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Resumen

Los objetivos del estudio fueron analizar la composi-

ción corporal de los árbitros de fútbol en función de su 

categoría y evaluar su relación con la adherencia a la 

dieta mediterránea (DM). Existe una muestra aleatoria 

de 153 árbitros de fútbol (edad M = 23.2; DT = 4.8 años; 

IMC M = 23.41; DT = 2.86 kg/m2), divididos en dos gru-

pos (nacionales y no nacionales) a partir de su categoría. 

Se realizaron los cuestionarios MEDAS-14 de adherencia 

a la DM, un test sociodemográfico y de bioimpedancia 

para la composición corporal. Se implementó un t-test 

para comparación entre categorías y coeficiente de co-

rrelación de Pearson y Chi cuadrado para asociaciones 

entre variables nutricionales y composición corporal. 

Los resultados revelaron que las categorías más altas 

(nacionales), tienen menor porcentaje de masa grasa e 

IMC (p < 0.01), así como mayor tiempo de entrenamien-

to y adherencia a la DM (p < 0.02). Existen correlaciones 

significativas (p <0.01) entre categoría y entrenamiento 

(r >0.40), porcentaje de masa grasa (r = -0.403) o IMC 

(r = -0.248), así como con la adherencia a la DM y estas 

dos últimas variables (r > -0.24). Como conclusión, la 

adherencia a la DM y el entrenamiento influyen en la 

composición corporal del árbitro, siendo fundamental 

para la promoción de categoría. 

Palabras clave: árbitro, entrenamiento, IMC, masa 

grasa, nutrición.

Abstract

The aims of this study were to analyze the body 

composition of the soccer referees according to 

the category and to assess the relationship with 

the Mediterranean Diet (MD) adherence. It was a 

randomly constituted with 153 soccer referees (age 

M = 23.2; SD = 4.8 years; BMI M = 23.41; SD = 2.86 kg/

m2), originating two groups based on the category 

(national and non-national). Participants completed 

the MD adherence questionnaire (MEDAS-14), a 

sociodemographic test and for body composition, a 

bio-impedance bascule was used. T-test was performed 

in order to compare between categories and Pearson 

correlation coefficient and Chi square for associations 

between nutritional and body composition variables. 

The results showed that highest category (national 

referees) have a lower BMI and fat mass percentage 

(p < 0.01), as well as a longer training time and MD 

adherence (p < 0.02). Significant correlations were 

found between category and training (r >0.40), fat 

mass percentage (r = -0.403) or BMI (r = -0.248), as well 

as with MD adherence and these last two variables 

(r > -0.24). To conclude, MD adherence and training 

influence soccer referee body composition, and could 

be the important for category promotion. 

Key words: BMI, fat mass, nutrition, referee, 

training.
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Introducción

El árbitro de fútbol (AF) es un deportista que inter-
viene en las competiciones deportivas adaptándose a 
las circunstancias del juego, llegando a poseer deman-
das similares a los propios jugadores de fútbol. Tanto 
el árbitro principal como los dos árbitros asistentes 
tienen que controlar, gestionar y regular las normas 
establecidas de este deporte (Castagna, et al., 2011). 

Para poder alcanzar este rendimiento físico en la 
competición es necesario que puedan atender a diver-
sos factores relacionados, e.g. fisiológicos, biomecáni-
cos, físicos, psicológicos, nutricionales, entre otros. El 
fútbol, como otros deportes de equipo, tiene caracte-
rísticas de realizar sprints y cambios de ritmo sin re-
cuperaciones completas, lo que implica la acumulación 
de fatiga durante dicha competición (Rebolé et al., 
2016). En competiciones de primer nivel, un AF puede 
realizar más de 800 m a alta intensidad (>19.8 km·h-1), 
recorrer más de 10 km durante los 90 minutos (Wes-
ton et al., 2012) y demandar sobre el 70-75 % del vo-
lumen máximo de oxígeno (Mohr et al., 2003; Weston 
et al., 2012). Por tanto, la adquisición de hábitos salu-
dables, que puedan ayudar a moderar este incremento 
de la fatiga muscular, se encuentra entre los pilares 
fundamentales del AF (Fernández-Vargas et al., 2008). 

