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Resumen 

De las aptitudes morfológicas y físicas dependerán situaciones de salud, entrenamiento y el rendimiento 

deportivo. El formador que evalúe, posiblemente tendrá éxito en su proceso de iniciación y formación, haciendo 

parte de la construcción de mejores deportistas y personas; sirviendo estos, como punto de partida para la 

selección de talentos. El objetivo de la investigación fue Interpretar la valoración de las aptitudes fisicas y 

morfológicas que determinan las caracteristicas requeridas para la practica deportiva de los niños y niñas entre 

7 y 11 años de la secretaria de deportes del municipio de bello y su Centro de Iniciación y Formación Deportiva 

–CIFD-. Para el desarrollo de la investigación, se utilizó un tipo de estudio cuantitativo, no experimental, 

descriptivo. Los datos se recopilaron por medio de un istrumento diseñado en excel, donde se consignaba la 

información de los datos recogidos en el trabajo de campo, aplicando pruebas morfológicas y test deportivos a 

la población muestra, la cual fue de 17 niños y 35 niñas. Se realizó un análisis concomitante con la recolección 

de datos por medio del paquete estadístico SPSS. A manera de discusión y conclusiones, se puede decir que 

algunos estudios difieren, otros coinciden con las categorías evaluadas por medio de los test aplicados a la 

población muestra; se definió el nivel en el que se encuentran los evaluados a partir del referente; se establecen 

tendencias aportando reflexiones que fortalezcan la iniciación y formación de los niños y niñas, así mismo la 

vida del futuro deportista y del ser humano en general.   
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Abstract 

Situations of health, training and sports performance will depend on morphological and physical aptitudes. The 

trainer that evaluates, possibly will be successful in the process of initiation and training, being part of the 

construction of better athletes and people; serving these, as a starting point for the selection of talents. The 

objective of the research was to interpret the assessment of the physical and morphological skills that determine 

the characteristics required for the sports practice of boys and girls between 7 and 11 years of the sports secretary 

of the municipality of Bello and its Center of Initiation and Sports Training -CIFD-. For the development of the 

research, a type of quantitative, non-experimental, descriptive study was used. The data was collected by means 

of an instrument designed in excel, where the information of the data collected in the field work was recorded, 

applying morphological tests and sports tests to the sample population, which was 17 boys and 35 girls. A 

concomitant analysis was made with the data collection through the statistical package SPSS. By way of 

discussion and conclusions, it can be said that some studies differ, others coincide with the categories evaluated 

by means of the tests applied to the sample population; it was defined in what level the evaluated ones are based 

on the referent; trends are established contributing reflections that strengthen the initiation and training of 

children, as well as the life of the future athlete and the human being in general. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

|Todos los individuos poseen capacidades físicas y morfológicas que les determinan su condición, 

y que a través de su potencialización se logra un mejor desempeño en diferentes modalidades 

deportivas. 

En este sentido, Dietrich (2004) clasifica las capacidades físicas como condicionales, intermedias 

y coordinativas; las primeras son determinadas por los procesos energéticos y metabólicos de 

rendimiento de la musculatura voluntaria, entre ellas se encuentran la fuerza, la velocidad y la 

resistencia. Las segundas son la flexibilidad y la reacción motriz simple y finalmente las que vienen 

determinadas por los procesos de dirección del sistema nervioso central tales como el equilibrio, la 

agilidad y la coordinación. 

Es así, como dichas capacidades son potencializadas a partir de la práctica de las diferentes 

modalidades deportivas, siendo el deporte según Uribe Pareja & Gaviria Cortez (2009), un medio de 

educación y una herramienta pedagógica importante de la que es posible disponer para formar a los 

niños y niñas. Por medio de esta se enfatiza en valores cívicos, éticos y morales, ademas se 



perfecciona el movimiento corporal, se mejora el desarrollo físico, se logra mantener la salud, se 

beneficia el desarrollo psicomotor y socio motriz, y se utiliza el tiempo libre de forma adecuada y 

racional. 

Desde el punto de vista morfológico, se tienen en cuenta tópicos tales como la antropometría, 

definida por Milián, Moncada y Borjas (2014) “(...) como el estudio del tamaño, proporción, 

maduración, forma y composición corporal, y funciones generales del organismo, con el objetivo de 

describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la 

actividad física” (p.3). Y de esta se derivan varios tópicos como lo son la talla, el peso, el Indice de 

masa Corporal – IMC- y los diferentes pliegues cutaneos. 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que en Colombia se promueve la actividad física y 

el deporte como elemento fundamental de la educación y factor básico en la formación integral de las 

personas, los institutos o las respectivas secretarias de deporte y recreación deben crear los Centros 

de Iniciación y Formación Deportiva –CIFD-, es entonces primordial para el Secretaria de Deportes 

y recreación del Municipio de Bello y su CIFD contar con un diagnóstico que permita la identificación 

de la población de acuerdo a su edad, composición corporal, desarrollo físico motor y crecimiento.  

