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RESUMEN 

Introducción: Detallar el perfil antropométrico y la dieta de los jóvenes atletas 

es una iniciativa importante para aportar al campo del rendimiento deportivo y 

se puedan establecer estrategias y protocolos de control para el 

entrenamiento y alimentación basadas en metas realistas.  

Objetivo: Determinar el perfil dietético, antropométrico, composición corporal 

y somatotipo de los atletas que pertenecen a la Federación Deportiva del 

Guayas. 

Metodología: La investigación realizada fue de tipo observacional con 

alcance descriptivo y de corte transversal, se realizó el trabajo con un total de 

población (n=60). 

Resultados: La masa muscular esquelética fue de 64,49% en hombres, 

mientras las mujeres presentaron una masa grasa mayor (15,79%). Los 

atletas de prueba combinada presentaron menor masa grasa que los de 

prueba no combinada. El somatotipo predominante fue Mesomorfo-Ectomorfo 

en hombres y en mujeres Endo-Mesomorfo. En el perfil dietético de ambos 

sexos prevalece un mayor consumo de los alimentos del grupo 1 (panes, 

cereales y tubérculos) y 4 (huevos, carnes, embutidos, leches y derivados) y 

un menor consumo de los alimentos del grupo 6 (azúcares). 

Conclusión: Se determinó que las variables antropométricas se ven 

significativamente diferenciadas según el sexo, debido al dimorfismo sexual, 

y modalidad del atletismo que practica cada sujeto.  El análisis del perfil 

dietético determinó que en ambos sexos sobresale el consumo de panes, 

cereales, tubérculos, huevos, carnes, embutidos, leches y derivados; 

manteniendo una excesiva ingesta por lo que se relaciona a una alimentación 

no acorde a sus requerimientos nutricionales. 

 

 

Palabras claves: Deporte, Atletas, Adolescentes, Composición Corporal, 

Antropometría, Hábitos Alimenticios. 
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ABSTRACT 

Introduction: Detailing the anthropometric profile and diet of young athletes 

is an important initiative to contribute to the field of sports performance and to 

establish strategies and control protocols for training and nutrition based on 

realistic goals.  

Objective: To determine the dietary, anthropometric, body composition and 

somatotype profile of athletes belonging to the Guayas Sports Federation. 

Methodology: The research was observational with descriptive and cross-

sectional scope; the work was carried out with a total population (n=60). 

Results: Skeletal muscle mass was 64.49% in men, while women had a higher 

fat mass (15.79%). Combined test athletes presented lower fat mass than non-

combined test athletes. The predominant somatotype was Mesomorph-

Ectomorph in men and Endo-Mesomorph in women. In the dietary profile of 

both sexes there was a higher consumption of foods from group 1 (breads, 

cereals and tubers) and 4 (eggs, meats, sausages, milk and derivatives) and 

a lower consumption of foods from group 6 (sugars). 

Conclusion: It was determined that the anthropometric variables are 

significantly differentiated according to sex, due to sexual dimorphism, and the 

athletic modality practiced by each subject.  The analysis of the dietary profile 

determined that in both sexes the consumption of breads, cereals, tubers, 

eggs, meats, sausages, milk and derivatives stands out; maintaining an 

excessive intake, which is related to a diet not in accordance with their 

nutritional requirements. 

 

 

Key words: Sport, Athletes, Adolescent, Body Composition, 

Anthropometry, Food Habits 

 



2 

 

INTRODUCCIÓN 

El Atletismo, en la provincia del Guayas, es uno de los deportes con más 

grandes expectativas y tiene un historial destacado en términos de logros y 

representación a nivel internacional en diferentes eventos deportivos y en 

competencias de alto nivel como los Juegos Olímpicos, Campeonatos 

Mundiales de Atletismo y Juegos Panamericanos, obteniendo galardones y 

medallas para el país, dejando una huella importante en el ámbito del deporte 

por sus destacadas participaciones en las diversas disciplinas atléticas como 

carreras de velocidad y de fondo, salto y lanzamiento. (1) 

El estudio de la antropometría, composición corporal y aspectos dietéticos de 

los atletas es fundamental para definir sus características, las cuales pueden 

influir en su rendimiento ayudándolos a destacar y lograr óptimos resultados 

en sus competencias y entrenamientos. (2) 

La evaluación de las dimensiones antropométricas es una parte importante en 

la determinación del rendimiento deportivo de un atleta; estas medidas 

permiten obtener información sobre la forma, proporcionalidad y composición 

corporal del deportista, lo que influye en su capacidad para desempeñarse en 

un deporte específico ya que estos parámetros afectan el rendimiento y varían 

según la disciplina que desempeñan. (3) 

Dentro de los parámetros que determinan el perfil antropométrico incluyen las 

mediciones como talla, peso, circunferencias, diámetros y pliegues cutáneos 

(2), los cuales permiten realizar un análisis morfológico sobre la estructura 

corporal y la composición física de los atletas, así como la determinación de 

su somatotipo. 

Una alimentación adecuada desempeña un papel indispensable en el 

rendimiento deportivo y recuperación de los atletas; por lo tanto, se les debe 

proporcionar un correcto aporte calórico, así como macronutrientes 

micronutrientes necesarios para mantener un estado óptimo que les permita 

satisfacer las demandas energéticas que su entrenamiento y competencia 

requieren. (4) 
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Detallar el perfil antropométrico completo y la dieta de los jóvenes atletas es 

una iniciativa importante para aportar al conocimiento en el campo del 

rendimiento deportivo y así los entrenadores y profesionales de la salud 

puedan personalizar los planes de entrenamiento, establecer metas realistas, 

crear estrategias de entrenamiento y nutrición efectivas además de monitorear 

el progreso de los atletas.  

Tomando en consideración estos antecedentes se plantearon los objetivos 

respectivos en este proyecto de investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia el Atletismo ha sido uno de los deportes por el cual se 

han conseguido medallas y campeonatos representando al país a nivel 

internacional en grandes eventos deportivos Una gran cantidad de deportistas 

destacan gracias a sus entrenamientos y convicciones que apuntan a la 

excelencia y compromiso, destacando el nombre de nuestro país, de manera 

mundial por lo alto. Es por esto que se debe considerar, de manera importante 

y necesaria, todos los ámbitos que constituyen e influyen en su conformación 

corporal y así conseguir que los atletas se preparen de una mejor manera.   

Los deportistas que tienen afinidad al atletismo acuden de manera recurrente 

para llevar a cabo sus entrenamientos, por lo general, en doble jornada, a la 

Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), dentro de la cual, los 

entrenadores a cargo de los deportistas establecen diferentes cronogramas 

de entrenamiento para su preparación, desarrollo y aumento de sus 

capacidades deportivas dentro de cada una de las disciplinas que pertenecen 

al atletismo. 

Para optimizar sus características deportivas, se requieren estudios tanto del 

perfil dietético, antropométrico, composición corporal e identificar el 

somatotipo de los deportistas, en base a cada una de las pruebas que 

realizan, para reconocerlas y así trabajar en ellas de una manera adecuada, 

y en base a ello, puedan destacarse y obtener un alto rendimiento en sus 

entrenamientos y competencias ya que todas estas son parte del conjunto de 

variables biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. 

Es por esto, que surgió el interés de la siguiente propuesta investigativa: ¿Cuál 

es el perfil dietético, antropométrico, composición corporal y somatotipo de los 

deportistas que practican atletismo y todas sus disciplinas en la Federación 

Deportiva del Guayas? 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el perfil dietético, antropométrico, composición corporal y somatotipo 

en deportistas adolescentes que practican atletismo, pertenecientes a la 

Federación Deportiva del Guayas? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Determinar el perfil dietético, antropométrico, composición corporal y 

somatotipo en deportistas adolescentes que practican atletismo 

pertenecientes a la Federación Deportiva del Guayas en el periodo de marzo 

- agosto 2023. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar el perfil antropométrico y composición corporal de los atletas 

de la federación mediante el protocolo ISAK Lvl 1 perfil restringido. 

● Caracterizar el perfil dietético mediante el cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos en los deportistas que practican atletismo, 

pertenecientes a la Federación Deportiva del Guayas. 

● Establecer el somatotipo de los federados de la muestra mediante el 

método antropométrico Heath & Carter. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro del ámbito deportivo, en el Ecuador los atletas son catalogados como 

grandes figuras que prometen, mediante sus logros, obtener triunfos 

representativos para alcanzar victorias que destacan a nivel nacional como  

internacional; sin embargo, existen escasos estudios en donde se determine 

el perfil antropométrico y características corporales de los atletas en relación 

al tipo de entrenamiento y pruebas que realizan, además de la importancia 

que tiene una correcta nutrición en estos jóvenes para lograr llegar a 

requerimientos energéticos idóneos, en relación con las actividades físicas 

que realizan, y que les permitan llevar a cabo de manera íntegra la práctica 

de sus entrenamientos y estos se vean reflejados en sus metas alcanzadas. 

Detallar el perfil antropométrico completo y la dieta de los jóvenes atletas es 

una iniciativa para aportar al conocimiento en el campo del rendimiento 

deportivo, este estudio va a ser un apoyo tanto para los entrenadores y como 

para profesionales de la salud que debería intervenir como equipo 

multidisciplinario en la valoración de los jóvenes atletas, para que puedan 

personalizar planes de entrenamiento, establecer metas realistas, crear 

estrategias de entrenamiento y nutrición efectivas además de monitorear su 

progreso y recuperación. 

Por esta razón hubo la necesidad de contribuir con este estudio, así mismo se 

planteó y proyectó la realización de la investigación sobre esta rama del 

deporte y los jóvenes que lo practican, para dar a conocer un análisis 

descriptivo del perfil completo de cada uno de ellos y cómo puede llegar a 

influir cada una de las variables de este estudio en su rendimiento deportivo 

dentro del atletismo y todas sus disciplinas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Marco conceptual. 