Acerca de las demandas energéticas y hábitos nutri-
cionales en futbolistas (García-Rovés et al., 2014) y AF 
(Martínez-Reñón & Collado, 2015) existe una escasa 
literatura científica, aceptando que el gasto energéti-
co, cuantificado en volumen máximo de oxígeno o a 
través de la frecuencia cardíaca (Castagna et al., 2011; 
Krustrup & Bangsbo, 2001) y la ingesta de un alto 
porcentaje de carbohidratos es similar tanto en AF 
como en jugadores de fútbol (Rico-Sanz et al., 1998). 
Sin embargo, esta ausencia de literatura científica se 
encuentra en contraste con la importancia mostrada 
a través del American College of Sport Medicine so-
bre la incidencia de la alimentación en el rendimiento 
deportivo (Rodriguez et al., 2009) y, además, se han 
publicado guías específicas de aspectos nutricionales 
para los profesionales del fútbol (FIFA, 2006). 

Por estos motivos existe un especial interés por la 
investigación entre la relación positiva del peso corpo-
ral del AF con la demanda energética de sus desplaza-
mientos. Por otro lado, la masa grasa, que sirve como 
aislante de energía térmica y aumenta la deshidrata-
ción, podría asociarse a un bajo rendimiento del AF 
durante la competición (Da Silva & Rodriguez-Añez, 
2003). 

De esta manera, y ante los déficits encontrados en 
los hábitos alimenticios de los AF (Martínez-Reñón & 
Collado, 2015) o la alta exigencia física por su carácter 

intermitente (Da Silva et al., 2008), la dieta medite-
rránea (DM) se podría considerar como un modelo sa-
ludable (De la Montaña et al., 2012), que aporta una 
alimentación equilibrada (Durá Travé & Castroviejo 
Gandarias, 2011) que podría ayudar en las demandas 
exigidas en la competición deportiva (Rubio-Árias et 
al., 2015). Esta DM se compone de una ingesta eleva-
da de aceite de oliva, verduras, frutas, cereales y fru-
tos secos, así como de una ingesta moderada de pes-
cado, productos lácteos y huevos, unido a una escasa 
ingesta de carne roja y dulces (Ros et al., 2014). Este 
modelo de dieta ofrece una alta calidad en la ingesta 
de nutrientes (Castro-Quezada et al., 2014). Algunos 
estudios llevados a cabo en distintos deportes, entre 
los que se encuentran AF como participantes, indican 
hábitos alimenticios inadecuados (baja adherencia a la 
DM), concluyendo concretamente una escasa ingesta 
en niveles de carbohidratos (Som-Castillo et al., 2010; 
Úbeda et al., 2010) o un consumo excesivo de proteí-
nas y vitaminas B6, B12 y C o de minerales como el 
hierro (Martínez-Reñón & Collado, 2015). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, planteamos 
la hipótesis de que los AF también podrían alimentar-
se de forma desequilibrada, teniendo en cuenta sus 
necesidades en la competición deportiva, pudiendo 
afectar a su rendimiento deportivo y, en consecuencia, 
alcanzando niveles de fatiga elevados que pudieran 
afectar a la toma de decisiones (Fernandez-Vargas et 
al., 2008; Mallo Sainz, 2009; Mallo Sainz et al., 2006) 
y, por ende, repercutiendo negativa o positivamente 
en el resultado de partidos trascendentales (Goyen & 
Anshel, 1998), lo que conlleva posibles perjuicios eco-
nómicos (Da Silva, 2011).

La alimentación (Martínez Reñón & Collado, 2015) 
y composición corporal de los AF (Fernández-Vargas 
et al., 2008; Da Silva & Rodriguez-Añez, 2003) ha sido 
estudiada de manera muy escasa hasta la fecha. Am-
bas conllevan una gran importancia para la correcta 
aplicación de las reglas del juego (Da Silva et al, 2012), 
dado que el componente físico es cada vez más exigen-
te en este deporte (Ade et al, 2016). De este modo, el 
objetivo de este estudio fue analizar la composición 
corporal de los AF en función de la categoría arbitral 
(CAT) y la relación con la adherencia a la DM.

