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RESUMEN  

La investigación realizada tuvo como objetivo determinar el nivel de las 

capacidades físicas en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 

32 Puno – 2022. El estudio fue de tipo descriptivo con diseño no experimental con la 

aplicación de instrumentos Test para evaluar el desarrollo de las capacidades físicas. La 

muestra que asumió es de tipo probabilístico con 250 estudiantes de ambos géneros de 

edades entre los 12 y los 17 años. Los resultados demuestran que la capacidad física se 

posiciona en niveles regulares y buenos (47.60%), en velocidad el 30% se posiciona en 

un nivel muy bueno, la fuerza se esclarece en un nivel excelente (14%) y regular (4.8%), 

la resistencia se posiciona en niveles deficientes en un 15% y bueno en un 12.40%, la 

flexibilidad obtuvo niveles deficientes en un 37.20%. Se arriba del análisis por medio de 

los niveles regulares y buenos en cuanto a la capacidad física, que los estudiantes deben 

desarrollar su desarrollo motriz en cuanto a la necesidad física ya que se encuentra en vía 

de menoscabo de su calidad de vida.  

Palabras Clave: Capacidad física, Flexibilidad, Fuerza, Velocidad, Resistencia   



12 

 

ABSTRACT 

The objective of the research carried out was to determine the level of physical 

capacities in the students of the Industrial Secondary Educational Institution 32 Puno - 

2022. The study was descriptive with a non-experimental design with the application of 

Test instruments to evaluate the development of capacities. physical. The sample that he 

assumed is of a probabilistic type with 250 students of both genders between the ages of 

12 and 17. The results show that physical capacity is positioned at regular and good levels 

(47.60%), in speed 30% is positioned at a very good level, strength is clarified at an 

excellent level (14%) and regular (4.8%). , resistance is positioned at deficient levels by 

15% and good by 12.40%, flexibility obtained deficient levels by 37.20%. It is above the 

analysis through the regular and good levels in terms of physical capacity, that students 

must develop their motor development in terms of physical necessity since it is in the 

process of impairing their quality of life. 

Keywords: Physical capacity, Flexibility, Strength, Speed, Endurance   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El temor a la propagación del número de contagios por la pandemia a causa del 

SARS-CoV-2, llevó a Perú a declarar el estado de emergencia y cuarentena estricta a 

partir del 15 de marzo de 2020. Entre estas medidas se encontraba la suspensión de las 

clases presenciales y el cierre de los colegios, lo que ha provocado diversos problemas 

entre la población estudiantil en términos de desarrollo emocional, social y académico 

(Maguiña et al., 2020; Accinelli et al., 2020).  

Tras comenzar el curso escolar en línea en abril de 2020 por directrices del 

Ministerio de Educación, los alumnos trabajan a distancia desde entonces, con un solo 

día a la semana de educación física impuesta durante una hora. Esta es la única hora de 

desarrollo de las capacidades físicas programadas por las instituciones del entorno 

(Villalta et al., 2022; Morales y Bustamante, 2021; Orozco, 2023). 

Por su parte, cabe destacar que, las cualidades o capacidades físicas son los 

componentes básicos de la condición física y, por tanto, constituyen piezas indispensables 

en el rendimiento motor y deportivo. Por tanto, resulta importante aclarar que la condición 

física de una persona viene dada por el trabajo y desarrollo de cada una de las capacidades 

físicas en su conjunto. Que, además, se mejora a través del entrenamiento y la práctica de 

una vida sana (Villa et al., 2017; Quintero et al., 2022).  

La CF como la resistencia al esfuerzo, la potencia muscular, la elasticidad y la 

rapidez. Estas capacidades no solo mejoran el rendimineto físico de los estudiantes, sino 

que también tienen un efecto positivo en su rendimiento académico, autoestima, salud 

ósea y bienestar en general. (Trujillo et al., 2020; Casal y Jiménez, 2022).  
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Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar rutinas saludables, como la 

práctica regular de desarrollo de capacidades físicas, a lo largo de su estancia en la 

escuela. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de CF entre los 

niños, niñas y adolescentes ha disminuido, lo que es motivo de preocupación, ya que los 

hábitos que se forman en esta etapa de la vida tienden a persistir durante toda la edad 

adulta (Galeano et al., 2023). Además, la cuarentena pandémica de Covid-19 hizo que la 

mayoría de la gente se quedara en casa, haciendo poca o ninguna actividad física, mientras 

que los que normalmente realizaban este tipo de actividades redujeron su frecuencia e 

intensidad (Guacho et al., 2020). 

Por otro lado, la falta del desarrollo de las capacidades físicas supone una carga 

para el sistema sanitario, ya que más personas necesitarán atención médica para las 

afecciones mencionadas, lo que aumentará los costes sanitarios para todos, tanto si los 

pagan ellos mismos como si utilizan un seguro público o privado (Castro et al., 2018). 

Todo ello exige una asistencia sanitaria bien gestionada, en la que se dé prioridad a la 

atención primaria y se centren los esfuerzos en mantener a la población en AF (Morales 

y Bustamante, 2021). 

La investigación sitúa el grado de desarrollo motor de las capacidades físicas 

durante la pandemia por covid-19 en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Industrial 32 de la ciudad de Puno. Las capacidades físicas constituyen un aspecto 

fundamental de la persona, ya que el bienestar del cuerpo y el óptimo estado del 

organismo en el ser humano. Adecuada aptitud física, psíquico y anímico repercute un 

estado de robustes inmejorable. 

El esquema de esta investigación está estructurado de la siguiente manera: 
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El capítulo 1 expone la descripción problemática, la formulación de las preguntas 

de investigación, declaración de objetivos, justificación e importancia del estudio. 

Asimismo, el capítulo 2, presenta el estado del arte correspondiente a los antecedentes 

internacionales, nacionales y regionales; así como la revisión de las bases teóricas 

necesarias para el sustento investigativo.  

En el capítulo 3 se esboza la metodología en cuanto a diseño, tipo y nivel de la 

investigación, la población, la muestra de estudio, las técnicas de recolección de 

información, instrumentos y descripción del análisis de los datos. En el capítulo 4 se 

expone los resultados como la discusión de los mismos abordando los niveles descriptivos 

de los objetivos de estudio tanto general como específicos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

referencias bibliográficas y anexos. Donde se incluyeron los test e instrumentos 

necesarios para abordar el estudio. Cabe destacar también que se incluyó la matriz de 

consistencia.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La coyuntura actual del país y especialmente de la región de Puno se muestra la 

falta de desarrollo físico motor por las capacidades físicas en el ejercicio de masa como 

también singularidades (Herrera et al., 2021; Tarducci et al., 2020). Las capacidades 

físicas elementales como velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad ya que son 

esenciales e imprescindibles para un ser humano para su mejor rendimiento en diferentes 

disciplinas deportivas (Angulo et al., 2022; Verdugo y Pizarro, 2022). 

Durante esta pandemia por covid-19 los estudiantes dejaron de lado las 

actividades motrices ya que la gran parte de ellos se encuentran en sus domicilios y, por 
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ende, pasan largos periodos de tiempo así cambiando en habitantes con escaza actividad 

física entregándose a otras acciones (Galeano et al., 2023); tales como la ciencia 

tecnológica lo que por una parte es bueno pero dedicándole casi la mayor parte del tiempo 

durante el ocio ya se habla de una dolencia ciencia tecnológica (Tuñón et al., 2022), por 

ejemplo: medios comunitarios, los juegos en línea, la pequeña pantalla, entre otros, y 

descuidan su apariencia física lo cual implica que llevan malos hábitos que dañan su vida 

(Quintero et al., 2022). 

El problema observado en la educación básica promedio de los escolares es que 

carecen de capacidades físicas aceptables (Trujillo et al., 2020), por el hecho de que los 

escolares desconocen las capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) 

por lo que no se acercan al esplendido crecimiento, existen múltiples causas que inciden 

en la juventud de la actualidad entre ellos la tecnología, el alcoholismo y la drogadicción 

que conducen a un estilo de poca actividad física (Villalta et al., 2022; Orozco, 2023). 

Las capacidades físicas son muy elementales para el crecimiento del infante, 

adolescente y juventud, teniendo en cuenta que las aptitudes son influencias que evalúan 

la aptitud del hombre, y estos nos favorecerán en saber las condiciones físicas en la que 

se encuentran los escolares, en la instrucción básica regular se toman criterios de la 

capacidad física, sin embargo, no le dan un grado de importancia ya que esto resulta ser 

lo muy trascedente (Carrillo, 2020; Villa et al., 2017). 

Y es por ello que este informe de tesis, denominado: Capacidades físicas durante 

la pandemia por covid-19 de los estudiantes de la institución educativa secundaria 

industrial 32 de la ciudad de Puno, los resultados obtenidos se pueden analizar y cotejarlos 

con los demás y ver si se adecuan a los estándares nacionales e internacionales. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 Definición general  

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades físicas durante la pandemia por 

covid-19 de los estudiantes de la institución educativa secundaria Industrial 32 – Puno? 

1.2.2 Definiciones especificas  

¿Cuál es el nivel de velocidad en los alumnos de la institución educativa 

secundaria Industrial 32 - Puno 2022? 

¿Cómo está el nivel de fuerza en los alumnos de la institución educativa 

secundaria Industrial 32- Puno 2022? 

¿Qué nivel de resistencia es de los alumnos de la institución educativa secundaria 

Industrial 32 - Puno 2022? 

¿Cómo es el nivel de flexibilidad en los estudiantes de la institución educativa 

secundaria Industrial 32 - Puno 2022? 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Desarrollo de las capacidades físicas durante la pandemia por covid-19 estudiantes 

de la institución educativa secundaria Industrial 32 Puno 2022 es regular. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar las capacidades físicas durante la pandemia por covid-19 de los 

estudiantes de la institución educativa secundaria Industrial 32 - Puno 2022 
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1.4.2 Objetivos específicos  

Valorar el nivel de velocidad de los estudiantes de la institución educativa 

secundaria Industrial 32 - Puno 2022 

Valorar el nivel de fuerza en los estudiantes de la institución educativa secundaria 

Industrial 32 - Puno 2022 

Valorar el nivel de resistencia en los estudiantes de la institución educativa 

secundaria Industrial 32 - Puno 2022 

Valorar el nivel de flexibilidad en los estudiantes de la institución educativa 

secundaria Industrial 32 - Puno 2022 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

El trabajo actual es primordial para que maestros y progenitores conozcan la 

importancia de este tema, ya que las capacidades físicas son indispensables para el 

ejercicio tanto motor como deportivo, por esta razón, se busca el mejoramiento del 

desempeño físico para gozar al mismo tiempo que de una buena calidad de vida.  

