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Resumen. La asistencia a los centros de acondicionamiento se han convertido en un fenómeno social en el que la imagen corporal 
responde a una serie de lógicas relacionadas con diversos factores transversales como la salud, el rendimiento deportivo, la estética, 
entre otros. El estudio tuvo como objetivo caracterizar los motivos de asistencia a un Centro de Acondicionamiento y Preparación 
Física (CAPF) de una institución universitaria de la ciudad de Santiago de Cali. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo y diseño 
descriptivo de corte transversal. El estudio se realizó con una muestra estratificada, constituida por 1383 participantes, agrupados en 
diferentes categorías poblacionales, que incluyeron estudiantes, funcionarios, profesores, egresados y un grupo denominado “otros”. 
De estos participantes el 56% fueron hombres y el 44% mujeres, la edad promedio fue de 33,4 ± 7,1 años. El Instrumento utilizado 
fue una encuesta estructurada tipo Likert la cual estuvo constituida por 33 preguntas. El análisis de la información se realizó a través 
del software SPSS versión 25. Los resultados revelaron que el grupo que más frecuentaba el CAPF estaba compuesto por los estudiantes, 
representando un 91% de la población, mientras que los egresados constituían una proporción significativamente menor, con 1,1 % de 
asistencia. Entre las motivaciones que impulsaron a los asistentes fue el mantenimiento de la salud y el rendimiento deportivo. En 
conclusión, el CAPF se establece como un espacio de encuentro donde una variedad de motivaciones converge, todas ellas dirigidas 
hacia la búsqueda de la armonización del cuerpo, el mantenimiento de la salud y la mejora de la calidad de vida para los miembros de 
la comunidad universitaria. 
Palabras clave: Motivos, asistencia, acondicionamiento, gimnasio, salud, estética, prevención de lesiones. 
 
Abstract. Attendance at fitness centers has become a social phenomenon in which body image responds to a series of logics related to 
various transversal factors such as health, sports performance, aesthetics, among others. The objective of the study was to characterize 
the reasons for attendance at a Physical Conditioning and Preparation Center (CAPF) of a university institution in the city of Santiago 
de Cali. The methodology had a quantitative approach and cross-sectional descriptive design. The study was carried out with a stratified 
sample, consisting of 1,383 participants, grouped into different population categories, which included students, civil servants, profes-
sors, graduates, and a group called "others." Of these participants, 56% were men and 44% were women, the average age was 33.4 
± 7.1 years. The instrument used was a structured Likert-type survey which consisted of 33 questions. The analysis of the information 
was carried out using SPSS version 25 software. The results revealed that the group that most frequented the CAPF was made up of 
students, representing 91% of the population, while graduates constituted a significantly higher proportion. lower, with 1.1% attend-
ance. Among the motivations that drove the attendees was the maintenance of health and sports performance. In conclusion, the CAPF 
is established as a meeting space where a variety of motivations converge, all of them directed towards the search for harmonization of 
the body, maintaining health and improving the quality of life for members of the community. university. 
Keywords: Reasons, assistance, conditioning, gym, health, aesthetics, injury prevention. 
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Introducción 
 
A lo largo del tiempo, los gimnasios o centros de acon-

dicionamiento físico han sido espacios multifuncionales que 
han servido para diversos fines. Aunque no existen registros 
precisos sobre el origen de los gimnasios y las razones espe-
cíficas que llevaron a las personas a empezar a asistir a ellos, 
la historia proporciona datos históricos de diversas regiones, 
como Grecia, India y China, donde se han utilizado gimna-
sios con diferentes propósitos a lo largo de los siglos. Da-
lleck & Kravitz (2002) mencionaron que la cultura China 
reconocía que el ejercicio regular previene ciertas enferme-
dades, y desarrollaron la gimnasia Cong Fu para mantener 
el cuerpo en buenas condiciones. Estos autores también ar-
gumentaron como los griegos creían que el desarrollo del 
cuerpo era tan importante como el desarrollo de la mente. 
Brighton et al. (2020) comentaron cómo se reconocen las 
culturas chinas y egipcias en los comienzos del ejercicio es-
tructurado, pero fueron los griegos quienes fomentaron el 

entrenamiento físico competitivamente en sus atletas, y a 
partir de esto, el fitness recibió una aceptación cultural. En 
la actualidad, los gimnasios ofrecen una variedad de activi-
dades que van más allá de lo convencional, y este sector del 
mercado ha integrado modalidades centradas en la salud fí-
sica y el bienestar emocional (Orquera-Albarracín, 2022). 

La actividad física (AF) siempre ha desempeñado un papel 
crucial en el desarrollo humano. En tiempos recientes, se ha 
observado un aumento significativo en la integración de di-
versas actividades entre la población universitaria. Las gene-
raciones actuales buscan alternativas en su rutina diaria para 
hacer frente a los múltiples desafíos que involucran las activi-
dades en las que los jóvenes participan. (López-Ulchur et al., 
2023). Sin embargo, en numerosas ocasiones, los estudiantes 
universitarios enfrentan dificultades en su proceso de incor-
poración a la actividad física debido a la preocupación por 
abordar cuestiones que previamente no habían experimen-
tado. Estas incluyen la interacción con nuevas personas, la 
gestión de tiempos para el estudio y el tiempo libre, entre 
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otros desafíos. (Moreno-Arrebola et al., 2018), los jóvenes 
universitarios constituyen un grupo social con diferentes ten-
siones y contradicciones (Pérez Ugidos et al., 2014). 

