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RESUMEN
Objetivo: identificar y describir las medidas antropométricas, composición 
corporal y somatotipo de futbolistas brasileños en varias categorías y posi-
ciones de juego en el campo. Método: la muestra estuvo conformada por 
1.115 jugadores de fútbol masculino, divididos en ocho grupos: Sub 07 
(n=60); Sub 09 (n=75); Sub 11 (n=140); Sub 13 (n=182); Sub 15 (n=184); 
Sub 17 (n=166); Sub 20 (n=144) y Profesionales (n=164). Se utilizó la es-
tadística descriptiva (media ± desviación estándar) a través de SPSS, utili-
zando v21 “One-way ANOVA”, complementando la prueba “Bonferroni” 
de significancia, considerando un valor p<0,05. Resultados: las variables 
antropométricas relacionados con la composición corporal: peso corporal, 
altura, porcentaje de grasa corporal, SDC (suma de los pliegues cutáneos), 
mostraron la evolución perfecta entre las categorías analizadas. Conclu-
sión: existe armonía en el proceso de evolución entre los grupos.

PALABRAS CLAVE: Aspectos morfológicos, Juventud y Fútbol.

RESUMO
Objetivo: identificar e descrever as medidas antropométricas, de compo-
sição corporal e do somatotipo de jogadores brasileiros em diversas cate-
gorias e posições no campo. Método: a amostra consistiu em 1.115 joga-
dores de futebol do sexo masculino e divididos em oito grupos: Under 07 
(n = 60); Sub-09 (n = 75); Sub 11 (n = 140); Sub 13 (n = 182); Sub 15 (n = 
184); Sub 17 (n = 166); Sub-20 (n = 144) e Professional (n = 164). Estatística 
descritiva (média ± desvio padrão) foi utilizada através do SPSS, utilizando 
v21 “one-way ANOVA”, complementar “Bonferroni” significado, um teste 
considerando o valor de p <0,05. Resultado: as variáveis antropométricas 
relacionadas à composição corporal: massa corporal, estatura, percentual 
de gordura corporal, SDC (somatório das dobras cutâneas) mostraram a 
evolução perfeita entre as categorias analisadas. Conclusão: há harmonia 
no processo de evolução entre grupos.

PALAVRA CHAVE: Aspectos morfológicos, Jovens e Futebol.

ABSTRACT
Objective: To identify and describe the anthropometric measurements, 
body composition and somatotype of Brazilian players in various catego-
ries and positions in the field. Method: The sample consisted of 1,115 male 
soccer players and divided into eight groups: Under 07 (n = 60); Sub-09 
(n = 75); Sub 11 (n = 140); Sub 13 (n = 182); Sub 15 (n = 184); Under 17 
(n = 166); U-20 (n = 144) and Professional (n = 164). Descriptive statistics 
(mean ± standard deviation) was used through SPSS, using v21 “one-way 
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ANOVA”, complementary “Bonferroni” significance test considering the 
value of p <0.05. Results: Anthropometric variables related to body com-
position: body weight, height, body fat percentage, SDC (sum of skin folds) 
showed the perfect evolution of the categories analyzed. Conclusion: there 
is harmony in the evolution process between groups.

KEYWORD: Morphological aspects, Youth football.
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INTRODUCCIÓN

El fútbol ha sido ampliamente estudiado por muchos investigado-
res de todo el mundo y siempre hay un gran interés en observar 
y analizar los perfiles morfológicos de sus atletas. Las variables 
antropométricas ayudan a la observación de las adaptaciones 
en respuesta a la formación y desarrollo para la selección de los 
atletas y de los resultados de búsqueda de talentos (Arroyo et 
al., 2008). Varios estudios relacionados con estas variables en 
el fútbol, acusan diferencias significativas entre nacionalidades 
(Herm, 2010), entre las categorías (Moraes et al., 2010) y entre 
las posiciones en el campo de juego (Gil et al., 2007; Hencken 
& White, 2006).

