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Características antropométricas
del estudiante universitario de educación
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar las características an-
tropométricas de 191 estudiantes de Educación Física de la Universidad del
Zulia, 117 varones y 74 hembras. La investigación fue descriptiva transversal
aplicando el protocolo ISAK de mediciones antropométricas. Se obtuvo infor-
mación sobre la composición corporal, los índices antropométricos y el soma-
totipo. En los resultados hay similitud entre estudiantes atletas y estudian-
tes con condición física. Los estudiantes inactivos presentaron mayores ci-
fras en porcentaje de grasa, suma de panículos, perímetro de la cintura, índi-
ces antropométricos y endomorfia. El grupo femenino presentó valores altos
en suma de panículos y porcentaje de grasa; el masculino en circunferencia
de cintura mínima e índices antropométricos. El 59% del grupo masculino
está en la categoría mesomorfo-endomórfico; un tercio del femenino se ubica
como mesomorfo-endomórfico y otro tercio como endomorfo-mesomórfico,
las demás se hallan dispersas en otras seis categorías.

Palabras clave: Antropometría, somatotipo, composición corporal, índices
antropométricos.
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Anthropometric Characteristics of the Physical
Education College Student

Abstract

The goal of this study was to establish the anthropometric charac-
teristics of 191 Physical Education students in the Universidad del Zulia,
117 males and 74 females. The research was transversal descriptive ap-
plying the ISAK protocol of anthropometric measures. Information was
obtained about body composition, anthropometric indexes and somato-
type. Similarities were found between athlete students and students in
physical condition. The inactive students presented higher fat percent-
age, skinfold thicknesses sum, waist perimeter, anthropometric indexes
and endomorphy. The female group presented high values in skinfold
thicknesses sum and fat percentage; the males presented high values in
minimum waist circumference and anthropometric indexes. 59% of the
male group is in the mesomorph-endomorphic category, a third of the fe-
male group is in the mesomorph-endomorphic category and another
third is in the endomorph-mesomorphic category, the rest are distrib-
uted in other six categories.

Key words: Anthropometry, somatotype, body composition, anthropome-
tric indexes.

Introducción

Las cualidades físicas de las personas que realizan actividad física
se asocian a las pruebas que miden capacidades físicas. En el caso de los
estudiantes de Educación Física es importante ampliar esa perspectiva
para conocer las características antropométricas relacionadas con el de-
sempeño físico-deportivo y la salud.

La antropometría es una especialidad científica que se ocupa de las
mediciones del cuerpo humano en áreas como la salud y el deporte, abor-
dadas en este trabajo. La antropometría para la salud analiza los indica-
dores relacionados con la obesidad así como la composición corporal al
monitorear la actividad física en general y el desempeño de los atletas em-
pleando modelos de referencia, entre ellos el modelo de dos compartimien-
tos (2-C) para estudiar la masa grasa y masa libre de grasa (Wang, et al.,
1992; Ross y Kerr, 1993; Abernethy, et al., 2000; Withers, et al., 2000;
Heyward y Wagner, 2004; Easton, et al., 2009; Ackland, et al., 2012).

Con los índices antropométricos se toman medidas relacionadas con
riesgos para la salud. El índice de masa corporal (IMC: peso/estatura2)
examina la relación peso-estatura sin precisar la distribución de la grasa
corporal (Easton, et al., 2009); un resultado entre 18,5 y 24,99 indica peso
normal, entre 25 y 30 sobrepeso, mayor a 30 obeso, y por debajo de 18,5
peso insuficiente. Si la circunferencia de la cintura (CC) es superior a 102
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cm en hombres y de 88 en mujeres constituye un riesgo para la salud
(Heyward y Wagner, 2004; Gorostiza, et al., 2008; Luengo, et al., 2009).
En el índice cintura – cadera (ICC: circunferencia de la cintura/circunfe-
rencia de la cadera) un valor menor a 0,90 en hombres y 0,80 en mujeres
es peso normal, de 0,90 a 0,99 en hombres y 0,80 a 0,84 en mujeres es
sobrepeso, y 1,00 o más en hombres y 0,85 o más en mujeres es obesidad
(Reiman y Manske, 2009;). En el índice cintura estatura (ICE: circunfe-
rencia mínima de cintura/estatura, en cm) un valor mayor a 0,50 indica
riesgos para la salud (Hsieh, et al., 2003; Ashwell y Hsieh, 2005; Luengo,
et al., 2009; Can, et al., 2010; Valenzuela y Bustos, 2012). El índice de
conicidad (IC) ajusta el perímetro abdominal al peso y la edad con el perí-
metro y la estatura en metros y el peso en kg, así el cuerpo es un cilindro
perfecto cuyo valor es 1.00; un abdomen pronunciado hace que el cuerpo
adquiera la forma de un doble cono que se valora hasta 1,73 (Valdez, et
al., 1993; Taylor, et al., 2000; Gustat, et al., 2004). La cineantropometría
estudia la forma, la composición y la proporción para comprender el mo-
vimiento, el ejercicio, el desarrollo, el rendimiento y la nutrición (Mazza,
2003; Marfell – Jones 1991). El somatotipo es utilizado en el deporte para
comparar los atletas con base en los componentes endomórfico, meso-
mórfico y ectomórfico (Carter, 2000, 2002); la aplicación del somatotipo
se ha expandido al área de la salud (Buffa, et al., 2007; Kaur, 2009).

