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Resumen
Introducción: El nadador es un deportista alto, con extremidades largas, cuyos compo-
nentes muscular y óseo son importantes en el éxito deportivo; en cambio, el componen-
te graso resulta paradójico por su relación con la flotabilidad y el desplazamiento del 
cuerpo en el agua. El objetivo del estudio es describir el perfil antropométrico de nada-
dores adolescentes de competición. 
Material y métodos: Se evaluó a 17 nadadores adolescentes, 10 varones (13,2 ± 1,32 años) 
y 7 mujeres (15 ± 1,83 años). Un antropometrista acreditado de nivel 2 tomó las medidas 
según el protocolo antropométrico de la Society for the Advancement of Kinanthropome-
try (ISAK), con material homologado según la metodología de Marfell-Jones et al. Se 
calculó la composición corporal según el consenso de cineantropometría y el somatotipo 
según Heath-Carter.
Resultados: De todas las variables estudiadas (peso, talla, pliegues, perímetros, diáme-
tros y longitudes), se han hallado diferencias significativas (p < 0,05) por sexo en: talla, 
envergadura, pliegues cutáneos (tricipital, subescapular, cresta iliaca, ileoespinal, abdo-
minal, muslo, pierna y sumatorio de pliegues), índice biacromio-bicrestal, masa corporal 
ósea, muscular y grasa, endomorfia y ectomorfia.
Conclusiones: Existen diferencias antropométricas significativas entre los nadadores y las 
nadadoras adolescentes (p < 0,05). Dichas diferencias, resultantes del desarrollo de cada 
sexo, podrían estar muy relacionadas con el rendimiento deportivo de los jóvenes atletas. 
© 2012 Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Publicado por Elsevier España, S.L. 
Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: josemiguel.ms@ua.es (J.M. Martínez).

03 ORIGINAL 0018 (130-136).indd   130 14/12/12   09:44



Composición corporal y somatotipo de nadadores adolescentes federados 131

Introducción

La antropometría es una de las ciencias aplicadas al depor-
te que tiene mayor importancia en la evaluación de los de-
portistas. Ross et al1 (1980) definieron la cineantropometría 
como “el área de la aplicación del estudio del tamaño, for-
ma, proporción, composición, maduración y funciones prin-
cipales del ser humano”. La antropometría nos ayuda a en-
tender las posibilidades del movimiento humano en el 
contexto del crecimiento, el ejercicio, el rendimiento y la 
nutrición. La cineantropometría del deporte posibilita la 
valoración de las características morfológicas, así como su 
control durante toda la temporada deportiva. La técnica 
antropométrica nos permite medir el peso corporal, la esta-
tura y diferentes longitudes, diámetros, perímetros y plie-
gues cutáneos. Mediante los datos obtenidos, y gracias a la 
aplicación de diferentes fórmulas, se puede obtener infor-
mación sobre el somatotipo, la composición corporal y la 
proporcionalidad de diferentes partes del cuerpo2.

Los cuerpos de los deportistas que participan en diferen-
tes deportes o modalidades difieren tanto en tamaño como 
en composición y forma, tal y como indican Carter3 y Ei-
ben4. 

Las características cineantropométricas del nadador son: 
deportista alto, ligero, de hombros anchos (diámetro bia-
cromial) y extremidades muy largas. Dichas características 
potencian la fuerza que ejercen las extremidades superio-
res y las manos. Los varones poseen un somatotipo medio 
ectomesomorfo, mientras que las mujeres lo tienen endo-
mesomorfo5.

Los factores antropométricos que determinan el rendi-
miento en natación son la estatura, la envergadura, el peso 
y la longitud de las extremidades, sobre todo las manos y 
los pies6-9. Carter et al10 establecieron los siguientes perfiles 
antropométricos para varones y mujeres, respectivamente, 
que practican estilo de crol: estatura (186 y 174 cm), peso 
(78 y 63 kg), envergadura (194 y 179 cm), longitud de la 
mano (21 y 19,5 cm) y longitud del pie (27,5 y 26 cm).

