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Resumen 

El objetivo principal de la investigación fue escribir medidas antropométricas, 

somatotipo y componentes de la composición corporal como: porcentaje de 

grasa corporal, índice de masa corporal (IMC) y sumatoria de pliegues en 

patinadores de carreras de la provincia del Azuay. Este estudio descriptivo se 

valoró cuantitativamente siguiendo el protocolo de ISAK, a un total de 24 

deportistas de patinaje de carreras, 15 mujeres y 7 hombres, que compiten a 

nivel nacional e internacional, realizando medidas de peso, talla, pliegues 

cutáneos, perímetros, diámetros y medidas básicas. Se obtuvo el somatotipo 

de Health-Carter, porcentaje de grasa  por medio de las fórmulas de Carter. 

 

Resultados: en el somatotipo por categoría, especialidad y género, en 

fondistas: Pre juvenil (varones meso – ectomórfo, mujeres central), Juvenil 

(varones mesomorfismo balanceado, mujeres endo – mesomórfo), Sénior 

(varones meso – ectomórfo, mujeres, endomorfo – mesomórfo), en velocistas: 

Pre juvenil (mujeres endomorfo – mesomórfo), Juvenil (varones meso – 

endomorfo, mujeres endo – mesomórfico), Sénior (varones Meso – 

ectomórfico). En el índice de masa corporal (IMC) en el grupo en general según  

la Consumers Union y su interpretación del IMC se encuentra dentro de lo 

saludable teniendo en cuenta este rango (19 -25: peso saludable), el porcentaje 

de grasa en los varones según la especialidad y deporte se encuentra dentro 

de lo apropiado es de decir de 5% al 10%, las mujeres según la tabla 

presentada por Malangón de García en el 2005, pre juveniles y sénior se 

encuentra dentro del nivel excelente para mujeres deportistas al encontrarse 

con un rango >18% y las juveniles en el nivel bueno al encontrase dentro del 

rango del 18% a 20%; se encontró Correlaciones de Pearson entre las 

diferente resultados. 

 

 

Palabras claves: Somatotipo, Antropometría, Pliegues Cutáneos, Índice de 

masa corporal (IMC), Porcentaje Graso, Sumatoria de Pliegues, Fondo, 

Velocidad, Patinaje de Carreras. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to determine anthropometric 

measurements, somatotype and components of body composition such as: 

percentage of body fat, body mass index (BMI), and summation of folds in 

racing skaters in the province of Azuay. This descriptive study was 

quantitatively assessed following the ISAK protocol, to a total of 24 race 

skaters, 15 women and 7 men,  who compete nationally and internationally, 

performing measures of weight, height, skin folds, perimeters, diameters and 

basic measures. The Heath-Carter somatotype and percentage of fat was 

obtained using the Carter formulas. Pearson correlations were also found 

among the different results. 

 

Results: in the somatotype by category, specialty and genre, in flooders: Pre 

juvenile (males are meso - ectomorph and females are central), Juvenile (men 

have balanced mesomorphism and women are endo - mesomorphic), Senior 

(males are meso - ectomorphic and females are endomorph - mesomorph). In 

sprinters: Pre juvenile (females are endomorph - mesomorph), Juvenile (males 

are meso - endomorphic and females are endo - mesomorphic), Senior (males 

are meso - ectomorph). The BMI of the group in general, according to the 

Consumers Union and their interpretation (19 -25: healthy weight), is within the 

healthy range. The percentage of fat in men according to the specialty and sport 

is within the appropriate range which is from 5% to 10%. The percentage of fat 

in pre juvenile and senior women, according to the table presented by 

Malangón de García in 2005, is within the excellent range (>18%). The 

percentage of fat in juvenile women are within the good range which is 18% to 

20%.  

 

Key words: Somatotype, Anthropometry, Skinfolds, Body Mass Index (BMI), 
Fat Percentage, Sum of Folds, Background, Speed Racing Skating. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo de investigación analiza y responde la interrogante de: 

 

¿Cuál es el somatotipo que está predominando en los patinadores de carreras 

en las categorías pre-juvenil, juvenil y sénior, que entrenan en la provincia del 

Azuay?, 

 

Para lo cual se desarrolla un estudio descriptivo del perfil antropométrico y 

somatotípico que servirá de herramienta para la captación, selección y 

formación  de talentos deportivos, el desarrollo de planificaciones direccionadas 

a trabajar condiciones específicas requeridas en el patinaje de carreras, para 

esto se plantea como: 

 

Objetivo general: 

 

 Describir medidas antropométricas, somatotipo, porcentaje de grasa 

corporal, índice de masa corporal (IMC) y sumatoria de pliegues en 

patinadores de carreras de la provincia del Azuay. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar el porcentaje de grasa, índice de masa corporal, sumatoria de 

pliegues de los patinadores.  

 Elaborar tablas comparativas y correlaciones entre medidas 

antropométricas obtenidas, somatotipo, porcentaje de grasa, índice de 

masa corporal, sumatoria de pliegues y resultados finales. 
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CAPITULO I 
 

1.1 ANTROPOMETRÍA Y DEPORTE 
 

El perfil antropométrico es un factor de selección importante para el éxito 

deportivo, puesto que las características antropométricas son parte de las 

variables biológicas, relacionadas al rendimiento (Lozano Zapata & Contreras, 

2005). 

El rendimiento deportivo depende, a más de las condiciones del trabajo físico 

cuantitativo y cualitativo, de las determinantes  morfológicas más favorables 

que un deportista debe tener para la práctica de un deporte especifico, es aquí 

donde radica la importancia de establecer un somatotipo por medio de un 

estudio antropométrico, que  determine la anatomía que debe poseer un 

deportista para lograr un óptimo desempeño deportivo (Rodriguez P, Castillo V, 

Tejo C, & Rozowski N, 2014). 

 

Para una comprensión clara del presente estudio se  requiere los siguientes 

conceptos: 

 

1.1.1. Antropometría 

 

Es la ciencia que estudia la composición corporal y el somatotipo de una 

persona, utilizando diferentes técnicas de medición considerando siempre la 

toma de medidas de perímetros, diámetros, longitudes y pliegues cutáneos. Por 

ser un método no invasivo, se ha convertido en una herramienta altamente 

utilizada por profesionales afines a las ciencias médicas y del deporte (Mazza, 

1996), al momento de valorar estados nutricionales, interpretar dinámicas de 

crecimiento, ejercicio y  la influencia que ejerce el movimiento corporal en los 

sujetos (Baldayo Sierra & Steele, 2011). 
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1.1.2. Importancia en el medio deportivo 

 

Para entender la importancia de la antropometría en el deporte se debe definir 

a que nos referimos con deporte. 

 

Al deporte se lo puede definir como la actividad física desarrollada de forma 

planificada y sistemática con el objetivo de conseguir un desarrollo técnico- 

motriz  eficiente y capacidades físicas óptimas para garantizar el máximo 

rendimiento durante una competencia en una disciplina deportiva especifica. 

 

Para que un deportista triunfe en una disciplina deportiva específica, depende 

de distintos factores, biomecánicos, fisiológicos, la destreza en la práctica 

deportiva, además que existe otra variable que juega un papel importante para 

el triunfo en un deporte es el análisis de la estructura corporal, reflejando la 

forma, proporcionalidad y composición corporal del deportista (Mazza, 1996). 

 

Gracia (2006) señala que los estudios antropométricos han sido de utilidad en 

el área de las ciencias del deporte, proporcionando a  investigadores modelos 

de la estructura corporal en atletas de diferentes disciplinas. Esto ha servido de 

base para establecer una estructura morfológica y luego relacionar con el 

rendimiento deportivo, valiéndose de ciertos procedimientos como: el 

somatotipo y la composición corporal, dejando pautas de perfiles 

antropométricos utilizados para la selección y captación de futuros talentos 

deportivos. 

 

1.2. SOMATOTIPO 

 

También denominado biotipo, es un sistema que valora la morfología del 

cuerpo y permite distinguir  fácilmente la figura exterior de un individuo a partir 

del método Heath-Carter que permite clasificar a los individuos por su 
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elementos en: Endomorfismo o primer componente (tendencia a la obesidad), 

Mesomorfismo o segundo componente (tendencia al desarrollo músculo-

esquelético relativo) y Ectomorfismo o tercer componente (tendencia a la 

linealidad relativa) (Mazza, 1996). 