Con base en estos modelos y técnicas se realizaron las mediciones
antropométricas de los estudiantes de Educación Física por constituir
un grupo asociado con la actividad física, el deporte y la salud. El objetivo
general del estudio fue la determinación de las características antropo-
métricas del estudiante de Educación Física de LUZ, y específicamente,
efectuar la medición de las dimensiones corporales vinculadas a la com-
posición corporal, los índices antropométricos y el somatotipo de los es-
tudiantes, analizando sus resultados.

Métodos y materiales

Se midieron 191 estudiantes, 117 hombres y 74 mujeres, de la ca-
rrera de Educación Física, Deporte y Recreación de LUZ. Los estudiantes
que participaron en el estudio estaban culminando la carrera. Los datos
fueron recolectados siguiendo las normas de la Sociedad Internacional
para el Avance de la Kinantropometría (ISAK) por un antropometrista ni-
vel II. Para medir la estatura se utilizó un estadiómetro marca Sanny con
una precisión de 0,1 centímetro. El peso se midió con una balanza Health
O Meter Professional calibrada en kg y gramos, con una precisión de 0,1
kg. Se empleó la cinta antropométrica y el antropómetro de diámetros
marca Sanny, con una precisión de 0,1 cm. El calibrador de panículos es
Slim Guide con una precisión de 0,1 cm. Las variables antropométricas
medidas fueron peso, estatura, panículos de grasa, perímetros y diáme-
tros. Las mediciones fueron repetidas, si la diferencia entre la primera y
segunda medida era superior al 1% se tomaba la tercera medida. Se cal-
culó la composición corporal, el somatotipo, la suma de los panículos y
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los índices antropométricos IMC, ICC, IC, ICE. Los datos se procesaron
con el SPSS versión 20 y con Excel 7.

El porcentaje de grasa fue calculado a partir de la medición del es-
pesor de los panículos adiposos según dos enfoques basados en el mode-
lo 2-C aplicados a todos los sujetos; uno, la ecuación de Yuhasz para po-
blaciones atléticas, y dos, la ecuación de Durnin-Wornesley para la po-
blación en general. El somatotipo se calculó de acuerdo a la técnica
Heath-Carter. Se estableció una escala de condición física de la siguiente
manera: 1, corresponde al atleta activo; 2, estudiante que se mantiene fí-
sicamente activo, apto; 3, estudiante inactivo o sedentario.

Resultados

Los resultados de la estadística descriptiva por sexo refleja que el
61.3% pertenece al grupo masculino y el 38.7% al femenino. El análisis des-
criptivo adoptó un nivel de significancia del 5%. Las variables fueron some-
tidas a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y se comprobó que
los datos tienen una distribución normal. Al aplicar la prueba T para mues-
tras independientes considerando los dos grupos, se observa que presentan
diferencias significativas. Con relación a los sujetos como atletas, aptos o
inactivos, no hay diferencias significativas entre los atletas y los sujetos ap-
tos, y que si existen entre atletas e inactivos y entre aptos e inactivos. Se
aplicó la correlación de Pearson para valorar la relación entre las variables.

