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RESUMEN 

La fuerza de prensión manual (FPM) se ha utilizado ampliamente como una prueba para evaluar la función muscu-

lar, siendo un indicador de nutrición, riesgo metabólico y mortalidad en personas adultas jóvenes. Objetivo: Valorar 

la fuerza prensil en estudiantes universitarios de educación física de Bogotá, Colombia. Metodología: Estudio des-

criptivo transversal en el que se evaluaron 334 estudiantes de cursos de educación física de Bogotá, Colombia, du-

rante el primer semestre de 2022. Las variables evaluadas fueron: peso (kg), estatura (cm), IMC (kg/cm²) y fuerza 

prensil (kg) en ambos sexos. Resultados: Los estudiantes universitarios de educación física de Bogotá, Colombia, 

presentan un peso promedio de hombres (67,62 ± 10,23) kg y mujeres (61,32 ± 10,18) kg; estatura de hombres (1,72 ± 

0,08) cm y mujeres (1,62 ± 0,07) cm; índice de masa corporal (IMC) de hombres (22,72 ± 2,96) kg/cm² y mujeres (23,20 

± 3,34) kg/cm²; y fuerza prensil de hombres (38,36 ± 7,86) kg y mujeres (25,44 ± 5,24) kg. Conclusiones: El bajo valor 

de la fuerza prensil es un importante indicador de salud, siendo un fuerte predictor independiente del síndrome 

metabólico. Este valor es incidente tanto en mujeres como en hombres, presentando las mujeres menores valores 

de fuerza prensil en comparación con los hombres. 

Palabras clave: Universitarios; Dinamometría; Condición física; Nutrición. 
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ABSTRACT 

Manual prehensile grasp (MPF) has been widely used as a test to evaluate muscle function, as an indicator of nutri-

tion, metabolic risk, and mortality in young adults. Objective: To assess prehensile grasp in university students of 

physical education in Bogota, Colombia. Methodology: Cross-sectional descriptive study, 334 students of physical 

education courses in Bogota, Colombia, during their first semester in 2022 were evaluated. The variables evaluated 

were weight (kg), height (cm), BMI (kg/m²), and prehensile grasp (kg) in both sexes. Results: Physical education 

university students in Bogota, Colombia, have the following average weight: men (67.62 ± 10.23) kg, women (61.32 ± 

10.18) kg; for height: (1.72 ± 0.08) cm in men, (1.62 ± 0.07) cm in women; a body mass index (BMI) of (22.72 ± 2.96) kg/m² 

in men, (23.20 ± 3.34) kg/m² in women; and a prehensile grasp of (38.36 ± 7.86) kg in men and (25.44 ± 5.24) kg in 

women. Conclusions: The low value of prehensile grasp is an important health indicator, being a strong independent 

predictor of metabolic syndrome. It occurs in both women and men, with women presenting lower values of pre-

hensile grasp when compared to men. 

Keywords: University; Dynamometry; Physical condition; Nutrition. 
 

RESUMO 

A força de preensão manual (FPM) tem sido amplamente utilizada como um teste para avaliar a função muscular, 

como um indicador de nutrição, risco metabólico e mortalidade em adultos jovens. Objetivo: Avaliar a força preênsil 

em estudantes universitários de educação física em Bogotá, Colômbia. Metodologia: Estudo descritivo transversal, 

no qual foram avaliados 334 estudantes de cursos de educação física em Bogotá, Colômbia, no primeiro semestre 

de 2022. As variáveis avaliadas foram: peso (kg), altura (cm), IMC (kg/cm²) e força preênsil (kg) em ambos os sexos. 

Resultados: Os graduandos de educação física de Bogotá, Colômbia, apresentam um peso médio de homens (67,62 

± 10,23) kg e mulheres (61,32 ± 10,18) kg; altura de homens (1,72 ± 0,08) cm e mulheres (1,62 ± 0,07) cm; índice de massa 

corporal (IMC) de homens (22,72 ± 2,96) kg/cm² e mulheres (23,20 ± 3,34) kg/cm²; e força preênsil de homens (38,36 

± 7,86) kg e mulheres (25,44 ± 5,24) kg. Conclusões: O baixo valor da força preênsil é um importante indicador de 

saúde, sendo um forte preditor independente de síndrome metabólica, ocorrendo tanto em mulheres como em 

homens, com as mulheres apresentando valores mais baixos de força preênsil em comparação aos homens. 

Palavras-chave: Universitários; Dinamometria; Aptidão física; Nutrição. 