 

Cada uno de estos 3 componentes, presentan características principales,  así 

tenemos: 

 

1.2.1. Endomorfismo o primer componente.- tiene predominio el sistema 

vegetativo, teniendo como consecuencia una tendencia fácil a la gordura, la 

flacidez y la redondez del cuerpo (Villanueva Sagrado, 1991). 

 

1.2.2. Mesomorfismo o segundo componente.- se refiere al predominio relativo 

de los tejidos; huesos, músculos y tejido conjuntivo; tienden a presentar un 

gran desarrollo musculo-esquelético, teniendo un peso específico mayor a los 

endomorfos, poseen corazón y vasos sanguíneos grandes y su piel con 

apariencia gruesa (William, Ross , & Deborah, 1993). 

 

1.2.3. Ectomorfismo o tercer componente.-  presentan un predominio relativo 

de las formas lineales y frágiles, tienen un peso relativamente bajo, con índice 

ponderal alto (Villanueva Sagrado, 1991). 

 

Según los valores resultantes de las ecuaciones para cada componente, al 

momento de graficar en la somatocarta Carter 1990, establece trece posibles 

combinaciones del somatotipo (Mazza, 1996), estas son: 

1. Endomorfo balaceado: Endomorfismo dominante con mesomorfismo y 

ectomorfismo iguales o no si diferenciarse más de media unidad. 

Ejemplo: 5,2-2-2. 

2. Meso-endomorfo: Endomorfismo dominante con mesomorfismo mayor 

que el ectomorfismo. Ejemplo: 5,2-4-2,1. 

3. Mesomórfo endomorfo: Endomorfismo y mesomorfismo iguales o no se 

diferencian más de media unidad y el ectomorfismo es menor. Ejemplo: 

6-5,7-2. 
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4. Endo-mesomorfo: Mesomorfismo dominante y endomorfismo mayor que 

el ectomorfismo. Ejemplo: 4,5-6-1,6 

5. Mesomórfo balanceado: Mesomorfismo dominante, endomorfismo y 

ectomorfismo menores, similares o diferentes con menos de media 

unidad. Ejemplo: 3,4-5-3,2 

6. Ecto-mesomorfo: Mesomorfismo dominante y ectomorfismo mayor que 

el endomorfismo. Ejemplo: 1,4-6-3,5. 

7. Mesomorfo ectomorfo: Mesomorfismo y ectomorfismo iguales o no se 

diferencian más de media unidad y el endomorfismo es menor. Ejemplo: 

2-4,3-4. 

8. Meso-ectomorfo: Ectomorfismo dominante y mesomorfismo mayor que 

el endomorfismo. Ejemplo: 1,2-3,1-4,3. 

9. Ectomórfo balanceado: Ectomorfismo dominante y endomorfismo mayor 

que el mesomorfismo. Ejemplo: 3-1,6-5,7. 

10. Endo-ectomorfo: Endomorfismo y ectomorfismo iguales o sin diferencia 

mayor de media unidad y mesomorfismo menor. Ejemplo: 4,1-2,3-4. 

11. Endomorfo-ectomórfo: Endomorfismo y ectomorfismo iguales o no se 

diferencian más de media unidad  con el mesomorfismo menor. Ejemplo: 

4,1-2,3-4. 

12. Ecto-endomorfo: endomorfismo dominante y ectomorfismo mayor que el 

mesomorfismo. Ejemplo: 5,1-2-3,5. 

13. Central: No existe diferencia entre los tres componentes o ninguno se 

diferencia más de media unidad de los otros dos, presentando valores 

entre 2,3 o 4. Ejemplo:3-3-3. 

  

1.3. COMPOSICIÓN CORPORAL 
 

Es el estudio de los diferentes componentes que constituyen el cuerpo como el 

tamaño, proporcionalidad, maduración biológica, composición y funciones, 

teniendo en cuenta que su estudio comprende  entender y determinar los 

procesos de crecimiento, nutrición y el rendimiento deportivo con fundamento 

científico, sabiendo que la composición corporal es individual y varia a largo de 

la vida por los diferentes componentes del cuerpo humano, las técnicas y 
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método a ser utilizados y factores biológicos como son la edad el sexo, estado 

nutritivo y la actividad física. (Canda Moreno, 2003) 

 

1.4. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y SOMATOTIPO EN PATINADORES DE 

CARRERAS 
 

Estudios por (Lozano Zapata & Contreras, 2005) en patinadores de carreras en 

una validad nacional realizada en Cartagena, con la finalidad de establecer un 

perfil antropométricos en categorías de transición (11–13 años) determinó que 

la composición corporal entre hombre y mujeres son muy parejos a estas 

edades en el patinaje de carreras, se encontró un menor porcentaje graso en 

hombres, que en las mujeres, mayor masa muscular en hombre que en 

mujeres, determinando que el somatotipo en hombres es mesomórfo - 

endomorfo y en las mujeres endomorfo – mesomórfo. Sin embargo, este 

estudio al realizarse en edades donde aún no se tiene una especialidad 

deportiva definida dentro del patinaje (por su constante crecimiento y 

desarrollo), no se puede establecer un perfil antropométrico específicamente 

para este deporte tanto en una especialidad (velocidad, fondo), como en 

género (Lozano Zapata & Contreras, 2005). 

 

Estudio realizado a patinadores juveniles entre los 15 años  de sexo masculino, 

con el propósito de comparar la composición corporal entre patinadores, 

medallistas y no medallistas, tomando como muestra a 13 sujetos, de los 

cuales 8 eran medallistas y 5 no medallistas, se siguió el protocolo ISAK para la 

recolección de las variables, este estudio concluyó que quienes presentan 

menores valores asociados al tejido adiposo poseen un perfil antropométrico 

más adecuado para generar un ahorro energético y eficiencia mecánica en la 

competencia, es decir que la menor acumulación de grasa subcutánea incide 

de forma positiva en el rendimiento deportivo (Lozada M, 2015). 

Este estudio  nos permite conocer la estructura corporal y su incidencia en el 

rendimiento solamente en patinadores juveniles de sexo masculino, más no se 

da el estudio y análisis de la antropometría y somatotipo de patinadoras 
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mujeres, dejando sin analizar la incidencia del somatotipo en el rendimiento de 

las mujeres patinadoras. 

 

Otra investigación realizada en el 2012 a  deportistas que participaron de los 

Juegos Nacionales 2012 de Cúcuta Colombia, específicamente a la selección 

de  Norte de Santander donde se valoró su composición corporal. En este 

estudio participaron 14 deportistas, 10 mujeres y 4 hombres, en edades 

comprendidas de 14 a 21 años, estos deportistas en el momento de su 

valoración se encontraban a dos semanas del inicio de Juegos; como 

resultados se obtuvo que el porcentaje graso y el porcentaje muscular, tanto en 

hombre como en mujeres y sin tener en cuenta su especialidad deportiva en el 

patinaje de carreras fue: para mujeres el valor medio del porcentaje graso es 

18.83 % y para hombres 10,87% encontrando valores superiores en mujeres 

que en hombres, el porcentaje muscular tenemos mayor para los hombres con 

una media de 48,20 y para las mujeres 44,90. (Zapata & Molina, 2013). El 

mismo estudio pero valorando al deportistas por especialidad y género, mostró 

que las patinadoras fondistas y velocistas no tienen diferencias significativas 

tanto en porcentaje graso como muscular, en lo patinadores de género 

masculino, sus diferencias entre fondistas y velocistas son pequeñas, con 

mayor valor en el porcentaje graso para los velocistas en relación a los de 

resistencia, y en el porcentaje muscular resultó mayor en  los patinadores de 

resistencia que en los de velocidad; para el somatotipo según Heath Carter, el 

género femenino, teniendo en cuenta su especialidad deportiva no hay 

mayores diferencias con demanda del componente endomorfo mesomórfo, 

pero notando un porcentaje mayor de mesomórfo en las patinadoras velocistas, 

y en los hombres no muestra diferencias significativas entre la especialidad 

deportiva, dando como componente de mayor valor el mesomórfo en relación al 

endomorfo (Zapata & Molina, 2013). 
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CAPITULO II 
 

2.1. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

2.1.1. Muestra  

 

 En este estudio descriptivo se valoró antropométricamente a un total de 24 

deportistas de patinaje de carreras, 15 mujeres y 7 hombres, que compiten a 

nivel nacional e internacional; los criterios de inclusión de los sujetos fue que 

entrenaran en la provincia del Azuay de manera regular, pertenezcan a niveles 

competitivos, selecciones provinciales y nacionales, se encuentren según su 

edad en las categorías de investigación de este trabajo. El número de 

deportistas en cada categoría fue: 

 

Categorías (edad) N° hombres N° mujeres 

Pre-juvenil (14-15) 1 4 

Juvenil  (16-19) 6 9 

Sénior (20 +) 2 2 

 

2.1.2. Instrumentos 

 

Para la medición de los diferentes diámetros, pliegues y perímetros, se utilizó 

materiales antropométricos recomendados y avalados por la ISAK de marca 

Cescorf, como son:  

 

Cinta antropométrica acero inextensible, flexible, 

de 7 mm de anchura, calibrada en centímetros  

(Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 

2011).  
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Plicómetro o calibre de pliegues cutáneos: 

con una presión de cierre constante de 10 

g/mm², calibrado en 80 mm, con divisiones 

de 0,3mm. 

