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RESUMEN

La antropometría consiste en una serie de mediciones técnicas sistematizadas que expresan, cuantitativa-
mente, las dimensiones del cuerpo humano. A menudo la antropometría es vista como la herramienta tra-
dicional, y tal vez básica de la antropología biológica, pero tiene una larga tradición de uso en la Educación 
Física y en las Ciencias Deportivas, y ha encontrado un incremento en su uso en las Ciencias Biomédicas. 
Los propósitos de este artículo científico son dar a conocer las primeras mediciones realizadas en una 
muestra de estudiantes del Colegio Universitario UTN, proveer una visión general de la antropometría 
como método del cálculo de variables del cuerpo humano y describir una serie de dimensiones y varias 
proporciones o cocientes que tienen relevancia para la actividad física y las Ciencias Deportivas; discutir 
temas relacionados a la variabilidad de las mediciones y al control de calidad en la antropometría y discutir 
varias aplicaciones de la antropometría y el concepto de datos de referencia.

Palabras Clave: DETERMINACIÓN ANTROPOMÉTRICA, COMPOSICIÓN CORPORAL, VARIABLES AN-
TROPOMÉTRICAS.

ABSTRACT

Determination of the anthropometric profile of students at UTN High 
School in the city of Ibarra 

Anthropometry is a series of systematic measurements techniques that express, quantitatively, the dimen-
sions of the human body. Anthropometry is often seen as the traditional tool , and perhaps basic of biolo-
gical anthropology, but it has a long tradition of use in Physical Education and Sports Science , and it has 
found an increase in its use in the Biomedical Sciences. The purpose of this scientific article are to publicize 
the first measurements performed in a sample of students at UTN High School, provide an overview of 
the anthropometry as method of calculation of variables of the human body and describe a number of 
dimensions and several proportions or ratios that have relevance to the Physical Activity and Sports Scien-
ce; discuss issues related to the variability of the measurements and quality control in anthropometry and 
discuss several applications of anthropometry and the concept of reference data.

Keywords: ANTHROPOMETRIC DETERMINATION, BODY COMPOSITION, ANTHROPOMETRIC 
VARIABLES.

) Medición de la cintura, de talla sentada y de envergadura 
en estudiantes muestra.
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ser tomadas para definir una población. 
(Pila, 2005).

El peso y la estatura (altura, talla) 
son las dimensiones antropométricas más 
comúnmente usadas. El peso corporal es 
una medida de la masa corporal. Es una 
medida heterogénea, una composición de 
muchos tejidos que a menudo varían in-
dependientemente. Aunque el peso debe 
ser medido con el individuo desnudo, a 
menudo este hecho no se puede practicar, 
por consiguiente, frecuentemente se toma 
el peso con el individuo vestido con ropas 
ligeras (short deportivo y camiseta o pu-
llover ligero), sin calzado. (Ceballos, 2003).

La estatura o altura (talla), es una me-
dición lineal de la distancia desde el piso o 
superficie plana donde está parado, hasta 
la parte más alta (vértice) del cráneo. Es 
una composición de dimensiones linea-
les a la que contribuyen las extremidades 
inferiores, el tronco, el cuello y la cabeza. 
La estatura debe medirse con un estadió-
metro fijo. Si se utiliza un antropómetro 
móvil, un individuo debe mantener el an-
tropómetro, de tal forma que quede co-
rrectamente alineado mientras que el otro 
sujeto lo posiciona y toma la medición. El 
individuo que se mide debe estar en posi-
ción erguida, sin zapatos. Eventualmente, 
el peso se distribuye en ambos pies, los ta-
lones deben estar juntos, los brazos deben 
colgar relajados a los costados del cuerpo, 
y la cabeza debe estar en el plano horizon-
tal de Frankfort. (Anexo 1). La estatura y 
el peso muestran una variación diurna, o 
variación de la dimensión en el curso del 
día. Esto puede ser un problema en los es-
tudios longitudinales de corta duración, 
en los cuales los cambios evidentes po-
drían simplemente reflejar la variación, de 
acuerdo al momento del día, en el cual la 
medición fue tomada. Por ejemplo, la esta-
tura es mayor en la mañana, en el momen-
to de levantarse de la cama, y disminuye 
en el momento que el individuo asume 
la postura erguida y comienza a caminar. 
Este “encogimiento” de la estatura ocurre 
como resultado de la compresión de los 
discos fibrosos de los cartílagos que sepa-

