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RESUMEN 

Los objetivos de este estudio fueron determinar y comparar el riesgo cardiovascular (RCV) en estudiantes de la 

carrera de preparador físico de las generaciones 2017 y 2019. Las variables medidas fueron peso corporal (PC), 

estatura (ES), circunferencia de cintura (CC), índice de masa corporal (IMC) e índice de cintura/estatura (ICE). Se 

utilizó al CC e ICE para la determinación del RCV y su posterior comparación. La metodología utilizada corresponde 

a un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo: con una muestra de 324 participantes (año 2019 = 98 hombres y 

62 mujeres; año 2017 = 103 hombres y 61 mujeres). Se utilizó una báscula mecánica con estadímetro marca DETECTO 

(para PC y ES) y una cintra métrica antropométrica SECA (para CC). Para las diferencias estadísticas se utilizó la 

prueba de ANOVA de dos vías y comparaciones múltiples de Sidak, se consideró el índice de D Cohen para el tamaño 

de efecto, con un alfa de <0.05. Los resultados de la comparación de las mujeres del año 2017 y 2019 fue significativa 

(p-valor <0.0001), para CC la diferencia fue mayor en 9.84% en 2019 (p-valor < 0.0001). Se determina un RCV (ICE 

0.52±0.06; CC 82.34±9.86) en mujeres del año 2019. Los hombres no evidencian diferencias significativas entre el año 

2017 y 2019 (p-valor >0.05), ni tampoco se clasifican como grupo de riesgo. Se concluye que las mujeres estudiantes 

tienen características antropométricas diferentes entre ambos años y que la generación del año 2019 presenta RCV. 

Palabras clave: riesgo cardiovascular, estudiantes, técnicos profesionales, universitarios, índice de cintura/estatura, 

circunferencia de cintura. 
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ABSTRACT 

The aims of this study were to determine and compare the cardiovascular risk (CVR) in students of the physical 

trainer career of the 2017 and 2019 generations. The variables measured were body weight (BW), height (HE), waist 

circumference (WC), body mass index (BMI) and waist to height ratio (WHtR). The WC and WHtR were used to 

determine the CVR and its subsequent comparison. The methodology used corresponds to a quantitative, cross-

sectional, descriptive study: with a sample of 324 participants (year 2017 = 103 men and 61 women; year 2019 = 98 

men and 62 women). A mechanical scale with a DETECTO brand stadiometer (for BW and HE) and a SECA 

anthropometric tape measure (for WC) were used. Sidak's two-way ANOVA test and multiple comparisons were 

used for statistical differences, the Cohen D index for effect size was considered, with an alpha of <0.05. The results 

of the comparison of women in 2017 and 2019 were significant (p-value <0.0001), for WC the difference was greater 

by 9.84% in 2019 (p-value <0.0001). A CVR (WHtR 0.52 ± 0.06; WC 82.34 ± 9.86) is determined in women in 2019. Men 

do not show significant differences between 2017 and 2019 (p-value>0.05), nor are they classified as a risk group. It is 

concluded that female students have different anthropometric characteristics between both years and that the 

generation of 2019 presents CVR. 

Key words: cardiovascular risk, students, professional technicians, university students, waist to height ratio, waist 

circumference. 

 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las enfermedades cardiovasculares 

(ECV) han sido catalogadas como un problema de 

salud pública debido a su alta prevalencia y por 

generar la mayor proporción de fallecimientos los 

que en Chile alcanzan el 27.06% (Ministerio de Salud, 

2019). Los problemas de morbilidad y mortalidad 

asociados a las ECV están en alza en mundo 

occidental producto del aumento de los factores de 

riesgo cardiovasculares (RCV) en niños y adultos 

jóvenes (Andersson & Vasan, 2018). En la literatura 

científica se ha reportado una alta prevalencia de 

RCV en estudiantes universitarios (Palomo et al., 

2006) a través de la medición de la circunferencia de 

cintura (CC) y del índice de cintura estatura (ICE). 

Estos dos indicadores de salud metabólica y 

cardiovascular se pueden utilizar de manera 

independiente o complementaria (Han et al., 1995; 

Koch et al., 2008; Zhang et al., 2019; Pouliot et al., 

1994). La Organización Mundial de la Salud (2008) 

reporta asociación entre CC con el riesgo de 

aparición de diabetes, hipertensión y dislipidemia. 

