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Resumen 

Objetivo: Describir la variación en diversos indicadores de la composición corporal antes y después de 

vacaciones de fiestas patrias (VFP) en estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad. Métodos: Se 

evaluó la composición corporal a 11 estudiantes, dos veces antes (t1 y t2) y una vez posterior a VFP (t3). 

Se midió el peso, circunferencia de cintura y cadera, se calculó el índice de masa corporal (IMC) y se 

evaluó la masa grasa y magra segmental a través de absorciometría dual de rayos X (DEXA). Un análisis 

de varianza ANOVA de medidas repetidas se utilizó para detectar cambios entre los tiempos. Resultados: 

Previo a VFP (t1-t2) se observa una disminución en la razón cintura/cadera (-4,26%; p=0,024). Posterior 

a las VFP (t2-t3) se aprecia un aumento significativo de la masa grasa total (+428g, p=0,019) y una 

disminución en el índice musculoesquelético relativo (IMSR: -1,35%; p=0,048). No se observan cambios 

en indicadores antropométricos como peso e IMC. Conclusión: Las VFP se asocian a una variación 

desfavorable de la composición corporal en estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad. 

Considerar el peso corporal o IMC podría subvalorar el real impacto de este periodo crítico sobre la 

composición corporal de personas que presentan malnutrición por exceso. 

 

Palabras clave: obesidad; periodos críticos; universitarios; nutrición; actividad física. 

 

Abstract 

Objective: To describe the variation in indicators of body composition before and after the national 

holidays (NH) in university students with overweight and obesity. Methods: Body composition was 

evaluated in 11 students, twice before VFP (t1 and t2) and once after this holiday (t3). Weight, waist, and 

hip circumference were measured, body mass index (BMI) was calculated, and segmental fat and lean 

mass were evaluated through dual X-ray absorptiometry (DEXA). A repeated measures ANOVA analysis 

of variance was used to detect changes between times (t1, t2 and t3). Results: Before NH (t1-t2) a decrease 

in the waist/hip ratio was observed (-4.26%; p=0.024). After the NH (t2-t3), a significant increase in total 

fat mass (+428g, p=0.019) and a decrease in the relative musculoskeletal index (IMSR: -1.35%; p=0.048) 

was observed. No changes are observed in anthropometric indicators such as weight and BMI. 

Conclusion: NH are associated with an unfavorable variation in body composition in overweight and 

obese university students. Considering body weight or BMI could underestimate the real impact of this 

critical period on the body composition of people who suffer from excess malnutrition. 
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Puntos destacables 

 
• Se describe la variación de la composición corporal (medida con DEXA) antes y después de las VFP.  

• Se observa una tendencia a mantener las medidas antropométricas (peso, IMC y razón cintura/estatura) tras las VFP. 

• Sin embargo, se aprecia un aumento significativo de la masa grasa total (± 428g, + 3.43%) posterior a las VFP. 

• Además, se observa una disminución en el índice músculo esquelético relativo (IMSR: -1.35%). 

 

 

Introducción 

 

A nivel mundial, en los últimos 20 años el sobrepeso y la obesidad han aumentado drásticamente 

en niños, adolescentes y adultos1. Esta patología se define como una acumulación anormal y excesiva de 

grasa corporal, siendo hoy en día, uno de los mayores desafíos a nivel de salud pública2. Mientras que, a 

nivel nacional, un 39,8% y 34,4% de los adultos chilenos presenta sobrepeso u obesidad, respectivamente3, 

ubicando a nuestro país como una de las naciones con mayor prevalencia de mal nutrición por exceso a 

nivel global. 

Las cifras expuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2019), 

son preocupantes, ya que indica que la obesidad es una enfermedad multifactorial, en la que se combinan 

factores genéticos, epigenéticos, fisiológicos, conductuales, socioculturales y ambientales, generando un 

desequilibrio entre la ingesta alimentaria y el gasto calórico4. Además, la obesidad aumentaría las 

probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos musculoesqueléticos y 

algunos tipos de cánceres2. Por esta razón, existe gran interés en promover en la población estilos de vida 

saludables relacionados a la actividad física y conductas relacionadas a la alimentación5. Si bien, todas las 

etapas del ciclo vital son importantes en la adquisición de hábitos saludables, la etapa universitaria se 

podría considerar un periodo sensible, puesto que se observa un cambio importante asociado al 

comportamiento alimentario y a los niveles de actividad física6,7. 

