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The objective of the study was to analyze and compare body dissatisfaction and the morphological relationship 
characteristics in adolescent schoolgirls practicing and not practicing acrobatic gymnastics of the female sex 
and to see its relationship with both variables. The sample consisted of 128 practicing and non-practicing 
adolescents of AG aged between 12 and 18 years old. The body image was measured with the Body Shape 
Questionnaire and for the anthropometric measurements, weight and height were taken to calculate the 
Body Mass Index, the waist circumference and with the triceps skinfolds and subscapularis skinfolds, the 
body fat percentage was calculated. The results indicated that 75.3% of the gymnasts and 41.1% of the non-
practitioners presented satisfaction body with significant differences (p < .001). In addition, 53% of the 
sample have a healthy BMI, this percentage being higher in gymnasts than in non-practitioners. There is an 
association between the body image variable with weight, subscapularis skinfolds, body fat percentage and 
age in the group of gymnasts, with no relationship between BI and any anthropometric variable in the non-
practitioners. In conclusion, it is found that body satisfaction is better in practitioners, with a relationship 
between the practice of acrobatic gymnastic and body image.
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Differences in body image among female adolescent schools practicing and 
non-practicing acrobatic gymnastics

El objetivo del estudio fue analizar y comparar la insatisfacción corporal y características de relación 
morfológicas en escolares adolescentes practicantes y no practicantes de gimnasia acrobática del sexo 
femenino y ver su relación con ambas variables. La muestra estuvo compuesta por 128 adolescentes 
practicante y no practicantes de gimnasia acrobática con edades comprendidas entre los 12 y 18 años. La 
imagen corporal fue medida con el Body Shape Questionnaire y para las medidas antropométricas se tomaron 
el peso y la altura para calcular el Índice de Masa Corporal y el perímetro de cintura; y con los pliegues 
cutáneos tricipital y subescapular se calculó el porcentaje de grasa corporal. Los resultados indicaron que 
el 75.3% de las gimnastas y el 41.1% de las no practicantes presentan satisfacción corporal con diferencias 
significativas (p < .001). Además, el 53% de la muestra presentan un IMC saludable siendo este porcentaje 
más elevado en las gimnastas que en las no practicantes. Existe asociación entre la variable IC con el peso, 
pliegue subescapular, porcentaje de grasa corporal y edad en el grupo de gimnastas, no dándose esa relación 
entre la imagen corporal con ninguna variable antropométrica en las no practicantes. Como conclusión se 
constata que la satisfacción corporal es mejor en las practicantes, existiendo una relación entre la práctica de 
la gimnasia acrobática y la imagen corporal.
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La adolescencia es considerada uno de los periodos donde 
se producen grandes cambios en los adolescentes, adquiriendo 
herramientas para asumir en el futuro funciones y responsabi-
lidades adultas (Gaete, 2015; Peláez y Vernetta, 2022). La OMS 
(2016) define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 
desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de 
la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. No existe un consenso 
respecto a la homogeneidad de los tramos de edad de esta etapa 
ni uniformidad en la terminología para designarlas, lo más tra-
dicional ha sido denominarlas adolescencia temprana, media y 
tardía (HealthyChildren.org, 2019; OMS, 2019; Renzella et al., 
2018). La adolescencia es una etapa de gran vulnerabilidad y 
de riesgo para el desarrollo de problemas relacionados con la 
apariencia física, debido a los innumerables cambios físicos que 
se producen en ella (Ventura-Cruz et al., 2022).

En esta etapa, la imagen corporal (IC) –considerada como la 
representación mental de cada persona sobre su propio cuerpo– 
está influida por múltiples factores relacionados con los hábitos 
de vida (Bonilla y Salcedo, 2021). Esta variable constituye un 
tema de interés en la adolescencia porque es cuando se producen 
los mayores cambios corporales, comenzando la preocupación 
de su aspecto estético y por la imagen que tendrán de ellos tanto 
los familiares como el grupo de iguales, debido a la importancia 
del componente de belleza por parte de los medios de comu-
nicación y del sector industrial dedicado a la apariencia física 
(González et al., 2016; Valles et al., 2020). Existen un porcen-
taje elevado de estudios que indican una mayor insatisfacción 
corporal en el sexo femenino que en el masculino, debiéndose 
a la presión otorgada a la mujer hacía cuerpos rectilíneos y des-
proporcionados entre varias zonas corporales (pecho, cintura y 
cadera), así como vientres planos, desencadenando problemas 
como trastornos alimentarios, ansiedad, depresión o baja auto-
estima (Ornelas et al., 2022).

Cuando el ser humano está descontento con su propio 
cuerpo, produciéndose un malestar en el mismo, se denomina 
insatisfacción corporal, la cual se caracteriza por la presencia 
de creencias sobre el cuerpo que no coinciden con la realidad. 
Esta insatisfacción corporal se produce, por tanto, cuando una 
persona de cualquier franja de edad hace juicios valorativos 
sobre su cuerpo según sus ideales y no según las características 
reales, creándose así una alteración en la misma (Rodríguez y 
Cruz, 2008).

