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RESUMO 
O estudo teve como objetivos: a) comparar as variáveis antropométricas de velocistas 
brasileiros com velocistas de elite internacionais b) descrever a proporcionalidade de 
velocistas brasileiros de elite. Foram estudados 10 atletas velocistas de elite da 
Confederação Brasileira de Atletismo. Foram avaliados o peso, a altura, quatro dobras 
cutâneas e dois diâmetros ósseos. Foi fracionado em quatro componentes corporais (peso 
residual, osso, gordura e músculo) e da proporcionalidade foi determinada pela estratégia 
do Phantom. Os resultados mostram que os velocistas brasileiros estão abaixo do peso, 
IMC e com menos idade do que os velocistas de elite mundial, mas são semelhantes em 
estatura. Na proporcionalidade observa-se valores mais baixos de tecido adiposo e peso de 
gordura, no entanto, mostram um diâmetro maior do pulso, peso residual, ossos e 
músculos. Os resultados sugerem que o grupo de velocistas brasileiros sofrem de anos de 
treinamento, a fim de ganhar mais peso. Estes atletas são caracterizados pela complexidade 
grossa no pulso grosso e mais pesado osseo e muscular no phantom. 
 
Palavras-Chave: Antropometria; Proporcionalidade; Velocistas; Atletas. 
 
 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO Y PROPORCIONALIDAD 
CORPORAL DE VELOCISTAS BRASILEÑOS DE ELITE 

 
RESUMEN 
El objetivo del estudio fue: a) comparar las variables antropométricas de velocistas 
brasileños con velocistas internacionales de elite y b) describir la proporcionalidad de 
velocistas brasileños de élite. Se estudió 10 atletas velocistas de elite de la Confederación 
Brasileña de Atletismo. Se evaluó el peso, estatura, cuatro pliegues cutáneos y dos 
diámetros óseos. Se fraccionó en 4 componentes corporales (peso residual, óseo, graso y 
muscular) y se determinó la proporcionalidad por medio de la estrategia del Phantom. Los 
resultados muestran que los velocistas brasileños presentan bajo peso, IMC y menor edad 
que los velocistas de elite mundial, pero son similares en estatura. En la proporcionalidad 
muestran valores inferiores de tejido adiposo y peso graso, sin embargo, muestran mayor 
diámetro de la muñeca, peso residual, óseo y muscular. Los resultados sugieren que el 
grupo de velocistas brasileros adolecen de años de entrenamiento para poder ganar mayor 
peso corporal. Estos atletas se caracterizan por presentar complexidad gruesa en la muñeca 
y mayor peso óseo y muscular en el Phantom. 
 
Palabras-Claves: Antropometría; Proporcionalidad; Velocistas; Atletas. 
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ANTHROPOMETRIC PROFILE AND BODY PROPORTIONALITY 
BRAZILIAN ELITE SPRINTERS 

 
ABSTRACT 
The study aimed to: a) compare the anthropometric variables Brazilian sprinters with 
international elite sprinters b) describe the proportionality of Brazilian elite sprinters. We 
studied 10 athletes elite sprinters Brazilian Athletics Confederation. We evaluated the 
weight, height, four skinfolds and two bone diameters. Was fractionated into four body 
components (residual weight, bone, fat and muscle) and proportionality was determined by 
the strategy of the Phantom. The results show that the Brazilian sprinters are underweight, 
BMI and younger than the global elite sprinters, but are similar in stature. In the 
proportionality show lower values of fat and fat weight, however, show a greater diameter 
of the wrist, residual weight, bone and muscle. The results suggest that the group of 
sprinters Brazilians suffer from years of training in order to gain more weight. These 
athletes are characterized by complexity wrist thick and heavier bone and muscle in the 
phantom. 
 
Key-Words: Anthropometry; Proportionality; Sprinters; Athletes. 
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INTRODUCCIÓN 

La cineatropometría es definida como una ciencia que estudia la relación entre la estructura 

y función humana,0 comprende tres áreas de estudio, como la composición corporal, el 

somatotipo y la proporcionalidad. Estas áreas son ampliamente utilizadas y estudiadas en 

muestras de atletas y no-atletas, cuya intención es estandarizar el tamaño, forma, 

proporción, composición, maduración e inclusive relacionar las variables antropométricas 

con las respuestas adaptativas al entrenamiento y el rendimiento deportivo.0-0 

 

La cineatropometria utiliza a la antropometría como técnica para valorar y entender las 

características físicas de los atletas en el ámbito de las ciencias del deporte. De hecho, la 

composición corporal permite estudiar a los atletas en relación a la cuantificación de los 

principales tejidos del organismo, fraccionándolos en compartimientos corporales; sin 

embargo, la  proporcionalidad permite verificar similitudes y diferenciar grupos 

específicos,0 así como sirve para la predicción inmediata del éxito en varios deportes y 

determinar el grado de madurez0 de los grupos estudiados. 