ran las vértebras. Con la fuerza de grave-
dad impuesta, al estar de pie y al caminar, 
los discos se comprimen gradualmente, 
como resultado de ello, la estatura puede 
disminuir en un centímetro o más. La pér-
dida de estatura está limitada a la columna 
vertebral. Esta se recupera cuando el indi-
viduo permanece en la cama, o sobre una 
superficie plana, por alrededor de 30 mi-
nutos. (Ceballos, 2003).

El peso del cuerpo también muestra 
una variación diurna. El individuo es más 
liviano en la mañana, específicamente des-
pués de haber vaciado la vejiga luego de 
levantarse. Luego el peso del cuerpo se in-
crementa gradualmente durante el curso 
del día. Este se ve afectado por la dieta y 
la actividad física. En las chicas y mujeres 
que menstrúan, la variación en la fase del 
ciclo menstrual también afecta la varia-
ción diurna del peso del cuerpo. 

Longitudes segmentarias
específicas

La “altura de sentado” (envergadura) 
como su nombre lo implica, es la altura 
del individuo, mientras el mismo está sen-
tado. Se mide con un antropómetro, y es 
la distancia desde la superficie de asiento 
hasta lo más alto de la cabeza, estando el 
individuo en la posición standard. El su-
jeto se sienta sobre una mesa con las pier-
nas colgando libremente y dirigidas hacia 
adelante. Las manos deben estar sobre los 
muslos y la cabeza en el plano horizontal 
Frankfort. Al individuo se le pide que se 
siente lo más erguido posible. 

Esta medición es especialmente va-
liosa cuando se la usa en combinación con 
la estatura. La estatura menos la altura de 
sentado, provee una estimación del largo 
de las extremidades inferiores (longitud 
subisquial, o longitud de las piernas). La 
mayor parte de la variación diurna en la 
estatura que se discutiera previamente, 
ocurre en el tronco y por ello tiene influen-
cia sobre la altura o talla sentado. (Malina, 
1995). 

Nuestra investigación ha persegui-
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El tamaño del cuerpo y las proporcio-
nes, el peso, talla, índice de masa corporal 
y por ciento de grasa en el cuerpo, son 
variables fundamentales del físico huma-
no, conforman la composición corporal 
como factores importantes en la perfor-
mance física y la aptitud física. (Pila, 2005). 
Históricamente, la estatura y el peso, am-
bos indicadores del tamaño general del 
cuerpo, han sido usados extensivamente 
con la edad y el sexo para identificar algu-
nas combinaciones óptimas de estas varia-
bles en grupos de niños, jóvenes, adultos 
jóvenes y hasta la tercera edad en varios 
tipos de actividades físicas. El tamaño cor-
poral, particularmente el peso, es el mar-
co de referencia standard para expresar 
los parámetros fisiológicos (por ej., el VO2 
máx. como ml.kg.-1 min. -1), mientras que 
el grosor de los pliegues cutáneos, a menu-
do es usado para estimar la composición 
corporal. (Ceballos, 2003). 

Por mucho tiempo se ha utilizado a 
la antropometría para la identificación 
del sobrepeso y la obesidad, y para el es-
tablecimiento de la relación entre el so-

brepeso y la aptitud física relacionada con 
la salud, y con la expectativa de vida. Por 
lo tanto, la antropometría es fundamental 
en lo que se refiera a la actividad física y 
su aplicación en las Ciencias del Deporte 
como la Anatomía, Fisiología, Bioquímica 
y Biomecánica del Ejercicio, la Medicina 
Deportiva y Cultura Física Terapéutica en-
tre otras. (Faildes, 2006).

