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RESUMEN

Introducción: la adecuada valoración de la composición corporal 
y condición física del bailarín contribuye a minimizar los esfuerzos 
en la práctica e incrementar el rendimiento. Objetivo: evaluar 
la composición corporal y la condición física en participantes de 
danza y música folclórica en la Fundación Artística Tedeum de 
Ibagué. Materiales y métodos: investigación cuantitativo, no 
experimental, transversal, de tipo descriptivo y correlacional. La 
muestra consistió en 46 niños y adolescentes. Se recopilaron datos 
sociodemográficos, así como mediciones de composición corporal 
y pruebas de condición física. Resultados y discusión: la mayoría 
de los bailarines mantienen un índice de masa corporal apropiado 
para su edad. Se observó que las bailarinas presentaron cifras 
más elevadas en adiposidad en comparación con sus contrapartes 
masculinos; no obstante, los bailarines masculinos obtuvieron 
mejores puntuaciones en todas las pruebas de condición física. 
Por su parte, se identificó una relación inversa entre el índice de 
masa corporal, porcentaje de grasa y circunferencia de cadera con 
la capacidad aeróbica. Conclusiones: la composición corporal y la 
condición física es fundamental en los practicantes de danza y música 
folclórica, ofreciendo información valiosa para la optimización de 
la formación y el bienestar de estos jóvenes artistas.

Palabras claves: Composición corporal; Condición física; Danza; 
Música folclórica; Test Sit and Reach.

ABSTRACT

Introduction: The proper assessment of the dancer’s body 
composition and physical condition contributes to minimizing 
efforts in practice and increasing performance. Objective: To 
evaluate body composition and physical condition in dance and 
folk music participants at the Tedeum Artistic Foundation of 
Ibagué. Materials and methods: Quantitative, non-experimental, 
transversal, descriptive and correlational research. The sample 
consisted of 46 children and adolescents. Sociodemographic 
data were collected, as well as body composition measurements 
and physical fitness tests. Results and discussion: The majority 
of dancers maintain a body mass index appropriate for their age. 
It was observed that female dancers presented higher adiposity 
figures compared to their male counterparts; However, male 
dancers scored higher on all fitness tests. For its part, an inverse 
relationship was identified between body mass index, fat percentage 
and hip circumference with aerobic capacity. Conclusions: Body 
composition and physical condition are essential for practitioners of 
dance and folk music, offering valuable information for optimizing 
the training and well-being of these young artists.

Keywords: Dance; Body composition; Folk music; Physical 
condition; Test Sit and Reach.
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INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales, la danza y el baile han perdurado 
como formas enriquecedoras de expresión corporal y actividad 
motriz para niños, jóvenes y adultos (Llinás-Malvido et al. 2021). 
La danza, en particular, ha conferido a los artistas una mayor 
versatilidad, plasticidad y movimiento, enriqueciendo aspectos 
esenciales de su condición físico-mental, como la estética corporal, 
el sentido del ritmo, la coordinación de fuerzas, la agilidad, la 
resistencia y el equilibrio (Bougart, 1966).

Por tanto, es imperativo llevar a cabo una preparación exhaustiva y 
precisa de la condición física de los bailarines, con el fin de satisfacer 
las exigencias coreográficas actuales (Vicente Nicolás et al. 2015). 
Este entrenamiento se debe alinear con la modalidad de la danza y 
sus requisitos técnicos específicos (Vargas, 2009); sin embargo, no 
basta con centrarse solo en la preparación física y las habilidades 
coreográficas; una evaluación adecuada de la composición 
corporal puede reducir la intensidad de los ensayos y mejorar el 
rendimiento. En este sentido, Robergs & Roberts (2000) sostienen 
que la composición corporal es un factor que incide en la estética, 
el desempeño, la actividad física y la salud.