Por otro lado, Faúndez-Casanova et al. (2023) mencio-
naron que la AF ostenta una posición importante dentro de 
los factores esenciales del desarrollo personal, la salud y la 
vida cotidiana; estos autores también argumentan que tanto 
el deporte como la AF trae beneficios importantes dentro 
del bienestar físico, psicológico y social. Las instituciones de 
educación superior juegan un papel importante en el esta-
blecimiento de conocimientos, conductas y actitudes que 
promuevan el desarrollo de cada individuo desde una pers-
pectiva integradora (Chales-Aoun & Merino, 2019).  

Faúndez-Casanova et al. (2023) argumentaron que la 
realización de AF acorde a sus necesidades y características 
han ido en aumento y con ello los beneficios de este tipo de 
rutinas. El entorno universitario podría actuar como un ca-
talizador para facilitar un estilo de vida físicamente activo, 
en mayor medida comparándolos con otros grupos sociales 
(Pérez et al., 2014). 

Un estilo de vida saludable implica la práctica regular de 
actividad física y una alimentación equilibrada, ya que estos 
factores tienen un impacto directo en la salud y el bienestar 
de las personas. Según Vásquez-Espinoza (2019), los estilos 
de vida se configuran a partir de comportamientos que se 
repiten con regularidad, se aprenden y se adoptan en el 
transcurso de la vida cotidiana. Es importante destacar que 
la actividad física, la educación física y el deporte son dere-
chos fundamentales para todos, debido a su influencia posi-
tiva en la salud física, mental y el bienestar, así como en las 
capacidades psicológicas de las personas, como señalan Ler-
manda et al. (2023). Por lo tanto, deben promoverse sin 
discriminación alguna. 

Algunas de las razones para asistir a los gimnasios, según 
Gregorat (2008), se centran principalmente en la prepara-
ción físico-deportiva, lo que ha contribuido al desarrollo de 
la forma física y el rendimiento deportivo. Por otro lado, 
González-Carvajal et al. (2022) señalaron que una gran parte 
de los usuarios de gimnasios acude principalmente por moti-
vos estéticos en lugar de razones relacionadas con la salud 
(Miranda, 1991). Igualmente, De la Rosa (2021) manifestó 
que la sociedad actual cada vez otorga más importancia al 
culto al cuerpo, la alimentación sana y a los hábitos de vida 
saludables; del mismo modo, estableció que obtener una 
buena forma física permite que las personas perciban el reco-
nocimiento de los demás, alcanzando valores de confianza y 
respeto. Castellanos-Mendoza et al. (2021) propusieron que 
en la actualidad las personas asisten a los gimnasios por el sis-
tema sociocultural que hay en el momento; en este sentido, 
Córdoba et al. (2021) argumento que las razones actuales en 
cuanto a la práctica de AF están muy influenciadas por cele-
bridades y sus contenidos a través de redes sociales. 

La cultura fitness ha experimentado un notable creci-
miento, ya que aquellos que asisten a centros de acondicio-
namiento buscan adoptar un estilo de vida más activo y sa-
ludable (Orquera-Albarracín, 2022). Según Cabrera et al. 
(2021), las personas han demostrado una mayor conciencia 

y preocupación por cuidar sus hábitos de actividad física, 
con el objetivo de mejorar su apariencia corporal. Este en-
foque ha generado un considerable interés en el estilo de 
vida fitness en la actualidad. Además, después de haber ex-
perimentado el aislamiento social durante la pandemia de 
Covid-19, se ha evidenciado la necesidad de espacios de re-
encuentro social, que son fundamentales para fomentar el 
diálogo, el intercambio de ideas, experiencias y conoci-
mientos (Zuluaga, et al., 2021).  

Sin embargo, se observan diversas dificultades en la 
práctica de la actividad física. Según Figueroa-Quintero & 
Cano-Ospina (2018), en la región, existen múltiples ba-
rreras que obstaculizan la participación en la actividad fí-
sica, que incluyen la falta de tiempo, la influencia social, 
la falta de energía, la falta de voluntad, el miedo a las le-
siones, la falta de habilidades y la carencia de recursos. A 
pesar de los esfuerzos por fomentar la actividad física, su 
éxito se ve limitado si no se abordan adecuadamente estas 
barreras. Por otro lado, Jalil (2022) destacó que la demo-
cratización del deporte en Colombia ha incrementado la 
penetración del mercado deportivo y ha brindado a mu-
chas personas la oportunidad de involucrarse en activida-
des deportivas. 

En este contexto, existen diversas motivaciones y cir-
cunstancias que llevan a las personas a asistir a los gimna-
sios. Aznar-Ballesta & Vernetta-Santana (2023) argumen-
taron que comprender las motivaciones que impulsan la 
asistencia a los centros de acondicionamiento físico permi-
tirá a los entrenadores diseñar planes y programas más 
atractivos para los usuarios. Por esta razón, el objetivo de 
este estudio fue caracterizar los motivos de asistencia al 
Centro de Acondicionamiento Físico (CAPF) de una insti-
tución universitaria en la ciudad de Cali, Colombia. Esto 
puede proporcionar herramientas para promover la incor-
poración de la actividad física en el entorno universitario.  

