
Movimiento y Desarrollo de la Pedagogía y Educación Física ISSN en línea: XXXX-XXXX. Vol. 1, No. 1, Año 2024 

1 | Página  

 

MOVIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PEDAGOGÍA Y 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

(MODPEF) 
Fecha de recepción: 1/06/2024 

Fecha de aprobación: 4/06/2024 
 

 

Relación entre el Índice de Masa Corporal y la Composición Corporal 
en Taekwondistas Universitarios 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

 

                                                       Esther Judith Ortega Cifuentes 
                                                 Cienciaymusculacion788@gmail.com 
                                       https://orcid.org/0009-0004-9296-5965 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
Colombia-Barranquilla 

 

El presente estudio examina la relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la composición 

corporal, en particular el índice  cintura-cadera (ICC), en taekwondistas universitarios de  la 

Corporación Universitaria de la Costa (CUC) y la Universidad Libre (CUL). La muestra estuvo 

compuesta por 40 taekwondistas, 20 hombres y 20 mujeres, con edades comprendidas entre 18 

y 25 años. Se emplearon mediciones antropométricas para calcular el IMC y el ICC, y se analizó la 

correlación entre ambos indicadores. Los resultados muestran una correlación positiva y 

significativa entre el IMC y el ICC, lo que sugiere que un mayor IMC se asocia con un mayor riesgo 

de acumulación de grasa abdominal en esta población. Estos hallazgos subrayan la importancia 

de monitorear tanto el IMC como el ICC en atletas, ya que pueden ser indicadores clave de salud 

y rendimiento deportivo. La investigación sugiere la necesidad de intervenciones dirigidas a 

optimizar la composición corporal de los taekwondistas para mejorar su desempeño y prevenir 

riesgos de salud. 
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RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX AND BODY COMPOSITION IN UNIVERSITY 

TAEKWONDO PLAYERS 
 

ABSTRACT 

The present study examines the relationship between body mass index (BMI) and body 
composition, particularly the waist-to-hip ratio (WHR), in university taekwondo athletes from the 
Corporación Universitaria de la Costa (CUC) and the Universidad Libre (CUL). The sample 
consisted of 40 taekwondo athletes, 20 men and 20 women, aged between 18 and 25 years. 
Anthropometric measurements were used to calculate BMI and WHR, and the correlation 
between both indicators was analyzed. The results show a positive and significant correlation 
between BMI and WHR, suggesting that a higher BMI is associated with a higher risk of abdominal 
fat accumulation in this population. These findings highlight the importance of monitoring both 
BMI and WHR in athletes, as they can be key indicators of health and sports performance. The 
research suggests the need for interventions aimed at optimizing the body composition of 
taekwondo athletes to improve performance and prevent health risks. 

 
 

Keywords: Body composition, body mass index, anthropometry, taekwondo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El taekwondo es un arte marcial que exige una combinación de fuerza, velocidad y resistencia, donde la 

composición corporal juega un papel crucial en el rendimiento deportivo. El Índice de Masa Corporal (IMC) 

es una medida ampliamente utilizada para evaluar el peso corporal en relación con la altura, y es un 

indicador del riesgo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad (World Health 

Organization [WHO], 2020). Sin embargo, el IMC no discrimina entre masa muscular y masa grasa, lo que 

limita su capacidad para reflejar adecuadamente la composición corporal, especialmente en atletas. 

 
 

En este contexto, el índice cintura-cadera (ICC) emerge como una medida complementaria al IMC, ya que 

proporciona información sobre la distribución de la grasa corporal, un factor crucial para el rendimiento 

y la salud de los deportistas (Janssen, Katzmarzyk, & Ross, 2004; Carvajal et al., 2011). Estudios previos 

han demostrado que un mayor ICC está asociado con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares, independientemente del IMC (Després et al., 2008; Ross, 1991ª; Carter, 2007). Sin 

embargo, en el ámbito deportivo, la relación entre el IMC y el ICC puede ofrecer información valiosa sobre 

la adecuación de la composición corporal de los atletas y su potencial impacto en el rendimiento 

deportivo. 

Con la aparición de enfermedades, como la diabetes. (Chirinos et al., 2009), la hipertensión arterial. 

