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RESUMEN 
La investigación de tipo descriptivo y correlacional con un 
enfoque cuantitativo  de corte transversal, tuvo como 
objetivo establecer el desarrollo de las características 

antropométricas y motrices condicionales de los escolares 
caldenses entre 7 y 18 años de edad, en 2003.  Uno de 

los objetivos fue establecer si existen diferencias en el 
desarrollo corporal y de las capacidades motrices 
condicionales en función del tipo de institución escolar de 

donde provinieron los escolares: oficiales o privadas. 
Fue evaluada una muestra de 1039 escolares 
matriculados en 30 instituciones escolares ubicadas en 

cinco municipios del departamento de Caldas, en 
representación de los 224.200 escolares caldenses. 

Fueron evaluadas estatura, peso, pliegues grasos, 
perímetros musculares y diámetros óseos mediante 
técnicas antropométricas estandarizadas. Se calcularon 

porcentaje de grasa, índice de masa muscular e 
indicadores antropométricos del estado nutricional. 

En el componente motor condicional fueron evaluadas la 
fuerza máxima isométrica (dinamometría manual), fuerza 
explosiva de miembros inferiores (salto largo sin carrera), 

tiempo de reacción simple (bastón de Galton), aceleración 
(carrera de 20 m. a la primera pisada), velocidad cíclica 

máxima (carrera de 20 m. lanzados con 10 m. de 
impulso), rapidez de miembros superiores (tapping), 
rapidez de miembros inferiores (skipping), resistencia 

aeróbica (test de Leger y Bouchard) y flexibilidad (test de 
Wells y Dillon). 

Los resultados permiten afirmar que existen diferencias 
significativas en el desarrollo físico y motor condicional 
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entre los escolares según provinieron de colegios 

privados u oficiales.  Se encontraron diferencias 
significativas (p<0.05) entre los estudiantes matriculados 

en los establecimientos oficiales y privados en estatura, 
peso corporal, fuerza máxima isométrica, tiempo de 
reacción simple, rapidez de miembros inferiores, 

aceleración, flexibilidad, resistencia aeróbica, velocidad 
cíclica máxima (solo masculino), fuerza explosiva de 

miembros inferiores (solo femenino), rapidez de manos 
(solo femenino) y VO2 max. (solo femenino). En las 
restantes capacidades las diferencias no fueron 

significativas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio respondió a la pregunta por las características 

del desarrollo físico y motor condicional de los escolares, 
como insumo para la elaboración de programas de 
actividad física (educación física escolar, programas 

complementarios recreativos y deportivos) que respondan 
a características reales y no ideales o foráneas. 

 
Está claro que si el escolar se desarrolla en medio de 
unas condiciones adecuadas, en particular en lo que 

respecta a una buena alimentación, actividad física 
sistemática y adecuada, buen clima afectivo familiar y 

social y oportunos cuidados de la salud, tiende a alcanzar 
un tamaño que no difiere del que alcanzan los seres 
humanos en otras latitudes del planeta.  La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los diferentes 
estudios relacionados con el tamaño, la composición y las 

proporciones del cuerpo se comparen con los datos 
arrojados por los estudios NHANES (National Health And 
Nutrition Surveys) que presenta el NCHS (National Center 

of Health Statistics), como población de referencia, por 
haber sido hechos sobre una muestra suficientemente 

grande de sujetos sanos y en óptimas condiciones de 
desarrollo. 
 

Las deficiencias en el crecimiento de niños, niñas y 
jóvenes han sido atribuidas principalmente a carencias 



nutricionales derivadas de la pobreza, a la escasa 

cobertura de servicios de salud que permiten que 
enfermedades prevenibles o fácilmente tratables 

produzcan efectos devastadores en los primeros años de 
vida, las deficiencias en el suministro de agua potable 
unida a falta de alcantarillado en los grupos poblacionales 

más pobres, el sedentarismo y carencias afectivas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

DISEÑO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio, de carácter cuantitativo, diseño descriptivo y 
corte transversal tuvo como población los 224.200 

escolares matriculados en el Departamento de Caldas en 
el 2003, para lo cual se seleccionó aleatoriamente una 

muestra representativa de 1.139 escolares (538 damas y 
601 varones), para una confianza del 95% y un error 
estimado del 2.9%. Dichos escolares provinieron de 30 

instituciones educativas ubicadas en cinco municipios del 
departamento (Manizales, La Dorada, Manzanares, 

Anserma y Aguadas), uno por cada distrito agroindustrial 
en que está dividido Caldas. 
 