De esta manera, la Secretaria de Deportes del Municipio de Bello y su CIFD, hace una propuesta 

que contribuye al desarrollo del bienestar social de la comunidad y que tiene como objetivo 

proporcionar formación integral al deportista, fundamentado en los pilares de una mejor calidad de 

vida y los principios axiológicos del ser humano que contribuyen a crear estilos de vida saludables y 

a ser partícipes de su cultura, además de formar deportistas que puedan alcanzar altos logros.  

Por lo anterior, la problemática objeto de estudio de esta investigación, se da por el 

desconocimiento del desarrollo de las capacidades físicas que tienen los niños y niñas que pertenecen 

a algunos de los clubes que hacen parte de la Secretaria de Deportes del Municipio de Bello y su 

CIFD, en edades entre 7 y 11 años, y que a través de un ejercicio investigativo se obtendrá la 

información que facilitará la detección de capacidades que potencien su participación en 

representación del instituto a partir de resultados reales.  

Es entonces, como se considera la pertinencia de este tipo de investigaciones, las cuales hacen un 

aporte importante al deporte y el desarrollo de los niños y niñas que lo practican, además que dan la 

posibilidad de mejorar o modificar los planes de trabajo y sus objetivos en la planificación del 

entrenamiento deportivos en estas edades, brindando así, la posibilidad de tener un programa 

estructurado de selección de talentos en cada uno de los culubes o como programa bandera. 

Los resultados que se analizarán darán cuenta de lugar de residencia de los participacntes en el 

estudio, su sexo, el deporte practicado, Indeice de Masa Corporal -IMC-, sumatoria de 5 pliegues, 



pruebas de 20 metros lanzados, carrera de 1000 metros, salto horizontal, lanzamiento atrás, agarre de 

bastón y test de flexibilidad –Wells-. 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Con el fin de abordar la problemática de investigación se parte de un rastreo de estudios e 

investigaciones realizados en los ámbitos internacional, nacional, regional y local. Para obtener 

información se utilizaron buscadores como: Google académico, Scielo, Reality, Clusty, Dogpile, 

Dialnet, Red de bibliotecas CLACSO, EBSCO HOST, REDIUM, Sistema de Bibliotecas - Catálogo 

Público – OPAC Universidad de Antioquia. 

Es entonces, que en la búsqueda de elementos concretos se encontraron algunos estudios para 

las aptitudes físicas  y morfológicas en poblaciones menores de edad, algunas con los enfoques y las 

categorías analizadas en este, pero la mayoría se hacen aislando la relación que existe entre las 

aptitudes físicas y las aptitudes antropométricas o morfológicas, la intención permite evaluar las 

aptitudes física y habilidades motrices, definir el estado o nivel de desarrollo de aptitudes físicas y 

establecer las principales tendencias encontradas en la población que hace parte de diferentes clubes 

de la Secretaría de Deportes del Municipio de Bello. 

Además, ampliar desde el aprendizaje las diferentes concepciones a veces tan limitadas sobre la 

evaluación de las aptitudes motrices y morfológicas, sus implicaciones en términos de selección de 

talentos a partir de la valoración de dichas aptitudes. Esta investigación podrá dar pie a una nueva 

mirada para las diferentes disciplinas deportivas y los centros iniciación y formación deportiva, que 

piensan en selección de talentos a partir de la valoración de aptitudes. Con ello, se enriquecerá el 

objeto de estudio de la fisioterapia, el cual contempla el movimiento corporal como principio 

fundamental del desarrollo humano, de esta manera se le dará otro sentido en los campos de 

acción poco explorados en dicha profesión y es estimular al mejoramiento en relación a la 

práctica deportiva o de la actividad física con esta.   

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las teorías relacionadas con las calidades físico motrices o capacidades físicas tienen muchos 

autores los cuales crean controversia partir de sus definiciones y los métodos de entrenamiento 

utilizados para su desarrollo, por lo contrario, con la aplicación de los test propuestos para valorar 

estas capacidades; algo similar a esto último ocurre con la morfología y específicamente con la 

antropometría. A partir de esto, se mencionarán algunas definiciones en relación al objeto de estudio 

de la investigación propuesta y que permitirán describir el problema y temática propuesta.  



Cualidades físico motrices 

Las cualidades físicas según Guío Gutiérrez (2010), son definidas como “características 

individuales de la persona, determinantes en la condición física, se fundamentan en las acciones 

mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria” 

(p.81-82). En el conjunto de los elementos que componen la motricidad, las capacidades físicas son 

las que con mayor facilidad se pueden valorar, se caracterizan por que se pueden medir, pues se 

concretan en función de los tópicos anatómico funcionales, además se pueden desarrollar o modificar 

con el entrenamiento y la práctica sistemática y organizada como componente del ejercicio físico. 