La composición corporal es imprescindible para definir el 
morfotipo de los nadadores de alto rendimiento. El porcen-
taje de la masa muscular y ósea resulta de gran interés, 
mientras que el componente graso es menos importante. 
Paradójicamente, a medida que aumenta el porcentaje gra-
so, se favorece la flotabilidad y el desplazamiento del cuer-
po en el agua, pues se beneficia la hidrodinámica por reduc-
ción del área de contacto de la superficie corporal y el 
gasto metabólico de traslación5,11.

De cada uno de los elementos de la composición corpo-
ral, no existe un valor determinante que por sí solo deter-
mine el éxito deportivo, sino que el valor conjunto de todos 
los componentes diferenciaría a los mejores nadadores5,12.

Cabe destacar el estudio del dimorfismo sexual en nata-
ción, pues hay notorias diferencias antropométricas entre 
los sexos. Debido a la distribución ginoide del tejido adipo-
so en las mujeres, podría modificarse la flotabilidad y redu-
cirse la resistencia hidrodinámica al desplazamiento en el 
agua. En este sentido, se han descrito diferencias relevan-
tes en parámetros como la talla, el peso y las masas grasa, 
muscular y ósea. En un estudio de revisión sobre la compo-
sición corporal y el somatotipo en deportistas españoles13, 
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Body Composition and Somatotype in Adolescent Competion Swimmers 

Abstract
Introduction: The swimmer is a high level athlete, with long limbs, and whose 
musculoskeletal components are important in sporting success. However, the fat 
component is paradoxical because of its relationship with the buoyancy and displacement 
of the body in the water. The aim of this study is to describe the anthropometric profile 
of adolescent competition swimmers.
Material and methods: A total of 17 adolescent swimmers were evaluated, 10 boys (13.2 
±1.32 years) and 7 girls (15±1.83 years). A qualified anthropometrist took anthropometric 
measures according to the protocol of the Society for the Advancement of Kinanthropometry 
(ISAK), with approved materials according to the methodology of Marfell-Jones et al, 
2003. Body composition was calculated according to the consensus of Kinanthropometry 
and somatotype with Heath-Carter´s method.
Results: Of all the variables studied (weight, height, folds, circumferences, diameters 
and lengths), significant differences were found (P<.05) between the sexes in height, arm 
span, skinfolds (triceps, subscapular, crestailiaca, ileo-spinal, abdominal, thigh, leg, sum 
of skinfolds), biacromial-bi-iliac index, bone body mass, muscle and fat, ectomorphy, and 
endomorphy.
Conclusions: There are significant anthropometric differences between genders in 
adolescent swimmers  (P<.05). Such differences, resulting in the development of both 
sexes, might be highly related to athletic performance of young athletes.
© 2012 Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.
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entre los adolescentes se hallaron valores de grasa corporal 
de un 10-11% en los varones y un 24-28% en las mujeres 
(estimación según la fórmula de Faulkner en varones14 y 
Carter en mujeres15). Además, las nadadoras adolescentes 
mostraron un valor de 73 mm en el sumatorio de seis plie-
gues (tricipital + subescapular + supraespinal + abdominal + 
muslo + pierna), valor que indica un aumento de masa gra-
sa11,16,17. Asimismo, el somatotipo es muy heterogéneo entre 
los sexos, ya que en los varones predomina el ectomeso-
morfo y el mesomorfo balanceados; en cambio, en las mu-
jeres predomina el endomesomorfo5.

El objetivo del estudio es describir el perfil cineantropo-
métrico de nadadores adolescentes federados en la Región 
de Murcia y establecer las posibles diferencias entre sexos.

Material y métodos 

Estudio observacional y descriptivo de las características 
cineantropométricas de la composición corporal y el soma-
totipo.

Muestra

Se evaluó a 17 nadadores, 10 varones (13,2 ± 1,32 años) y 7 
mujeres (15 ± 1,83 años), federados en la Región de Murcia, 
con un tiempo de experiencia deportiva entre 3 y 5 años. 
Todos los deportistas, así como sus respectivos padres o tu-
tores legales, fueron informados sobre las características 
del estudio. Antes de iniciarse el estudio, todos firmaron el 
consentimiento informado.