TÉCNICAS 

Fue utilizada la observación directa, a través de la 
evaluación antropométrica para el tamaño y composición 
corporales (medición de estatura, peso, pliegues de 

grasa, perímetros musculares y diámetros óseos) y de 
pruebas deportivo motrices para el factor motor 

condicional . 
 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

La base de datos fue elaborada en el programa EXCEL 
2000  para WINDOWS, con el cual se calcularon las 

medidas de tendencia central (media y mediana), 
dispersión (desviación estándar, varianza y coeficiente de 
variación) y los percentiles 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97. 

 
Mediante el Programa Estadístico STATGRAPHICS, 

versión 5.1 plus, se calcularon las correlaciones entre 
variables (antropométricas entre ellas, con motrices 
condicionales, estrato socioeconómico, altitud sobre el 

nivel del mar, sexo y edad), prueba de hipótesis, análisis 
de varianza y significación de las diferencias entre 

medias.  La prueba de hipótesis se hizo mediante la 
Prueba T de Student, comparando la ´t´ de la tabla (para 
∞=0.05 y n-1=537 en femenino y 600 en masculino) con la 

´t´ calculada mediante la fórmula t=s/√n-1. 



 

Las correlaciones entre variables continuas fueron 
calculadas mediante el coeficiente de correlación ´r´ de 

Pearson; entre variables cualitativas (especialmente 
estrato socioeconómico, ya categorizado) con 
cuantitativas, mediante el coeficiente de correlación por 

rangos ´S´ de Spearman; la normalidad de la distribución 
de la población mediante Shapiro y Wilks, las diferencias 

entre medias mediante la prueba de Tukey.  Los 
coeficientes de correlación, mediante el cálculo de la ´r´ 
de Pearson se interpretaron siguiendo a Zatsiorski (1989, 

52) para quien entre 0 y 0.3 no hay correlación, entre 0.3 
y 0.5 hay una correlación débil, entre 0.5 y 0.7 es mediana 

y por encima de 0.7 es fuerte; igual con valores negativos. 
 
Como poblaciones de referencia se adoptaron las 

siguientes: para el factor antropométrico, los del NCHS, a 
partir del estudio NHANES, recomendado por la OMS 

para ese propósito. Para el factor motor condicional, las 
de la batería EUROFIT, al nivel internacional y los del 
estudio de Jáuregui y Ordóñez, publicado por Coldeportes 

en 1993. 
 

Por consideraciones bioéticas fue exigido un 
consentimiento informado por parte de los padres o 
acudientes de los escolares menores de 18 años. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En cuanto a la estatura para la edad, se encontró que los 
varones a los 12, 13, 17, 18 y  19 años, están más de una 
desviación estándar por debajo de la mediana esperada 

(NCHS), lo cual constituye un déficit leve. En las otras 
edades los escolares evaluados se encontraron dentro de 

la normalidad, que corresponde a los valores ubicados 
entre menos una y más una desviaciones estándar 
respecto a la mediana (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Estatura (cm.) de la muestra encontrada y 
valores de referencia, género masculino. X=promedio, 

S=desviación estándar, C.V.= coeficiente de variación, 
n=tamaño de la muestra. Valores de referencia nacional 

(Jáuregui) e internacional (NCHS). 



E

d
a

d
 
(

n
) 

E

N
C

O
N
T

R
A

D
O 

Valores de Referencia 

X S C

.
V

. 

J

Á
U

R
E
G

U
I 

N

C
H

S
 
±

S 

C

L
A

S
I
F

I
C

A
C
I

Ó
N 

6
 
(

1
8

) 

1
2
0

.
6

0 

4
.
6

5 

3
.
8

6 

 1
1
6

.
1

±
4
.

9 

N
O
R

M
A

L 

7

 
(
3

2
) 

1

2
4
.

8
4 

5

.
3
5 

4

.
2
8 

1

2
0
.

9 

1

2
1
.

7
±

5
.
1 

N

O
R
M

A
L 

8
 

(
3
7

) 

1
2

6
.
6

5 

4
.

9
2 

3
.

8
9 

1
2

5
.
3 

1
2

7
.
0

±
5

.
3 

N
O

R
M
A

L 



9

 
(

3
4
) 

1

3
1

.
0
0 

6

.
2

7 

4

.
7

9 

1

2
9

.
9 

1

3
2

.
2
±

5
.

6 

N

O
R

M
A
L 

1
0

 
(

4
9
) 

1
3

3
.

1
4 

5
.

9
9 

4
.

5
0 

1
3

4
.

7 

1
3

7
.