Además de lo anterior, durante el año, los estudiantes están expuestos a diversos “periodos críticos” 

vinculados a un aumento anormal del peso corporal y porcentaje de grasa8,9. Estos periodos se podrían 

definir como cortos periodos de tiempo (días – semanas) en los que se evidencia una disminución 

significativa en los niveles de actividad física y un aumento de la ingesta calórica8. A nivel de salud 

pública, es importante detectar estos periodos con el fin de generar medidas de prevención en la población, 

ya que los cambios generados en la composición corporal y su consecuente impacto en la salud metabólica 

podrían perdurar, incluso, por años10.  

En particular, Chile celebra tradicionalmente las vacaciones de fiestas patrias (VFP) en el mes de 

septiembre, conocidas informalmente como “Dieciocho” (en alusión a la fecha); constituye un gran festejo 

para los habitantes del país, en el que abundan las reuniones sociales, los “asados” y asistencia a “fondas”, 

en las cuales se disfruta de abundante comida típica, bebidas azucaradas y alcohol11. 

Si bien, “se sabe” que durante las VFP el exceso de alimentación y disminución de la actividad 

física provocan un aumento en el peso y variación en la composición corporal, hasta la fecha, no existe 

evidencia que confirme objetivamente esa afirmación y menos, en una población que está expuesta a 

cambios importantes en la conducta vinculada a estilos de vida saludable. Por tanto, el siguiente estudio 

tiene como objetivo describir la variación en diferentes indicadores de la composición corporal tanto antes 

como después de las VFP en universitarios con sobrepeso y obesidad. 
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Métodos  

 

Participaron voluntariamente 11 estudiantes (4 hombres: 20,5 ± 2,1 años; 7 mujeres: 19,7 ± 0,9 

años) de la Universidad Andrés Bello (sede Viña del Mar), quienes firmaron un consentimiento informado 

previo a las evaluaciones, el cual contenía información relacionada a los alcances, objetivos y riesgos de 

la investigación. Esta fue realizada siguiendo las normas de la actual Declaración de Helsinki para estudios 

con seres humanos. Además, el proyecto fue aprobado por el comité de ética de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (BIOEPUCV-H145-2017). 

Los participantes debían tener un índice de masa corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2, no tener placas de 

metal en su cuerpo, no estar embarazadas y no estar cursando estudios en las carreras de Nutrición y 

Dietética ni Educación Física. Todas las mediciones (información general y composición corporal de los 

participantes) se realizaron en el laboratorio de la Escuela de Educación Física durante dos semanas del 

mes de septiembre del 2017. Ninguno de los participantes incluidos en estos análisis presentó problemas 

estomacales o vómitos entre los periodos de evaluación, factores excluyentes que pudieron afectar su 

composición corporal.  

Se realizaron dos evaluaciones de la composición corporal, dos a tres días antes de las VFP (t1 y 

t2) y una posterior, dos días después a esta festividad (t3), considerando el mismo horario para evitar 

posibles variaciones debido al consumo de alimentos. El peso corporal se midió con una balanza digital 

Tanita (Model HD.313, Tokio, Japón) con precisión de 100 g y la estatura con un estadiómetro marca 

Seca (213, GmbH, Alemania) con precisión de 1 mm. El IMC fue calculado dividiendo el peso corporal 

en kilogramos por la estatura en metros al cuadrado (IMC = kg/m2). Las circunferencias de cintura y 

cadera se midieron con una cinta metálica inextensible (Lufkin, Apex, USA). La cintura mínima se midió 

tras la espiración y la cadera en la zona glútea. Las variables de composición corporal se evaluaron con 

un absorciómetro dual de rayos X (DEXA) (modelo iDXA Scan, General Electric, Madison, WI, EUA). 

Cada participante se acostó en la camilla del DEXA durante los 7 minutos y 16 segundos que duraba el 

procedimiento completo (dosis de radiación de 3.0 µGy, voltaje 100.0 kV y corriente de 0.188 mA). Este 

procedimiento permitió obtener los valores de masa grasa y magra de los brazos, piernas, tronco, zona 

androide, zona ginoide y el índice musculoesquelético relativo (IMSR), indicador de la masa apendicular 

(masa magra apendicular/estatura2). 