Instrumentos y procedimiento

Para la valoración cineantropométrica, se siguieron las nor-
mas y técnicas de medición recomendadas por el Interna-
tional Working Group of Kinanthropometry, según metodo-
logía descrita por Ross et al18 en 1991 y adoptadas por la 
ISAK19 y el Grupo Español de Cineantropometría (GREC)20.

Se utilizó el siguiente material antropométrico: a) tallí-
metro de pared (precisión, 1 mm); b) báscula (precisión, 
100 g); c) cinta métrica Rosscraft metálica, estrecha e 
inextensible (precisión, 1 mm); d) paquímetro de diá- 
metros óseos pequeños Holtain (precisión, 1 mm); e) pa-
químetro de diámetros óseos grandes Holtain (precisión,  
1 mm); f) plicómetro Holtain (precisión, 0,2 mm), y g) ma-
terial complementario (lápiz dermográfico para marcar al 
sujeto).

Un medidor acreditado ISAK de nivel II tomó las siguien-
tes medidas necesarias para la valoración antropométrica, 
teniendo en cuenta el error técnico de medición (ETM) in-
traobservador indicado por la ISAK (2001) para nivel II (el 
7,5% para pliegues y el 1% para perímetros y diámetros): a) 
pliegues cutáneos (subescapular, tricipital, bicipital, ileo-
crestal, ileoespinal, abdominal, muslo anterior y pantorri-
lla); b) perímetros (brazo relajado, brazo contraído, cintu-
ra, cadera, muslo y pantorrilla); c) diámetros pequeños 
(húmero, muñeca y fémur) y diámetros grandes (biacromial 
y biileocrestal).

Mediante las fórmulas descritas en el consenso de ci-
neantropometría del GREC21, se calculó la composición cor-

poral mediante el modelo de cuatro componentes: a) masa 
grasa mediante la ecuación de Withers22,23, Carter15 y Faulk-
ner14; b) masa muscular mediante la propuesta de Lee et 
al24, y c) masa ósea mediante la de Rocha25. También se 
calculó el sumatorio de ocho pliegues (subescapular, tricipi-
tal, bicipital, ileocrestal, ileoespinal, abdominal, muslo an-
terior y pantorrilla), el índice de distribución de la grasa 
(IDG) como (subescapular + tricipital + bicipital + abdomi-
nal) / (ileocrestal + ileoespinal + muslo anterior + pantorri-
lla) y el índice biacromio-biileocrestal (diámetro biacromial 
/ diámetro biileocrestal). 

Para el cálculo del somatotipo, se determinó el somato-
tipo medio, los tres componentes del somatotipo por sepa-
rado (endomorfia, mesomorfia, ectomorfia) y la distancia 
morfogenética del somatotipo (SAD), siguiendo el método 
de Heath-Carter26,27. Todos los parámetros se determinaron 
y clasificaron según sexo.

Análisis estadístico

Todos los datos se presentan como media ± desviación es-
tándar. Se comparó cada una de las variables entre ambos 
sexos mediante el test de la t de Student o la U de Mann-
Whitney, en función de que la distribución de las muestras 
fuera normal o no. La distribución de las muestras se eva-
luó mediante el test de Shapiro-Wilks. Se consideró dife-
rencia estadísticamente significativa si p < 0,05. Los análi-
sis estadísticos se realizaron mediante el paquete 
estadístico SPSS versión 17.0 y la hoja de cálculo Microsoft 
Excel 2010.

Resultados

Los resultados obtenidos sobre las características cinean-
tropométricas de la composición corporal se muestran en la 
tabla 1. 

De las características cineantropométricas de la muestra 
estudiada, se puede destacar:

  Medidas básicas y principales longitudes y diámetros: en 
conjunto, los nadadores eran altos para su edad (por en-
cima del percentil 90) y las nadadoras no se encontraban 
por debajo del percentil 50. Más de la mitad de los varo-
nes están por encima del percentil 75. En cuanto al peso, 
las chicas se centran entre p50 y p75, mientras que los 
varones están por encima de p90.

