
Post

47 118 76,20 16,79

Circunferencia_Cadera_Pre 66 137 90,69 16,23

Circunferencia_Cadera_
Post

64 137 90,40 15,79
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Condición Física

Salto_horizontal_Pre 66 195 115,17 27,78

Salto_horizontal_Post 60 191 117,47 27,36

V.20_Metros_Pre 3,7 7,28 5,23 0,75

V.20_Metros_Post 3,8 7,50 5,25 0,70

Resist. Abdominal_Pre 5,0 34 21,20 8,18

Resist. Abdominal_Post 6,0 33 22,37 7,57

NAVETTA_pre 1 50 8,23 15,40

NAVETTA_post 1 109 17,93 27,19

En la tabla 2 se puede apreciar la comparación de medias, mediante la prueba T 
student. Se identificó un aumento de los puntajes de peso (Pre M = 52,86; DS = 
20,83. Post M = 53,08; DS = 20,83) de forma significativa (t= -0,57; p =0,000; gl 
= 29). 

En la variable circunferencia cintura se identifica una disminución del valor 
de esta variable (Pre M = 78,95; DS = 16,41. Post M = 76,20; DS =16,79) de 
forma significativa (t = 2,006; p = 0,049 gl = 29)
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En tabla 3 se presenta la relación de variables línea base con los resultados de 
la intervención.

 Se observó una relación significativa negativa entre los niveles de circunferencia 
de cintura pre-intervención y la medición de capacidad de física a nivel abdominal 
con una varianza explicada moderada (r = -0,514; p = 0,004), evidenciando que 
a mayor perímetro abdominal menor capacidad de resistencia abdominal. El 
peso pre-intervención se correlaciona de forma positiva con el aumento de la 
circunferencia abdominal, (r = 0,858; p = 0,000) mostrando a mayor peso, mayor 
tamaño de la circunferencia abdominal, por otro lado, se observa una correlación 
positiva entre el salto horizontal con la velocidad de 20 metros, (r = 0,820; p = 
0,000) mostrando que, a mayor distancia en salto horizontal, mayor velocidad, 
por ende, menor tiempo en la evaluación de velocidad en 20 metros.
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Conclusiones

Los resultados del presente estudio mostraron no lograr cambios significativos 
sobre la condicion fisica y composición corporal, sino solo algunos cambios en 
algunos indicadores.

En relacion a la condición física de los indicadores evaluados, salto horizontal, 
velocidad en 20 metros y resistencia abdominal, se concluye una relación positiva 
entre el salto horizontal con la velocidad de 20 metros (r = 0,858; p= 0,000), 
mostrando que a mayor salto horizontal mayor velocidad. Oyarce et al. (2017) 
mencionan en su estudio que la fuerza y la velocidad son cualidades directamente 
relacionadas desde el punto de vista fisiológico y están presentes en numerosas 
pruebas de evaluación de la condición física y del rendimiento deportivo. Por lo 
anterior, los resultados de la presente investigación están relacionados con lo que 
ha reportado la literatura.

Al contrario de lo esperado se produjo un aumento en el peso de los sujetos 
después de la intervención (M = 53,08, DT = 20,33) en comparación a antes 
de la intervención (M = 52.86, DT = X 20,83). Este resultado podría deberse al 
receso académico, el cual influye en la alimentación que presentan los estudiantes 
en sus hogares (Tanaka et al., 2018). Particularmente, la muestra evaluada en 
este estudio se enfrentó al periodo de pandemia COVID-19 para inmediatamente 
luego de levantar las restricciones sanitarias realizar esta investigación, lo que 
generó que estuvieran más tiempo en casa, y por lo tanto no se pudieran controlar 
saludablemente los hábitos alimenticios durante ese proceso. En este sentido, 
(López et al., 2020) menciona que el aumento de peso en la población española 
durante el confinamiento por COVID fue entre 1 y 3 kilos. Además, un estudio 
sobre programas de actividad física para reducir sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes concluyó que la dieta (distribución de las comidas) debe combinarse 
con la práctica del ejercicio, ya que tanto la dieta como la práctica del ejercicio 
pueden retrasar la reducción del peso corporal. En programas en los cuales se 
combina la adecuada distribución de las comidas con la práctica de la actividad 
física, las acciones se potencian mutuamente y se obtienen mejores resultados. 
(Aguilar Cordero, 2014). Si el programa de actividad fisica tuviese como objetivo 
la reducción de peso, la incorporación de la familia potenciaría los efectos del 
programa.
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En cuanto a la circunferencia de cintura, los resultados demostraron 
modificaciones significativas al final de la intervención en comparación con el 
inicio de la intervención. Además, la circunferencia de cintura se relaciona de 
forma inversa con la resistencia abdominal (r = -0,514; p = 0,004). Por lo anterior, 
se puede interpretar que a menor circunferencia de cadera mayor resistencia 
muscular abdominal. En este sentido, un estudio reciente concluyó que los 
escolares con sobrepeso y obesidad tienen menor desempeño muscular (López 
et al., 2020). Sin embargo, la literatura aún es escasa para poder respaldar los 
resultados obtenidos. 
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