 

INTRODUCCIÓN 

La etapa universitaria está marcada por una serie de cambios en los estilos de vida, los cuales pue-

den interferir y afectar tanto la alimentación como la condición física, así como los comportamientos 

habituales que caracterizan el modo de vida de una persona, siendo estos comportamientos perma-

nentes en el tiempo. Entre dichos comportamientos, se evidencian prácticas saludables y no saludables 

que interactúan entre sí, contribuyendo a un estilo de vida sedentario (Lema et al., 2009). 

Los estilos de vida están influenciados por factores psicológicos, sociales, culturales y económicos, 

lo que convierte a la población universitaria en un grupo vulnerable, propenso a padecer enfermedades 

crónicas no transmisibles. Estos efectos se reflejan en la condición física relacionada con la salud y, por 

ende, en la fuerza prensil, que es un indicador de salud y de riesgo cardiovascular, medido por dinamo-

metría (Vaara et al., 2024). 

La dinamometría es una técnica de bajo costo, de alta aplicabilidad, rápida y fácil de realizar, que 

permite detectar la pérdida de función muscular fisiológica y evaluar un estado nutricional normal (Vaz 

et al., 2024). Esta técnica permite identificar el nivel de desarrollo y el grado de discapacidad de la mano 

en la infancia, y también se utiliza para planificar evaluaciones y tratamientos (Klidjan et al., 1980). Ade-

más, la fuerza de presión de la mano se correlaciona con la masa magra (Hanten et al., 1999), siendo 

una consecuencia funcional de la menor masa muscular y la fuerza muscular reducida (Peolsson et al., 
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2001). Algunas investigaciones han identificado que la fuerza prensil presenta una relación curvilínea 

con la edad (Chau et al., 1997). Generalmente, se observa un aumento de la fuerza prensil con el incre-

mento de la edad, alcanzando un pico entre los 25 y 39 años, seguido de una disminución gradual con 

el paso de los años (Mason et al., 2007). No obstante, el propósito de esta investigación fue evaluar los 

niveles de fuerza prensil de los estudiantes de Educación Física de Bogotá, Colombia, en tres universi-

dades que participaron en la convocatoria, y comparar estos valores de referencia con los establecidos 

en estudiantes universitarios de diferentes carreras en Colombia para su uso como diagnóstico (Vivas-

Díaz et al., 2016). 

 

   

MÉTODOS 

Este es un estudio de enfoque cuantitativo, con un alcance transversal y descriptivo, en el que se 

evaluaron 334 estudiantes universitarios sanos, con edades comprendidas entre los 18 y 32 años, estu-

diantes de la licenciatura en educación física, recreación y deportes, procedentes de la ciudad de Bo-

gotá. La convocatoria se realizó en tres universidades privadas durante los meses de febrero y marzo, 

con el propósito de evaluar la composición corporal y la fuerza prensil. Los estudiantes fueron invitados 

a participar de manera voluntaria, y posteriormente firmaron el consentimiento informado. 

La muestra consistió en 334 estudiantes universitarios, de los cuales 258 eran hombres y 76 mujeres. 

Para la medición de la composición corporal, se registró la estatura de cada participante con el esta-

diómetro SECA-217. El peso se midió con la báscula Tanita, con una precisión de 500 g. Estas variables 

permitieron calcular el índice de masa corporal (IMC) en kg/cm². 

La fuerza prensil se evaluó con el dinamómetro Takei Smedley III T-19, con una precisión de 0.1 kg. 

En cuanto al procedimiento de la dinamometría, se siguió el protocolo propuesto por Vivas-Díaz et al. 

(2016). Previamente, se ajustó el dinamómetro de acuerdo con el tamaño de la mano de cada persona. 

Estando de pie, en posición firme, con el brazo extendido y paralelo al tronco, se indicó apretar de ma-

nera constante durante tres segundos. Durante la medición, se orientó a las personas participantes 

para que no levantaran la mano, no se agacharan, no se doblaran, ni realizaran movimientos que pu-

dieran cambiar la posición original. Al mismo tiempo, se les estimuló verbalmente de manera uniforme 

para que aplicaran su fuerza máxima. La dinamometría se realizó por duplicado en ambas manos, con 

un descanso de aproximadamente tres minutos entre cada intento, y se utilizó el valor más alto de cada 

intento. 