Para ello aportaremos con la data de cada escolar por sus cualidades y sus 

capacidades para la hacer apropiadas las tareas físicas, así como la praxis deportiva de 

manera consciente que permita conseguir mejores rendimientos en las variadas 

actividades recreativas como en la salud de cada estudiante. 

Este trabajo es importante pues permitirá tener un conocimiento apropiado acerca 

del estado real de los escolares en cuanto al grado de crecimiento motor de las capacidades 

físicas. Esta información es de mucha utilidad para las autoridades de las instituciones 
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educativas con el fin de tomar decisiones que favorezcan estas instituciones y por 

consiguiente a los estudiantes. 

Con el objeto de esta investigación consiste en saber el grado del crecimiento 

motor de las capacidades físicas durante la pandemia por covid-19 de los alumnos de la 

Institución Educativa Secundaria Industrial 32 Puno. 

Así mismo los resultados obtenidos con este estudio favorece a los escolares de 

esta institución pues se conoce el grado de capacidad física en el cual estos se encuentran.  

Este estudio tuvo gran importancia en la comunidad educativa pues permitió 

establecer la clasificación del nivel de desarrollo motor para poder trabajar la resistencia, 

la velocidad, la fuerza, la flexibilidad como también de conocer la importancia que tienen 

cada una de ellas. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Medina et al. (2020) su objetivo de la investigación fue determinar las capacidades 

físicas en personal de salvamento acuático. Donde la muestra estuvo constituida por 17 

salvavidas que pertenecían a las empresas Fundación: Deporte y Campus Activo, el 

instrumento que se utilizo fue los test físicos para medir la condición física. En la 

producción del fruto se llevó a cabo una correlación de parámetros con carácter 

cuantitativo donde el 53% se encuentra en grado mediano de fuerza y extremidades 

superiores, el 71% se encuentra en un grado malo en fuerza abdominal y para la 

resistencia un 47% se encuentra en grado mediano. Finalizando en que hay deuda física.  

Carrillo et al. (2020) la finalidad del artículo; desarrollo de las capacidades físicas 

del estudiante de Mecánica desde la Educación Física, Universidad "Hermanos Saíz 

Montes de Oca" de Pinar del Río”, estudio de tipo método didáctico - materialista. El 

objetivo del estudio fue examinar la importancia del desarrollo de las capacidades físicas 

en las clases de educación física de los estudiantes de la carrera de mecánica durante el 

curso 2018-2019. concluyó que iniciar el desarrollo de capacidades físicas desde una edad 

temprana permitirá al organismo adaptarse físicamente a las condiciones de desarrollo 

social. 

Uzcátegui et al. (2022) El objetivo fue diagnosticar la condición física asociada a 

la salud en escolares de 9 a 14 años del Colegio La Amistad en Bogotá-Colombia. La 
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muestra estuvo compuesta por 75 hombres (9 a 14) de edad, de ambas clases. Llegando a 

los resultados, donde un 13,33% se encuentra en bajo peso, el 6,6% en obesidad, en 

exámenes de capacidad física están en un 78% muy básico en el rendimiento aeróbico, y 

un 66,67% muy básica fuerza prensil. 

Torres (2023), abordó un artículo científico que tuvo por objetivo el análisis del 

impacto de la implementación de un programa de educación física en tiempos de 

pandemia. El autor menciona que, de ahora en adelante, las capacidades físicas se 

orientarán a contribuir con diversos procesos relacionados con la salud, especialmente en 

caso de alarmas que requieran atención inmediata; el desarrollo de las capacidades físicas 

programadas mejora la calidad de vida de quienes participan en diversos programas de 

acondicionamiento físico, permitiéndoles obtener beneficios asociados a sus actividades 

cotidianas. La perspectiva positivista informa la metodología utilizada, y su eje central es 

un enfoque cuantitativo que va más allá de los métodos descriptivos y correlacionales. 

Utilizando un diseño cuasi-experimental consistente en un pre-test, un post-test y un 

grupo control, el estudio propuesto consistió en implementar un programa de desarrollo 

de capacidades físicas con un grupo muestra de la Preparatoria Enrique Olaya Herrera en 

el transcurso de no más de seis meses. El programa tenía una duración de 12 semanas, 

con una sesión por semana añadida a la clase regular de educación física del grupo de 

muestra. Los resultados sugieren que mayores niveles de capacidad física, mejor 

condición física y más educación física formal pueden contribuir a un mejor rendimiento 

académico, cognitivo y físico. 

Reyes et al. (2022), abordaron un artículo científico que tuvo por finalidad el 

análisis del comportamiento de las capacidades físicas en tiempos de pandemia; esta, 

asociada al bienestar físico y mental de los individuos. Se trató de un estudio transversal 
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El estudio incluyó a 469 estudiantes de diferentes universidades chilenas, de los cuales el 

67,4% ((67,4% mujeres; M=21,7%; DT=2,45%). Eran mujeres. Se evaluaron los 

comportamientos relacionados con la capacidad física, el bienestar subjetivo y la salud 

mental. Los estudiantes que se mantuvieron físicamente activos antes y durante la 

pandemia informaron de mayores niveles de bienestar subjetivo en comparación con 

aquellos que no lo hicieron. Además, los estudiantes físicamente activos tenían menos 

probabilidades de manifestar síntomas de salud mental que los sedentarios. Las mujeres 

que eran inactivas durante la pandemia experimentaron menos emociones negativas que 

las mujeres inactivas antes de la pandemia. En conclusión, se recomienda enfatizar en la 

capacidad física en la enseñanza superior para hacer frente a las consecuencias 

psicológicas durante una pandemia. 

Cadena y Cardozo (2022), abordaron un artículo científico que tenía por objeto 

examinar cómo afectaba el confinamiento COVID-19 a la autoimagen física de los 

estudiantes universitarios. Se entregó a los estudiantes universitarios el Cuestionario de 

Autoconcepto Físico para que lo cumplimentaran. Se utilizó una técnica de muestreo 

aleatorio con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5% para elegir 

la muestra de 499 estudiantes universitarios de Bogotá, Colombia. El instrumento alcanzó 

valores respetables del alfa de Cronbach en todos los niveles (.943) y en cada dimensión. 

Los participantes masculinos obtuvieron puntuaciones más altas en las medidas generales 

y dimensionales de autopercepción física. Los estudiantes de entornos socioeconómicos 

más altos tienden a obtener puntuaciones más bajas que los de entornos más bajos. Los 

estudiantes de mayor edad tienden a tener niveles más bajos de confianza en sí mismos, 

menos fuerza muscular, peor salud general y un menor sentido de competencia física y 

mental. Es importante implementar programas de intervención en las universidades para 
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promover la salud mental, incluyendo áreas como el autoconcepto físico, la imagen 

corporal y la autoestima, que pueden verse afectadas negativamente por las restricciones 

durante la pandemia de COVID-19. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Rengifo (2022) El propósito principal de este estudio cuantitativo descriptivo 

correlacional no experimental fue examinar la relación que existe entre educación virtual 

y desarrollo de capacidades físicas en el colegio Comercio Nº 64 de Pucallpa. Utilizando 

una muestra de 280 estudiantes y dos encuestas, los investigadores pudieron llegar a la 

conclusión de que "existe relación entre la educación virtual y el desarrollo de las 

capacidades físicas", el resultado de 0,610 indica una correlación moderadamente 

positiva y el valor de Sig.= 0,000 < 0,05 indica que el resultado fue 

estadísticamente significativo. 

Buttgenbach y Fernandez (2019) Huancayo Perú el objetivo de la investigación 

fue determinar la influencia de las capacidades físicas en el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos del básquetbol en los alumnos de la I.E. Libertador Mariscal 

Castilla Oxapampa. La investigación fue de tipo descriptivos. Tuvo como muestra 50 

alumnos del quinto grado. El Instrumento utilizado fue el test de habilidad deportiva del 

básquetbo, donde llego al siguente resultado, se determinó la incidencia que tienen las 

capacidades físicas en la adquisición de aspectos técnicos fundamentales del baloncesto. 

Ramos (2021) El objetivo principal es de conocer el nivel que presentan los 

jugadores de la categoría 2006 de un equipo de Tayabamba y uno de Llacuabamba. Tuvo 

como muestra a 50 jugadores. La investigación es de tipo elemental descriptivo y de 

diseño no experimental transversal descriptivo llegando a los siguientes resultados: donde 



24 

 

el 64% de los encuestados están en un grado bueno en resistencia aeróbica, un 34% de 

los encuestados están en un grado muy bueno de fuerza explosiva y un 72% de los 

encuestados presenta el grado muy bueno en velocidad. Finalmente se concluye que la 

mayoría presentan un buen nivel en las capacidades física. 

Jáuregui (2022), presentó una investigación que tuvo por objetivo general la 

determinación de los niveles de capacidad física en estudiantes de una institución 

secundaria regular. La investigación fue de carácter descriptivo y no experimental o 

comparativo. La muestra incluía a 66 alumnos del centro mencionado, a los que se 

administró el "cuestionario de nivel de capacidad física para adolescentes". Según los 

resultados, la mayoría de los alumnos (80%) realiza muy poco desarrollo de capacidades 

físicas, mientras que el 10% realiza algo y el 10% mucha. La conclusión señala que la 

muestra tenía un bajo nivel de capacidad física. 

Ccari y Rivera (2021), diagnosticaron las capacidades físicas en tiempos de 

pandemia de estudiantes de la escuela profesional de educación física y psicomotricidad. 

Como el tipo más fundamental, y como el nivel más descriptivo, basado en el método 

científico. Los 189 alumnos matriculados en el curso escolar 2020 constituyen la 

población. En consecuencia, la muestra del estudio estuvo constituida por 48 alumnos de 

octavo semestre mediante un muestreo no probabilístico e intencional. Se llegó al 

consenso de que la capacidad física regular disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, dolor de espalda, 

diabetes, cáncer de mama y colon, depresión y obesidad, entre otros beneficios para la 

salud. También ayuda a aumentar la flexibilidad muscular, el desarrollo articular, la 

capacidad pulmonar y la salud en general. Cuando el ejercicio forma parte de la rutina 

diaria de una persona, mejora o mantiene su salud física y mental. Además, se ha 
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comprobado que las respuestas de los alumnos del COVID-19 en relación con la 

capacidad física y las actividades en casa muestran sistemáticamente que los alumnos no 

descuidan su propia salud. 

2.1.3 Antecedentes locales 

Mamani (2022) Su objetivo fue determinar el crecimiento de las capacidades 

físicas en puertos del VII ciclo de la Institución Educativa Privada San José Juliaca, 2020. 