Diversos estudios recogen la importancia de la práctica de 
actividad físico-deportiva (AFD) regular para no aumentar el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas y poseer una buena 
salud (Robinson, 2007). Una gran cantidad de estudios señalan 
la relación positiva entre la práctica de AFD y la satisfacción 
corporal, resultando que aquellos adolescentes que no practican 
AFD de forma habitual se perciben más gruesos y presentan 
una mayor disconformidad con su propio cuerpo (Ornelas et 
al., 2022). Existen muchas modalidades deportivas que guardan 
relación con el género, siendo los deportes colectivos o de con-
tacto más para el género masculino y los gimnásticos o estéti-
cos para el femenino, aunque esta tendencia está cambiando y 
hay tantos chicos como chicas que practican una u otra modali-
dad deportiva (Alvariñas et al., 2009). 

Centrándonos en los deportes de modalidades gimnásti-
cas, concretamente la gimnasia acrobática (GA) –deporte de 
naturaleza estética–, la IC, junto a un Índice de Masa Corporal 
(IMC) saludable y un porcentaje bajo de grasa, son algunos de 
los determinantes para obtener buenos resultados deportivos 
(Taboada-Iglesias et al., 2017; Vernetta et al., 2018). La impre-
sión causada por los gimnastas al jurado es extremadamente 
importante, siendo esta positiva cuando aportan una imagen de 
figuras magras, esbeltas y de reducido peso (Weimann et al., 
2000). Para estas gimnastas la preocupación por la IC puede 
desencadenar trastornos alimentarios con el objetivo de desta-
car en la competición (Kosteli et al., 2014). Existen disparidad 
de opiniones acerca de la preocupación por su cuerpo en los 
deportes estéticos, siendo varios los autores que indican que los 
deportistas de estas modalidades tienden a tener mayor insatis-
facción corporal (Del Pozo et al., 2017; Martínez et al., 2020; 
Mockdece et al., 2017). Sin embargo, otros destacan que las 
gimnastas adolescentes poseen buena percepción de su cuerpo 
(Ariza-Vargas et al., 2021; Camacho et al., 2006; Kantanista et 
al., 2018; Peláez y Vernetta, 2019; Vernetta et al., 2011; Vernetta 
et al., 2018), siendo, además, las de niveles superiores de com-
petición quienes presentan mejor percepción corporal (Mock-
dece et al., 2016).

Analizando los diferentes estudios sobre la percepción y 
satisfacción corporal en gimnastas, la mayoría se han realiza-
dos en gimnasia artística y gimnasia rítmica (Aguilera, 2016; 
Camacho et al., 2006; Del Pozo et al., 2017; Hernández et al., 
2009; Martínez et al., 2020; Mockdece et al., 2016; Mockdece et 
al., 2017; Vernetta et al., 2011), siendo escasos los relacionados 
con la GA (Ariza-Vargas et al., 2021; Peláez y Vernetta 2018; 
Vernetta, et al., 2018). Igualmente, son pocos los estudios que 
comparan gimnastas de diferentes disciplinas gimnásticas, des-
tacando que la percepción y estima corporal de las gimnastas 
de rítmica y artística es más baja que las gimnastas de acrobá-
tica (Hernández-Alcántara et al., 2009; Pozo Cruz et al., 2017; 
Vernetta et al., 2018). 

A pesar de la bibliografía existente, se hace necesario llevar 
a cabo más estudios que nos permitan conocer mejor el grado 
de satisfacción corporal en gimnastas practicantes de acrobá-
tica, por ser uno de los deportes gimnásticos menos estudiados 
al ser de los últimos integrados en la Federación Internacional 
de Gimnasia, que cuenta además con un porcentaje elevado de 
participación de mujeres (Taboada-Iglesias et al., 2019).

Además. parece que estos deportes estéticos pueden aca-
rrear una preocupación excesiva por la IC, sobre todo en muje-
res, por la falsa creencia de que la delgadez influye en un mejor 
rendimiento deportivo, provocando hábitos pocos saludables 
(Hernández-Mulero y Berengüi, 2016). 

El presente estudio

De lo anteriormente expuesto y de las escasas publicaciones 
específicas sobre esta temática, surge el siguiente problema de 
investigación: ¿la satisfacción corporal es mayor en escolares 
adolescentes practicantes de GA que en no practicantes de este 
deporte en el sexo femenino?
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A partir de esta pregunta de investigación se plantean las 
siguientes hipótesis de estudio: a) las gimnastas poseen mayor 
satisfacción corporal que las no practicantes; b) las gimnastas 
obtienen un IMC más saludable que las no practicantes, con 
valores menores de porcentaje de grasa corporal; y c) la satis-
facción con la IC se relaciona con bajos porcentajes de grasa 
corporal en las gimnastas.