Material y método

Participantes

Ciento cincuenta y tres AF (todos del género mas-
culino), adscritos a las distintas CAT de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF). Tanto los AF prin-
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cipales como los AF asistentes fueron elegidos al azar 
de entre las plantillas arbitrales confeccionadas por 
el Comité de Árbitros durante las temporadas 2017-
2018 y 2018-2019.

Instrumentos

En primer lugar se llevó a cabo un cuestionario ad-
hoc para la recogida de datos sociodemográficos: edad, 
años de experiencia, CAT, lesiones, horas y sesiones de 
entrenamiento. La CAT se clasificó en dos grupos, el 
primero entre las categorías del fútbol nacional de la 
RFEF (Primera División, Segunda División, Segunda 
División B y Tercera División), denominado AF Nacio-
nales y el grupo de AF no Nacionales, para el resto de 
CAT del fútbol español. 

En segundo lugar, se evaluó la adherencia a la DM 
a través de la versión española del cuestionario de ad-
herencia a la DM (MEDAS-14) (Schröder et al., 2011). 
Este consta de 14 preguntas, de las cuales doce inciden 
en la frecuencia del consumo de alimentos y dos sobre 
la asiduidad de ingestas de alimentos característicos 
de la DM española. Cada pregunta fue puntuada con 
0 o 1 y se otorgó un punto por consumir: cuatro o más 
cucharadas de aceite de oliva/día; dos o más raciones 
de verduras/día; tres o más piezas de fruta/día; menos 
de una ración de carne roja o salchicha/día; menos de 
una porción de grasa animal/día; menos de una bebida 
azucarada/día; siete o más vasos de vino tinto/sema-
na; tres o más raciones de legumbres/semana; tres o 
más raciones de pescado/semana; menos de dos paste-
les o repostería comercial/semana; tres o más porcio-
nes de nueces/semana; dos o más veces/semana de un 
plato con una salsa tradicional de tomates, ajo y cebo-
llas; preferencia del consumo de carne de pollo, pavo o 
conejo en lugar de ternera, cerdo, hamburguesas o sal-
chichas y el uso del aceite de oliva como principal gra-
sa para cocinar (Hernández-Galiot & Goñi, 2017). Por 
ende, la puntuación total oscila entre 0 y 14 puntos, lo 
cual permite diferenciar tres niveles de adherencia a la 
DM (Onetti et al., 2019): bajo (0-6), medio (7-8) y alto 
(≥ 9), que corresponde a modesta, estricta y saludable 
diseño dietético, respectivamente (León-Muñoz et al., 
2012).

Se utilizó también una báscula con bio-impedancia 
de electrodo táctil de ocho polos portátil (InBody R20, 
Biospace, Seúl, Corea) para medir: peso (kg), grasa cor-
poral (kg y %) y masa muscular esquelética (kg). Para 
obtener dichos resultados los sujetos subieron descal-
zos a la misma, sujetando con sus manos separadas 
y formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo, la 
parte superior de la báscula. La validez de este instru-
mento se ha informado en otros lugares (Malavolti et 

al., 2003). La altura (cm) de los AF fue medida con un 
estadiómetro (Seca 22, Hamburgo, Alemania). Para ello 
los sujetos permanecieron de forma erguida frente al 
estadiómetro. Por consecuente, el IMC se calculó como 
el peso (kg) dividido por la altura (m) al cuadrado y ca-
tegorizado usando los criterios internacionales: bajo 
peso (<18,5 kg/m2), peso normal (18.5-24,9 kg/m2), 
sobrepeso (25.0-29.9 kg/m2) y obesos (≥30.0   kg/m2).