 

Análisis estadístico 

La mayoría de las variables de la composición corporal (16/18) presentaron una distribución 

normal (Shapiro-Wilk test) entre un rango de W=0.965 a W=0.835 (p=0.837 a p=0.081). Para estas 

variables normales, se aplicó un análisis de varianza ANOVA para medidas repetidas. Solo dos variables 

no se distribuyeron normalmente para las que se utilizó una prueba no paramétrica (Friedman X2, Durbin 

Conover como estadístico de comparación). Se utilizó el eta cuadrado parcial (η2
p) como estimador del 

tamaño del efecto: efecto pequeño = 0,0–0,06; medio = 0,6–0,14; grande >0,1412. Como este estudio tiene 

un tamaño de muestra reducido se aplicó una prueba t para determinar diferencias en las variables 

antropométricas básicas entre hombres y mujeres, con el fin de agruparlos en los análisis. Para todos los 

análisis se utilizó el programa estadístico JAMOVI versión 1.6.313 y se estableció un valor de p<0.05 

como estadísticamente significativo.  

 

Resultados 

 

No se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en las variables básicas de 

tipo antropométricas del estudio, tales como la edad (t=0,876, p=0,404), peso (t=1,457, p=0,179), IMC 
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(t=-0,382, p=0,711), circunferencia de cintura (t=0,593, p=0,568), circunferencia de cadera (t=-0,511, 

p=0,621) y razón cintura/cadera (t=1,378, p=0,202) por tal razón, tanto hombres como mujeres fueron 

agrupados para realizar todos los análisis. 

 

 

 
 

Figura 1. Variación de la composición corporal antes y después de las VFP. Izquierda: Descripción de diversos indicadores 

vinculados a la composición corporal (verde: antropométricos; rosa: masa grasa; azul: masa magra) durante una semana antes 

(t1), días antes de las VFP (t2) y después de las VFP (t3). Las diferencias significativas aparecen sobre el valor, en superíndice, 

indicando el tiempo con el que se observa la diferencia estadística (ejemplo: t1 indica diferencia con el tiempo de evaluación 

t1). Derecha: Variación tanto en gramos como en porcentaje en indicadores de masa grasa corporal entre los tiempos de 

evaluación t2 y t3 (post VFP). 

 

 

En general, no se aprecian diferencias estadísticas en los diversos indicadores de la composición 

corporal durante el periodo previo a VFP (t1-t2), a excepción de la razón cintura/cadera en donde se 

observa una disminución significativa (-4,26%; F(,2)=4,517; p=0,024; η2
p=0,31 = efecto grande). Si bien, 

no se observa que el peso corporal y el IMC se modifiquen significativamente, sí se aprecia un aumento 
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significativo de la masa grasa total posterior a las VFP (incremento de 428 g correspondiente a una 

variación de +3,43%; F(,2)=4,895; p=0,019; η2
p=0,33 = efecto grande). Además de este aumento en la masa 

grasa, se aprecia una disminución significativa entre el t1 y t3 en el indicador IMSR (-1,35%), relacionado 

a la masa magra a nivel apendicular (F(,2)=3,550; p=0,048; η2
p=0,26 = efecto grande). Mayores detalles de 

la variación de los indicadores en cada tiempo (t1, t2 y t3) y la variación porcentual en la masa grasa se 

puede observar en la figura 1. Para conocer los valores específicos, valor F de cada ANOVA de medidas 

repetidas, nivel de significancia y valor de η2
p se ha agregado una tabla como material suplementario (Tabla 

1). 

 

Discusión 

 

El objetivo de este estudio fue describir la variación de diferentes indicadores de la composición 

corporal tanto antes y después de las VFP en universitarios con sobrepeso y obesidad. El principal hallazgo 

de esta investigación es que existe un aumento significativo en la masa grasa total posterior a las VFP y 

una disminución del IMSR vinculado a la masa magra apendicular, sin observar diferencias significativas 

en indicadores tradicionalmente utilizados como el peso corporal e IMC. 

