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INTRODUCCIÓN 

 

El  deporte  a  nivel  mundial  es  parte  primordial  en  asuntos  políticos  y  eco-

nómicos dentro  de los estatus  gubernamentales,  ya  que  representa  una  termi-

nología  social importante,  convirtiendo  el  deporte    en  un  asunto  de  todo  un  

país,  no  solo  por  la  pasión que  encierra  sino  también  por  los  beneficios  

económicos,  políticos  y  socioculturales  que  trae  para  cada  estado el  recono-

cimiento  mundial  que  este  ofrece(1,2).   

El deporte Universitario es  aquel que complementa la formación de los estudian-

tes de educación superior que exige y alcanza logros, no sólo es una práctica  

competitiva, sino que frecuentemente se dirige hacia la realización de actividades 

de recreación para emplear el tiempo libre de forma saludable. Es debido a esto 

que las instituciones, específicamente de educación superior, invierten sumas im-

portantes  de dinero en sus equipos deportivos para crear un estatus de excelen-

cia,  no solo en el campo académico  igualmente en el ser humano íntegro (3,4).  

Además, el deporte dentro de la universidad es un ambiente de esparcimiento 

mental y social para la comunidad estudiantil, que hacen de este un salida de la 

cotidianidad académica y sistemática de las carreras profesionales que ofrece las 

instituciones, por que convierten dicho espacio en fuentes transformación y apren-

dizaje personal. Por otra parte, el ser deportista es un privilegio que encierra dife-

rentes requerimientos psicológicos, socioafectivos y sobre todo psicomotor (1,5). 

 El deporte universitario no sólo cumple una razón socializadora y de esparcimien-

to, también entran a jugar factores característicos,  preparación previa, individual y 
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colectiva en las competencias. De manera que, esto requiere que el deporte sea 

investigado por medio de pruebas directas para su análisis funcional, es así que  

la evaluación antropométrica juega un papel importante,  porque permite conocer 

el estado físico, compara la masa grasa y magra, sino que determina el estado  

nutricional en el que se encuentra actualmente el individuo (6,7). 

Por ende, la antropometría para el estudio de la composición corporal es uno de 

los temas de mayor investigación enfocándose en el  perfil  del somatotipo  obte-

niendo por medio de  una  valoración integral del deportista, que puede influir  di-

rectamente en el éxito  de las características morfológicas y el control durante el 

entrenamiento del deportista (8). 

El propósito de la presente investigación es determinar el somatotipo  de los de-

portistas del equipo de Voleibol femenino y masculino de la Universidad del Sinú 

seccional Cartagena  2017, con el fin de que los resultados alcancen ser utilizados 

por los profesionales de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del 

Sinú seccional Cartagena que intervienen en la valoración funcional, entrenamien-

to del equipo de voleibol y que sirva de referencia para el resto de los deportes 

que se ejecutan dentro de la institución universitaria. 

Por otro lado, la base metodológica del estudio se encuentra enmarcado en una 

investigación de tipo descriptivo de corte transversal, con una muestra de 22 estu-

diantes del equipo de voleibol femenino y masculino de la Universidad del Sinú 

que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión del estudio. Además, se to-

mó en cuenta para la recolección de los datos antropométricos una Báscula digital 

marca (TEZZIO) ®, Tallímetro O cinta métrica 2 m marca (KRAMER-0308)®, Adi-
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pometro  medidor de grasa marca (SLIMG GUIDE)®, Cinta métrica anatómica 

marca (ADC)® y Escuadra de 23 Cm. CALIPER DIGITAL ELECTRÓNICO com-

puesta de fibra de carbón marca (vernier)®. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En numerosas disciplinas deportivas, la actividad física se caracteriza por la reali-

zación de esfuerzos en los que se alternan períodos cortos de ejercicio de alta 

intensidad con fases de ejercicio de menor actividad o inactividad. El ejercicio in-

termitente implica momentos cortos de esfuerzo con o sin elemento, que rara vez 

alcanzan intensidades de carrera máxima y dice lo mismo del texto anterior sobre 

las pausas y la intensidad de carrera máxima, esto quiere decir que algunas veces 

sí alcanzan intensidades máximas, ampliando los parámetros de trabajo intermi-

tente (9). 

De manera que, el análisis de las intensidades y de los factores que afectan las 

tasas de esfuerzo brinda una base para describir las intensidades de ejercicio du-

rante los partidos. Las respuestas fisiológicas al juego de voleibol indican intensi-

dades moderadas a altas, respuestas anaeróbicas elevadas e intervaladas, y re-

ducción de las reservas de glucógeno muscular hacia el final del partido (10,11).  

Las actividades relacionadas con el juego imponen un stress fisiológico particular 

sobre los jugadores. Por lo tanto, las demandas del partido tienen implicancias en 

la formulación de los sistemas de entrenamiento y en la atención a la especificidad 

de las habilidades en el voleibol, ya que la intensidad del esfuerzo durante el fútbol 

competitivo puede indicarse por la distancia total cubierta, pues esta representa 

una medición global de la tasa de esfuerzo, la cual puede ser dividida según el tipo 

de acción, intensidad, duración o distancia y frecuencia (12). 
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En la actualidad, la universidad del Sinú, seccional Cartagena cuenta con un equi-

po de voleibol en el cual están inscrito a esta modalidad 31 deportistas 21 mujeres 

y 10 hombres, puesto que el equipo de voleibol Unisinúanos no posee un equipo 

interdisciplinario de profesionales en el área de la salud entre ellos el  Nutricionista 

Dietista para realizar Evaluación Nutricional y antropométrica al  momento que 

ingresa  el estudiante a el equipo deportivo, es necesario establecer un control 

nutricional para  calcular  el requerimiento  calórico, teniendo en cuenta que este  

deporte  requiere de un estudio  o análisis  para determinar el porcentaje  de in-

gesta y energía (carbohidratos, proteína, grasas). De igual forma, que en el volei-

bol la competencia se da un gasto energético  que aumenta la pérdida de  macro-

nutrientes y micronutrientes; por lo que se debe suplementar los electrolitos, sales 

minerales antes  durante  y después  para una correcta hidratación(13,14). 

Las disciplinas deportivas  y especial el voleibol que ofrece la universidad del Sinú 

con el ánimo que los estudiantes tengan opciones de recreación y deporte, apro-

vechen de forma sana su tiempo libre. Hasta el momento no se  ha realizado nin-

gún proyecto de investigación a niveles universitarios, distrital de  somatotipo  de 

los deportistas del equipo de voleibol  femenino, masculino  y  comparación con 

parámetros de referencia. Entonces debido que se desconoce el estado nutricional 

y antropométrico de los participantes como (peso, talla, pliegues, diámetros y cir-

cunferencias) para luego analizar los resultados y clasificarlos de acuerdo al so-

matotipo que se encuentren los deportistas  y así estar  aptos para pertenecer a 

este  grupo deportivo.  
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Es importante la antropometría para evaluar el estado nutricional porque en su 

desarrollo científico en los campos de la  salud y el deporte, propone estrategias y 

técnicas estandarizadas para medir, comparar, valorar, y evaluar la composición 

corporal y capacidad del desempeño físico a partir de unos parámetros de refe-

rencia, e instrumentos confiables aplicados para la recolección de datos antropo-

métricos indispensables para la necesidades de profesionales en área de educa-

ción física, médicos deportólogos, nutricionistas dietistas, y otros disciplinas rela-

cionadas con el desarrollo físico del hombre, conozcan y profundicen sobre las 

técnicas antropométricas y adquieran habilidad para analizar con acierto los datos 

obtenidos(15,16). 

El análisis antropométrico que se ha efectuado en deportistas durante el desarrollo 

de planes de entrenamiento o prácticas de educación física, brinda la oportunidad 

de hacer evaluaciones sobre las cargas  que se reparten para registrar la capaci-

dad de soporte del peso o resistencia y de ser necesario ajustarlas adoptando las 

técnicas y métodos requeridos una vez obtenidas las mediciones(17).     

 La composición corporal es uno de los elementos básicos que conforman cinean-

tropometría, junto con el somatotipo y en la actualidad el análisis de la composi-

ción corporal está muy extendido debido a que cuantifica el porcentaje de tejido 

muscular, tejido óseo, y tejido graso de que se compone el cuerpo humano, y ha 

sido los más empleados por su accesibilidad, sencillez de aplicación, reproductibi-

lidad, inocuidad y economía. El estudio de estos componentes especialmente el 

porcentaje graso es un criterio muy utilizado para definir factores de riesgo cardio-

vascular, así como hipertensión arterial y diabetes mellitus 2 y además hay que 
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tener en cuenta que la acumulación de grasa corporal durante la edad adulta ejer-

ce factores fisiológicos y patológicos directamente relacionados con la mortalidad 

(18,19).  

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Por lo anterior se plantea el siguiente interrogante. ¿Cuáles son los parámetros 

antropométricos actuales según el somatotipo de los deportistas  del equipo de 

voleibol de la universidad del Sinú, seccional  Cartagena? 

  

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se ejecutó en el equipo de voleibol de la universidad del Sinú, 

seccional Cartagena. Total de participantes en el estudio fueron 22 (9 mujeres y 

13 hombres).  

Tiempo que  transcurrió  en realizar la investigación,  idea del proyecto 25 de junio, 

2016  finalizado la ejecución 27 de octubre del, 2017 tiempo realizado fue 1 año y 

6 meses. La referencia bibliográfica que se tomaron como  base para la investiga-

ción del proyecto: revistas científicas, artículos, libros etc. Materiales para la medi-

ción: peso, adipometro, cinta métrica, tallímetro, caliper. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

El deporte es una práctica social, considerada como una actividad física que está 

inmerso en contextos específicos  y  que promueve el desarrollo de la competitivi-

dad, la diversión y un estilo de vida saludable. Este  se ha ido consolidando  a lo 

largo del siglo XX como un fenómeno social, el cual ha conformado actitudes, há-

bitos, prácticas e instituciones sociales que han acercado la cultura deportiva a 

grandes masas de la población mundial, convirtiendo de este modo el deporte en 

uno de los grandes protagonistas mediáticos de las sociedades contemporáneas 

(26,21).  

Llegando a este punto, Colombia no ha sido la excepción; actualmente el deporte 

nacional tiene más importancia debido a que su práctica se ha convertido en una 

parte fundamental de esta sociedad, ya que el país ha logrado hacer historia las 

últimas dos décadas con los títulos obtenidos en distintos campeonatos de talla 

internacional, logrando consolidar una cultura deportiva lo suficientemente estable 

como para concientizar a sus habitantes sobre los beneficios de la actividad física, 

y  el deporte en sus diferentes áreas o disciplinas.  

Es así, como el deporte universitario en Colombia se hace cada vez más importan-

te con el paso del tiempo, dado que este se convierte en un motivador principal 

para el aprendizaje integral del estudiante, entregando a la comunidad no sólo un 

profesional que sirva para el sostenimiento económico del país, sino también un 

sujeto social  ejemplar  en la sociedad.  
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Para tener un adecuado rendimiento se debe  tener en cuenta hábitos de alimen-

tación  saludable, que  cumpla con las leyes de la alimentación, estas leyes pue-

den enunciarse con la sigla CESA (completa, equilibrada, suficiente, adecuada)  

de esto depende la seguridad alimentaria y nutricional de la población deportistas 

(61).   

Por otra parte, aunque el deporte universitario siempre se ha manejado como una 

actividad para todos, también es cierto que el significado de selección representa-

tiva Universitaria encierra un concepto de carácter competitivo, lo que termina lle-

vando a escoger para cada equipo los mejores individuos  de cada disciplina de-

portiva.   Es en este punto donde el tipo de pruebas se hacen necesarias en cada 

equipo, como las antropométricas, que en el transcurso de los últimos años ha 

ganado un destacado lugar entre los métodos para el análisis de los múltiples fac-

tores y a su vez siendo estas las más populares por sus resultados precisos y ob-

jetivos.  