Esta premisa refleja la escasa exploración que la composición 
corporal de los bailarines ha recibido en Colombia. Un estudio 
reciente realizado con estudiantes del Grupo de Danza de la 
Universidad del Atlántico mostró un índice de masa corporal 
normal, una relación cintura/cadera que se clasificó como normal o 
fuera de la zona de riesgo, pero con un porcentaje de grasa elevado 
en mujeres (Llinás-Malvido et al. 2021). 

Esta realidad subraya la necesidad inminente de investigaciones 
en este ámbito, que compartan resultados, a través de escritos y 
presentaciones que enriquezcan la danza y el baile, con componentes 
de aptitud física. Estos esfuerzos buscan perfeccionar las distintas 
etapas de preparación, entrenamiento, actuación y competición, 
así como planificar y llevar a cabo entrenamientos adecuados, con 
miras a prevenir posibles lesiones.

De acuerdo con los datos presentados en América Latina, la danza 
contemporánea sufre un alto índice de lesiones, con, al menos, 
un 95 % de los practicantes, experimentando alguna lesión, en 
el transcurso de un año. De estos, el 100 % enfrenta, al menos, 
una lesión a lo largo de su carrera profesional, siendo el 45 % 
traumáticas y el 54 % crónicas. Se estima que el 95 % de estas 
lesiones resultan de un exceso de entrenamiento, categorizándose 
en tres tipos: mecánicas, ocasionadas por técnica deficiente; 
traumáticas; orgánicas, originadas por dolor articular o muscular, 
debido al desgaste (Valdez, 2017).

Por todas estas razones, resulta esencial evaluar, tanto la composición 
corporal como la condición física, consideradas elementos cruciales 
de la aptitud física humana, que se define como la “capacidad 
de llevar a cabo actividades laborales, recreativas y cotidianas sin 
fatigarse en exceso” (Heyward, 2008). En consonancia, con esta 
perspectiva, el presente estudio se propuso evaluar la composición 

corporal y la condición física de los practicantes de danza y música 
folclórica en la Fundación Artística Tedeum, ubicada en Ibagué.

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque, diseño y tipo de estudio. El estudio fue desarrollado 
empleando un enfoque cuantitativo, transversal, un diseño no 
experimental y un tipo de estudio descriptivo y correlacional 
(Hernández et al. 2014).

Participantes. Participaron voluntariamente un total de 46 niños 
y adolescentes, con edades entre los 5 y los 24 años (X̅: 15,61 años; 
DE: 5,94; 69,57 % mujeres; 30,43 % varones), pertenecientes a 
los siguientes grupos artísticos de la Fundación Artística Tedeum 
de Ibagué: semillero matices música, base música matices, matices 
adultos danza, adultos coros, matices semillero danza y matices base 
danza. 

Criterios de inclusión de los participantes. Los criterios 
considerados para que los niños y adolescentes pudieran participar 
en el estudio fueron los siguientes:

• Estar inscrito y matriculado en la fundación Tedeum entre 
2019 y 2020.

• Responder el Cuestionario sobre actividad física PAR-Q & 
YOU y no presentar ninguna respuesta negativa.

• Certificado médico que registre buenas condiciones de salud.

• Firma de consentimiento informado. En caso de los menores de 
edad, debe ir firmado por parte del padre de familia o acudiente.

Criterios de exclusión de los participantes. Los criterios de 
exclusión del estudio fueron:

• Tener alguna contraindicación médica que impidiera realizar 
las pruebas físicas.

• No completar las valoraciones de la composición corporal y 
pruebas para evaluar la condición física.

• No entregar o entregar sin la debida firma el consentimiento 
informado.