Técnicas y mediciones
sugeridas

Aunque algunos autores como plan-
tean que puede y no ser necesario, la an-
tropometría involucra el uso de marcas 
corporales de referencia, cuidadosamente 
definidas, el posicionamiento específico 
de los sujetos para estas mediciones, y el 
uso de instrumentos apropiados. Las me-
diciones que pueden ser tomadas sobre un 
individuo son casi ilimitadas en cantidad. 
Generalmente, a las mediciones se las di-
vide en: masa (peso), longitudes y altu-
ras, anchos o diámetros, profundidades, 
circunferencias o perímetros, curvaturas 
o arcos, y mediciones de los tejidos blan-
dos (pliegues cutáneos) (Catallet, 1988). 
Además, se pueden definir numerosas me-
diciones especiales para partes específicas 
del cuerpo, especialmente para la cabeza, 
las manos y los pies. No hay una lista mí-
nima de mediciones aceptadas que deban 

* Han colaborado en este estudio los Lic. Juan Vázquez Camp-
bell, Lic. María Fernanda Vázquez Tate, Lic. Brian Ismael Her-
nández Rodríguez, Lic. William Iván Rojas Egas, y Leonardo 
Remigio Tonguino Borjas, estudiante. A todos ellos mi agrade-
cimiento.
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Signifiquemos que el índice de masa 
corporal (IMC) nos representa la relación 
entre el peso de la persona y su talla o esta-
tura, utilizado mucho en los últimos años 
con el objetivo de calcular el sobrepeso de 
las personas, aspecto este del cual hablare-
mos en próximos artículos.

El por ciento de grasa en el cuerpo si 
lo dividimos de acuerdo a las indicaciones 
de la mayoría de las Asociaciones e inves-
tigadores. División que viene dada por las 
diferencias en los índices de masas de am-
bos sexos.

Talla sentado / Talla general

El cociente entre la estatura de sen-
tado y la estatura global también provee 
una estimación de la longitud relativa del 
tronco, e inversamente, la longitud relativa 
de los miembros inferiores.: El cociente se 
calculó de la siguiente manera:

Estatura sentado x 100 / estatura

Básicamente se realiza esta pregun-
ta: Qué porcentaje de la altura global, de 
parado, está representada por la altura de 
sentado? Por sustracción, el porcentaje re-
manente expresa a las extremidades infe-
riores. 

Generalmente, el cociente talla senta-
do/talla total se usa en encuestas nutricio-
nales como un indicador indirecto de los 
efectos de circunstancias nutricionales ad-
versas, en las extremidades inferiores. Las 
cocientes más elevados tienden a ser ca-
racterísticas de poblaciones crónicamente 
mal nutridas. El cociente también es útil 
en los estudios de variación de la pobla-
ción, en la contribución proporcional del 
largo de las extremidades inferiores con 
respecto a la talla total. Las relaciones en-
tre los cocientes se utilizan en el estudio 
de las poblaciones, ejemplo de ello son, los 
cocientes medios de talla sentado/talla ge-
neral son, por ejemplo, más bajos en la po-
blación negra de EEUU (indicando extre-
midades inferiores relativamente más lar-
gas), comparados con la población blanca 
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do realizar las primeras mediciones en el 
Colegio Universitario UTN, mediciones 
de peso, talla, índice de masa corporal y 
por ciento de grasa en la masa corporal, 
realizada por un grupo de compañeros ya 
graduados en su mayoría de licenciados en 
Educación Física y egresados del primer 
curso en mediciones antropométricas rea-
lizado en el 2013.

Materiales y métodos

Fueron utilizados dos kit de medicio-
nes antropométricas de la marca Calibres 
argentinos (2009), compuesto por tallíme-
tro, plicómetro, balanza fija de pie, cinta 
métrica milimétrica metálica, compas de 
pliegue cutáneo, banco antropométrico y 
lápices estilográficos. La muestra investi-
gada se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1: Distribución de la muestra con que 
se trabajó en la investigación.