Teniendo en cuenta la pregunta planteada y las hipótesis 
indicadas, nuestro estudio se propone como objetivo analizar y 
comparar la insatisfacción corporal y las características morfo-
lógicas en escolares adolescentes practicantes y no practicantes 
de GA del sexo femenino.

Método

Participantes

Se realizó un estudio no experimental, de carácter descrip-
tivo observacional y transversal cuyos criterios de inclusión 
fueron: adolescentes femeninas no practicantes y practicantes 
de GA con edades comprendidas entre 12 y 18 años; no pre-
sentar distorsión de la IC y firmar el consentimiento informado 
para poder participar en la investigación. La muestra estaba 
constituida por 128 adolescentes femeninas (58 gimnastas y 
70 no practicantes) con edades comprendidas entre los 12 y 18 
años de Andalucía (M = 14.34, DT = 1.72).

El método utilizado para la elección de la muestra fue no 
probabilístico e intencional por conveniencia, ya que se realizó 
de manera voluntaria teniendo en cuenta la accesibilidad y 
características vinculadas a la investigación.

Instrumentos

Datos sociodemográficos. Un cuestionario que nos permitió 
recoger información en cuanto a edad, curso escolar y práctica 
actividad física o gimnasia para determinar la muestra de las 
sedentarias y de las gimnastas. 

Imagen corporal. La medición se realizó con el Body Shape 
Queestionnaire (BSQ) adaptado a la población española por 
Raich et al. (1996). La decisión de utilizar este cuestionario 
fue por su adaptación a la población española, su brevedad, su 
validez y/o fiabilidad comprobada, así como la facilidad de su 
aplicación. Es un cuestionario que consta de 34 ítems que eva-
lúan la insatisfacción corporal, en concreto la relacionada con el 
peso y forma el cuerpo. Se puntúan en una escala tipo Likert de 
seis puntos (1 = nunca 2 = raramente 3 = a veces 4 = a menudo 
5 = casi siempre 6 = siempre). Permite obtener una puntuación 
global (suma de las puntuaciones directas de los ítems) y sirve 
para evaluar el miedo a engordar, los sentimientos de baja auto-
estima a causa de la apariencia, el deseo de perder peso y la insa-
tisfacción corporal. Se puede obtener una puntuación entre 34 y 
204 puntos. Sus puntuaciones se clasifican en cuatro categorías: 
no insatisfacción (menos 81); insatisfacción leve (81-100); insatis-
facción moderada (111-140) y extrema insatisfacción (mayor 140). 
La fiabilidad del BSQ para este estudio con el alfa de Cronbach 
fue .95 en gimnastas y .94 en adolescentes no practicantes. 

Medidas antropométricas: el peso (kg) se determinó con 
una báscula digital TEFAL, precisión de 0,05 kg y para la talla 
se utilizó un tallímetro SECA 220 con precisión de 1mm. El 
IMC se calculó en base al peso (kg) dividido por la altura al cua-
drado en metros (m), (Kg/m2). Al ser adolescentes, se utilizaron 
los indicadores de Cole et al. (2007), que son: delgadez grado 
III (< 16); delgadez grado II (16.1 a 17); delgadez grado I (17.1 
a 18.5); normal (18.5 a 24.9), sobrepeso (25 a 30); y obesidad 
(≥ 30). Para el PC se utilizó una cinta no elástica seca tipo 200 
(rango de 0 a 150 cm; precisión de 1 mm). Con dicho PC se halló 
la razón cintura-estatura (RCE) para estimar la acumulación 
de grasa en la zona central del cuerpo, dividiendo el PC por la 
estatura, ambas en centímetros (cm). Una razón mayor o igual 
a 0.55 indicaría un mayor riesgo cardio-metabólico (RCM) 
(Arnaiz et al., 2010). Para los pliegues subcutáneos tríceps y 
subescapular se utilizó un calibrador de pliegues Holtain, con 
capacidad de 50 mm y precisión de 0.2 mm. Con el sumatorio 
de los dos pliegues se calculó el porcentaje de grasa corporal 
(% GC), utilizando las referencias y ecuación específica para el 
sexo femenino de (Slaughter et al., 1988). 

Procedimiento

En primer lugar, se contactó con los entrenadores de las 
gimnastas de los clubes pertenecientes al Centro Andaluz de 
Entrenamiento de Gimnasia de la Federación Andaluza de 
Gimnasia y con la directora del instituto público de la provin-
cia de Sevilla, explicándole tanto el objetivo del estudio como 
solicitándoles su permiso y colaboración para la realización del 
mismo. Al obtener respuestas favorables, se mandó una carta 
informativa a los tutores legales de las participantes, así como 
a las participantes mayores de edad, para solicitar su partici-
pación, exponiendo que los datos serían anónimos y con uso 
exclusivo para fines científicos.