 
Metodología 
  
Enfoque y tipo de estudio 
El trayecto metodológico siguió la lógica del enfoque 

cuantitativo, a partir del estudio descriptivo de corte 
transversal, el cual permitió reconocer los motivos de asis-
tencia al Centro de Acondicionamiento y Preparación Fí-
sica -CAPF- de una institución universitaria de la ciudad 
de Cali. Los estudios descriptivos permiten la caracteriza-
ción de un hecho o fenómeno o las formas de comporta-
miento de determinados grupos sociales para establecer su 
estructura y comportamiento (Hernández et al., 2014); en 
este sentido, se tomaron los datos a la población universi-
taria durante el segundo semestre del año 2022.  

  
Población y muestra 
  
La población estuvo constituida por la comunidad de 

una institución universitaria de la ciudad de Santiago de 
Cali. La muestra estratificada estuvo constituida por 1383 
participantes, quienes se agruparon según sus funciones en 
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la institución: estudiantes, funcionarios, profesores, egresa-
dos y un grupo denominado “otros”, quienes hacen relación 
a aquellos que asistían por medio de convenios interinstitu-
cionales, donde el 56% corresponde al sexo masculino y el 
44% al femenino, tal como se evidencia en la tabla 1. 
 
Tabla 1. 

Participantes en el estudio  
Promedio 
de edad 

Masculinos Femeninos 
Prefiero 

no decirlo 
Total 

 
 F f% F f% F f% F f% 

Estudiantes 21,6 711 51% 545 39% 2 0% 1258 91% 
Docentes 40,2 7 1% 11 1% 0 0% 18 1% 

Funcionarios 37,6 10 1% 21 2% 0 0% 31 2% 
Egresados 33,5 8 1% 7 1% 0 0% 15 1% 

Otros 34,1 42 3% 19 1% 0 0% 61 4% 

Total 33,4 778 56% 603 44% 2 0% 1383 100% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Los criterios de inclusión estuvieron enmarcados de 

forma directa con ser miembro activo de la comunidad uni-
versitaria: Ser estudiante matriculado durante el semestre 
académico, ser egresado de uno de los programas académi-
cos, ser colaborador en alguna de las dependencias adminis-
trativas o de otras dependencias y/o tener un convenio vi-
gente para la utilización del CAPF. Además, los participantes 
del estudio debieron aceptar de forma voluntaria su partici-
pación en la investigación con la firma del consentimiento in-
formado y finalmente diligenciar el instrumento en su totali-
dad. Se excluyeron del estudio aquellos participantes que no 
cumplieron con los criterios anteriormente expuestos. 

 
Instrumentos 
El instrumento utilizado fue una encuesta estructurada, 

la cual permitió identificar los motivos de asistencia en el 
CAPF de la población universitaria. La encuesta se desarro-
lló a través de un formulario de Google Form compuesta 33 
preguntas tipo Likert, las cuales permitieron identificar las 
características sociodemográficas, caracterización del 
riesgo, tipo de vinculación con la institución, tipo de pro-
grama académico al que pertenece y los intereses de parti-
cipación en el Centro de Acondicionamiento y Preparación 
Física. Para valorar la fiabilidad de los datos obtenidos se 
calculó el coeficiente Alfa de Cronbach el cual emitió un 
valor de 0,8 lo que evidencia que el instrumento utilizado 
fue bueno y confiable. 

 
Procedimiento 
En julio y agosto de 2022, los miembros de la comuni-

dad universitaria tuvieron la oportunidad de inscribirse en 
el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física Uni-
versitaria (CAPF). Para llevar a cabo este proceso, se les 
brindó la opción de completar un formulario de Google 
Form, el cual estaba disponible en la página web o mediante 
un código QR que estaba disponible en la recepción del 
CAPF. Durante el proceso de inscripción, los participantes 
debieron completar un cuestionario diseñado para recopilar 
información relacionada con el proyecto, su descripción, 
consentimiento informado, características generales de la 
población, antecedentes personales y familiares, así como 

sus motivaciones para participar en el CAPF. Finalmente, 
las personas inscritas en el CAPF debían registrar sus hora-
rios de participación, frecuencia de asistencia y sí fuese ne-
cesario debían realizar alguna valoración especializada por 
el personal del Centro de Acondicionamiento y Preparación 
Física, acompañadas de valoraciones por especialistas en la 
composición corporal y aptitud física. 

  
Aspectos éticos 
El proyecto de investigación presenta un aval y aproba-

ción del comité de ética en la Institución Universitaria Es-
cuela Nacional del deporte con radicado número 
40.07.026. 

 
Análisis de la información 
El análisis de la información se llevó a cabo utilizando el 

programa SPSS versión 25. En este proceso, se procedió a 
la agrupación y clasificación de los datos según los diferentes 
grupos poblacionales que asistieron al Centro de Acondicio-
namiento y Preparación Física Universitaria (CAPF), que 
incluyeron estudiantes, egresados, profesores, funcionarios 
y otros. En una primera etapa del análisis, se identificaron 
valores atípicos univariantes, y se confirmaron los supuestos 
estadísticos necesarios para el análisis de los datos, siendo 
importante destacar que no se detectaron valores atípicos 
extremos en la información recopilada. El análisis de los da-
tos se llevó a cabo mediante estadísticas descriptivas básicas, 
estadísticas inferenciales y la aplicación de pruebas como el 
Chi Cuadrado y la razón de verosimilitud. Además, la 
prueba de asociación se efectuó utilizando el chi-cuadrado 
de Fisher como parte del proceso de análisis. 