Edad Hembras Varones Total
12 años 24 21 45
13 años 23 38 51
14 años 25 70 105

Total 72 129 201
Fuente: Elaboración propia

Los estudiantes componentes de la 
muestra se encuentran completamente sa-
nos, sin ningún tipo de enfermedad cróni-
ca que influya en las mediciones. Fueron 
medidos en horas de la mañana y sin haber 
realizado ejercicios físicos ese día. Fuimos 
acompañados en todo momento por un 
profesor de Educación Física del Colegio 
UTN y padres representativos de la masa 
estudiantil. Antes de comenzar la investi-
gación fuimos autorizados por oficio de la 
Vicerrectora Académica donde le explica-
ba a las autoridades del Colegio los objeti-
vos del estudio y autorizaba al mismo..

Los 201 estudiantes componentes de 
la muestra fueron medidos en short y cami-
setas utilizados en las clases de Educación 
Física. Descalzos, sin ningún tipo de joyas 
como relojes, anillos, pulsos, etc.

Tabla 2: Variables investigadas.
IMC: índice de masa corporal

Sexo Peso 
(kg)

Talla 
(m)

IMC 
(kg/m2)

% de 
grasa

H - V
 Fuente: Elaboración propia

El orden seguido en las mediciones 
de las variables fue el siguiente: peso, ta-
lla, índice de masa corporal y por ciento 
de grasa acumulada en la masa corporal. 
Participaron en las mediciones cuatro re-
cién licenciados de la carrera de Educación 
Física y uno por licenciar. Dos investiga-
dores; uno con la categoría de instrucción 
II de la ISAK (Sociedad Internacional 
para el Avance de la Antropometría) y el 
Director del Proyecto Captación de talen-
tos para el deporte en la zona 1 provincia 
de Imbabura.

Métodos utilizados

Se pesaron los estudiantes por edades 
en el siguiente orden: 12, 13 y 14 años, pri-
meros las hembras realizando dos rondas; 
peso (dos veces) y talla (2 veces), de ma-
nera que fuera rectificado cualquier error. 
Ambas rondas de pesaje y talla fueron rea-
lizadas por diferentes compañeros, con-
tractando los primeros resultados con los 
segundos. Una vez terminado con las de 
12 años se procedió de igual forma con las 
de 13 y 14 años. En total se realizaron 144 
pesajes y cálculos de tallas en hembras, y 
258 en varones, 402 en total, considerán-
dose un margen de error de un 5%. 

Los cálculos de índice de masa cor-
poral (IMC) se calcularon de la siguien-
te forma tanto para hembras como para 
varones, según: (Shelton; DiGussieppi; 
Hernández; Ceballos; Pila, 2005.)

Los cálculos de índice de masa cor-
poral (IMC) se calcularon de la siguiente 
forma tanto para hembras como para va-
rones, según Shelton, 1990; DiGussieppi, 
1993; Ceballo, 2003; Pila, 2005). 

IMC= Peso (kg) / Estatura2 (m)
(Kg/m2)

de EEUU (Malina, 1995). El cociente tam-
bién puede diferir entre deportistas de es-
pecialidades diferentes, o distintos eventos 
dentro de un deporte dado. En la captación 
de talentos deportivos en la actualidad son 
decisivas las mediciones antropométricas 
de las extremidades, en más de un 95% de 
los casos deciden las vinculaciones con los 
diferentes deportes.

Limitaciones de los cocientes

Los cocientes están influenciados por 
la relación entre las dos variables, y se pre-
sume que las dos dimensiones cambian de 
una manera lineal. Los cocientes también 
se ven afectados por la variabilidad de me-
dición asociada con cada dimensión. Tal 
vez produzcan resultados falsos o espú-
reos cuando están basados en diferentes 
tipos de dimensiones, tales como el peso y 
la estatura, o la circunferencia del brazo y 
la estatura, o cuando las desviaciones stan-
dard de las dimensiones difieren conside-
rablemente. (Ibídem, 1995). Nótese que la 
mayoría de los cocientes, generalmente 
están basados sobre mediciones similares 
(por ejemplo: dos longitudes o dos diá-
metros del esqueleto). El IMC (Índice de 
Masa Corporal) es una excepción, y para 
superar alguno de estos problemas, la es-
tatura es elevada al cuadrado. En la actua-
lidad los cálculos del peso, talla, índice de 
masa corporal y por ciento de grasa son 
los indicadores más apreciados para cono-
cer los grados de sobrepeso u obesidad en 
cualquiera de sus grados.