Una revisión sistemática y metaanálisis mostró que, durante la etapa universitaria, los estudiantes 

muestran similitudes en su composición corporal, independientemente de su sexo14. En ese sentido, un 

estudio en México indicó que el estilo de vida en estudiantes universitarios resulta ser similar entre 

hombres y mujeres, debido a que en la actualidad los patrones de comportamiento han modificado el estilo 

de vida de las personas por igual, sin discriminar sexo15. Según nuestro conocimiento, este estudio es la 

primera evidencia en Chile sobre la variación en la composición corporal durante las VFP en universitarios 

con sobrepeso y obesidad, por lo que la escasa evidencia dificulta la comparación con otros estudios. 

Con respecto al peso corporal, existió una leve disminución de 270 g (-0,32 ± 0.89%), sin embargo, 

la masa grasa total de los estudiantes aumentó en 428 g (+3,43%) posterior a las VFP. Estos resultados 

son similares a un estudio realizado en mujeres de los Estados Unidos, donde se demostró que después de 

un año, el aumento neto de peso corporal fue cercana a cero gramos (0,17 ± 0,41%), sin embargo, las 

participantes resultaron tener una ganancia neta en tejido graso en el tronco (3,43 ±1,12%)16. Junto a lo 

anterior, otro estudio realizado en adultos de los Estados Unidos durante un periodo crítico observó un 

aumento de peso de solo 0,37 kg., concluyendo que estos leves aumentos de peso podrían ser un 

contribuyente importante en la prevalencia de obesidad a través del tiempo17. Desde una perspectiva a 

largo plazo, todo parece reforzar la idea expuesta de que existe un “efecto tipo escalera”18, el cual 

considera que estos leves e imperceptibles aumentos de masa grasa durante los periodos críticos que, 

además, no parecen revertirse, influirían de forma significativa en la composición corporal, siendo un 

verdadero factor de riesgo vinculado a la obesidad. 

En relación al aumento de masa grasa total de los participantes durante las VFP, estudios han 

vinculado este incremento de grasa con el consumo de alimentos de alto contenido calórico6,7 y la 

disminución de actividad física8,19. De acuerdo con los hábitos alimentarios en población universitaria, en 

España, la alimentación de los estudiantes es considerada de baja calidad, caracterizada por ser rica en 

alimentos con exceso de grasa saturada, colesterol, proteína animal y con una baja ingesta de frutas y 

verduras, donde más del 90% de los estudiantes necesita “cambios hacia un patrón alimentario más 

saludable”20. En Colombia, los estudiantes universitarios presentan un alto consumo de alimentos altos en 

calorías, sin considerar sus nutrientes a la hora de comer19, mientras que, en Chile, un estudio declaró que 

los estudiantes universitarios poseen largos periodos de ayuno al “saltarse” las comidas, no leen el 

etiquetado de los alimentos que consumen, y poseen una dieta deficiente en cereales, legumbres, pescados, 



Journal of Movement and Health 2021,18(2):1-10. 

DOI: https://doi.org/10.5027/jmh-Vol18-Issue2(2021)art107 

 

Huber-Pérez et al., 2021 6 

frutas y verduras21. Si estas conductas son las habituales durante el año universitario, es de esperar que 

durante las VFP este panorama sea aún peor.  

En tal sentido, se ha confirmado que los alimentos con una alta densidad calórica se consumen en 

mayores cantidades durante los periodos críticos17, siendo común en las VFP de Chile consumir en exceso 

alimentos como carnes rojas, embutidos, pan y bebidas alcohólicas, llegando, incluso, a cubrir los 

requerimientos energéticos de un día en una sola comida. Por lo tanto, el incremento en la ingesta calórica 

durante las VFP es una verdadera amenaza para la salud de nuestra población11.  

Respecto a la actividad física, una revisión sistemática identificó a los estudiantes universitarios 

como una población insuficientemente activa, donde las barreras que predominan son la falta de tiempo e 

interés21. Sin embargo, a pesar de que durante las VFP existe mayor disponibilidad de tiempo libre, los 

estudiantes universitarios reducen los niveles de actividad física de intensidad moderada a vigorosa 

(p=0,003 [IC 95%= −35,13; −9,57]) y, además, disminuyen la cantidad de pasos diarios (p=0,011 [IC 

95%= −4929,88; −828,33])9. Una reducción de la actividad física a corto plazo, como durante un período 

crítico, puede generar modificaciones en la composición corporal y la salud metabólica23,24. Esto aumenta 

el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, alteraciones del perfil lipídico, hipertensión arterial, 

disminución del bienestar percibido, mayores niveles de estrés y ansiedad25; alteraciones que incluso 

podrían durar años si no se realiza un periodo compensatorio24. 