Posteriormente, se administró el cuestionario y se realiza-
ron las medidas antropométricas siguiendo los criterios de la 
Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Antropometría 
(ISAK), especificados en los estándares Internacionales para la 
Valoración Antropométrica (Marfell-Jones et al., 2012) tanto para 
las no practicantes (durante las clases de Educación Física) como 
para las gimnastas (durante sus sesiones de entrenamiento). Las 
mediciones fueron tomadas por un miembro del grupo de inves-
tigación acreditado por la ISAK con ayuda de una de las autoras 
de este estudio, doctora en ciencias de la actividad física y del 
deporte, con formación específica recibida en esta temática.

El estudio cumplió con los principios de ética para la investi-
gación siguiendo la normativa legal vigente española que regula 
la investigación clínica en humanos (Real Decreto 1090/2015 
sobre ensayos clínicos) que se establecen en la Declaración de 
Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de la Investiga-
ción de la Universidad de Granada (nº 851/CEIH/2019). 

Análisis de los datos

Los datos fueron analizados utilizando SPSS, versión 22.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Las variables cuantitativas 
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(medidas antropométricas) se representaron con la media y la 
desviación típica y las categóricas (insatisfacción corporal) fue-
ron presentadas por su frecuencia y porcentaje. La normalidad 
y homocedasticidad de las distribuciones se calculó a través de 
los estadísticos Kolmogorov Smirnov y Levene, respectiva-
mente. Al no obtener una distribución normal, verificando que 
no se cumplía con el supuesto de homocedasticidad (p < .001) 
en parte de las distribuciones de los valores registrados de IC, 
se decidió realizar un análisis no paramétrico según los distin-
tos niveles de la variable IMC. El contraste de muestras inde-
pendientes se realizó mediante las pruebas de Kruskal Wallis 
y U de Mann Whitney. Para el análisis correlacional se usó el 
estadístico R de Spearman. Además, se realizó la prueba de 
Chi-cuadrado para conocer el grado de asociación por medio 
del coeficiente de contingencia (nominal ´ nominal - nivel de 
práctica). La significación estadística se estableció en p < .05.

Resultados

El análisis de normalidad y homocedasticidad, que se realiza-
ron con el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y Levene respec-
tivamente, informaron sobre la ausencia de distribución normal 
de la variable IC en función de la variable IMC tanto en gimnas-
tas como en adolescentes femeninas no practicantes de GA. 

Respecto al IMC, teniendo en cuenta los indicadores de 
Cole et al. (2007), destacan que el 61.7% de las adolescentes 
totales obtiene un IMC saludable, siendo este porcentaje más 
elevado en las gimnastas que en las no practicantes (77.6% vs. 
48.6%), no existiendo ninguna gimnasta en niveles de sobre-
peso ni obesidad (Tabla 1).

En la Tabla 2 se muestra el análisis descriptivo de las varia-
bles antropométricas de la muestra categorizada por práctica 
o no de GA, con diferencias significativas en el grupo de no 
practicantes en todos los componentes antropométricos.

La información obtenida del Cuestionario BSQ muestra que 
el 67.2% de las gimnastas y el 41.4% de las adolescentes no 
practicantes de GA se muestran satisfechas con su IC y el 32.8% 
de gimnastas y el 58.5% de no practicantes se encuentran insa-
tisfechas con su IC. 

El porcentaje de leve preocupación de la IC corresponde 
casi a la mitad de la muestra total (36.7%). Por el contrario, los 
porcentajes de moderada y extrema preocupación por la IC son 
relativamente bajos en el total de la muestra (6.3% moderada 
y 3.9% extrema), correspondiendo un 6.8% a las gimnastas y 
12.9% a las no practicantes (Tabla 3).

Según se refleja en la misma, se destaca que en todo caso 
se ha de rechazar la hipótesis de independencia, confirmán-
dose que la variable IC está relacionada con el nivel de prác-
tica.

Tabla 1
Indicadores IMC según el sexo y practicantes o no practicantes de GA

IMC
Gimnastas 

(n = 58)
n(%)

No practicantes
(n = 70)

n(%)

Total
(n = 128)

n (%)
Delgadez Grado III 0(0) 8(11.4) 8(6.3)
Delgadez Grado II 2(3.4) 5(7.1) 7(5.5)
Delgadez Grado I 11(19) 14(20) 25(19.5)

Normopeso 45(77.6) 34(48.6) 79(61.7)
Sobrepeso 0(0) 8(11.4) 8(6.3)
Obesidad 0(0) 1(1.4) 1(0.8)

Tabla 2
Descriptivos antropométricos de las gimnastas y adolescentes no practicantes

Descriptivos  
antropométricos

Gimnastas
(n = 58)

No practicantes
(n = 70)

Total
(n = 128)

Edad (años) 14.60(1.77) 14.04(1.49)** 14.30(1.64)
Masa Corporal (Kg) 51.37(7.37) 52.41(10.05)** 51.94(8.92)

Talla (m) 1.60(0.06) 1.61(0.07)** 1.60(0.07)
IMC 20.11(1.92) 20.12(3.53)** 20.11(2.90)