4.1.1 Atletismo. 

El Atletismo es un deporte que se fundamenta en correr, saltar y lanzar 

(1), basándose en características y habilidades básicas que posee el ser 

humano, las cuales varían en cada individuo y se mejora o desarrolla mediante 

el entrenamiento y la práctica. (5) Entre estas cualidades físicas se destacan 

la resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. (6) 

El Atletismo se define como un “Conjunto de habilidades y normas deportivas 

que comprenden las pruebas de velocidad, salto y lanzamiento”. (7) La 

Federación Internacional del Atletismo (International Association of Athletics 

Federation o IAAF) es la organización que, a nivel mundial, regula este 

deporte y cuyo nombre, en el año 2019, fue removido a “World Athletics”. (1) 

4.1.2 Pruebas. 

Este deporte está integrado por distintos entornos o grupos de pruebas que 

se realizan tanto en pistas como fuera de ellas al aire libre, las cuales se 

encuentran clasificadas en las siguientes categorías: saltos, marcha, carreras, 

pruebas combinadas y lanzamientos. (8) 

En cada prueba los atletas se destacan por sus diferentes destrezas tanto 

técnicas como físicas, las cuales se ven reflejadas en su desenvolvimiento al 

practicarlas y desarrollo motor básico con el que nace el ser humano, regido 

bajo normas que definen a esta disciplina deportiva. (9) 

4.1.2.1 Saltos. 

En esta categoría se incluyen los saltos horizontales y verticales con 

características puntuales, los cuales se subdividen en:  

Salto de altura: Tiene como finalidad, por medio de tres oportunidades 

de saltos (para vencer su propia altura), rebasar un obstáculo que consta de 

una barra horizontal sobrepuesta o suspendida sobre dos verticales 
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distanciadas por algunos metros, luego el atleta desciende y cae sobre una 

base acolchonada. (1) 

 

Salto de longitud: En esta prueba el deportista inicia una carrera corta 

por la pista hasta una línea o punto de referencia, al momento del salto lo hace 

con el mayor impulso posible llevando los pies hacia adelante del cuerpo y 

debe caer sobre una plataforma con arena o tierra, en la cual se ve reflejada 

la marca hecha con cualquier parte del cuerpo del atleta y se verifica la 

distancia en la que se logró esta señal. (10) 

 

Salto con pértiga: El atleta en tres intentos, debe lograr un salto con 

impulso ayudado con una vara o pértiga y sobrepasar por encima de un 

obstáculo de gran altura (4 a 5 metros de longitud). (8) 

 

Triple salto: Tiene como propósito realizar tres saltos para lograr, en 

el último tiempo de salto, la máxima distancia. Empieza con una carrera corta 

y luego realiza los tres saltos hasta terminar en una plataforma donde se 

marcará y registrará la distancia en la que se realizó. (1) 

4.1.2.2 Carreras 

Dentro de esta modalidad hay variaciones entre la distancia recorrida y 

la duración en la que se desarrolla cada una, en general, el atletismo es 

mayormente reconocido por este tipo de competencias ya que son las que 

más destacan. (8) 

Carrera de velocidad: Estas carreras tienen recorridos de corta 

duración con una mayor velocidad. Se corren distancias de entre 50, 60, 100, 

200 y hasta 400 metros planos, estas pruebas se realizan en la pista de 

atletismo al aire libre. El atleta se ubica en su carril y se prepara detrás de la 

línea de inicio agachado, colocando sus pies sobre una plataforma pequeña 

la cual cumple la función de impulsar y facilitar la velocidad que se da en la 

salida de la carrera, luego de correr los metros correspondientes, cruza una 

línea de meta. (1) 
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Carrera de vallas: Los atletas corren por la pista, a diferentes 

distancias dependiendo de la categoría; hombres recorren 110 metros con 

vallas, mujeres 100 metros con vallas y mixto 400 metros con vallas. A medida 

que se da el recorrido, deben saltar diez obstáculos en forma de barreras 

(vallas) sin derribarlas. En este tipo de carreras, los deportistas deben 

sincronizar su velocidad con la altura y distancia de los obstáculos. (11) 

 

Medio fondo: Se realizan recorridos de media distancia que van desde 

los 600 a 3000 metros con la particularidad de que los corredores pueden 

invadir otros carriles ya que no tienen un carril propio asignado. (1) 

 

Carreras de fondo: Denominadas también carreras de larga distancia 

ya que se corren más de 3000 metros, son las más reconocidas y una de las 

principales y populares son los maratones y las carreras de cross. Por la 

longitud de la carrera, se dan en escenarios de composición variada sobre 

pisos pavimentados en zonas urbanas. (1) 

Marcha: Se identifican por mantener la marcha rápida (caminar) y no 

correr, los atletas deben mantener el talón del pie de adelante siempre en 

contacto con el suelo hasta que la punta del pie de atrás ya no haga contacto 

con el mismo, con esto se evita que el deportista corra, que la marcha atlética 

sea correcta y puedan mantener el ritmo. Las distancias que se recorren van 

desde los 20 a 50 km sobre el tiempo de 1 o 2 horas aproximadamente. (5) 

4.1.2.3 Lanzamiento. 

 Estas pruebas se realizan dentro de zonas especializadas llamadas 

óvalos y se dividen en cuatro disciplinas: bala, disco, martillo y jabalina. 

Durante la ejecución de esta prueba, los atletas deben desarrollar técnicas de 

rotación y traslación para lograr los lanzamientos. (1) 

Lanzamiento de bala: Tiene como objetivo impulsar una bola de metal 

de material sólido con cierto peso (hombres: 7.26 kg y mujeres 4 kg) para 

lograr la mayor distancia posible, cabe recalcar que el peso se empuja desde 

el hombro con un solo brazo sin llevar el peso por detrás de este para lograr 
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el empuje más no se debe lanzar. Los competidores tienen opción a tres 

lanzamientos que deben realizarlo sin salirse del círculo. Las siete mejores 

distancias pasan a la siguiente ronda. (8) 

 

Lanzamiento de disco: Se realiza el lanzamiento de un plato plano y 

metálico que se lanza desde el interior de un círculo que mide 2.5 metros de 

diámetro. El atleta sujeta el disco contra los dedos y el antebrazo dirigido al 

mismo lado del lanzamiento para que se mantenga estable, luego procede a 

realizar un giro sobre sí mismo generando impulso y velocidad para lograr el 

lanzamiento, termina extendiendo el brazo y liberando el disco, determinando 

su trayectoria y dirección. Durante los entrenamientos los atletas practican y 

perfeccionan su técnica minimizando la distancia que logran en cada 

lanzamiento. (1) 

 

Lanzamiento de martillo: La finalidad de esta prueba es que el atleta 

lance una bola pesada de metal con una cadena y un asa por donde se lo 

sostiene dentro de un círculo de 1.2 metros de diámetro en una pista cubierta. 

El atleta sostiene el martillo por el asa con ambas manos luego gira sobre sí 

mismo para poder tomar impulso y soltar el martillo hacia la dirección a 

ejecutar el lanzamiento. El fin es obtener el mayor alcance posible dentro del 

área asignada donde toca el suelo para poder ganar la prueba. (11) 

 

Lanzamiento de jabalina: La jabalina es una lanza larga y aguda con 

punta metálica con una longitud de 260 cm para varones y 220 cm para 

mujeres. Los atletas toman la jabalina y corren hacia la línea de lanzamiento, 

la cual no pueden pisar ni pasar, giran hacia un lado el cuerpo, llevan hacia 

atrás la jabalina y se alistan para el lanzamiento. Luego de llegar a la línea 

marcada se mueven hacia delante de manera abrupta y lanzan la jabalina, 

esta debe caer primero con la punta para que sea válido el lanzamiento. (11) 

4.1.2.4 Pruebas combinadas.  

Son competencias multidisciplinarias en donde intervienen todas las 

cualidades y habilidades que adquiere el atleta en sus entrenamientos en 
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donde intervienen carreras, saltos y lanzamientos las mismas que se realizan 

dentro de un período de entre uno y dos días según la categoría. Esta 

modalidad del atletismo no se expresa en unidades logradas sino en puntos 

acumulados dependiendo de las normas de cada fase de las distintas 

competencias que se realizan. Entre estas destacan el pentatlón, heptatlón y 

decatlón. (8) 

4.1.3 Entrenamiento. 

El entrenamiento es una sucesión sistemática y planificada que tiene 

como finalidad aumentar y perfeccionar la condición física mediante el cual se 

adquieren conocimientos y habilidades en una determinada disciplina. (5) 

Para realizar entrenamientos físicos se requiere de una planificación de series 

y técnicas de ejercicios con el objetivo de buscar el progreso y potencialidad 

de destrezas específicas que favorecen a zonas musculares del cuerpo 

humano, así como habilidades para realizar una actividad deportiva. (12) 

Los aspectos que se potencian mediante el entrenamiento abarcan las 

capacidades físicas, tácticas, métodos, actitudes psicológicas y formativas 

para lograr un entorno deportivo ideal y óptimo que puedan llevar al deportista 

a destacar en competencias y exigencias propias del deporte. (13) 

4.1.3.1 Tipos de entrenamiento. 

Dentro del ámbito deportivo, y en este caso el atletismo, se consideran 

cuatro grupos de entrenamientos con los que los atletas desarrollan diferentes 

destrezas y técnicas que les permite progresar de manera continua en su 

desenvolvimiento deportivo. (1) Estos entrenamientos van a permitir que 

obtengan cualidades físicas como la extensión de su cuerpo superando 

limitaciones corporales o el impulso que genera una mayor velocidad al 

momento de correr una carrera, cada trabajo o entrenamiento específico que 

se intensifique y se logre con constancia les proporcionará mejores resultados 

y sobresalir en su área deportiva. (13) 