Por consiguiente, este trabajo pretende beneficiar  a la escuela de Nutrición y Die-

tética, comunidad  universitaria, e institucional   de la Universidad del Sinú,  al ge-

nerar conocimiento sobre el somatotipo de los deportistas de voleibol y su clasifi-

cación de acuerdo a parámetros de referencia. Este conocimiento será útil para 

generar estrategias que permita favorecer el estado nutricional de los deportistas, 

su rendimiento deportivo.  A su vez  los resultados permitirán contribuir a optimizar 

las ventajas o cualidades  de los participantes  Unisinúanos,  por lo tanto su éxito 

en esta disciplina   se verá reflejado en el número de competiciones Universidad  a  

nivel regional, nacional o internacional.  
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También,  los participantes se beneficiarán al conocer sus fortalezas o aspectos 

para su  mejora de su composición corporal  y de esta forma exigirse mayor es-

fuerzo potencializando debilidades en el deporte realizado.  Adicionalmente la re-

levancia de esta investigación reside también en el  aporte al estado del arte en 

relación al tema estudiado que promueve la generación de conocimiento en esta 

área que no ha sido abordada en la universidad. Permitirá también entregar  a ca-

da entrenador herramientas necesarias para el análisis de selección ,formación de 

los deportistas, se espera que con esta información  se planteen medios que bus-

quen mejores  logros , de tal manera permita alcanzar el máximo utilidad  durante 

entrenamientos, competencias  deportivas a nivel universitario,  fortaleciendo  el 

impulso integral de los estudiante  positivamente, partiendo de perfil antropométri-

co de cada uno de los deportistas, por la cual se considera que este proyecto es  

factible, ya que este cuenta con todo los instrumentos de medición, talento hu-

mano, instalaciones, recursos económicos para llevarlo acabó. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el somatotipo  de los deportistas del equipo de voleibol femenino y 

masculino de la universidad del Sinú seccional Cartagena,  2017. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Clasificar los participantes del estudio de acuerdo al tipo de escuela, se-

mestre,  edad y género. 

2. Realizar toma antropométrica a los participantes del estudio  para determi-

nar el somatotipo  (Estatura, peso, pliegues cutáneos: tríceps, subescapu-

lar, supraespinal, pantorrilla o pierna. Diámetros óseos: biepicondiíleo del 

húmero, bicondíleo del fémur. Perímetros musculares: brazo contraído, 

pierna o pantorrilla,  

3. Comparar el  somatotipo encontrado del  equipo de voleibol de la universi-

dad del Sinú  con el  somatotipo de referencia de acuerdo al deporte. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre investigaciones del somatotipo en de-

portistas encontrándose lo siguiente: 

Un estudio realizado por Inchuchala y Sandoval(20) Caracterización morfológica y 

motora de las jugadoras de voleibol playa del circuito nacional colombiano del 

Somatotipo,  encontraron una tendencia del 33,33% endomórfico balanceada, se-

guida de un somatotipo balanceado o central evidenciado en el 25% de la pobla-

ción, y con muestras heterogéneas en el restante 49,99% siendo de EndoMeso-

morfismo un 16,66%, Ecto-Endomorfismo 8,33% al igual que ectomorfismo Balan-

ceado 8,33%, y Ecto-Endomorfisismo 8,33%, valores heterogéneos similares a los 

porcentajes hallados en los jugadores españoles donde un 15% corresponde a un 

somatotipo balanceado o central, un 47% a ecto-endomorfismo y un 38% a un en-

domorfo balanceado.  

De igual forma, Cadavid y Tabares(21) efectuaron una investigación características 

morfológicas de los deportistas representativos a nivel nacional de la universidad 

del valle los datos obtenidos y las comparaciones pertinentes en las variables an-

tropométricas tomadas para este estudio (talla, peso, porcentaje de grasa y 

músculo), en un panorama amplio nuestros deportistas se encuentran morfológi-

camente por debajo de los estándares competitivos evaluados en estudios simila-

res; si analizamos individualmente podemos encontrar resultados positivos pero 

como deportistas integrales no se observa una adecuada selección de ellos para 
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las competencias, sin embargo cabe resaltar que algunos deportistas de discipli-

nas como Tenis de Mesa, Atletismo fondo, Karate Do y Fútbol sala, se encuentran 

en muy buenas condiciones, ya sea porque son deportistas inscritos a una liga 

departamental o porque tienen como estilo de vida el practicar específicamente 

ese deporte y es en estas disciplinas donde la Universidad del Valle obtiene meda-

llas a nivel Nacional.  

Por su parte, De Hoyo, Sañudo y Carrasco(22) realizaron un estudio Composición 

corporal y prevalencia de sobrepeso en jóvenes jugadores de voleibol se encontró 

que  en el caso de los chicos un perfil endo-mesoformo y en el de las chicas un 

perfil Mesomorfo-endomorfo. Al calcular error estándar entre grupos, se obtiene un 

valor mayor a 2, por lo que podemos decir que existen diferencias significativas en 

el somatotipo en función del género. 

Asimismo, Pradas de la Fuente, Carrasco, Martínez y Herrero (23) en el estudio per-

fil antropométrico, somatotipo y composición corporal de jóvenes jugadores de 

tenis de mesa: de acuerdo con los datos aportados, la determinación del somatoti-

po de los jugadores participantes en este estudio, ha mostrado un predominio cla-

ro del componente mesomórfico sobre los dos componentes restantes, lo cual ha 

resultado más notable en el grupo de varones. 

Adicionalmente, Levandoski, Cardoso, Cieslak y Sant`ana(24), realizaron un estudio 

del Perfil somatótipo, variables antropométricas, aptitud física y desempeño motor 

de atletas juveniles de voleibol femenino de la ciudad de Ponta Grossa/PR-Brasil, 

se evidencia que  a  través de la evaluación de desempeño motor y características 

fenotípicas, consideramos que la muestra posee un mismo perfil l somatótipo se-
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mejante a otras atletas de la modalidad de voleibol femenino a nivel nacional e 

internacional, lo que demuestra que la evolución de este deporte está se caracteri-

zando por la construcción de atletas con un mismo patrón físico, donde lo diferen-

cial para la obtención del éxito en el rendimiento estará en los grupos que se pre-

senten más aptos durante la competición. 

Seguidamente, Herrero de Lucas (25) efectuó un estudio cineantropometría: com-

posición corporal y somatotipo de futbolistas que desarrollan su actividad en la 

comunidad de Madrid.  La somatotipología derecha media de los jugadores de 

fútbol dependiendo de la categoría profesional del equipo donde desarrollan su 

actividad deportiva coinciden en mostrarse asimismo Endo – Mesomorfos, inde-

pendientemente de ser futbolistas profesionales, semiprofesionales o no profesio-

nales; encontrándose mayor proximidad a una morfología mesomorfa balanceada 

en los profesionales y una distancia superior con respecto a la misma en los de 

categoría semiprofesional. 
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4.2 MARCO TEORICO 

 

4.2.1 Breve historia del voleibol colombiano 

Diccionario de la lengua española de la real academia define el término voleibol 

como: 

Voleibol  o vóleibol, del inglés volleybal 

Juego entre dos equipos cuyos jugadores, separados por una red de un me-

tro de ancho colocada en alto en la mitad del terreno, tratan de que el balón, impul

sado con las manos, pase por encima de la red al campo contrario. 

El Voleibol Colombiano se organiza institucionalmente como Federación el 25 de 

Marzo de 1955, en la ciudad de Bucaramanga. Para entonces habían sido creadas 

las ligas de Cundinamarca, Santander, Chocó y Boyacá, que venían fusionadas en 

la Asociación Colombiana de Voleibol creada desde 1938, con un reconocimiento 

legal contenido en el artículo 5 del decreto nacional 2216 del mismo año. En el  

mismo año se jugó el Primer Campeonato Nacional de Mayores con sede en Bu-

caramanga. El título correspondió en las dos ramas a la representación de Cundi-

namarca (27,28). 

La Federación obtuvo su personería jurídica bajo el número 1187 en el año 1956.  

El primer lustro de existencia de la rectora colombiana del voleibol contó con la 

presidencia del sacerdote José Mosser, uno de sus fundadores, durante un perío-

do breve; posteriormente, y por un lapso de cinco años.  De igual forma, la presi-

dencia de la Federación ha contado desde entonces con los siguientes nombres: 

Boris Rodríguez, Álvaro Fernández de Soto, Ezequiel Aulestia, Víctor Vernaza, 
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Rafael Rodríguez Casadiego, Humberto Chica Pinzón, Luis Alfredo Ramos Botero 

y Rafael Lloreda Currea. También técnicos de origen extranjero dejaron huella en 

la historia voleibol colombiano: Ricardo Pérez y Verde Español, quien fue técnico 

oficial de la Federación y aportó a la misma su cartilla de mini-voleibol para los 

semilleros; Daniel Margolis, entrenador norteamericano ya fallecido; los belgas 

Michel y Liliana Tavernier, y el técnico peruano Jorge Sato Sato, quien estuvo en 

nuestro país con ocasión de los Juegos Panamericanos celebrados en la ciudad 

de Cali. Hoy, desde la dirección de Coldeportes, persiste  la necesidad de un 

desarrollo técnico óptimo y sostenido para un proceso desde la base en el voleibol 

nacional. 

4.2.2 Historia del somatotipo y de la antropometría  

El ser humano siempre buscó una manifestación metafísica de naturaleza absolu-

ta para dar sentido a su existencia, primigeniamente emanando de su propio ser y 

corporalidad, buscando en el mundo material circundante algunas leyes o princi-

pios que lo rigiesen, incluyendo la simetría de su cuerpo, un ideal que tal vez  lo 

visual de su figura, ya que el hombre toma conciencia de sí mismo a través de su 

propia corporalidad. De manera que, este hecho sería el resultado de un complejo 

proceso evolutivo, desarrollado en los albores de la humanidad; como una de las 

actitudes diferenciadoras de los animales pertenecientes a las escalas más desa-

rrolladas (29).  

Desde una óptica particular, el hombre considerado como un individuo dentro de 

una colectividad representada por el tipo de sociedad a la que pertenece, desarro-
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lla la característica mencionada desde las primeras etapas del desarrollo infantil. 

Este concepto implica al cuerpo humano como un elemento representativo, y dife-

rente del medio externo; que explica el interés indudable, desde la antigüedad, de 

nuestros antepasados por su propio cuerpo, por lo que una consecuencia inheren-

te a ésta causa es la necesidad de compararse a sus congéneres, observando 

diferencias morfológicas con ellos, de donde surge la curiosidad por conocer la 

génesis de éstas diferencias (30,31). 

Los estudios biotipológicos son motivo de interés desde que la existencia humana 

engloba la apariencia externa del sujeto, bien sea por connotaciones sociales o 

funcionales. La humanidad progresó secularmente hasta la aparición de las prime-

ras culturas evolucionadas, que empezaron a estudiar al ser humano desde unas 

todavía rudimentarias técnicas científicas; interesándose por la proporcionalidad 

de los diferentes segmentos y componentes corporales como la base de las dife-

rencias constitucionales de las diversas colectividades. Profundizando en el as-

pecto externo de la especie humana encontramos, referencias filosóficas, físicas, 

biológicas y religiosas que han condicionado los numerosos caminos de investiga-

ción (32,33). 

Las teorías evolucionistas, aceptadas en la actualidad por los círculos de investi-

gadores más avanzados han influido ciertamente en aquellos que iniciaron los cri-

terios de definición y análisis de la estructura humana. El origen de estos estudios 

se encuentra en la paleoantropología y la multitud de estudios y sospechas reali-

zadas sobre el origen de la constitución humana. Siguiendo el desarrollo histórico 

del método científico, los modelos que han intentado explicar las diferencias mor-
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fológicas del hombre han ido cambiando con las corrientes del pensamiento impe-

rantes en cada período temporáneo. En la época del Imperio Egipcio se relaciona-

ba la estatura con la longitud del dedo medio de la mano; la estatura suponía 19 

veces la longitud del dedo. En el período helenístico, Polícleto estableció el Canon 

de Siete Cabezas, donde la estatura adecuada de un adulto correspondía a 7 ve-

ces la longitud de su cabeza, siendo de 4 en los niños (34). 

Hipócrates (460 - 377 AC) y Galeno (138 - 201) son considerados como los pre-

cursores de los estudios antropométricos desde una perspectiva histórica, siendo 

los primeros en clasificar a los individuos según su morfología en tísicos o delga-

dos, con predominio del eje longitudinal y tendencia a la introversión, y en apoplé-

ticos o musculosos, con predominio del eje transversal (35). 

Diversas disciplinas posteriormente, y a lo largo de los tiempos, han intentado de-

terminar dichas características morfológicas en torno a determinados tipos, consi-

derados éstos como todo modelo humano que se repite con mucha frecuencia (36)  

Gerard Thibault en 1628 analizaba las dimensiones ideales de un esgrimista con 

una riqueza de detalles difícil de ser encontrada incluso en estudios más moder-

nos. Johann Sigmund Elsholtz en 1654 fue el primer investigador en utilizar la An-

tropometría en una serie de estudios morfológicos realizados en la Universidad de 

Padua; si bien adquiere mayor relevancia el astrónomo y matemático belga Lam-

bert A. Jacques Quetelet (1796 - 1874) como pionero de ésta ciencia, al ser el 

primer investigador en analizar las mediciones humanas de forma estadística, y 

hoy en día se le considera el primer cineantropometría. Desde los tiempos de di-

cho autor se han utilizado una gran variedad de índices para cuantificar la propor-
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cionalidad del cuerpo humano. Muchos de ellos están basados en técnicas com-

plejas, de difícil interpretación y no están sujetas a una metodología que permita 

una comparación crítica de los resultados (36,37).  