Según Echavarría & Espinosa (2014), las cualidades físicas pueden dividirse en 3 grupos, las 

básicas como son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad son indispensables para la 

realización de cualquier actividad, así mismo lo describe Balcells & Foguet (2001); cualidades 

complementarias, en las cuales se encuentran cualidades tales como el equilibrio y la coordinación; 

cualidades derivadas, son constituidas por dos o más cualidades básicas o complementarias, es 

entonces, como al final se expresan las cualidades físicas en una actividad deportiva, ejemplo de estas 

son la potencia y la agilidad. 

Teniedo en cuenta la clasificación que describen Echavarría & Espinosa y Balcells & Foguet, a 

continuación, se hace una reseña da cada una de estas. 

 

Cualidad físico 

motriz y 

consideraciones 

Autor Definición 

Fuerza Rodríguez García (2007) Capacidad “(…) basada en las posibilidades 

de contracción de la musculatura esquelética. 

Dicha contracción se genera en virtud de la 

coordinación de las moléculas proteicas 

contráctiles de actina y miosina dentro de las 

unidades morfofuncionales descritas en las 

fibras musculares” (pág.3). 



 Jaimes, Chirosa & 

Chirosa R, Tamayo 

(2012) 

“Capacidad motriz que permite ejercer, 

vencer o mantener tensión contra una 

resistencia mediante la contracción 

muscular, bajo unas condiciones específicas 

iniciada y orientada por procesos eléctricos 

en el sistema nervioso” (pág.6). 

 Ruiz, oscar & Leal 

(2007) 

(…) el producto de la acción muscular, 

iniciada y regulada por múltiples procesos 

que se desarrollan en el sistema nervioso. Se 

entiende como la capacidad de un músculo o 

un grupo muscular para generar una 

contracción voluntaria máxima en respuesta 

a la oposición que ofrece un agente externo, 

el cual puede estar representado por el propio 

peso del cuerpo o uno de sus segmentos, el 

peso de otra persona, el peso de objetos, las 

características de un terreno, las condiciones 

en las que se realiza un movimiento -saltos, 

acciones de frenado, incremento de la 

velocidad (p.27). 

 Uribe Pareja (2008) Insinúa que: 

Es importante estimular el desarrollo de la 

fuerza en los niños, que aporte al esquema 

corporal y el desarrollo de otras capacidades 

con un trabajo sistemático para la evolución 

hasta niveles básicos funcionales, atendiendo 

a las características y necesidades 

individuales (p.2).  

 Rodríguez García (2007) Define los tipos de fuerza muscular: 

Fuerza estática: Es obtenida cuando la 

resistencia a vencer o la tensión muscular 

ejercida son de igual valor (ausencia de 

movimiento), como resultado se produce una 

contracción isométrica; fuerza dinámica: 



Ocurre cuando la resistencia a vencer o la 

tensión muscular generada son mayores una 

que la otra. Cuando la tensión muscular 

generada es mayor se denomina contracción 

concéntrica y cuando es menor se genera una 

contracción excéntrica (p.3). 

 Hurtado (2013) La fuerza explosiva es la: 

Fuerza que actúa en el menor tiempo posible, 

es decir, que se opone al máximo impulso de 

fuerza posible a resistencias en un tiempo 

determinado. Es de mayor complejidad en 

cuanto a la intervención o participación de 

más mecanismos musculares que favorezcan 

su desarrollo, tales como la hipertrofia, la 

coordinación intramuscular energética, la 

velocidad de contracción y la capacidad 

reactiva del tono muscular (p. 65). 

Resistencia Ozolin (citado por 

Salfrán & Gigueredo, 

2012) 

“Desde el punto de vista fisiológico, la 

resistencia se caracteriza como la capacidad 

de realizar un trabajo prolongado al nivel de 

intensidad requerido, como capacidad para 

luchar contra la fatiga” (p. 2). 

 Zintl (citado por 

Boullosa etal, 2010) 

“La capacidad para resistir a la fatiga, es 

decir, tolerar y mantener una intensidad de 

trabajo determinado; esta cualidad es 

importante en la condición física” (p. 95). 

 Villa (2011) “(…) La capacidad de reiterar un esfuerzo 

muscular el mayor tiempo posible” (p.10) 

 Y la clasifica en: 

Resistencia Aeróbica: Capacidad que tiene el 

organismo para mantener un esfuerzo 

continuo durante un largo periodo de tiempo. 

El tipo de esfuerzo es de intensidad leve o 

moderada, existiendo un equilibrio entre el 



gasto y el aporte de O2; resistencia 

anaeróbica: Capacidad que tiene el 

organismo para mantener un esfuerzo de 

intensidad elevada durante el mayor tiempo 

posible. El oxígeno aportado es menor que el 

oxígeno necesitado (p.10). 