Se diagnosticó el tipo de actividad que cumplían los sujetos encon-
trando que un alto porcentaje, el 60.2%, se hallan inactivos con respecto
a su condición física, mientras el 39.7% se hallan activos como atletas o
como sujetos interesados en mantener su condición física. Al discrimi-
nar por sexo esta situación se observa que el porcentaje de estudiantes
del sexo femenino inactivas, un 68.9%, es mayor que los inactivos del
grupo masculino, el 54.7% (Tabla 1).

La edad promedio del grupo masculino fue de 23,22 años y del gru-
po femenino fue de 22,08 años. De acuerdo con la media de los datos, el
peso, la estatura, las circunferencias y los diámetros presentan valores
más altos en el grupo masculino mientras el espesor de cada panículo y
la suma del espesor de los panículos es mayor en el femenino; los panícu-
los de grasa con un valor más alto tanto en el grupo masculino como en el
femenino fueron la cresta ilíaca y el abdominal, agregándose el panículo
del muslo en el grupo femenino (Tabla 2).

La composición corporal con base en dos componentes refleja una dife-
rencia sustancial al procesar las ecuaciones de Yuhasz y de Durnin – Wo-
mersley, ya que los resultados indican un menor porcentaje de grasa con la
ecuación de Yuhasz en ambos grupos. Considerando la totalidad de los estu-
diantes, al combinar las variables antropométricas para determinar los índi-
ces relacionados con la salud los resultados fueron normales siendo la excep-
ción el IMC masculino con sobrepeso, mientras el grupo masculino revela ci-
fras más altas que el femenino en el IMC, el ICC, el IC y el ICE (Tabla 3).
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En la Tabla 4 se observan las características antropométricas de los
estudiantes según su cualidad física reflejando la media, la desviación es-
tándar, y los puntajes mínimo y máximo de cada variable. En el peso de la
masa corporal del grupo masculino hay similitud entre atletas e inactivos y
menor peso en los aptos, mientras que en el grupo femenino el peso es ma-
yor en aptas e inactivas, con menor peso de las atletas. Con relación a la
suma de los panículos, se observa en el grupo masculino es ligeramente
menor en los atletas que en los aptos, con los inactivos presentando una ci-
fra superior. En el grupo femenino la suma de los panículos de las atletas es
mucho menor que en la aptas e inactivas. El perímetro de la cintura mínima
del grupo masculino presenta una media más baja en los aptos seguidos de
los atletas y más elevada en los inactivos; en el grupo femenino este períme-
tro es más amplio en las inactivas. En ambos grupos, la circunferencia de la
cintura mínima es mayor en los sujetos inactivos reflejando una región ab-
dominal más prominente.El porcentaje de grasa de los estudiantes inacti-
vos es más alto con respecto a los atletas y los aptos, mientras el porcentaje
de grasa femenino es más alto que en el masculino cualquiera sea el tipo de
actividad. El porcentaje de grasa disminuye de acuerdo a la intensidad de la
actividad, es decir, es menor en el estudiante atleta.

Con respecto a los indicadores antropométricos, el IMC del grupo
masculino es más alto en los inactivos con un puntaje del 25,90 lo que
significa sobrepeso, mientras los estudiantes atletas y los aptos presen-
tan un IMC normal, sin riesgos para la salud. Las estudiantes muestran
un IMC entre 21 y 23, que las ubica con peso normal. En el ICC se obser-
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Tabla 1. Nivel de actividad física discriminada por sexo

Sexo del sujeto Total

Masculino Femenino

Tipo de
actividad

Atleta

N 26 10 36

% dentro de
sexo del
sujeto

22,2% 13,5% 18,8%

Condición
física

N 27 13 40

% dentro de
sexo del
sujeto

23,1% 17,6% 20,9%

Inactivo

N 64 51 115

% dentro de
sexo del
sujeto

54,7% 68,9% 60,2%

Total

N 117 74 191

% dentro de
sexo del
sujeto

100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia (2016).
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van valores normales tanto en el grupo masculino como el grupo femeni-
no, con los atletas mostrando un valor ligeramente menor. Con relación
al IC se observa que los resultados más bajos corresponden a atletas, au-
mentando si son aptos o inactivos, aunque los valores son relativamente
normales. En el ICE se observa que los puntajes más altos corresponden
a los sujetos inactivos en ambos grupos, mientras los atletas y los aptos
presentan idénticos resultados que son vistos como normales conside-
rando que el riesgo para la salud se incrementa a partir de 0,50. En cuan-
to a la relación peso-estatura, se estableció la correlación entre el IMC y
peso de 0,845 y entre el IMC y la estatura de -0,036 para el grupo mascu-
lino, y de 0,880 y -0,022 en el grupo femenino, resultados que llevan a
aceptar el IMC como válido en la estimación de la grasa corporal cuando
la relación IMC-peso es alta y la relación IMC-estatura es baja.