Procedimiento

En primer lugar, se eligieron aleatoriamente AF de 
distintas CAT de la RFEF al comienzo de las tempora-
das 2017-2018 y 2018-2019. Se informó a los posibles 
participantes  sobre la realización de este estudio (ob-
jetivos y pruebas a evaluar) en aras de ofrecer un se-
guimiento continuado para una posterior mejora. Este 
hecho fue posible gracias al envío por correo electró-
nico por parte de la delegación provincial granadina. 
Se obtuvo respuesta positiva por un 65.63% del total, 
y se solicitó el consentimiento voluntario firmado de 
los AF participantes en este estudio. La participación 
en la presente investigación conllevó el respeto de los 
criterios establecidos en la Declaración de Helsinki 
(2013) sobre investigación humana, siendo este estu-
dio aprobado por el Comité de ética de la Universidad 
de Granada (471/CEIH/2018).

La obtención de los datos sociodemográficos y la ad-
herencia a la DM se realizó a partir de los cuestionarios 
antes mencionados. Finalizados los mismos, se adqui-
rieron las variables referidas a la composición corporal 
de cada sujeto a partir de la prueba de bio-impedancia 
eléctrica y el estadiómetro. Todos los registros fueron 
obtenidos al comienzo de temporada.

Análisis estadístico 

Se utilizó el programa estadístico SPSS para Win-
dows (IBM SPSS Statistic, Chicago, USA), versión 25.0. 
En primer lugar, se realizaron análisis de Kolmogorov-
Smirnov para evaluar la normalidad de las variables 
dependientes, mostrando que estas seguían una dis-
tribución normal. En segundo lugar, se llevaron a cabo 
análisis descriptivos de las variables dependientes a 
través de análisis comparativos (t-test) utilizando la 
variable independiente de CAT y un análisis correla-
cional (test de Pearson). Además, se llevó a cabo el test 
de Chi-cuadrado (c2), usado para estimar asociaciones 
entre la CAT y la consecución de los diferentes objeti-
vos del MEDAS-14. Finalmente, se calcularon tests de 
regresión logística binaria entre la CAT y las diferen-
tes variables como masa grasa, adherencia a la DM y 
entrenamiento, ajustados todos los análisis de forma 
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independiente con la edad. El tamaño del efecto (d de 
Cohen) se usó para cuantificar el tamaño de la diferen-
cia que se encontró entre ambos grupos. Para el caso 
de la prueba t de muestras independientes, la d de Co-
hen se ejecutó como tamaño del efecto utilizando los 
siguientes criterios: efecto pequeño (d < 0.20), efecto 
moderado (0.20 ≤ d < 0.80) y efecto grande (d ≥ 0.80) 
(O’Donoghue, 2013). Se definió un nivel de significa-
ción del 5 % (p < 0.05).

Resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados de las ca-
racterísticas físicas, adherencia a la DM y el nivel de 
entrenamiento, atendiendo a la comparativa entre AF 
nacionales y no nacionales. Estos resultados revelan 
diferencias significativas (p < 0.01) en el IMC (normo-
peso en ambos grupos), porcentaje de masa grasa, así 
como en horas y sesiones de entrenamiento, obser-

Tabla 1. Características físicas, adherencia a la DM y nivel de entrenamiento de los AFa.

Nacionales
(n = 37)

No nacionales
(n = 116)

c2 / t p d

Edad (años) 26.43 ± 3.40 22.15 ± 4.73 6.035 0.000b 0.96

Peso (kg) 70.34 ± 5.23 72.34 ± 11.34 -1.645 0.102b 0.20

Altura (cm) 176.2 ± 4.12 174.7 ± 8.33 1.461 0.146b 0.20

IMC (kg/m2) 22.62 ± 1.15 23.67 ± 3.20 -2.977 0.003b 0.37

Masa grasa (%) 14.88 ± 2.84 18.97 ± 8.14 -3.326 0.001b 0.57

Masa grasa (kg) 10.40 ± 1.98 14.67 ± 8.20 -3.364 0.000b 0.59

Masa muscular (kg) 34.70 ± 2.54 33.99 ± 5.08 0.828 0.410b 0.15

Sesiones de entrenamiento (nº) 4.32 ± 1.18 2.92 ± 1.61 5.716 0.000b 0.92

Horas de entrenamiento (nº) 5.66 ± 2.44 3.26 ± 2.51 5.168 0.000b 0.96

DM (puntos) 9.19 ± 1.73 8.28 ± 2.19 2.615 0.011b 0.44

Adherencia baja

Adherencia media

Adherencia alta

3(8.1)

7(18.9)

27(73)

23(19.8)

38(32.8)

55(47.4)

7.513 0.023c

a Valores son expresados como medias ± desviación estándar y número de participantes (porcentaje de la muestra total). b Test t-Student y c Chi-cuadrado. 
Valor de p corresponde a diferencias entre la CAT.