  Pliegues cutáneos: se expone el valor de los ocho plie-
gues cutáneos medidos y la suma de todos ellos. Para 
obtener el valor del pliegue, se ha tomado la media si se 
tomaron dos mediciones no consecutivas o la mediana si 
se tomaron tres no consecutivas de los pliegues, tal y 
como propone el protocolo ISAK19.

  Composición corporal: muestra el cálculo de la composi-
ción corporal mediante el modelo de cuatro componen-
tes descrito por el GREC21 y el IDG, que muestra que la 
cantidad de grasa relativa es mayor en las extremidades 
que en el tronco para ambos sexos. 

  Somatotipo: muestra los valores de somatotipo y SAD, 
con diferencia significativa entre los varones y las muje-
res de la muestra estudiada. 
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Las figuras 1 y 2 muestran la distribución del somatotipo 
en chicas y chicos respectivamente. El somatotipo medio se 
ha marcado con un círculo negro en ambos sexos. El de los 
varones de la muestra se caracteriza por ser ectomorfo-
mesomorfo, con una distribución ectomorfo-mesomorfo y 
ectomorfo balanceado en la muestra. Las mujeres presen-
tan una distribución media de endomorfo-mesomorfo, pero 
se observan somatotipos endomorfo balanceados, central y 
endomorfo-mesomorfo.

Discusión

De los resultados obtenidos respecto a las características 
cineantropométricas de la composición corporal y el soma-
totipo en la muestra estudiada, se puede extraer los si-
guientes datos e interpretaciones.

Respecto a la talla y el peso de la muestra, observamos 
diferencias significativas entre sexos, los varones son más 

altos y de mayor peso (mayor masa muscular y ósea). Los 
nadadores estudiados muestran valores similares que otros 
estudios realizados sobre nadadores olímpicos de edades 
similares28, y estos adolescentes son físicamente más gran-
des en comparación con chicos y chicas de su misma edad 
que no compiten28. Estudios recientes realizados en nada-
dores jóvenes29 presentan datos de talla y peso muy simila-
res a los expuestos en este estudio, a pesar de que la edad 
de los chicos de nuestra muestra es 1,3 años menor (13,2 
frente a 15,5 años), mientras que la edad de las chicas es 
similar en ambos estudios (15 frente a 14,6 años). Richard-
son et al30 también mostraron valores semejantes de talla y 
peso en mujeres de 13-14 años, pero los valores de los chi-
cos eran inferiores (167,1 ± 4,3 cm; 54,1 ± 5,6 kg) a los del 
presente estudio.

En la composición corporal, los varones presentan mayor 
desarrollo osteomuscular (mayor masa muscular y ósea) que 
las mujeres. Respecto al componente graso, es mayor en 
ellas, tal y como muestra la literatura5. Se estimó la masa 