Velocidad  Villa (2011) “(..) capacidad de desarrollar una 

respuesta motriz en el menor tiempo posible” 

(p.10). 

 Montero (2011) “La velocidad de los movimientos y de los 

desplazamientos es una función de la rapidez 

a la que se agregan la fuerza y la resistencia 

específica, la capacidad de coordinar 

racionalmente los movimientos frente al 

medio y sus condiciones externas” (p.2). 

Flexibilidad Marban & Rodríguez 

(citados por Merino & 

Fernández, 2009) 

“La capacidad de poder estirar al máximo un 

músculo y poder ampliar el gesto de una 

articulación determinada en un movimiento 

específico, tomando en cuenta la fuerza 

muscular, la elasticidad muscular, tendones y 

ligamentos”(p.8) 

 Carlos Álvarez del Villar 

(citado por Manyanet) 

“(…) La cualidad que, con base en la 

movilidad articular y elasticidad y 

extensibilidad muscular, permite el máximo 

recorrido de las articulaciones en posiciones 

diversas” (p. 14). 

 

 Alter (2004) La amplitud de movimiento disponible en 

una articulación o grupo de articulaciones. 

Habitualmente está clasificada en dos 

componentes, la parte estática que se refiere 

a la capacidad para realizar movimientos 

dentro de una amplitud que no enfatice la 

velocidad o el tiempo y la parte dinámica que 



corresponde a la capacidad de realizar 

movimientos dentro de una amplitud que 

pone énfasis en la velocidad o en el tiempo 

(p.10). 

Coordinación y 

motricidad 

Lorenzo (citado por 

Mori, 2008) 

El conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos 

parciales de un acto motor en función de un 

objetivo motor preestablecido. Dicha 

organización se ha de enfocar como un ajuste 

entre todas las fuerzas producidas, tanto 

internas como externas, considerando todos 

los grados de libertad del aparato motor y los 

cambios existentes de la situación (p.2). 

 

Morfología  

Antropometría, Milián, Moncada y Borjas (2014), Definen la antropometría “(...) como el 

estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal, y funciones generales 

del organismo, con el objetivo de describir las características físicas, evaluar y monitorizar el 

crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física” (p.3). 

 

Peso Corporal, Carbajal (2013). Define el peso corporal como “La suma de todos los 

compartimentos es un marcador indirecto de la masa proteica y de los almacenes de energía” (p.9). 

 

Talla corporal, Milián, Moncada y Borjas (2014). Definen la talla corporal como “Parámetro 

utilizado para valorar el crecimiento de sistema óseo en longitud” (p.10). 

 

Índice de masa corporal, López Ramírez, López Negrete, & Sáenz Tijerina (2012). Determinan 

que “(…) El índice de Quetelet o Índice de la Masa Corporal (IMC) es un indicador antropométrico 

que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado (IMC 

= kg/m2)” (p.4). 

 

Pliegues cutáneos, Milián, Moncada y Borjas (2014). Define el uso de los pliegues cutáneos 

“(…) Para medir el espesor del tejido adiposo en determinados puntos de la superficie corporal” 

(p.63). 



 

Iniciación y formación deportiva  

Víllora, García, contreras & Mora (2009), enuncian que: 

En el desarrollo deportivo existe una estrecha relación entre el proceso evolutivo-madurativo y la 

capacidad de adquisición del movimiento, con el aprendizaje de los diferentes elementos técnico-

tácticos individuales y colectivos (habilidades específicas de cada deporte) y con las destrezas o 

competencias motoras que inciden de manera evidente en el aprendizaje, desarrollo y 

perfeccionamiento deportivo de una o varias especialidades deportivas” (p.14). 

En la iniciación y la formación deportiva debe ser implementada como una práctica pedagógica 

que se ajuste a las características y necesidades fisiológicas de los niños, donde estos sientan interés 

en el proceso de aprendizaje, teniendo como priorodad la adaptación de forma específica a uno o 

varios deportes. 

El juego constituirá el eje central de la actuación y se utilizaría como medio fundamental para la 

consecución de los objetivos planteados por los educadores o entrenadores, mejorando así los 

ambientes sociales, la participación colectiva y la incrementación de los diferentes deportes dentro 

de los sectores educativos. Todo esto en búsqueda de afianzar la actividad físico-deportiva, las 

experiencias individuales, la buena disposición para el rendimiento deportivo y los hábitos saludables 

desde edades muy tempranas.  

 

4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación propuesta se utilizó un estudio con enfoque cuantitativo, el 

diseño es no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo correlacional dado que no se 

manipularon variables, la medición se realizó en un tiempo y momento único y las formas de indagar 

estuvieron condicionados a la medición y la cuantificación; ya sea para dar cuenta de una 

caracterización, o para establecer relaciones entre las variables que son indagadas (Polit & Hungler, 

2000). 