 
Resultados 

 
El estudio se realizó con una muestra de 1383 personas 

quienes asistieron al Centro de Acondicionamiento y Pre-
paración Física de una Institución Universitaria de la Ciudad 
de Santiago de Cali. Los grupos poblacionales estuvo cons-
tituido por docentes, egresados, estudiantes, funcionarios y 
un grupo denominado “otro” el cual estuvo compuesto por 
personas que asistían al CAPF a través de convenios interi-
nstitucionales  

Los estudiantes representan el 91% de los asistentes al 
CAPF, mientras que los egresados representan el 1.1% de 
la población que menos participa de este escenario. En la 
tabla 2, se presenta los motivos de la población en general 
para asistir al CAPF. 

Los resultados de la población evidencian que en su ma-
yoría las personas asistían al CAPF por dos motivos princi-
pales: Salud y Rendimiento deportivo; mientras que el motivo 
por el que menos iban al CAPF es la socialización y temas 
relacionados con lo académico. 

En la tabla 3, se presentan los motivos por asociación y 
el valor de significancia en los diferentes grupos poblaciona-
les. En este orden de ideas, la prueba de asociación se realiza 
a través del chi-cuadrado, es decir, permite identificar la 
significancia del estudio. 
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El grupo poblacional que más asistía por estética hace re-
ferencia a los estudiantes, egresados y docentes; mientras 
que los funcionarios manifestaron asistir al CAPF en menor 
frecuencia por este motivo. Para los motivos de asistencia 
al CAPF por estética, el valor del chi-cuadrado es mayor a 

λ > 0.05 por lo tanto, no existen diferencias significativas. 
Los grupos poblacionales que más asistían al CAPF por 

salud son los docentes, le siguen los funcionarios y los estu-
diantes; mientras que los egresados manifestaron asistir en 
menor medida por este motivo. Para los motivos de asisten-
cia al CAPF por salud, el valor del chi-cuadrado es mayor a 

λ > 0.05, es decir, no existen diferencias significativas. 
El grupo poblacional que más asistía por este motivo son 

los egresados, estudiantes y otros usuarios; mientras que los 
grupos que manifestaron asistir en menor medida por este 
motivo fueron los docentes y los funcionarios de la institu-
ción. Para los motivos de asistencia al CAPF por rendi-

miento deportivo, el valor del chi-cuadrado es mayor a λ < 
0.05 se rechaza la Ho. 

Los grupos poblacionales que más asistían por este mo-

tivo al CAPF fueron los egresados, estudiantes y otros usua-
rios; mientras que los que menos iban eran los docentes. 
Para los motivos de asistencia al CAPF por prevención de 

lesiones, el valor del chi-cuadrado es mayor a λ > 0.05 se 
acepta la Ho. 

El grupo que asistía por motivos de socialización al 
CAPF fueron los egresados; mientras que los que menos 
iban por este motivo fueron los docentes y estudiantes. Para 
los motivos de asistencia al CAPF por socialización, el valor 

del chi-cuadrado es mayor a λ > 0.05 se acepta la Ho. 
Los motivos que convocan los temas académicos estu-

vieron asociados con las prácticas institucionales, desarrollo 
de actividades desde los diferentes cursos y los trabajos re-
lacionados con temas de investigación; en este sentido, los 
asistentes por este motivo fueron los egresados y estudian-
tes; mientras que los funcionarios manifestaron en menor 
medida participar por estos motivos. Para los motivos de 
asistencia al CAPF por temas académicos, el valor del chi-

cuadrado es mayor a λ > 0.05 se acepta la Ho. 
Los datos evidencian un coeficiente de incertidumbre 

bajo, lo que representa la homogeneidad de los datos.
 
Tabla 2.  
Motivos de asistencia al CAPF 

 Estética Salud Rendimiento deportivo Prevención de lesiones Socialización Académico 

N Válido 1378 1382 1383 1383 1383 1383 

Perdidos 5 1 0 0 0 0 
Media 3.83 4.36 4.27 4.18 3.07 3.12 

Error estándar de la media .031 .027 .028 .030 .035 .037 
Mediana 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 

Moda 5 5 5 5 3 3 

Desv. estándar 1.161 .998 1.052 1.113 1.313 1.358 
Varianza 1.347 .997 1.107 1.238 1.723 1.844 

Asimetría -.762 -1.593 -1.432 -1.366 .013 -.116 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 3.  

Motivos de asistencia por estética* 

  Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre Total 

  n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% 

Docente 2 12% 1 6% 4 24% 1 6% 9 53% 17 100% 
Egresado 0 0% 3 20% 3 20% 3 20% 6 40% 15 100% 

Estudiante 69 5% 71 6% 321 26% 326 26% 471 37% 1258 100% 
Funcionario 0 0% 1 3% 12 41% 8 28% 8 28% 29 100% 

Otro 7 12% 5 8% 14 24% 12 20% 21 36% 59 100% 

Nota: Elaboración propia. *El valor de la prueba del chi-cuadrado fue de .131 y razón de verosimilitud de .131 el recuento mínimo esperado fue .85 

 
Tabla 4. 