En hombres existe mayor riesgo a complicaciones 

metabólicas y una mayor prevalencia de 

comorbilidades asociadas a ECV (Nishida et al., 2010) 

cuando CC es mayor a 94 centímetros, y en mujeres 

cuando es mayor a 80 centímetros. Sin embargo, el 

CC no considera condiciones como la etnia del 

evaluado, por lo que autores como Ashwell & Gibson 

(2014) sugieren al ICE como un mejor estimador de 

RCV al introducir la estatura en la ecuación. La 

evidencia indica que ICE, mayor o igual a 0.5, 

determina consistentemente un incremento en 

RCV de forma transversal en diferentes poblaciones 

definidas por etnia, edad y sexo (Ashwell & Gibson, 

2014), como así también en niños y adolescentes 

(Burns et al., 2016). Por lo tanto, el uso de CC e ICE de 

forma complementaria, permite determinar el 

riesgo de salud para la población a evaluar, 

recomendación similar a la realizada por López et al., 

2010 y Villca et al., 2020. 

Las causas que están aumentando el RCV en 

jóvenes estudiantes podrían ser explicadas por sus 

malos hábitos alimenticios y baja cantidad de 

actividad física durante los periodos de estudios 

universitarios (Ledo-Varela et al., 2011; Padilla-García 

et al., 2014; Ward et al., 2007). Un estudio realizado 

por Morales et al. (2017) evidenció que universitarios 

chilenos de primer año de la facultad de educación, 

tienen mayor prevalencia de aumento de la CC y 

síndrome metabólico (SM) que los alumnos de la 

facultad de medicina de la misma universidad. 
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Similares resultados expone Palomo et al. (2006), los 

cuales determinaron que, de 783 alumnos 

universitarios chilenos, el 45.5% de los hombres y el 

24.3% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad, 

lo cual evidencia una proyección desfavorable para  

su salud metabólica y cardiovascular. Con respecto a 

estudiantes de educación física chilenos, la 

evidencia mostró inexistencia de RCV (Salvador et 

al., 2016), mientras que Almagià et al., (2009) destaca 

la relevancia de una buena composición corporal en 

los estudiantes de carreras de educación física, 

sugiriendo que es determinante para asignaturas 

que impliquen esfuerzo físico. 

Hasta el momento no existen investigaciones 

que comparen el RCV en alumnos de diferentes 

generaciones de la misma carrera de preparadores 

físicos, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 

poder describir y comparar de manera transversal el 

RCV a través de mediciones antropométricas en 

estudiantes de preparador físico (PF) de las 

generaciones de los años 2017 y 2019. 

MÉTODOS 

La investigación contó con un enfoque cuantitativo 

y diseño de tipo descriptivo transversal. La muestra 

del estudio fueron estudiantes de educación 

superior de segundo año de la carrera de PF del 

Instituto Profesional Duoc-UC, ubicado en la 

comuna de Puente Alto, ciudad de Santiago, 

correspondientes a las generaciones de los años 

2017 y 2019. Los estudiantes evaluados del año 2019 

fueron 160, con un total de 98 hombres y 62 mujeres, 

mientras que los estudiantes correspondientes al 

año 2017 fueron 164, con un total de 103 hombres y 

61 mujeres, las variables descriptivas se demuestran 

en la tabla 1. Se realizó un muestreo discrecional, ya 

que accedieron a participar voluntariamente en el 

estudio, llegando a un total de 324 participantes de 

ambos sexos. 

Tabla 1 

Estadística descriptiva de los estudiantes técnico 

profesionales del año 2017 y 2019. 

 2017 2019 

Edad (años) 23.3 ± 2.1 21.45 ± 1.6 

PC (kg) 66.66 ± 6.8 67.28 ± 7.5 

ES (cm) 165 ± 9.5 164.9 ± 10.4 

IMC (kg/mt2) 24.4 ± 2.6 24.9 ± 3.6 

N total 164 160 

Mujeres 103 (62.3%) 62 (61.2%) 

Hombres 61 (37.1%) 98 (38.7%) 

N: número de participantes por año; ±: desviación 
estándar; kg: kilogramos; PC: peso corporal. 

Los criterios de inclusión del estudio fueron los 

siguientes: a) desear participar de forma voluntaria 

del estudio, b) ser alumno(a) de segundo año de 

estudio en la carrera de PF, correspondiente a Duoc-

Uc, sede Puente Alto. Mientras que los criterios de 

exclusión fueron: a) no cumplir con los criterios de 

inclusión, b) manifestar o poseer una lesión y/o 

enfermedad musculoesquelética que no permita 

realizar mediciones antropométricas. Los 

estudiantes se informan y aceptan las condiciones 

del estudio de forma voluntaria a través de un 

consentimiento informado y de acuerdo a la 

declaración de Helsinki, referente al anonimato de 

los nombres y la confiablidad de los datos obtenidos 

(Manzini, 2000). 