Siendo el tipo de investigación no experimental tipo descriptivo de corte transversal, 

donde se trabajó con una muestra conformada por 40 estudiantes del tercero a quinto 

grado de secundaria (20 varones y 20 mujeres), llegando a la conclusión donde los 

resultados son los siguientes: En la capacidad de velocidad 35.0% se visualizan en el 

rango intermedio, en fuerza 40.0% rango muy bueno, resistencia 42.5% rango intermedio 

y flexibilidad 35.0% en rango bueno el cual indica que se encuentran en el rango bueno. 

Condori (2020) Tuvo como objetivo determinar las Capacidades físicas de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos Puno 2017, siendo 

el tipo de investigación descriptivo. La muestra con la cual se trabajó es de 89 estudiantes 

del primer grado (F, G y H, cuyas edades son de 12 y 13 años). Donde los resultados son 

las siguiente: Se observó un aumento en la aptitud de velocidad, fuerza, resistencia, 

mientras que en la de flexibilidad se observa que la menor edad de los alumnos que no 

logran una flexibilidad óptima. 

Mamani-Jilaja et al., (2023) Tuvo como “Objetivo desarrollar un análisis 

bibliométrico de la producción científica sobre los deportes colectivos más practicados, 

contenida en la base de datos Scopus entre los años 2002 y 2022”. Se fundamentó en un 

análisis bibliométrico descriptivo y cuantitativo. “Los resultados muestran con un total 
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de 420 documentos (74.9%), la mayoría de estos trabajos (92.7%) son artículos científicos 

y más de la mitad (61%) son estudios en ciencias sociales, medicina, deportes y 

psicología, siendo España (15.9%) y Brasil (11.8%) las principales fuentes de producción 

científica”. El análisis bibliométrico resulta en una valiosa contribución para la 

comunidad científica, ya que ofrece información relevante acerca de los deportes 

colectivos más populares a nivel global. 

Hinojosa (2020) tuvo como finalidad establecer el desarrollo de las capacidades 

físicas de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Industrial N° 32 

Provincia de Puno. La muestra de estudio estuvo constituida por 61 estudiantes (19 

tercios, 21 cuartos y 21 quintos). Siendo el trabajo de clase no experimental, de diseño 

transaccional, descriptivo. El análisis descriptivo se aplicó al modelo estadístico, 

arrojando los siguientes resultados: El 46% de la muestra se clasifica como de resistencia 

regular, el 38% como de fuerza explosiva moderada, el 46% como de velocidad 

intermedia y el 44% como de flexibilidad intermedia. 

Colla (2018) Su finalidad ha sido determinar el nivel de capacidades físicas 

condicionales de los alumnos de 5to grado del colegio secundario Manuel Gonzales Prada 

de Ilo para la práctica de la natación 2017. Se encuestó a un total de 135 alumnos de 

quinto grado, de los cuales 59 eran varones y 76 mujeres. Donde los resultados fueron: 

que el 2,2% muestran la nota de malo, un 22,2% se ubica en el rango intermedio, un 

47,4% se encuentran en bueno, un 23,7% se encuentran en Muy bueno y finalmente un 

4,4% se encuentra en excelente. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Capacidades físicas  

Según Zapata y Aquino (2000) resuelve la aptitud física como inclinación física 

congénita que favorecen la biomecánica y un cierto nivel de movimientos físicos del ser. 

Se ocasionan elementos de realización y por ende en consecuencia el rendimiento motor. 

Las capacidades físicas ahora se ven como señalizador de proporción en aptitud física de 

un ser. Estos rangos mesurables pueden mejorarse porcentualmente por medio del 

entrenamiento de acondicionamiento físico, a menudo conocido como adecuación 

fisionómica. La capacidad física son elementos fundamentales de la aptitud física y, como 

tales, componentes esenciales del rendimiento motor y deportivo. Como resultado, el 

rendimiento físico debe mejorarse porcentualmente por medio del entrenamiento de la 

capacidad física. Todos tenemos algún nivel de fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad. 

Para Bustinza (2017) las CF como tendencias innatas y condiciones físicas del 

cuerpo de cada individuo que permiten el movimiento y son susceptibles de mejora 

mediante el entrenamiento 

Hinojosa (2020) las capacidades innatas y las condiciones físicas de una persona 

que permiten el movimiento y son susceptibles de mejora mediante el entrenamiento. 

Por otra parte Buttgenbach y Fernandez (2019) señala que la criatura humana se 

encuentra en constante evolución de las cualidades motrices y capacidades físicas. 

También se evalúa la salud física del individuo, denominada aptitud física. 
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De La Reina y Martínez (2003) manifestar "Aquellas cualidades físicas que 

determinan la condición física de una persona y que pueden mejorarse mediante 

el ejercicio". Se le llama condicionales porque el rendimiento físico de un 

individuo será determinado por ellas. Son de carácter orgánico muscular y su 

desarrollo se da entre los 12 y 18 años”. Las principales son: Resistencia: 

Anaeróbica y Aeróbica; Velocidad, Flexibilidad y Fuerza. 360 (p.11). 

2.2.1.1 Evolución de las capacidades físicas  

Gómez (2004) indica que la evolución presentada a continuación, en términos 

generales, es completamente variable por medio del entrenamiento. La resistencia está 

definida esencialmente por la función y el proceso del sistemas cardiovascular y 

respiratorio. Y los preadolescentes están muy bien situados para desarrollar esta habilidad 

porque son capaces de realizar y sostener esfuerzos de intensidad moderada. Por esta 

razón, se debe realizar ejercicio aeróbico y es imperativo desarrollar un sistema de 

ejercicio aeróbico para evitar las demandas rápidas del ejercicio anaeróbico. 

La fuerza Aumenta continuamente en paralelo con el crecimiento y se desarrolla 

con la mutación de la condición anatómica y fisiológica. Hasta los 11 años, hay poca 

diferencia entre niños y niñas. Entre los 12 y 13 años no cuantifican un aumento 

significativo de la fuerza muscular, pero a partir de aquí vemos un aumento significativo 

entre los 14 y 15 años. El aumento de la fuerza tiene un efecto positivo en el desarrollo 

de otras habilidades. 

La velocidad aumenta continuamente hasta aproximadamente los 10-12 años. Se 

debe principalmente a los aumentos más tempranos en la fuerza muscular y la maduración 
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del sistema nervioso que mejoran el proceso de ajuste. Hay un rápido aumento inicial al 

inicio de la pubertad, y los mayores aumentos ocurren en el rango de movimiento. 

La flexibilidad es una habilidad que puede desarrollarse y no perderse hasta 

alrededor de los diez años. Las ganancias musculares se hacen evidentes solo durante la 

pubertad, cuando la flexibilidad se pierde en gran medida, y el entrenamiento previo y el 

entrenamiento adecuado pueden retrasar la pérdida. 

2.2.2 Velocidad  

Martínez (2002) Señala, La velocidad, como cualidad física, implica la capacidad 

de moverse o desplazarse de manera eficiente en el menor tiempo posible. 

También Hinojosa (2020) Índica que la fuerza es una capacidad muscular que 

posibilita superar o contrarrestar una resistencia, bajo condiciones particulares, originada 

por procesos eléctricos en el sistema nervioso. 

De la misma manera Buttgenbach y Fernandez (2019) menciona que son acciones 

que se realizan en la menor cronología. Lo denominaron velocidad, y nos dice que esta 

es la aptitud de responder a los elementos superiores de velocidad y / o hacer biomecánica 

de elevada velocidad. 

2.2.2.1 Velocidad Cíclica Máxima  

Según Sánchez (2012) conceptualiza la velocidad cíclica máxima es la velocidad 

biomecánicamente, la cual cita a la aptitud del ser por moverse en un rango corto en la 

disminuida cronología aceptable. 

Así mismo Mirella (2006) Indica la velocidad cíclica o traslacional esta se da 

cuando existe algún despliegue del cuerpo en su totalidad, mediante una segunda 
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velocidad máxima y un descenso final de la velocidad, se puede aumentar 

autónomamente el soma, el cual se interpreta como un estado físico separado de fuerza y 

de coordinación adecuada, de tal manera que al disminuir estas habilidades la velocidad 

también disminuirá. 

Por otra parte Villamarín (2019) divide en cuatro estadios la carrera de velocidad: 

salida, aceleración, carrera en la distancia y llegada. La rapidez de la respuesta variará en 

función de la información genética de que disponga. 

2.2.3 Fuerza  

Según Barthes (2015) indica al señalar que la fuerza es una facultad que pretende 

de superar o conservar una resistencia, originando diferentes magnitudes en los músculos 

en función de la tensión o la contracción ejercida. 

También Hohmann et al. (2005) menciona que la fuerza está asentada en las 

múltiples formas de observar el fenómeno. Se distinguen los procesos fundamentales de 

la fuerza física, que pueden ser vistos como la fuente del rendimiento; desde la perspectiva 

del ejercicio, hay varias formas de variar la fuerza, como la fuerza en el salto, el sprint, el 

lanzamiento, el fútbol y el tiro. La aptitud de usar la fuerza es un componente crítico de 

la aptitud del desempeño. 

De la misma forma Hinojosa (2020) menciona que la fuerza es una acción de los 

músculos que posibilita superar una resistencia o contrarrestarla en circunstancias 

específicas, siendo generada por procesos eléctricos en el sistema nervioso. 
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2.2.3.1 Fuerza Explosiva  

Para Hohmann et al. (2005) La sinéresis muscular se logra con la fuerza explosiva 

hasta alcanzar el rango de movimiento máximo y se cuantifica por una contracción 

muscular concéntrica o isométrica máxima. La diferencia entre la fuerza explosiva y la 

fuerza absoluta basada en una biomecánica muscular supra y excéntrica recibe la 

denominación de declive de la fuerza y acentúa la ausencia de una coordinación interna 

del músculo. 

Hinojosa (2020) Señala que la fuerza muscular consiste en la acción de los 

músculos para vencer o resistir una resistencia en una situación específica provocada por 

procesos eléctricos en el sistema nervioso. 

También Gonzales (2016). indica que el esfuerzo sostenido requiere un suministro 

continuo de energía tanto para el músculo esquelético como para el sistema 

cardiovascular. El intercambio cardiovascular y la resistencia requieren una enfocada 

descarga de oxígeno a todos los miocitos del hombre. 

2.2.4 Resistencia  

Hohmann et al. (2005) asume el significado de resistencia a menudo se proyecta 

como la aptitud de actuar frente a la fatiga. En este sentido, es posible mantener la 

intensidad determinada durante el mayor tiempo tangible, perder la menor cantidad 

elemental de esa intensidad y formalizar la técnica atlética y el comportamiento táctico 

durante el mayor tiempo posible. El significado de la resistencia en el rendimiento y el 

entrenamiento es tanto directo como indirecto. 
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También Hinojosa (2020) Señala que la fuerza muscular es la acción de los 

músculos que les permite vencer o contrarrestar la resistencia bajo ciertas condiciones 

causadas por procesos eléctricos en el sistema nervioso. 