Motivos de asistencia por salud* 

  Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre Total 

 n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% 
Docente 1 6% 1 6% 1 6% 3 17% 12 67% 18 100% 

Egresado 1 7% 3 20% 1 7% 5 33% 5 33% 15 100% 
Estudiante 27 2% 58 5% 132 10% 245 19% 796 63% 1258 100% 

Funcionario 0 0% 0 0% 5 17% 7 23% 18 60% 30 100% 

Otro 2 3% 3 5% 9 15% 10 16% 37 61% 61 100% 

Nota: Elaboración propia. *El valor de la prueba del chi-cuadrado fue de .263 y razón de verosimilitud de .377 el recuento mínimo esperado es .34 

 
Tabla 5. 

Motivos de asistencia por rendimiento deportivo* 
  Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre Total 

 n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% 
Docente 2 11% 2 11% 7 39% 4 22% 3 17% 18 100% 

Egresado 1 7% 1 7% 0 0% 2 13% 11 73% 15 100% 
Estudiante 33 3% 52 4% 159 13% 265 21% 749 60% 1258 100% 

Funcionario 3 10% 4 13% 9 29% 7 23% 8 26% 31 100% 

Otro 4 7% 4 7% 7 11% 7 11% 39 64% 61 100% 

Nota: Elaboración propia. *El valor de la prueba del chi-cuadrado fue de .001 y razón de verosimilitud de .001 el recuento mínimo esperado es .47 

 
Tabla 6. 

Motivos de asistencia por prevención de lesiones* 

  Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre Total 

 n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% 
Docente 2 11% 0 0% 4 22% 6 33% 6 33% 18 100% 



2024, Retos, 51, 578-589 

© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-582-                                                                                                                                                                                                  Retos, número 51, 2024 (1º trimestre) 

Egresado 0 0% 0 0% 2 13% 3 20% 10 67% 15 100% 

Estudiante 57 5% 58 5% 164 13% 294 23% 685 54% 1258 100% 
Funcionario 1 3% 1 3% 7 23% 9 29% 13 42% 31 100% 

Otro 4 7% 2 3% 8 13% 9 15% 38 62% 61 100% 

Nota: Elaboración propia. *El valor de la prueba del chi-cuadrado fue de .552 y razón de verosimilitud de .440 el recuento mínimo esperado es .66 

 
Tabla 7. 
Motivos de asistencia por socialización* 

  Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre Total 

 n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% 
Docente 4 22% 3 17% 5 28% 3 17% 3 17% 18 100% 
Egresado 1 7% 4 27% 4 27% 5 33% 1 7% 15 100% 

Estudiante 183 15% 251 20% 377 30% 195 16% 252 20% 1258 100% 
Funcionario 2 6% 3 10% 15 48% 7 23% 4 13% 31 100% 

Otro 13 21% 5 8% 23 38% 7 11% 13 21% 61 100% 

Nota: Elaboración propia. *El valor de la prueba del chi-cuadrado fue de .138 y razón de verosimilitud de .114. el recuento mínimo esperado es 2.20 

 
Tabla 8. 

Motivos de asistencia por académico* 

  Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre Total 

 n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% n  f% 
Docente 3 17% 3 17% 7 39% 2 11% 3 17% 18 100% 
Egresado 2 13% 3 20% 3 20% 3 20% 4 27% 15 100% 

Estudiante 210 17% 182 14% 376 30% 214 17% 276 22% 1258 100% 
Funcionario 6 19% 1 3% 15 48% 6 19% 3 10% 31 100% 

Otro 16 26% 2 3% 18 30% 13 21% 12 20% 61 100% 

Nota: Elaboración propia. *El valor de la prueba del chi-cuadrado fue de .230 y razón de verosimilitud de .121. el recuento mínimo esperado es 2.07 

 
Tabla 9. 

Coeficiente de incertidumbre 

Coeficiente de incertidumbre  Valor Error estándar asintóticoa T aproximadab Significación aproximada 

Estética 
Simétrico .009 .003 2.602 .131e 

Estética dependiente .006 .002 2.602 .131e 

Salud 
Simétrico .008 .004 2.180 .377e 

Salud dependiente .006 .003 2.180 .377e 

Rendimiento deportivo 
Simétrico .022 .006 3.515 <.001e 

Rendimiento deportivo dependiente .015 .004 3.515 <.001e 

Prevención de lesiones 
Simétrico .007 .003 2.320 .440e 

Prevención de lesiones dependiente .005 .002 2.320 .440e 

Socialización 
Simétrico .008 .003 2.492 .114e 

Socialización dependiente .005 .002 2.492 .114e 

 Simétrico .008 .003 2.655 .121e 
Académico Académico dependiente .005 .002 2.655 .121e 

Nota: Elaboración propia. 