Instrumentos y técnicas de medición

Datos sociodemográficos y medidas antropométricas: La edad, el 
sexo y las medidas antropométricas fueron consignadas en una hoja 
de registro diseñada para tal fin. Se tomó la talla (tallímetro Seca 
216); el peso corporal (báscula Fitscan Body Monitor® BF-679F); 
los pliegues cutáneos de tríceps, subescapular y pierna media 
(plicómetro Slim Guide) y los perímetros de cintura y cadera (cinta 
métrica BMI Vv4). Las medidas tomadas siguieron los protocolos 
establecidos por la Sociedad Internacional para el Avance de la 
Cineantropometría (ISAK, 2005).
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Composición corporal: Se obtuvo el índice de masa corporal 
(IMC), mediante la ecuación masa (kg)/talla (m2) (Palomino 
et al. 2019). La clasificación del IMC se efectuó siguiendo los 
procedimientos establecidos para la población colombiana, 
enmarcados en la Resolución número 00002465 del 2016 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, donde se establecen los 
indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos 
de corte para realizar la clasificación antropométrica del estado 
nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, 
conforme con los patrones de crecimiento, publicados en 2006 y 
2007, por la Organización Mundial de la Salud – OMS, así como 
los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos 
de corte para efectuar la clasificación antropométrica del estado 
nutricional de adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas. 

Se calculó el porcentaje de grasa siguiendo las ecuaciones establecidas 
por Lohman (1981):

1. Tríceps (Tr) y Pierna media (Pm):

% de grasa = 0,735 * suma de pliegues + I (Hombres)

% de grasa = 0,610 * suma de pliegues + 5,0 (Mujeres)

2. Tríceps (Tr) y Subescapular (Se) si suman más de 35 mm:

% de grasa = 0,783 * suma de pliegues + I (Hombres)

% de grasa = 0,546 * suma de pliegues + 9,7 (Mujeres)

Tríceps (Tr) y Subescapular (Se) si suman menos de 35mm:

% de grasa = 1,21 * (suma de pliegues)2 – 0,008 * (suma de 
pliegues)2 + 1,0 (Hombres)

% de grasa = 1,33 * (suma de pliegues)2 – 0,013 * (suma de 
pliegues)2 + 2,5 (Mujeres)

El índice cintura-cadera (ICC) fue obtenido mediante la división 
de la circunferencia de cintura sobre la circunferencia de cadera 
(Heyward, 2008). 

Condición física: Se evaluó mediante la aplicación de las siguientes 
pruebas:

• Fuerza de miembros inferiores: Test de salto horizontal (Ruíz 
et al. 2001) y Test de salto vertical (Jiménez-Reyes et al. 2011).

• Fuerza de miembros superiores: Test de fuerza de prensión 
manual (Ruíz et al. 2001).

• Capacidad motora: Test de velocidad-agilidad 4 x 10 metros 
(Ruíz et al. 2001).

• Capacidad aeróbica: Test de ida y vuelta 20 metros (Ruíz et 
al. 2001). 

• Flexibilidad: Test Sit and Reach (Ruíz et al. 2001).

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de ida y vuelta 
20 metros, se calculó el consumo máximo de oxígeno (VO2max), 
como unidad de medición de la capacidad aeróbica de un individuo 
según su edad, a través de las ecuaciones propuestas por Léger & 
Gadoury (1989):

• Niños y adolescentes de 6 a 17,9 años: VO2max = 31,025 + 
(3,238 * Vel) – (3,248 * E) + (0,1536 * Vel * E)

• Adultos mayores a 18 años: VO2max = (6 * Vel) – 27,4

Análisis de datos. Los datos recolectados fueron organizados en una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel; posteriormente, se importaron 
al programa estadístico IBM SPSS versión 25. 

Los análisis de los datos fueron descriptivos e inferenciales. Los 
análisis descriptivos informaron acerca de la media, desviación 
estándar, tablas y gráficas de distribución de frecuencia. Por su parte, 
en los análisis inferenciales se realizaron las pruebas de t Student, 
para muestras independientes, Anova de un Factor y el coeficiente 
de correlación de Pearson (r), con un nivel de significancia de 
p<0,05.