Este tipo de búsquedas se inscriben dentro de los estudios no experimentales porque en él no se 

manipulan variables independientes y el diseño es descriptivo dado que es pertinente identificar y 

caracterizar el estado actual de la composición corporal y las capacidades físicas; además a partir del 

análisis estadístico se pueden identificar puntos de encuentro y establecer posibles relaciones entre 

los procesos de formación y las capacidades físicas.   

La población objeto de estudio, corresponde a niños entre 7 y 11 años que pertenecen a los 

Centros de Iniciación y Formación Deportiva del Secretaria de Deportes del municipio de Bello. El 

tamaño de esta población es de 65 usuarios, el muestreo utilizado fue no probabilistico a 



conveniencia, Lla población muestra evaluada fue de 17 niños y 35 niñas, para un total de 52; en 

relación a los objetivos planteados se tuvo un desenlace satisfactorio, se logró cumplir con la 

evaluación, definición y establecimiento de tendencias para la interpretación de las aptitudes físicas 

y morfológicas que determinan las caracteristicas requeridas para la practica deportiva en edades 

mencionadas para esta población. Se seleccionaron todos aquellos que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

• Tener entre 7 y 11 años. 

• Tener el consentimiento escrito tanto del niño y niña como de sus padres. 

• Llenar la encuesta sobre datos del perfil social. 

• No tener ninguna contraindicación médica para la realización de la prueba. 

• Estar inscritos al CIFD de dicha Secretaría. 

Teniendo definida la población objeto de estudio, la recolección de la información se llevará a 

cabo a partir de la utilización de un instrumento tipo encuesta que mide el perfil social del sujeto y 

finalmente las baterías de evaluación de la composición corporal y test de rendimiento motor, de 

acuerdo a los protocolos de Jauregui y Ordoñez (Jauregui, 1993). 

Finalmente, la sistematización y análisis de datos se llevará a cabo a partir de la utilización del 

paquete estadístico SPSS, herramienta que facilita el procesamiento y sistematización de la 

información cuantitativa. 

5. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN 

5.1 Hallazgos y análisis de resultados  

Los resultados obtenidos en la investigación en relación a los objetivos planteados tuvieron un 

desenlace satisfactorio, se logró cumplir con la evaluación, definición y establecimiento de tendencias 

para la interpretación de las aptitudes físicas y morfológicas que determinan las caracteristicas 

requeridas para la practica deportiva de los niños y niñas entre los 7 y 11 años que hacen parte de los 

clubes que conforman el CIFD de la Secretaría de Deportes del municipio de Bello.   

Es entonces, como se considera la pertinencia de este tipo de investigaciones, las cuales hacen un 

aporte importante al deporte y el desarrollo de los niños y niñas que lo practican, además que dan la 

posibilidad de mejorar o modificar los planes de trabajo y sus objetivos en la planificación del 

entrenamiento deportivos en estas edades, brindando así, la posibilidad de tener un programa 

estructurado de selección de talentos en cada uno de los culubes o como programa bandera. 

A continuación, se presenta un análisis descriptivo de cada una de las variables consideradas 

en la investigación. Los resultados que se analizarán darán cuenta del Indeice de Masa Corporal -



IMC-, sumatoria de 5 pliegues, pruebas de 20 metros lanzados, carrera de 1000 metros, salto 

horizontal, lanzamiento atrás, agarre de bastón y test de flexibilidad –Wells-. 

                   

Figura 1. Índice de Masa Corporal IMC 

La Figura 1, representa el IMC entre los niños y niñas evaluadas en el estudio. El 50% de los 

evaluados tienen un rango normal de IMC entre 16 Kg/m² y 20 Kg/m², al compararlo con los rangos 

de aptitud física (Jáuregui, 1993), el cual propone para el IMC rangos entre el 17.5 Kg/m² y 25 Kg/m², 

se evidencia que el 75% de la población total evaluada se encuentra en valores normales y el 25% 

restante posee un IMC inferior a 17.5 Kg/m² lo que corresponde a un insuficiente contenido graso.   



 

Figura 2. Suma de 5 pliegues 

La Figura 2, representa los percentiles de los 5 pliegues cutáneos de los niños y niñas 

evaluadas en el estudio. El 50% de los evaluados se encuentra entre los percentiles 21 y 80, al 

comparar estos datos con los referentes (Jáuregui, 1993), que describe los percentiles normales entre 

el 25 y el 75, se encuentra que algunos de los evaluados están por debajo del percentil mínimo o por 

encima del percentil máximo. El 25% de los evaluados se encuentra entre los percentiles 0 y 21, lo 

cual indica con respecto al referente, que están por debajo del percentil 25. El 25% restante se 

encuentra entre los percentiles 80 y 98, lo que indica con respecto al referente, que está por encima 

del percentil 75.       