 
Discusión 
 
El propósito fundamental de esta investigación fue iden-

tificar los motivos que llevan a distintos grupos pertenecien-
tes a la comunidad universitaria de una institución con én-
fasis en el deporte a asistir al Centro de Acondicionamiento 
y Preparación Física (CAPF). Los resultados obtenidos re-
velaron que los hombres tienen una mayor presencia en el 
CAPF en comparación con las mujeres. Estos hallazgos se 
alinean con investigaciones previas, como la realizada por 
Cuero y Sánchez (2019) en la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá, que señaló que el 84% de los asistentes al gimnasio 
eran hombres, mientras que las mujeres representaban el 
16%. Asimismo, el estudio de Villanueva (2023) refleja una 
tendencia similar en la Universidad del País Vasco, donde la 
asistencia de hombres supera a la de mujeres con un 62,5% 
frente al 37,5%.Sin embargo, es importante destacar que 
existen estudios en los cuales se observa una distribución 
más equitativa entre hombres y mujeres en cuanto a la asis-
tencia al CAPF, como se evidencia en las investigaciones 
realizadas por Mujika-Alberdi et al. (2021), Rodríguez-Fer-
nández et al. (2021) y Lluna-Ruiz et al. (2020). Estos estu-
dios muestran que, en ciertos contextos, las diferencias de-
mográficas tienden a ser menos marcadas en términos de 
participación en el gimnasio. 

En los resultados de este estudio, los estudiantes tuvie-

ron una asistencia del 91% de la población, quienes se en-
contraban en un rango de edad entre 16 y 54 años; estos 
datos coinciden con el estudio de Gómez et al. (2019) quie-
nes afirman que la mayor población beneficiaria de los gim-
nasios son los estudiantes universitarios, igualmente, Fer-
nández-Rodríguez et al. (2020) lograron evidenciar que la 
población que asistía a los gimnasios tienen un rango de edad 
entre 18 y 50 años. En el estudio de Cantillo et al. (2022) 
evidenciaron que los asistentes al Atlhetic Gym está com-
puesto en su mayoría por jóvenes de la “generación Y - Mi-
llennials” quienes presentan una edad entre los 21 y 40 años. 
En este orden de ideas, las personas que generalmente asis-
tían a los centros de acondicionamiento y/o gimnasios son 
adultos jóvenes, y se diría que son motivados por las ten-
dencias del fitness. 

La estética se presenta como uno de los principales mo-
tivos de asistencia al CAPF, quienes acuden en mayor por-
centaje son los estudiantes, le siguen los egresados y los do-
centes; esto quiere decir, que las personas a través de la ac-
tividad física y ejercicios de musculación desean la obten-
ción de un cuerpo armonioso y conservar su buena asimetría 
corporal; estos resultados concuerdan con los estudios de 
Castañeda & Campos (2012) quienes evidenciaron que uno 
de los motivos principales para la práctica deportiva de los 
estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla se relaciona con factores estéticos. 
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La percepción de la autoimagen es uno de los temas de 
mayor auge en este tiempo contemporáneo, los estudios de 
Gómez (2020) concuerdan en que el cuerpo es la principal 
carta de presentación, lo que ha incrementado en los indi-
viduos la preocupación por su aspecto físico, incluso García 
& Duarte (2022) mencionan que en la actualidad la asisten-
cia al gimnasio es un fenómeno social, donde el auto-reco-
nocimiento obedece a una lógica de consumo y de acepta-
ción personal. 

Además de la globalización de la imagen, las pautas publi-
citarias donde se promueve la consecución de cuerpos per-
fectos, considerados estéticamente bellos, contribuye a que 
las personas busquen practicar ejercicios físicos de forma sis-
temática con el fin de mejorar su imagen física en este orden 
de ideas, García-Valle (2022) argumenta que el deporte se 
proyecta como un escenario potente para mantener la imagen 
corporal, continuando con una reproducción cultural que se 
tiene frente al culto al cuerpo en las diferentes sociedades; del 
mismo modo, Guirao (2014) evidencia la necesidad social de 
mantener cuerpos perfectos articulándose con una alimenta-
ción adecuada y estilos de vida saludables. 

Los resultados demuestran en este sentido, que los dife-
rentes grupos poblacionales desean mejorar su imagen cor-
poral, los estudios de Valles et al. (2020) evidencian que 
tanto hombres como mujeres gimnastas se sienten inconfor-
mes con su silueta corporal, y llama la atención los altos ín-
dices de insatisfacción independientemente si son o no de-
portistas de alto rendimiento. En este sentido, los estudios 
de Cardozo et al. (2023) evidenciaron las presiones en las 
que habita la sociedad actual, en este caso particular, los es-
tudiantes universitarios manifestaron tener un autocon-
cepto bajo. Como respuesta a estas necesidades el estudio 
de Adarve et al. (2019) concluyen que los jóvenes con fa-
milias nucleares y quienes realizan actividad física al menos 
tres veces por semana presentan un mejor autoconcepto. 
Igualmente, los resultados del estudio de Tsitkari et al. 
(2023) evidencian un autoconcepto de moderado a bajo de 
la imagen corporal de algunos miembros de los centros de 
acondicionamiento físico. En este sentido, las mujeres 
desean ser más delgadas; mientras que los hombres desean 
ser más gruesos o musculosos.  