2.2.4.1 Consumo Máximo de Oxigeno (VO2 Máx.) 

Para Martínez (2002) señalar que el esfuerzo prolongado requiere el suministro 

de energía tanto a nivel musculoesquelético como cardiovascular. El intercambio 

cardiovascular y la resistencia requieren una enfocada descarga de oxígeno a todos los 

miocitos del hombre.  

También Pablos (2005) menciona que es la competencia máxima del hombre para 

desgastar el oxígeno por parámetro de tiempo. 

Por otra parte Burgos (2019) menciona que, durante la preparación previa a la 

competencia, los atletas deben lograr un consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) de 60 

ml/kg/min., siendo este un método necesario para evaluar el potencial, seleccionar atletas 

y diseñar programas de acondicionamiento físico. 

2.2.5 Flexibilidad  

Vera (2020) a través de sus articulaciones el soma proporciona una extensión 

máxima. El elemento intrínseco como la articulación y movilidad miotática. Elementos 

extrínsecos son la temperatura, sedentarismo, genero, incluso la predisposición genética.      

Para Sebastiani y González (2000) es la aptitud de estirar un miocito a su extensión 

máxima y expandir el gesto de una articulación específica en un movimiento específico 

se conoce como flexibilidad. Todas las actividades físicas requieren flexibilidad, pero es 

especialmente significativa en los deportes donde el rango de movimiento articular está 
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bajo presión por la calidad técnica (gimnasia rítmica o artística) o la eficiencia técnica 

(carrera de vallas en atletismo). 

También López (2009) Afirma que la flexibilidad, es la capacidad de mover 

múltiples articulaciones a través de un rango completo de movimiento sin restricciones 

ni dolor. Así mismo conocido como biomecánica del soma, articulación o sucesión de 

articulaciones, El término flexibilidad se refiere concretamente a la habilidad de los 

miocitos y los tendones para desplazarse dentro del límite físico de cada articulación. 

Junto a la fuerza, velocidad y duración, forma parte de las destrezas físicas esenciales, 

pero a menudo se pasa por alto y se desaprovecha. En cambio, tiene especial cabida en 

los elementos de acondicionamiento físico, así como en el campo de la práctica deportiva. 

De igual forma Ynfante (2019) menciona que es una de las capacidades de un alto 

grado de necesidad en la parte física, comprende la ejecución de movimientos de 

extensión máxima de los sistemas musculares. 

2.2.5.1 Flexibilidad Dinámica  

La flexibilidad dinámica es la aptitud de usar variadas articulaciones durante una 

actividad o secuencias biocinéticas. 

Para Failde (2003) la flexibilidad dinámica se aplica a los rendimientos de una 

actividad física concreta. La flexibilidad dinámica no tiene por qué estar asociada a 

actividades deportivas. Puede ser necesario para todas las actividades de la vida diaria. 

Un ejemplo de esto es cuando una persona se involucra en la flexibilidad dinámica 

cavando repetidamente con una pala, flexionando las caderas de la columna y removiendo 

tierra con una pala este fortalece la flexibilidad dinámica. 
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2.2.5.2 Flexibilidad Estática  

La flexibilidad estática es una aptitud que mantiene una posición en la que se use 

una gran variedad articular. 

Según Pila (2010) señala la flexibilidad estática. Esto está determinado por el 

grado de amplitud logrado por un camino que viaja en una ubicación particular. Debido 

a su amplio rango de movimiento, se usa más comúnmente como parte de la evaluación 

de la flexibilidad, lo que permite enfatizar tanto la flexibilidad activa como la pasiva 

dentro de la flexibilidad estática. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Capacidades Físicas. – Constituyen un estado propio del ser, vienen dadas por la 

genética y se potencian por medio del entrenamiento o de la preparación física. 

Velocidad. – Es la rapidez con la que se pueden realizar acciones. Asimismo, es 

la habilidad para desplazarse en el mínimo tiempo entre distintos puntos. 

Fuerza. – Aptitud necesaria para ejercer tensión y desplazar o soportar cargas 

pesadas. Resistencia muscular, que consiste en la habilidad capaz de mantener la tensión 

durante un largo lapso de tiempo. 

Resistencia. – Se refiere a la aptitud de la criatura humana de soportar un estímulo 

físico por el mayor tiempo posible 

Flexibilidad. - La flexibilidad es definida como una capacidad de las 

articulaciones de realizar movimientos de gran amplitud respecto a un nivel elemental de 

libertad. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

Esta investigación se realizó en la ciudad del lago sagrado “Puno”, capital del 

distrito, de la provincia y del departamento. Que se sitúa a orillas del lago navegable más 

alto, en la meseta del Collao. 

Altitud: 3827 m.s.n.m aproximadamente  

Latitud: 15º 50' 26" 

Longitud: 70º 01' 28" 

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Secundaria 

Industrial 32 ubicado en la Av. Simón Bolívar N° 1505 – Puno. 

3.2 PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

Se realizó en su etapa de ejecución en un período mínimo de tres meses, el cual 

consistió en la recopilación de información de la variable de estudio, sus dimensiones e 

indicadores mediante las herramientas de investigación. 

3.3 PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO  

- Laptop portátil  

- Pen Drive  

- Hojas bond 

- Impresiones  
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- Conos  

- Flexómetros 

- Equipo de sonido 

- Cronometro 

- Silbato 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

3.4.1 Población 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) la población corresponde al total de los 

sujetos, medidas u objetos que poseen características similares en un momento o lugar en 

específico (p.174). Para este estudio, la población considerada estará conformada por 717 

estudiantes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, 

matriculados en la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 – 2022. (véase tabla 1). 

Tabla 1 

Población de estudio 

Grados 
Secciones  

Total % 
A B C D E F G 

Primero 30 23 28 29 22 23 22 177 24.69% 

Segundo 24 20 20 18 22 20  124 17.29% 

Tercero 23 26 26 29 24 27  155 21.62% 

Cuarto 21 24 22 25 26 21  139 19.39% 

Quinto 22 16 23 17 27 17  122 17.02% 

Total 120 109 119 118 121 108 22 717 100.00% 

Fuente: Nomina de estudiantes matriculados de la I.E.  

3.4.2 Muestra  

Según Hernández et al. (2014) la muestra de estudio hace referencia a un subgrupo 

característico de la población del cual se conseguirán los datos. Con base a lo anterior y 

teniendo en cuenta el estudio de las variables, se empleará un muestreo probabilístico 

estratificado en la selección de los participantes en el estudio. 
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Criterios de inclusión 

- Estudiantes matriculados en la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 – 

2022. 

- Con edades entre los 12-17 años. 

- Cursar de primero a quinto grado en las secciones seleccionadas en la población. 

- Disposición de participar voluntariamente en el estudio.  

 

En ese sentido, la delimitación de la muestra se obtendrá aplicando la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
717 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(717 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 250,3 

Donde: 

N: Número total de la población = 717 

1 − 𝛼: Nivel de Confianza = 0.95 

Z(1 − 𝛼)=1.96 

d: Precisión = 0.05  

p: Prevalencia = 0.50 

q: Complemento de p = 0.50  

n: dimensión muestral = 250 

Para calcular la estratificación de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 
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𝑛𝑒 =
𝑛

𝑁
=
250

717
= 0,349 

 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra estratificada, como se esclarece 

en la tabla 2. 

Tabla 2 

Muestra de estudio 

Grados 
Mujeres Varones  

Total % 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Primero 30 12% 32 13% 62 25% 

Segundo 21 8% 22 9% 43 17% 

Tercero 26 10% 28 11% 54 22% 

Cuarto 25 10% 23 10% 49 19% 

Quinto 23 9% 20 8% 43 17% 

Total 125 50% 125 50% 250 100% 

  

3.4.3 Tipo de Investigación  

La investigación responde al tipo descriptivo, según Hernández et al. (2014) 

define que consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y resultados, Los 

estudios descriptivos buscan analizar cada una de las variables, buscan especificar las 

propiedades y características de individuos, grupos o cualquier otro fenómeno sujeto a 

análisis. 

3.4.4 Diseño de Investigación  

El diseño del trabajo es no experimental según Hernández et al. (2014) consiste 

en la recolección de datos sin cambiar o manipular el resultado en un solo instante, en un 
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tiempo único. El objetivo es describir variables y analizar su prevalencia e interrelación 

en un momento dado.  

3.4.5 Técnica Recolección de Datos  

Para Huamán (2015) Son múltiples mecanismos, medios o recursos para poder 

recolectar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos investigados. En 

consecuencia, las técnicas son procedimientos o recursos primordiales para la obtención 

de la información, que el investigador utiliza para acercarse a los hechos y acceder al 

conocimiento de los mismos. 

Este proceso de investigación permitirá obtener información y recopilar datos de 

forma más espontánea sobre el desarrollo de las capacidades físicas en la Institución 

Educativa Secundaria Industrial 32. 

3.4.6 Observación  

Se refiere a una técnica que implica prestar mucha atención al fenómeno, caso o 

hecho recoger datos y registrarlos para su posterior análisis. La observación constituye 

un elemento fundamental dentro de cualquier proceso de investigación; de ella nos 

basaremos para recabar la mayor cantidad de datos (Huamán, 2015) 

En el presente estudio se utilizó la observación directa, en la que el investigador 

estuvo directamente en contacto al momento de evaluar los test capacidades físicas. 

3.4.7 Instrumento  

El instrumentó para la recolección de datos fue el test de capacidades físicas en 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 – Puno. 
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- Resistencia: Test de leger 20 metros (ida y vuelta) 

- Velocidad: Prueba de carrera de 30 metros  

- Fuerza: Salto longitudinal sin carrera previa 

- Flexibilidad: test de wells o sit and reach (flexión profunda del cuerpo) 

3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS  

El procesamiento de los datos se realizó de la siguiente manera: 

- Primero, se recolecto información utilizando el instrumento de esta 

investigación. 

- A continuación, se creó una base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel 

que muestra las categorías analizadas. 

- Posteriormente, se crearon tablas de frecuencias y gráficos de acuerdo con el 

enfoque necesario. 

- Después de eso, se interpretaron las tablas y figura. En la interpretación se 

incluyeron descripciones, razonamiento y discusión. 