 

En general, la literatura reporta resultados de atletas de diversas modalidades deportivas 

expresados en características antropométricas0-0 somototípicas,0-0 de proporcionalidad0-0 y 

de análisis de la composición corporal;0,0 sin embargo, datos en relación al perfil 

antropométrico y la proporcionalidad corporal de atletas de élite especialistas en pruebas 

de velocidad a nivel nacional e internacional son escasos. Por lo tanto, el objetivo del 

estudio fue: a) comparar las variables antropométricas de velocistas brasileros con 

velocistas internacionales de elite y b) describir la proporcionalidad de velocistas 

brasileños de élite. 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo-comparativo. Todas las variables antropométricas 

fueron evaluadas durante el periodo pre-competitivo en marzo del 2012 en un laboratorio 

en un laboratorio cerrado, manteniendo una temperatura de 22-24ºC en las instalaciones de 

la Facultad de Educación Física de la Universidad Estadual de Campinas. Los datos fueron 

recogidos en el periodo de la mañana (8:00-9:00am). Todos los atletas a la fecha de la 

evaluación se encontraban en las mejores condiciones físicas, técnicas, tácticas y 
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psicológicas. Se consideró como criterios de inclusión a los 10 mejores velocistas en 

función de la marca que realizaban en una prueba de 400m. Se excluyeron a los que no 

estaban considerados dentro de los 10 primeros lugares y a los que se encontraban con 

lesiones deportivas. Los atletas firmaron y autorizaron la ficha de consentimiento 

informado para la realización de las medidas antropométricas. El estudio también contó 

con la respectiva autorización del comité de ética. 

Técnicas y procedimientos 

 

Para la valoración de las medidas antropométricas se siguieron las normas y técnicas 

recomendadas por el International Working Group of Kineanthropometry descrita por 

Ross, Marfell-Jones.0 Las variables medidas engloban la masa corporal, estatura, cuatro 

pliegues cutáneos y dos diámetros óseos. Tales variables fueron evaluadas por un experto 

antropometrista con certificación ISAK de Nivel 3. Las variables medidas muestran un 

Error Técnico de Medida (ETM) inferior al 3% para las variables de masa corporal (kg), 

estatura (m), pliegues cutáneos y diámetros óseos del 2%. Las variables antropométricas 

medidas fueron:  

• Masa corporal (kg): se utilizó una balanza digital con una precisión de 100g 

de marca Tanita con una escala de 0 a 150 kg; 

• Estatura (cm): fue evaluada utilizando un estadiómetro de aluminio graduado 

en milímetros de marca Seca, presentando una escala de 0-2,50 m; 

• Pliegues cutáneos (mm): Se evaluó el pliegue cutáneos de la región tricipital, 

subescapaular, supra-iliaco y abdominal por medio de un compás de pliegues 

cutáneos de Marca Harpenden con una presión constante de 10g/mm2; 

• Diámetros óseos (cm): Se utilizó un paquímetro de marca seca para evaluar el 

diámetro óseo biestiloideo de la muñeca y bicondíleo del fémur. 

 

El Índice de Masa Corporal (kg/m2): Tuvo por objetivo relacionar el peso con la estatura 

utilizando la fórmula propuesta por  Quetelet0 donde [IMC=Peso(kg)/Estatura(m)2]. 

 

El porcentaje de grasa corporal (%G) se determinó por medio de la ecuación de Faulkner,0 

donde: %G = (ΣTR+SE+SI+AB)*0,153+5,723. 
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El análisis de la composición corporal se basó en la fórmula propuesta por Matiegka:0 PT = 

PG + PO + PM + PR, donde la masa residual (kg) fue hallada para hombres por la formula 

de Wurch,0 la masa muscular fue obtenida por la estrategia de De Rose, Guimaraes,0 la 

masa ósea fue calculada por la formula de Von Dobeln0 modificada por Rocha.0 La masa 

grasa (kg) fue obtenida a partir de una deducción matemática. 

 

Para comparar las variables antropométricas se utilizó la base de datos de la Federación 

Internacional de Atletismo0-0 en el que se describe registros estadísticos desde 1980-2004 

de 42 velocistas de clase mundial. 