Diagnóstico Índice de Masa Corporal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sobrepeso 14 29,8 29,8 29,8 

Obeso 2 4,3 4,3 34,0 

Normal 31 66,0 66,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Tabla 1. Diagnóstico Índice de Masa Corporal 



La tabla 1. Diagnóstico de IMC que tiene como fuente la OMS, indica que un 66% que 

corresponde a 31 evaluados, están en los rangos normales; un 4,3% correspondiente a 2 evaluados, 

que se encuentran en obesidad y un 29,8% correspondiente a 14 evaluados, están en sobrepeso Índice 

de Masa Corporal (OMS, 2018). 

 

Índice de Masa 

Corporal 

Rho de Spearman Suma de los 5 pliegues Coeficiente de correlación ,865** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 47 

Índice de Masa Corporal Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 47 

Tabla 2. Correlación Índice de Masa Corporal 

 

 

Suma de los 5 

pliegues 

Rho de Spearman Suma de los 5 pliegues Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 47 

Índice de Masa Corporal Coeficiente de correlación ,865** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 47 

Tabla 3. Correlación Suma de 5 Pliegues 

Las tablas 2 y 3, muestran la correlación de las variables IMC y SCP, se encuentra un coeficiente de 

correlación significativa (<0,05), lo cual explica lo que propone (Jáuregui, 1993), considerando las 

variables SCP, con un percentil mayor a 75 y el IMC con un valor mayor a 25 kg/m², indica que 

algunos de los evaluados tienen una cantidad de grasa corporal sobrante. De igual manera la SCP, 



con un percentil menor a 25 y el IMC con un valor meno 17.5 kg/m², indica que algunos de los 

evaluados tienen un insuficiente contenido graso.   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Extremadamente pobre 6 12,8 12,8 12,8 

Muy pobre 9 19,1 19,1 31,9 

Pobre 11 23,4 23,4 55,3 

Bajo al promedio 9 19,1 19,1 74,5 

Normal al promedio 2 4,3 4,3 78,7 

Bueno por encima del promedio 5 10,6 10,6 89,4 

Bueno 5 10,6 10,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Tabla 4. 20 Metros Lanzados 

La Tabla 4, 20 metros lanzados, aplicado a los evaluados y teniendo como referente a 

(Jáuregui 1993) muestra que el 12,77% se encuentran en percentiles 0; el 19,15% en el percentil 5; el 

23.40% en el percentil entre 10 y 20; el 19.15% entre los percentiles 25 y 45; el 4.26% en el percentil 

50; 10.64% entre 55 y 75 y 10.64% entre los percentiles 80 y 90. Ninguno de los evaluados aplico a 

la categoría muy bueno y extremadamente bueno que se encuentran en los percentiles 95 y 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pobre 3 6,4 6,4 6,4 

Pobre 3 6,4 6,4 12,8 

Bajo al promedio 10 21,3 21,3 34,0 

Normal al promedio 7 14,9 14,9 48,9 

Bueno por encima del promedio 13 27,7 27,7 76,6 

Bueno 7 14,9 14,9 91,5 

Muy bueno 1 2,1 2,1 93,6 

Extremadamente bueno 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Tabla 5. Carrera de 1000 Metros  

La Tabla 5. 1000 Metros, aplicado a los evaluados y teniendo como referente a (Jáuregui 

1993) muestra que el 6.4% se encuentran en percentiles 5; el 6.4% entre los percentiles 10 y 15; el 

21.3% en el percentil entre 25 y 45; el 14.9% en el percentil 50; 27.7% entre 55 y 75 y 14.9% entre 

los percentiles 80 y 90; el 2.1% en el percentil 95 y el 6.4% en el percentil 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Extremadamente pobre 1 2,1 2,1 2,1 

Muy pobre 2 4,3 4,3 6,4 

Pobre 6 12,8 12,8 19,1 

Bajo al promedio 11 23,4 23,4 42,6 

Normal al promedio 4 8,5 8,5 51,1 

Bueno por encima del promedio 9 19,1 19,1 70,2 

Bueno 9 19,1 19,1 89,4 

Muy bueno 4 8,5 8,5 97,9 

Extremadamente bueno 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Tabla6. Salto Horizontal 

La Tabla 6. Salto horizontal, aplicado a los evaluados y teniendo como referente a (Jáuregui 

1993) muestra que el 2.1% se encuentran en percentiles 0; el 4.3% en el percentil 5; el 12.8% en 

percentiles entre 10 y 20; el 23.4% en percentiles entre 25 y 45; 8.5% en el percentil 50; el 19.1% en 

percentiles entre 55 y 75; el 19.1% entre los percentiles 80 y 90; el 8.5% en el percentil 95; el 2.1% 

en el percentil 100.  