Tabla 1 Características cineantropométricas de la muestra

Total (n = 17) Mujeres (n = 7) Varones (n = 10) p

1.  Medidas básicas y principales longitudes  
y diámetros

 Edad 13,94 ± 1,75 15,00 ± 1,83 13,20 ± 1,32 0,032
 Peso (kg) 59,51 ± 8,70 56,31 ± 6,76 61,75 ± 9,52 0,215
 Talla (cm) 170,18 ± 9,00 164,29 ± 4,63 174,30 ± 9,15 0,018
 IMC 20,46 ± 1,63 20,80 ± 1,59 20,22 ± 1,69 0,486
 Envergadura (cm) 173,57 ± 11,05 166,39 ± 7,61 178,60 ± 10,50 0,019
 Diámetro biacromial 36,24 ± 3,01 34,31 ± 2,10 37,59 ± 2,87 0,021
 Diámetro biiliocrestal 27,82 ± 1,59 28,36 ± 2,07 27,45 ± 1,11 0,259
 Índice biacromio-bicrestal 1,31 ± 0,12 1,21 ± 0,09 1,37 ± 0,10 0,005
 Longitud de la mano 17,84 ± 1,31 17,06 ± 1,30 18,39 ± 1,06 0,034
 Longitud del fémur 39,37 ± 2,66 38,26 ± 2,00 40,15 ± 2,87 0,154
2. Valores de pliegues cutáneos 
 Subescapular 10,02 ± 2,32 11,57 ± 2,47 8,93 ± 1,52 0,015
 Tricipital 11,15 ± 4,18 14,04 ± 4,21 9,12 ± 2,86 0,011
 Bicipital 6,18 ± 2,51 7,83 ± 3,03 5,02 ± 1,22 0,510
 Cresta iliaca 14,98 ± 5,32 18,43 ± 4,10 12,57 ± 4,84 0,020
 Supraespinal 10,27 ± 4,32 12,71 ± 4,86 8,56 ± 3,09 0,047
 Abdominal 16,16 ± 5,60 19,77 ± 4,90 13,64 ± 4,74 0,021
 Muslo medio 15,41 ± 4,70 19,07 ± 4,11 12,85 ± 3,22 0,003
 Pierna 11,91 ± 4,55 15,69 ± 3,67 9,26 ± 3,01 0,001
 Sumatorio 8 pliegues 96,08 ± 30,24 119,11 ± 25,62 79,95 ± 22,06 0,004
3. Composición corporal
 Peso muscular Lee (%) 43,00 ± 4,19 38,72 ± 2,54 46,00 ± 1,64 < 0,001
 Peso óseo Rocha (%) 17,61 ± 2,06 16,20 ± 1,29 18,60 ± 1,95 0,013
 Peso graso Whiters (%) 12,78 ± 3,31 14,12 ± 3,40 11,84 ± 3,07 0,170
 Grasa Faulkner (%) 15,37 ± 4,73 20,28 ± 2,78 11,94 ± 1,69 < 0,001
 Grasa Carter (%) 12,77 ± 4,99 17,95 ± 2,94 9,14 ± 1,73 < 0,001
 Índice de distribución de grasa (IDG) 1,07 ± 0,21 1,14 ± 0,27 1,02 ± 0,16 0,253
4. Somatotipo y SAD
 Endomorfia 3,19 ± 1,05 4,02 ± 0,81 2,61 ± 0,79 0,003
 Mesomorfia 3,50 ± 0,55 3,39 ± 0,41 3,57 ± 0,65 0,535
 Ectomorfia 3,41 ± 0,93 2,86 ± 0,68 3,79 ± 0,91 0,036
 SAD 1,05 ± 0,57 0,91 ± 0,54 1,15 ± 0,60 0,404
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grasa utilizando diferentes ecuaciones, debido a que en la 
literatura se describen estudios que han utilizado la ecua-
ción de Faulkner o Yuhasz29 o Carter13, pero no hemos en-
contrado ninguna referencia que haya utilizado la ecuación 
de Withers, pese a que es una de las recomendadas por el 
GREC21. Observamos que el valor medio del porcentaje gra-
so en ambos sexos se encuentra dentro de la franja de refe-
rencia nacional-internacional según Carter31. A la vez, los 
valores obtenidos del porcentaje graso de los varones utili-
zando tanto la ecuación de Withers como la de Faulkner son 
similares a los mostrados de nadadores junior extranjeros5, 
nadadores del programa de tecnificación gallego (11,62-
12,23%) y los obtenidos por Martínez et al29 en nadadores 
españoles. No ocurre lo mismo con los valores de las nada-
doras, con valores mucho mayores que los de las nadadoras 
extranjeras (12,1%) con independencia de la ecuación utili-
zada, las del estudio de Martínez et al29 y las del programa 
de tecnificación gallego32; sólo si utilizamos la ecuación de 
Whiters nuestros datos estarían en la franja baja del estu-
dio gallego (un 14,29-16,75% en las mujeres), no así con los 
valores obtenidos mediante las ecuaciones de Faulkner y 
Carter, que arrojan valores mayores. 