Las evaluaciones de PC, ES y CC fueron 

realizadas durante las mañanas de la primera 

semana del primer semestre del segundo año de 

estudio. Se midió PC y ES con una báscula mecánica 

con estadímetro marca DETECTO modelo 3P7044 

de capacidad de 140 kg (EE.UU.). El IMC se 

determinó dividiendo el peso en kilogramos por la 

estatura en metros cuadrados. La CC se midió con 

una cinta métrica antropométrica marca SECO, con 

la cual se realizó una medición posteriormente a una 

espiración normal del participante. Se realizaron 2 

mediciones las cuales fueron promediadas. Las 

medidas antropométricas fueron tomadas según el 

protocolo descrito por la ISAK. El ICE se determinó 

dividiendo el CC por la ES en centímetros. 
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Análisis Estadístico 

Para cada variable se comprobó su normalidad con 

el test Shapiro Wilk. Se utilizaron pruebas ANOVA de 

dos vías para las diferencias de las variables 

antropométricas entre los estudiantes universitarios 

del año 2017 con los del 2019, correspondientes al 

mismo sexo. Para comprobar las diferencias 

múltiples por variable dependiente se utilizó la 

prueba de Sidak y además para corroborar el 

tamaño del efecto de la diferencia se utilizó la d 

Cohen, determinado en 0.20, 0.50 y 0.80 pequeño, 

mediano y largo respectivamente (Cohen, 1988). 

Todas las pruebas estadísticas fueron realizadas con 

el software GraphPad Prism 6 (EE.UU.) con una 

significancia de p-valor<0.05. 

RESULTADOS 

En las variables comparativas de los hombres 

estudiantes de PF correspondientes a los años 2017 

y 2019, los valores de los indicadores de PC, ES, CC e 

ICE se observan en la tabla 2. La interacción de la 

prueba ANOVA de dos vías fue de p-valor 0.14, 

mientras que el factor de interacción de las variables 

dependientes fue de <0.0001 y el factor de la variable 

independiente, es decir, de tiempo (años) fue de p-

valor 0.020. Se encontraron diferencias significativas, 

en la comparación múltiple de Sidak, entre la 

generación del año 2017 y 2019, en la variable de CC, 

mientras que las variables de PC, ES e ICE no fueron 

significativamente diferentes. Las generaciones 2017 

y 2019 no presentan RCV en hombres por CC o ICE. 

Tabla 2 

Comparación entre los hombres estudiantes universitarios del año 2017 y 2019. 

 2017 2019    

Hombres Media DE Media DE % diferencia p-valor TE 

PC (kg) 71.49 11.09 72.62 11.43 1.56% 0.755 0.1 

ES (cm) 171.8 6.27 172.3 6.98 0.29% 0.990 0.07 

CC (cm) 80.39 7.18 83.57 8 3.81% *0.005 0.41 

ICE (cm/cm) 0.46 0.03 0.48 0.04 3.46% >0.999 0.5 

*Diferencias significativas p<0.05. kg: kilogramos; PC: peso corporal; ES: estatura; cm: centímetros; ICE: índice de 

cintura y estatura; DE: desviación estándar; TE: Tamaño de efecto. 

 

En las variables comparativas de las mujeres 

estudiantes de PF correspondientes a los años 2017 

y 2019, los valores de los indicadores de PC, ES, CC e 

ICE se observan en la tabla 3. La interacción de la 

prueba ANOVA de dos vías fue de p-valor <0.0001, 

mientras que el factor de interacción de las variables 

dependientes fue de <0.0001 y el factor de la variable 

independiente, es decir, de tiempo (años) fue de p 

valor 0.007. Se encontraron diferencias significativas 

entre la generación del año 2017 y 2019, en la 

comparación múltiple de Sidak, en la variable de CC, 

mientras que las variables de PC, ES e ICE no fueron 

significativamente diferentes. Con respecto a la 

determinación de riesgo por CC e ICE, el grupo de 

las mujeres del 2019 presentan RCV según CC e ICE, 

mientras que la generación del 2017 no presenta 

riesgos. 
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Tabla 3 

Comparación entre las mujeres estudiantes universitarias del año 2017 y 2019. 

 2017 2019    

Mujeres Media DE Media DE % diferencia p-valor TE 

PC (kg) 61.84 12.97 61.94 9.44 0.16% 0.999 0.00 

ES (cm) 158.3 6.95 157.5 5.48 -0.51% 0.980 0.12 

CC (cm) 74.24 8.23 82.34 9.86 9.84% *<0.000 0.89 

ICE (cm/cm) 0.47 0.04 0.52 0.06 10.22% >0.999 0.98 

*Diferencias significativas p<0.05. kg: kilogramos; PC: peso corporal; ES: estatura; cm: centímetros; ICE: índice de 
cintura y estatura; DE: desviación estándar; TE: Tamaño de efecto. 