Tabla 2. AF (expresados en porcentajes) que han alcanzado los objetivos de acuerdo al consumo de alimentos de la dieta mediterránea. 

Objetivos MEDAS-14
Nacionales

(n = 37)
No nacionales

(n =116)
c2 p

1. ¿Usa usted el aceite de oliva como principal grasa para cocinar? 100 84.5 6.507 0.011

2. ¿Cuánto aceite de oliva consume en total al día (incluyendo el usado para freír, 
comidas fuera de casa, ensaladas, etc.)?

59.5 57.8 0.033 0.855

3. ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día? (las guarniciones o 
acompañamientos = 1/2 ración) 1 ración = 200g.

86.5 61.2 8.149 0.004

4. ¿Cuántas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) consume al día? 64.9 50.9 2.216 0.137

5. ¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos consume 
al día? (ración: 100-150 g).

62.2 51.7 1.231 0.267

6. ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consume al día? (porción 
individual: 12 g).

86.5 83.6 0.174 0.676

7. ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bíter) 
consume al día?

75.7 79.3 0.519 0.772

8. ¿Bebe usted vino? ¿Cuánto consume a la semana? 5.4 2.6 0.705 0.401

9. ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana? (1 plato o ración de 150g). 48.6 46.6 0.050 0.824

10. ¿Cuántas raciones de pescado-mariscos consume a la semana? (1 ración: 100-150 de 
pescado o 4-5 piezas o 200 g de marisco).

56.8 46.6 1.169 0.280

11. ¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) como galletas, flanes, 
dulce o pasteles a la semana?

64.9 53.4 1.485 0.223

12. ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana? (ración 30 g). 97.3 88.8 2.440 0.118

13. ¿Consume usted preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en vez de ternera, 
cerdo, hamburguesas o salchichas? (carne de pollo: 1 pieza o ración de 100 - 150 g).

56.8 73.3 3.597 0.049

14. ¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales cocinados, la pasta, arroz u otros 
platos aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada a fuego 
lento con aceite de oliva (sofrito)?

54.1 44.0 1.148 0.284
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vándose índices más bajos en las dos primeras varia-
bles mencionadas (d > 0.36) y más altos en las dos últi-
mas (d > 0.91) para los AF nacionales. De igual modo, 
también existen diferencias significativas (p = 0.011; d 
= 0.44) en los valores de adherencia a la DM, ofrecien-
do valores más elevados las categorías más altas de 
estudio. De este modo, teniendo en cuenta la catego-
rización de la adherencia a la DM en baja, media y alta 
(como se indica en el método), existe una asociación 
con la categoría del AF (c2 = 7.513,  p = 0.023, V Cramer 
= 0.222, p = 0.023).

En la tabla 2 se observa el porcentaje de AF de cada 
CAT que han adquirido los distintos objetivos del con-
sumo de alimentos del cuestionario MEDAS de adhe-
rencia a la DM. Destaca diferencias significativas (p < 
0.02) en el uso del aceite de oliva y el consumo diario 
de verduras u hortalizas, con porcentajes más altos 
en AF nacionales. En cambio, sucede lo contrario en 
el consumo de carne (p < 0.05), con porcentajes más 
altos en las categorías no nacionales. 

Finalmente, se han analizado diversas correlaciones 
entre las variables corporales y de entrenamiento con 
la CAT y adherencia a la DM (tabla 3). Es de destacar 
la correlación moderada positiva entre la CAT y las 
horas o sesiones de entrenamiento (r > 0.40) o baja-
moderada negativa con el porcentaje de masa grasa (r 
= - 0.40) o el IMC (r > - 0.24). Por otro lado, también 
existen correlaciones bajas-moderadas positivas entre 
la adherencia a la DM y las horas o sesiones de entre-
namiento (r > 0.30) y negativas con el IMC (r > - 0.25) 
o el porcentaje de masa grasa (r > - 0.24).