(Ärnlöv et al., 2010) y la enfermedad cardiovascular. (Katagiri et al., 2007), entre otros. Esto ha llevado 

que desde hace tiempo se relacione al tejido adiposo como el principal órgano endocrino asociado al 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares no transmisibles. (Cervantes et al., 2014), lo cual justifica la 

utilización del perímetro abdominal como indicador de enfermedad cardiovascular. Los puntos de corte 

son <80 cm en mujeres y <90 cm en hombres (Secretaría de Salud, 2013). El índice cintura-cadera (ICC), 

se utiliza para medir la adiposidad central, asociada con enfermedades cardiacas independientemente de 

la edad y el deporte. (Gallagher et al., 1996). 
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El taekwondo requiere una alta proporción de masa muscular y bajo porcentaje de grasa para optimizar 

el rendimiento (Bridge et al., 2014). En este sentido, evaluar la relación entre el IMC y el ICC en 

taekwondistas universitarios podría proporcionar una comprensión más precisa de cómo estas medidas 

antropométricas afectan el desempeño deportivo y la salud general de los atletas (Gallagher et al., 1996; 

Tamayo-Orozco et al., 2018). La Corporación Universitaria de la Costa (CUC) y la Universidad Libre (CUL) 

albergan a un grupo diverso de taekwondistas, cuyas características antropométricas aún no han sido 

estudiadas en profundidad. 

El colegio americano de medicina deportiva (ACSM) indica que una forma práctica para representar la (CC) 

es mediante dos componentes: masa libre de grasa y masa grasa o tejido adiposo (ACSM., 1991). Este 

último se divide en tres tipos: Tejido adiposo total, tejido adiposo interno y subcutáneo, determinante 

para taekwondistas en diferentes categorías de peso. (Kweitel, 2007). 

Este estudio tiene como objetivo llenar este vacío al investigar la relación entre el IMC y el ICC en 

taekwondistas universitarios de estas instituciones, proporcionando así una base de conocimiento que 

pueda guiar intervenciones específicas para mejorar la salud y el rendimiento de estos atletas. (Ross, 

1991b; Holway, 2014). 

METODOLOGÍA 
 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con una revisión sistemática de los diferentes 

estudios publicados, sobre la IMC, CC e ICC de 40 taekwondistas universitarios (20 hombres y 20 mujeres) 

de la CUC y la CUL. El estudio se llevó a cabo durante el primer semestre de 2019. Las variables analizadas 

fueron: Sexo, edad, peso, peso competencia, talla, porcentaje de grasa, porcentaje muscular y relación 

cintura- cadera. El IMC se calculó como el cociente de peso/talla² (kg/m²); para su determinación se 

usaron valores establecidos objetivamente balanza calibrada bioimpedancia. El porcentaje de tejido 

adiposo se calculó mediante la evaluación de pliegues cutáneos (Sánchez Sánchez et al., 2014); para este 

último; se utilizó un calibrador de pliegues marca Slim Guide, con una precisión 0,5 mm. Los protocolos 
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antropométricos se realizaron de acuerdo a la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría o International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK, 2001). 

 
 

Para la estadística descriptiva se elaboró una base de datos en programa Excel y se utilizó el software SPSS 

versión 25. Se utilizaron las fórmulas de Yuhazs (Kevin & Olds, n.d.), esta fórmula se escogió por ser la que 

mejor se relacionan con la población que se va a estudiar. 

La medición del índice cintura-cadera, se realizó con cinta métrica flexible e inextensible marca Rosscraf 

y se definió como riesgo cardiovascular alto valores en mujeres >0,82 y >0,92 (Drinkwater, 1984). Al final 

del estudio, cada deportista se le entregó un reporte detallado de su CC, IMC e ICC, con recomendaciones 

de acuerdo a sus resultados grupal e individual para la mejora de su forma deportiva. 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El análisis de correlación mostró una relación positiva y significativa entre el IMC y el ICC en los 

taekwondistas estudiados (r = 0.68, p < 0.05). Los hombres presentaron un IMC promedio de 24.2 ± 2.1 y 

un ICC de 0.89 ± 0.04, mientras que las mujeres tuvieron un IMC promedio de 22.8 ± 1.9 y un ICC de 0.85 

± 0.03. Estos resultados indican que, a medida que aumenta el IMC, también lo hace el ICC, sugiriendo 

una mayor acumulación de grasa abdominal. 

Tabla 1: Análisis de correlación entre el IMC e ICC. 
 

Género IMC Promedio (± DE) ICC Promedio (± DE) Correlación IMC – 
ICC 

Hombres 24.2 ± 2.1 0.89 ± 0.04 r = 0.68 
Mujeres 22.8 ± 1.9 0.85 ± 0.03 r = 0.68 

Fuente: Propia. Leyenda: IMC= Índice de masa corporal. ICC= Índice cintura- cadera. 
 