 

 

 

 

 

 

 



 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Extremadamente pobre 8 17,0 17,0 17,0 

Muy pobre 4 8,5 8,5 25,5 

Pobre 5 10,6 10,6 36,2 

Bajo al promedio 10 21,3 21,3 57,4 

Normal al promedio 1 2,1 2,1 59,6 

Bueno por encima del promedio 6 12,8 12,8 72,3 

Bueno 6 12,8 12,8 85,1 

Muy bueno 6 12,8 12,8 97,9 

Extremadamente bueno 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Tabla 7. Lanzamiento atrás  

La Tabla 7. Lanzamiento atrás, aplicado a los evaluados y teniendo como referente a (Jáuregui 

1993) muestra que el 17% se encuentran en percentiles 0; el 8.5% en el percentil 5; el 10.6% en 

percentiles entre 10 y 20; el 21.3% en percentiles entre 25 y 45; 2.1% en el percentil 50; el 12.8% en 

percentiles entre 55 y 75; el 12.8% entre los percentiles 80 y 90; el 12.8% en el percentil 95; el 2.1% 

en el percentil 100.  

 

 

 

 

 

 



 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Extremadamente pobre 1 2,1 2,1 2,1 

Muy pobre 7 14,9 14,9 17,0 

Pobre 9 19,1 19,1 36,2 

Bajo al promedio 12 25,5 25,5 61,7 

Normal al promedio 1 2,1 2,1 63,8 

Bueno por encima del promedio 10 21,3 21,3 85,1 

Bueno 6 12,8 12,8 97,9 

Muy bueno 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Tabla 8. Agarre del bastón 

La Tabla 8. Agarre del bastón, aplicado a los evaluados y teniendo como referente a 

(Jáuregui 1993) muestra que el 2.1% se encuentran en percentiles 0; el 14.9% en el percentil 

5; el 19.1% en percentiles entre 10 y 20; el 25.5% en percentiles entre 25 y 45; 2.1% en el 

percentil 50; el 21.3% en percentiles entre 55 y 75; el 12.8% entre los percentiles 80 y 90; el 

2.1% en el percentil 95; Ninguno de los evaluados aplico a la categoría extremadamente 

bueno que se encuentran en el percentil 100.   

 

 

 

 

 

 

 



 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Extremadamente pobre 1 2,1 2,1 2,1 

Muy pobre 7 14,9 14,9 17,0 

Pobre 6 12,8 12,8 29,8 

Bajo al promedio 9 19,1 19,1 48,9 

Normal al promedio 2 4,3 4,3 53,2 

Bueno por encima del promedio 
6 12,8 12,8 66,0 

Bueno 10 21,3 21,3 87,2 

Muy bueno 5 10,6 10,6 97,9 

Extremadamente bueno 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Tabla 92. Test de Wells 

La Tabla 9. Test de Wells, aplicado a los evaluados y teniendo como referente a (Jáuregui 

1993) muestra que el 2.1% se encuentran en percentiles 0; el 14.9% en el percentil 5; el 12.8% en 

percentiles entre 10 y 20; el 19.1% en percentiles entre 25 y 45; 4.3% en el percentil 50; el 12.8% en 

percentiles entre 55 y 75; el 21.3% entre los percentiles 80 y 90; el 10.6% en el percentil 95; y el 

2.1% en el percentil 100. 

 

6. CONCLUSONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Apartir del resultado de las valoraciones antorpométricas o morfológicas, se podría concluir, 

algunos aspectos en relación a las categorías o test que se realizaron: 

Para el Índice de Masa Corporal un 34.1% de los evaluados entran en la categoría de sobre peso 

y obesidad, corresponde a un porcentaje alto de contenido graso para estas edades en esta relación. 

Correlacionando el anterior item con la sumatoria de los cinco pliegues, se encuentra que dicha 

correlación se encuentra un coeficiente de relación significativo, lo cual coincide con lo que describe 

el referente principal del estudio, mostrando entonces que un porcentaje alto de evaluados tienen un 

significativo contenido graso corporal. 



En la primera capacidad motriz, la carrera de 20 metros lanzados muestran que un gran porcentaje 

(74,4%) de los evaluados tiene una velocidad por debajo del promedio según (Jáuregui, 1993), en 

relación a otros estudios, se puede evidenciar que para (Echavarria M & Espinosa M, 2014), el 90% 

de las niñas y el 90,9% de los niños evaluados se encuentran por debajo del promedio en velocidad; 

para (Barreto E, y otros, 2014), un 39%, está por debajo del promedio en esta prueba. Destacando 

que los porcentajes más altos en relación a lo normal al promedio entre los 3 estudios los tiene 

(Barreto E, y otros, 2014), teniendo en cuenta que era una población que sus actividades deportivas 

las realiza en el agua, contrastando con los resultados del presente estudio. 