La tipificación antropométrica es un método de identificación personal ideado ini-

cialmente por el antropólogo francés Alfonso Bertillon (1853 - 1914), basado en la 

utilización sistemática de las mediciones corporales apoyadas en tres principios 

fundamentales: estabilidad del esqueleto desde los 25 años, diversidad de dimen-

siones del esqueleto y en la facilidad y precisión relativas de tales dimensiones. 

Bertillon aplicó la antropometría a la identificación y clasificación de personas, es-

pecialmente de criminales; y para ello creó una ficha antropométrica en la que 

constaban diversos datos: fotografía de frente y perfil; estatura; envergadura; bus-

to; longitud y anchura de la cabeza, diámetro bizigomático; altura de la oreja dere-

cha, pie izquierdo, dedos medio y anular de la mano izquierda y codo izquierdo; 

color del iris y signos particulares (cicatrices, tatuajes, entre otros) (39,40). 

La Cineantropometría, considerada en sus categorías de Composición Corporal y 

Somatotipo Humano, desde un punto de vista histórico tiene su desarrollo funda-

mental a lo largo del .XX. En 1921, Matiegka propone un método antropométrico 

para fraccionar el peso corporal en sus cuatro principales componentes: peso gra-

so, peso óseo, peso muscular y peso residual; retomando ésta línea de investiga-

ción Drinkwater en 1978(25,41). 

Numerosos sistemas de clasificación han sido desarrollados a lo largo del tiempo 

con el fin de describir a la especie humana en diversos tipos morfológicos, indu-

ciendo el sistema aceptado actualmente basado en Somatotipos, primeramente 
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postulado por Sheldon en 1940, modificado a posteriori por Parnell en 1958 y 

Heath y Carter en 1967(42,43). 

La cineantropometría fue presentada por primera vez como una técnica que emer-

ge o nace, en el Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física, que se 

realizó. Simultáneamente a los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976. Aunque 

los límites de esta disciplina no estaban todavía perfectamente definidos, sus obje-

tivos englobaban los que anteriormente caracterizaban la antropometría dinámica, 

la antropometría fisiológica y la antropometría aplicada al deporte. Esta disciplina 

posee técnicas específicas que fueron establecidas inicialmente para el análisis de 

los atletas participantes en los Juegos Olímpicos de Montreal (proyecto Montreal 

Olympic Games Anthropologycal Project o  M.O.G.A.P. por su sigla en inglés).  

Este grupo de Trabajo tiene por objetivo estandarizar la metodología a utilizar y 

divulgar la Cineantropometría mediante la organización de cursos para la forma-

ción de investigadores y la celebración de jornadas internacionales25, 43). 

 

Antropometría deportiva: Cada disciplina deportiva requiere de ciertas estructu-

ras, proporcionalidad y silueta para lograr un buen desempeño, junto con el resto 

de las capacidades condicionales (resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad), 

coordinativas (destrezas técnicas) y cognitivas (inteligencia motriz y recursos tácti-

cos) que tienen una gran importancia, no solo en la detección de talentos deporti-

vos, sino también como recurso que posibilita el seguimiento de la evolución, cre-

cimiento y maduración de los deportistas aportando información que puede resul-

tar relevante para la predicción de problemas físicos (riesgo de malformaciones 



30 

 

y/o lesiones), así como para la planificación y en su caso el replanteamiento de los 

programas de enseñanza-entrenamiento deportivo de los diferentes contextos (es-

colar, iniciación, universitario, formación, rendimiento). Por ello, los valores numé-

ricos de los pliegues cutáneos (y de antropometría) obtenidos mediante plicome-

tría (método de Carter, 1980) una técnica que consiste en la medición de estos, 

permitiendo calcular el porcentaje relativo de grasa corporal, han demostrado ser 

indicadores bastante útiles del grado de entrenamiento dado que existen diferen-

cias significativas en el tamaño corporal y en el somatotipo de los participantes en 

eventos de algunos deportes; pero hay poca o ninguna diferencia entre los partici-

pantes de competencias en otros deportes. Así, personas con somatotipo simila-

res, sobresalen en deportes específicos sin importar su grupo étnico porque el de-

porte requiere cierto tamaño corporal, dimensión y forma (44, 45,46).  

 

Deportes de conjunto: La  aplicación de la antropometría, tanto por la evaluación 

de la composición corporal, que predice los rendimientos fisiológico y deportivo, 

como por las medidas sin procesar en fórmulas, tales como longitudes y alturas, 

las cuales pueden definir comportamientos mecánicos, para determinar así, la po-

sición más eficiente dentro del campo de juego, de acuerdo a las características 

antropométricas (Abreu, 2003).  

Diversos parámetros antropométricos, la importancia que tiene la estatura en el 

voleibol, así como su relación positiva con todas las longitudes de los segmentos 

corporales, es aceptada universalmente, ya que va a influir decisivamente en el 

rendimiento, debido a que la altura de la malla se encuentra a 2,43 metros, y los 
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jugadores más altos tienen que realizar esfuerzos en salto relativamente menores 

para poder superar la altura de la red. Los bloqueadores y remachadores ocupan 

alrededor de 7 a 15 minutos en un partido, realizando esfuerzos en saltos, por lo 

que la consecución de repetidos saltos explosivos son en conjunto con la talla cla-

ves en el éxito21, 47,48). 

 

4.2.3 Somatotipo  

La antropometría es un estudio que consiste en medir las dimensiones del cuerpo.  

Los datos que brinda son de gran importancia para seleccionar deportistas, y para 

comparar las masas grasas y magras con los mejores exponentes de la especiali-

dad. En el voleibol las longitudes de los miembros inferiores y superiores suelen 

ser determinantes en el desempeño deportivo.  El somatotipo de Heath - Carter ha 

sido definido como una descripción cuantitativa de la conformación morfológica 

actual o presente del cuerpo, ya que se expresa en tres números secuenciales que 

califican (siempre en el mismo orden) a los componentes endomórfico, mesomórfi-

co y ectomórfico de la estructura física humana(49,50).  

Los componentes corporales definidos por el método son:  

a. Endomorfismo: se refiere a la mayor o menor predominancia de la masa 

grasa relativo del cuerpo. 

b. Mesomorfismo: se refiere al desarrollo osteomuscular relativo, siempre en 

relación a la talla del sujeto. 
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c. Ectomorfismo: se refiere a la linearidad relativa de los físicos individuales, 

los registros de este tercer componente están basados excluyentemente en 

los cocientes altura - peso. Están tan estrechamente correlacionados con el 

cociente antes mencionado, que la escala inferior de valores coincide con 

cuerpos de segmentos corporales relativamente cortos y la parte superior 

con segmentos corporales relativamente largos (51). 

 

Somatocarta. Una vez conseguido el somatotipo se representa en la somatocarta 

o somatograma, triángulo de lados redondeados, utilizado para la representación 

gráfica bidimensional de los tres valores del somatotipo obtenido a partir del dise-

ño realizado por Releaux e introducido por Sheldon (Sheldon, Dupertuis y McDer-

mott, 1954). El triángulo está dividido por tres ejes que se interceptan en el centro, 

formando ángulos de 120º. Cada uno de los ejes representa un componente, es-

tando la endomorfia a la izquierda, la mesomorfia arriba y la ectomorfia a la dere-

cha. Cada somatotipo se localiza en tan sólo un punto de la gráfica, siendo el cen-

tro el (4 – 4 - 4) o el (3 – 3 - 3) y representa el Phantom unisexuado, mientras que 

los puntos extremos son el vértice del Endo (7 – 1 - 1), el vértice del Meso (1 – 7 - 

1) y el vértice del Ecto (1 – 1 - 7). En el lado exterior del triángulo se trazan dos 

Ejes, adjudicándose para el eje de abcisas la X y para el de ordenadas la  Y, cal-

culándose según las fórmulas (52):  

X = Ectomorfia – Endomorfia 

Y = (2 x Mesomorfia) – (Endomorfia + Ectomorfia) 
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Considerando que tanto la abcisa como la ordenada poseen escalas diferentes 

respecto a la amplitud de cada unidad, existiendo una fórmula correctora que se 

expone a continuación. 

s = X 3. 

Para calcular el somatotipo por el Método Antropométrico de Heath - Cárter son 

necesarias las siguientes medidas: 

Talla, Peso, Pliegues Cutáneos (Tricipital - Subescapular - Ileocrestal - Pierna), 

Diámetros Óseos (Biepicondíleo del húmero - Bicondíleo del fémur) y Perímetros 

Musculares (Brazo contraído - Pierna). 

 

El cálculo de los tres componentes del somatotipo se realiza a través de las si-

guientes ecuaciones propuestas por Cárter (46): 

 

Primer Componente o Endomorfia: 

ENDOMORFIA = - 0,7182 + 0,1451 * P - 0,00068 * + 0,0000014 *  

 

Siendo P la suma de los pliegues cutáneos tricipital, subescapular e ileocrestal 

expresado en mm. Cárter sugiere corregir este valor para poder comparar a dife-

rentes individuos de estaturas distintas  (Carter, 1975). Esto se hace a través de la 

siguiente ecuación: 

Ec = E (170.18 / h) 

Siendo: 

Ec = endomorfia corregida. 
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E = endomorfia calculada. 

h = estatura del sujeto de estudio. 

ENDOMORFIA CORREGIDA = Endomorfia *170,18/Talla del sujeto. 

 

Segundo Componente o Mesomorfia: 

MESOMORFIA = 0,858 * U + 0,601 * F + 0,188 * B +0,161 * P - 0, 1 3 1 * H + 4,5 

Siendo: 

U el diámetro biepicondíleo de húmero, en cm. 

F el diámetro bicondíleo de fémur, en cm. 

B el perímetro de brazo contraído - pliegue tricipital, en cm. 

P el perímetro de pierna - pliegue de pierna, en cm. 

H la talla del individuo, en cm. 

Las correcciones son propuestas para excluir el tejido adiposo de la masa muscu-

lar. Calculándose las correcciones de los perímetros de la siguiente manera, res-

tando al valor en cm. los respectivos pliegues cutáneos: 

PCB = PB – DT  

PCP = PP – DP 

Siendo:  

PCB = perímetro corregido de brazo (cm.). 

PB = perímetro medido del brazo (cm.). 

DT = pliegue cutáneo del tríceps (cm.). 

PCP = perímetro corregido de pierna (cm.). 

PP = perímetro medido de pierna (cm.). 
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DP = pliegue cutáneo de pierna (cm.). 

 

Tercer Componente o Ectomorfia: 

Existen tres alternativas posibles para su cálculo, determinando el resultado del 

índice Ponderal (I.P.) la ecuación final a utilizar para la obtención de este compo-

nente. Dicho índice estaba basado en la consideración que el peso de un individuo 

es proporcional a su volumen y que éste variaba según una función cúbica de sus 

dimensiones lineales.  

Basado en el cálculo del índice ponderal (IP): 

I.P = Talla /'∛peso  

   

Si I.P > 40,75               Ectomorfia = (I.P * 0,732)- 28,58  

Si 38.28 < IP > 40.75   Ectomorfia = (IP x 0.463) – 17.63 

Si I.P  ≤ 38,28              Ectomorfia = 0,1 

 

Los valores del somatotipo pueden se pueden evaluar a través de métodos esta-

dísticos descriptivos y comparativos, en mayor o menor medida ajustados a los 

cánones más tradicionales, ya que éstos análisis con frecuencia pueden ser utili-

zados bajo un sistema de puntos X – Y antes que una representación tridimensio-

nal del somatotipo. Además, la descripción del somatotipo por una expresión nu-

mérica de tres cifras, se requieren técnicas estadísticas especiales para dotarles 

de significación estadística (8). 
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Por otro lado, la estadística descriptiva del somatotipo se basa en un análisis re-

presentativo de la muestra que estudia cada componente a través de la media, 

varianza, correlaciones, sin comparación alguna de individuos y colectivos; puede 

analizar las diversas características somatotípicas mediante técnicas estadísticas 

aplicados a los propios Somatotipos (5,6).  

 

De manera que, esta estadística permite realizar las investigaciones individual-

mente o por grupos cotejando dos sujetos entre sí, comparando un individuo frente 

a un colectivo, dos muestras poblacionales entre sí, o un mismo miembro en dis-

tintos períodos temporales. Se dispone de parámetros para un análisis individual 

del somatotipo a través de Somatotipo Medio (SM), Distancia de Dispersión Soma-

totípica o Somatotype Dispersional Distance (SDD) y Distancia Morfogénica del 

Somatotipo o Somatotype Attitudinel Distance (SAD), por lo que el somatotipo me-

dio (SM), se obtiene a través de la medida de los componentes, considerados de 

forma individual(14,15): 
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La distancia de dispersión del somatotipo (SDD) determina la distancia entre dos 

somatotipos a través de un análisis de tipo bidimensional dentro o fuera de la so-

matocarta, ya que sus ecuaciones provienen del cálculo de la distancia entre dos 

puntos, siendo modificada solamente en lo que caracteriza la relación entre las 

unidades X e Y. Se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Siendo: 

X1 e Y1 = coordenadas del somatotipo estudiado. 