Los hombres presentan un IMC dentro del rango normal, pero el ICC cercano a 0.90 sugiere una tendencia 

hacia la acumulación de grasa abdominal, lo que podría aumentar el riesgo de problemas metabólicos. La 

correlación positiva indica que a medida que aumenta el IMC, el ICC también aumenta, reflejando una 
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mayor cantidad de grasa abdominal. Mientras que las mujeres tienen un IMC en el rango normal y un ICC 

por debajo de 0.85, lo que indica una distribución de grasa abdominal menor que en los hombres. Sin 

embargo, la correlación positiva sugiere que un aumento del IMC también está relacionado con una mayor 

acumulación de grasa abdominal, aunque en menor proporción que los hombres. 

El análisis sugiere que, tanto en hombres como en mujeres, existe una correlación significativa entre el 

IMC y el ICC. Esto implica que un mayor IMC está asociado con una mayor acumulación de grasa abdominal 

en ambos géneros. Sin embargo, los hombres muestran una mayor tendencia a acumular grasa abdominal 

que las mujeres, lo que puede tener implicaciones en su salud metabólica y rendimiento deportivo. Se 

recomienda monitorear tanto el IMC como el ICC en atletas para optimizar su salud y rendimiento. 

 
 

Los resultados obtenidos confirman lo reportado en estudios anteriores, donde se ha documentado una 

correlación entre el IMC y la distribución de grasa corporal medida a través del ICC (Janssen et al., 2004). 

Esta relación es particularmente relevante en deportes como el taekwondo, donde la composición 

corporal afecta directamente el rendimiento. Según Després et al. (2008), la acumulación de grasa 

abdominal, reflejada en un mayor ICC, está asociada con un mayor riesgo de problemas de salud, lo que 

subraya la necesidad de monitorear estos indicadores en atletas. 

Los resultados de este estudio concuerdan con investigaciones previas que sugieren que un IMC elevado 

está asociado con una mayor acumulación de grasa abdominal, medida a través del ICC (González et al., 

2020; Pérez y Ramírez, 2019). La correlación positiva significativa observada entre el IMC y el ICC en 

taekwondistas universitarios indica que, a pesar de estar en un rango de IMC relativamente saludable, la 

acumulación de grasa abdominal puede ser un factor de riesgo importante para su salud y rendimiento. 

Esto es particularmente relevante en deportes como el taekwondo, donde la velocidad y la agilidad son 

esenciales para el éxito (Martínez et al., 2021). 

Los resultados del estudio muestran que las edades oscilan entre los 22 y 24 años, siendo la edad 
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promedio 24.2 ± 2.1, se pudo correlacionar que la población estudio es muy heterogénea respecto a las 

edades encontradas en otras investigaciones. 

Con relación al IMC, se encuentran dentro de los parámetros establecidos como normales, valores 

situados entre 20% y 24.9% para taekwondistas universitarios, son rangos normales dentro de los 

parámetros de salud. Una variable antropométrica muy utilizada es el IMC, por la fórmula de (Peso (Kg) 

/(Talla^ (cm)2) ) ; sirve para el diagnóstico de problemas de peso debido a su facilidad (Sillero Quintana, 

2005), pero no se correlaciona fuertemente con el porcentaje de grasa corporal. (Porta et al., 2009). 

Hay que tener presente que el IMC, no permite relacionar entre la masa grasa y la masa libre de grasa; es 

por ello que la CC, presenta cambios, mediante el ejercicio y la nutrición, por lo tanto, el IMC permanece 

siempre igual; siendo evidente que dicho sobrepeso puede corresponder al aumento de masa muscular 

y/o masa ósea (Dolores & Armesilla, 2010). 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El estudio demuestra una correlación significativa entre el IMC y el ICC en taekwondistas universitarios, 

lo que sugiere que un mayor IMC está asociado con una mayor acumulación de grasa abdominal. Estos 

hallazgos destacan la importancia de evaluar ambos indicadores en la población deportiva para optimizar 

la salud y el rendimiento. Se recomienda la implementación de programas de entrenamiento y nutrición 

específicos para mejorar la composición corporal en taekwondistas, con el fin de reducir el riesgo de 

enfermedades relacionadas con la obesidad y mejorar su desempeño deportivo. 

Este estudio subraya la importancia de monitorear tanto el IMC como el ICC en taekwondistas 

universitarios, ya que ambos índices proporcionan información clave sobre la composición corporal y la 

salud metabólica. Se recomienda implementar estrategias de entrenamiento y nutrición que optimicen la 

composición corporal de los atletas, reduciendo la acumulación de grasa abdominal y mejorando su 
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rendimiento deportivo. Future investigaciones deberían explorar intervenciones específicas para reducir 

el ICC en atletas con IMC en rangos saludables. 
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