Consideraciones éticas. Los bailarines de danza y folclor 
estudiados tuvieron que presentar el consentimiento informado, en 
el que se les explicó los objetivos de la investigación y las diferentes 
valoraciones de la composición corporal y pruebas de la condición 
física; además, la información recolectada de cada participante fue 
confidencial, empleándose únicamente para fines académicos.

Complementariamente, el estudio cumplió con los principios éticos 
para investigaciones médicas en seres humanos (Asociación Médica 
Mundial, 2017) y las normas científicas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud establecidas por el Gobierno de 
Colombia (Ministerio de Salud, 1993).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Clasificación del IMC. En la figura 1, se evidencia que, en la 
mayor parte de los participantes, prevalece un IMC adecuado para 
la edad, seguido del sobrepeso, la obesidad y, en menor proporción, 
riesgo de delgadez

Comparación de las variables de la composición corporal y la 
condición física según el género. En la tabla 1, se presentan los 
resultados obtenidos al comparar las variables de la composición 
corporal y la condición física, de acuerdo con el género de los 
practicantes de danza y música folclórica objeto de estudio. En la 
composición corporal se evidencia que las mujeres tienen mayores 
valores que los hombres en el IMC, la circunferencia de cadera y el 
porcentaje de grasa, con diferencias estadísticamente significativas 
en esta última variable (p<0,05); por su parte, los varones obtuvieron 
cifras más altas en el perímetro de cintura y significativamente 
mayores en el ICC (p<0,05).
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Así, en diversos estudios se han encontrado hallazgos semejantes, 
como lo reportado en jóvenes colombianos del departamento 
del Tolima (Reyes-Oyola et al. 2020) y de la ciudad de Armenia 
(Palomino-Devia et al. 2016), adolescentes españoles de 10 a 18 
años de la ciudad de Granada (Mariscal-Arcas et al. 2015) y de la 
ciudad de Cuenca con edades de 9 a 11 años (Lahoz-García et al. 
2015), en adolescentes mexicanos de 15 a 19 años (Saucedo-Molina 
et al. 2015) y liceales de 11 instituciones de la zona metropolitana 
de Montevideo (Uruguay) (Gioscia et al. 2017).

Lo anteriormente descrito indica que la mujer, a diferencia de 
los hombres, tiene una mayor tendencia de padecer sobrepeso u 
obesidad, reduciendo considerablemente su salud y calidad de vida. 
De esta manera, Pizzi & Fung (2015) establecen que la mujer se 
encuentra en un estado vulnerable al estar frecuentemente en riesgo 
de tener obesidad y sobrepeso, a causa de factores hormonales y 
genéticos, aumento progresivo de peso en los embarazos y su 
ganancia con la menopausia. Además, se deben considerar los 
siguientes aspectos:

Figura 1. Clasificación general del índice de masa corporal IMC de los bailarines de danza y música folclórica, de la Fundación 
Artística Tedeum, de Ibagué.

Tabla 1. Comparación de las variables de la composición corporal y la condición física, según el género de los bailarines de danza y música 
folclórica de la Fundación Artística Tedeum, de Ibagué.

X: Media, DE: Desviación estándar, p: nivel de significancia.

Variables
Todos (n=46) Mujeres (n=32) Hombres (n=14)