Resultados

Concentrándonos en el peso y la ta-
lla podemos observar que los rangos se 
encuentran acorde con los parámetros 
de la OMS Organización Mundial para la 
Salud) para estas edades, ejemplo las me-
dianas para la talla en las hembras de 12 
años (1,46 m) es similar a las de 13 años 
(1,46 m), sin embargo con la variable peso 
existe una diferencia notable: 40,16 kg 12 
años, 43,4 kg 13 años, una diferencia de 
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3,24 kg con solo un año de diferencia en 
la edad. 

Con la muestra de 14 años hembras 
la mediana de la talla expresa un valor de 
1,50 m para un peso de 48,1 kg, en corres-
pondencia con las tablas de la OMS. 

El mínimo de la talla para la muestra 
hembra es de 1,48 m en correspondencia 
con un peso de 41,23 kg, valores en rela-
ción con las tablas internacionales para 
estas edades.

Respecto al Índice de Masa Corporal 
(IMC) los valores calculados en la mues-
tra-hembra fueron de 15,70 kg/m², 17,55 
kg/m² y 17,59 kg/m² respectivamente, 
valores sumamente pequeños que ape-
nas pueden apreciarse en la gráfica. Estos 
valores tan sumamente pequeños, en las, 
muestras están dados por disminuciones 
en la variable talla en esos sujetos, valo-
res no acordes para sus edades cuando los 
comparamos con tablas internacionales.

En cuanto a los sujetos muestra-varo-
nes también presentan valores significati-
vamente bajos en el cálculo de las varia-
bles; varianza, desviación típica y rango, 
motivado por igual causa, tallas muy pe-
queñas para estas edades, por debajo de los 
parámetros internacionales.

Discusión

Datos obtenidos en estas mismas va-
riables por Ceballos (2003); Pila (1999, 
2005); Instituto Cubano de Medicina 
Deportiva, denotan indicadores de talla, 
peso y por tanto IMC y por ciento de grasa 
en el cuerpo mucho más altos, dados esen-
cialmente por los rangos de talla de los 
sujetos investigados. Otros autores como 
Correa, 2008, Bogotá plantean irregulari-
dades en las tallas, pesos y por ende en los 
IMC, en niños entre 10 y 12 años investi-
gados para su captación al futbol.

Diferencias muy significativas decla-
ran autores como Flores-Huerta, 2006 en 
México, con tallas de niños entre 9 y 12 
años relativamente altas, lo que incide en 
IMC también altos.

La (NCHS). National Center for 

Health Statistics of the United States. 
(Centro Nacional de Estadísticas de Salud 
de los Estados Unidos), da a conocer en el 
2012 datos significativos en poblaciones 
entre o meses y 20 años, donde declaran 
con una relación-proporción directa, los 
valores de la talla y el peso con la alimenta-
ción, observándose una significación muy 
grande respecto a los valores y diferencias 
también muy grandes con nuestros valores.

Conclusiones

Los valores obtenidos en cuanto a 
talla, peso e IMC, son considerablemente 
bajos respecto a los declarados en investi-
gaciones similares en otros países.

Dichos valores denotan irregularida-
des en el desarrollo integral de la muestra 
investigada.

Salvo algunas excepciones podrían 
continuarse las investigaciones con la 
muestra como posibles talentos para los 
deportes.
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tigación, recomendarles previa prepara-
ción técnica un informe a los padres de los 
estudiantes sujetos-muestras, respecto a la 
alimentación y ejercitación de los mismos, 
dados los parámetros presentados. )
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Anexo 4: Gráfica que refleja las variables calculadas en la muestra-varones.

Anexo 3: Gráfica que refleja las variables calculadas en la muestra-mujeres.

ESTADÍSTICA DE LAS MUJERES

ESTADÍSTICA DE LOS VARONES