Este estudio fue diseñado conforme a las normas deontológicas reconocidas en la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2013) y la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud 

de la República de Colombia, que regula la investigación clínica en seres humanos. Todas las personas 

participantes fueron informadas sobre los detalles del estudio mediante el consentimiento informado. 

Análisis estadístico: El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS versión 23.0. Se 

realizó un análisis descriptivo con los valores promedio y la desviación estándar en las variables de edad, 

fuerza prensil, peso, estatura e índice de masa corporal. Se llevó a cabo un análisis de normalidad con 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y se utilizó la prueba T-Student para identificar las diferencias entre 

hombres y mujeres en las variables con un valor de p < 0.05. Los resultados fueron clasificados de 

acuerdo con los percentiles de fuerza en el estudio de Vivas-Díaz et al. (2016) y el índice de masa corporal 
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(IMC) según la WHO (2010), teniendo en cuenta el rango de edad y el sexo, obteniendo la frecuencia de 

los valores de los percentiles en porcentaje. 

 

RESULTADOS 

Participaron en el estudio 334 universitarios, de los cuales 258 fueron hombres (22,21 ± 3,37) y 76 

fueron mujeres (23,21 ± 4,56). Las características de la muestra se presentan en la Tabla 1. Las mujeres 

presentan un mayor valor de IMC (23,20 ± 3,34) en comparación con los hombres (22,72 ± 2,96). En la 

dinamometría, los hombres evidenciaron valores superiores (38,36 ± 7,68) en comparación con las mu-

jeres (25,44 ± 5,14), presentando diferencias significativas. 

 

Tabla 1.  
Características de las variables antropométricas y fuerza prensil de los estudiantes universitarios.  

Variables Mujeres (76) Hombres (258) Total Valor p 
Edad (anos) 23,21 ± 4,56 22,21 ± 3,37 22,43 ± 3,62 0,067 

Peso (kg) 61,32 ± 10,18* 67,62 ± 10,23* 66,18 ± 10,54  0,034* 
Estatura (cm) 1,62 ± 0,07* 1,72 ± 0,08* 1,70 ± 0,08 0,036* 
IMC (kg/cm2) 23,10 ± 3,34 22,72 ± 2,96 22,83 ± 3,05 0,078 

FPM directa (kg) 25,44 ± 5,14* 38,36 ± 7,68* 35,48 ± 8,98 0,021* 
FPM Izquierda (kg) 25,04 ± 5,27*  36,71 ± 7,59 * 34,05 ± 8,64 0,013* 

FPM fuerza de prensión manual, diferencia significativas comparación entre los grupo p <0,05*   

 
La Tabla 2 presenta los valores del índice de masa corporal (IMC) en los universitarios de acuerdo 

con la clasificación de la WHO. En las mujeres, un 2,63% se encuentra en bajo peso, un 15,79% tiene 

exceso de peso, un 3,95% presenta obesidad, y un 77,63% tiene un peso adecuado. En los hombres, un 

7,75% presenta bajo peso, un 13,17% tiene exceso de peso, un 1,95% presenta obesidad, y un 77,13% tiene 

un peso adecuado. 

 

Tabla 2.  
Clasificación de Índice de Masa corporal universitarios de acuerdo con los valores WHO.  

Variables Mujeres (76) N (%) Hombres (258) N (%) 
Bajo Peso 17,27 ± 1,54 2 (2,63) 17,47 ± 0,82  (7,75) 

Normal 22,17 ±1,78 59 (77,63) 22,31 ± 1,66  (77,13) 
Exceso de Peso 26,50 ± 1,34 12 (15,79) 26,76  ± 1,33 (13,17) 

Obesidad 34,24 ± 1,33 3 (3,95) 32,47 ± 1,93 (1,95) 

 

La Tabla 3 muestra los valores de fuerza prensil en los universitarios de acuerdo con los percentiles 

establecidos para estudiantes universitarios de Bogotá, Colombia (Vivas-Díaz et al., 2016), ajustados por 

edad y sexo. En las mujeres, un 43,42% presenta valores inadecuados, mientras que un 56,58% muestra 

valores adecuados de fuerza prensil. En los hombres, un 42,63% presenta valores inadecuados, y un 

57,37% tiene valores adecuados. 
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Tabla 3.  
Características de las variables antropométricas y fuerza prensil de los estudiantes universitarios.  