p
X DE X DE X DE

IMC 
(kg/m2) 22,21 4,56 22,45 4,51 21,65 4,79 0,590

Cir. Cintura (cm) 73,23 12,33 72,65 12,44 74,57 12,45 0,633

Cir. Cadera (cm) 88,64 14,59 89,57 14,09 86,5 16,01 0,517

ICC 0,82 0,07 0,81 0,05 0,86 0,08 0,013

% Grasa 25,27 7,60 27,64 6,6 19,83 7,09 0,001

Salto H (cm) 133,1 39,38 122,1 29,65 158,1 47,98 0,018

Salto V (cm) 23,88 10,56 20,59 7,09 31,39 13,38 0,011

FPM Der (Kg) 22,63 10,96 20,8 9,21 26,8 13,67 0,151

FPM Izq (Kg) 21,45 10,75 19,45 8,95 26,05 13,29 0,107

Velocidad-Agilidad (s) 11,28 1,92 11,86 1,87 9,96 1,32 0,000

Flexibilidad (cm) 1,56 7,90 2,83 6,23 -1,32 10,5 0,186

Cap. Aer. (ml/kg/min) 38,72 8,47 38,0 8,63 40,37 8,18 0,390
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Tabla 2. Comparación de las variables de la composición corporal y la condición física según el grupo de edad de los bailarines de danza 
y música folclórica de la Fundación Artística Tedeum, de Ibagué.

X: Media, DE: Desviación estándar, p: nivel de significancia.

• Las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa corporal que los 
hombres y hay indicadores que la oxidación basal de grasa es menor 
en ellas, favoreciendo una mayor acumulación de grasa (Blaak, 2001).

• La serotonina contribuye a la regulación de la cantidad de ingesta de 
alimentos y a la conducta de la alimentación. Así como el IMC se 
incrementa, la síntesis de serotonina disminuye, lo que indica saciedad 
a menor cantidad de alimentos. Este descenso en los hombres se 
observa cuando ya presentan sobrepeso, mientras que en las mujeres 
el descenso de la serotonina ocurre cuando ya su IMC es mayor de 30, 
es decir, cuando ya son obesas (Roca et al. 1999).

• El factor de necrosis tumoral alfa, se expresa en los adipocitos y 
este hecho parece estar directamente relacionado con la insulino 
resistencia. Una variante del gen del FNTα está relacionada con la 
obesidad en la mujer, pero no en el hombre (Hoffstedt et al. 2000).

• Los niveles de leptina son mayores en las mujeres que en su contraparte 
masculina con el mismo grado de IMC. Esta podría ser la razón, por 
la cual, las mujeres son más propensas al sobrepeso (Hellstrom et al. 
2000).

• Cuando se disminuye de peso, los hombres tienden a perder grasa 
abdominal o grasa visceral, mientras que las mujeres lo hacen a partir 
de la grasa subcutánea o periférica (Wirth & Steinmetz, 1998).

Al contrario, se hallaron otros estudios en los que las variables de adiposidad 
fueron más altas en hombres que en mujeres, como lo reportado en 
adolescentes españoles de la provincia de Jaén (Ruiz-Ariza et al. 2017), 

región de Murcia (Rosa & García, 2017), adolescentes del sur de España de 
18 a 26 años (Onetti et al. 2019), escolares de 10 a 12 años de la ciudad de 
Palma (Islas Baleares), en adolescentes brasileros de 10 a 18 años (Oliveira 
et al. 2017) y escolares chilenos de la ciudad de Temuco (Delgado et al. 
2019).

En cuanto a las variables relacionadas con la condición física (Tabla 1), 
las comparaciones entre grupos diferenciados por género reflejan que 
los hombres poseen resultados más altos en todas las pruebas aplicadas, 
con diferencias significativas en el salto horizontal, salto vertical y la 
velocidad-agilidad.

Investigaciones similares demuestran mejores resultados en los varones 
que en las mujeres, como en estudios con colombianos de la ciudad de 
Bogotá, en salto alto, salto largo y fuerza prensil (Rodríguez et al. 2015); 
en Montería, en salto largo (Lema et al. 2016) e Ibagué, en velocidad, 
salto horizontal y fuerza de presión manual (Palomino-Devia et al. 2017). 
Además, en estudios con población brasilera (Minatto et al. 2016) y 
uruguaya (Gioscia et al. 2017), la capacidad aeróbica fue mejor en los 
varones que en las mujeres.