Resistencia: Es el conjunto de habilidades físicas y psíquicas con las 

que un individuo prolonga o mantiene un esfuerzo eficaz durante el mayor 
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tiempo posible retrasando la fatiga y reponiéndose de manera inmediata a 

dicho esfuerzo. (1) El deportista logra adquirir resistencia mediante 

entrenamientos adecuados basados en ejercicios de baja intensidad y larga 

durabilidad, así mismo se complementan con progresiones planificadas para 

estimular y aumentar gradualmente esta habilidad. Al adquirir esta 

característica, el deportista adquiere beneficios físicos y psicológicos 

fortaleciendo la facultad de tolerar el esfuerzo que realiza y adquiere una 

recuperación mental al poco tiempo de haber sido sometido de manera 

prolongada a dicha fatiga. (14) 

 

Fuerza: Se define como la capacidad neuromuscular que tiene el 

cuerpo humano de originar una tensión mediante la contracción muscular para 

contrarrestar una resistencia externa. (13) Los deportistas, que incluyen 

dentro de su planificación de entrenamiento el desarrollo de la fuerza, 

adquieren beneficios como el aumento de la musculatura y su potencia, un 

incremento de su resistencia ósea, bajo riesgo de lesiones, aumento en las 

destrezas motoras, cambios evidentes en la composición corporal y un 

aumento metabólico.  Estos beneficios se logran cuando se trabaja de manera 

constante y continua ya que, de no ser así, el cuerpo retoma sus valores 

basales. Este tipo de entrenamiento debe ser específico y ajustado a las 

necesidades de las capacidades motoras que se ansía potenciar, es por eso 

que es de mayor beneficio combinarlo con varios grupos de ejercicios para 

alcanzar las metas deseadas. (9) 

 

Velocidad: Se define como la capacidad en que se efectúan 

movimientos en el mínimo tiempo posible, así como la rapidez con la que se 

atraviesa un intervalo específico. Esta capacidad física es básica y principal 

en las actividades que engloban el atletismo. Existen diversos elementos que 

van a determinar la manifestación de esta facultad como la predisposición 

genética para realizar desplazamientos de manera ágil o veloz, proporciones 

corporales o biotipos y género. (1) Dentro de este grupo existen 

subclasificaciones de la velocidad, todas estas se complementan y le dan al 

atleta las herramientas necesarias para lograr surgir dentro de la categoría o 

prueba que practica, tales como la velocidad de desplazamiento que, como 
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ya lo habíamos descrito anteriormente, es la capacidad de poder trasladarse 

en un determinado tiempo; la velocidad de reacción que permite al atleta 

proceder en respuesta a un estímulo en un tiempo corto, la velocidad gestual. 

(14) 

Flexibilidad: Capacidad psicomotora de elongación de un conjunto de 

articulaciones y músculos en amplitud a un desplazamiento total, en el cual 

intervienen diferentes sistemas corporales como muscular, neuromuscular y 

osteoarticular encargados de la fijación y estabilidad corporal. Esta acción 

está dada por factores endógenos, como la contracción de los músculos 

antagonistas, y factores exógenos como el peso corporal. (5) 
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4.1.4  Perfil dietético. 

La adolescencia es la etapa de la vida que inicia luego de la niñez y termina 

cuando finaliza la edad adulta, en la que se describen muchos cambios tantos 

físicos como psicológicos y en la que se da el completo desarrollo y 

maduración del organismo con cambios somáticos característicos. (15) En 

cuanto al perfil nutricional en esta etapa se destacan notables influencias que 

marcan patrones y hábitos alimenticios los cuales se extenderán durante la 

vida adulta por lo que es importante identificar y adecuar las necesidades 

nutricionales dependiendo de las características y estilos de vida que se dan 

en este grupo etario. (16) 

 

4.1.4.1 Encuestas dietéticas. 

Para medir la ingesta alimentaria de los adolescentes se requiere de métodos 

en los que se recolecta la información de manera adecuada en la cual se 

refleja el consumo real de los distintos grupos de alimentos siendo las 

encuestas dietéticas, como el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de 

consumo de alimentos, herramientas frecuentemente utilizadas para detallar 

y evaluar la ingesta dietética de los adolescentes. (17) 

Para realizar estas encuestas se registran los alimentos o bebidas que los 

sujetos consumen diariamente o durante dos, tres, siete o más días y la 

cantidad de estos. Se precisa detallar instrucciones que ayuden al 

adolescente a determinar el registro, listado de los alimentos, cantidad de 

porciones y continuidad en la ingesta, este cuestionario se permitirá realizarlo 

solo o con ayuda. Los resultados se podrán comparar con las 

recomendaciones de consumo que se han determinado para dicha edad. (4) 

 

4.1.4.2 Energía 

Existen numerosas ecuaciones que permiten determinar el gasto energético 

en los adolescentes, el mismo que varía según la actividad física que se 

realice y la cantidad de masa magra que posee el sujeto. Entre las que se 

recomienda utilizar en este grupo etario constan las propuestas por la FAO 



16 

 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 

OMS (Organización Mundial de la salud), y las ecuaciones publicadas por 

Schȍfield (en donde intervienen variables de peso y talla), las cuales han sido 

adaptadas para niños y adolescentes. (16) 

Las recomendaciones energéticas en adolescentes se deben distribuir en el 

desayuno 20% - 25%, almuerzo 30% - 35%, merienda 15%-20% y cena 25% 

del total de la ingesta calórica diaria. (4) 

 4.1.4.3 Grasas. 

Gran parte de la contribución energética lo dan las grasas, con un aporte de 

9 kcal/g, por lo que este grupo es fundamental dentro de la dieta para poder 

enfrentar sus eminentes necesidades calóricas. En los adolescentes se 

recomienda de manera puntual el consumo del 30%-35% del total de la 

ingesta diaria distribuida en los diferentes tipos de grasas: ácidos grasos 

monoinsaturados 10%-20% y poliinsaturados 7%-10%. Se deben incluir 

fuentes de ácidos grasos esenciales ya que estos permiten la absorción de 

vitaminas liposolubles además de prevenir enfermedades cardiovasculares. 

Se debe evitar en lo posible el consumo elevado de grasas saturadas, estas 

deben llegar a menos del 10% de las calorías totales. (18) 

4.1.4.4 Carbohidratos. 

El consumo de este grupo de alimentos representa el 55%-60% de la ingesta 

calórica diaria total. Se deben elegir de preferencia carbohidratos complejos 

para lograr un adecuado aporte de fibra dentro de la dieta. (17) 

4.1.4.5 Proteínas. 

Para detallar las recomendaciones de la ingesta proteica, éstas se deben 

calcular en función a los requerimientos necesarios para lograr un desarrollo 

adecuado teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento durante esta etapa 

de la vida y la conservación de la composición corporal. Se debe llegar a un 

aporte del 10%-15% calórico diario total con prevalencia de las proteínas de 

alto valor biológico. (15) 
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4.1.4.6 Vitaminas. 

Las vitaminas del complejo B, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), en 

los adolescentes, tienen un requerimiento elevado debido al aumento de las 

necesidades de energía ya que estas participan en el metabolismo inmediato 

de los carbohidratos, además del aumento de las necesidades de vitamina 

B12, folatos y B6, imprescindibles en la síntesis de ADN y ARN para el 

metabolismo de las proteínas. (18) 

Estudios demuestran que existe un gran porcentaje de entre el 10% y 50% de 

adolescentes con deficiencia de ácido fólico como consecuencia de malos 

hábitos dietéticos en función de las necesidades aumentadas que se dan 

propias de la edad. En cuanto al prolongado crecimiento óseo de los 

adolescentes exige elevadas cantidades de vitamina C, A, E, D y calcio. (17) 

 4.1.4.7 Minerales. 

Los micronutrientes necesarios para el cambio de composición corporal que 

se presentan en la adolescencia son el hierro, zinc y calcio, este último es de 

notable importancia y se justifica su ingesta de 1 300 mg/día siendo mayores 

los requerimientos que en la niñez y la adultez. (17) 
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Gráfico 1. Guía dietética recomendada para adolescentes 

 

Fuente: Asociación española de Pediatría. (17) 
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4.1.5 Perfil antropométrico.  

La cineantropometría es una ciencia que se enfoca en el estudio de la 

morfología, composición y proporciones del cuerpo humano mediante 

mediciones con técnicas precisas y especializadas que se expresan de 

manera cuantitativa, estos datos reflejan de manera objetiva las 

características físicas de una persona. (19) Estas mediciones se aplican para 

relacionar el desarrollo corporal y la nutrición basadas en el ejercicio y el 

rendimiento deportivo. (20) 

En el atletismo, como en todo deporte, es fundamental el estudio del perfil 

antropométrico y composición corporal ya que estos factores logran definir las 

características físicas de los jóvenes, las mismas que podrían determinar de 

una manera más precisa en que disciplina, dentro del atletismo, podrían tener 

un mayor rendimiento y desempeño. (8) Así mismo, estas mediciones facilitan 

datos objetivos acerca de la estructura corporal, dimensiones y proporciones 

individuales de cada uno de los atletas, es por esto que, la valoración 

antropométrica es ampliamente manejada para detectar talentos potenciales 

que destaquen en las diferentes pruebas deportivas que se practican dentro 

del atletismo.  Aplicar la cineantropometría en los atletas, además, nos ayuda 

a tener un método de comparación y elección de los deportistas que practican 

cada una de las disciplinas y sus diferentes niveles, efectuar un rastreo de los 

cambios que se den en la composición corporal debido al tipo de 

entrenamiento que realicen. (21) 

La importancia de efectuar una evaluación mediante las mediciones 

antropométricas radica en que desde temprana edad se puede seleccionar y 

dirigir a cada uno de los atletas hacia las distintas modalidades que forman 

parte de este deporte dependiendo de su evolución física e individualizar sus 

entrenamientos para lograr mejorar su rendimiento dentro del ámbito en que 

se desarrollan. (20) Además, es una herramienta simple y precisa que no 

requiere de gran inversión monetaria, son poco invasivas y  permite valorar y 

monitorizar la eficacia del abordaje en el estado nutricional de los deportistas. 