Las diferentes variables fueron cruzadas para determinar la rela-
ción entre unas y otras, precisándose cuáles tienen una vinculación más
fuerte entre sí aplicando el coeficiente de relación de Pearson, para orien-
tar el uso de los índices antropométricos. Se encontró que la correlación
entre las ecuaciones del porcentaje de grasa es alta, del 0,97 en el grupo
masculino y del 0,95 en el grupo femenino. Igualmente, la correlación en-
tre la suma de los panículos y el porcentaje de grasa según Yuhasz es del
0,99 en masculino y femenino, mientras la correlación del porcentaje de
grasa según Durnin-Womersley y la suma de los panículos es del 0,97 en
masculino y del 0,95 en femenino, por lo que el coeficiente de determina-
ción también es alto. Considerando la alta correlación entre el porcentaje
de grasa de ambas ecuaciones con la suma de los panículos, se estableció
la relación entre la suma de los panículos y los índices antropométricos
encontrando que la correlación más alta se obtuvo entre la suma de los
panículos y dos índices: el ICE y el perímetro de cintura mínima (Tabla 5).
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Tabla 5. Correlación entre las variables según el sexo

Variable Variables M F

r r2 r r2

Suma de
panículos

% de grasa Yuhasz 0,99 0,98 0,99 0,98

% de grasa Durnin – Womersley 0,97 0,94 0,95 0,90

ICE 0,78 0,61 0,84 0,71

Perímetro cintura mínima 0,75 0,56 0,84 0,71

IMC 0,69 0,48 0,83 0,69

IC 0,61 0,37 0,53 0.28

ICC 0,43 0,19 0,38 0,14

Fuente: Elaboración propia (2016).



El somatotipo se calculó con base a las ecuaciones para un somato-
tipo antropométrico decimal, obteniendo la endomorfia, mesomorfia y
ectomorfia de los participantes de acuerdo al sexo. Los resultados por
sexo fueron los siguientes:

Esta categorización la podemos especificar aún más presentando el
somatotipo de acuerdo al nivel de actividad física por sexo y asignando
una categoría a cada nivel, de acuerdo a lo pautado por Heath-Carter:
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Tabla 6. Número de sujetos por sexo en las categorías
del somatotipo

Categorías del grupo
masculino

N Categorías del grupo
femenino

N

Endomorfo mesomórfico 4 Endomorfo balanceado 3

Endomorfo mesomorfo 5 Endomorfo mesomórfico 24

Mesomorfo endomórfico 69 Endomorfo mesomorfo 10

Mesomorfo balanceado 14 Mesomorfo endomórfico 27

Mesomorfo ectomórfico 13 Mesomorfo balanceado 2

Ectomorfo mesomorfo 2 Ectomorfo mesomórfico 2

Ectomorfo mesomórfico 9 Ectomorfo balanceado 3

Ectomorfo balanceado 1 Ectomorfo endomórfico 3

Fuente: Elaboración propia (2016).

Tabla 7. Categorías del somatotipo de acuerdo a sus componentes
y al nivel de actividad física

Nivel Sexo Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia Categoría

Atletas M: 26 2,70 5,61 2,18 Mesomorfo
balanceado

F: 10 4,05 4,13 2,23 Mesomorfo
Endomorfo

Condición
Física

M: 27 2,78 5,18 2,52 Mesomorfo
balanceado

F: 13 4,67 4,09 2,23 Endo –
mesomórfico

Inactivos M: 64 4,41 5,86 1,09 Meso –
endomórfico

F: 51 5,18 4,78 1,80 Endomorfo
mesomorfo

Fuente: Elaboración propia (2016).



