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Introducción

La actividad física (AF) debe ser parte de la formación 
integral del profesional por la importancia que tiene para 
mejorar la calidad de vida y alcanzar un estado saludable 
tanto del cuerpo como de la mente.  La condición física 
(CF) o aptitud física es el conjunto de atributos que los in-
dividuos tienen o consiguen y que están relacionados con la 
capacidad de desarrollar AF (Tercedor, 1998). 

La AF tiene un doble impacto en la salud, uno directo y 
otro indirecto, a través de la CF.  La AF influye en la salud, 
exista o no mejora de la CF, y esta última repercute en la 
salud no por sí misma, sino por influencia del aumento de 
AF expresado en la Figura N°1.

Figura N°1.  Paradigma de la salud orientado a la acti-
vidad física.

Fuente:  Bouchard, C.; Shepard, R. and Stephens, T. (1994).

La medición y evaluación de la aptitud física han sido prác-
ticas habituales en los cursos de actividad deportiva del Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).  Sus resultados, al 

compararlos con normas de referencia de otros contextos 
(España y Estados Unidos, principalmente), han emitido 
juicios que por lo general otorgan una calificación baja a 
los estudiantes. 

El propósito de este estudio fue obtener información des-
criptiva y la normalización de las pruebas de aptitud físi-
ca en estudiantes del TEC, en sus tres sedes, y permitió la 
valoración e interpretación de los perfiles de salud física y 
comparación a nivel grupal.  Se llevó a cabo una interven-
ción educativa (variable independiente), para comprobar su 
efecto sobre los componentes de aptitud física y actitudes de 
proceso y resultado en relación con esa aptitud física (varia-
bles independientes).

Sujetos de estudio
La muestra estuvo conformada por 407 alumnos(as) per-
tenecientes a las tres sedes (Cartago, San Carlos y Centro 
Académico de San José) del TEC, con una edad de 21,46+-
2,81 años.  La selección de la muestra se estableció con un 
método no probabilístico; conglomerados con afijación pro-
porcional a la matrícula por carrera, género y haber o no 
aprobado el curso de Actividad Deportiva (Aliaga, 1996).  
Un grupo de Actividad Deportiva tuvo una intervención 
educativa (plan de acondicionamiento físico individualiza-
do) y se comparó con un grupo de metodología tradicional 
y otro de forma mixta.

Procedimientos
Previo a la aplicación de las pruebas, los miembros de la 
muestra fueron sometidos a un chequeo médico y firmaron 
un formulario de consentimiento.  Los alumnos de los cur-
sos seleccionados realizaron las pruebas físicas en una ba-
tería de pruebas en el siguiente orden:  pliegues cutáneos 
(porcentaje de grasa corporal), equilibrio monopodal, milla 
(resistencia cardiovascular), abdominales, flexiones (resis-
tencia muscular), “sit and reach” (flexibilidad) y salto ver-
tical (potencia); junto a ello se les aplicó un cuestionario 
sobre actitudes de proceso y resultado.

Análisis estadístico
Se determinaron los coeficientes de observación intraclase 
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que permitieron establecer consistencia para los evaluado-
res y la validez fue de tipo factorial por medio de análisis de 
K-medias.  Se realizaron pruebas de normalidad (Kolmogo-
rov-Smirnov) para cada una de las pruebas, agrupadas por 
sexo. Los intervalos para cada variable se determinaron cal-
culando las siguientes puntuaciones “Z” y asignándoles las 
siguientes valoraciones:  Z<-1,5 (muy bajo); -1,5 <Z<-0,5 
(bajo); -0,5 <Z<0,5 (medio); 0,5<Z<1,5 (alto); Z>1,5 (muy 
alto). En la figura Nº2 se detalla gráficamente el método 
de categorización y valorización de las pruebas según sexo.

Figura Nº2.  Método de categorización y valoración.