- Finalmente, las discusiones de los resultados 

3.6 VARIABLE  

Capacidades físicas  
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Tabla 3 

Matriz de consistencia 

Variable Dimensiones Indicadores 
Escala de 

calificación 
Instrumento 

Capacidades 

físicas 

Resistencia 

Fuerza 

velocidad 

flexibilidad 

(VO2máx) 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Test de 

capacidades 

físicas 

Fuerza explosiva 

tren inferior. 

Velocidad máxima 

cíclica 

flexibilidad del 

tronco. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

En este apartado o acápite de investigación se procede a establecer los resultados 

de índole descriptivo del instrumento aplicado a la muestra objeto de estudio para la 

variable nivel de capacidad física.  

Presentación de los resultados  

Análisis descriptivo del sexo y la edad 

Tabla 4 

Análisis descriptivo del parámetro sociodemográfico sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 126 50,4 50,4 50,4 

FEMENINO 124 49,6 49,6 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Nota: base de datos SPSS V.26
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Figura 1 

Análisis gráfico del esbozo descriptivo del parámetro sociodemográfico sexo 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 1 se evidencia la cantidad de estudiantes considerados dentro 

de la muestra representativa de análisis. Se observa que del 100% de la muestra el 50.4% 

(126) están comprendidos por estudiantes del género masculino; por su parte, el 49.6% 

(124) están representados por el género femenino dentro de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 de Puno.  

Tabla 5 

Análisis descriptivo del parámetro sociodemográfico edad  

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido Rango comprendido 12-13 

años 

93 37,2 37,2 37,2 

Rango comprendido 14-15 

años 

84 33,6 33,6 70,8 

Rango comprendido 16-17 

años 

73 29,2 29,2 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Nota: base de datos SPSS V.26 
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Figura 2 

Análisis gráfico del esbozo descriptivo del parámetro sociodemográfico edad 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 2 se evidencian los rangos de edades pertenecientes a la 

población muestral objeto del presente estudio. Se evidencia que del 100% de la misma 

el 37.2% (93) pertenece a los estudiantes que comprenden el rango de edad de 12 a 13 

años; por su parte, el 33.6% (84) pertenecen los estudiantes que comprenden el rango de 

edades de 14 y 15 años; y, finalmente, el 29.2% (73) son los estudiantes que se encuentran 

dentro del rango de edad de 16 a 17 años dentro de la Institución Educativa Secundaria 

Industrial 32 de Puno.  
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Capacidades físicas durante la pandemia por covid-19 de los estudiantes de la 

institución educativa secundaria Industrial 32 - Puno 2022 

Tabla 6 

Capacidades físicas durante la pandemia por Covid-19 de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Industrial 32-Puno 2022 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy bueno 5 2,0 

Bueno 119 47,6 

Regular 119 47,6 

Deficiente 7 2,8 

Total 250 100,0 

Nota: base de datos SPSS v.26 

Figura 3 

Análisis gráfico de las capacidades físicas durante la pandemia por covid-19 de los 

estudiantes de la institución educativa secundaria industrial 32 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 
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Interpretación: 

Se evidencia en la tabla anterior los resultados pertenecientes al desarrollo de capacidades 

físicas aplicables a los estudiantes de la muestra objeto de estudio dentro de la Institución 

Educativa Secundaria Industrial 32, considerando la escala de parámetros cualitativos 

establecidas dentro del trabajo. En tal sentido, se evidencia que del 100% de la muestra 

ejemplar de análisis el 47.60% (119) de las personas se posicionan en niveles regulares y 

buenos en cuanto a las capacidades físicas y desarrollos motrices durante la pandemia por 

el Covid-19. Asimismo, el 2.8% (7) se posiciona en un nivel de motricidad o capacidad 

física deficiente; y, finalmente, el 2% (5) se posiciona en un nivel de capacidad física muy 

bueno.  
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Análisis descriptivo del nivel de velocidad de los estudiantes de la institución 

educativa secundaria industrial 32 de puno 

Tabla 7 

Nivel de velocidad de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al rango de 

edad  

 

Velocidad 

Total Excelente 

Muy 

bueno Bueno Regular Deficiente 

Edad Rango 

comprendido 

12-13 años 

 

Recuento 17 51 18 6 1 93 

% dentro de 

EDAD 

18,3% 54,8% 19,4% 6,5% 1,1% 100,0

% 

% dentro de 

VELOCIDAD 

100,0% 66,2% 19,1% 12,0% 8,3% 37,2% 

% del total 6,8% 20,4% 7,2% 2,4% 0,4% 37,2% 

Rango 

comprendido 

14-15 años 

 

Recuento 0 19 53 8 4 84 

% dentro de 

EDAD 

0,0% 22,6% 63,1% 9,5% 4,8% 100,0

% 

% dentro de 

VELOCIDAD 

0,0% 24,7% 56,4% 16,0% 33,3% 33,6% 

% del total 0,0% 7,6% 21,2% 3,2% 1,6% 33,6% 

Rango 

comprendido 

16-17 años 

Recuento 0 7 23 36 7 73 

% dentro de 

EDAD 

0,0% 9,6% 31,5% 49,3% 9,6% 100,0

% 

% dentro de 

VELOCIDAD 

0,0% 9,1% 24,5% 72,0% 58,3% 29,2% 

% del total 0,0% 2,8% 9,2% 14,4% 2,8% 29,2% 

Total Recuento 17 77 94 50 12 250 

% dentro de 

EDAD 

6,8% 30,8% 37,6% 20,0% 4,8% 100,0

% 

% dentro de 

VELOCIDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% del total 6,8% 30,8% 37,6% 20,0% 4,8% 100,0

% 

Nota: base de datos SPSS V.26 
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Figura 4 

Análisis gráfico del nivel de velocidad de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 

respecto al rango de edad 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 4 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la 

velocidad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno 

en cuanto a los rangos de edades analizados. En tal sentido, se observa que para el rango 

comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 20.40% (51) estudiantes; 

asimismo, en cuanto al nivel bueno se posiciona el 7.20% (18) de la población estudiantil. 

Asimismo, en cuanto al nivel excelente, se evidencia el 6.80% (17) de la muestra 

analítica. Por su parte en cuanto a los niveles regular y deficiente se evidencia una 

predominancia del 2.40% (6) y 0.40% (1) respectivamente.   

Por su parte, para el rango comprendido de 14-15 años de edad se evidencia una 

predominancia del nivel bueno en 21.20% (53) de la muestra de análisis; el 7.60% (19) 
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se posiciona en un nivel muy bueno; y, en cuanto al nivel regular y deficiente en cuanto 

a la velocidad se posiciona el 3.20% (8) y 1.60% (4) respectivamente. Finalmente, en 

cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se evidencia una predominancia del 

nivel de velocidad regular en el 14.4% (36) de la muestra de análisis; el 9.20% (23) se 

posiciona en un nivel bueno de velocidad; y, el 2.80% (7) se posicionan en niveles muy 

buenos y deficientes.  

Tabla 8 

Nivel de velocidad de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al sexo 

 

Velocidad 

Total Excelente 

Muy 

bueno Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 13 39 32 33 9 126 

% dentro de 

SEXO 

10,3% 31,0% 25,4% 26,2% 7,1% 100,0% 

% dentro de 

VELOCIDAD 

76,5% 50,6% 34,0% 66,0% 75,0% 50,4% 

 % total  5.20% 15.60% 12.80% 3.20% 3.60% 40.4% 

Femenino Recuento 4 38 62 17 3 124 

% dentro de 

SEXO 

3,2% 30,6% 50,0% 13,7% 2,4% 100,0% 

% dentro de 

VELOCIDAD 

23,5% 49,4% 66,0% 34,0% 25,0% 49,6% 

% total  1.60% 15.20% 24.80% 6.80% 1.20% 49.6% 

Total Recuento 17 77 94 50 12 250 

% dentro de 

SEXO 

6,8% 30,8% 37,6% 20,0% 4,8% 100,0% 

% dentro de 

VELOCIDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: base de datos SPSS V.26
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Figura 5 

Análisis gráfico del nivel de velocidad de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 

respecto al sexo 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación:  

En la tabla 8 y figura 5 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la 

velocidad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno 

con relación al género o sexo. En tal sentido, se evidencia que en el sexo masculino existe 

una predominancia del 15.60% (39) de nivel de velocidad muy bueno durante el periodo 

de estudio, el 13.20% (33) se posiciona en un nivel regular de velocidad, el 12.80% (32) 

en un nivel bueno; y, el 5.20% (13) y 3.60% (9) en niveles excelentes y deficientes 

respectivamente en cuanto a la velocidad física durante la pandemia causada por el Covid-

19 dentro de la institución.  

Por su parte, en cuanto al sexo femenino, se evidencia una predominancia del 

24.80% (62) en un nivel bueno; por su parte, el 15.20% (38) se establece en un nivel muy 
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bueno en cuanto a dicho parámetro. Asimismo, el 6.80% (17) en el nivel regular y, 

finalmente, el 1.60% (4) y 1.20% (3) se posiciona en niveles de excelente y deficientes. 

Análisis descriptivo del nivel de fuerza de los estudiantes de la institución educativa 

secundaria Industrial 32 de Puno 

Tabla 9 

Nivel de fuerza de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al rango de edad  

 

Fuerza 

Total Excelente 

Muy 

bueno Bueno Regular Deficiente 

Edad Rango 

comprendido 

12-13 años 

Recuento 35 23 17 12 6 93 

% dentro de 

EDAD 

37,6% 24,7% 18,3% 12,9% 6,5% 100,0% 

% dentro de 

FUERZA 

40,2% 29,9% 32,1% 48,0% 75,0% 37,2% 

 % total 14.0% 9.20% 6.80% 4.80% 2.40% 37,2% 

Rango 

comprendido 

14-15 años 

Recuento 31 24 15 12 2 84 

% dentro de 

EDAD 

36,9% 28,6% 17,9% 14,3% 2,4% 100,0% 

% dentro de 

FUERZA 

35,6% 31,2% 28,3% 48,0% 25,0% 33,6% 

 % total 12.40% 9.60% 6.0% 4.80% 0.80% 33,6% 

Rango 

comprendido 

16-17 años 

Recuento 21 30 21 1 0 73 

% dentro de 

EDAD 

28,8% 41,1% 28,8% 1,4% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

FUERZA 

24,1% 39,0% 39,6% 4,0% 0,0% 29,2% 

% total  8.40% 12.0% 8.40% 0,40% 0,0% 29,2% 

Total Recuento 87 77 53 25 8 250 

% dentro de 

EDAD 

34,8% 30,8% 21,2% 10,0% 3,2% 100,0% 

% dentro de 

FUERZA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: base de datos SPSS V.26 
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Figura 6 

Análisis gráfico del nivel de fuerza de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto 

al rango de edad 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 6 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la fuerza 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno en cuanto 

a los rangos de edades analizados. En tal sentido, se observa que para el rango 

comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 14.00% (35) estudiantes 

en nivel excelente de fuerza; asimismo, en cuanto al nivel muy bueno se posiciona el 

9.20% (23) de la población estudiantil. Asimismo, en cuanto al nivel bueno, se evidencia 

una predominancia del 6.80% (17) de la muestra analítica. Por su parte en cuanto a los 
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niveles regular y deficiente se evidencia una predominancia del 4.80% (12) y 2.40% (6) 

respectivamente. 