 

Para la valoración de la proporcionalidad se utilizó la estrategia del Phantom, diseñado por 

Ross y Wilson en1974 y revisado por Ross y Ward en 1982. Los cálculos fueron realizados 

utilizando la fórmula: 
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Donde: 

• Z = Índice Z-escore de la variable estudiada; 

• S = Desviación estándar del Phantom (relativo a la variable estudiada); 

• L = variable evaluada del sujeto; 

• 170,18 = Es la constante de la estatura del phantom; 

• h = Es la estatura del sujeto estudiado; 

• P = Es el valor medio del Phantom; 

• d = Es el exponente unidimensional: 1 para longitudes y grosores de 

pliegues cutáneos, 2 para todas las áreas, y 3 para las masas y volúmenes. 

 

Los resultados expresan valores numéricos de Z-score, cuyo significado implica el 

aumento o disminución de la variable antropométrica evaluada, donde el valor de Z puede 

ser positivo o negativo. 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron normalizados por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para el 

análisis descriptivo se utilizó la media aritmética y desviación estándar. Para determinar las 
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diferencias significativas entre los dos grupos se utilizó test t para muestras apareadas 

(p<0,001). Todo el análisis estadístico se llevó a cabo por medio del programa Sigma Estat 

2.0. 

 

RESULTADOS 

Las variables antropométricas, de entrenamiento y la edad de los velocistas de élite 

brasileños se observan en la Tabla 1. Los valores son expresados en promedios, (DE) y 

valores mínimos y máximos (rango). 

 

Tabla1 - Características de la muestra estudiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2 se observan las comparaciones de las variables antropométricas de peso, 

estatura e IMC de velocistas brasileños y velocistas de élite mundial. Se verificó 

diferencias significativas en la edad, peso e IMC (p<0,01). No hubo diferencias en la 

Variables  X ±DE Rango 

Edad (años) 21,7 3,29 18 29 

Experiencia profesional (años) 7,1 3,75 2 15 

Mejor tiempo 400m (seg) 48,1 1,0 46,2 49,3 

Porciento de grasa (%G) 9,8 1,5 8,5 14,4 

Peso (Kg) 68.0 6.2 57.6 77.3 

Estatura (cm) 177.5 6.9 166.0 188.0 

Pliegues cutáneos (mm)     

Tricipital 5.6 3.4 4.0 16.0 

Subescapular 6.9 1.4 5.0 10.0 

Suprailiaco 5.9 2.9 4.0 15.0 

Abdominal 8.0 2.7 4.0 15.0 

Diámetros óseos (cm)     

Biestiloideo de la muñeca 5.7 0.2 5.3 6.1 

Bicondileo del fémur 9.8 0.3 9.2 10.4 
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estatura. Los velocistas mundiales presentan mayor edad, son más pesados y muestran 

mayor IMC en comparación que los atletas brasileños. 

 

Tabla 2 -  Comparación de variables antropométricas de velocistas brasileños y de élite 
internacional 

 
 

Brasileños (n=10) Internacionales (n=42) 
  

X DE Rango X DE Rango 
p 

Edad (años) 21,7 3,3 18,0-29,0 25,6 3,0* 18,9-33,4 0,0007 

Peso (kg) 69,0 5,6 59,9-77,3 77,0 6,6* 64,0-91,0 0,0009 

Estatura (m) 1,80 6,1 1,72-1,88 1,80 0,1 1,68-1,91 0,9999 

IMC (Kg/m2 ) 21,6 1,6 18,6-25,6 23,7 1,5* 20,2-26,5 0,0003 

Leyenda: * diferencia estadísticas en relación al grupo de brasileños. 

 

La proporcionalidad de los pliegues cutáneos, diámetros óseos y los componentes 

corporales de peso óseo, residual, muscular y graso se observan en la Figura 1. Todos los 

pliegues cutáneos y el peso graso muestran valores negativos (±2DE) en relación al 

Phantom. El diámetro biestiloideo de la muñeca, el peso óseo, peso residual y el peso 

muscular presentan valores positivos; sin embargo, el diámetro del fémur y el peso total 

muestran similitud con el Phantom. 

      

Figura 1: Pliegues cutáneos, diámetros óseos y compartimientos corporales en función del 
Phantom. 
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DISCUSIÓN 

Perfil antropométrico 

Los resultados del estudio evidencian que los velocistas brasileños presentaron menor 

edad, peso corporal e Índice de Masa Corporal en relación a sus pares de clase mundial. De 

hecho, los atletas brasileños presentaron un rango de edad inferior a los velocistas de élite 

mundial, lo que evidentemente explica en parte el mayor peso corporal e Índice de Masa 

Corporal (IMC). Esto probablemente se deba a los años de experiencia y entrenamiento 

profesional, puesto que los estudios sustentan que a través de los años de entrenamiento se 

consigue la hipertrofia de los grupos musculares a través de entrenamiento con 

sobrecargas,0-0 inclusive se afirma que una mayor masa muscular relativa en los músculos 

del cuádriceps se trasluce en una fuerza impulsora de velocidad,0 sin embargo, en este 

estudio no fue posible valorar el área muscular del muslo, con lo que hubiera sido posible 

sustentar de mejor forma las diferencias observadas, pero si podemos destacar que 

mediante la estrategia del Phantom se verificó valores positivos de masa muscular, lo que 

en parte explica el mayor peso corporal.  