X2 e Y2 = coordenadas del somatotipo de referencia. 

El factor 3 aplicado a los componentes X se debe a la relación entre los compo-

nentes X e Y de la somatocarta (62). De igual forma, permite verificar la distancia de 

un somatotipo patrón, ya que dicha distancia era estadísticamente significativa (p 

< 0.05) cuando SDD ≥ 2, además la distancia morfogénica del somatotipo (SAD), 

distancia en tres dimensiones entre dos somatopuntos cualesquiera calculado en 

unidades de componentes, donde se muestra la distancia entre dos somatotipos 

de una forma global, mediante un análisis tridimensional basado en los valores de 

los tres componentes (63): 
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Siendo: 

I, II, y III = endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. 

A y B = somatotipo estudiado y el de referencia respectivamente. 

A partir de la obtención de estos dos parámetros (SDD y SAD) siendo uno el índi-

ce de dispersión del somatotipo (SDI) destinado a valorar la homogeneidad de los 

distintos grupos estudiados y dispersión morfogénica media del somatotipo o So-

matotype Attitudinal Mean (SAM). Por otro lado, el índice de dispersión del soma-

totipo o Somatotype Dispersional Index (SDI) calcula la dispersión de varios soma-

totipos con respecto a un somatotipo medio, la media de las distancias de disper-

sión (SDD) de los somatotipos del grupo en estudio en relación a un somatotipo 

medio, mediante la siguiente fórmula (64): 

 

 

Cuanto menor sea el valor SDI, menores diferencias existirán entre los diferentes 

individuos pertenecientes al grupo estudiado, siendo el grupo más homogéneo, 

puesto que si el SDI es ≥ 2 se considera que existen diferencias significativas (p < 

0.05). La dispersión morfogénica media del somatotipo o Somatotype Attitudinal 
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Mean (SAM), media de la distancia morfogénica del somatotipo de cada uno de 

los somatopuntos individuales al somatopunto medio de cada muestra, calcula la 

media de las distancias morfogénicas del somatotipo de cada individuo, según la 

fórmula siguiente: 

 

 

Adicionalmente, cuanto mayor sea el valor del SAM más homogéneo será el gru-

po, por lo que el índice mide la semejanza entre dos grupos estudiados, su valor 

va de 0, en grupos completamente distintos, a 100 en grupos idénticos. Cuantifica 

la superposición de los círculos cuyos centros son los somatotipos medios de los 

grupos comparados, y radios de dichos círculos son los índices de dispersión de 

ambos grupos, ya que determina el área común de los dos círculos con relación al 

área total. 
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Tabla 1. Características antropométricas y composición (media y DE) por sexo y deporte (53) 

 
Fuente: Pons, V., Riera, J., Galilea, P., Drobnic, F., Banquells, M. y Ruiz, O. Características antropométricas, composición 

corporal y somatotipo por deportes.  
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Para comparar los resultados de la evaluación antropométrica se utilizó la anterior 

referencia, teniendo en cuenta que los parámetros corresponden a deportistas de 

alto nivel deportivo que pertenecen o han pertenecido a las selecciones nacionales 

de su deporte selecciones nacionales de su deporte y que han sido valorados en   

el Departamento de  Fisiología del Deporte del CAR de San Cugat. 

 
Es importante tener en cuenta estos parámetros porque al  no cumplir con el perfil 

el deportista no tendrá las mismas habilidades y destrezas que los demás. De 

igual manera, tendrá mayor dificulta para cumplir con los objetivos que plante el 

grupo, ya que al someter al cuerpo a presión las fibras musculares se agotan con 

rapidez lo cual conlleva que se fatigue, tenga debilidad o agotamiento. 

 

4.2.4 Descripción Teórica 

La evaluación nutricional de los diferentes grupos deportivos de la universidad del 

Sinú Elías Bechara Zainúm. Seccional Cartagena  nos permitirá identificar el esta-

do físico actual de grupo antes mencionado, además conocer como es su compo-

sición corporal según el somatotipo,  aprender a clasificar a cada deportista en los 

tres componentes como lo son endomorfismo, Mesomorfismo y Ectomorfismo. La 

medición del cuerpo humano desde el principio se ha usado por medio de la medi-

ción de los pliegues cutáneos en diferentes puntos, de las longitudes y los períme-

tros de las extremidades, que pueden utilizar para predecir la densidad corporal y 

calcular las masas magra y grasa (54).  
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El termino Somatotipo corresponde, en cierta medida, con el “biotipo” y es una de 

las tareas más frecuentes de la Cineantropometría, ya que cuando se determina el 

somatotipo, se incluye dentro de una clasificación en función de su forma corporal 

externa. El somatotipo hace referencia de una forma fotográfica al perfil del depor-

tista respecto a tres componentes, la endomorfia (hace referencia a formas corpo-

rales redondeadas propias de disciplinas como el sumo o los Lanzamientos en 

Atletismo, la mesomorfia (hace referencia al tejido músculo esquelético corporal, 

siendo característica predominante en velocistas, Halterófilos, entre otros y la ec-

tomorfia (hace referencia a formas corporales longilíneas propias de disciplinas 

como el salto de altura y el voleibol. Su utilidad radica en la representación gráfica 

en la somato carta, donde se pueden comparar diferentes mediciones del mismo 

deportista, o diferentes grupos (por ejemplo profesionales y aficionados) y ver su 

evolución (55, 56,57).  

 

Los tres componentes del somatotipo son:  

Endomorfismo: representa la adiposidad relativa, hace referencia a formas corpo-

rales redondeadas propias de disciplinas como el sumo o los lanzamientos.  

Mesomorfismo: representa la robustez o magnitud músculo-esquelética relativa, 

siendo característica predominante en velocistas, halterófilos, entre otros 

Ectomorfismo: representa la linealidad relativa o delgadez de un físico, haciendo 

referencia a formas corporales longilíneas propias de disciplinas como el salto de 

altura y el voleibol (53).  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Actividad física: Influye en la composición corporal de los deportistas que reali-

zan un trabajo sistemático (20).  

Antropometría: Estudia el desarrollo físico, con prioridad en la estructura externa, 

las proporciones del cuerpo humano, composición corporal, tipología constitucio-

nal, regularidad del crecimiento y desarrollo, valoración de las proporciones, entre 

otros (23). 

Circunferencias o perímetros: Abarca la dimensión más extensa alrededor de la 

parte corporal medial (23).  

Circunferencia del brazo: Dimensión utilizada con el brazo colgando libremente 

(29). 

Circunferencia medial del brazo: Perímetro obtenido en el brazo en el nivel me-

sobraquial (30).   

Circunferencia de la pierna: Suele usarse solo esta medición o en combinación 

con el pliegue medial para estimar área grasa y sección transversa muscular (32).  

Cineantropometría: Utilización de la medida, en el estudio del tamaño, forma 

proporcionalidad,  composición y maduración del cuerpo humano en relación con 

el crecimiento, la actividad física y el estado nutricional (42). 

Composición corporal: Evaluación por distintos métodos de diferentes fracciones 

corporales consideradas como un conjunto (43).  

Diámetros Corporales: Medición de la longitud, los diámetros utilizados para el 

estudio fueron el biepicondilar del húmero y biepicondilar del fémur (65). 
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Diámetro  bicondilar fémur: Distancia medida entre los epicóndilos medial y late-

ral del fémur (65).  

Diámetro biepicondilar del húmero: Distancia medida entre los epicóndilos me-

dial y lateral del húmero (65). 

Grasa corporal o masa grasa: (Es el tejido adiposo)  y masa libre de grasa o pe-

so libre de grasa (PLG) formada por músculos, huesos, piel, vísceras y líquidos 

corporales (66).  

Masa muscular: Medida que incluye perímetro medio del brazo, Perímetro del 

antebrazo; perímetro de la caja toráxica, perímetro medio del muslo y perímetro 

medio de la pantorrilla (67).  

Masa del hueso. Determina a partir de anchura biacromial, anchura biliocrestal, 

anchura bicondilar del fémur  y perímetro de la cabeza (68).  

Peso corporal: Es la medida de la masa corporal expresada en kilogramos (70). 

Porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa óptimo debe estar basada en la 

composición corporal y ajustar los porcentajes de grasa por deporte. (69) 

Pliegue cutáneo: de describe como un pellizco, que no debe causar dolor. Este 

corresponde al espesor de una capa doble de piel y tejido adiposo subcutáneo en 

puntos específicos del cuerpo se mide en milímetros (71).  

Pliegue tricipital: Es la medición del grosor del pliegue de la piel sobre la cara 

posterior del brazo al nivel del músculo tríceps (66).   

Pliegue supraespinal: Intersección  de dos  líneas que une el borde axilar ante-

rior con la espina ilíaca anterosuperior y proyección horizontal del nivel superior de 

la cresta ilíaca (67).  
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Pliegue subescapular: Medida común de la grasa subcutánea y el espesor de la 

piel en el aspecto posterior del torso (66).  

Pliegue pantorrilla o de la pierna: Capa de grasa de las extremidades inferiores 

(67).  

Talla: Es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde el punto más 

alto de la cabeza hasta los talones en posición de firmes y se mide en centímetros 

(cm) (66). 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

Dentro del estudio que logra determinar el somatotipo  de los deportistas del equi-

po de voleibol femenino y masculino de la universidad del Sinú seccional Cartage-

na  2017, se encuentran los lineamientos normativos nacionales en los que ya es-

tá comprometido para estructurar Colombia en el ámbito de salud y seguridad so-

cial, a continuación se describen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

La Constitución Política de 1991, declara a Colombia como un Estado Social de 

Derecho, consagrando la vida como un derecho fundamental e inviolable; en desa-

rrollos jurisprudenciales subsecuentes se avanza hacia el derecho a una vida dig-

na. 

Por cuanto, la Salud como derecho la Corte Constitucional le da protección tutelar, 

bajo el precepto de conexidad con el derecho a una vida digna, además reconoce 

el carácter de fundamental del derecho a la salud de manera autónoma. Adicio-

nalmente, la Carta Magna establece que la Seguridad Social es un servicio público 

de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Esta-

do, y en los términos de sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y so-

lidaridad, en los términos que establezca la Ley. De igual forma, se determinó que 

la Seguridad Social es un derecho irrenunciable como garantía para toda la pobla-

ción dentro del territorio nacional, puesto que el Estado concurre al igual que los 
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particulares, en la de la cobertura de la Seguridad Social y la prestación de los 

servicios como forma de ampliación progresiva de los mandatos legales. 

Por otro lado, el Estado garantiza el sistema de salud, la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental como servicios públicos, además avala el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud de todas las perso-

nas. Por tanto, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por 

niveles de atención y con participación de la comunidad, en cuanto a los términos 

de gratuidad y obligatoriedad de las personas. 

 

Normativa nacional 8430 de 1993 que rige la investigación en Colombia y para la 

cual el presente estudio corresponde a riesgo mínimo. 

Además se considerará la Ley 181 de 1995 que regula el sistema nacional de de-

porte y para la toma de medidas se tendrá en cuenta la resolución 2465 describe 

la metodología para tomar medidas antropométricas (Peso, talla), y los equipos en 

todos los grupos de edad. 

 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numera-

les 7 y 30 del artículo 2 del Decreto 4107 de 2011 que establece las funciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social, que promueve e imparte directrices para 

fortalecer la investigación, preparando normas, regulaciones y reglamentos de sa-

lud y promoción social y en el artículo 21 de la Ley 1355 de 2009 que establece la 

vigilancia por parte del Ministerio de Protección Social y de educación para garan-
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tizar la existencia de mecanismos de monitoreo poblacional en cuanto al balance 

nutricional. Además, de las diversas responsabilidades respecto de la clasificación 

antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 

18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas. 

 

LEY 100 DE 1993:  

La Ley 100 de 1993 establece que el sistema de seguridad social integral tiene por 

objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección 

de las contingencias que la afecten. De igual forma, el sistema comprende las 

obligaciones del Estado, sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar 

la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud, servicios com-

plementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el 

futuro. 