En el caso de las mujeres, los valores de nuestro estudio 
son también mayores que los descritos en otros estudios con 
las ecuaciones de Carter13,29,30. Ello puede deberse a que 
nuestra muestra de mujeres era mucho menor en número, 
a la influencia de otros factores externos (sociales, alimen-
tarios, entrenamiento y ambientales, entre otros) o al gra-
do de maduración sexual, no tenidos en cuenta en el pre-
sente estudio5. Esto nos hace pensar que las nadadoras 
requieran una atención especial a la hora de controlar la 
grasa corporal, especialmente porque se sabe que en la 
adolescencia ellas terminan la pubertad y es momento ideal 
para comparar con referentes internacionales y orientar 
adecuadamente pautas dietético-nutricionales para conse-
guir parámetros de los deportistas de alto rendimiento de-
portivo. No obstante, cabe decir de los datos obtenidos en 
el estudio y las referencia de la literatura que no se ajustan 
siempre al mismo número de pliegues (Faulkner utiliza cua-
tro pliegues; Carter, seis y Withers, siete), y en las mujeres 

puede ser más adecuado utilizar la de seis o siete pliegues, 
ya que recogen datos de los pliegues del tren inferior, en el 
que las mujeres suelen tener más problemas para perder 
peso. Por ello se tiende a utilizar el sumatorio de pliegues 
como indicador de la grasa corporal33.

Respecto al componente muscular y óseo, los valores son 
mayores en los varones; generalmente la masa muscular es 
un componente que predomina en ellos, y nuestros resulta-
dos corroboran las diferencias por sexo. Sólo hemos hallado 
un estudio realizado sobre 20 nadadores entre 13 y 16 años 
con el mismo tiempo de entrenamiento (3-5 años)34, que 
muestra valores de masa muscular y ósea (el 46 y el 18,6% 
respetivamente) muy similares al del total de los partici-
pantes de nuestra muestra (el 43 y el 17,61%). Valores simi-
lares de masa muscular en nadadores gallegos también 
mostraron Ramirez et al32 en 2006 (un 47-49% en ambos se-
xos). Hay que considerar estos valores por su relación con el 
rendimiento deportivo. 

Respecto al IDG, los datos obtenidos indican mayor pre-
domino de la grasa relativa en extremidades respecto al 
tronco, lo que puede deberse a valores altos en pliegues 
tricipital, bicipital, muslo y pierna. En otros estudios, el 
grosor de los pliegues de los nadadores es 1-4 mm menor 
que en nuestra muestra29,35.

Los datos de estudios realizados en edades inferiores a 13 
años muestran características cineantropométricas diferen-
tes (valores más bajos) en peso, talla y grasa corporal36, 
debido a un estado ponderal y de maduración sexual menor 
en nuestra muestra, especialmente entre las mujeres.

En el somatotipo, encontramos predominio del compo-
nente endomórfico en la mayoría de las mujeres, debido a 
mayor acumulación de grasa subcutánea, escaso desarrollo 
muscular y linealidad relativa; este somatotipo es similar 
al presentado por Martínez et al29 en un estudio con una 
muestra similar, en el que hallaron en las nadadoras un 
somatotipo endomórfico balanceado, que es similar al de la 
población de referencia5. Sin embargo, en otros estudios 
con adultos, el somatotipo de las nadadoras es central o 
mesomórfico balanceado37, con un desarrollo osteomuscu-
lar moderado y poca grasa subcutánea. En el caso de los 

Mesomorfia 16

14

12

10

  8

  6

  4

  2

  0

–2

–4

–6

–8

X
+

*

EctomorfiaEndomorfia
–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 1 Distribución del somatotipo entre las nadadoras.
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Figura 2 Distribución del somatotipo entre los nadadores.
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nadadores, hay predomino de ectomorfo balanceado y 
ectomorfo-mesomorfo, con baja adiposidad relativa y ma-
yor desarrollo muscular que en las mujeres. Este somatoti-
po es muy similar al presentado en estudios con adultos, 
cuyos componentes ectomórficos y mesomórficos eran los 
predominantes37. Sin embargo, en otros estudios similares29 
presentaron un somatotipo ectomorfo-endomorfo, por lo 
que nuestros nadadores tenían mayor desarrollo osteomus-
cular, mayor linealidad relativa y menor componente adi-
poso. Los valores de endomorfia de nuestro estudio mues-
tran una moderada adiposidad relativa, principalmente en 
mujeres, en comparación con otros estudios, cuyos valores 
de endomorfia son inferiores (< 4), con poca grasa subcutá-
nea11,17, pero el componente endomórfico es muy parecido 
en ambos sexos a las referencias de élite internacional ju-
nior27. Se observó que el componente mesomórfico (valores 
de 3,5 a 5 para ambos sexos) era mayor en la población de 
referencia internacional y otros estudios5,11,17; el desarrollo 
osteomuscular es uno de los que determinan el éxito de-
portivo12, por su influencia en la capacidad de generar 
energía propulsora38. De igual forma, se destaca el predo-
minio de la ectomorfia de los nadadores estudiados, que se 
relaciona con la talla y la linealidad del cuerpo, que impli-
can menor volumen por unidad de estatura y pueden dar 
explicación a un menor valor del componente mesomór-
fico5,39.