 

Respecto a la estatura, no hubo diferencias entre ambos grupos de atletas. Los resultados 

muestran un rango de estatura relativamente similar y valores promedios de estatura 

iguales. Estos valores sugieren una estatura óptima o adecuada para los velocistas, 

inclusive los rangos observados parecieran discriminar a los más bajos y/o altos. De hecho, 

durante la revisión de literatura no se pudo encontrar estudios que valoren el perfil 

antropométrico de velocistas nacionales e internacionales que permitan contrastar nuestros 

resultados, sin embargo, el estudio de Pacheco del Cerro0 muestra valores relativamente 

similares en peso 67,49±6,0kg y estatura 1,753±5,5m y el estudio de Abraham0 en 

velocistas juveniles, describe valores similares de peso 68,2±2,9kg y relativamente 

inferiores en cuanto a la estatura 1,721±3,2m. 

 

En cuanto al % de grasa corporal, los velocistas brasileños parecen tener similares valores 

(9,8±1,5%g) en relación a otros estudios 0,0, inclusive existe similitud con vallistas, 

corredores de 400m y 1500m, con saltadores de longitud, altura y pértiga, en el que se 

muestran valores entre 9,5-10,5%G, según los resultados del estudio de Alvero0 en atletas 

españoles.   
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Proporcionalidad corporal 

En relación a los pliegues cutáneos, los resultados muestran que los velocistas presentan -

2DE que el Phantom. Esto supone un bajo nivel de tejido adiposo en los cuatro pliegues 

cutáneos. Evidentemente estos resultados coinciden con otras modalidades deportivas0 y 

específicamente con velocistas y vallistas,0 en el que reportaron valores similares a los 

encontrado en el presente estudio.  

 

De otro lado, el diámetro del fémur mostró valores relativamente similares al Phanton 

(próximos al cero), sin embargo, el diámetro biestiloideo de la muñeca mostró un Z escore 

de 1DE. Estos resultados sugieren que los velocistas presentan una mayor complexidad 

ósea en la muñeca, además de presentar valores positivos en la masa ósea total, residual y 

muscular, respectivamente. Estos hallazgos son consistentes con los valores reportados por 

Ross, Ward0 en deportistas de modalidad individual y colectiva, aunque es necesario 

desarrollar más estudios y valorar mayor número de variables antropométricas para 

caracterizar de mejor forma a los velocistas de élite. Por ejemplo en el estudio no fue 

posible valorar circunferencias corporales, longitudes y algunos diámetros óseos, pero esto 

no significa que el estudio adolezca de relevancia, dado que es un primer estudio que 

pretende caracterizar a los 10 mejores velocistas de la Confederación Brasileña de 

Atletismo. También es verdad, que no se encontró estudios que analicen la 

proporcionalidad de velocistas, inclusive en otras pruebas atléticas, lo que permite abrir 

nuevas posibilidades para seguir estudiando esta importante área de la cineatropometría, a 

pesar de ser considerada como un dispositivo de cálculo y no como un sistema normativo,0 

pero proporciona información útil para diferenciar grupos específicos,0 especialmente en 

deportistas. 

 

En general, son varios los factores que determinan el éxito de los atletas en pruebas de 

velocidad. La literatura sostiene como factores relevantes los parámetros anatómicos, 

morfológicos y fisiológicos,0-0 aunque la combinación y coordinación conjunta de los 

movimientos de las piernas, el tronco y los brazos, también son habilidades relevantes. 

Sugerimos para futuros estudios valorar variables fisiológica y de rendimiento físico para 

caracterizar de mejor forma a los atletas, inclusive el seguimiento de los mismos es una 

posibilidad para desarrollar estudios longitudinales.  
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Finalmente se concluye que los velocistas brasileros se encuentran dentro del rango optimo 

de la estatura de velocistas mundiales, pero los bajos valores de peso corporal hacen 

suponer que adolecen de mayor entrenamiento, lo que se explica con la menor edad 

observada y que probablemente se nivelen a lo largo de los años. A su vez, los velocistas 

brasileros presentan una complexidad gruesa en la muñeca y pueden ser caracterizados 

como atletas con mayor peso óseo y muscular que el Phantom. 
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