PC (cm) 63.10(4.17) 66.44(8.17)** 64.93(6.85)
RCE (cm) 0.39(0.02) 0.42(0.06)** 0.41(0.05)
PS (mm) 12.85(2.73) 17.13(5.69)** 18.04(6.64)
PT (mm) 10.81(3.15) 22.34(5.80)** 14.27(5.66)
GC (%) 21.35(3.75) 28.36(2.91)** 25.18(4.81)

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). () corresponde a ± para indicar la DT.
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El estadístico U de Mann Whitney para muestras inde-
pendientes en las chicas practicantes y no practicantes arrojó 
diferencias estadísticamente significativas entre los rangos 
promedio de PT (U = 189, p = .001, z = -8.831), PS (U = 645.5, 
p = .001, z = -6.646) y GC (U = 293, p = .001, z = -8.321). En 
concreto, las gimnastas presentan rangos promedio superiores 
en las variables edad (71.33 y 58.84) e IMC (68.03 y 61.58). Por 
el contrario, son las no practicantes las que obtienen rangos 
promedios superiores en el resto de las variables. 

El estadístico U de Mann Whitney para muestra indepen-
dientes en relación con la práctica o no de GA destacó diferen-
cias estadísticamente significativas entre los valores promedio 

del BSQ (U = 1505.5, p = .005, r = -2.806). En concreto, son las 
no practicantes quienes obtienen resultados de mayor insatis-
facción corporal en relación con las gimnastas (71.99 y 55.46) 
(Figura 1). 

En la Tabla 4 podemos ver el análisis correlacional de la 
variable IC en función del grupo (gimnastas y no practicantes) 
y medidas antropométricas. Teniendo en cuenta las gimnastas, 
podemos destacar que hay asociación entre la variable IC con 
el PS, GC y edad y entre todos los pares de variables antro-
pométricas entre sí, a excepción de la altura con RCE. Por otro 
lado, en las no practicantes no se establece asociación entre la 
IC con ninguna medida antropométrica, existiendo asociacio-

Tabla 3
Frecuencia (porcentaje) de los diferentes niveles de BSQ

BSQ Score
Gimnastas 

(n = 58)
n(%)

No practicantes
(n = 70)

n(%)

Total
(n = 128)

n(%)
No preocupación 39(67.2) 29(41.4) 68(53.1)

Preocupación Leve 15(25.9) 32(45.7) 47(36.7)
Preocupación moderada 2(3.4) 6(8.6) 8(6.3)
Preocupación extrema 2(3.4) 3(4.3) 5(3.9)

No Insatisfacción 39(67.2) 29(41.4) 68(53.1)
Insatisfacción corporal 19(32.8) 41(58.5) 60(46.9)

Figura 1
Rangos promedio del BSQ en chicas según práctica de GA. Diferencias mostradas por la prueba U de Mann Whitney para muestras 
independientes
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nes positivas entre todos los pares de medidas antropométricas: 
peso-IMC, altura-peso, PC-IMC, PC-peso, PC-altura, PT-IMC, 
PT-peso, PT-PC, PS-IMC, PS-peso, PS-PC, PS-PT.

Discusión

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo ana-
lizar la insatisfacción corporal y características morfológicas 
en adolescentes practicantes y no practicantes de GA, así como 
las posibles asociaciones de las diferentes variables entre sí, 
obteniendo como principales hallazgos que son las gimnastas 
las que presentan mayor satisfacción corporal, con diferencias 
significativas respecto a las no practicantes. Además, el 53% de 
la muestra presenta un IMC saludable, siendo este porcentaje 
más elevado en las gimnastas que en las no practicantes. Por 
tanto, la satisfacción corporal es mejor en las practicantes, exis-
tiendo una relación entre la práctica de la gimnasia acrobática y 
la satisfacción corporal.

Dando respuesta a la primera hipótesis planteada, a nivel 
global se confirma que son las gimnastas las que presentan 
mayor satisfacción corporal que las no practicantes, datos con-
tradictorios respecto a estudios que sugieren que este tipo de 
deportistas son más propensas a desarrollar alteraciones de la 
IC al estar preocupadas e incluso presionadas por mantener una 
silueta delgada y estética (De Sousa et al., 2013; Valles et al., 
2020). De forma específica, el estudio de Valles et al. (2020), 
que compara gimnastas con un grupo control, mostró que las 
gimnastas de élite fueron las que reportaron una mayor tenden-
cia a querer tener una silueta corporal que luciera con mayor 
delgadez, resultados que se alejan de las gimnastas de nuestro 
estudio, las cuales mostraron mayor satisfacción corporal que 
las no practicantes con diferencias significativas. No obstante, 
es importante indicar que el estudio de Valles et al. (2020) no 
especifica la disciplina gimnástica de los participantes, pudién-

dose interpretar que esa mayor insatisfacción corporal podría 
estar relacionada en función de la disciplina que practican. De 
hecho, varios estudios que han comparado gimnastas de varias 
disciplinas confirman que las de gimnasia rítmica suelen tener 
menos satisfacción corporal que las de artística, así como una 
estima corporal más baja que las de acrobática (Hernández-Al-
cántara et al., 2009; Pozo Cruz et al., 2017; Vernetta et al., 2018). 