 

 

 

Paquímetros o calibre de 

pequeños diámetros: con ramas 

de 10 cm de largo, una cara de 

aplicación de 1,5 cm de ancho y 

una presión mínimo de 0,05 cm. 

 

 

 

 

 

Tallímetro y bascula de marca Seca: el tallimetro con 

una medida mínima de 60 cm y una máxima de 220 cm 

precisión de 0,1 cm y la báscula con una precisión de 

100 g y calibrada en kilogramos (kg) totalmente manual. 
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El espacio utilizado para la toma de las medidas antropométricas fue un 

consultorio médico de 20 metros cuadrados, con calefactor para lograr una 

temperatura agradable, biombo para que se puedan cambiar los deportistas 

participantes y escritorio para el anotador. 

 

 

Fue necesario contar con proformas antropométricas ISAK de perfil restringido, 

para el registro de las mediciones. 

 

2.1.3. Metodología 

 

El proceso que se siguió para la recolección de las medidas fue el sugerido por 

la ISAK (Sociedad Internacional para el avance de la cineantropometría), y la 

recolección de medidas las realizo un antropometrista nivel 1 acreditado por 

ISAK, Se firmó un consentimiento informado por parte del represéntate del 

deportista cuando se trató de menores de edad y del mismo sujeto en el caso 

de los mayores de edad. La toma de las medidas se realizaron en horas de la 

mañana, previo a la jornada de entrenamiento, con ropa liviana, que dejaba 

espacios accesibles para la toma de las medidas.  

Los resultados obtenidos fueron analizados por medio del programa IBM SPSS 

Statistics 20.0 (International Business Machines “Statistical Package for the 

Social Sciences”). 
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Se realizaron las siguientes mediciones: 

 

Edad, peso, talla, pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, bíceps, cresta 

iliaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior, pierna medial), perímetros 

(brazo relajado, brazo flexionado y contraído, cintura, glúteo o cadera máxima, 

pierna), diámetros ( biepicondileo del humero, biepicodileo de fémur). 

 

Peso:  balanza ubicada en una superficie plana y lisa, calibrada en cero, el 

deportista se encontraba descalzo y con mínima cantidad de ropa, se mantuvo 

quieto, con el peso distribuido uniformemente y mirando hacia el frente. 

(Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011) 

 

Talla: el sujeto se colocó, descalzo y con la cabeza en el plano de Frankfort 

(punto Orbitale en el mismo plano horizontal al tragión), los brazos extendidos 

al lado del tronco y las palmas de las muñecas tocando la cara externa de los 

muslos, (Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011) talones juntos con 

una separación de las puntas de los pies formando un ángulo de 40 a 60 
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grados, los talones, glúteos y parte superior de la espalda, tocando la superficie 

vertical del antropómetro. (Rodriguez P, Castillo V, Tejo C, & Rozowski N, 

2014) 

 

Para la determinación de la composición corporal y somatotipo, los pliegues 

cutáneos fueron marcados cuidadosamente, con el fin de minimizar los errores 

en las mediciones repetidas, tomado el pliegue cutáneo con los 2 dedos en el 

lugar marcado y elevando para conseguir una doble capa de piel y tejido 

subcutáneo, las ramas de contacto del plicómetro se  aplicaron a un cm de los 

dedos pulgar e índice y registrando la medición a 2 segundo de aplicar la 

presión total del plicómetro, se aplicó dos mediciones por pliegue, terminando 

la una medición seguida de los pliegues y comenzando la otra para evitar 

efectos de compresibilidad de los pliegues (Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de 

Ridder, 2011). 

 

 

 

 

Medición de Talla Plano de Frankfort 
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2.1.3.1. Medición de los pliegues: 

 

Tríceps: tomado paralelamente al eje 

longitudinal del brazo; el sujeto se 

encuentra en posición relajada, de pie,  

con el brazo colgado a un lado del cuerpo 

y el antebrazo en semipronación (Stewart, 

Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

 

Subescapular: tomado oblicuamente hacia abajo, el 

sujeto adquiere una posición relajada, de pie, y con 

los brazos colgados a los lados, línea del pliegue 

sigue las naturales de la piel (Stewart, Marfell-Jones, 

Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

Pliegue subescapular 

Pliegue Tríceps 

Marcación puntos 
anatómicos (pliegue bíceps) Toma de pliegue (pliegue supraespinal) 
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Bíceps: pliegue tomado paralelamente 

al eje longitudinal del brazo, el sujeto 

se encuentra en posición relajada, de 

pie, con el brazo derecho colgando al 

lado del cuerpo y el antebrazo en 

semipronación, este punto se lo marco 

palpando y trazando una línea vertical 

en el vientre muscular que se 

encuentra con la proyección de la 

línea acromiale-radiale media 

(Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de 

Ridder, 2011). 

 

 

Cresta Ilíaca: tomado casi horizontalmente, en 

posición relajada de pie, en posición napoleón, el 

pliegue toma una dirección postero-anterior, 

según las líneas naturales de la piel. 

 

 

 

 

Supraespinal: tomada oblicua y 

medialmente hacia abajo con un ángulo 

de 45°, el sujeto se encuentra en relajado, 

de pie y en posición napoleón, los lados 

del cuerpo; la dirección que sigue el 

pliegue es el natural de la piel (Stewart, 

Pliegue Bíceps 

Pliegue Cresta ilíaca 

Pliegue Supraespinal 
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Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

Abdominal: pliegue tomado verticalmente, el 

sujeto relajado, de pie con los brazos a los 

lados del cuerpo, con presión se toma el 

pliegue de forma estable y amplia, 

asegurándose de tomar parte de la 

musculatura, que pueda subestimar el grosor 

del tejido, evitando colocar los dedos o el 

plicómetro dentro del ombligo (Stewart, 

Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011). 

 

Muslo Anterior: pliegue tomado en 

paralelamente al eje longitudinal del muslo, el 

sujeto se coloca en posición sentada al borde 

del asiento y con los brazos sosteniendo los 

isquiosurales y la pierna extendida con el talón 

apoyado en el suelo (Stewart, Marfell-Jones, 

Olds, & de Ridder, 2011).  

 

 

Pierna Medial: se toma el pliegue verticalmente, 

el sujeto en poción de pie, eleva el pie derecho 

al apoyo que hará formar un ángulo de 90° al 

flexionar la rodilla (Stewart, Marfell-Jones, Olds, 

& de Ridder, 2011). 

 

Pliegue Abdominal 

Pliegue Muslo Anterior 

Pliegue Pierna Medial 
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2.1.3.2. Los perímetros musculares fueron medidos utilizando la técnica de 

manos cruzadas, sujetando la cinta en ángulo recto al eje de la extremidad o 

segmento del cuerpo que se medió, con tención constate de la cinta y 

minimizando los espacios entre la piel y la cinta (Stewart, Marfell-Jones, Olds, 

& de Ridder, 2011).    

 

 

 

Brazo Relajado: tomado a nivel del punto 

acromiale-radiale, perpendicular al eje 

longitudinal de brazo, el sujeto se encuentra 

en posición relajada y de pie, con los brazos 

a los lados del cuerpo (Stewart, Marfell-

Jones, Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

 

 

Brazo flexionado y en contracción: se ubica la 

cinta perpendicular a al eje longitudinal del 

brazo en el punto más alto del bíceps braquial 

contraído, encontrándose el brazo elevado 

delante del cuerpo horizontalmente (Stewart, 

Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011).  