Asimismo, se han hallado diferencias significativas 
(p < 0,05) entre sexos en diferentes parámetros cineantro-
pométricos como edad, talla, envergadura, pliegues cutá-
neos (tricipital, subescapular, cresta iliaca, ileoespinal, ab-
dominal, muslo, pierna, sumatorio de pliegues), índice 
biacromio-bicrestal, masas corporales ósea, muscular y gra-
sa, endomorfia y ectomorfia, que se ha de considerar en 
futuros estudios sobre natación por su influencia en el ren-
dimiento deportivo y las diferencias por sexo29,36.

Se debe destacar la importancia del seguimiento de la 
composición corporal en los estudios con niños y adolescen-
tes. Así, en muestras con idéntica edad cronológica se pue-
de encontrar fases de crecimiento biológico diferentes40, de 
ahí la importancia de estudios adicionales para aclarar la 
influencia de las etapas de maduración sexual en los pará-
metros antropométricos y de composición corporal, lo que 
permitiría la creación de referencias que considerar en el 
desarrollo de la pubertad. En nuestro caso, la población 
estudiada se encuentra en periodo de crecimiento puberal 
en comparación con la de referencia, además de que se 
encontraban al comienzo de la temporada. De ahí la nece-
sidad de realizar estudios longitudinales para conocer la 
proporción específica de su composición corporal a lo largo 
de la temporada y determinar su influencia en el crecimien-
to y el rendimiento deportivo41,42.

Conclusiones

Los pliegues con mayores diferencias entre sexos son las de 
tren inferior en pierna (p = 0,001) y muslo (p = 0,003) y el 
tren superior en tricipital (p = 0,011) y subescapular 
(p = 0,015). El sumatorio de ocho pliegues de las mujeres es 
de 119,11 ± 25,62 y el de los varones, 79,95 ± 22,06 
(p = 0,004).

En masa grasa, las diferencias son muy significativas en el 
porcentaje graso (Faulkner) entre los varones y las mujeres, 
que tienen más porcentaje graso (p < 0,05). El valor medio 
del porcentaje graso (según la ecuación de Faulkner) de los 
varones (12,77 ± 4,99%) se encuentra en la banda de refe-
rencia internacional, aunque el de las mujeres (17,95 ± 
2,94%) está ligeramente por encima de las referencias obte-
nidas en la literatura. 

Las diferencias en la masa muscular entre mujeres y va-
rones es muy significativa (p < 0,001), pues ellos tienen más 
masa muscular (38,72 ± 2,54 frente a 46,00 ± 1,64). La masa 
muscular de la muestra entera (43,00 ± 4,19%) (fórmula de 
Lee) es ligeramente inferior a la única muestra hallada de 
nadadores adolescentes federados (46%), aunque la masa 
muscular de los varones (46,00 ± 1,64) se acerca a los valo-
res de referencia.

En el somatotipo encontramos predominio del compo-
nente endomórfico en las mujeres (SAD, 0,91 ± 0,54), aun-
que en otros estudios han encontrado un somatotipo endo-
morfo balanceado. En el caso de los varones, hay predomino 
de ectomorfo balanceado y ectomorfo-mesomorfo (SAD, 
1,15 ± 0,60). Respecto a la muestra, se han encontrado di-
ferencias significativas por sexo en cuanto a la endomorfia 
(p = 0,003) y la ectomorfia (p = 0,03), pues los varones tie-
nen menos endomorfia (adiposidad relativa) y más ectomor-
fia (delgadez-linealidad).
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