El análisis basado en tablas de contingencia, a través del 
estadístico Chi cuadrado, arrojó la existencia de asociación 
entre la IC y la práctica de la GA, destacando por tanto que 
existe una vinculación entre la satisfacción corporal y la prác-
tica deportiva, en concreto con la práctica de GA, confirmán-
dose de este modo los resultados de Tornero y Sierra (2010), 
quienes indican que las que son más activas tienen una actitud 
más positiva hacia su propio cuerpo que las sedentarias. Una de 
las explicaciones de esta mayor satisfacción de IC que muestran 
las gimnastas con la práctica de esta modalidad puede deberse 
a que el trabajo se concreta en edades de 12 a 18 años, al igual 
que en el estudio de Camacho (2006), donde ya se ha producido 
una primera selección, pues son gimnastas que compiten a nivel 
nacional, con lo cual parten de un perfil morfológico adecuado 
a las características motoras de este deporte. 

No obstante, nuestros datos son coincidentes con autores 
que argumentan que las atletas de deportes estéticos son las 
que presentan mayor satisfacción corporal que los no estéticos 
(Camacho et al., 2006; Kantanista et al., 2018). Igualmente, 
corrobora los resultados de varios estudios que indican buena 
estima corporal en las gimnastas, así como una satisfacción 
positiva con su IC (Kantanista et al., 2018; Peláez y Vernetta, 
2019; Vernetta et al., 2011; Vernetta et al., 2018). 

Teniendo en cuenta cada uno de los niveles de preocupación 
por la IC en las gimnastas, el 25.9% presentan leve preocupa-
ción y solamente el 6.8% moderada y extrema preocupación, 
resultados mejores que los de Mockdece et al. (2016), quienes 

Tabla 4
Análisis de correlación mediante el estadístico Rho de Spearman (gimnastas (n = 81) y no practicantes (n = 70))

BSQ IMC Peso Altura PC RCE PT PS GC Edad

BSQ .41** .26* .04 .16 .16 .18 .38** .38** .45**
IMC .2 .86** .39** .67** .5** .46** .68** .69** .54**
Peso .27* .79** .78** .65** .21 .55** .57** .65** .58**

Altura .17 .03 .43** .46** -.14** .48** .26* .38** .42**

PC .28* .66** .86** .3* .75** .51** .63** .65** .55**
RCE .09 .01 .04 .07 .02 .22 .53** .44** .27**
PT .26* .54** .67** .21 .70** -.01 .53** .81** .58**
PS .17 .61** .69** .15 .75** -.07 .64** .91** .57**
GC .22 .32 .13 .08 .21 -.13 .29* .14 .67**
Edad .23 .11 .2 .15 .1 .05 .14 .2 .28*

Nota. BSQ (Body Shape Questionnaire); IMC (Índice de Masa Corporal); PC (Perímetro de cintura); RCE (Razón Cintura-Estatura); PT  
(Pliegue Tricipital); PS (Pliegue Subescapular); GC(Grasa Corporal). Sobre la diagonal están los valores de las gimnastas y por debajo los de 
las no practicantes
* p < .05; ** p < .01
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indicaron que las gimnastas tenían elevada preocupación por 
su IC. En las no practicantes, el 26.1% presentan insatisfacción 
corporal, el 47.5% leve preocupación, el 8.6% moderada y el 
4.3% preocupación extrema, datos en consonancia con varios 
estudios que argumentan la importancia y preocupación que 
adquiere el nivel de insatisfacción en los adolescentes influen-
ciado por la estética de delgadez (Evangelista et al., 2016; Gri-
ffoulière et al., 2013; Miranda et al., 2014). 

Dando respuesta a la segunda hipótesis y analizando los 
parámetros antropométricos, las gimnastas presentan niveles 
de normopeso superiores a las no practicantes, datos coinciden-
tes con San Mauro et al. (2016) en gimnastas de rítmica adoles-
centes españolas con una media de edad de 14.8 ± 1.5, así como 
con el estudio comparativo de gimnastas griegas y canadienses 
con adolescentes de Tournis et al. (2010), donde los gimnastas 
tuvieron mejores resultados que los no practicantes en la cate-
goría de normopeso. 

En el grupo de gimnastas, la mayoría presentan normo-
peso o peso ligeramente bajo con delgadez grado I y II, no 
estando ninguna gimnasta en niveles de sobrepeso y obesidad 
según los indicadores propuestos por (Cole et al., 2007). Estos 
resultados fueron similares a los de otros colectivos de gim-
nastas (Taboada et al., 2015; Vernetta et al., 2018; Vernetta et 
al., 2019). Diversos autores han sugerido que dichas caracte-
rísticas se deben en muchos casos a un proceso de “selección 
natural” (Deutz et al., 2000 y Jonnalaggada et al., 2000), ya 
que tener bajo peso beneficia la práctica en estos deportes emi-
nentemente técnicos, influyendo de forma decisiva en el rendi-
miento (Ackland et al., 2003). 