Comparación de las variables de la composición corporal y la condición 
física según el grupo etario. En la tabla 2, se observan los resultados de la 
comparación de las variables estudiadas en función de los grupos de edad. 
Respecto a las variables de la composición corporal, el grupo de mayor 
edad obtuvo significativamente mayores niveles de IMC, circunferencia 
de cintura y circunferencia de cadera (p<0,05), mientras que el ICC fue 
mayor en el grupo de 6 a 9 años y el porcentaje de grasa en el grupo de 15 
a 19 años, con diferencias significativas para esta última variable (p<0,05).

Variables
6 a 9 años 

(n=8)
10 a 14 años 

(n=13)
15 a 19 años 

(n=9)
20 a 24 años 

(n=16)  p
X DE X DE X DE X DE

IMC 
(kg/m2) 16,31 2,37 20,58 4,28 23,87 2,16 25,54 2,86 0,000

Cir. Cintura 
(cm) 56,68 5,72 69,38 10,74 77,11 10,36 82,46 5,73 0,000

Cir. Cadera 
(cm) 65,37 5,7 85,26 11,19 94,77 8,4 99,56 6,13 0,000

ICC 0,87 0,11 0,81 0,06 0,81 0,07 0,82 0,04 0,300

% Grasa 17,82 5,93 26,36 8,26 28,93 6,19 26,03 6,52 0,012

Salto H (cm) 89,38 28,8 125,7 19,58 141,9 23,42 156,1 44,61 0,000

Salto V (cm) 15,25 4,43 19,69 6,77 24,0 7,24 31,53 11,99 0,000

FPM Der (Kg) 8,52 2,08 18,38 7,32 27,57 6,87 30,36 9,5 0,000

FPM Izq (Kg) 8,45 1,97 16,86 6,58 26,74 8,96 28,71 9,28 0,000

Velocidad-
Agilidad (s) 12,58 1,8 10,92 1,74 11,37 1,53 10,86 2,17 0,185

Flexibilidad 
(cm) 3,62 2,61 -0,53 7,32 2,58 7,47 1,67 10,22 0,669

Cap. Aer. (ml/
kg/min) 46,95 3,95 41,02 6,22 36,98 6,56 33,72 9,22 0,001



6 Díaz-Guzmán, D.; Palomino-Devia, C.; Reyes-Oyola, F.A.: composición corporal y condición física

De acuerdo con lo anterior, se evidencia un incremento de la 
adiposidad conforme avanza la edad. De ahí, que Gómez-Cabello et 
al. (2012) sugieren que el envejecimiento en el ser humano conlleva 
a diferentes cambios en la composición corporal, destacándose el 
incremento de la masa grasa, el descenso de la masa muscular y 
la reducción de la masa ósea. Complementariamente, Curilem et 
al. (2016) establecen que estos cambios obedecen, principalmente, 
al almacenamiento y a la distribución del tejido muscular, óseo y 
graso, de acuerdo con la edad y el sexo.

La condición física presentó resultados similares a la composición 
corporal, en el sentido en que el grupo de mayor edad fue el que 
obtuvo mejores resultados en la mayoría de las pruebas: salto 
horizontal, salto vertical, fuerza de prensión manual derecha e 
izquierda y velocidad-agilidad (Tabla 2). Por su parte, la flexibilidad 

fue mayor en el grupo de 6 a 9 años y la capacidad aeróbica 
significativamente mejor en este mismo grupo (p<0,05).

En investigaciones similares con población infantil y adolescente en 
Colombia, la fuerza muscular incrementó con el avance de la edad 
(Pacheco-Herrera et al. 2016; Palomino-Devia et al. 2017).

Relación entre las variables de la composición corporal y la 
condición física. Las relaciones entre las variables estudiadas 
son presentadas en la tabla 3. Se observa una relación positiva 
considerable entre el IMC y el porcentaje de grasa (p<0,05) y una 
relación positiva fuerte entre el IMC y la circunferencia de cintura 
y cadera (p<0,05), indicando que, a medida que incrementa una de 
estas variables, también incrementan las otras y viceversa.

Variables IMC Grasa Cir. 
Cin

Cir. 
Cad ICC Salto 

H.
Salto 

V.
FPM 
Der.

FPM 
Izq.