La salud fue otro de los motivos principales de asistencia 
al CAPF, el mayor porcentaje de permanencia por esta 
causa la tienen los docentes y funcionarios de la institución. 
En este sentido, los beneficios de la práctica de la actividad 
física regular y sus beneficios sobre la salud ha sido recono-
cido por varios autores, Chavarría (2019) identificó que el 
72% de los socios que asistían a un gimnasio en la ciudad de 
Montevideo marcaron que realizan las actividades en el gym 
por salud. Así mismo, en el estudio de Campos et al. (2019) 
lograron identificar las ventajas de un programa fitness de 
ocho semanas sobre la salud, su impacto sobre la reducción 
de peso y la ganancia de fuerza muscular de miembros su-
periores e inferiores, fue necesario una planificación ade-
cuada del programa de entrenamiento a partir de las carac-
terísticas de cada individuo. 

La carga laboral que implica la docencia universitaria 

es alta, genera mucho estrés y ansiedad en los profesores, 
el ejercicio físico regular es un agente catalizador que ge-
nera endorfinas, el estudio de Quintero & Ruiz (2022) evi-
denciaron los beneficios de un programa de acondiciona-
miento físico supervisado virtualmente sobre la condición 
física y el estrés en un grupo de docentes universitarios en 
tiempos de confinamiento por Covid-19. Igualmente, los 
estudiantes universitarios están sometidos a una alta carga 
de exigencia académica, estudios como los de Muñoz-Do-
noso et al. (2023) evidenciaron que los estudiantes univer-
sitarios durante los exámenes finales son insuficiente-
mente activos y perciben niveles moderados y severos de 
estrés académico. Además, en su estudio Pinillos et al. 
(2022) evidenciaron que los jóvenes universitarios que 
proceden de estratos socioeconómicos más bajos tienen 
estilos de vida con tendencias poco saludables.  

Estas consecuencias propias de la actividad académica 
se han convertido en una gran preocupación de las dife-
rentes directivas universitarias, en su estudio Peñarrubia-
Lozano et al. (2023) han propuesto algunos desafíos para 
los jóvenes universitarios para la promoción de la actividad 
física durante siete semanas, los diferentes grupos que ob-
tenían datos en tiempo real de su trabajo tuvieron un au-
mento de su actividad física producto de las herramientas 
tecnológicas que les monitoreaban constantemente. Igual-
mente, se reconoce este tipo de actividades sobre la salud, 
el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes univer-
sitarios (Espinosa et al., 2023, Garcías de Ves et al., 2022; 
Blanco et al., 2023). 

En este sentido, el estudio de Martínez & Calvo (2014) 
evidenciaron que los trabajadores que realizan pausas acti-
vas y actividad física entre dos y tres veces por semana tie-
nen una mejor percepción sobre su salud y calidad de vida. 
Se hace necesario promover espacios adecuados para la 
práctica de este tipo de actividades, el estudio de Lera et 
al. (2017) lograron identificar que es preciso reconocer 
una serie de características para la planificación de los di-
ferentes programas con personas adultas (género, edad, 
educación, estado de salud y nivel de satisfacción). En este 
sentido, la práctica del ejercicio físico regular genera múl-
tiples beneficios sobre la salud (Muñoz-Donoso et al., 
2023; Blanco et al., 2023; Gómez-Mazorra et al., 2023; 
Quintero & Ruiz, 2022; Sanchis-Soler et al., 2022). 

El rendimiento deportivo fue otro de los motivos de 
asistencia al CAPF, donde egresados y estudiantes obtu-
vieron una mayor participación por este aspecto; la carrera 
dual, es entendida como el escenario dónde jóvenes de-
portistas de alto rendimiento asumen de forma paralela sus 
estudios universitarios, implica una alta demanda no solo 
para sus actividades académicas, sino espacios de tiempo de-
dicados a mantener su forma competitiva (Rodrigues et al., 
2022-2021; Sanchis-Soler et al., 2022; Sánchez et al., 2022).  

Para ello se debe gestionar los tiempos de dedicación al 
entrenamiento, asumir una planificación rigurosa de las 
competencias a fin de afectar en menor medida las respon-
sabilidades académicas; en este sentido, el apoyo de las me-
diaciones educativas y la ayuda de las TIC son fundamental 



2024, Retos, 51, 578-589 

© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-584-                                                                                                                                                                                                  Retos, número 51, 2024 (1º trimestre) 

para continuar con el proceso universitario (González-Va-
lencia et al., 2021, Londoño-Velasco et al., 2021; Osorio 
et al., 2020). 

Las adaptaciones permanentes que se deben tener para 
mantener el rendimiento deportivo son fundamentales, es-
tudios como los de Isaza-Gómez et al. (2022) han logrado 
evidenciar algunas ayudas tecnológicas para mantener la 
forma deportiva; el estudio de Sámano (2020) evidencian 
toda la ansiedad que implica la competencia universitaria y 
la relación con el rendimiento académico, sin embargo, 
ellos deben asumir las diferentes presiones que implica una 
educación dual, a veces es más difícil cumplir con los requi-
sitos académicos que con los deportivos. 

No obstante, la preparación física no tiene tregua, Can-
dian et al. (2023) identificaron los índices de asimetría bila-
teral entre las manifestaciones de fuerza muscular en jóve-
nes universitarios de la Universidad de Chihuahua. Igual-
mente, la preparación táctica y técnica, lo que implica una 
dedicación permanente a los procesos de entrenamiento 
(Claros et al., 2022; González-Arango et al., 2022; Vergara 
& Sánchez, 2021; Ceballos-Gurrola et al., 2020). En este 
orden de ideas, el CAPF se convierte en un escenario donde 
convergen deportistas de alto rendimiento y la comunidad 
universitaria en general, cada uno asume su proceso de en-
trenamiento según sus objetivos de entrenamiento. 