 

 

 

Perímetro Brazo Relajado 

Perímetro Brazo Contraído 
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Cintura: se toma el perímetro del abdomen en su 

punto más estrecho, entre la décima costilla y la parte 

superior de la cresta iliaca, de forma perpendicular al 

eje longitudinal del tronco., el sujeto se encuentra en 

posición de pie, con los brazos cruzados en el tórax 

(Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

Glúteo (caderas): se toma a nivel de la 

prominencia posterior máxima a nivel de 

las nalgas, perpendicular al eje 

longitudinal del tronco, el sujeto se 

encuentra de pie y con los pies juntos y 

los músculos glúteos relajados (Stewart, 

Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

 

Pierna: tomado a nivel del punto del pliegue, la cinta 

colocada de forma perpendicular al eje longitudinal de 

la pierna (Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 

2011). 

 

 

 

Perímetro Cintura 

Perímetro Glúteos (caderas) 

Perímetro Pierna 
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2.1.3.3. Los diámetros óseos se midieron dejando descansar el paquímetro en 

la superficie dorsal de las manos,  los pulgares en la parte interior de las ramas 

del calibre y los índices extendidos en el exterior, se palpo con los dedos 

índices las marcas óseas, donde se colocó las ramas del paquímetro, haciendo 

presión con los dedos índices para medir el grosor del tejido blando superficial 

(Stewart, Marfell-Jones, Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

Diámetro Biepicondíleo del 

Humero: se toma la distancia 

lineal entre las zonas 

laterales del epicóndilo lateral 

y medial (Stewart, Marfell-

Jones, Olds, & de Ridder, 

2011). 

 

 

 

 

 

Diámetro Biepicondíleo del Femur: se  

mide la distancia medial entre el epicóndilo 

lateral y medial (Stewart, Marfell-Jones, 

Olds, & de Ridder, 2011). 

 

 

 

Diámetro Biepicondíleo del Humero 

Diámetro Biepicondíleo del Fémur 
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2.1.4. Formulas y ecuaciones para el cálculo de las medidas obtenidas 

 

Con las mediciones antes mencionadas se obtuvieron los datos para la 

determinación del somatotipo de Health-Carter (Mazza, 1996),  porcentaje de 

grasa por medio de las fórmulas de Carter 1982, que es una de las fórmulas 

más utilizadas en la actualidad. 

 

2.1.4.1.Somatotipo Health-Carter 

 

 Endomorfismo 

 

EPC = (tríceps + subscapular + supra iliaco) x 170,18/ Altura cm), representa el 

endomorfismo corregido por la altura. 

 

I = (0,7182 + (0,1451 X EPC)) – (0,00068 x (EPC)^2) + 0,0000014 x (EPC)^3) 

 

 Mesomorfismo 

 

II = (0,858 X dbch) + (0,601 X dbcf) + (0,188 X cbc) + (0,161 X cpc) – (h X 

0,131) + 4,50 

 

Circunferencias corregidas: (pliegue/10) – circunferencia o perímetro. 

 

 Ectomorfismo 

 

CAP = 
𝑬𝑺𝑻

√𝑷𝑬𝑺𝑶 (𝑲𝑮)𝟑  
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III = 0.732 x CAP - 28.58 (Si el CAP es mayor que, o igual a, 40.75) 

III= 0.463 x CAP - 17.63 (Si el CAP es menor que 40.75 y mayor a 38.25) 

III= 0.1 (Si el CAP es igual, o menor que, 38.25) 

 

2.1.2.2. Somatocarta: 

 

X= ECTO – ENDO 

Y = (2 X MESO) – ( ECTO X ENDO) 

  

Luego de una previa revisión bibliográfica, sobre la determinación de la 

composición corporal, se decidió utilizar las siguientes formulas: 

 

2.1.2.3 Porcentaje de Grasa (6 PLIEGUES) Carter,1982 
 

Formula deriva de la Yuhasz, recomendada para deportistas y aplicada por 

Carter en los estudios de MOGAP (Montreal Olympic Games Antropometric 

Project) (Alvero Cruz, y otros, 2009). 

 

Pliegues: tríceps, supraespinal, muslo, pantorrilla, abdominal, subescapular. 

 

%Grasa (Masc) = (𝟎, 𝟏𝟎𝟓𝟏 𝒙(𝜮𝟔𝒑𝒍𝒊𝒆𝒈𝒖𝒆𝒔) + 𝟐, 𝟓𝟖) 

%Grasa (Fem) = (𝟎, 𝟏𝟓𝟒𝟖 𝒙 (𝜮𝟔𝒑𝒍𝒊𝒆𝒈𝒖𝒆𝒔) +  𝟑, 𝟓𝟖) 
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CAPITULO III 
 

3.1. APLICACIÓN PRÁCTICA Y RESULTADOS. 

 

Las medidas antropométricas tomadas de los sujetos estudiados se muestran a 

continuación en las siguientes tablas, analizadas por medio del programa IBM 

SPSS Statistics 20.0. 

 

3.1.1. Tablas y gráficos descriptivos de los resultados del grupo sometido a 

estudio por categoría y género.  

 

 

 

Gráfico 1. Porcentajes de varones y mujeres sometidos al estudio. 

 

 

 

 

37,5

62,5

Género

Varones

Mujeres
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la edad por categoría y género. 

       Categoría N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 15 15 15,0   

Mujeres 4 14 15 14,3 0,5 

Total 5 14 15 14,4 0,5 

Juvenil Varones 6 16 19 17,8 1,2 

Mujeres 9 16 18 16,9 0,8 

Total 15 16 19 17,3 1,0 

Sénior Varones 2 24 25 24,5 0,7 

Mujeres 2 22 22 22,0 0,0 

Total 4 22 25 23,3 1,5 

Total Varones 9 15 25 19,0 3,4 

Mujeres 15 14 22 16,9 2,5 

Total 24 14 25 17,7 3,0 
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Gráfico 2. Estadisticos decriptivos de la edad por categoría y 

género.

Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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3.1.2. Estadísticos descriptivos de la Composición Corporal. 

 

 

 

Tabla 2. Sumatoria de pliegues por categoría y género. 

 

Categoría  Media N Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 49,3 1   

Mujeres 78,3 4 16,1 

Total 72,5 5 19,1 

Juvenil Varones 49,9 6 6,9 

Mujeres 94,2 9 23,5 

Total 76,5 15 29,0 

Sénior Varones 35,5 2 9,2 

Mujeres 72,4 2 0,6 

Total 54,0 4 22,0 

Total Varones 46,6 9 9,0 

Mujeres 87,1 15 21,4 

Total 71,9 24 26,6 
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Gráfico 3. Sumatoria de pliegues.

Media Desv. típ.
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Gráfico 4. IMC.

Media Desv. típ.

Tabla 3. ÍMC por categoría y género 

 

Categoría  N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 19,6   

Mujeres 4 20,9 2,2 

Total 5 20,6 2,0 

Juvenil Varones 6 23,1 1,7 

Mujeres 9 22,4 3,1 

Total 15 22,7 2,6 

Sénior Varones 2 22,0 1,1 

Mujeres 2 21,6 0,3 

Total 4 21,8 0,7 

Total Varones 9 22,4 1,8 

Mujeres 15 21,9 2,6 

Total 24 22,1 2,3 
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Tabla 4. Porcentaje de grasa por categoría y género. 

 

Categoría  N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 7,8   

Mujeres 4 15,8 2,5 

Total 5 14,2 4,2 

Juvenil Varones 6 7,8 0,7 

Mujeres 9 18,2 3,6 

Total 15 14,0 5,9 

Sénior Varones 2 6,3 1,0 

Mujeres 2 14,8 0,1 

Total 4 10,5 4,9 

Total Varones 9 7,5 1,0 

Mujeres 15 17,1 3,3 

Total 24 13,5 5,4 
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Gráfico 5. Porcentaje de grasa

Media Desv. típ.
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3.1.3. Estadísticos descriptivos del somatotipo 

 

Tabla 5. Resultados del Endomorfismo por categoría y género. 