Tabla 3. Correlación de la adherencia a la DM y CAT con las 
características corporales y de entrenamiento.

CAT DM

Edad (años) 0.517** 0.100

Peso (kg) -0.107 -0.096

Altura (cm) 0.208* 0.189*

IMC (kg/m2) -0.248** -0.255**

Masa muscular (kg) 0.110 0.010

Masa grasa (%) -0.403** -0.247*

Horas Entrenamiento (nº) 0.410** 0.365**

Sesiones Entrenamiento (nº) 0.430** 0.307**

DM (puntos) 0.185*

* p < 0.05; ** p < 0.01.

La tabla 4 muestra los diferentes análisis de regre-
sión logística binaria o simple; se tomó la categoría no 
nacional como valor 0 y la categoría nacional, como 1. 
Además, en todos los análisis estuvo ajustada por la va-
riable edad. La probabilidad de que un AF promocione 
de categoría cuanta mayor grasa posea es de 2.38 veces 

menor (OR es negativa). Sin embargo, la probabilidad 
de promocionar de categoría cuantos mayores son los 
días y horas de entrenamiento y poseer mayor adheren-
cia eliminatoria es 1.37, 1.99 y 1.22 veces mayor que si 
estos valores son menores (OR positiva; p < 0.05).

Tabla 4. Coeficientes de regresión logística binaria o simple 
para la variable dependiente CAT (dicotómico [0: no nacional; 
1: nacional]) con la edad como covariable.

Variable 
independiente

OR (IC 95 %) SEE z p

Masa grasa (%)
0.788  

(0.658 - 0.944)
0.073 -2.58 0.010

Horas 
entrenamiento

1.371 
(1.163 - 1.616)

0.115 3.76 0.000

Sesiones 
entrenamiento

1.990 
(1.425 - 2.779)

0.339 4.04 0.000

DM
1.219 

(1.006 - 1.477)
0.119 2.02 0.043

Discusión

El objetivo del presente estudio fue analizar la com-
posición corporal de los AF en función de la CAT y la 
relación con la adherencia a la DM. De esta forma, la 
divergencia entre grupos queda ampliamente con-
trastada, registrando en los AF nacionales mejores re-
gistros corporales y alimenticios. No obstante, es de 
destacar que los AF tanto nacionales como no nacio-
nales de este estudio presentan un IMC normal (23.41 
± 2.86 kg/m2), dato que difiere de estudios realizados 
con AF chilenos (Fernández-Vargas et al., 2008), cuyo 
IMC se situaba en sobrepeso (25.1 ± 1.8 kg/m2) y que 
igualmente también es inferior al de AF brasileños 
(Da Silva et al., 2008), próximos a umbrales no reco-
mendados (24.87 ± 2.86 kg/m2). Esto nos lleva a pesar 
que los AF de las distintas CAT de la RFEF tienen un 
IMC normal y, en su caso, inferior al de otros países, 
posiblemente por la presencia de hábitos alimenticios 
asociados a la adherencia a la DM en España (Urquiaga 
et al., 2017), idea que refuerza los hallazgos de De la 
Montaña et al., 2012, como una dieta saludable, equi-
librada que garantiza las demandas de competición 
(Durá Travé & Castroviejo Gandarias, 2011; Rubio-
Árias et al., 2015).