Es importante señalar que estos cambios mencionados en la actividad física y alimentación generan 

un perfil doblemente riesgoso en la acumulación excesiva de tejido adiposo, modificando su función y 

provocando inflamación sistemática local o de bajo grado que, a su vez, se asocia con el desarrollo de 

enfermedades cardiometabólicas26,27. Un estudio experimental indicó que una intervención nutricional 

previa a las VFP en estudiantes universitarios chilenos no es suficiente para garantizar cambios en los 

hábitos alimentarios y en los niveles de actividad física9, a diferencia de la población escolar10, siendo la 

población universitaria más resistente a cambios beneficiosos para su salud durante las VFP. Además, es 

importante mencionar que los estudiantes universitarios chilenos más activos físicamente presentan una 

conducta de alimentación más saludable que los inactivos, por lo que parece fundamental reforzar estas 

conductas en estudiantes que presentan mayores niveles de actividad física y así dar prioridad en educar 

a quienes no cumplen con las recomendaciones internacionales de actividad física28.  

 Finalmente, considerando nuestros resultados y la evidencia existente en el área, se hace necesario 

que, por una parte, todos los actores que conforman la sociedad (personas, sistema de salud, sistema 

educativo, entre otras) puedan considerar a las VFP como una festividad que expone a las personas a 

conductas poco saludables; y por otra parte, con el fin de contrarrestar esta situación, se hace 

imprescindible la implementación de programas de mediana a larga duración destinados a prevenir 

conductas de riesgo durante las VFP, promoviendo y educando a la población en hábitos de alimentación 

saludable y actividad física.  

Este estudio presenta fortalezas y debilidades. Una fortaleza importante es que se utilizó un equipo 

(DEXA) considerado como gold-standard a nivel internacional para evaluar la masa grasa, aumentando 

significativamente la precisión de las evaluaciones realizadas. Además, según el conocimiento de los 

autores, este estudio es la primera evidencia que evalúa la variación de la composición corporal en el 

periodo de VFP en estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad, y empleando un método objetivo 

para valorar la composición corporal. Por otro lado, este estudio presenta algunas debilidades, como el 

número reducido de participantes, lo que, a su vez, no permitió incluir en los análisis algunas covariables 

tales como el nivel de actividad física de los participantes, horas de sueño, tipo de alimentación, etc. Por 

lo tanto, nuestros hallazgos no deben extrapolarse a toda la población universitaria y es recomendable que 

se consideren nuevos estudios exploratorios con muestras representativas de la población. 
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Conclusiones  

 

Las VFP son un periodo crítico vinculado a una variación desfavorable de la composición corporal 

(aumento de la masa grasa y disminución de la masa magra) en estudiantes universitarios con sobrepeso 

y obesidad. Interesantemente, ni el peso corporal ni el IMC sufrieron modificaciones significativas durante 

este periodo, lo que refuerza el mensaje de diversas entidades de no fiarse de este tipo de indicadores y, 

en lo posible, emplear evaluaciones más sensibles a la variación de la composición corporal en periodos 

cortos de tiempo. Además, estos hallazgos dejan de manifiesto que durante años las personas, e incluso 

algunos profesionales de la salud, han subvalorado el impacto de las VFP, ya que principalmente se han 

guiado por la variación en el peso corporal y no en la masa grasa. Son necesarios futuros estudios que 

exploren otros periodos críticos en el año, e intervenciones que ayuden a prevenir este tipo de desajuste 

en la composición corporal.  
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Material suplementario 

 

Tabla 1. Evaluación de la composición corporal. 