Percentiles de 
Fuerza 

Mujeres (76) N (%) Hombres (258) N (%) 

P3 18,58 ± 2,95 5 (6,58) 24,75 ± 3,77 23 (8,91) 
P10 29,12 ± 4,22 9 (11,84) 28,24 ± 6,68 25 (9,69) 
P25 34,12 ± 4,38 19 (25,00) 33,36 ± 5,22 62 (24,03) 
P50 35,69 ± 7,10 19 (25,00) 34,69 ± 7,41 69 (26,74) 
P75 38,02 ± 8,76 12 (15,79) 41,54 ± 6,56 43 (16,67) 
P90 42,60 ± 7,73 8  (10,53) 42,21 ± 8,23 25 (9,69) 
P97 53,25 ± 3,12 4 (5,26) 52,04 ± 3,87  11 (4,67) 

Valores de promedio, desviación estándar, porcentaje y clasificación de acuerdo con los valores percentiles de 
Colombia. 
 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio de corte transversal, se evidenció que el 43,42% de las mujeres obtuvieron 

valores inadecuados de fuerza prensil, mientras que en los hombres, un 42,63% presentó valores bajos 

dentro de los percentiles adecuados. Estos resultados están relacionados con el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares futuras y síndrome metabólico. En cuanto al índice de masa corporal 

(IMC), un 19,74% de las mujeres y un 15,10% de los hombres presentaron valores inadecuados, lo que 

representa factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de futuras enfermedades. 

Algunos estudios han descrito que factores nutricionales, el nivel de actividad física y un bajo nivel 

de condición física pueden contribuir a la baja fuerza prensil y un alto IMC. Estos factores se han rela-

cionado con enfermedades cardiovasculares en adultos (Brodney et al., 2006). Asimismo, otro estudio 

mostró que la capacidad aeróbica, la fuerza y la adiposidad son los principales indicadores de la condi-

ción física y la salud en jóvenes (Rosa-Guillamón, 2019). 

Varios investigadores, en estudios prospectivos, han demostrado que la fuerza muscular se asocia 

inversamente con todas las causas de mortalidad. Se ha encontrado que la fuerza muscular también 

está inversamente relacionada con la prevalencia de síndrome metabólico, independientemente de la 

capacidad aeróbica y otras variables de condición física. Además, se ha evidenciado la asociación com-

binada de la fuerza muscular y la capacidad aeróbica con el riesgo de sufrir síndrome metabólico y 

otros factores de riesgo en hombres y mujeres de entre 18 y 75 años (Ruiz et al., 2008). 

En este sentido, bajos niveles de fuerza muscular se asocian con mayores niveles de adiposidad, 

mayor riesgo metabólico y menor capacidad respiratoria. Como predictor de la condición física, la 

fuerza prensil se ha utilizado como un marcador de estado nutricional. Niveles bajos de fuerza prensil 

en adultos jóvenes han demostrado ser predictores de limitación funcional y discapacidad, y se han 

asociado con la mortalidad cardiovascular por todas las causas (Artero et al., 2011). Adicionalmente, es 

importante mencionar que en los jóvenes universitarios existen ciertas barreras para la práctica siste-

mática de actividad física, como la carga académica (Calestine et al., 2017), la falta de tiempo y los com-

promisos sociales (Henao & Arévalo, 2016). En tal sentido, la importancia de una vida físicamente activa 

en la población universitaria cobra mayor relevancia en la actualidad (Guzmán et al., 2024). 

Una de las principales limitaciones del presente estudio es el tamaño de la muestra. Aunque existen 

diferencias en el tamaño de los grupos, la evidencia sugiere que los hombres tienen mayor fuerza pren-

sil. Por esta razón, se recomienda manejar el mismo tamaño de muestra entre géneros en futuros es-

tudios. 
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CONCLUSIÓN 

Este estudio proporciona evidencia sobre el estado de los estudiantes universitarios en los progra-

mas académicos de educación física en Bogotá, Colombia, de acuerdo con los valores percentiles. 

Afirma la importancia de generar estrategias para implementar programas de fortalecimiento muscu-

lar, ya que la muestra evidenció un bajo valor de fuerza muscular, acompañado de una alteración en el 

IMC, variables que podrían impactar en el desarrollo futuro de enfermedades cardiovasculares, como 

causas prematuras de mortalidad, y constituir un factor de riesgo en los valores más bajos. 

Por tanto, una baja fuerza prensil constituye un factor de riesgo emergente. En el presente estudio, 

un 43,42% de las mujeres y un 42,63% de los hombres presentaron valores inadecuados de fuerza pren-

sil, lo que es un indicador nutricional y un predictor de la condición física. 
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