Un grupo de la comunidad universitaria asistía al CAPF 
para evitar lesiones e incluso realizar rehabilitación depor-
tiva, el estudio de Villaquiran-Hurtado et al. (2020) hacen 
hincapié en trabajo de flexibilidad, equilibrio dinámico y es-
tabilidad del core para la prevención de lesiones en depor-
tistas universitarios. Las causas de estás en deportistas uni-
versitarios es más frecuente de lo que parece, en el estudio 
de Danes et al. (2020) identificaron que son más frecuentes 
en hombres que en mujeres, igualmente lograron determi-
nar que los deportes de mayor riesgo son: baloncesto, fút-
bol y voleibol, son más frecuentes lesiones de miembro in-
ferior capsulo-ligamentosas como esguinces y lesiones mus-
culares.  

En este sentido, el proceso de prevención de lesiones se 
hace prioritario para muchas personas que asistían al CAPF. 
Es más importante trabajar en la prevención que en la reha-
bilitación, por ello el estudio de Dueñas & Vivas (2023) afir-
man que es fundamental diseñar programas de prevención 
de lesiones en la comunidad universitaria, ya que para algu-
nas universidades públicas esto no se ha tenido en cuenta.  

Actualmente, existen trabajos profilácticos y predictivos 
que permiten trabajar en la prevención de lesiones con de-
portistas universitarios y personas no entrenadas, es funda-
mental promover escenarios de formación pedagógica y fo-
mentar escenarios de promoción de salud a través de la ac-
tividad física que mitiguen el riesgo lesivo y la obtención de 
enfermedades crónicas no trasmisibles (López et al., 2023; 
Juan, 2021; Cabeza et al., 2019; Cabeza-Carmona et al., 
2019). 

La socialización fue otro de los motivos para la asistencia 
al CAPF, esto con el fin de salir de la rutina y generar otros 
ambientes para su ocio y disfrute, el estudio de Chavarría 

(2019) afirma que un poco más del 65% de las personas que 
asisten a un gimnasio es con el motivo de socializar y re-
crearse. 

Producto del aislamiento preventivo por la pandemia 
por Covid-19, se privilegió el uso de la virtualidad en todos 
los procesos sociales, incluso el deportivo; a partir de esta 
experiencia, la sociedad le ha dado más valor el encuentro 
físico, generando oportunidades valiosas para tejer diálogos 
en medio del encuentro social. Los Centros de Acondicio-
namiento y/o los gimnasios igualmente se convierten en 
esos lugares fantásticos para compartir con otras personas, 
hacer amigos y participar en comunidad (López et al., 2023; 
Zúñiga et al., 2022; Bernate et al., 2020). 

Es evidente las posibilidades de interacción y de apren-
dizaje que suceden a través del deporte y la actividad física, 
estos escenarios se convierten en espacios privilegiados para 
la interacción humana, generar aprendizajes e impactar de 
forma positiva en la sociedad (González-Hernández et al., 
2022; Isaza et al., 2021), el estudio de Cano-Moya et al. 
(2023) evidencian las potencialidades del juego y el deporte 
para la transformación de habilidades sociales en los niños 
de comunidades vulnerables, (Gómez, 2016; Gómez, et al., 
2018; Bedoya-Solarte, et al., 2020; Isaza-Gómez, et al., 
2020). 

Igualmente, los usuarios manifestaron asistir al CAPF 
por motivos académicos, entre ellos se encuentran las prác-
ticas profesionales, actividades de clase y espacios de diálogo 
de saberes entre los diferentes profesionales en formación; 
algunos realizan trabajos de investigación y promueven el 
aprendizaje de diferentes técnicas y ejercicios acordes a las 
necesidades de los usuarios (Isaza, et al., 2022). En este or-
den de ideas, este espacio se transforma en un aula de clase, 
donde el pensamiento crítico, la resolución de problemas y 
el aprendizaje activo sucede de forma continua (I Rus & An-
ronell, 2022; Martínez e Itzel, 2019). 

 
Conclusiones 
 
El Centro de Acondicionamiento y Preparación Física 

(CAPF) se posiciona como un espacio de encuentro donde 
se establecen diversas relaciones entre distintos miembros 
de la comunidad universitaria, como docentes, estudiantes, 
egresados, funcionarios y deportistas, entre otros. Los mo-
tivos que llevan a las personas a asistir al CAPF son variados 
y, en términos generales, reflejan el deseo de alcanzar cuer-
pos más armónicos, tonificados y saludables, lo que les 
brinda una mayor seguridad para llevar a cabo sus activida- 
 
des diarias. Además, un grupo de usuarios acude al centro 
con la finalidad de mejorar su rendimiento deportivo y pre-
venir lesiones. 

Es importante destacar que el CAPF se mantiene en 
constante evolución con el objetivo de fomentar un inter-
cambio de conocimientos y experiencias, lo que contribuye 
a la transformación continua de las prácticas profesionales y 
pedagógicas de los futuros profesionales en formación. Este 
espacio se convierte, así, en un catalizador de la interacción 
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entre diferentes actores de la comunidad universitaria, en-
riqueciendo su experiencia en términos de salud y bienes-
tar. 
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