(22) 
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Los valores antropométricos determinan el desarrollo, evolución física, cambio 

del cuerpo con el paso del tiempo y como se intensifica mientras los 

deportistas se someten a diferentes tipos de entrenamientos y prácticas 

recurrentes. (23) 

Las mediciones corporales que se realizan en la cineantropometría son los 

siguientes: 

1. Peso: Indicador cuantitativo que expresa la fuerza gravitacional que 

ejerce la Tierra con respecto a un cuerpo cuya medida se expresa en 

kilogramos (kg) o libras (lb) y detalla, en peso corporal, el valor o 

medida real que indica una báscula. (20) 

2. Estatura: Medida o distancia del cuerpo en forma vertical desde el 

punto más elevado de la cabeza hasta su base o pies. Esta variable es 

una de las más importantes ya que, en cuanto al tamaño corporal de 

un deportista, permite biomecánicamente que obtenga beneficios o 

facilidad para desempeñar algún deporte en específico. (24) 

3. Diámetros óseos o epicondíleos: Dimensiones óseas que señalan la 

amplitud de la medición lineal, tomado desde dos puntos anatómicos, 

de referencia en un segmento óseo. Permiten definir la extensión o 

ancho de un hueso y evaluar dicha estructura ósea. (20) 

4. Perímetros corporales: Registro de mediciones de manera 

circunferencial o de longitud de distintas áreas del cuerpo. Son 

herramientas utilizadas para detallar la conformación general de una 

persona y valorar la mayor o menor proporción en que se desarrolla. 

(25) 

5. Pliegues cutáneos: Con la medición de estos parámetros se logra 

obtener la composición de la densidad corporal, así como, estimar el 

porcentaje de masa grasa mediante ecuaciones específicas, tomando 

la cantidad de tejido adiposo subcutáneo que se encuentra por debajo 

de una doble capa de piel, excluyendo el tejido muscular. (26) 
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4.1.5.1 Protocolo Internacional para la Valoración Antropométrica (ISAK, 

2019) Perfil Restringido 

Es un conjunto de métodos estandarizados de medición a nivel corporal 

avalados por la Sociedad Internacional para el avance la Cineantropometría 

con el objetivo de proporcionar una valoración y descripción completa del 

cuerpo humano en su totalidad con el propósito de ser utilizado como una 

herramienta válida en el estudio y seguimiento de deportistas, su desarrollo, 

crecimiento, rendimiento y declive, además del control de los programas de 

actividades físicas e ingesta dietética y estado de salud en relación a la 

variabilidad del tamaño, forma y composición corporal. (24) 

Las medidas que se adquieren son aplicadas en distintas ecuaciones 

establecidas para analizarlas y así utilizarlas en la determinación del 

fraccionamiento de la masa corporal (masa grasa, masa ósea, masa muscular 

y residual), somatotipo, obtención de la densidad corporal (en la que se incluye 

el porcentaje de masa grasa). Estos datos pueden proyectarse en otras 

categorías como los percentiles específicos por edades y sexo como medidas 

individualizadas, trastornos de acumulación de grasa en comparación con las 

masas como la obesidad, índice cintura/cadera, sumatoria de pliegues 

cutáneos y perímetros corregidos. (19) 

La finalidad de la toma de mediciones corporales y determinación de un perfil 

es aplicarlas en un entorno investigativo, rendimiento deportivo, de la salud y 

lograr relacionar o comparar un grupo de muestra a nivel local, nacional e 

internacional. (26) 

 

4.1.5.2 Consentimiento informado 

Estos procedimientos, de acuerdo a principios institucionales, requieren de un 

consentimiento informado tanto verbal como escrito expuesto en un lenguaje 

sencillo y comprensible, en donde se expondrá a detalle cada parte del 

procedimiento, al que se someterán los participantes mayores de edad o en 

el caso de menores de edad, a sus tutores legales que deben estar presentes 

en el momento de las tomas; se explicará también la vestimenta o 
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indumentaria que utilizarán (la cual debe ser del mínimo espesor y que se 

amolde a los contornos del cuerpo), quienes van a realizar las tomas, sus 

contactos y la institución responsable, cuánto tiempo se tardará 

aproximadamente y aclarar que los datos de identidad no serán públicos. Los 

consentimientos deberán contar con las firmas respectivas para evidenciar la 

aceptación de este. (24) 

 

4.1.5.3 Instrucciones generales para la medición antropométrica.  

Para alcanzar confiabilidad y reproductibilidad el protocolo ISAK precisa una 

serie de instrucciones, las cuales aluden a que la toma de medidas se 

realizará: del lado derecho sin tomar en cuenta el lado dominante de la 

persona ya que se han realizado comparaciones entre los pliegues corporales 

tanto derechos como izquierdos y no se detallan diferencias significativas 

entre los mismos en una persona que no presente lesiones y sean simétricas. 

(27) 

Primero se marcarán los puntos antropométricos necesarios para el estudio 

que se realizará. Cada medición se deberá tomar un mínimo de dos veces y 

una tercera si existe una acentuada diferencia entre las dos primeras, siendo 

mayor al 5% en los pliegues y 1% en las demás medidas; en el caso de 

utilizarse solo dos medidas, se obtendrá una media de ambas y en el caso de 

la toma de tres mediciones se utilizará la mediana la cual será el valor final 

resultante. Las medidas no deben tomarse luego de que los deportistas hayan 

realizado algún tipo de entrenamiento, competencia o sauna, debido a que 

estas situaciones podrían alterar los resultados de las tomas antropométricas. 

(24) 

 4.1.5.4 Material antropométrico 

Los equipos manuales que se requieren para realizar mediciones 

antropométricas en el perfil restringido son los siguientes: 

1. Cinta antropométrica: Se utiliza esta herramienta para medir los 

perímetros corporales y localizar diferentes puntos antropométricos. Es 
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importante que la cinta esté estimada en centímetros y graduada en 

milímetros. (28) 

2. Cajón antropométrico: Es un banco sólido que ayuda al 

antropometrista a alcanzar el mismo nivel de altura que el sujeto que 

está valorando, con esto puede disminuir el error en la lectura, así 

mismo mejorar la ergonomía de ambos al momento de la toma. En esta 

herramienta el sujeto puede colocarse de pie o sentado para facilitar la 

medición, cuyas medidas deben ser exactas 40 centímetros de altura 

por 50 cm de anchura por 30 centímetros de profundidad. (28) 

3. Tallímetro: Se lo emplea para medir la estatura, esta herramienta 

consta de una base móvil que se la coloca por encima del vértice o 

vértex craneal. Se debe colocar el tallímetro en una base nivelada, 

firme y calibrar periódicamente. (20) 

4. Báscula: Se la emplea para obtener la masa corporal de un sujeto, 

colocándolo sobre una base o plataforma la cual arroja el peso en 

medidas de libras o kilogramos. (20) 

5. Plicómetro: Herramienta antropométrica utilizada para medir los 

pliegues cutáneos en distintas partes del cuerpo, el cual necesita una 

presión y cierre continuo de 10 g/mm3 durante su uso en las 

mediciones. (24) 

4.1.5.5 Perfiles ISAK. 

Dentro del protocolo ISAK se describen dos perfiles a utilizar; el perfil completo 

y el perfil restringido, con el primero se obtienen 43 mediciones y el segundo 

consta de 21 tomas de medidas, por lo que, forma parte del perfil completo. 

Se fragmentan en diferentes grupos: medidas básicas, pliegues corporales, 

perímetros, longitudes y diámetros respectivamente. (27) 

4.1.5.6 Perfil restringido. 

Al obtener las medidas corporales, con los materiales antropométricos ya 

expuestos anteriormente, se pueden realizar cálculos y ecuaciones que 

permiten identificar el somatotipo, proporciones, composición corporal, 

superficies corporales, relación cintura/cadera, índice ponderal, distribución 
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de masa grasa, entre otros y aplicarlos en los distintos estudios en 

poblaciones de interés. (24) 

 

Tabla 1. Medidas antropométricas que abarcan el perfil restringido. 

Tipo N° Medidas antropométricas 

Medidas básicas 1 Masa corporal 

2 Talla 

3 Talla sentado 

4 Envergadura de brazos 

Pliegues cutáneos 5 Tríceps 

6 Subescapular 

7 Bíceps 

8 Cresta ilíaca 

9 Supraespinal 

10 Abdominal 

11 Muslo 

12 Pierna 

Perímetros 13 Brazo relajado 

14 Brazo flexionado y contraído 

15 Cintura 

16 Caderas 

17 Muslo medio 

18 Pierna 

Diámetros 19 Húmero 

20 Bioestiloideo 

21 Fémur 

Fuente: Adaptado de” Protocolo Internacional para la valoración 

antropométrica. (24) 
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4.1.6 Composición Corporal. 