5
±
6

.
1 

N
O

R
M

A
L 

1
1
 

(
8

8
) 

1
4
0

.
2

0 

7
.
2

0 

5
.
1

4 

1
3
8

.
0 

1
4
3

.
3

±
6
.

7 

N
O
R

M
A

L 

1

2
 
(

6
5

) 

1

4
1
.

5
8 

6

.
9
1 

4

.
8
7 

1

4
4
.

4 

1

4
9
.

7
±

7
.
5 

D

É
F
I

C
I

T
 
L

E
V

E 



1

3
 

(
3
7

) 

1

4
7

.
2
3 

7

.
7

8 

5

.
2

8 

1

5
0

.
6 

1

5
6

.
5
±

7
.

2 

D

É
F

I
C
I

T
 

L
E
V

E 

1

4
 
(

6
0

) 

1

5
8
.

9
3 

9

.
6
5 

6

.
0
7 

1

5
8
.

2 

1

6
3
.

1
±

8
.
6 

N

O
R
M

A
L 

1
5

 
(
5

7
) 

1
6

2
.
0

0 

7
.

9
6 

4
.

9
1 

1
6

2
.
7 

1
6

9
.
0

±
8

.
1 

N
O

R
M
A

L 

1

6
 

(
3
5

) 

1

6
6

.
8
0 

8

.
3

3 

4

.
9

9 

1

6
7

.
0 

1

7
3

.
5
±

7
.

2 

N

O
R

M
A
L 



1

7
 

(
4
4

) 

1

6
8

.
1
4 

6

.
2

7 

3

.
7

3 

 1

7
6

.
2
±

6
.

6 

D

É
F

I
C
I

T
 

L
E
V

E 

1

8
 
(

2
0

) 

1

6
9
.

2
7 

8

.
6
6 

5

.
1
2 

 1

7
6
.

8
±

6
.
6 

D

É
F
I

C
I

T
 
L

E
V

E 

1
9

 
(

1
6
) 

1
6

8
.

0
2 

6
.

8
3 

4
.

0
7 

 1
7

6
.

8
±
6

.
6 

D
É

F
I

C
I
T

 
L

E
V
E 

 
En las mujeres se encontró déficit leve a los 15 y 18 años. 

Las diferencias entre la estatura de los escolares 
caldenses y la estatura de la población de referencia 
(NCHS) fueron significativas (p<0.05) en las diferentes 

edades. Con respecto al estudio nacional (Jáuregui y 
Ordóñez), las diferencia no fueron significativas (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Estatura (cm.) observada y valores de referencia, 
género femenino. X = promedio, S = desviación estándar, 

C.V. = coeficiente de variación, n=tamaño de la muestra. 
Clasificación nutricional.  Valores de referencia nacional 

(Jáuregui) e internacional (NCHS). 
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COMPARACIÓN ENTRE PLANTELES 
OFICIALES Y NO OFICIALES. 

 
Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en 
estatura para la edad y peso corporal entre los escolares 

de colegios oficiales frente a los de los colegios no 
oficiales, a favor de los segundos. 

 
Al comparar la estatura para la edad entre planteles 
oficiales y no oficiales, se encontró en el sexo masculino 

una marcada diferencia, ya que en los planteles oficiales 
el 49.8% de la población está por debajo de la normalidad 
mientras en los planteles no oficiales (privados), 

solamente está afectado el 13.6% de los escolares, en 
cuanto a las mujeres, en los oficiales el 39% de la 

población está por debajo de la normalidad, mientras en 
los no oficiales el 26.7% se encuentra en esa condición 
(Tabla 3).  

 
Es probable que las diferencias económicas, alimentarias 

y de educación física entre los escolares de colegios 
oficiales y no oficiales estén determinando la estatura.  
 

Al analizar la situación en los municipios frente a la capital 
del departamento, se encontraron diferencias menos 

marcadas que entre planteles oficiales y no oficiales. Es 
así que por debajo del crecimiento adecuado está el 
39.8% de los varones y el 40.1% de las mujeres escolares 

de Manizales frente al 49.3% de varones y 33.5% de 
mujeres escolares de los restantes municipios (Tabla 4).  

 
Tabla 3. Clasificación nutricional de la estatura para la 
edad. Comparación entre planteles oficiales y no oficiales. 