Discusión

En los estudios antropométricos la composición corporal ha estado
en la base del conocimiento científico. Las mediciones del espesor de los
panículos de grasa combinados con la medición de circunferencias y diá-
metros corporales, constituyen medios para generar modelos para una
población dada. Por otra parte, los índices antropométricos se utilizan
como un mecanismo de valoración de la salud orientando la intervención
de especialistas, mientras el somatotipo es importante para la población
atlética al combinar y comparar elementos estructurales del cuerpo hu-
mano, de acuerdo con la actividad que se practique. Con relación a los
estudiantes valorados, es importante medir su condición física ya que las
características antropométricas varían de acuerdo a su preparación. Se
encontró una alta tasa, más del 50%, de estudiantes físicamente inacti-
vos lo que indujo a la revisión de sus características antropométricas de
acuerdo al nivel de condición física. Al determinar el porcentaje de grasa
aplicando diversas ecuaciones se evidencian sus diferencias en los resul-
tados, lo que en los ambientes científicos ha llevado a proponer procedi-
mientos de estudio de la composición corporal a un menor costo en medi-
ciones numerosas, con base en las mediciones antropométricas.

El porcentaje de grasa de los estudiantes atletas de LUZ alcanzó un
15,73±4,29 en el grupo masculino y un 27,03±3,83 el grupo femenino,
valores más altos que los presentados por Lutoslawska et al. (2014) de
estudiantes activos de Educación Física polacos con un 14,4±3,9 el gru-
po masculino y de 25,2±3,3 del grupo femenino, considerando que en
ambos casos se empleó la ecuación Durnin- Womersley. Por otro lado, to-
mando en cuenta lo señalado por Savegnano et al. (2014) que al medir el
porcentaje de grasa de estudiantes de Educación Física brasileños ha-
llan valores de 22,8±7,5 con la balanza Tanita BC-558, se comprueba
que los valores que se encuentren al medir la composición corporal de-
penden de la técnica empleada y de las características de la población es-
tudiada. Esto se corrobora con los resultados de los estudiantes de LUZ
ya que al aplicar la ecuación Yuhasz los atletas obtienen 10,92±2,99 y las
atletas 18,94±3,61 mientras los aptos arrojan un 11,14±2,45 el grupo
masculino y 21,65±3,85 el grupo femenino, valores menores a los que
proyecta la ecuación Durnin-Womersley.

Con relación a los índices antropométricos, los estudiantes atletas
y los aptos de LUZ presentan un IMC normal siendo más alto en estu-
diantes inactivos, coincidiendo con Lutoslawska et al. (2014), Savegna-
no, et al. (2014) y Zaccagni, et al. (2014) en que el IMC de los estudiantes
físicamente activos es menor que el IMC de los sedentarios. El 52,1% del
grupo masculino y el 75,7% del femenino de LUZ presentan un peso nor-
mal, 41,9% masculino y 17,6% femenino presentan sobrepeso, y 6%
masculino y 4,1% femenino se hallan obesos. Zaccagni, et al. (2014) eva-
luaron estudiantes de Ciencias del Deporte italianos encontrando que
71,7% del grupo masculino y 80,9% del femenino tienen un IMC normal.
Durán et al. (2014) hallaron 64,3% de los estudiantes de Actividad Física
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chilenos con peso normal y 35,6% con sobrepeso u obesidad. Según
Oviedo, et al. (2013) en la Universidad de Carabobo (UC) 50% de los estu-
diantes de Educación Física tenían peso normal, 36,7% de los varones y
40% de las hembras tenían sobrepeso, y 10% masculino y 5% femenino
en obesidad. Estos valores indican que LUZ y UC tienen estudiantes de
Educación Física con un IMC más alto en términos porcentuales. Al con-
siderar los valores absolutos del IMC de estudiantes de Educación Física
tenemos un promedio de 23,6 masculino y 21,1 femenino (Lutoslawska,
et al., 2014); de 23,9 (Savegnano et al., 2014); de 24,1 masculino y 23,5
femenino (Durán et al., 2014); de 24,40 (Gómez et al., 2015); y de 24,87
(Sacchi y García (2012). Los estudiantes atletas y aptos de LUZ prome-
dian un IMC de 24,06 el grupo masculino y 21,97 el femenino, por lo cual
se puede afirmar que el IMC promedio de los estudiantes de LUZ se halla
al nivel en otras latitudes. Por otra parte, se observa que los valores del
IMC femenino tienden a ser más bajos que el masculino.