La composición corporal forma parte de la biología humana y se encarga de 

la cuantificación de los distintos componentes corporales, sus relaciones y las 

variaciones que se dan en relación con factores que influyen en la misma. La 

evaluación de la composición corporal forma parte imprescindible al momento 

de valorar el estado nutricional de una persona, con la cual se logra precisar 

el crecimiento y desarrollo corporal que se van dando a lo largo de los 

diferentes ciclos de la vida. (29) El estudio de la composición corporal tiene la 

finalidad de comprender de qué manera influyen en el organismo los efectos 

de la alimentación, actividad física, los estados patológicos, el crecimiento 

físico y los factores ambientales. (30) 

4.1.6.1  Composición corporal y el deporte.  

El estudio de la composición corporal en un deportista juega un papel 

importante, el mismo que puede repercutir a su favor o en su contra en el 

contexto de competencias de alto rendimiento y élite en donde se espera de 

los deportistas el mayor rendimiento tanto en calidad como cantidad. Todo 

esto hace que se requiera de la investigación y conocimiento de la 

composición corporal de las deportistas de todos las disciplinas y categorías. 

(31) 

La determinación de la composición corporal en el ámbito deportivo se basa 

fundamentalmente en la aplicación de técnicas antropométricas, con las 

cuales se pueden detallar estudios nutricionales, clínicos y epidemiológicos, 

pero dentro del deporte tiene como objetivo ser utilizarlo como indicativo del 

estado nutricional, de salud y de la influencia corporal que tiene la carga de 

entrenamiento diario por lo que una notable normalidad en el porcentaje de 

grasas corporal se lo relaciona con un deficiente planteamiento, dirección y 

asimilación del entrenamiento deportivo. (2) Otro de los usos de las 

mediciones de composición corporal son estimar pesos ideales competitivos 

en atletas en los que el peso es de mayor relevancia para clasificar en alguna 

categoría de competencia. (32) 
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La medición de los pliegues cutáneos es otro de los indicadores importantes 

de fácil acceso, inocuos, sencillos y aceptados. Con estos datos se logra 

obtener el estudio de la composición corporal de los deportistas determinando 

los componentes: masa grasa total, masa magra o muscular, masa ósea y 

agua corporal total. (29) 

 4.1.6.2 Modelos de Composición Corporal. 

En el análisis de la composición corporal se debe definir la constitución del 

organismo humano de acuerdo con los distintos elementos que lo componen. 

Este fraccionamiento dará lugar a diferentes modelos de composición corporal 

o también llamados modelos compartimentales. (29) 

Gráfico 2. Modelos compartimentales o niveles de composición 

corporal. 

 

Fuente: Obtenido de “Composición corporal: estudio y utilidad clínica. (33) 
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4.1.6.3 Modelo de dos componentes o Bicompartimental (2C). 

Es el modelo molecular más básico que se utiliza para describir la composición 

corporal humana, ya que considera que existen dos componentes o 

compartimentos que dividen el peso corporal, los cuales son la masa grasa 

total y la masa libre de grasa. (33) 

El componente masa grasa constituye una fuente específica de reserva de 

energía y actúa como un aislante a nivel nervioso, este presenta variabilidad 

de acuerdo al sexo y edad. Según el modelo bicompartimental, la masa grasa 

total es anhídrida. Se la encuentra a nivel subcutáneo y a nivel visceral. (34) 

Por otro lado, la masa libre de grasas contiene en su composición proteínas, 

minerales, glucógeno y agua, esta última, comprendida en espacio intra y 

extracelular. (33) 

El método más común que se realiza para determinar el modelo 

bicompartimental es la hidrodensitometría (HD) basados en los estudios de 

Behnke y colaboradores, permitiendo el cálculo de la densidad corporal, que 

luego fueron expuesto a avances en universidades con mayor repercusión en 

poblaciones de deportistas de alto rendimiento. (29) 

 4.1.6.4 Modelo de tres componentes o Tricompartimental (3C). 

El modelo tricompartimental divide a la masa libre de grasa en dos partes: el 

volumen de agua y otros materiales sólidos, entre ellos, proteínas y minerales. 

Para su cuantificación se utiliza la densidad corporal mediante 

hidrodensitometría (HD) y el agua corporal total (ACT) aplicando un sistema 

de dilución isotópica. (35) 

 4.1.6.5 Modelo de cuatro componentes o Tetracompartimental (4C). 

Este modelo categoriza a la composición corporal constituida por cuatro 

componentes que son, masa magra, masas muscular o libre de grasa, masa 

ósea y masa residual o proteica. Los procedimientos que se emplean para 

medirla son el análisis de activación y DXA (Absorciometría de rayos X de 

energía dual). (33) 
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 4.1.6.6 Modelo de cinco componentes o Pentacompartimental (5C). 

Contempla cinco niveles de estudio corporal, en una escala de complejidad 

de menor a mayor en cuanto a su estructura y conformación. 

En primer lugar, se encuentra el nivel atómico o elemental, dentro del cual se 

encuentran elementos como oxígeno en un 60%, carbono 20%, hidrógeno 

15%, calcio, nitrógeno fósforo, potasio, entre otros. La suma de estos 

elementos corresponde al peso corporal. En segundo lugar, el nivel molecular 

o químico, agrupa la masa grasa 15%, agua corporal total, 60% proteínas 

totales 18% y minerales óseos y en tejidos blandos 6%. Por último, el nivel 

celular, en el que se encuentra la masa celular, líquidos extracelulares, sólidos 

extracelulares y la grasa. El cuarto nivel denominado de sistemas o 

histológico, incluye al tejido adiposo, tejido músculo esquelético, tejido blando, 

tejido adiposo, tejido óseo entre otros. El quinto nivel representa el nivel 

corporal total. (29) 
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4.1.7 Somatotipo. 

El somatotipo describe de forma cuantitativa como se encuentran distribuidos 

los diferentes compartimentos corporales que componen a un individuo 

permitiendo detallar las características de su perfil físico, clasificándolos en 

tres grupos dependiendo del predominio de adiposidad relativa o formas 

corporales redondeadas que corresponde al endomorfo, el tamaño o volumen 

de la masa músculo esquelética corporal en el caso del mesomorfo y la 

prevalencia de la delgadez o formas corporales lineales llamado ectomorfo. 

(26) 

Se lo representa en una gráfica denominada somatocarta con la cual se puede 

realizar el análisis de las diferentes mediciones de uno o un grupo de 

deportistas, detallar su avance competitivo en un rango de tiempo, trabajar en 

la variación y reorganización de los programas nutricionales, dietéticos y de 

entrenamientos acorde a los objetivos que se han planteado. (36) 

El método utilizado en la actualidad es el de Heath-Carter originado en el año 

de 1964, para obtener el somatotipo mediante ecuaciones o fórmulas 

matemáticas en donde se arrojan valores que van a permitir clasificar la 

morfología de un individuo. (25) 

4.1.7.1 Endomorfismo. 

Este somatotipo se encuentra representado por aquellos sujetos que tienen 

dentro de su composición corporal un mayor porcentaje de tejido adiposo y 

menos porcentaje de masa muscular, su cuerpo adopta una forma 

redondeada, por lo general son de extremidades cortas y bajos de estatura 

predominando el crecimiento abdominal. Este biotipo predomina entre los 

deportistas que practican competencias de zumo, lanzamiento, entre otros. 

(2) 

4.1.7.2 Mesomorfismo. 

Dentro de este biotipo se incluyen aquellos sujetos cuyo predominio, en su 

composición corporal es el tejido músculo esquelético. Su nombre hace 
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relevancia a aquellos tejidos derivados del mesodermo embrionario que son 

los músculos, tejido conjuntivo y huesos. (37) 

Como la mayor incidencia en este grupo es el músculo, conlleva a que el peso 

sea mayor y el cuerpo adopte una forma de reloj de arena, haciendo referencia 

a cintura delgada con extremidades anchas en donde se visualiza una 

robustez evidente y magnitud muscular bien definida. Deportistas que se 

encasillan en este somatotipo son aquellos que practican box, físico culturistas 

o velocistas. (21) 

4.1.7.3 Ectomorfismo. 

Corresponde a la representación de la delgadez, en este grupo predominan 

los tejidos que se originan de la capa ectodérmica. La conformación de este 

biotipo se basa en una mayor linealidad y superficie por lo que existe una 

menor masa corporal. Son cuerpos longilíneos que obtienen, por 

consiguiente, una mayor agilidad al momento de practicar algún deporte y 

acrecientan su sistema neuro- sensorial. Entre estos se encuentran los atletas 

que practican salto de altura, gimnastas, voleibolistas, etc. (26) 

En cuanto a la utilización del somatotipo, este ha sido empleado 

principalmente para detallar y comparar a los deportistas, en todas las 

disciplinas, en diferentes grados de competencia. Así mismo, permite describir 

las variaciones físicas que se dan fisiológicamente durante las etapas de 

crecimiento, envejecimiento y también durante el entrenamiento. (36) 

Otro de los fines de aplicar el somatotipo es poder comparar, bajo alguna 

variable específica como por ejemplo el sexo (hombres y mujeres), el análisis 

de la imagen corporal. (26) 
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Gráfico 3. Escala de calificación del endomorfismo, mesomorfismo y 

ectomorfismo y características. 

Fuente: Somatotipo y deporte (38) 

 

 

4.1.7.4 Cálculo del somatotipo 

Para calcular el somatotipo de Health-Carter se necesitan de ditintas fórmulas 

matemáticas: 
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Tabla 2. Fórmulas para el cálculo del somatotipo.  