Todo el departamento. 
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A pesar de que la altitud está señalado como el factor 
ambiental que más influye sobre la estatura (OMS, 1995), 
no se encontró correlación entre estas dos variables (r=-

0.22 en masculino y r=–0.011 en femenino), aunque el 
signo (negativo) está en la dirección esperada. Esto 

puede obedecer a que si bien la muestra evaluada reside 
en diferentes altitudes, como La Dorada (178 m.s.n.m.) y 
Aguadas (2170 m.s.n.m.), el tamaño de la muestra es 

marcadamente mayor en escolares que residen por 
encima de 1768 m.s.n.m. (Manzanares, Anserma, 

Manizales y Aguadas) con respecto a los de menor altitud 
(La Dorada). 
 

Tabla 4. Estatura para la edad. Comparación entre la 
capital del departamento y los demás municipios.  

CATEGORÍA Manizales 

número Porcentaje 

Masculino 

Desnutrición 
Crónica 

Severa 

7 1.9 

Desnutrición 
Crónica 

moderada 

27 7.5 

Desnutrición 

Crónica leve 

110 30.4 

Crecimiento 
Adecuado 

204 56.4 

Talla Alta 14 3.9 

Femenino 

Desnutrición 
Crónica 
Severa 

4 1.25 

Desnutrición 
Crónica 

moderada 

13 4.1 

Desnutrición 
Crónica leve 

90 28.2 

Crecimiento 
Adecuado 

206 64.6 

Talla Alta 6 1.9 



COMPARACIÓN DEL NIVEL DE LAS 
CAPACIDADES CONDICIONALES 
ENTRE PLANTELES OFICIALES Y 
NO OFICIALES.  
 
Se realizó la comparación entre los promedios de cada 

una de las capacidades condicionales evaluadas, de los 
planteles oficiales con los no oficiales, cuyos resultados 
se resumen en la Tabla 5. Dado que existió una diferencia 

de dos años entre el promedio de la edad de los varones 
de los planteles oficiales y no oficiales, siendo mayores 

los primeros, se hizo una proyección a dos años en cada 
capacidad, a partir de los resultados obtenidos. 
 

Tabla 5. Comparación del nivel de las capacidades 
condicionales entre los escolares de planteles oficiales y 

no oficiales. 
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En el sexo masculino se nota un mayor desarrollo en los 

escolares de planteles oficiales en flexibilidad y VO2 
máximo, mientras los de planteles no oficiales tienen 

mejor desarrollo de la fuerza isométrica de la mano, 
reacción simple, rapidez de pies, aceleración, velocidad 
cíclica máxima y duración de la prueba de Leger. Fueron 

iguales en las pruebas de rapidez de manos y fuerza 
explosiva de piernas. 

 
La aparente contradicción entre la duración de la prueba 
de Leger y el VO2 max.  obedece a que el cálculo de éste 

último incluye la edad en la ecuación de regresión. 
 

En cuanto al sexo femenino, las escolares de planteles 
oficiales obtuvieron mejores resultados en flexibilidad y 
VO2 máximo, mientras las de planteles no oficiales en 

dinamometría, fuerza explosiva de piernas, rapidez de 
manos y pies y aceleración. Fueron iguales en duración 

del test de Leger y reacción simple. 

DISCUSIÓN 
 
Los resultados indican que efectivamente existen 
diferencias marcadas en el desarrollo físico entre los 

escolares, según provengan de instituciones educativas 
privadas u oficiales, siendo en general más altos y 

pesados los matriculados en las primeras.  Del mismo 
modo, se presentaron diferencias en cuanto al desarrollo 
motor condicional, aun cuando no todas en la misma 

dirección, en efecto, los varones provenientes de las 
instituciones privadas fueron mejores en fuerza máxima 

isométrica, tiempo de reacción simple, rapidez de pies, 
aceleración, velocidad cíclica máxima y duración de la 
prueba de Leger, mientras los de las instituciones públicas 

superaron a los de las privadas en flexibilidad y VO2 máx.  
Por el lado femenino, se corroboró que las mujeres 

provenientes de instituciones privadas fueron mejores en 
fuerza máxima isométrica, fuerza explosiva, rapidez de 
manos y pies y aceleración, mientras las de instituciones 

oficiales fueron mejores en flexibilidad y VO2 max. 
 

Se recomienda para futuros estudios incluir la población 
rural, la cual se desarrolla en condiciones ampliamente 
diferentes a la rural, en particular en lo que a la actividad 

física se refiere, diferencia ahondada por la topografía que 
predomina en el territorio caldense. 

 
Evaluar la edad biológica de los escolares, especialmente 
aquellos entre 10 y 16 años de edad, para distinguir las 

variaciones en las características antropométricas y 



motrices condicionales en función de los diferentes ritmos 

de  maduración. 
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