En las no practicantes, aquellas que se encuentran en niveles 
de normopeso corroboran los resultados de otros estudios de 
adolescentes españoles (Cabrero et al., 2012; San Mauro et al., 
2015). La obesidad es baja, con 1.4%, presentando niveles de 
sobrepeso de 11.4% ,siendo más bajos en los niveles de obesidad 
y similares en los de sobrepeso a los obtenidos por Navarro-So-
lera et al. (2014), donde se apreció prevalencia de sobrepeso en 
un 9.5 % y obesidad en un 10% de las participantes. 

No existen diferencias entre las gimnastas y las no prac-
ticantes, aunque en las no practicantes se observa una mayor 
prevalencia de bajo peso en el nivel de delgadez III de 11.4%, 
no habiendo ninguna gimnasta en esta delgadez extrema, resul-
tados similares a los de Vernetta et al. (2018) con gimnastas de 
rítmica, donde ninguna presentó delgadez grado II y III. 

En cuanto al PC, mejor indicador de masa grasa en niños 
y adolescentes ampliamente utilizado en estudios epidemio-
lógicos dado su bajo coste y fácil medida (Brambilla et al., 
2006), la media de las gimnastas fue de 63.10 cm, resultados 
similares a las gimnastas de rítmica del estudio de Vernetta 
et al. (2018), con 63.5 cm y más altos que los obtenidos por 
Leyton et al. (2012), con 57.76 cm en gimnastas de artística y 
58.66 cm en gimnastas de rítmica. En general, los resultados 
más bajos del IMC y PC de nuestras gimnastas de acrobática, 
así como las de rítmica y artística, puede guardar relación con 
la importancia que estas deportistas otorgan al peso y su IC, 
al ser deportes estéticos donde la delgadez y la buena presen-
cia constituyen factores importantes para poder ganar y tener 

éxito (Vernetta et al., 2018). Teniendo en cuenta la variable 
RCE, ninguna adolescente de la muestra presentó riesgo car-
diometabólico, obteniendo valores inferiores a los reportados 
en Arnaiz et al. (2010). En este sentido, la práctica de la GA en 
estas deportistas parece ejercer una influencia positiva sobre 
la RCE, PC y la reducción de la adiposidad, debido a que sus 
entrenamientos exigen una intensidad vigorosa (Gralla et al., 
2019). En las no practicantes, el PC fue de 66.44 cm, ligera-
mente inferior a otros estudios realizados en esta población 
(Mera-Gallego et al., 2016). 

En cuanto al porcentaje de GC, son las gimnastas las que 
obtienen menores resultados con respecto a las no practicantes, 
datos que corroboran los estudios de San Mauro et al. (2016) 
y Tournis et al. (2010), donde los pliegues de las gimnastas y 
el porcentaje de GC fue significativamente menor que en las 
no practicantes, confirmándose por tanto la hipótesis de nues-
tro estudio. Igualmente, son coincidentes con los bajos valo-
res de adiposidad obtenidos en ambos pliegues en las gimnas-
tas femeninas de acrobática de diferentes categorías de edad 
(Taboada-Iglesias et al., 2021). Estos bajos porcentajes de grasa 
de nuestras gimnastas refuerzan la relación con su rendimiento 
en competición donde, debido a las características motoras 
específicas de este deporte, sus cuerpos son impulsados o 
soportados en contra de la fuerza de gravedad en multitud de 
elementos de dificultad que realizan en sus ejercicios de com-
petición (Salas et al., 2022).

Un factor que influye en los resultados a favor de gimnastas 
corresponde al volumen de entrenamiento semanal donde, al 
ser deportistas de ámbito nacional, su carga de entrenamiento 
semanal se sitúa entre 12 y 20 horas. En este sentido, diferentes 
autores señalan que la práctica regular de ejercicio físico pro-
duce efectos sobre la disminución de la masa adiposa (Martins 
y Rodríguez, 2004). 

Con relación a la edad, las gimnastas de nuestro estudio 
presentaron una media de edad menor respecto a las no practi-
cantes, con diferencias significativas entre ambos grupos. Estas 
diferencias halladas pueden deberse fundamentalmente a la 
existencia de un mayor número de gimnastas con la función 
de ágiles entre 12 y 13 años que en las no practicantes, ya que, 
al ser un deporte cooperativo, existen diferencias de roles en el 
desempeñado técnico (FIG, 2017), siendo las ágiles de menor 
edad y con unas características antropométricas más pequeñas 
de talla, peso e IMC que las portoras. Las diferencias de edad y 
valores menores de porcentaje de GC en las gimnastas con res-
pecto a las no practicantes podrían considerarse como norma-
les, ya que en el año de diferencia entre grupos están actuando 
multitud de factores, siendo uno de los más importantes el pro-
ceso madurativo considerado normal al haber una maduración 
entre esas edades que afecta al desarrollo de todo el organismo 
(Peláez y Vernetta, 2018; Taboada-Iglesias et al., 2017). 