 Por su parte, para el rango comprendido de 14-15 años de edad se evidencia una 

predominancia del nivel bueno en 6% (15) de la muestra de análisis; el 9.60% (24) se 

posiciona en un nivel muy bueno; y, en cuanto al nivel regular y deficiente en cuanto a la 

fuerza se posiciona el 4.80% (12) y 0.80% (2) respectivamente.; en cuanto al nivel 

excelente se evidencia que el 12.40% (35) se encuentran enmarcados dentro de dicho 

rango. Finalmente, en cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se evidencia 

una predominancia del nivel de fuerza regular en el 0.40% (1) de la muestra de análisis; 

el 8.40% (21) se posiciona en un nivel bueno de velocidad, el 12% (30) se posicionan en 

un nivel muy bueno de fuerza; y, finalmente, el 8.40% (21) se posicionan en un nivel de 

fuerza excelente.  

Tabla 10 

Nivel de fuerza de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al sexo 

 

Fuerza 

Total Excelente 

Muy 

bueno Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 32 46 32 14 2 126 

% dentro de 

SEXO 

25,4% 36,5% 25,4% 11,1% 1,6% 100,0% 

% dentro de 

FUERZA 

36,8% 59,7% 60,4% 56,0% 25,0% 50,4% 

 % total  12,80% 18,40% 12,80% 5,60% 0,80% 50,4% 

Femenino Recuento 55 31 21 11 6 124 

% dentro de 

SEXO 

44,4% 25,0% 16,9% 8,9% 4,8% 100,0% 

% dentro de 

FUERZA 

63,2% 40,3% 39,6% 44,0% 75,0% 49,6% 

%total  22,0% 12,40% 8,40% 4,40% 2,40% 49,6% 

Total Recuento 87 77 53 25 8 250 

% dentro de 

SEXO 

34,8% 30,8% 21,2% 10,0% 3,2% 100,0% 

% dentro de 

FUERZA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: base de datos SPSS V.26 
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Figura 7 

Análisis gráfico del nivel de fuerza de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto 

al sexo 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 7 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la fuerza 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno con 

relación al género o sexo. En tal sentido, se evidencia que en el sexo masculino existe una 

predominancia del 18.40% (46) de nivel de fuerza muy bueno durante el periodo de 

estudio, el 5.60% (14) se posiciona en un nivel regular de fuerza, el 12.80% (32) en un 

nivel bueno; y, el 12.80% (32) y el 0.80% (2) se posicionan en niveles excelentes y 

deficientes respectivamente en cuanto a la fuerza física durante la pandemia causada por 

el Covid-19 dentro de la institución.  
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Por su parte, para el género femenino, se evidencia que el 22% (55) se posicionan 

en niveles excelentes de fuerza durante el desarrollo de la capacidad física, el 12.40% 

(31) se posicionan en niveles muy buenos de fuerza, el 8.40% (21) en nivel bueno de 

fuerza; y, el 4.40% (11) y 2.40% (8) en niveles regulares y deficientes respectivamente 

en cuanto a la fuerza física durante la pandemia causada por el Covid-19 dentro de la 

institución objeto de estudio. 

Análisis descriptivo del nivel de resistencia de los estudiantes de la institución 

educativa secundaria Industrial 32 de Puno 

Tabla 11 

Nivel de resistencia de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al rango de 

edad  

 

Resistencia 

Total Excelente 

Muy 

bueno Bueno Regular Deficiente 

Edad Rango 

comprendido 

12-13 años 

Recuento 4 17 19 23 30 93 

% dentro de 

EDAD 

4,3% 18,3% 20,4% 24,7% 32,3% 100,0% 

% dentro de 

RESISTENCIA 

33,3% 60,7% 25,7% 30,3% 50,0% 37,2% 

 % total 1,60% 6,80% 7,60% 9,20% 12,0% 37,2% 

Rango 

comprendido 

14-15 años 

Recuento 6 6 24 24 24 84 

% dentro de 

EDAD 

7,1% 7,1% 28,6% 28,6% 28,6% 100,0% 

% dentro de 

RESISTENCIA 

50,0% 21,4% 32,4% 31,6% 40,0% 33,6% 

 % total 2,40% 2,40% 9,60% 9,60% 9,60% 33,6% 

Rango 

comprendido 

16-17 años 

Recuento 2 5 31 29 6 73 

% dentro de 

EDAD 

2,7% 6,8% 42,5% 39,7% 8,2% 100,0% 

% dentro de 

RESISTENCIA 

16,7% 17,9% 41,9% 38,2% 10,0% 29,2% 

% Total  0,80% 2,0% 12,40% 11,60% 2,40% 29,2% 

Total Recuento 12 28 74 76 60 250 

% dentro de 

EDAD 

4,8% 11,2% 29,6% 30,4% 24,0% 100,0% 

% dentro de 

RESISTENCIA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: base de datos SPSS V.26 
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Figura 8 

Análisis gráfico del nivel de resistencia de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 

respecto al rango de edad 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación:  

En la tabla 11 y figura 8 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la fuerza 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno en cuanto 

a los rangos de edades analizados. En tal sentido, se observa que para el rango 

comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 12% (30) bajo un nivel 

deficiente en cuanto a la resistencia física, por su parte, el 9.20% (23) se posiciona en un 

nivel regular de resistencia, el 7.60% (19) en un nivel bueno; y, finalmente, el 6.80% (17) 

y el 1.60% (4) en niveles muy buenos y excelentes respectivamente.  
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  Por su parte, para el rango comprendido de 14-15 años de edad se evidencia una 

predominancia del nivel deficiente, bueno y regular en un 9.60% (24) respectivamente; y 

rangos o niveles muy buenos y excelentes en el 2.40% (6) respectivamente. Finalmente, 

en cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se evidencia una predominancia 

del nivel de resistencia bueno en el 12.40% (31), por su parte el 11.60% (29) se posiciona 

en un nivel regular; el 2.40% (6) nivel deficiente; y, finalmente, el 2% (5) y 0.80% (2) se 

posicionan en niveles muy buenos y excelentes respectivamente.   

Tabla 12 

Nivel de resistencia de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al sexo 

 

Resistencia 

Total Excelente 

Muy 

bueno Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 8 12 41 46 19 126 

% dentro de SEXO 6,3% 9,5% 32,5% 36,5% 15,1% 100,0% 

% dentro de 

RESISTENCIA 

66,7% 42,9% 55,4% 60,5% 31,7% 50,4% 

 % total  3,20% 4,80% 16,40% 18,40% 7,60% 50,4% 

Femenino Recuento 4 16 33 30 41 124 

% dentro de SEXO 3,2% 12,9% 26,6% 24,2% 33,1% 100,0% 

% dentro de 

RESISTENCIA 

33,3% 57,1% 44,6% 39,5% 68,3% 49,6% 

% total  1,60% 6,40% 13,20% 12,0% 16,40% 49,6% 

Total Recuento 12 28 74 76 60 250 

% dentro de SEXO 4,8% 11,2% 29,6% 30,4% 24,0% 100,0% 

% dentro de 

RESISTENCIA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: base de datos SPSS V.26
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Figura 9 

Análisis gráfico del nivel de resistencia de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 

respecto al sexo 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 9 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la 

resistencia de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno 

con relación al género o sexo. En tal sentido, se evidencia que en el sexo masculino existe 

una predominancia del 18.40% (46) de nivel regular en cuanto a la resistencia física; el 

16.40% (41) se establecen en un nivel bueno de resistencia, el 7.60% (19) en niveles 

deficientes de resistencia; y, el 4.80% (12) y 3.20% (8) en niveles muy buenos y 

excelentes respectivamente en cuanto a la resistencia física durante la pandemia causada 

por el Covid-19 dentro de la institución.  
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Por su parte, para el género femenino, se evidencia que el 16.40% (41) se 

posicionan en un nivel de resistencia deficiente, el 13.20% (33) se posiciona en un nivel 

bueno de resistencia, el 12% (30) nivel regular de resistencia; y, el 6.40% (16) y 1.60% 

(4) se posicionan en niveles muy buenos y excelentes de resistencia física durante la 

pandemia causada por el Covid-19 dentro de la institución objeto de estudio. 

Análisis descriptivo del nivel de flexibilidad de los estudiantes de la institución 

educativa secundaria Industrial 32 de Puno 

Tabla 13 

Nivel de flexibilidad de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al rango de 

edad  

 

Flexibilidad 

Total Bueno Regular Deficiente 

Edad Rango comprendido 

12-13 años 

Recuento 0 0 93 93 

% dentro de EDAD 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

FLEXIBILIDAD 

0,0% 0,0% 38,4% 37,2% 

 % total 0,0% 0,0% 37,20% 37,20% 

Rango comprendido 

14-15 años 

Recuento 1 6 77 84 

% dentro de EDAD 1,2% 7,1% 91,7% 100,0% 

% dentro de 

FLEXIBILIDAD 

100,0% 85,7% 31,8% 33,6% 

 % total 0,40% 2,40% 30,80% 33,6% 

Rango comprendido 

16-17 años 

Recuento 0 1 72 73 

% dentro de EDAD 0,0% 1,4% 98,6% 100,0% 

% dentro de 

FLEXIBILIDAD 

0,0% 14,3% 29,8% 29,2% 

% total  0,0% 0,40% 28,80% 29,2% 

Total Recuento 1 7 242 250 

% dentro de EDAD 0,4% 2,8% 96,8% 100,0% 

% dentro de 

FLEXIBILIDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: base de datos SPSS V.26
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Figura 10 

Análisis gráfico del nivel de flexibilidad de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 

respecto al rango de edad 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 10 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la fuerza 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno en cuanto 

a los rangos de edades analizados. En tal sentido, se observa que para el rango 

comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 37.20% (93) de nivel 

deficiente de flexibilidad motriz durante el periodo de pandemia. Por su parte, para el 

rango comprendido de 14 y 15 años de edad se evidencia una predominancia del 30.8% 

(77) de nivel deficiente de flexibilidad, el 2.40% (6) se posiciona en un nivel regular de 

esta vertiente analítica; y, el 0.40% (1) se posiciona en un nivel bueno de flexibilidad. 
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Finalmente, en cuanto al rango de edades comprendidas de 16 y 17, se evidencia una 

predominancia del 28.80% (72) de deficiencia en cuanto a la flexibilidad motora; y, el 

0.40% (1) se posiciona en un nivel regular.  