COMPONENTE FÓRMULA INFORMACIÓN 

Ectomorfia -0,7182 + 0,1451*X-
0,00068*x2 + 0,0000014*X3 

X= (Pl Tríceps + Pl 
Subescapular + Pl 
Suprailíaco) * 
(170,18/Estatura) 
Estatura en cm 

Mesomorfia (0,858*DH + 0,601*DF + 
0,188*PBC + 0,161*PGC – 
(estatura*0,131) + 4,5 

DH: diámetro del húmero 
en cm 
HF: diámetro del fémur 
en cm 
PBC: perímetro del brazo 
relajado corregido 
PGC: perímetro de 
gemelar o de la pantorrilla 
corregido 
Estatura en cm  

Endomorfia SI IP ≥ 40,75 --> = 
(0,732*IP) – 28,58 

Si IP entre 38,15-40,75 --> = 
(0,463*IP) – 17,63 

Si IP ≤ 38,25 --> = 0,1 

Se Requiere el cálculo 
del CAP o índice 
ponderal (IP) para utilizar 
una fórmula u otra: 

CAP o IP= estatura 
(cm)/3/peso 

(raíz cúbica del peso en 
kg)  

Fuente: Adaptado de “El somatotipo-morfología en los deportistas”. (21) 

 

Luego de conseguir estos valores se deben convertir en eje de coordenadas 

X y Y para realizar una comparación, mediante las ecuaciones (37) 

Eje X = Ectomorfia – Endomorfia 

Eje Y = (2 * Mesomorfia – (Endomorfia – Ectomorfia) 
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Gráfico 4.Somatocarta para describir el somatotipo. 

Fuente: Obtenido de “Sobre el somatotipo de los deportistas universitarios 

ecuatorianos” (26) 

 

Se ubicarán los puntos de las coordenadas y estos se traducirán en diferentes 

significados: 
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Tabla 2. Categorías de los somatotipos basadas en áreas de la 
somatocarta. (de Carter & Heath, 1990) 

Endo-ectomórfico El endomorfismo es dominante y el 
ectomorfismo es mayor que el 
mesomorfismo 

Endomorfismo balanceado El endomorfismo es dominante y el 
mesomorfismo y ectomorfismo son 
iguales (no difiere en más que 0.5) 

Endo-mesomórfico El endomorfismo es dominante y el 
mesomorfismo es mayor que el 
ectomorfismo 

Endomorfo-mesomorfo El endomorfismo y el mesomorfismo 
son iguales (no difieren en más que 
0,5), y el ectomorfismo es menor 

Meso-ectomórfico El mesomorfismo es dominante y el 
ectomorfismo es mayor que el 
ectomorfismo 

Mesomorfismo balanceado El mesomorfismo es dominante y el 
endomorfismo y ectomorfismo son 
iguales (no difiere en más de 0,5) 

Meso- ectomórfico El mesomorfismo es dominante y el 
ectomorfismo es mayor que el 
endomorfismo 

Ectomorfo-mesomorfo El ectomorfismo y el mesomorfismo 
son iguales (no difiere en más que 
0,5) y el endomorfismo es menor 

Ecto-mesomórfico El ectomorfismo es dominante y el 
mesomorfismo es mayor que el 
endomorfismo 

Ectomorfismo balanceado El ectomorfismo es dominante y el 
endomorfismo son iguales y menores 
(o no difiere en más que 0,5) 

Ecto. Endomórfico El ectomorfismo es dominante; el 
endomorfismo es mayor que el 
mesomorfismo 

Ectomorfo-endomorfo El endomorfismo y el ectomorfismo 
son iguales (o no difieren en más que 
0,5), y el mesomorfismo es menor. 

Fuente: Adaptado de “El somatotipo-morfología en los deportistas”. (21)  
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5. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONA

L 

INTERPRETACI

ON 

VARIABLE 

SEGÚN SU 

NATURALE

ZA 

Edad Tiempo de vida 

de una persona 

Medida entre 

13 – 17 años 

13 – 17 años Cuantitativa 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue a los 

hombres de las 

mujeres. 

Medida entre 

femenino y 

masculino 

Femenino y 

masculino 

Cualitativa 

Modalidad 

del atletismo 

Caracterización 

unidisciplinaria o 

multidisciplinaria 

de 

entrenamiento 

y/o competencia 

en el atletismo 

Tipo de 

prueba: 

Prueba 

combinada 

Prueba no 

combinada 

Prueba 

combinada 

Prueba no 

combinada 

Cualitativa 

Perfil 

antropométri

co restringido 

Las mediciones 

del perfil 

restringido 

permiten 

calcular 

somatotipo, 

proporcionalidad

, estimar 

composición 

corporal, índices 

de área de 

superficie 

corporal, índices 

ponderales, 

índice 

cintura/cadera, 

patrones de 

distribución de 

grasa corporal y 

perímetros 

corregidos en 

función de los 

pliegues 

cutáneos. 

Medidas de: 

Peso 

Talla  

Envergadura  

Talla sentado  

Pliegue 

tríceps, 

subescapular, 

bíceps, muslo, 

pantorrilla, 

abdominal, 

supraespinal y  

suprailíaco. 

Perímetro de 

brazo relajado, 

brazo 

contraído, 

cintura, cadera 

muslo medio, 

pantorrilla.  

Diámetro de 

húmero, 

biestiloideo y 

fémur.  

Peso 

(kilogramos) 

Talla 

(centímetros) 

Envergadura 

(centímetros) 

Talla sentado 

(centímetros) 

Pliegue tríceps, 

subescapular, 

bíceps, muslo, 

pantorrilla, 

abdominal, 

supraespinal y  

suprailíaco. 

(milímetros) 

Perímetro de 

brazo relajado, 

brazo contraído, 

cintura, cadera 

muslo medio, 

pantorrilla. 

(centímetros) 

Cuantitativa 
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Diámetro de 

húmero, 

biestiloideo y 

fémur. 

(centímetros) 

Composición 

corporal 

Cuantificación in 

vivo de los 

componentes 

corporales 

corporales, 

relaciones 

cuantitativas 

entre los 

componentes y 

los cambios 

cuantitativos en 

los mismo 

relacionados a 

distintos 

factores. 

Medida de 

masa 

muscular 

esquelética, 

grasa y ósea. 

Masa grasa 

(kilogramos y 

porcentaje) 

Masa muscular 

esquelética 

(kilogramos y 

porcentaje) 

Masa ósea 

(kilogramos) 

Cuantitativa 

Somatotipo Categoría en la 

que se clasifican 

los cuerpos 

según su forma. 

Medida de 

endormorfía, 

mesomorfía y 

ectomorfía del 

cuerpo. 

Endomorfo 

balanceado, 

mesomorfo 

balanceado, 

ectomorfo 

balanceado, 

mesomorfo-

ectomorfo, 

mesomorfo-

endomorfo, 

endomorfo-

mesomorfo, 

endomorfo-

ectomorfo, 

ectomorfo-

mesomorfo y 

ectomorfo-

endomorfo. 

Cualitativo 

Perfil 

dietético 

Hábitos 

alimenticios de 

una persona 

Frecuencia en 

la que 

consume los 

distintos 

Panes, cereales y 

tubérculos; 

Frutas; Verduras 

y legumbres; 

Huevos, carnes, 

Cualitativa 
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grupos de 

alimentos 

embutidos, 

leches y 

derivados; 

aceites y grasas; 

azúcares; 

misceláneos (1 

vez al día, 2 a 3 

veces al día, más 

de 3 veces al día, 

1 vez a la 

semana, 2 a 4 

veces por 

semana,5 a 6 

veces por 

semana, 1 a 3 

veces al mes, 

Nunca/casi 

nunca) 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Diseño Metodológico 

La investigación realizada fue de tipo observacional con alcance descriptivo y 

de corte transversal. 

6.2 Población y muestra de la investigación 

La población de estudio fueron deportistas de la categoría atletismo que 

entrenaban en la Federación Deportiva del Guayas ubicada en José Mascote 

1103 en el periodo marzo 2023- agosto 2023, los cuales poseen un rango de 

edad entre 13 – 17 años y que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión de la investigación actual. 

6.3 Criterios de inclusión 

a. Deportistas que practican atletismo mínimo hace un año atrás del periodo 

indicado.  

b. Deportistas que practican atletismo que firmaron el consentimiento 

informado 

6.4 Criterios de exclusión  

a. Deportistas que presenten comorbilidades y lesiones.  

6.5 Técnicos e instrumentos de recolección de datos 

6.5.1 Técnicas 

Se determinó la población a investigar en la Federación Deportiva del Guayas 

mediante charlas con los entrenadores. Previo a la recolección de datos, se 

realizó una reunión con los deportistas, entrenadores y padres y/o 

representantes para informarles sobre la investigación mediante el 

consentimiento informado. A partir de su participación voluntaria se desarrolló 

la historia clínica deportiva junto al cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos de manera digital, el cual lo realizaron los deportistas con asistencia 

de parte de las investigadoras.  

El perfil dietético se identificó mediante una frecuencia de consumo adaptada 

de “Frecuencia de consumo de alimentos para adultos ecuatorianos” debido 
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a la edad de los participantes, fueron asistidos para responder 

adecuadamente de manera digital por un cuestionario de Google Forms en 

dispositivos electrónicos. Una vez obtenidos los datos se procedió a 

determinar la fracción diaria de cada alimento y llevados a la base de datos.  

Los participantes fueron agrupados y citados a las 8 am en distintos días para 

realizar las mediciones antropométricas, cumpliendo los requisitos que indica 

el protocolo, los cuales fueron medidos por un antropometrista certificado 

ISAK nivel 1 para el perfil restringido utilizando un set antropométrico.   

Los datos fueron colocados en una base de datos usando el programa 

Microsoft Excel, donde se procedió a aplicar las fórmulas de Slaughter et al. 

para la determinación de masa grasa, la ecuación de Poortmans para la 

obtención de masa magra y finalmente la masa ósea se la consiguió a través 

de la fórmula de Rocha encontradas. Además, se utilizó el modelo para 

somatotipo de Heath & Carter para obtener el somatotipo y somatocarta. El 

análisis de datos se realizó mediante el programa estadístico R. 