Categoría  N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 2,4   

Mujeres 4 4,0 1,0 

Total 5 3,7 1,1 

Juvenil Varones 6 2,6 0,4 

Mujeres 9 5,0 1,2 

Total 15 4,0 1,5 

Sénior Varones 2 1,7 0,5 

Mujeres 2 3,9 0,4 

Total 4 2,8 1,4 

Total Varones 9 2,4 0,5 

Mujeres 15 4,6 1,1 

Total 24 3,8 1,5 
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Tabla 6. Resultados del Mesomorfismo por categoría y género. 

Categoría por edad N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 4,9   

Mujeres 4 3,9 ,8 

Total 5 4,1 ,8 

Juvenil Varones 6 5,1 1,1 

Mujeres 9 3,9 1,4 

Total 15 4,4 1,4 

Sénior Varones 2 5,0 ,4 

Mujeres 2 3,6 ,1 

Total 4 4,3 ,8 

Total Varones 9 5,0 ,9 

Mujeres 15 3,9 1,1 

Total 24 4,3 1,2 
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Gráfico 7. Mesomorfismo 
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Tabla 7. Resultados del Ectomorfismo por categoría y género. 

Categoría por edad N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 3,1   

Mujeres 4 2,4 1,2 

Total 5 2,6 1,1 

Juvenil Varones 6 2,1 1,0 

Mujeres 9 1,8 1,4 

Total 15 1,9 1,2 

Sénior Varones 2 2,9 0,2 

Mujeres 2 2,2 0,7 

Total 4 2,5 0,6 

Total Varones 9 2,4 0,9 

Mujeres 15 2,0 1,2 

Total 24 2,2 1,1 
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3.1.4. Tablas y gráficos descriptivos del grupo estudiado por especialidad 

(fondo, velocidad), categoría y género. 

 

Tabla 8. Sumatoria de pliegues en patinadores de Fondo. 

     Categoría   N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 49,3   

Mujeres 2 68,7 14,6 

Total 3 62,2 15,2 

Juvenil Varones 4 46,9 4,6 

Mujeres 8 93,0 24,8 

Total 12 77,6 30,2 

Sénior Varones 1 42,0   

Mujeres 2 72,4 0,6 

Total 3 62,3 17,6 

Total Varones 6 46,5 4,3 

Mujeres 12 85,5 23,2 

Total 18 72,5 26,7 
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Gráfico 9. Sumatoria de pliegues  (Fondistas) 

N Media Desv. típ.
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Tabla 9. Sumatoria de pliegues en patinadores de Velocidad 

     Categoría   N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones       

Mujeres 2 87,9 14,0 

Total 2 87,9 14,0 

Juvenil Varones 2 55,9 8,3 

Mujeres 1 104,0   

Total 3 71,9 28,4 

Sénior Varones 1 29,0   

Mujeres       

Total 1 29,0   

Total Varones 3 46,9 16,6 

Mujeres 3 93,3 13,6 

Total 6 70,1 28,8 
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Gráfico 10. Sumatoria de plieques (Velocistas)

N Media Desv. típ.
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Gráfico 11. IMC (Fondistas) 

Media N Desv. típ.

Tabla 10. IMC patinadores de Fondo. 

   
Categoría    N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 19,6   

Mujeres 2 19,1 0,8 

Total 3 19,2 0,6 

Juvenil Varones 4 22,4 1,9 

Mujeres 8 22,3 3,2 

Total 12 22,3 2,8 

Sénior Varones 1 22,8   

Mujeres 2 21,6 0,3 

Total 3 22,0 0,7 

Total Varones 6 22,0 1,9 

Mujeres 12 21,6 2,9 

Total 18 21,8 2,5 
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Grafico 12. IMC (velocistas)

Media N Desv. típ.

 

 

 

 

Tabla 11. IMC en patinadores de velocidad. 

     
Categoría    N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones       

Mujeres 2 22,7 0,3 

Total 2 22,7 0,3 

Juvenil Varones 2 24,3 0,6 

Mujeres 1 23,7   

Total 3 24,1 0,5 

Sénior Varones 1 21,2   

Mujeres       

Total 1 21,2   

Total Varones 3 23,3 1,8 

Mujeres 3 23,0 0,6 

Total 6 23,2 1,2 
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Tabla 12.  Porcentaje graso en patinadores de Fondo. 

   
Categoría    N Media Desv. típ. 

Pre juvenil Varones 1 7,8   

Mujeres 2 14,3 2,4 

Total 3 12,1 4,1 

Juvenil Varones 4 7,5 0,5 

Mujeres 8 18,0 3,8 

Total 12 14,5 6,0 

Sénior Varones 1 7,0   

Mujeres 2 14,8 0,1 

Total 3 12,2 4,5 

Total Varones 6 7,5 0,5 

Mujeres 12 16,8 3,6 

Total 18 13,7 5,4 
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Gráfico 13. Porcentaje Graso (Fondistas)
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Tabla 13. Porcentaje graso patinadores de Velocidad 

   Categoría    Media N Desv. típ. 

Pre juvenil Varones       

  Mujeres 17,2 2 2,1 

  Total 17,2 2 2,1 

Juvenil Varones 8,5 2 0,9 

  Mujeres 19,7 1   

  Total 12,2 3 6,5 

Sénior Varones 5,6 1   

  Mujeres       

  Total 5,6 1   

Total Varones 7,5 3 1,8 

  Mujeres 18,0 3 2,1 

  Total 12,8 6 6,0 
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Gráfico 14. Porcentaje Graso (velocistas)

Media N Desv. típ.
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Tabla 14. Endomorfismo en patinadores de Fondo y Velocidad. 

 

    Fondo Velocidad Total 

Categoría    N Media 
Desv. 

típ. N Media 
Desv. 

típ. N Media 
Desv. 

típ. 

Pre 
juvenil 

Varones 1 2,4         1 2,4   

Mujeres 2 3,4 0,9 2 4,7 0,6 4 4,0 1,0 

Total 3 3,0 0,9 2 4,7 0,6 5 3,7 1,1 

Juvenil Varones 4 2,4 0,1 2 3,0 0,5 6 2,6 0,4 

Mujeres 8 5,0 1,2 1 5,6   9 5,0 1,2 

Total 12 4,1 1,6 3 3,8 1,6 15 4,0 1,5 

Sénior Varones 1 2,0   1 1,3   2 1,7 0,5 

Mujeres 2 3,9 0,4       2 3,9 0,4 

Total 3 3,3 1,1 1 1,3   4 2,8 1,4 

Total Varones 6 2,3 0,2 3 2,4 1,0 9 2,4 0,5 

Mujeres 12 4,5 1,2 3 5,0 0,7 15 4,6 1,1 

Total 18 3,8 1,5 6 3,7 1,6 24 3,8 1,5 
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Gráfico 15. Endomorfismo (Fondistas)
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Tabla 15. Mesomorfismo en patinadores de Fondo y Velocidad. 

 

    Fondo Velocidad Total 

Categoría   N Media 
Desv. 

típ. N Media 
Desv. 

típ. N Media 
Desv. 

típ. 

Pre 
juvenil 

Varones 1 4,9         1 4,9   

Mujeres 2 3,3 0,5 2 4,6 0,1 4 3,9 0,8 

Total 3 3,8 1,0 2 4,6 0,1 5 4,1 0,8 

Juvenil Varones 4 5,0 1,4 2 5,3 0,5 6 5,1 1,1 

Mujeres 8 3,8 1,5 1 4,7   9 3,9 1,4 

Total 12 4,2 1,5 3 5,1 0,5 15 4,4 1,4 

Sénior Varones 1 5,2   1 4,7   2 5,0 0,4 

Mujeres 2 3,6 0,1       2 3,6 0,1 

Total 3 4,1 0,9 1 4,7   4 4,3 0,8 

Total Varones 6 5,0 1,1 3 5,1 0,5 9 5,0 0,9 

Mujeres 12 3,7 1,2 3 4,6 0,1 15 3,9 1,1 

Total 18 4,1 1,3 6 4,9 0,4 24 4,3 1,2 
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Gráfico 16. Endomofismo (Velocistas) 
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Gráfico 17. Mesomorfismo (Fondistas)

Fondo N Fondo Media Fondo Desv. típ.
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Gráfico 18. Mesomorfismo (Velocista)
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Tabla 16. Ectomorfismo en patinadores de Fondo y Velocidad 

 

    Fondo Velocidad Total 

Categoría   N Media 
Desv. 

típ. N Media 
Desv. 

típ. N Media 
Desv. 

típ. 