 
DISCUSIÓN 

En el presente estudio se entrega información 

relevante respecto a la salud cardiovascular de los 

alumnos de educación técnica superior, 

específicamente de la carrera de PF del Instituto 

Profesional Duoc-UC, determinándose presencia de 

RCV en uno de los grupos. Esto resulta altamente 

preocupante por las características de los factores 

de riesgo cardiovascular, los cuales tienden a 

incrementar y acumularse con la edad (Benjamin et 

al., 2018). Esto podría implicar un aumento del 

número de personas menores de 60 años con 

patologías cardiovasculares y muertes prematuras, 

generando un incremento en el gasto público-

privado por concepto de salud (Andersson & Vasan, 

2018).  

En nuestros resultados se estableció que las 

mujeres de la generación 2019 presentaron RCV, a 

diferencia de la generación 2017, en la cual no se 

reporta RCV según CC e ICE. El alto TE (0.89) de CC 

entre las mujeres de la generación 2017 y 2019, 

coincide con alto TE (0.98) del ICE, evidenciando 

diferencias en sus características antropométricas, 

destacando a las mujeres del año 2019 con peores 

índices de salud.  

La diferencia del 9.84% de la media de CC entre 

las dos generaciones en mujeres podría deberse a 

que; las del año 2019 tienen un mayor porcentaje de 

tejido adiposo corporal, especialmente asociado a la 

grasa visceral abdominal, lo cual tiene un papel 

primordial en la patogenia y la morbilidad del 

síndrome metabólico (Lahera et al., 2010). 

Resultados similares se obtuvieron en la encuesta 

nacional de situación nutricional de Colombia 

(Ministerio de la Protección Social, 2010) en el cual, 

las mujeres de 18 a 29 años tenían una prevalencia 

del 35.9% de CC aumentado, mientras que los 

hombres se encontraron un 17.3%. Misma tendencia 

se observó en un estudio con universitarios chilenos, 

donde Palomo et al. (2006) evidenció que las 

mujeres tenían una prevalencia en el aumento 

riesgoso del CC del 14.7%, mientras que en hombres 

fue menor, con un 10% de aumento. Situación 

similar ocurre con los hombres estudiantes de 

nuestro estudio, sus valores no alcanzan la 

clasificación de “riesgo” y tampoco existen 

diferencias significativas entre ambas generaciones.  

Si bien la bibliografía demuestra una tendencia 

a presentar mayor RCV en mujeres estudiantes 

universitarias respecto a los hombres, estos datos no 

se presentaron en el área de actividad física. 

Salvador et al. (2016) encontró que los estudiantes de 

ambos sexos de pedagogía en educación física 

presentaron valores normales de CC e ICE, con lo 

cual se puede hipotetizar que la alta frecuencia de 

actividad física realizada durante el transcurso del 

plan de estudio actúa como factor protector de la 

salud metabólica y cardiaca.  

Los resultados encontrados en nuestro estudio 

sugieren la necesidad de continuar investigando el 

comportamiento de las variables antropométricas 

en el transcurso de la carrera de estudio, con la 

finalidad de conocer el efecto de actividad física 
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dentro del plan de estudio sobre el RCV y otras 

variables asociadas a la salud cardio-metabólica de 

los estudiantes de la carrera PF, así como también la 

continua pesquisa de factores de RCV en años 

posteriores para adultos jóvenes de Chile. El 

aumento del RCV en jóvenes ya es un tópico 

importante a nivel mundial por sus repercusiones a 

futuro, y lo encontrado en este estudio en alumnas 

de PF revela una realidad preocupante. Lo explicado 

anteriormente se plantea como una fortaleza de 

nuestro estudio ya que hasta la actualidad esta 

investigación se reporta como la primera en 

evidenciar el RCV, a partir de variables 

antropométricas de bajo costo y fáciles de realizar, 

en alumnos de educación superior técnica de Chile 

con orientación a la actividad física, por lo tanto, 

estos datos pueden ser un aporte en la toma de 

decisiones de políticas de salud pública en niveles de 

educación previo al de educación superior-técnico. 

Se sugiere también, fortalecer los programas 

educativos de promoción y prevención en salud, en 

los grupos de menor edad, para evitar el aumento 

del riesgo cardio-metabólico en edades tempranas. 

CONCLUSIONES  

El grupo de las mujeres de la generación 2019 

presentan, en promedio, índices de RCV elevados, 

además los valores son superiores al promedio de las 

pertenecientes al año 2017. El promedio de los 

grupos de hombres de ambas generaciones se 

encuentra con índices de RCV, sin presentar 

diferencias significativas entre ellos. Se sugiere 

pesquisar e informar a futuras generaciones para 

educar a la comunidad estudiantil y además 

proponer espacios e instancias institucionales que 

favorezcan y promuevan una vida más saludable. 
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