El salto horizontal tiene un 53,4% de evaluados por encima del promedio, para (Echavarria M & 

Espinosa M, 2014), el 50% de la población evaluada está por encima del promedio, lo cual indica que 

la fuerza explosiva para la población objeto de estudio de esta investigación, puede ser estimulada 

buscando un mayor porcentaje de niños y niñas con mayor explosividad, teniendo en cuenta que los 

deportes a los cuales pertenecen estos son deportes que requieren fuerza explosiva. 

Para la prueba de lanzamiento atrás se tiene un 57,4% de los evaluados por debajo del promedio, 

lo cual contrasta con los resultados obtenidos por (Barreto E, y otros, 2014), para los cuales el 67% y 

el 88% de niñas y niños respectivamente están en el promedio o por encima de este, concluyendo 

estos con unos resultados satisfactorios para sus estudios, no obstante para los evaluados en el 

presente estudio, los resultados para este gran porcentaje es un indicador de que los niveles de fuerza 

en miembros superiores pueden ser mayores. Es importante estimular el desarrollo de la fuerza en los 

niños, atendiendo a las características y necesidades individuales como lo manifiesta Uribe Pareja 

(2008). 

La prueba de agilidad tiene un 53% de los evaluados en el promedio o por encima de este, para 

(Barreto E, y otros, 2014), el 87% de los evaluados está por encima del promedio, coincidiendo este 

último con (Santamaría O, Estrada P, Sepúlveda A, & Ramón S, 2013), los cuales concluyeron que 

los evaluados se encuentran con una buena condición en relación a esta capacidad motriz y para 

(Echavarria M & Espinosa M, 2014), el 100% de la población está por encima del promedio normal. 

Con relación a la flexibilidad, el presente estudio arroja a un 53,2% con una flexibilidad con 

promedio normal o por encima de este, con poca coincidencia con (Echavarria M & Espinosa M, 

2014), para los cuales las niñas tuvieron 72,6% y los niños 80% y para (Barreto E, y otros, 2014), los 

valores estuvieron por encima del promedio en un 80% y 81% para niños y niñas respectivamente, lo 

cual indica que hay un buen desarrollo de la flexibilidad para estas poblaciones es importante, sin 

desconocer que lo encontrado en este estudio están en un nivel medio de acuerdo a lo planteado por 

(Jauregui, 1993). 



 

6.2 Recomendaciones 

En relación al proceso evaluativo, este se debe hacer antes, durante y al final de cada periodo o 

nivel, es un proceso permanente, el cual cuente con “parametros estandarizados a nivel nacional, para 

esta manera a la hora de hacer una comparación, poder categorizar en los niños y niñas con mayor 

validez” (Barreto E, y otros, 2014, p.72). 

Se debe hacer seguimiento en especial a los niños y niñas con un grado de grasa corporal superior, 

ya que hay un porcentaje alto de sobrepeso y obesidad, esto combinado con malos habitos, un 

entrenamiento inadecudado, la falta de seguimiento pueden llevar a situaciones de salud que se deben 

evitar en esta población, se deben moderar cargas de trabajo para evitar lesiones o enfermedades 

caracteristicas en los niños desencadenadas por factores como el descrito. 

Por ser deportes donde las capacidades físicas son importantes para el desarrollo y deporación 

del gesto técnico, en estos niños y niñas se debe seguir estimulando las aptitudes motrices, de esta 

menera se tendrá un mejor desarrollo sicomotriz, se evitaran lesiones y se incentivará a un mejor 

rendimiento para los deportistas que ya tiene la posibilidad de asistir a competencias. 

Es entonces que cada entrenador que hace parte de los procesos de iniciación y formación 

deportiva, tengan conocimiento de las metodologias adecuadas de ensñanza del deporte, de 

planificación y test de valoración, de esta manera se tendrán procesos sitemáticos de mayor eficacia 

en el desarrollo motriz y de salud de los niños y las niñas. 

Tener en cuenta a los padres de familia, informarle de los riesgos, logros, retrocesos en relación 

a los asuntos afines con el deporte, informar del estado y resultado de las valoraciones que se le 

realizan a los niños, que el seguimiento sea evidenciado por ellos de forma continua.  

De igual manera este estudio da pie a seguir mejorando y avanzando en el conocimiento de las 

aptitudes físicas y morfológicas de nuestros niños, fometando no solo en ellos, sino en entrenadores 

y respondientes por la buena salud y el desarrollo de seres humanos integros. 

Este es el punto de partida para seguir estudiando las capacidades física y morfológicas de los 

niños y las niñas a nivel local, regional y nacional. 

Utilizar los test deportivos en los culbes para detectar los talentos a partir de los resultados de las 

valoraciones, determinado así, que potncial se tiene para fortalecer los procesos de iniciación y 

formación deportiva. 
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