Por último, la tercera hipótesis es analizada a través del aná-
lisis correlacional obteniendo una asociación entre la variable IC 
con el PS, porcentaje de GC y edad en el grupo de gimnastas, 
no dándose esa relación entre la IC con ninguna variable antro-
pométrica en las no practicantes. En ambos grupos existieron 
asociaciones positivas entre la mayoría de los pares de medidas 
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antropométricas entre sí, coincidentes con diferentes estudios en 
esta población (Gutiérrez et al., 2015; Kontogianni et al., 2008; 
Martínez y Veiga, 2007; Rodríguez et al., 2012). Las relaciones 
encontradas con la edad se pueden explicar a partir del diferen-
cial proceso madurativo en función del rango de edad en las gim-
nastas (Vernetta et al., 2018). Por otro lado, la relación entre el 
peso y el IMC puede ser debida en gran parte a las diferencias en 
la composición corporal, no solo el sobrepeso y la obesidad, sino 
también el bajo peso corporal (Artero et al., 2010). Con respecto a 
las asociaciones del IMC con el PC se reafirma la importancia de 
su valoración conjunta, por el alto grado de correlación existente 
entre ambos (Ojeda & Cresp, 2011). Finalmente, las relaciones 
entre el peso y la RCE, estimada eficaz en la detección del sín-
drome metabólico en adolescentes aparentemente sanos según 
Arnaiz et al. (2010), junto a la asociación del PC con los plie-
gues, se consideran buenos predictores de la distribución de GC, 
así como métodos adecuados para estimar la situación de riesgo 
nutricional (Gutiérrez et al., 2015). 

Entre las principales limitaciones se puede destacar la uti-
lización de un método indirecto para la valoración de la IC, sin 
embargo, se puede indicar que este cuestionario está validado, 
presentando aceptables propiedades de medición en contextos 
variados, estando además contrastado en poblaciones europeas 
y diferentes edades. Por otro lado, el tipo de estudio, que fue 
descriptivo y transversal, no pudiéndose mostrar la relación 
causal de los resultados obtenidos. Otra limitación radica en 
no tener en cuenta variables socioambientales como el contexto 
familiar y económico. Finalmente, los datos no pueden ser 
extrapolados más allá de los rangos de edades observados en la 
muestra del estudio. 

En cuanto a las futuras líneas de investigación, se plantea 
realizar un estudio longitudinal para comprobar la evolución 
de las variables, ampliar la muestra a otras edades y etapas 
educativas para ver cómo afecta la transición evolutiva, así 
como incluir al sexo masculino para realizar comparaciones 
entre géneros. Igualmente, sería importante indagar acerca de 
la presencia de distorsiones en la IC en relación con las pre-
siones psicológicas ejercidas por los responsables del entre-
namiento o progenitores y los propios pares de práctica. Por 
último, en un futuro se podría incluir la edad como covariable 
en función de diferentes rangos de edad en la adolescencia, 
pudiendo afectar los resultados del análisis final incremen-
tando la potencia de las pruebas. 

Conclusiones

Las principales conclusiones del estudio indican que las 
gimnastas poseen una mayor satisfacción corporal que las 
no practicantes, confirmándose una relación positiva entre la 
práctica de la GA y la satisfacción corporal. Las gimnastas 
presentan un IMC más saludable que las no practicantes, no 
presentando ninguna gimnasta sobrepeso ni obesidad siendo 
su porcentaje de GC menor, manifestándose asociaciones 
significativas del peso, PS, porcentaje de GC y edad con la 
satisfacción corporal en las gimnastas, no siendo así en las no 
practicantes. 

La principal aportación de este estudio es haber analizado 
la IC en gimnastas de acrobática y no practicantes de esta 
modalidad deportiva en el sexo femenino, ya que son escasos 
los estudios en nuestro país relacionada con esta disciplina 
deportiva. Los resultados son alentadores en cuanto a las ado-
lescentes practicantes de GA, pues gran parte de ellas presenta 
buena satisfacción corporal. En cuanto a las adolescentes no 
practicantes, se sugiere que los progenitores potencien la prác-
tica de la GA en sus hijas, debido a que son las practicantes 
de este deporte las que tienen mejor composición corporal y 
están más satisfechas con su cuerpo (López-Sánchez et al., 
2015). Por otro lado, para los responsables del entrenamiento 
se sugiere que en los planes de entrenamiento presten atención 
a los patrones de comportamiento alimentario de sus gimnas-
tas, dando orientación sobre los beneficios de una buena ali-
mentación en su composición corporal con el fin de conseguir 
el máximo rendimiento sin riesgos para su salud cuidando de 
su bienestar psicológico y emocional.
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