De igual forma, la presente Ley establece como derecho a la seguridad social que  

el Estado debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho 

irrenunciable a la seguridad social, el cual será prestado por el sistema de seguri-

dad social integral, y cuya cobertura será a todos los sectores de la población. 
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5 METODOLOGÍA 

   

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio de tipo descriptivo de corte transversal  

5.2 POBLACIÓN  

La Población es de 31 estudiantes que hacen parte del grupo deportivo de voleibol 

femenino y masculino de la  universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, seccional 

Cartagena.  

5.3 MUESTRA  

La muestra  fue el  total  de la población que cumplió con los criterios de inclusión 

y exclusión del estudio y firmaron el consentimiento informado. 

Se pretendió tomar como muestra el total de la población (31 estudiantes), sin 

embargo sólo firmaron el consentimiento informado 22 participantes, siendo esta 

la muestra final.  

5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Criterios de inclusión: 

 Sea estudiante matriculado UNISINÚ Cartagena. 

 Haga parte del grupo deportivo de voleibol  y asista con frecuencia.  

 

Criterios de Exclusión:   

 Que no firme el consentimiento informado 
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 No tenga algún tipo de enfermedad que afecte su somatotipo (Tiroides, dia-

betes, bradicardia)(58)   

 No tenga marcapasos ni platinos insertados(59) 

 No este en estado de embarazo. 

 Debido al dimorfismo sexual en la mayoría de las dimensiones antropomé-

tricas, este estudio se ha realizado con tratamiento independiente de las 

muestras masculinas y femeninas. 

 En cuanto al factor edad esta abarca un rango, en el que por un lado haya 

finalizado el crecimiento y por otro, no hayan iniciado los debidos cambios 

motivado por el envejecimiento. 

 La raza que influye en algunas características antropométricas. 

 Diversas patologías que logran afectar las variables antropométricas. 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables. 

 

Objetivos es-

pecíficos 

Varia-

bles 

Definición de 

la 

variable 

Tipo Unidad de la 

 Variable 

Forma 

de reco-

lectarlo 

1. Clasificar 

los participantes 

del estudio de 

acuerdo al tipo 

de escuela, se-

mestre,  edad y 

género. 

Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto acadé-

mico del depor-

tista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición y Dietéti-

ca.  

Medicina  

Odontología. 

Administración de 

negocios interna-

cionales. 

Optometría. 

Enfermería. 

Biología marina. 

Contaduría pública 

Tecnología en pro-

ducción. 

Ingeniería de siste-

ma. 

Derecho. 

 

encuesta 

población 

deportiva 

(Anexo 2)  
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1. Clasificar los 

participantes del 

estudio de 

acuerdo al tipo 

de escuela, se-

mestre,  edad y 

género. 

Semes-

tre 

Corresponde al 

nivel académico 

en el que avan-

zan los estu-

diantes 

Ordinal I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X.  

 

encuesta 

población 

deportiva 

(Anexo 2) 

1. Clasificar 

los participantes 

del estudio de 

acuerdo al tipo 

de escuela, se-

mestre,  edad y 

género. 

Edad Tiempo de exis-

tencia desde 

nacimiento has-

ta el momento 

de la medición 

Cuanti-

tativa 

discreta 

Años cumplidos encuesta 

población 

deportiva 

(Anexo 2) 

1. Clasificar los 

participantes del 

estudio de 

acuerdo al tipo 

de escuela, se-

mestre,  edad y 

género. 

 

Genero Corresponde a 

las característi-

cas biológicas 

que diferencian 

al hombre o mu-

jer 

Nominal Femenino 

Masculino 

encuesta 

población 

deportiva 

(Anexo 2) 
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2. Realizar 

toma antropo-

métrica a los 

participantes del 

estudio  para 

determinar el 

somatotipo  (Es-

tatura, peso, 

pliegues cutá-

neos: tríceps, 

subescapular-

lar, supraespi-

nal, pantorrilla o 

pierna. Diáme-

tros óseos: bi-

epicondiíleo del 

húmero, bicon-

díleo del fémur. 

Perímetros 

musculares: 

brazo contraído, 

pierna o panto-

Estatura 

peso 

tríceps  

subes-

capular-

lar 

Supra-

espinal, 

pantorri-

lla   

Diáme-

tro bi-

epicon-

diíleo 

del hú-

mero 

bicon-

díleo del 

fémur.  

 

 

 

La antropome-

tría permite me-

dir las dimen-

siones del cuer-

po.   

Cuanti-

tativa 

Conti-

nuas 

cms 

Kg 

mm 

mm 

 

 

mm 

 

mm 

 

mm 

 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

 

 

Formato 

de 

re-

quisi-

tos 

an-

tro-

po-

mé-

tricos 

(Anexo 3) 

. 
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rrilla, 

 

Períme-

tro del  

brazo 

contraí-

do,  

 

Períme-

tro pier-

na o 

pantorri-

lla 

 

 

cm  

 

 

 

 

cm 

 

 

3. Comparar el  

somatotipo en-

contrado del  

equipo de volei-

bol de la univer-

sidad del Sinú  

con el  somato-

tipo de referen-

cia de acuerdo 

al deporte. 

 

Somato-

tipo 

 

 

 

 

Descripción 

cuantitativa de 

la conformación 

morfológica ac-

tual o presente 

del cuerpo. 

Conti-

nua 

Somatotipo  muje-

res  

3,5 ± 0,9  

2,3  ± 0,9  

3,4 ±1  

Somatotipo hom-

bres  

2,2 ± 0,6  

3,9± 1,1  

3,4 ± 0,8  

Endomor-

fo  

Meso-

morfo  

Ectomor-

fo  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN  

 

La medición de los parámetros antropométricos se realizó en laboratorio de pro-

pedéutica  de la universidad del Sinú, seccional Cartagena en el cuarto piso en la 

sede Santillana, con consentimiento informado por parte de los deportistas. 

Se recolectó la información  aplicando una encuesta teniendo  la obtención  de los 

datos,  para la caracterización (Anexo.2).Formato para el registro de los paráme-

tros antropométricos (Anexo.3.).Previamente se realizó una capacitación para los 

recolectores de los datos para unificar las técnicas de medición de acuerdo al ins-

tructivo (Anexo.4). 

Para la recolección de los datos antropométricos se utilizaron una Báscula digital 

marca (TEZZIO) ® de uso clínico, con capacidad máx. 150 kg; graduación: 100gr, 

unidad de medida en (kilogramo, libra o Stone. Tallímetro o cinta métrica 2 mm   

marca (KRAMER-0308) ® Modelo 1337805, ubicado a la pared u otra superficie 

sólida. Adipometro  medidor de grasa marca (SLIMG GUIDE) ® con un espesor de 

pliegues 0-80 mm. Cinta métrica anatómica marca (ADC) ® con retracción auto-

mática y un rango de medición de 150 Cm de longitud o 60 pulgada. Escuadra de 

23 Cm. CALIPER digital electrónico compuesta de fibra de carbón marca (VER-

NIER) ® con resolución de 0.1 mm/0.01, exactitud +- 0.2 mm/0.01. 
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Figura 1. Técnicas de recolección de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Se analizó los resultados de acuerdo a medidas  estadísticas de tendencia central 

por el equipo deportivo de voleibol  (medias, promedios y DS)  y para la correla-

ción con los Somatotipos de referencia se utilizó pruebas de estadística inferen-

cial.  
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Figura 2. Recolección de la información para la variable Peso 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3. Recolección de la información para la variable Talla 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Recolección de la información para la variable Pliegue Subescapu-

lar. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5. Recolección de la información para la variable Pliegue Tricipital 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 



59 

 

Figura 6. Recolección de la información para la variable Pliegue Pierna o 

Pantorrilla. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7. Recolección de la información para la variable Pliegue Suprailiaco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Recolección de la información para la variable Perímetro del Brazo 

Flexionado o Contraído 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Recolección de la información para la variable Perímetro de la Pan-

torrilla 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 10.  Recolección de la información para la variable Diámetro Biepi-

condileo de Humero. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Recolección de la información para la variable Diámetro Bicondi-

leo Fémur. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

La distribución normal de la muestra, en cada una de las variables de análisis, se 

confirmó a través de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirno. Para compro-

bar las diferencias entre edades de cada una de las variables a analizar en los 

grupos de deportistas se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor 

con el test post hoc de Tukey. El análisis estadístico se realizó mediante el pro-

grama SPSS®. El nivel de significación se estableció en p≤ 0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Clasificar los participantes del estudio de acuerdo al tipo de escuela, 

semestre,  edad y género. 

A continuación, se describe los participantes de acuerdo al estudio: 

Clasificación de los estudiantes de acuerdo al tipo de escuela. 

Genero Escuela Edad Semestre 

Hombre  Biología marina 17 2 

Hombre  Ing. Sistemas 21 8 

Hombre  Ing. Industrial 20 2 

Hombre  Medicina 21 10 

Hombre  Biología marina 25 4 

Hombre  Ing. Industrial 19 5 

Hombre  Enfermería 17 2 

Hombre  Administración de negocios internacional 18 4 

Hombre  Medicina 19 7 

Hombre  Ing. Industrial 18 2 

Hombre  Enfermería 17 1 

Hombre  Contaduría Pública 22 1 

Hombre Contaduría Pública 21 7 

Mujer  Nutrición 21 8 

Mujer  Ing. Industrial 20 2 

Mujer  Biología marina 19 5 

Mujer  Nutrición 20 7 

Mujer  Medicina 21 10 

Mujer  Medicina 23 10 

Mujer  Administración de negocios internacional 23 2 

Mujer  Ing. Industrial 18 7 

Mujer  Nutrición 20 1 

Fuente: Elaboración propia 

Se pudo observar, la variación en cuanto a género del grupo deportivo de voleibol 

es de 13 participantes del sexo masculino y 9 del sexo femenino de la  universidad 

del Sinú Elías Bechara Zainúm (tabla 3). En cuanto a la participación por escuela, 

se puede afirmar que existe variación entre las diversas escuelas, tomándose en 
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consideración las de mayor intervención las escuelas de Medicina, Nutrición, En-

fermería como parte de las Ciencias de la Salud, Ingeniería, Administración de 

negocios internacionales y Contaduría Pública correspondientes a las Ciencias 

Sociales  (tabla 4).   

Para la variable edad la más frecuente fue de 21 años correspondiente a un 22% 

de la muestra (tabla 5). 

Para la variable semestre fue más frecuente segundo semestre con un 27,3% de 

la muestra (tabla 6). 

 

Tabla 3. Género 

 Frecuencia 

Porcen-

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Hombre 13 59,1 59,1 59,1 

Mujer 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12. Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Escuelas 

 

Frecuen-

cia 

Porcenta-

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Administración de negocios 

internacionales 
2 9,1 9,1 9,1 

Biología marina 3 13,6 13,6 22,7 

Contaduría Pública 2 9,1 9,1 31,8 

Enfermería 2 9,1 9,1 40,9 

Ing. Industrial 5 22,7 22,7 63,6 

Ing. Sistemas 1 4,5 4,5 68,2 

Medicina 4 18,2 18,2 86,4 

Nutrición 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 13. Escuelas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Edad 

 

Frecuen-

cia 

Porcenta-

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 17 3 13,6 13,6 13,6 

18 3 13,6 13,6 27,3 

19 3 13,6 13,6 40,9 

20 4 18,2 18,2 59,1 

21 5 22,7 22,7 81,8 

22 1 4,5 4,5 86,4 

23 2 9,1 9,1 95,5 

25 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. Edad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Semestre 

SEMESTRE 

 

Frecuen-

cia 

Porcenta-

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 13,6 13,6 13,6 

10 3 13,6 13,6 27,3 

2 6 27,3 27,3 54,5 

4 2 9,1 9,1 63,6 

5 2 9,1 9,1 72,7 

7 4 18,2 18,2 90,9 

8 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Semestres 

 

Fuente: Elaboración propia. 