Pre 
juvenil 

Varones 1 3,1         1 3,1   

Mujeres 2 3,4 0,6 2 1,5 0,2 4 2,4 1,2 

Total 3 3,3 0,4 2 1,5 0,2 5 2,6 1,1 

Juvenil Varones 4 2,4 1,2 2 1,4 0 6 2,1 1,0 

Mujeres 8 1,9 1,4 1 1,0   9 1,8 1,4 

Total 12 2,1 1,3 3 1,3 0,2 15 1,9 1,2 

Sénior Varones 1 2,7   1 3,0   2 2,9 0,2 

Mujeres 2 2,2 0,7       2 2,2 0,7 

Total 3 2,4 0,6 1 3,0   4 2,5 0,6 

Total Varones 6 2,6 1,0 3 1,9 0,9 9 2,4 0,9 

Mujeres 12 2,2 1,3 3 1,3 0,3 15 2,0 1,2 

Total 18 2,3 1,2 6 1,6 0,7 24 2,2 1,1 
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Gráfico 19. Ectomorfismo (Fondistas)

Fondo N Fondo Media Fondo Desv. típ.
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Gráfico 20. Ectomorfismo (Velocistas)
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3.1.5. Somatotipo y Somatocarta de Heath Carter de los sujetos estudiados por 

género, categoría y especialidad. 

 

Pre juvenil 

 

Tabla 17. Somatotipo Varones. 

    Fondo 

Meso-
ectomórfico 

x y 

2,4 - 4,9 - 3,1 1,0 2,0 
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Gráfico 21. Somatocarta (Meso-ectomórfico)
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Gráfico 22. Somatocarta (Central)

Tabla 18. Somatotipo Mujeres. 

    
Fondo 

Central x y 

3,4 - 3,3- 3,4 0,0 -4,0 
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Gráfico 23. Somatocarta (Endomórfo-mesomórfo)

Tabla 19. Somatotipo Mujeres. 

    Velocidad 

Endomórfo-mesomórfo x y 

4,7 - 4,6 - 1,5 -3,5 2,5 
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Juvenil 

 

 

Tabla 20. Somatotipo Varones. 

    Fondo 

Mesomorfismo 
balanceado 

x y 

2,4 - 5- 2,4 0,3 4,0 
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Gráfico 24. Somatocarta (Mesomorfismo balanceado)
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Tabla 21. Somatotipo Varones. 

    
Velocidad 

Meso-endomórfico x y 

3 - 5,3 - 1,4 -1,5 7,0 

 

 

 

 

 

MESOMORFO

ENDOMORFO ECTOMORFO

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gráfico 25. Somatocarta Meso-endomórfico
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Tabla 22. Somatotipo Mujeres. 

    
Fondo 

Endo-mesomórfico x y 

5 - 3,8 - 1,9 -2,8 -1,0 
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Gráfico 26. Somatocarta (Endo-mesomórfico) 
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Tabla 23. Somatotipo Mujeres. 

    

Velocidad 

Endo-mesomórfico x y 

5,6 - 4,7 - 1 -5,0 4,0 
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Grafíco 27. Somatocarta (Endo-mesomórfico).
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Sénior 

 

Tabla 24. Somatotipo Varones. 

 
   

Fondo 

Meso-ectomórfico x y 

2 - 5,2 - 2,7 1,0 5,0 
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Gráfico 28. Somatocarta (Meso-ectomórfico)
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Tabla 25. Somatotipo Varones.  

    
Velocidad 

Meso-ectomórfico x y 

1,3 - 4,7 - 3 2,0 6,0 
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Gráfico 29. Somatocarta (Meso-ectomórfico)
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Tabla 26. Somatotipo Mujeres 

    Fondo 

Endomorfo-mesomorfo x y 

3,9 - 3,6 - 2,2 -1,5 -1,5 
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Gráfico 30. Somatocarta (Endomorfo-mesomorfo)
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Emma Clare 

Patinadora Ecuatoriana de Carreras 

Categoría: Sénior  

Edad: 22 años 

Especialidad: FONDO 

 

Tabla 27. Descripción de medidas antropométricas 

(Emma Clare).  

Peso     58,8 kg 
Talla     165,75 cm 

PL Tríceps     15,5 mm 
PL Subescapular   6,5 mm 
PL Bíceps     6,0 mm 
PL Cresta Iliaca   17,3 mm   
PL Supraespinal   11,8 mm 
PL Abdominal   16,5 mm 
PL Muslo     14,3 mm 
PL Pierna     7,5 mm 

PR Brazo relajado   27,4 cm 
PR Brazo Corregido   22,5 cm 
PR Brazo flexionado y contraído 27,7 cm 
PR Cintura (min.)   72,7 cm 
PR Cadera (max.)      92,6 cm 
PR Pierna (max.)    32,9 cm 
PR Pierna Corregido   30,5 cm 

D Húmero (biepicondíleo)   6,1 cm 
D Fémur (bicondíleo)   9,0 cm 

 

Tabla 28. Somatotipo y resultantes de la composición corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  Somatotipo         
  (Heath-Carter) Endomorfia 3,6        
   Mesomorfia 3,5        
   Ectomorfia 2,7        
      
           
  Índice de Masa Corporal (IMC)                   21,4       
      
           
  Ratio Cintura / Cadera 0,79       
      
           
  Suma de 6 pliegues                           72,0 mm      
   14,7  %grasa (Carter)     
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Tabla 29. Somatotipo (Emma Clare). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Somatotipo Coordenadas 

Mesomórfo endomorfo x y 

3,6 - 3,5 - 2,7 -0,9 -2,7 
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Gráfico 31. Somatocarta  (Mesomorfo endomorfo).
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Rodrigo Matute 

Patinador Ecuatoriano de Carreras 

Categoría: Sénior. 

Edad: 24 años 

Especialidad: Fondo 

 

Tabla 30. Descripción de medidas antropométricas 

(Rodrigo Matute). 

Peso     71,65 kg 

Talla     177,25 cm 

PL Tríceps     9,0 mm 

PL Subescapular   7,0 mm 

PL Bíceps     2,5 mm 

PL Cresta Iliaca   12,8 mm   

PL Supraespinal   5,5 mm 

PL Abdominal   8,5 mm 

PL Muslo     6,5 mm 

PL Pierna     5,5 mm 

PR Brazo relajado   27,9 cm 

PR Brazo Corregido   25,1 cm 

PR Brazo flexionado y contraído 30,8 cm 

PR Cintura (min.)   78,6 cm 

PR Cadera (max.)      96,5 cm 

PR Pierna (max.)    35,5 cm 

PR Pierna Corregido   33,8 cm 

D Húmero (biepicondíleo) 7,2 cm 

D Fémur (bicondíleo)   10,9 cm 

    

 

Tabla 31. Somatotipo y resultantes de la composición corporal. 

      
Somatotipo      
(Heath-
Carter) 

Endomorfia 2,0    

 Mesomorfia 5,2    
 Ectomorfia 2,7    
      
Índice de Masa Corporal (IMC)                   22,8    
  
      
Ratio Cintura / Cadera 0,81    
  
      
Suma de 6 pliegues                           42 mm   
 7,0 %grasa (Carter)  
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Tabla 32. Somatotipo (Rodrigo Matute). 

Somatotipo Coordenadas 

Meso-ectomórfico x y 

2 - 5,2 -2,7  0,7 5,7 
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Gráfico 32. Somatocarta (Meso-ectomórfo
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3.1.6 Correlaciones  

 

Edad (1), Masa Corporal (2), Talla (3), Pliegue Cresta Iliaca (4), Pliegue 

Supraespinal (5), Pliegue Abdominal (6), Índice de Masa Corporal (7), 

Porcentaje de Grasa (8), Sumatoria de Pliegues (9), Ratiocc (10). 