Continuando con el análisis del perfil antropomé-
trico, en este estudio se ha observado que los AF na-
cionales tienen un porcentaje de grasa inferior al 15 
% (14.88 ± 2.24), dato que está en consonancia con 
el hallado para los AF élite de este mismo país (11.3 ± 
2.1) (Casajus & Castagna, 2007). Las diferencias pue-
den estar debidas a que en CAT superiores, los índi-
ces de grasa son más reducidos (Herrero & Cabañas, 
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2003), dato que también queda evidenciado en nues-
tro estudio con correlación negativa (r = - 0.40) entre 
CAT y el porcentaje de masa grasa. De forma paralela, 
estudios sudamericanos cuyo objeto de estudio fue el 
perfil antropométrico de los AF revelan que el porcen-
taje de grasa osciló en el 20% de la masa total (Da Silva 
et al., 2008; Fernández-Vargas et al., 2008), dato que 
igualmente está por encima de la media del porcentaje 
de grasa del presente estudio, lo cual vuelve a replan-
tear la importancia y calidad de la adherencia a la DM 
(Castro-Quezada et al., 2014).

Siguiendo una segmentación de la muestra (entre 
nacionales y no nacionales), los resultados mostraron 
que los AF nacionales, como mayor categoría de estu-
dio, tienen un menor IMC y menor porcentaje de gra-
sa corporal que los AF de categoría inferiores (Herrero 
& Cabañas, 2003). Esto puede ser debido a la mayor 
adherencia a la DM, frente al grupo de AF no nacio-
nales, de ahí que estos últimos tengan registros más 
bajos en consumo de aceite y de hortalizas o verduras 
y más altos en consumo de carne, ya que la DM se ca-
racteriza por la ingesta escasa en carnes rojas (Ros et 
al., 2014). 

No obstante, todo no queda relegado a la importan-
cia de una buena alimentación, pues la realización de 
actividad física es más que necesaria (Ribeiro et al., 
2003; Salbe et al., 2002) para que no exista un des-
censo de la condición física o se produzcan efectos 
adversos en la composición corporal que deriven en 
problemas de salud o calidad de vida. Siguiendo con 
la jerarquización planteada, queda evidenciado en la 
literatura científica la afirmación de que en CAT más 
altas hay mayor presencia de horas de entrenamiento 
(Gómez-Díaz et al., 2013), dato que queda ratificado 
también a partir de este estudio con una correlación 
positiva (r > 0.40) entre CAT y horas o sesiones de en-
trenamiento. Esto nos conduce a que una mayor can-
tidad de horas de entrenamiento propicia un menor 
porcentaje de grasa (r = - 0.57) y también un menor 
IMC (r = 0.42), datos que corroboran otros autores 
(Camacho-Cardenosa et al., 2016; Shaibi et al., 2006).

En aras de lo dispuesto, y ante los resultados halla-
dos, sería conveniente seguir las recomendaciones de 
Martínez et al. (2009), que inciden en la implementa-
ción de programas de educación nutricional que hagan 
mejorar los parámetros de composición corporal y, 
por otro lado, puedan promover hábitos alimenticios 

correctos (López-Gil et al., 2020). Este hecho podría 
resultar especialmente provechoso en los AF no nacio-
nales debido a sus registros mostrados, tanto en com-
posición corporal como en alimentación, en este estu-
dio. Todo ello mejorará en  reducir la fatiga en la recta 
final del partido, no originando un efecto negativo en 
la toma de decisiones (Da Silva et al., 2008), más si 
cabe si se trata de CAT de AF menos experimentados, 
cuyos niveles de ansiedad son superiores (Muñoz-Ar-
jona & Castillo-Rodríguez, 2020). Por otro lado, se po-
dría presentar como limitaciones del estudio no haber 
considerado la formación académica del AF, ya que po-
dría ser un indicador muy fiable sobre el conocimiento 
de los beneficios de los hábitos saludables y, por ende, 
podría condicionar los resultados del estudio. 

Conclusiones

Los principales hallazgos de este estudio muestran 
que los AF nacionales poseen mejores características 
corporales (menor masa grasa e IMC) y mayor adhe-
rencia a la DM que los AF no nacionales. La fluctua-
ción de estos parámetros está focalizada en la búsque-
da permanente de la calidad de vida y salud, así como 
una mejora en la composición corporal, alimentación 
y el propio rendimiento físico, que propiciará un pro-
greso en los AF no nacionales en el ejercicio de sus fun-
ciones y en la toma de decisiones, concluyendo en una 
promoción de categoría.
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