68 

 

6.2 Realizar toma antropométrica a los participantes del estudio  para de-

terminar el somatotipo   

Tabla 7. Toma Antropométrica 

PESO TALLA HUMERAL FEMORAL BRFLEX PANTMAX TRÍCEPS SUBESCAPULARSUPRAESPINAL PANT

65 180 5,2 7,4 28,0 35,0 9,5 10,0 7,0 7,5

79,3 180,5 5,63 7,84 34,5 39 9 11 7 10

53,3 172,5 5,66 6,32 28 32 6,5 8 5 6,25

75,2 174 5,9 7,9 32,0 38,5 20,0 16,0 8,0 9,0

86,3 181,3 4,82 7,57 35 40 12 20 10,7 9,5

74,4 176 5,57 8 33,5 36 10,5 10 7 6

41,6 160,5 5,44 6,5 24 30,5 7 6,5 6 6

59,1 170,5 5,92 6,18 27,6 35 15 12 8 8

57,6 168 5,41 7,11 29 34,5 10 9 6,5 11

75,4 176 62,4 70 33,5 37 19 20 13 8,5

83,6 170,5 6,46 8,44 36 41,5 26 21 11 1

93,5 178 6,44 8 36 43 20,5 21 19 18

59,2 163,4 5,06 7,22 26 38 12,7 12,5 15 21,7

67,7 167 5,45 7,51 30 38 20,5 13 12 20,5

43,1 154 4,91 7,03 23 32 12 8,5 6 13

44,6 158 4,52 5,4 21 31,5 10 11,5 6 15

75,6 172 5,07 7,87 31 41 24,5 17 15 24,5

51,9 148 4,61 5,71 26,5 34,5 19 19,5 14,5 10

54,3 166 4,76 7,23 24 34,5 15 8 11 10,5

55,2 171 5,17 6,98 25,5 33 12,5 9 7 10,5

51,6 159 4,49 6,21 26 33 4 14 6 10

50,3 163 5,27 8,12 27 30,5 9 9 7 9,5  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se logró evidenciar que el peso en los hombres tiene una media de 59,2 y máxima  

de 93,5, las mujeres es media 50,3 y máxima 75,6, los valores de la talla en hom-

bres fue de media 163,4 y máxima de 180, los valores de la talla en las mujeres se 

observa que la media es de 1,54 y máxima de 1,74, diámetro humeral en hombres 

media es de 5,3 y máxima 62,4, en mujeres la media fue de 3,8 y máxima 5,45, 

femoral en hombres media es de 7,4 y máxima 70, mujeres media de 5,32 y má-

xima 7,87. 

 

En cuanto a los valores diámetro perímetros del Brazo Flexionado en Tensión, la 

media en hombres es de 28 y máxima 36, en mujeres la media fue de 20 y máxi-
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ma 31, los valores perímetros de Pantorrilla Máxima en hombres la media fue de 

35 y máxima 43, en mujeres la media fue de 26,6 y máxima 38. Los valores de 

pliegues Tríceps en hombres la media fue de 10,5 y máxima 26, en mujeres la 

media fue de 10,7 y máxima 24,5, Subescapular en hombres la media fue de 11,8 

y máxima 21, Supraespinal la media en hombres fue de 7,5 y máxima 19,0, en 

mujeres la media fue de 7,7 y máxima 15, y los valores de Pantorrilla  en hombres 

tiene una media de 10,0 y máxima de 24,5, en mujeres la media fue de 11,17 y 

máxima de 24,5. 

 

 



70 

 

Tabla 8. Cálculo del Somatotipo 

GÉNERO PESO TALLA HUMER FEMOR BRFLEX PANTMAX TRC SSC SSP PANT

HOMBRE 65 180 5,2 7,4 28,0 35,0 9,5 10,0 7,0 7,5

HOMBRE 79,3 180,5 5,63 7,84 34,5 39 9 11 7 10

HOMBRE 53,3 172,5 5,66 6,32 28 32 6,5 8 5 6,25

HOMBRE 75,2 174 5,9 7,9 32,0 38,5 20,0 16,0 8,0 9,0

HOMBRE 86,3 181,3 4,82 7,57 35 40 12 20 10,7 9,5

HOMBRE 74,4 176 5,57 8 33,5 36 10,5 10 7 6

HOMBRE 41,6 160,5 5,44 6,5 24 30,5 7 6,5 6 6

HOMBRE 59,1 170,5 5,92 6,18 27,6 35 15 12 8 8

HOMBRE 57,6 168 5,41 7,11 29 34,5 10 9 6,5 11

HOMBRE 75,4 176 6,1 6,96 33 ,5 37 19 20 13 8,5

HOMBRE 83,6 170,5 6,46 8,44 36 41,5 26 21 11 1

HOMBRE 93,5 178 6,44 8 36 43 20,5 21 19 18

MUJER 59,2 163,4 5,06 7,22 26 38 12,7 12,5 15 21,7

MUJER 67,7 167 5,45 7,51 30 38 20,5 13 12 20,5

MUJER 43,1 154 4,91 7,03 23 32 12 8,5 6 13

MUJER 44,6 158 4,52 5,4 21 31,5 10 11,5 6 15

MUJER 75,6 172 5,07 7,87 31 41 24,5 17 15 24,5

MUJER 51,9 148 4,61 5,71 26,5 34,5 19 19,5 14,5 10

MUJER 54,3 166 4,76 7,23 24 34,5 15 8 11 10,5

MUJER 55,2 171 5,17 6,98 25,5 33 12,5 9 7 10,5

MUJER 51,6 159 4,49 6,21 26 33 4 14 6 10

MUJER 50,3 163 5,27 8,12 27 30,5 9 9 7 9,5

n   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

prom. M 70,4 174,0 5,7 7,3 31,2 36,8 13,8 13,7 9,0 8,4

prom. F 55,4 162,1 4,9 6,9 26,0 34,6 13,9 12,2 10,0 14,5

 
Fuente: Elaboración propia 

HOMBRE 
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Los resultados del cálculo de Somatotipo en los hombres y mujeres del equipo de 

voleibol de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm  seccional Cartagena y 

los valores del promedio con relación al peso corporal, estatura, diámetros Hume-

ral, femoral, perímetros brazo flexionado en tensión y pantorrilla máxima, y pliegos 

tríceps, subescapular,  supraespinal y pantorrilla.   

 

Se evidencia que en el grupo de hombres y mujeres de la universidad del Sinú 

Elías Bechara Zainúm el promedio en la talla en los hombres es de 174,0 Cm y 

mujeres de 162,1 Cm. El peso el promedio en los hombres es de 70,4 Kg y las 

mujeres de 55,4 Kg. Por su parte, el promedio del diámetro Humeral en hombres 

es de 5,7 Cm y mujeres de 4,9 Cm. Femural en hombres es de 7,3 Cm y mujeres 

6,9 Cm. 

 

De igual forma, el promedio de los perímetros brazo flexionado en tensión en 

hombre es de 31,2 Cm y mujeres 26,0 Cm, pantorrilla máxima en hombres 36,8 

Cm y mujeres 34,6 Cm. En cuanto los pliegues, el promedio en de los hombres es 

13,8 y mujeres 13,9 mm, subescapular en los hombres es de 13,7 mm y muje-

res12, 2 mm,  supraespinal en los hombres es de 9,0 mm y mujeres 10,0 mm, y 

pantorrilla en los hombres es de 8,4 mm y mujeres 14,5 mm siendo éste el de ma-

yor promedio.  
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6.3 Comparar el  somatotipo encontrado del  equipo de voleibol de la uni-

versidad del Sinú  con el  somatotipo de referencia de acuerdo al depor-

te. 

A continuación, la Tabla 9 muestra el somatotipo y coordenadas estudiadas en el 

grupo de hombres y mujeres de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm. 

Tabla 9. Somatotipo y Coordenadas 

 
SOMATOTIPO   COODENADAS 

GENERO ENDO   MESO    ECTO   X Y 

Hombre  2,5 ADEC 0,5 INADE 4,2 ADEC 1,7 -5,8 

Hombre  2,6 ADEC 2,8 ADEC 2,2 INADE -0,4 0,9 

Hombre  1,8 ADEC 0,8 INADE 5 INADE 3,1 -5,3 

Hombre  4,4 INADE 3,1 ADEC 1,6 INADE -2,8 0,3 

Hombre  4,1 INADE 2,1 INADE 1,5 INADE -2,6 -1,4 

Hombre  2,7 ADEC 2,8 ADEC 2,1 INADE -0,6 0,9 

Hombre  2 ADEC 1,2 INADE 5,3 INADE 3,3 -4,8 

Hombre  3,6 INADE 1,4 INADE 3,5 ADEC -0,1 -4,3 

Hombre  2,6 ADEC 2 INADE 3,3 ADEC 0,7 -1,8 

Hombre  5 INADE 2,7 INADE 1,9 INADE -3,1 -1,6 

Hombre  5,7 INADE 5,7 INADE 0,4 INADE -5,2 5,3 

Hombre  5,7 INADE 4,5 ADEC 0,5 INADE -5,1 2,9 

Mujer  4,3 ADEC 2,2 ADEC 2,1 INADE -2,2 -2 

Mujer  4,7 INADE 2,9 ADEC 1,4 INADE -3,3 -0,4 

Mujer  3 ADEC 1,8 ADEC 3,6 ADEC 0,6 -2,9 

Mujer  3 ADEC -0,5 INADE 4 ADEC 1 -8 

Mujer  5,5 INADE 2,6 ADEC 1,2 INADE -4,3 -1,5 

Mujer  5,9 INADE 2,5 ADEC 0,7 INADE -5,2 -1,6 

Mujer  3,6 ADEC 0,8 INADE 3,5 ADEC -0,1 -5,5 

Mujer  2,9 ADEC 0,4 INADE 4,3 ADEC 1,4 -6,3 

Mujer  2,6 ADEC 1,2 INADE 2,7 INADE 0,1 -2,8 

Hombre  2,6 ADEC 2,2 INADE 3,7 ADEC 1,1 -2 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Se  observó en  el somatotipo Endomórfico  el 67% de las mujeres estando dentro 

del  promedio mínimo 2,6 y Máximo 4,4 mostrando una moderada adiposidad rela-
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tiva, la grasa subcutánea  cubre los contornos musculares y óseos con apariencia 

más blanda, el 33% no cumplieron con  la media.  

 En la mesomorfia el 56 %   de las mujeres estuvieron  dentro del  promedio  mí-

nimo 1,4 máximo 3,2 obteniéndose un bajo desarrollo esquelético relativo, con 

diámetros óseos estrechos, diámetros musculares estrechos y pequeñas articula-

ciones en las extremidades; el 44% no cumplieron con los rangos establecidos.  

Al igual un 44% de las mujeres esta en con un somatotipo  ectomórfico cumplien-

do dentro del promedio mínimo 2,4 máximo 4,4 mostrando una linealidad relativa 

moderada; menos volumen por unidad de altura y más estirado, el 56 % no cum-

plieron con los rangos establecidos. Por tanto el somatotipo predominante en las 

mujeres es ENDO- ECTOMÓRFICO. 

 
 
En cuanto al somatotipo endomórfico en los hombres se pudo observar que el 

54% cumplen con un promedio mínimo 1,6, máximo 2,8, obteniendo mayor adipo-

sidad relativa, acumulando grasa subcutánea, 46%  no cumplieron con los rangos 

establecidos. 

En el somatotipo Mesomorfia  el 31% de los hombres cumplen con el promedio 

mínimo 2,8 máximo 5 los que demuestra que es moderado el desarrollo del 

músculo esquelético, con mayor volumen muscular, huesos y articulaciones de 

mayores dimensiones, 69 % no cumplieron con los rangos establecidos. 

Seguidamente el somatotipo ectomorfia 31% de los hombres se encuentran en el  

promedio mínimo 2,6 máximos 4,2 linealidad relativa moderada; menos volumen 
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por unidad de altura y más estirado, 69 % no cumplieron con los rangos estableci-

dos. Demostrando que su somatotipo es ENDO ECTOMÓRFICO. 

 

Figura 16. Somatocarta. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Informe Somatotipo 

ENDOMORFO MESOMORFO ECTOMORFO

Media 3,4813 2,2477 2,7409

N 13 13 13

Desviación 

estándar
1,35530 1,61109 1,59173

Máximo 5,67 5,72 5,37

Mediana 2,6856 2,0763 2,2186

Rango 3,84 5,72 4,92

Varianza 1,837 2,596 2,534

Media 3,9361 1,5511 2,6568

N 9 9 9

Desviación 

estándar
1,21959 1,13616 1,31546

Máximo 5,92 2,86 4,34

Mediana 3,5725 1,8049 2,7237

Rango 3,33 3,34 3,57

Varianza 1,487 1,291 1,730

Media 3,6674 1,9627 2,7065

N 22 22 22

Desviación 

estándar
1,29175 1,44839 1,45216

Máximo 5,92 5,72 5,37

Mediana 3,2960 2,0623 2,4711

Rango 4,08 6,21 4,92

Varianza 1,669 2,098 2,109

Informe

Hombre

Mujer

Total

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 11. Correlaciones 

ENDOMORFO MESOMORFO ECTOMORFO

1 ,541
**

-,859
**

,009 ,000

22 22 22

0 -,028 ,011

0 ,180 ,064

Inferior 1 ,082 -,951

Superior 1 ,792 -,705

,541
** 1 -,732

**

,009 ,000

22 22 22

-,028 0 ,007

,180 0 ,106

Inferior ,082 1 -,882

Superior ,792 1 -,468

-,859
**

-,732
** 1

,000 ,000

22 22 22

,011 ,007 0

,064 ,106 0

Inferior -,951 -,882 1

Superior -,705 -,468 1

Correlaciones

ENDOMORFO Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Bootstrap
c Sesgo

Error estándar

Intervalo de 

confianza a 95%

MESOMORFO Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Bootstrap
c Sesgo

Error estándar

Intervalo de 

confianza a 95%

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

c. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de bootstrap

ECTOMORFO Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Bootstrap
c Sesgo

Error estándar

Intervalo de 

confianza a 95%

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar en la Tabla 10 la correlación existente entre el Somatotipo En-

domorfo, Mesomorfo y Ectomorfo, donde se logró evaluar las características gene-

rales de los sujetos participantes en el estudio distribuidos en grupos según su 

edad y género, observándose diferencias significativas entre las variables peso, 

talla e índice de masa corporal, siendo el somatotipo de mayor significancia el En-

domorfo en las mujeres con  una media de 3,9 y en los hombres el Endomorfo con 

una media de 3,4. 