 

Tabla  33. Correlaciones entre los diferentes resultados obtenidos. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Edad 1 ,438* ,521** -,268 -,31 -,409* ,052 -,415* -,431* ,21 

 M. corporal 
 

1 ,648** -,341 -,278 -,358 ,659** -,349 -,214 ,020 

 Talla en cms 
  

1 -,227 -,697** -,634** -,143 -,717** -,678** -,331 

 P. Cresta Iliaca 
   

1 ,127 ,144 -,208 ,236 ,170 -,027 

 P. Supraespinal 
    

1 ,885** ,339 ,918** ,932** -,005 

 P. abdominal 
     

1 ,174 ,903** ,906** -,120 

 Indice de masa corporal 
      

1 ,273 ,411* ,332 

 Porcentaje de grasa 
       

1 ,976** -,036 

 Sumatoria pliegues 
        

1 -,028 

 ratiocc 
         

1 

 *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la muestra, las correlaciones descriptas en la tabla 29, se observa que las 

variables estudiadas están relacionadas tanto positiva y significativamente, 

como negativa y significativamente. Se puede constatar que las más relevantes 

para este tipo de estudio son los índices de correlación de edad (,521) con 

talla. También tenemos masa corporal (,648) con talla, y (,659) con índice de 

masa corporal. La talla (-,697) con el pliegue supraespinal, (-,634) pliegue 

abdominal, (-,717) porcentaje de grasa y (-,678) con la sumatoria de pliegues. 

Se observa que el pliegue supraespinal se correlaciona positivamente con 

(,885) pliegue abdominal, (,918) porcentaje de grasa y con (,932) sumatoria de 

pliegues. Al igual de la anterior, tenemos correlación positiva del pliegue 

abdominal con (,093) porcentaje de grasa y con (,906) la sumatoria de 

pliegues. Y por último se encuentra la correlación positiva del porcentaje de 

grasa (,976) con la sumatoria de pliegues. 

 

A continuación se grafica las correlaciones encontradas mediante diagramas 

de dispersión. 
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Gráfico 34. Correlación Edad y Talla. 

 

Gráfico 35. Correlación entre Masa Corporal y Talla. 
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Gráfico 36. Correlación entre Masa Corporal e IMC. 

 

 
 

Gráfico 37. Correlación entre Talla y Pliegue Supraespinal. 
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Grafico 38. Correlación entre Talla y Pliegue Abdominal. 

Gráfico 39. Correlación entre Talla y Porcentaje de Grasa. 
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Gráfico 39. Correlación entre Talla y Sumatoria de Pliegues. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40, Correlación entre Pliegue Supraespinal y Pliegue Abdominal. 
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Gráfico 41. Correlación entre Pliegue Supraespinal y Porcentaje de 

Gráfico 42, Correlación entre Pliegue Supraespinal y Sumatoria de 
Pliegues. 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORA:  
Carolina Priscila León Chumbi  69 

Gráfico 43. Correlación entre en Pliegue Abdominal y el Porcentaje de 
Grasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 44. Correlación entre el Pliegue Abdominal y la Sumatoria de 
pliegues. 
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Gráfico 45. Correlación  entre Porcentaje de Grasa y Sumatoria de 
pliegues.  
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CAPITULO IV 
 

 

4.1. Discusión 

 

El objetivo de esta investigación fue describir medidas antropométricas, 

somatotipo, porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal y sumatoria 

de pliegues,  en patinadores de carreras de la provincia del Azuay. Para esto 

se realizó un estudio antropométrico para determinar medidas de talla, masa 

corporal, pliegues, perímetros y diámetros, determinando a partir de  estas el 

somatotipo, porcentaje de grasa, índice de masa corporal y sumatoria de 

pliegues. El resultado para del somatotipo según la categoría, género y 

especialidad (fondo, velocidad) fueron: 

 

Pre juvenil  

 

Fondistas: varones  con 2,4-4,9-3,1 (Meso-ectomórfo), y mujeres con 3,4–3,3–

3,1 (Central). 

Velocistas: mujeres con 4,7-4,6-1,5 (Endomorfo-Mesomórfo), no existen 

varones para esta especialidad. 

  

Juvenil 

Fondistas: varones con 2,4-4,9-3,1 (Mesomorfismo Balanceado) y mujeres con 

5-3,8-1,9 Endo-mesomórfico  

Velocistas: varones 3-5,3-1,4 (Meso-endomorfo) y mujeres 5,6-4,7-1 (Endo-

mesomórfico). 

 

Sénior 

Fondo: varones 2-5,2-2,7 (Meso ectomórfico) y Mujeres 3,9-3,6-2,2 (Endomorfo 

mesomórfo 

Velocistas: Varones 1,3-4,7-3 (Meso-ectomórfico), no existen mujeres para esta 

especialidad. 

Los resultados para los componentes de la composición corporal estudiados 

dieron resultados generales y resultados por especialidad: 
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Pre juvenil 

Sumatoria de pliegues: varones  (49,3 mm), mujeres (78,3 mm). 

Fondistas: varones (49,3 mm), mujeres (68,7 mm). 

Velocistas: mujeres (87,9 mm). 

 

Índice de Masa corporal (IMC): varones (19,6), mujeres (20,9). 

Fondistas: varones (19,6), mujeres 19,1) 

Velocistas: mujeres (22,7). 

 

Porcentaje graso: varones (7,8%), mujeres (15,8%). 

Fondistas: varones (7,8%), mujeres (14,3%) 

Velocistas: mujeres (17,2%). 

 

Juvenil 

Sumatoria de pliegues: varones  (49,9 mm), mujeres (94,2 mm). 

Fondistas: varones (46,9 mm), mujeres (93 mm). 

Velocistas: varones (55,9 mm), mujeres (104 mm). 

 

Índice de Masa corporal (IMC): varones (23,1), mujeres (22,4). 

Fondistas: varones (22,4), mujeres (22,3) 

Velocistas: varones (24,3), mujeres (23,7). 

 

Porcentaje graso: varones (7,8%), mujeres (18,2%). 

Fondistas: varones (7,5%), mujeres (18%) 

Velocistas: varones (8,5%), mujeres (19,7%). 

 

 

Sénior  

Sumatoria de pliegues: varones  (35,5 mm), mujeres (72,4 mm). 

Fondistas: varones (42 mm), mujeres (72,4 mm). 

Velocistas: varones (29 mm). 

 

Índice de Masa corporal (IMC): varones (21,6), mujeres (22). 
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Fondistas: varones (22,3), mujeres (21,6). 

Velocistas: varones  (21,2). 

 

Porcentaje graso: varones (6,3%), mujeres (14,8%). 

Fondistas: varones (7,5%), mujeres (14,8%) 

Velocistas: varones (5,6%). 

 

 

Se puede comparar los  resultados de la categoría Pre Juvenil principalmente 

en los varones con el estudio realizado por  Lozada M, (2015) en Venezuela, 

donde compara a patinadores medallistas y no medallistas en un evento a nivel 

nacional con edades comprendidas de 15 a 16 años, los cuales tiene como 

resultado en el porcentaje de grasa 7,8% en los medallistas venezolanos, igual 

al obtenido por el grupo en el presente estudio y en los no medallistas 9,8%, en 

cuanto al somatotipo vemos que nuestro grupo presenta un mesomorfismo 

predominante, con un ectomorfismo menor, pero mucho menor a estos dos se 

encuentra el endomorfismo, siendo indiscutible por el porcentaje graso, sin 

embargo en el estudio  utilizando para comparar vemos que el mesomorfismo 

es dominante con 0,5 al endomorfismo y el ectomorfismo es el que presenta 

menor significancia con 0,5 por debajo del endomorfismo.  

 

En las mujeres encontramos que los resultados en el somatotipo de las 

fondistas mantiene una linealidad entre los diferentes componentes, donde no 

se diferencian más 0,5 entre ellos siendo su somatotipo de tendencia central, a 

diferencia de las velocistas donde su somatotipo nos da una predominancia del 

endomorfismo y mesomorfismo, con un ectomorfismo mucho menor a estos 

dos, en un estudio realizado a patinadoras venezolanas por Lozano Zapata, 

Contreras, y Navarro en el 2005, en cuanto a las fondistas presentan un 

somatotipo diferente con valores de endomorfismo mayores, mesomorfismo y 

ectomorfismo similar a los resultandos en el presente estudio; en las velocistas 

se muestran valores similares entre los componentes pero con un valor elevado 

por 0,5 en el endomorfismo de las patinadoras venezolanas, manteniendo el 

mismo resultado en el  somatotipo;  en los resultados generales de la 

composición corporal tenemos que las mujeres presentan un porcentaje graso 
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del 15,8% y un IMC de 20,4; sin embargo según su especialidad en las 

fondistas encontramos un porcentaje graso de 14,3%, y su IMC 19,1, mientras 

que las velocistas presentan un porcentaje de grasa mayor con un 17,2% y su 

IMC de igual forma mayor con un 22,7. 