6.5.2 Instrumentos 

Valoración antropométrica: 

• Tallímetro marca SECA N°213 

• Balanza marca SECA N°803 

• Plicómetro SLIM GUIDE (Apertura: 80 mm, Precisión: 1 mm, Cierre 

10g/mm2)  

• Paquímetro CESCORF Innovare 16cm (Amplitud: 164 mm, Resolución 

de medidas: ± 1 mm) 

• Cinta métrica CESCORF (Alcance: 2, Resolución: 1 mm, Anchura: 6 

mm, Material: hoja de acero, caja cromada) 

• Cajón antropométrico  

• Lápiz demográfico COMED 

Recolección y procesamiento de datos: 

• Historia clínica deportiva de propia elaboración 
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• Frecuencia de consumo de alimentos basada en la Frecuencia de 

consumo de alimentos para adultos ecuatorianos mediante 

cuestionario digital de Google Forms.  

• Microsoft Excel 365  

• Fórmula de Slaughter,et al; Poortmans y Rocha encontradas en el   

Protocolo de Valoración de la composición corporal para el 

reconocimiento médico-deportivo. Documento de consenso del grupo 

español de cineantropometría de la Federación Española de Medicina 

del Deporte.  

• Proforma de determinación del somatotipo con el método de Heath-

Carter.  

• Paquete estadístico R. 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

La muestra de investigación estuvo constituida por 60 adolescentes que 

practicaban atletismo, 33 de sexo femenino y 27 de sexo masculino. El rango 

de edad estuvo de 13 a 17 años con un promedio de 14,68 ± 1,9. Los 

deportistas se agruparon según la modalidad de atletismo por las cuales 

entrenaban o competían. Las pruebas combinadas se refieren a competencias 

en las que los atletas participaban en una serie de eventos específicos durante 

un período de tiempo determinado; este grupo constó de 16 deportistas (5 de 

sexo femenino y 11 de sexo masculino). El otro grupo realizaba entrenamiento 

para una sola de las disciplinas de atletismo (pruebas no combinadas) y se 

encontraron 44 atletas (28 de sexo femenino y 16 de sexo masculino).   
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Tabla 3.Perfil antropométrico de los atletas según sexo. 

Nota: n: número de muestra; DE: desviación estándar; p valor <0,005 indica 

significancia estadística. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

En el perfil antropométrico de los atletas, según su sexo, se encontró que los 

hombres tenían una estatura más elevada ya que la media fue de                                     

170,63 cm ± 7,16; en cambio, en las mujeres fue de 162,53 cm ± 8,06. Los 

hombres tuvieron mayor peso con una media de 58,67 kg ± 8,87 y las mujeres 

de 53,18 kg ± 8,84. Se encontraron diferencias significativas de los pliegues 

de tríceps, subescapular, bíceps, muslo, pantorrilla, abdominal y supraespinal, 

perímetro de brazo relajado y brazo contraído, muslo medio y pantorrilla. No 

se encontraron diferencias significativas en cuanto a los diámetros.  

 

 
Mujeres   n= 33 Hombres n= 27 

 

  

Variables Antropométricas Media DE Media DE p Valor 

Masa corporal total (kg) 53,18 8,84 58,67 8,87 <0,005 

Estatura(cm) 162,53 8,06 170,63 7,16 <0,005 

Talla sentado (cm) 83,88 3,92 89,47 4,63 <0,005 

Envergadura (cm) 165,63 10,45 174,94 8,73 <0,005 

Pliegue del tríceps (mm) 11,61 3,26 6,11 3,91 <0,005 

Pliegue del subescapular (mm) 11,27 4,33 8,19 4,15 0,007 

Pliegue del bíceps (mm) 4,97 2,14 3,11 2,22 <0,005 

Pliegue de la cresta iliaca (mm) 14,52 3,50 9,93 5,76 <0,005 

Pliegue del supraespinal (mm) 10,97 4,17 7,26 5,25 <0,005 

Pliegue del abdominal (mm) 15,85 4,94 9,7 5,36 <0,005 

Pliegue del muslo (mm) 17,09 3,98 7,63 3,33 <0,005 

Pliegue de la pierna (mm) 11,70 3,53 6,22 3,81 <0,005 
Perímetro del brazo relajado 
(cm) 

26,20 3,56 26,71 3,52 0,58 

Perímetro brazo contraído(cm) 26,88 3,30 28,42 2,99 0,065 

Perímetro de la cintura (cm) 67,26 5,89 71,22 7,40 0,025 

Perímetro de las caderas (cm) 91,35 6,30 88,00 6,42 0,047 

Perímetro del muslo medio (cm) 47,83 5,22 46,95 4,87 0,503 

Perímetro de la pierna (cm) 34,54 2,74 35,81 3,19 0,101 

Diámetro húmero (cm) 5,82 0,41 6,65 0,36 <0,005 

Diámetro biestiloideo (cm) 4,80 0,32 5,35 0,34 <0,005 

Diámetro fémur (cm) 8,74 0,55 9,40 0,51 <0,005 
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Tabla 4.Perfil antropométrico de los atletas según categoría de 
atletismo. 

    PC 
n= 16 

PNC 
n= 44 

  

 
 

 

Variables 
Antropométricas    Media DE         Media DE 

 
p Valor 

Masa corporal total (kg) 55,56 6,09 55,68 10,16  0,956 

Estatura(cm) 170,53 6,62 164,59 8,77  0,008 

Talla sentado (cm) 88,64 5,41 85,58 4,73  0,057 

Envergadura (cm) 175,67 10,2 167,7 10,18  0,013 

Pliegue del tríceps (mm) 6,69 3,70 10,02 4,44  0,006 

Pliegue del subescapular 
(mm) 

7,50 1,86 10,75 4,86 
 

<0,001 

Pliegue del bíceps (mm) 2,75 1,06 4,64 2,50  <0,001 

Pliegue de la cresta iliaca 
(mm) 

9,19 3,83 13,64 5,09 
 

<0,005 

Pliegue del supraespinal 
(mm) 

6,31 2,24 10,39 5,30 
 

<0,001 

Pliegue del abdominal 
(mm) 

9,81 5,06 14,27 5,84 
 

0,007 

Pliegue del muslo (mm) 9,25 4,89 14,14 5,88  <0,005 

Pliegue de la pierna (mm) 6,50 2,66 10,23 4,70  <0,001 

Perímetro del brazo 
relajado (cm) 

25,59 2,27 26,74 3,86 
 

0,165 

Perímetro brazo 
contraído(cm) 

27,31 2,68 27,66 3,43 
 

0,681 

Perímetro de la cintura 
(cm) 

68,10 2,93 69,38 7,81 
 

0,526 

Perímetro de las caderas 
(cm) 

87,34 4,42 90,76 6,95 
 

0,072 

Perímetro del muslo medio 
(cm) 

45,63 4,16 48,09 5,21 
 

0,068 

Perímetro de la pierna (cm) 35,58 3,33 34,94 2,89  0,475 

Diámetro húmero (cm) 6,50 0,41 6,09 0,58  <0,005 

Diámetro biestiloideo (cm) 5,23 0,39 4,98 0,43  0,037 

Diámetro fémur (cm) 9,14 0,57 90 0,64  0,434 

Nota: PC: Pruebas combinadas; PNC: Pruebas no combinadas; n: número de 

muestra; DE: desviación estándar; p valor <0,005 indica significancia 

estadística.  

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

En el perfil antropométrico según su categorización de entrenamiento se 

encontró que los de PC presentaban un promedio de estatura mayor de 170, 

53 cm (±1,66) mientras que los PNC de 164, 59cm (±1,32). La media de peso 

en ambas categorías fue de 55 kg; además, se obtuvo una varianza 

significativa en 6 de los 8 pliegues y en el diámetro de húmero.  
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Gráfico 5.Percentiles de IMC/Edad según sexo 

 

Nota: P 85 - 95 sobrepeso y obesidad, P 50 peso normal, P 15 - 3 bajo peso, 

desnutrido o en peligro de desnutrición. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

Utilizando las curvas de percentiles IMC para la edad, se obtuvo como 

resultado el predominio del percentil 50 en ambos sexos, lo cual indica que se 

encuentran dentro del rango adecuando de IMC para la edad o normopeso. 
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Tabla 5.Composición corporal de los atletas según sexo. 

 Mujeres   
n= 33 

Hombres   
n= 27 

 

  

Composición corporal Media DE Media DE p Valor 

∑ De 6 pliegues (mm) 78,48 19,00 45,11 24,88 <0,001 

Masa grasa (%) Slaughter et 
al. 

15,79 4,13 10,31 5,72 <0,001 

Masa grasa (kg) 8,42 2,70 6,33 4,44 0,029 

Masa muscular (%) 
Poortmas 

56,81 5,48 64,49 3,08 <0,001 

Masa muscular esquelética 
(kg) 

30,19 5,60 37,71 5,01 <0,001 

Masa ósea (kg) Rocha 13,49 2,46 17,80 2,69 <0,001 

Nota: n: número de muestra; DE: desviación estándar; p valor <0,005 indica 

significancia estadística. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

La composición corporal según sexo determinó que la suma de 6 pliegues fue 

mayor en mujeres con una media de 78,48 mm ±18,99 que, en hombres con 

una media de 45,11mm ±24,88. El porcentaje de masa grasa obtenido fue 

mayor en las mujeres con una media de 15,79% ±4,13 y los hombres de 

10,31% ±5,72. Se evidenció que los hombres poseen una mayor masa 

muscular con una media de 64,49% ±3,08 y las mujeres con una media de 

56,81% ±5,48. La masa ósea  es mayor en hombres 17,80 kg ±2,69 y mujeres 

de 13,48 kg ±2,45. Se encontraron diferencias significativas en 6 de los 8 

pliegues y en el diámetro de húmero. 
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Tabla 6.Composición corporal de los atletas según categoría de 
atletismo. 