De igual forma, en lo referente a las correlaciones se pudo observar que en los 

jugadores de voleibol existen correlaciones positivas y estadísticamente significati-

vas entre la masa corporal, variables antropométricas, peso y talla tomando en 

consideración  los cambios producidos en las proporciones corporales y composi-

ción corporal, predominando el periodo del ciclo vital en las mujeres lo que se co-

noce como la ley de progresión y amortiguación, presentando un aumento de la 

talla acompañado de un incremento proporcional de la masa corporal. Adicional-

mente, a ese incremento en la talla se le une el crecimiento simétrico de las ex-

tremidades, además de la grasa corporal que logra influir en el desempeño de la 

agilidad.  
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7 DISCUSIÓN 

 

Es necesario considerar que dentro de esta investigación se encontraron limitacio-

nes en el tamaño siendo esta la muestra  inicial de 31 inscritos al equipo de volei-

bol unisinúanos, accedieron a participar 22 deportistas que cumplieron con el crite-

rio de inclusión y firmaron el consentimiento informado.  

De manera que, el alcance del presente estudio Clasificar los participantes del es-

tudio de acuerdo al tipo de escuela, semestre, edad y género, Realizar toma an-

tropométrica a los participantes del estudio  para determinar el somatotipo  (Esta-

tura, peso, pliegues cutáneos: tríceps, subescapular, supraespinal, pantorrilla o 

pierna. Diámetros óseos: biepicondiíleo del húmero, bicondíleo del fémur. Períme-

tros musculares: brazo contraído, pierna o pantorrilla). 

Comparar el  somatotipo encontrado del  equipo de voleibol de la universidad del 

Sinú  con el  somatotipo de referencia de acuerdo al deporte. 

 

Radica en que los deficientes resultados deportivos en la disciplina del voleibol, en 

las diferentes competencias del equipo se puede descubrir o conocer si a los ju-

gadores y aplicar métodos modernos de entrenamiento deportivo y métodos de 

preparación física en cada disciplina.  Conociendo los resultados de esta investi-

gación, se podría orientar, fortalecer e incentivar a utilizar los métodos de entre-

namiento deportivo en la preparación física, para que los beneficiados sean todas 

las disciplinas presentes en la universidad del Sinú seccional Cartagena. De ma-

nera que, los resultados servirán a los organismos encargados del deporte para 
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que puedan proyectar  planes y actividades por medio de estrategias que busquen 

mejorar la calidad del voleibol. Además, el asesoramiento nutricional a largo plazo 

podría resultar beneficioso para la salud del voleibol femenino y masculino así co-

mo para su rendimiento deportivo. 

 

Se tomó en consideración un estudio cuya muestra conformada por 267 sujetos tal 

como se puede observar en la tabla 12, distribuidos en dos niveles de competen-

cia y en tres categorías según la edad: Grupo de voleibolistas 1 (GV1) (N=131): 

Varones voleibolistas con licencia federativa en vigor departamental, inscritos a la 

Liga de Cundinamarca (Colombia), en la temporada 2010-2011, pertenecientes a 

tres categorías: Infantil (13 y 14 años), Pre-Juvenil (15 y 16 años) y Juvenil (17 y 

18 años). Dichos jugadores entrenaban una media de seis horas a la semana y 

participaban en tres concentraciones anuales en fines de semana y cuatro torneos 

abiertos de categoría única. En este grupo, se evaluaron 57 Rematadores (R4), 36 

Centrales o R3 y 38 Colocadores (C2)(72).  
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Tabla 12. Resultados (72) 

VARIABLE CATEGORÍA N MEDIA ± SD F - RATIO 

Masa corporal (kg) 

Infantil  108 53,74 ± 33,48a 

5,94* Pre-juvenil 111 60,94 ± 9,73ab 

Juvenil 48 66,52 ± 10,90b 

Talla (cm) 

Infantil  108 160,49 ± 9,79a 

68,96* Pre-juvenil 111 171,33 ± 6,89b 

Juvenil 48 174,19 ± 6,37b 

Envergadura (cm) 

Infantil  108 161,89 ± 11,25a 

60,32* Pre-juvenil 111 173,53 ± 7,83b 

Juvenil 48 176,58 ± 7,40b 

Masa Grasa (%) 

Infantil  108 14 ,08 ± 8, 15 

0 , 03 Pre-juvenil 111 13,87 ± 6,90 

Juvenil 48 14 ,18 ± 71, 94 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe una influencia de las variables antropométricas en el desempeño físico de 

los individuos que es, en especial, notable en el caso del porcentaje de masa gra-

sa, esta influye de manera negativa en el rendimiento en las capacidades físicas 

analizadas. 

El somatotipo poblacional promedio para los hombres del grupo de voleibol de la 

universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm fue ENDO-ECTOMÓRFICO, mostra-

ron predominio de los componentes endomorfo dominante sobre mesomorfia y 

ectomorfia, implicando una moderada adiposidad relativa, la grasa subcutánea 

cubre los contornos musculares y óseos, se percibe una apariencia más blanda. 

Seguidamente, teniendo en cuenta la linealidad ectomórfico es relativa debido al 

gran volumen por unidad de altura, en donde los sujetos hombres se notan redon-
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dos, con extremidades relativamente voluminosas, linealidad relativa moderada, 

menos volumen por unidad de altura, más estirado. 

De igual forma, el somatotipo poblacional para las mujeres del grupo de voleibol 

de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm fue de ENDO-ECTOMORFICO: 

donde la endomorfia es dominante, ya que es moderada adiposidad relativa, la 

grasa subcutánea cubre los contornos musculares y óseos, se percibe una apa-

riencia más blanda y la ectomorfia  es mayor que la mesomorfia, además dentro 

de los valores predominantes en las mujeres fue el ECTOMORFO BALANCEADO: 

donde la ectomorfia es dominante, puesto que es posee una linealidad relativa 

moderada, menos volumen por unidad de altura. 

Adicionalmente, se puede afirmar la existencia de una correlación significativa en 

el nivel 0,01 para hombres y mujeres del grupo de voleibol de la universidad del 

Sinú Elías Bechara Zainúm, ya que el resultado obtenido revela que el somatotipo 

promedio para los integrantes del grupo de voleibol al poseer características indi-

viduales de cada sujeto dentro del presente estudio, además están en correspon-

dencia con las demandas biomecánicas que requieren conjuntamente con las dife-

rencias significativas encontradas. 

Tomando en cuenta que el grupo estudiado contiene una mezcla de ectomorfismo, 

los cuales poseen extremidades moderadamente larga permitiéndole, alcance y 

salto al momento de jugar el voleibol. 

 La endomorfia influirá  negativamente en una menor resistencia, menor potencia y 

agilidad de los deportistas. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 
Al determinar el somatotipo de los deportistas del equipo de voleibol femenino y 

masculino de la universidad del Sinú seccional Cartagena,  2017 se llega a las 

siguientes conclusiones: 

En lo que hace referencia a las correlaciones, se logra observar que en los jugado-

res del equipo de voleibol femenino y masculino de la universidad del Sinú existen 

correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre la masa corporal y el 

resto de variables antropométricas, entre la talla y la envergadura, tomando en 

consideración el periodo de crecimiento en el que están sumidos los componentes 

de la muestra. De manera que, se producen cambios en las proporciones corpora-

les, composición corporal y complejidad funcional en cuanto a su plenitud física, 

presentando además, un aumento progresivo de la talla acompañado de un in-

cremento proporcional de la masa corporal, acompañado por el incremento direc-

tamente proporcional en la envergadura, debido al crecimiento simétrico de las 

extremidades.  

En cuanto a la valoración nutricional se puede afirmar que es la medida más co-

mún de estatus nutricional realizada en deportistas, ya que las entrevistas nutri-

cionales se deben realizar con la mayor precisión para reducir la omisión de datos 

en el registro de consumo de alimentos. Por ello, la mejora de la calidad de la die-

ta podría repercutir en la salud actual y fuera del deportista, ya que en muchas 

disciplinas deportivas, las exigencias estrictas del peso y de la composición corpo-

ral para la dieta se ajuste a los requerimientos nutricionales demandan un aseso-
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ramiento nutricional y de una valoración del gasto energético.   

Además de los límites que tienen en el rendimiento las características hereditarias 

y el entrenamiento individual, se puede considerar la dieta del deportista como uno 

de los factores más importantes a la hora de optimizar su rendimiento, ya que una 

nutrición apropiada ayuda a optimizar la producción de energía durante el ejerci-

cio.  

En síntesis, en los deportes de equipo se alternan de forma aleatoria esfuerzos de 

diferente intensidad, duración, frecuencia, densidad y características cinéticas, que 

provocan una variabilidad en la contribución metabólica y muscular durante el jue-

go, lo que implica una gran dificultad en la determinación de las demandas. De 

igual forma, parece existir cierta unanimidad en el convencimiento de que los de-

portes de equipo son actividades físicas de tipo intermitente que requieren un 

buen desarrollo de la capacidad aeróbica y anaeróbica, pues se trata de especiali-

dades deportivas en las que el juego provoca patrones de movimiento muy especí-

ficos. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
 
Con base a lo descrito anteriormente los autores de la presente investigación to-

man en consideración la aplicación de diversas estrategias nutricionales para el 

mejoramiento del somatotipo de los grupos estudiados, y que dichas acciones 

puedan ser ejecutadas por la institución para mejorar la situación nutricional de 

sus deportistas. A continuación, se describe las siguientes estrategias nutriciona-

les como recomendaciones establecidas en el estudio. 

Es importante tomar en consideración realizar una valoración o tamizaje nutricio-

nal previo al ingreso del estudiante a cualquier modalidad deportiva, y/o establecer 

un control como parte de las rutinas de ejercicio al cual son sometidos, proporcio-

narles una obtención de nutriente y rápida absorción, esto quiere decir, que debe-

mos brindarle las mayor cantidad de fibras necesarias para recuperación de los 

musculo e ir poco a poco acumulando más resistencia y ejercicios cardiovascula-

res que gastan los depósitos de energía del cuerpo, se debe suministran lo mayo-

res nutriente energético para que los depósitos de energía de los estudiados sean 

mayor, para que alcancen resultados positivos al momento del juego.  

Por ello se debe  hacer estrategia nutricional que permita cada vez más que los 

grupos estudiados sean eficaces en el juego y también controlando la ingesta de 

caloría de ellos. 
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- Estrategia Nutricional: 

Una mezcla de 2 tipos de somatotipo (Endomorfo, y Ectomorfo). Se debe equili-

brar los 2 tipos somáticos en una sola estrategia nutricional, dando los mayores 

nutrientes en porciones moderadas y respetando los límites de ingesta de caloría. 

También permite que el cuerpo absorba nutrientes ricos, en vitamina, proteínas, 

fibra, azucares y carbohidratos, aumentando cada vez los depósitos de energía y 

una circulación sanguínea rápida. Esta es una parte importante en la estrategia de 

nutriente, no se puede evadir la merienda, sería un impacto negativo para el grupo 

estudiado, porque en ese momento el cuerpo entra en abstinencias de nutrientes, 

por no tener nutriente que adsorber, comienza a consumir los depósitos de grasa 

contenido en los musculo que son necesarios para el cuerpo, originando pérdida 

de masa muscular. 

 

Importante: 

 Dormir 8 horas, así dándole al cuerpo el reposo necesario para absorber de 

manera efectiva los nutrientes del siguiente día. 

 Por cada 1 litro de agua que pierda el cuerpo, debe consumir 2 litros, así 

manteniendo limpio el organismo y eliminando los residuos del cuerpo. 

 No consumir bebidas azucaradas, productos de paquetes.  
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ANEXO 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 
 
El propósito del documento que tiene como nombre consentimiento informado es 

proporcionarles a los participantes en esta investigación una clara explicación de 

la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación titulada SOMATOTIPO DE LOS DEPORTISTAS DEL 

EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO DE LA UNIVERSIDAD DEL 

SINÚ SECCIONAL CARTAGENA, 2017. 