 

Los resultados en la categoría Juvenil la comparamos con la investigación 

realizada por Lozano Zapata y Cardenas Molina en el 2012 a patinadores de 

Cúcuta, donde en el somatotipo se encontro que entre los varones no se ve 

mayor diferencia entre fondistas y velocistas, con el componente mesomorfo de 

mayor valor en relacion al endomorfo, por otra parte en el presente estudio se 

ve que los patinadores de fondo presentan diferente somatotipo con valores 

mas bajos en el endomorfismo a los patinadores de velocidad, pero 

mateniendo en ambas especialidades un predominio del mesomofismo. 

 

En la composicion corporal se observa que los patinadores colombianos de 

velocidad tiene un porcentaje mayor de grasa con 11,2% y los de fondo 10,4% 

mientras que los resultados de la presente investigacion muestra la misma 

tendencia pero con porcentaje mucho mas inferiores. 

 

Para las mujeres en esta categoria según la investigación utilizada para esta 

comparativa, refleja un somatotipo similar tanto para fondistas como para 

velocistas con el endomorfismo, pero viendose un valor superior del mesomorfo 

para las velocistas, entre la investigacion a colombianas y el presente estudio 

se observó que el somatotipo entre velocistas y fondistas tambien coinciden y 

que existen un valor elavado del mesomorfismo para las velocistas,  y  un valor 

mayor en el endomorfismo comparado con las patiandoras colombianas. 

 

En cuanto al porcentaje graso tenemos que en las patinadoras colombianas 

estudiadas se encuentra similar para las dos especialidades con una diferencia 

de 0,6% con mayos porcentaje para las velocistas, y en las patinadoras 

azuayas tenemos la misma tendencia similara entre las dos especialidades con 

una diferencia de 0,7% y con mayor porcentaje para las velocistas. 
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En los patinadores Senior, al ser una categoria donde se encuentra patinadores 

de alto rendimiento y seleccionados nacionales, podemos describir en el caso 

del varón perteneciente a la especilidad de fondo como un referente para el 

somatotipo y  composion corporal al pertenercer la plan del alto rendimiento del 

pais y a la selección nacional, en este deportistas encontramos un somatotipo 

con mesomorfismo totalmente dominante, y un porcentaje graso de 7,6%, por 

otro lado tenemos a un velocista con somatotipo similar pero con un valor de 

mesomorfia menor por 0,5 y con un procentaje graso de 5,6% mucho menor en 

comparacion al fondista. 

 

En las mujeres para esta categoria tenemos un somatotipo con los 

componentes endomorfo y mesomorfo similares , pero con un valor elavado en 

endomorfismo con 0,3 de difierencia al mesomorfismo, en esta categoria solo 

se presenta 2 patinadoras de fondo con un porcentaje de grasa de 14,8 % que 

corrobora el somatotipo. 

 

En los varones y mujeres el índice masa corporal (IMC) tanto del grupo en 

general y por especialidad, según  la Consumers Union y su interpretación del 

IMC para los riego de la salud (Williams, 2002), el IMC  del grupo estudiado se 

encuentra dentro de lo saludable teniendo en cuenta este rango (19 -25: peso 

saludable), el porcentaje de grasa en los varones según la especialidad y 

deporte se encuentra dentro de lo apropiado es de decir de 5 % al 10%, sin 

embargo es difícil decir cuál  es el valor apropiado para que un deportistas 

pueda rendir adecuadamente en un deporte determinado, pero según estudios 

realizados con deportistas varones de elite como son velocistas, corredores de 

fondo, jugadores de futbol, luchadores, gimnasta, presentaron un buen 

rendimiento con porcentaje dentro de este rango (Williams, 2002);  en cuanto a 

las mujeres los porcentajes de grasa encontrados tenemos que en el caso de 

los resultados generales y según la tabla presentada por Malangón de García 

en el 2005, pre juveniles y sénior se encuentra dentro del nivel excelente para 

mujeres deportistas al encontrarse con un rango >18% y las juveniles en el 

nivel bueno al encontrase dentro del rango del 18% a 20%, por especialidad 

fondistas de las tres categorías y las velocistas pre juvenil se encuentra en un 

nivel excelente y las velocistas juveniles en un nivel bueno. 
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Se puede constar que estos valores y porcentajes sirven de pauta para los 

entrenadores y deportistas al momento de valorar la aptitud y el rendimiento 

deportivo al basarnos en el informe de composición corporal del Comité 

Olímpico de los Estados Unidos, 1998 donde determina que un joven promedio 

(hombre) tiene un porcentaje de grasa en entre los 13 a 15 %, mientras que 

una deportista de alto rendimiento posee entre 4 al 10% de grasa, y en las 

mujeres promedio un 23 al 25% de grasa, y en deportistas de alto rendimiento 

entre el 10 al 18% (Acero, 2002). 

 

Con los resultados generales se pudieron establecer correlaciones de person 

entre talla, masa corporal, pliegue supraespinal, pliegue abdominal, índice de 

masa corporal (IMC), sumatoria de pliegues y porcentaje graso, relacionándose 

directamente: 

 

 Edad con la talla (,521). 

 Masa corporal con la talla (,648) y con IMC (,659). 

 Talla con pliegue supraespinal (-,697), pliegue abdominal (-,634) 

porcentaje de grasa (-,717) y sumatoria de pliegues (-,678). 

 P. Supraespinal con: pliegue abdominal (,885), porcentaje de grasa 

(,918) y sumatoria de pliegues (,932). 

 P. abdominal con: porcentaje graso (,903) y sumatoria de pliegues 

(,906). 

 Porcentaje graso con: sumatoria de pliegues (,976). 

 

Se puede observar que el porcentaje de grasa es el que mayor correlación 

tiene con los pliegues y la sumatoria de pliegues, pues el incremento de la 

sumatoria de los pliegues, es un indicativo del aumento de la masa corporal y 

viceversa, tanto para el tren superior como para el tren inferior del cuerpo 

humano, con los pliegues utilizado en los deportistas según la fórmula de 

Carter 1982 empleada para este estudio los pliegues del tríceps, subescapular, 

supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla. (Martinez Sanz & Urdampilleta 

Otegui, 2012). 
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Según Lohman (1998) los pliegues que mejor se correlacionan con la densidad 

corporal son el abdominal, que coincide con este estudio y menciona también 

el tríceps  y muslo, por otra vemos que el pliegue que más coincide es el 

abdominal sobre todo con la adiposidad y porcentaje graso, pues este junto con 

los otros ya mencionados pueden ser más  al efecto del entrenamiento tanto en 

los deportistas como sedentarios según Calbet (1997). 

 

4.2. Conclusión: 

 

Según los resultados obtenidos y los estudios realizados que se han revisado 

se puede observar que entre los patinadores varones de fondo y velocidad, 

existe un elevado índice del componente mesomórfo, y muy bajo de 

endomórfico, con porcentajes de grasa inferiores al 8% y el IMC dentro de los 

parámetro normales; en las mujeres vemos un predominio del componente 

endomórfico, seguido con poca diferencia del mesomórfo, observando mayor 

mesomorfismo en las velocistas, con porcentajes de grasa por debajo del 

19,7% con el IMC dentro de los parámetros normales,  lo cual que es bueno, ya 

que según Carter, 1980 y Acero, 2002, los deportistas con menor grasa 

corporal con respecto a su masa corporal total se encuentran en mejores 

condiciones para lograr el éxito deportivo según la física y sus leyes. La grasa 

corporal que sobrepasa los límites necesarios para el buen rendimiento 

deportivo provocará un deterioro, aumenta la masa o la inercia en el individuo  

y no contribuye directamente a la producción de energía, siendo perjudicial al 

momento de realizar los movimientos biomecánicos para el  deporte practicado. 

 

En cuanto a las correlaciones de pearson encontradas, las más fuertes y las 

que coinciden con la mayoría de los estudios son los pliegues y el porcentaje 

graso y la sumatoria de los pliegues, pero sobre todo el pliegue abdominal que 

tiene un alto grado de correlación con el porcentaje graso y su aumento y 

disminución en la medida se da con el ejercicio, además  según Sardinha 

(2000) es un predictor del deterioro  cardiovascular. 
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4.4. Anexos: 

 

Permiso de Federación Deportiva del Azuay 
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Muestra del consentimiento informado  
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Planilla Antropométrica utilizada  
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Capturas del SPSS 20.0 

 

 