 PC   
n= 16 

PNC   
n= 44 

 

  

Composición corporal Media DE Media DE p Valor 

∑ De 6 pliegues 46,06 18,88 69,8 27,38 <0,005 

Masa grasa (%) Slaughter et al. 10,28 4,24 14,43 5,64 0,005 

Masa grasa (kg) 5,69 2,37 8,14 3,90 <0,005 

Masa muscular (%) Poortmas 62,35 5,91 59,51 5,84 0,102 

Masa muscular esquelética (kg) 34,74 5,71 33,15 6,78 0,406 

Masa ósea (kg) Rocha 16,93 2,82 14,88 3,37 0,034 

Nota: PC: Pruebas combinadas; PNC: Pruebas no combinadas; n: número de 

muestra; DE: desviación estándar; p valor <0,005 indica significancia 

estadística. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se encontró un porcentaje de masa grasa mayor en los de PNC con un 

14,43% y en los PC de 10,28%, la masa muscular esquelética fue mayor en 

los que practicaban PC con 62,35% ±5,91 y los de PNC 59,51% ±5,84, así 

mismo en la masa ósea con los PC de 16,93 kg ±2,82 y los de PNC 14,88 kg 

±3,37. 
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Tabla 7.Somatotipo de los atletas según sexo. 

 Mujeres  
 n= 33 

Hombres   
n= 27 

 

  

Somatotipo Media DE Media DE p Valor 

Endomorfo 3,59 1,13 2,02 1,41 <0,001 

Mesomorfo 3,66 1,64 4,41 1,49 0,074 

Ectomorfo 3,28 1,85 3,78 1,68 0,279 

Nota: n: número de muestra; DE: desviación estándar; p valor <0,005 indica 

significancia estadística 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

El somatotipo de las mujeres presentó pocas diferencias entre las variables, 

pero dentro de los hombres si se determinó un valor de mesomorfia de 4,41 + 

1,49 superior a las otras variables. La endomorfia entre mujeres y hombre 

demostró una diferencia estadísticamente significativa. 
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Gráfico 6. Somatocarta de los atletas según sexo. 

Nota: Gráfico izquierda: hombres; derecha: Mujeres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

El somatotipo de mayor prevalencia en los atletas hombres fue el Ecto- 

mesomorfo; en cambio, en las mujeres predominaron dos tipos Endomorfo-

Mesomorfo y Endomorfo balanceado. 
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Tabla 8. Somatotipo de los atletas según categoría de atletismo. 

 PC   
n= 16 

PNC  
 n= 44 

 

  

Somatotipo Media DE Media DE p Valor 

Endomorfo 1,95 0,91 3,23 1,51 <0,005 

Mesomorfo 3,86 1,21 4,05 1,74 0,696 

Ectomorfo 4,20 1,20 3,25 1,89 0,067 

Nota: PC: Pruebas combinadas; PNC: Pruebas no combinadas; n: número de 

muestra; DE: desviación estándar; p valor <0,005 indica significancia 

estadística. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los atletas que realizan pruebas combinadas tuvieron un predominio de 

ectomorfia con un valor de 4,2 +1,2; en cambio la mesomorfia es el valor más 

alto dentro de los que practican pruebas no combinadas. Además, existió una 

diferencia significativa en los valores de endomorfia.  
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Gráfico 7. Somatocarta de los atletas según categoría de atletismo. 

Nota: Gráfico de la izquierda: Pruebas combinadas. Derecha: Pruebas no 

combinadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

El somatotipo de mayor prevalencia en los atletas de pruebas combinadas fue 

Mesomorfo-Ectomorfo; en cambio en los atletas de pruebas no combinadas 

predominó Mesomorfo Balanceado. 

La realización de competencias deportivas exige que el atleta mantenga un 

nivel superior en su incremento muscular en comparación al de un sujeto 

promedio que no practique un deporte de alto rendimiento. En consecuencia, 

este aspecto tendría que sobredimensionarse en la evaluación de 

reconstrucción corporal. Se deduce que un mayor crecimiento muscular está 

relacionado a una menor magnitud de grasa corporal en un peso similar del 

mismo atleta. 
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Tabla 9. Perfil dietético de los atletas según sexo. 

  Mujeres   
n= 33 

Hombres  
 n= 27 

 
  

   

Total 
n= 60 

 

Grupos de 
alimentos 

Media DE Media DE 
p 

Valor 
Media DE 

 

Grupo 1: Panes, 
cereales y tubérculos 

7,95 4,41 9,48 6,36 0,293 8,63 5,39 

 Grupo 2: Frutas 6,98 6,24 5,99 5,09 0,499 6,54 5,73 

 

Grupo 3: Verduras y 
legumbres 

6,75 8,07 7,37 7,12 0,755 7,03 7,6 

 

Grupo 4: Huevos, 
carnes, embutidos, 
leches y derivados 

7,59 7,53 7,6 6,55 0,995 7,59 7,05 

 

Grupo 5: Aceites y 
grasas 

3,09 3,39 3,29 2,92 0,804 3,18 3,17 

 
Grupo 6: Azúcares 2,27 2,21 2,58 2,22 0,591 2,41 2,21 

 Grupo 7: Misceláneos 2,37 2,86 3,49 3,35 0,178 2,87 3,11 

Nota: n: número de muestra; DE: desviación estándar; p valor <0,005 indica 

significancia estadística. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El perfil dietético se obtuvo mediante la media de porciones diarias 

consumidas por deportistas y en ambos sexos se destacó el mayor consumo 

de los alimentos del grupo 1 (panes, cereales y tubérculos) con 8,63 

porciones, siendo las recomendaciones adecuadas en este grupo de 6 

porciones diarias, lo que indica que existió un consumo excesivo. (39) 

Así mismo se evidenció un media de consumo de 7,59 porciones en cuanto al 

grupo 4 (huevos, carnes, embutidos, leches y derivados). El consumo mínimo 

es de 4 porciones al día, es decir los deportistas tuvieron un consumo 

suficiente de los mismos. (39) 
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Además, existió un menor consumo de los alimentos del grupo 6 (azúcares), 

de 6,41 porciones diarias. Lo recomendado es 8 porciones al día, indicando 

un déficit en la ingesta de este grupo.  

Se determinó una diferencia de 1,53 porciones diarias entre el consumo del 

grupo de 1 (panes, cereales y tubérculos) entre mujeres y hombres. (39) 
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8. CONCLUSIONES 

Esta investigación obtuvo por primera vez información sobre el perfil 

antropométrico, composición corporal, somatotipo y perfil dietético en atletas 

adolescentes Federados del Guayas. Se determinó que las variables 

antropométricas se ven significativamente diferenciadas según el sexo y 

modalidad de atletismo.  

Los hombres presentaron valores más altos en estatura, peso, talla sentado, 

envergadura y diámetros óseos; menores valores en todos los pliegues 

subcutáneos y la mayoría de los perímetros corporales, excepto en los 

perímetros de brazo contraído y muslo medio. Estos resultados hacen 

referencia al dimorfismo sexual.  

Mediante los componentes de composición corporal se determinó un mayor 

porcentaje de masa grasa en mujeres y un valor más alto de porcentaje de 

masa muscular en hombres. En ambos sexos resalta la mesomorfia, en 

hombre mucho más acentuada; además, presentaron un valor cercano de 

ectormorfia, con una diferencia de 0,50. El somatotipo en los hombres fue 

Mesomorfo-Ectomorfo y las mujeres de Endomorfo-Mesomorfo y Endomorfo 

Balanceado.  

Los atletas que pertenecían a la modalidad de pruebas combinadas 

presentaron igual peso que los del grupo de pruebas no combinadas, pero 

una altura mayor de 6 cm y variables mayores en el perímetro de pierna y 

diámetros. Estos datos influyeron en la composición corporal con un mayor 

desarrollo de la masa muscular esquelética (diferencia de 2,84%) y masa ósea 

(2,05 kg) en el primer grupo. El somatotipo sobresaliente en los atletas de 

modalidad combinada es Mesomorfo-Ectomorfo, resaltando un predominio en 

la ectomorfia; no obstante, en la modalidad no combinada el somatotipo 

prevaleciente es Mesoformo balanceado. 
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El análisis del perfil dietético determinó que en ambos sexos sobresale el 

consumo de panes, cereales, tubérculos, huevos, carnes, embutidos, leches 

y derivados. Si bien se destaca un consumo ligeramente mayor del grupo 1 

de alimentos en los hombres no se establecieron diferencias estadísticamente 

significativas en este conjunto ni en los demás. Al analizar los patrones 

alimenticios según las modalidades de atletismo se encontró que sigue 

preponderando el grupo 1 de alimentos, pero se nota una frecuencia de 

consumo similar entre los grupos 2, 3 y 4 en la modalidad no combinada.  
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9. RECOMENDACIONES 

El análisis antropométrico y del somatotipo se podrían efectuar de manera 

frecuente para realizar controles de rendimiento en los deportistas. De esta 

manera se podrían realizar variaciones en los entrenamientos para llegar a los 

objetivos planteados para los deportistas y así mejorar su desempeño en sus 

respectivas disciplinas.  

Este grupo etario está expuesto a influencia de su ambiente por mantener un 

peso o estética personal y rendimiento deportivo que tiene consecuencias en 

la elección de alimentos y/o suplementos dietéticos. Además, de que los 

hábitos alimenticios de los atletas no cubren los requerimientos nutricionales 

por lo cual es importante realizar un protocolo de alimentación y educación a 

los adultos responsables, tomando en cuenta los factores socioeconómicos y 

disponibilidad de alimentos, y así llevar un adecuado control y seguimiento 

para que su rendimiento deportivo sea optimizado.  

Esta investigación se puede utilizar como base para profundizar el estudio de 

esta población ampliando las variables para la valoración nutricional como el 

perfil bioquímico, así se podrán realizar recomendaciones nutricionales más 

personalizadas e implementar un equipo multidisciplinario de apoyo para los 

deportistas.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Consentimiento informado utilizado en la recolección de 
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