Conducida por las estudiantes EDNA BONILLA ESPINOSA , JHOANA PADILLA 

GRUESO Y KATRINA ISABEL VELASQUEZ ARRIETA  DE DECIMO SEMESTRE 

DE LA ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA DE LA UNIVERSIDAD DEL SI-

NÚ ELIAS BECHARA ZAINÚM, SECCIONAL CARTAGENA.  

La meta de este estudio es DETERMINAR EL SOMATOTIPO  DE LOS DEPOR-

TISTAS DEL EQUIPO DE VOLEIBL DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ SECCIO-

NAL CARTAGENA,  2017. Posteriormente Conocer los Somatotipos que tiene ca-

da uno de los deportistas del equipo de voleibol  de la Universidad Del Sinú Elías 

Bechara Zainúm Seccional Cartagena. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que responda inicialmen-

te una encuesta y posteriormente acceda a que le tomen una serie de mediciones 

antropométricas que incluyen: peso corporal, talla, pliegues cutáneos (subescapu-
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lar, tricipital,  Suprailiaco, pantorrilla). Perímetros (brazo flexionado o contraído,  

pantorrilla). Diámetros (biepicondilar del húmero,  biepicondilar del fémur). Medi-

ciones antropométricas, la cual luego será transcrita para realizar los análisis per-

tinentes a la investigación. 

 

La participación en este estudio permitirá a los investigadores conocer el estado 

físico, de acuerdo a las mediciones antropométricas, tomadas y posteriormen-

te compararlas con los somatotipo de referencia para la disciplina deportiva 

de  voleibol , de forma que teniendo este diagnóstico se puedan  intervenir 

posteriormente a  este  grupo deportivo nutricionalmente.  La información que 

se recoja será de ayuda para las demás investigaciones. Sus respuestas a los Ins-

trumentos serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 

serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él.  Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento cuando lo crea conveniente sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la aplicación de los instrumen-

tos le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador 

o de no responderlas.  

 

Desde ya, se agradece su participación.  Teniendo en cuenta lo mencionado ante-

riormente. 
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 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido in-
formado (a) del objetivo de este estudio (  ). 

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta in-
vestigación es estrictamente confidencial y no será usada para nin-
gún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 
He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyec-
to en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando 
así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA:  ________________________________________ 
LUGAR: ________________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
 
 
FIRMA DE LOS RESPONSABLES. 
 

Nombre del partici-
pante en letra im-

prenta. 

 
Firma 

Correo Electrónico 
( Opcional) 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA POBLACION DEPORTIVA. 

SOMATOTIPO  DE LOS DEPORTISTAS DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEME-

NINO Y MASCULINO  DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ SECCIONAL 

CARTAGENA, 2017. 

 
  

                                  

                                                                                                         FECHA:     /     / 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO:     

EDAD:                                                                          GENERO: 

NOTA: PARA DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACION MARCAR CON 

UNA X Y COMPLETAR EN LA OPCION CORRESPONDIENTE. 

 

1. A QUE ESCUELA PERTENECES. 
 

 

2. SEMESTRE  ACTUAL                      
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ANEXO 3. 

FORMATO REQUISITOS ANTROPOMETRICOS. 

 

Nombre y Apellido Evaluación N°: 

 Sexo (Var 1; Muj: 0): 

Fecha de evaluación :  

Fecha de Nacimiento:                                                                                      Anotador: 

Evaluador:  

Medidas básicas Toma 1 Toma 2 Toma 3  

1 Peso corporal 
(kg) 

    

2 Talla (cm)     

Pliegues cutáneos(mm)     

3 Subescapular      

4 Tricipital      

5 Supraespinal  o 
ileocrestal  

    

6 Pierna o pantorri-
lla  

    

Perímetros musculares  
(cm) 

    

 
7 

Brazo flexionado 
o contraído 

    

8 Pantorrilla      

Diámetros (cm)     

9 Biepicondileo del 
humero   

    

10 Bicondileo  del 
fémur  
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ANEXO 4 

TECNICAS DE MEDICIÓN ATROPOMETRICA 

MEDI-
CIÓN  

TECNICA FOTO 

PESO 
(CORPO-

RAL) 

 

Poner la báscula sobre una superficie plana y firme y 
asegurarse de que esté tarada o en cero (0)  

 Solicitar al participante  que se ponga de pie 
sobre las plantillas ubicadas en la superficie de 
la báscula con la mínima cantidad de ropa posi-
ble y que esté en posición recta y erguida. Si la 
balanza es electrónica o digital, simplemente 
leer el resultado.  

 Anotar el peso exacto en kilogramos con una 
aproximación de 50 a 150 kg, según la sensibi-
lidad del equipo.  Bajar al usuario de la balanza. 
Revisar la medida anotada y repetir el procedi-
miento para validarla. Compararla con la prime-
ra medida, si varía en más de dos veces el valor 
de la sensibilidad de la báscula, pese por terce-
ra vez. Promedie los dos valores más cercanos; 
se debe hacer una tercera medición y prome-
diar los dos valores más cercanos. 

 

TALLA 

 

La medición se debe realizar de pie (posición vertical) 
y la cual se tomará con un tallímetro. Se debe tener en 
cuenta que el tallímetro esté ubicado verticalmente; 
revisar los siguientes pasos: 

 Poner el tallímetro sobre una superficie plana y 
contra una pared que no tenga guarda escobas. 
Es importante que en la base estén dibujadas 
las plantillas o huellas de los pies para indicar 
mejor la posición en donde debe quedar el 
usuario.  

 Ubicar al usuario contra la parte posterior del ta-
llímetro, con los pies sobre las plantillas, en po-
sición erguida con los talones juntos y las rodi-
llas rectas. Verificar que no existan adornos 
puestos en la cabeza ni zapatos.  

 Verifique que la parte de atrás de los talones, 
las pantorrillas, los glúteos, el tronco, los hom-
bros y espalda toquen la tabla vertical. Los talo-
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nes no debe estar elevados y los brazos deben 
colgar a los lados del tronco con las palmas ha-
cia los muslos. Solicitar al usuario que mire al 
frente y posteriormente sujetar su mentón para 
mantener la cabeza en esta posición (Plano de 
Frankfort) y pedir que realice una inspiración 
profunda sin levantar los hombros. Con la mano 
derecha deslizar la pieza movible hacia el vérti-
ce (coronilla) de la cabeza, hasta que se apoye 
suavemente sobre ésta.  

 Una vez la posición del usuario esté correcta, 
leer rápidamente el valor que marca la pieza 
movible ubicándose frente a ella y anotarlo con 
una aproximación de 0.1 cm. Retirar la pieza 
movible de la cabeza del usuario y la mano del 
mentón.) 

 

 

MEDI-
CIÓN 
PLIE-
GUES 
CUTA-
NEOS 

TECNICA FOTOS 

SUBES-
CAPU-
LAR. 

 

 el evaluado debe estar de pie, de espalda 
al evaluador con los hombros y brazos re-
lajados. 

 Determine y señale el vértice del angulo in-
ferior  de la escapula derecha. Mida un 
centímetro por debajo del angulo inferior 
de la escapula y marque. 

 Coloque el pulgar y el índice de la mano 
izquierda en forma vertical por debajo del 
angulo inferior de la escapula; el pulgar 
debajo y el índice por encima. Pellizque 
suavemente pero firmemente, un pliegue 
de grasa; el pliegue debe formar un angulo 
aproximadamente de 45° con la línea hori-
zontal y ascendente  hacia la línea media 
del cuerpo. 

 Levante suavemente el pliegue de grasa lo 
suficiente para sentirlo con la yema de los 
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dedos y separereló del tejido subyacente.  

 Mantenga la presión sobre el pliegue hasta 
que la medida sea tomada, coloque el 
Adipometro en el centímetro marcado.  

 Retire primero el calibrador y repita el pro-
cedimiento dos veces y promedie los re-
sultados.  

 Registre el promedio.  

TRICIPI-
TAL 

El Adipometro debe estar calibrado en cero (0), el sujeto 
debe estar colocado en forma cómoda y debe permane-
cer con el brazo y el hombro descubierto.  

 El brazo debe colgar lateralmente y forma relaja-
da, con el sujeto de pie.  

 identifique el punto medio existente entre la sa-
liente ósea del Acromion y el olécranon, a lo lar-
go de la lateral del brazo no dominante, con el 
codo flexionado a 90°. 

 El evaluador debe estar por detrás del evaluado 
para localizar el pliegue con la mano izquierda. 

 Debe colocar el pulgar y el índice en forma verti-
cal en la distancia media , entre la cresta y la ba-
se del pliegue  

 Debe colocar el Adipometro un centímetro debajo 
de la posición de los dedos; haga la lectura entre 
3 y 5 segundos a partir del momento que aplique 
el calibrador.   

 retire primero el calibrador luego suelte de grasa 
nunca haga lo contrario.  

 Repita el procedimiento dos veces con el fin de 
validar la media.  

 Registre el promedio.  
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SU-
PRAI-
LIACO 

El evaluador debe estar de pie en la postura estándar 
erecta.  

 La localización del sitio es un punto situado en 
encima de la cresta iliaca donde se encuentra 
con la línea imaginaria, que es la prolongación de 
la línea axilar anterior en dirección diagonal.  

 El pliegue se toma en la línea axilar anterior, con 
una dirección cercana  a la horizontal siendo las 
líneas de clivaje natural de la piel que usualmen-
te están a 20 o 40° desde la horizontal y se ex-
tienden medialmente hacia abajo. 

  

 

PANTO-
RRILLA 
O PIER-

NA 
 

el sujeto permanece con la rodilla derecha flexionada a 
90° y la planta de pie sobre una silla o   banco.( o bien 
puede estar sentado con la rodilla flexionada a 90°)  

 Se marca el pliegue cutáneo en la parte inferior 
de la pierna a nivel de la región más ancha de a 
pantorrilla.  

 Se levanta el pliegue cutáneo verticalmente, justo 
sobre el sitio marcado, y se coloca el coloca el 
calibrador en el punto marcado, leyendo la medi-
ción aproximándose el milímetro más cercano.  

 Repita el procedimiento dos veces y promedie los 
resultados. 

 Registre el promedio 
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MEDICION 
DE PERIME-

TROS 

TECNICA FOTO 

 
 
 

PANTORRI-
LLA 

 
 
Esta dimensión es muy común; puede usar-
cé sola o combinación con el pliegue medial 
para dar estimación de aras de grasas y 
sección trasversa muscular.  

 El evaluado debe estar sentado sobre 
mesa con las pernas colgando li-
bremente, la cinta desde rodear la 
zona de máximo volumen, formando 
un plano que es perpendicular al eje 
longitudinal de la pierna. 

  Se debe hacer tres lecturas y se re-
gistra el valor máximo.  

Nota: en este procedimiento de ha visto 
que , si el sujeto está de pie, la medida 
varia , en relación de cuando se toma 
con el sujeto sentado y relajado por que 
los músculos de la pierna están tensio-
nados   

 

BRAZO 
CONTRAÍDO 

 El evaluado debe estar colocado en 
posición de atención antropométrica.  

 Debe marcarse el punto mesobra-
quial, con el brazo relajado y colgan-
do libremente para lo cual se mide el 
largo del brazo desde acromión, y el 
olécranon   

 Se mide la circunferencia media del 
brazo; se pasa la cinta métrica  alre-
dedor del brazo de madera toque la 
piel sin comprimir el tejido. 

 Se mide la circunferencia máxima del 
brazo (perímetro obtenido estando el 
antebrazo cerrado en su máxima ex-
tensión y los músculos subyacente 
del brazo completamente contraídos; 
se mide con la cinta el punto me-
sobraquial marcado anteriormente   
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MEDICIÓN 
DIAMETROS 

TECNICA FOTOS 

BIEPICON-
DILAR DEL 
HÚMERO 

 El paciente debe elevar y flexionar el 
miembro superior derecho en Angulo 
recto hasta llevar el codo a la altura 
del hombro.  

 Cuando el hombro y codo están flexio-
nados a 90 grados, con los dedos me-
dios para palpar los epicóndilos del 
húmero. El antropómetro es colocado 
directamente sobre los epicóndilos, de 
modo que las ramas estén a un ángulo 
aproximado de 45 grados, con respec-
to al plano horizontal.  

BIEPICON-
DILAR 

DEL FÉMUR 

 El paciente debe estar sentado con la 
rodilla  flexionada a 90° y apoyado en 
el piso.  

 El sujeto sentado el antropómetro es 
colocado en el lugar utilizando los de-
dos medios para palpar los epicóndilos.  

 Se colocan los platillos del antropóme-
tro sobre los epicóndilos, de modo que 
las ramas del mismo se orienten de 
arriba hacia abajo en un ángulo de 45 
grados, con respecto al plano horizon-
tal. 

 
 
 
 
 
 

 