Vel./
Agil Flex. Cap. 

Aer.

IMC 0,69** 0,91** 0,91** -0,01 0,37* 0,31* 0,63** 0,59** -0,16 0,09 -0,48**

Grasa 0,61** 0,62** -0,06 -0,01 -0,15 0,24 0,19 0,13 0,14 -0,37*

Cir. 
Cintura 0,89** 0,22 0,47** 0,38** 0,65** 0,62** -0,19 0,01 -0,49**

Cir. Cad-
era -0,25 0,44** 0,42** 0,68** 0,64** -0,18 0,01 -0,50**

ICC 0,10 -0,06 -0,08 -0,05 -0,07 -0,04 -0,01

Salto H. 0,67** 0,68** 0,69** -0,63** -0,08 -0,06

Salto V. 0,58** 0,57** -0,44** -0,17 -0,03

FPM Der. 0,97** -0,57** 0,01 -0,22

FPM Izq. -0,56** -0,05 -0,24

Vel./Agil. 0,19 -0,15

Flex. 0,24

Tabla 3. Correlación entre las variables de la composición corporal y la condición física de los bailarines de danza y música folclórica de 
la Fundación Artística Tedeum, de Ibagué.

* Correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral), ** Correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

También, se destaca una relación negativa media entre el IMC, 
porcentaje de grasa, la circunferencia de cintura y cadera con 
la capacidad aeróbica (p<0,05), sugiriendo que, a medida que 
incrementan estas variables de la composición corporal, disminuye 
el rendimiento en la resistencia aeróbica de los bailarines y 
practicantes de danza evaluados.

En síntesis, los resultados del estudio resaltan la necesidad 
imperativa de implementar un programa de acondicionamiento 
físico complementario para mejorar la condición física de 
bailarines y practicantes de danza. Estos resultados, que revelaron 
niveles inferiores en las pruebas en comparación con estudios, a 

nivel nacional e internacional, subrayan la importancia de diseñar 
estrategias de mejora. Siguiendo las pautas establecidas por Ayala 
Hernández et al. (2015), un programa de acondicionamiento físico 
demostró mejoras significativas en el VO2max, la amplitud de 
movimiento coxofemoral y la potencia del tren inferior.

Es crucial reconocer que, históricamente, la preparación física en 
la danza ha sido secundaria a la técnica; no obstante, enfocarse 
en el acondicionamiento físico no debe restar importancia al 
entrenamiento técnico. Por el contrario, su integración podría 
optimizar el tiempo de práctica, reducir el esfuerzo durante ensayos 
y actuaciones y, potencialmente, disminuir el riesgo de lesiones. Al 
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sistematizar este enfoque, se podrían alcanzar objetivos en menor 
tiempo, mejorando la calidad de vida personal y profesional de los 
bailarines (Vargas, 2009).

Las limitaciones del estudio se vieron reflejadas en la elección de 
un diseño de investigación de corte transversal, lo cual, limitó la 
evaluación de la condición física y la composición corporal a un 
único momento y lugar. Asimismo, la exclusión de varios bailarines, 
debido a problemas de salud o la interrupción de algunas pruebas, 
contribuyó a reducir el tamaño de la muestra del estudio.

Estas limitaciones abren puertas a diversas perspectivas para futuras 
investigaciones en este campo:

• Explorar variables adicionales que puedan influir en el 
desempeño y la salud de los bailarines, como alteraciones de la 
imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria.

• Realizar estudios longitudinales durante 1 a 2 años para seguir 
y detectar cambios en las variables.

• Ampliar la muestra incluyendo una población más amplia de 
bailarines de distintas academias.

• Considerar un estudio explicativo para comprender la 
causalidad de los resultados obtenidos.

• Diseñar una prueba que evalúe habilidades motrices 
específicas en el baile y explorar su relación con las variables de 
composición corporal.
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