Tabla 14 

Nivel de flexibilidad de los estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 respecto al sexo 

 

Flexibilidad 

Total Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 0 0 126 126 

% dentro de SEXO 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

FLEXIBILIDAD 

0,0% 0,0% 52,1% 50,4% 

 % total 0,0% 0,0% 50,4% 50,4% 

Femenino Recuento 1 7 116 124 

% dentro de SEXO 0,8% 5,6% 93,5% 100,0% 

% dentro de 

FLEXIBILIDAD 

100,0% 100,0% 47,9% 49,6% 

% total  0,40% 2,80% 46,40% 49,6% 

Total Recuento 1 7 242 250 

% dentro de SEXO 0,4% 2,8% 96,8% 100,0% 

% dentro de 

FLEXIBILIDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: base de datos SPSS V.26 
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Figura 11 

Análisis gráfico del nivel de flexibilidad de los estudiantes de la I.-E.S. Industrial 32 

respecto al sexo 

 

Nota: base de datos SPSS V.26 

Interpretación:  

En la tabla 14 y figura 11 se evidencia los niveles descriptivos en cuanto a la 

flexibilidad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de 

Puno con relación al género o sexo. En tal sentido, se evidencia que en el sexo masculino 

existe una predominancia del 50.40% (126) de deficiencia en cuanto al parámetro 

analítico de flexibilidad. Por su parte, para el género femenino se evidencia una 

predominancia del 46.40% (116) de nivel deficiente de flexibilidad, el 2.80% (7) un nivel 

regular del mismo; y, finalmente el 0.40% (1) se posiciona en un nivel bueno de 

flexibilidad durante la pandemia causada por el Covid-19 dentro de la institución objeto 

de estudio. 
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4.2 DISCUSIÓN  

Dentro del análisis de la investigación se tomaron en consideración dos 

parámetros sociodemográficos importantes para el esbozo comparativo de las 

capacidades física dentro de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria, estos 

hacen referencia al género o sexo y el rango de edad distribuidos dentro de las 5 secciones 

abordadas. Con base a esa premisa, dentro del primer análisis descriptivo se evidencia del 

100% de la muestra el 50.4% (126) están comprendidos por estudiantes del género 

masculino; por su parte, el 49.6% (124) están representados por el género femenino dentro 

de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno. Estos resultados en cuanto 

al género guardan estrecha relación con lo establecido por Hinojosa (2020), quien tomó 

escolares con predominancia en el sexo masculino dentro de la conformidad de los 

escolares. 

Asimismo, se abordaron los parámetros sociodemográficos pertenecientes al 

rango de edad pertinente a la parametrización de las secciones de análisis. Se evidenció 

que del 100% de la misma el 37.2% (93) pertenece a los estudiantes que comprenden el 

rango de edad de 12 a 13 años; por su parte, el 33.6% (84) pertenecen los estudiantes que 

comprenden el rango de edades de 14 y 15 años; y, finalmente, el 29.2% (73) son los 

estudiantes que se encuentran dentro del rango de edad de 16 a 17 años. Estos rangos 

coinciden con lo establecido dentro del análisis de las capacidades físicas abordadas por 

Colla (2018) y Ccari y Rivera (2021) quienes durante la transición de la pandemia 

analizaron el comportamiento de estudiantes de dichos rangos establecidos.  

Alarcón (2022), en su estudio realizado en una Universidad Privada, estableció 

que las capacidades físicas de los estudiantes descendieron a valores regulares y buenos 
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en un 55.6% realizando una comparativa con los enfoques físicos y desarrollos motrices 

antes de la pandemia, con un alcance de capacidad del 86%. Estos resultados presentados 

por dicho autor guardan estrecha relación con lo abordado en el presente estudio; ya que, 

se evidenció que del 100% de la muestra ejemplar de análisis el 47.60% (119) de las 

personas se posicionan en niveles regulares y buenos en cuanto a las capacidades físicas 

y desarrollos motrices durante la pandemia por el Covid-19. Asimismo, el 2.8% (7) se 

posiciona en un nivel de motricidad o capacidad física deficiente; y, finalmente, el 2% 

(5) se posiciona en un nivel de capacidad física muy bueno. 

Consecuentemente, en cuanto al nivel de velocidad de los estudiantes de la I.E.S 

se dividieron en dos rangos de análisis (edad y sexo), dentro del análisis estadístico se 

evidenció que, para el rango comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia 

del 20.40% (51) estudiantes; asimismo, en cuanto al nivel bueno se posiciona el 7.20% 

(18) de la población estudiantil. Asimismo, en cuanto al nivel excelente, se evidencia el 

6.80% (17) de la muestra analítica. Por su parte en cuanto a los niveles regular y deficiente 

se evidencia una predominancia del 2.40% (6) y 0.40% (1) respectivamente; esto en 

concordancia con lo establecido por Mamani (2022), quien en cuanto a la velocidad se 

visualizó un rango intermedio muy bueno con respecto a dicho rango de edad. 

Por su parte, para el rango comprendido de 14-15 años de edad se evidencia una 

predominancia del nivel bueno en 21.20% (53) de la muestra de análisis; el 7.60% (19) 

se posiciona en un nivel muy bueno; y, en cuanto al nivel regular y deficiente en cuanto 

a la velocidad se posiciona el 3.20% (8) y 1.60% (4) respectivamente. Finalmente, en 

cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se evidencia una predominancia del 

nivel de velocidad regular en el 14.4% (36) de la muestra de análisis; el 9.20% (23) se 

posiciona en un nivel bueno de velocidad; y, el 2.80% (7) se posicionan en niveles muy 
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buenos y deficientes. Mamani (2022) y Jáuregui (2022), dentro de sus resultados 

abordaron niveles buenos y regulares en cuanto a la velocidad de los estudiantes que 

comprenden dicho rango de edad. 

En cuanto al factor sociodemográfico género, se evidenció que en el sexo 

masculino existe una predominancia del 15.60% (39) de nivel de velocidad muy bueno 

durante el periodo de estudio, el 13.20% (33) se posiciona en un nivel regular de 

velocidad, el 12.80% (32) en un nivel bueno; y, el 5.20% (13) y 3.60% (9) en niveles 

excelentes y deficientes respectivamente en cuanto a la velocidad física durante la 

pandemia causada por el Covid-19 dentro de la institución; esto en concordancia con lo 

descrito por Ramos (2021), quien de 50 jugadores, la velocidad dentro del rango 

masculino fue muy buena.  

Para el género femenino, se evidencia una predominancia del 24.80% (62) en un 

nivel bueno; por su parte, el 15.20% (38) se establece en un nivel muy bueno en cuanto a 

dicho parámetro. Asimismo, el 6.80% (17) en el nivel regular y, finalmente, el 1.60% (4) 

y 1.20% (3) se posiciona en niveles de excelente y deficientes objeto de estudio (Medina 

et al., 2020; Carrillo et al., 2020). 

Por otro lado, en cuanto al nivel de fuerza de los estudiantes de la institución 

educativa secundaria, se observó que para el rango comprendido de 12-13 años se 

evidencia una predominancia del 14.00% (35) estudiantes en nivel excelente de fuerza; 

asimismo, en cuanto al nivel muy bueno se posiciona el 9.20% (23) de la población 

estudiantil. Asimismo, en cuanto al nivel bueno, se evidencia una predominancia del 

6.80% (17) de la muestra analítica. Por su parte en cuanto a los niveles regular y deficiente 

se evidencia una predominancia del 4.80% (12) y 2.40% (6) respectivamente. Estos 
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resultados coinciden con lo esclarecido por Buttgenbach y Fernández (2019), quienes 

establecieron una predominancia de nivel excelente en la capacidad de fuerza motriz.  

Aunado a ello, Buttgenbach y Fernández (2019) guardó relación para los rangos 

siguientes. Para el rango comprendido de 14-15 años de edad se evidencia una 

predominancia del nivel bueno en 6% (15) de la muestra de análisis; el 9.60% (24) se 

posiciona en un nivel muy bueno; y, en cuanto al nivel regular y deficiente en cuanto a la 

fuerza se posiciona el 4.80% (12) y 0.80% (2) respectivamente.; en cuanto al nivel 

excelente se evidencia que el 12.40% (35) se encuentran enmarcados dentro de dicho 

rango. Finalmente, en cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se evidencia 

una predominancia del nivel de fuerza regular en el 0.40% (1) de la muestra de análisis; 

el 8.40% (21) se posiciona en un nivel bueno de velocidad, el 12% (30) se posicionan en 

un nivel muy bueno de fuerza; y, finalmente, el 8.40% (21) se posicionan en un nivel de 

fuerza excelente. 

Aunado a ello, se evidenció que en el sexo masculino existe una predominancia 

del 18.40% (46) de nivel de fuerza muy bueno durante el periodo de estudio, el 5.60% 

(14) se posiciona en un nivel regular de fuerza, el 12.80% (32) en un nivel bueno; y, el 

12.80% (32) y el 0.80% (2) se posicionan en niveles excelentes y deficientes 

respectivamente en cuanto a la fuerza física durante la pandemia causada por el Covid-

19 dentro de la institución. Estos resultados se contrastan de forma estrecha con lo 

esclarecido por Rengifo (2022), quien por medio de un estudio no experimental estableció 

que el desarrollo dentro del género masculino de la fuerza es muy bueno.  

Para el género femenino, se evidencia que el 22% (55) se posicionan en niveles 

excelentes de fuerza durante el desarrollo de la capacidad física, el 12.40% (31) se 
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posicionan en niveles muy buenos de fuerza, el 8.40% (21) en nivel bueno de fuerza; y, 

el 4.40% (11) y 2.40% (8) en niveles regulares y deficientes respectivamente en cuanto a 

la fuerza física durante la pandemia causada por el Covid-19 dentro de la institución 

objeto de estudio (Medina et al., 2020; Carrillo et al., 2020). 

En cuanto al nivel de resistencia de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria se observó que para el rango comprendido de 12-13 años se evidencia una 

predominancia del 12% (30) bajo un nivel deficiente en cuanto a la resistencia física, por 

su parte, el 9.20% (23) se posiciona en un nivel regular de resistencia, el 7.60% (19) en 

un nivel bueno; y, finalmente, el 6.80% (17) y el 1.60% (4) en niveles muy buenos y 

excelentes respectivamente.  Cadena y Cardozo (2022) mencionaron que la resistencia 

motriz de los estudiantes es un contraste de la autoimagen física de los estudiantes donde 

para alcanzar niveles muy buenos dependerá de la calidad de vida durante algún contexto 

social.  