Con respecto al ICE Lutoslawska, et al. (2014) determinaron un
ICE de 0,45±0,03 el grupo masculino y de 0,42±0,02 el femenino, todos
físicamente activos. En cuanto a los estudiantes de LUZ tipificados como
atletas y aptos, presentan un valor ICE de 0,45±0,04 masculino y de
0,43±0,03 femenino, muy similares al grupo de Lutoslawska. Con rela-
ción al grupo de inactivos de LUZ tienen un ICE de 0,49±0,04 masculino
y de 0,45±0,05 femenino, valores superiores a los mostrados por los es-
tudiantes sedentarios indicados por Lutoslawska de 0,44±0,03 masculi-
no y 0,43±0,04 femenino. Durán, et al. (2014) señalan un ICE de
0,45±0,05 masculino y 0,44±0,03 femenino. Los valores reflejan un ran-
go normal excepto el grupo inactivo masculino de LUZ quien presenta un
valor cercano a 0,50 en el ICE, cifra a partir del cual se incrementa el ries-
go para la salud (Ashwell y Hsieh, 2005; Luengo, et al., 2009; Valenzuela
y Bustos, 2012).

El ICC reflejado por Lutoslawska, et al. (2014) de estudiantes acti-
vos es de 0,83±0,04 masculino y de 0,74±0,06 femenino. Gómez, et al.
(2015) hallaron un valor de 0,80±0,10 del ICC mientras Secchi y García
(2012) lo ubican en 0,85±0,04. Los estudiantes atletas y aptos de LUZ
promedian un ICC de 0,83±0,04 masculino y 0,74±0,04 femenino. Con
respecto al grupo sedentario, Lutoslawska et al. (2014) indican un ICC de
0,84±0,04 masculino y 0,75±0,06 femenino, mientras los inactivos de
LUZ se hallan en 0,84±0,04 masculino y 0,74±0,06 femenino. Los valo-
res encontrados tienen semejanza en diferentes estudios y al comparar-
los con el nivel de riesgo para la salud según el cual es bajo si entre 20 y
29 años el ICC es menor a 0,83 masculino y de 0,71 femenino; la valora-
ción del ICC en todos los grupos indica que los estudiantes se encuentran
en el nivel de riesgo moderado para su salud.

En cuanto al IC de los estudiantes de LUZ, el masculino registró un
promedio de 1,12±0,04 en atletas, 1,14±0,05 en aptos y 1,16±0,04 en
inactivos; en femenino las atletas registraron 1,07±0,04; las aptas
1,08±0,03 y las inactivas 1,09±0,05. Estos valores son similares a los en-
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contrados por Gorostiza et al. (2008) en adolescentes que registraron va-
lores en el IC de 1,13 para el grupo masculino y de 1,08 el grupo femeni-
no. Los valores de 1,33 en el grupo masculino y de 1,20 en el femenino in-
dican el punto a partir del cual la dilatación del abdomen sugiere riesgo
para la salud.

Desde el punto de vista de la similitud corporal para la práctica de-
portiva se aplicó el somatotipo de Carter (Norton y Olds, 2000) a los estu-
diantes de LUZ concluyendo que el grupo de atletas masculino y los ap-
tos tienen la forma corporal de un mesomorfo balanceado mientras el es-
tudiante inactivo está la categoría meso – endomórfico. El grupo femeni-
no de atletas se encuentra en la categoría meso – endomórfico, las estu-
diantes aptas están en la categoría endo – mesomórfica y las inactivas en
la categoría endomorfo mesomorfo. Tomando en cuenta el estudio de
Leonardo (2009) quien refiere el somatotipo de varones físicamente acti-
vos en la categoría meso –endomórfico y las hembras activas en la catego-
ría endomorfo balanceado, mientras los varones inactivos se categorizan
como endomorfo mesomórfico al igual que las hembras inactivas, se ob-
serva que el grupo masculino atletas y aptos de LUZ tienen un somatoti-
po propio de las disciplinas deportivas, mesomorfo balanceado, mientras
las atletas se encuentran en la categoría mesomorfo endomorfo, combi-
nada con un menor nivel de endomorfia.
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