 

Variables 
T1 

Media ± DE 

T2 

Media ± DE 

T3 

Media ± DE 
F modelo p η2

p Efecto %Δ t2xt1 %Δ t3xt2 

Peso (kg) 85,04 ± 12,95 85,39 ± 13,14 85,12 ± 13,18 F(,2) = 0,901 0,422 0,08 Medio 0,41 ± 1,12 -0,32 ± 0,89 

IMC (kg/m2) 31,14 ± 4,11 31,26 ± 4,13 31,17 ± 4,21 F(,2) = 0,806 0,461 0,08 Medio 0,41 ± 1,12 -0,32 ± 0,89 

Cintura/cadera (cm) 0,87 ± 0,07 0,83 ± 0,07(T1) 0,84 ± 0,08 F(,2) = 4,517 0,024* 0,31 Grande -4,26 ± 5,30 0,93 ± 1,77 

Grasa total (g) 32108,09 ± 9775,03 32037,00 ± 9694,99 32465,09 ± 9904,65(T2) F(,2) = 4,895 0,019* 0,33 Grande -0,19 ± 1,37 1,30 ± 1,27 

Grasa total (%) 38,06 ± 10,24 37,84 ± 10,23 39,30 ± 11,64 F(,2) = 2,121 0,146 0,18 Grande -0,58 ± 2,18 3,43 ± 6,01 

Grasa brazos (g) 3243,46 ± 889,46 3231,27 ± 840,51 3294,27 ± 916,76 F(,2) = 2,149 0,143 0,18 Grande 0,21 ± 4,09 1,52 ± 3,70 

Grasa piernas (g) 10815,55 ± 4549,22 10863,27 ± 4540,27 10948,00 ± 4667,10 F(,2) = 1,402 0,269 0,12 Medio 0,55 ± 3,61 0,46 ± 2,66 

Grasa tronco (g) 17076,64 ± 4482,43 16964,64 ± 4525,27 17246,82 ± 4564,62 F(,2) = 2,791 0,085 0,22 Grande -0,76 ± 1,95 1,76 ± 1,74 

Grasa androide (g) 2916,18 ± 871,64 2860,64 ± 890,91 2967,00 ± 882,70 F(,2) = 0,903 0,421 0,08 Medio -2,16 ± 4,36 4,49 ± 12,46 

Grasa ginoide (g) 5676,18 ± 2272,16 5627,27 ± 2276,90 5706,27 ± 2202,50 F(,2) = 1,490 0,249 0,13 Medio -0,99 ± 2,51 2,15 ± 3,09 

Androide/ginoide (%) 0,54 ± 0,10 0,53 ± 0,10 0,55 ± 0,14 F(,2) = 0,389 0,683 0,04 Pequeño -1,06 ± 3,47 2,40 ± 12,09 

Magra total (g) 49404,91 ± 12894,66 49758,91 ± 13200,00 49326,18 ± 13220,41 F(,2) = 1,549 0,237 0,13 Medio 0,63 ± 2,01 -0,91 ± 1,36 

Magra total (%) 57,79 ± 10,29 57,93 ± 10,41 57,62 ± 10,55 F(,2) = 1,607 0,225 0,14 Medio 0,22 ± 1,07 -0,60 ± 0,86 

Magra brazos (g) 5565,82 ± 2281,86 5527,46 ± 2255,85 5474,27 ± 2249,74 F(,2) = 2,182† 0,336 0,18 Grande -0,06 ± 0,33 -0,11 ± 0,26 

Magra piernas (g) 17695,18 ± 4680,42 17690,00 ± 4558,27 17447,64 ± 4596,75 F(,2) = 2,182 0,139 0,18 Grande 0,17 ± 2,82 -1,45 ± 2,15 

Magra tronco (g) 22800,91 ± 5692,35 23180,82 ± 6164,34 23042,00 ± 6131,20 F(,2) = 1,548 0,237 0,13 Medio 1,33 ± 3,66 -0,58 ± 2,15 

IMSR 8,39 ± 1,76 8,37 ± 1,71 8,27 ± 1,73(T1) F(,2) = 3,550 0,048* 0,26 Grande -0,03 ± 2,34 -1,35 ± 1,85 

Músculo/grasa índice 1,73 ± 0,88 1,75 ± 0,90 1,71 ± 0,87(T2) F(,2) = 6,545† 0,038* 0,22 Grande 0,85 ± 2,99 -2,16 ± 1,84 

t3 valor de referencia. t1 Diferencias significativas con la primera evaluación; t2 Diferencias significativas con la segunda evaluación; *p<0,05; †Friedman. 