 

Para analizar el efecto del programa de intervención edu-
cativa desde una finalidad cuantitativa se utilizó un modelo 
mixto; la variable independiente grupo (intervención) con 
tres modalidades: programa individual, combinado y con-
trol, con tres momentos de intervención (pretest y postest) 
sobre cada uno de los componentes de aptitud física; y las 
actitudes de resultado y proceso sobre la actividad física 
(variables dependientes).  El diseño se representa en el si-
guiente esquema: 

Grupo Programa Individual G1     O1     X O2 
      ----------------------
Grupo Programa Mixto           G2    O3 X O4
                                                  -----------------------
Grupo Control    G3 O5       O6
O Medición    
X Intervención Educativa 

Resultados
Para la confiabilidad se determinaron los coeficientes de 
observación intraclase que permitieron establecer consis-
tencia para los evaluadores en un promedio de 0,9, lo cual 
es muy bueno; y la validez de tipo factorial por medio de 
análisis de K-medias corroboró tres perfiles (buena, acepta-
ble y regular CF).  

Al revisar los criterios de normalización se pudo establecer 
que las pruebas de porcentaje de grasa, abdominales, lagar-
tijas, flexibilidad y salto vertical son posibles de normalizar.  
No así la prueba de la milla y de equilibrio, cuyas formas de 

puntuaciones sugieren problemas de calificación para estos 
ítems, aunque por la evidencia teórica resultan buenos pre-
dictores de los componentes de aptitud física respectivos.  
En las tablas del Nº1 al Nº 7 se presentan los baremos de 
valoración de las diferentes pruebas por sexo.

La intervención educativa tuvo efecto a nivel de las acti-
tudes de proceso (realización de actividad física) con una 
diferencia estadísticamente signficativa (p=0,02) respecto a 
los otros.  La prueba de la milla y salto vertical presentan 
diferencias entre el pre y post test (p=0,01) para el grupo de 
la intervención.  Las pruebas de fuerza resistencia (abdo-
minales y lagartijas) tuvieron diferencias entre el pre y post 
test para los grupos mixto y tradicional. Véase Tabla N° 8 y 
Gráfico N°1.

Tabla N° 8

Gráfico N°1

 

Discusión
Las normas presentadas posibilitarán multitud de aplicacio-
nes:  en el ámbito de la investigación se centra en el análisis 
descriptivo del estado de la conducta; en el ámbito educa-
tivo, en la obtención de información útil y válida para el 
examinador y para el sujeto examinado y en la identifica-

  
 

 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 30468.322 1 30468.322 2727.768 .000 

Grupo 22.695 2 11.348 1.016 .021* 

Error 469.127 42 11.170   
 

ANOVA para análisis de efecto de intervención educativa en 
actitudes de proceso 
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ción y valoración de las características 
propias de los alumnos (López, Prieto, 
Bermejo, Renzulli, y Castejón, 2002).  
En la actualidad no se dispone de da-
tos sobre la CF saludable de nuestra 
población estudiantil y los únicos dis-
ponibles se refieren a población anglo-
sajona o española. 

La actividad física que realizan los 
alumnos y alumnas del TEC, tiene 
poca incidencia sobre la mejora de 
las capacidades físicas, tal y como 
ha quedado patente en los resultados 
obtenidos en este estudio, puesto que 
los valores y las escalas de valoración 
en comparación con otros contextos 
son evidentemente de menor califi-
cación.  Por tanto, cabe suponer que 
las acciones de educación física y de-
portiva no constituyen una entrada lo 
suficientemente consistente para alte-
rar el producto entre los estudiantes 
universitarios.

Conclusión
La forma de administración de esta 
batería de pruebas resultó confiable 
en cuanto a la metodología y válida 
para el constructo a medir. Al revisar 
los criterios expuestos anteriormente 
se puede establecer que las pruebas de 
porcentaje de grasa, abdominales, la-
gartijas y salto vertical son posibles de 
baremar.  No así para el equilibrio y la 
milla, cuyas formas de puntuaciones 
sugieren problemas de calificación 
para estos ítems.  El desarrollo y va-
lidación de esta batería de tests físicos 
permitió la obtención de valores nor-
mativos de referencia y la propuesta de 
metas. Esta batería es un instrumento 
válido para la medición de las capaci-
dades físicas salvo para la capacidad 
cardiovascular y el equilibrio. Aún 
así, esto sugiere valorar la implemen-
tación de las normas como medio de 
motivación de logro mediante planes 
individualizados que repercuten no 

solo en la aptitud física sino también 
en la autogestión.
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