Por su parte, para el rango comprendido de 14-15 años de edad se evidenció una 

predominancia del nivel deficiente, bueno y regular en un 9.60% (24) respectivamente; y 

rangos o niveles muy buenos y excelentes en el 2.40% (6) respectivamente. Finalmente, 

en cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se evidencia una predominancia 

del nivel de resistencia bueno en el 12.40% (31), por su parte el 11.60% (29) se posiciona 

en un nivel regular; el 2.40% (6) nivel deficiente; y, finalmente, el 2% (5) y 0.80% (2) se 

posicionan en niveles muy buenos y excelentes respectivamente.  Estos resultados se 

oponen a lo esclarecido por Reyes et al. (2022), quienes mencionan que la resistencia 

durante la pandemia causada por el Covid-19 los niveles dentro de los adolescentes y 

jóvenes adultos es regular.  
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Aunado a ello, se evidencia que en el sexo masculino existe una predominancia 

del 18.40% (46) de nivel regular en cuanto a la resistencia física; el 16.40% (41) se 

establecen en un nivel bueno de resistencia, el 7.60% (19) en niveles deficientes de 

resistencia; y, el 4.80% (12) y 3.20% (8) en niveles muy buenos y excelentes 

respectivamente en cuanto a la resistencia física durante la pandemia causada por el 

Covid-19 dentro de la institución. Reyes et al. (2022), mencionan que el género masculino 

posee mayor resistencia que el femenino con una media de 4.46. 

Por su parte, para el género femenino, se evidencia que el 16.40% (41) se 

posicionan en un nivel de resistencia deficiente, el 13.20% (33) se posiciona en un nivel 

bueno de resistencia, el 12% (30) nivel regular de resistencia; y, el 6.40% (16) y 1.60% 

(4) se posicionan en niveles muy buenos y excelentes de resistencia física durante la 

pandemia causada por el Covid-19 dentro de la institución objeto de estudio. Estos 

resultados se contrastan con Reyes et al. Y Uzcátegui et al. (2022), quienes mencionan 

que el género femenino tiene un nivel de resistencia motriz bueno dentro del contexto de 

la pandemia causada por el Covid-19. 

Finalmente, en cuanto al nivel de flexibilidad de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria. Se observó que para el rango comprendido de 12-13 años se 

evidencia una predominancia del 37.20% (93) de nivel deficiente de flexibilidad motriz 

durante el periodo de pandemia. Por su parte, para el rango comprendido de 14 y 15 años 

de edad se evidencia una predominancia del 30.8% (77) de nivel deficiente de 

flexibilidad, el 2.40% (6) se posiciona en un nivel regular de esta vertiente analítica; y, el 

0.40% (1) se posiciona en un nivel bueno de flexibilidad. Finalmente, en cuanto al rango 

de edades comprendidas de 16 y 17, se evidencia una predominancia del 28.80% (72) de 

deficiencia en cuanto a la flexibilidad motora; y, el 0.40% (1) se posiciona en un nivel 
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regular. Torres (2023), dentro de su estudio por medio de la implementación de un 

programa de educación física en tiempos de pandemia, estableció que la flexibilidad es 

escasa dentro de los estudiantes abordados en comparación con la establecida 

previamente a la pandemia. Esto sugiere que a mayores niveles de capacidad física, mejor 

condición física en cuanto a la flexibilidad y más educación física formal pueden 

contribuir a un mejor rendimiento académico, cognitivo y físico. 

Aunado a ello, se evidenció que en el sexo masculino existe una predominancia 

del 50.40% (126) de deficiencia en cuanto al parámetro analítico de flexibilidad. Por su 

parte, para el género femenino se evidencia una predominancia del 46.40% (116) de nivel 

deficiente de flexibilidad, el 2.80% (7) un nivel regular del mismo; y, finalmente el 0.40% 

(1) se posiciona en un nivel bueno de flexibilidad durante la pandemia causada por el 

Covid-19 dentro de la institución objeto de estudio. Medina et al. (2020) y Carrillo et al. 

(2020) establecen que dentro de los campus de estudio la predominancia de la flexibilidad 

va de la mano a la alimentación y la exposición regular a la capacidad física.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó las capacidades físicas durante la pandemia por Covid-19 de 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de 

Puno. Obteniéndose que, el 47.60% (119) de las personas se posicionan en 

niveles regulares y buenos en cuanto a las capacidades físicas y desarrollos 

motrices durante la pandemia por el Covid-19. Asimismo, el 2.8% (7) se 

posiciona en un nivel de motricidad o capacidad física deficiente; y, 

finalmente, el 2% (5) se posiciona en un nivel de capacidad física muy 

bueno. 

SEGUNDA: Se valoró el nivel de velocidad en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 de Puno. Obteniéndose que, para el rango 

comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 20.40% 

(51) estudiantes; asimismo, en cuanto al nivel bueno se posiciona el 7.20% 

(18) de la población estudiantil. Asimismo, en cuanto al nivel excelente, 

se evidencia el 6.80% (17) de la muestra analítica. Por su parte en cuanto 

a los niveles regular y deficiente se evidencia una predominancia del 

2.40% (6) y 0.40% (1) respectivamente. Para el rango comprendido de 14-

15 años de edad se evidencia una predominancia del nivel bueno en 

21.20% (53) de la muestra de análisis; el 7.60% (19) se posiciona en un 

nivel muy bueno; y, en cuanto al nivel regular y deficiente en cuanto a la 

velocidad se posiciona el 3.20% (8) y 1.60% (4) respectivamente. 

Finalmente, en cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se 

evidencia una predominancia del nivel de velocidad regular en el 14.4% 

(36) de la muestra de análisis; el 9.20% (23) se posiciona en un nivel bueno 



71 

 

de velocidad; y, el 2.80% (7) se posicionan en niveles muy buenos y 

deficientes. 

TERCERA: Se valoró el nivel de fuerza en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 de Puno. Obteniéndose, para el rango 

comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 14.00% 

(35) estudiantes en nivel excelente de fuerza; asimismo, en cuanto al nivel 

muy bueno se posiciona el 9.20% (23) de la población estudiantil. 

Asimismo, en cuanto al nivel bueno, se evidencia una predominancia del 

6.80% (17) de la muestra analítica. Por su parte en cuanto a los niveles 

regular y deficiente se evidencia una predominancia del 4.80% (12) y 

2.40% (6) respectivamente. Para el rango comprendido de 14-15 años de 

edad se evidencia una predominancia del nivel bueno en 6% (15) de la 

muestra de análisis; el 9.60% (24) se posiciona en un nivel muy bueno; y, 

en cuanto al nivel regular y deficiente en cuanto a la fuerza se posiciona el 

4.80% (12) y 0.80% (2) respectivamente.; en cuanto al nivel excelente se 

evidencia que el 12.40% (35) se encuentran enmarcados dentro de dicho 

rango. Finalmente, en cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad 

se evidencia una predominancia del nivel de fuerza regular en el 0.40% (1) 

de la muestra de análisis; el 8.40% (21) se posiciona en un nivel bueno de 

velocidad, el 12% (30) se posicionan en un nivel muy bueno de fuerza; y, 

finalmente, el 8.40% (21) se posicionan en un nivel de fuerza excelente. 

CUARTA:  Se valoró el nivel de resistencia en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno. Obteniéndose que, para el 

rango comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 
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12% (30) bajo un nivel deficiente en cuanto a la resistencia física, por su 

parte, el 9.20% (23) se posiciona en un nivel regular de resistencia, el 

7.60% (19) en un nivel bueno; y, finalmente, el 6.80% (17) y el 1.60% (4) 

en niveles muy buenos y excelentes respectivamente. Para el rango 

comprendido de 14-15 años de edad se evidencia una predominancia del 

nivel deficiente, bueno y regular en un 9.60% (24) respectivamente; y 

rangos o niveles muy buenos y excelentes en el 2.40% (6) respectivamente. 

Finalmente, en cuanto a rango comprendido de 16-17 años de edad se 

evidencia una predominancia del nivel de resistencia bueno en el 12.40% 

(31), por su parte el 11.60% (29) se posiciona en un nivel regular; el 2.40% 

(6) nivel deficiente; y, finalmente, el 2% (5) y 0.80% (2) se posicionan en 

niveles muy buenos y excelentes respectivamente.   

QUINTA: Se valoró el nivel de flexibilidad en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Industrial 32 de Puno. Se obtuvo que, para el rango 

comprendido de 12-13 años se evidencia una predominancia del 37.20% 

(93) de nivel deficiente de flexibilidad motriz durante el periodo de 

pandemia. Por su parte, para el rango comprendido de 14 y 15 años de edad 

se evidencia una predominancia del 30.8% (77) de nivel deficiente de 

flexibilidad, el 2.40% (6) se posiciona en un nivel regular de esta vertiente 

analítica; y, el 0.40% (1) se posiciona en un nivel bueno de flexibilidad. 

Finalmente, en cuanto al rango de edades comprendidas de 16 y 17, se 

evidencia una predominancia del 28.80% (72) de deficiencia en cuanto a 

la flexibilidad motora; y, el 0.40% (1) se posiciona en un nivel regular. 



73 

 

VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  De las capacidades físicas en tiempos de COVID-19 la resistencia es la 

que más resalta se recomienda efectuar planes deportivos para mejorar la 

flexibilidad, fuerza y resistencia la Institución educativa secundaria 

Industrial 32 de la ciudad de Puno.  

SEGUNDA: Para la velocidad el sexo femenino en los diferentes grados y edades es el 

que más resalta, se recomienda establecer estudios en el sexo masculino 

para que mejores sus capacidades físicas (velocidad) que se pudo haber 

afectado por el COVID- 19.    

TERCERA:  A los profesores de la Intuición educativa Industrial 32 se recomienda 

establecer estrategia y planes para mejorar la fuerza e el sexo femenino 

para que puedan conllevar las otras capacidades físicas.  

CUARTA:  A los profesores de la Intuición educativa Industrial 32 se recomienda 

establecer estrategia y planes para mejorar la resistencia en el sexo 

femenino para que puedan conllevar las otras capacidades físicas.  

QUINTA:  A los profesores de la Intuición educativa Industrial 32 se recomienda 

establecer estrategia y planes para mejorar la flexibilidad en el sexo 

masculino para que puedan conllevar las otras capacidades físicas como 

puede ser los ejercicios tenso motores.  
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ANEXO 2. Test para evaluar las CF  
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ANEXO 3.  Protocolo del test  
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ANEXO 4. Baremos del test  
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ANEXO 5.  
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ANEXO 6. 
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ANEXO 7. 