La composición corporal en componentes relativos y abso-
lutos, proporciona sustrato para detectar el rendimiento físico y 
favorece las comparaciones entre las categorías y las posiciones 
(Silvestre et al., 2006b). Cuando se trata de jóvenes atletas, obte-
ner datos de diferentes variables se convierte en una gran ayuda 
para la prescripción del entrenamiento, ya que en las llamadas 
categorías básicas, hay atletas con diferentes edades biológicas 
y cronológicas (Carling et al., 2009), y todos ellos se someten 
a grandes transiciones en la composición corporal debido a la 
influencia de la etapa puberal y post-puberal, por lo que es ex-
tremadamente difícil separar los cambios que se deben a la for-
mación deportiva, de aquellos asociados con el crecimiento y la 
maduración (Nedeljkovic et al., 2007).

Encontrar y promover a los atletas jóvenes con talento, ha 
sido objeto de gran atención de los clubes de fútbol más impor-
tantes del mundo. Los clubes formadores tienen departamentos 
de formación, donde gran parte del tiempo los atletas jóvenes 
inician en este deporte, seis años en el fútbol sala, e iniciación al 
deporte desde los 11 años, para comenzar con el entrenamien-
to de transición al fútbol profesional en la edad adulta (Moraes 
et al., 2009).
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Por lo tanto, es muy importante conocer los parámetros 
morfológicos, la composición corporal y el somatotipo de juga-
dores de fútbol en diferentes categorías, la identificación de una 
morfología estándar, ajustada por edad y posición de juego en 
el campo. El objetivo de este estudio fue identificar y describir 
las medidas antropométricas, composición corporal y somatoti-
po de los jóvenes atletas de élite del fútbol brasileño en varias 
categorías y posiciones de juego en el campo.

MATERIAL Y MÉTODO

La muestra estuvo conformada por 1.115 jugadores de élite del 
fútbol masculino del Club de Regatas Vasco da Gama del fútbol 
brasileño, medidos entre los años 2007 y 2015, los cuales fue-
ron divididos en ocho grupos: Sub07 (n=60) con edad de 6,62 ± 
0,50 años; Sub09 (n=75) con edad de 8,32 ± 0,40 años; Sub 11 
(n=140) con edad de 10,45 ± 0,5 años; Sub 13 (n=182) con edad 
de 12,15 ± 0,36 años; Sub 15 (n=184) con edad de 14,28 ± 0,46 
años; Sub 17 (n=166) con edad de 16,53 ± 0,52 años; Sub 20 
(n=88) con edad de 18,61 ± 0,78 años y profesionales(n=164) 
con 23,01 ± 3,42 años.

Para la medición de la altura, se utilizó un estadiómetro mar-
ca Welmy® con escala de medición de 0,1 cm. Para medir el 
peso corporal se utilizó una balanza Welmy® con una escala 
de precisión de 100 gramos. Para la evaluación de los pliegues 
cutáneos se utilizó el plicómetro SANNY®, con una precisión de  
± 0,5 mm y anchura del rango de 0 a 78 mm. Para la composi-
ción corporal, se consideró la masa muscular, grasa, ósea y resi-
dual, utilizando la estrategia tetracompartimental, propuesta por 
De Rose & Guimaraes (1980). Para determinar el Somatotipo, se 
utilizó el método de Carter & Heath (1990).

Para el análisis, los jugadores se clasificaron en Porteros, De-
fensas, Laterales, Volantes, Centrales y Atacantes. Los atletas de 
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las categorías Sub07 y Sub 09 tienen posiciones diferentes del 
juego, ya que todavía están en el proceso de fútbol sala, y sólo 
a partir de los 10 años pasan al campo de fútbol.

Todos los datos se presentan como media y desviación es-
tándar. Inicialmente se realizó la prueba de normalidad y homo-
cedasticidad Kolmogorov-Smirnov (Bartlettcriterion). Todas las 
variables mostraron distribución y homocedasticidad normal. 
Para comprobar si hay diferencias significativas entre las catego-
rías de la Tabla II, se utilizó un ANOVA de medidas repetidas y 
Bonferroni post-hoc para identificar las posibles diferencias en-
tre los grupos. El nivel de significación fue de p<0,05. Los datos 
fueron analizados en GraphPad Prism versión 5.0. Este estudio 
siguió las normas internacionales de trabajo con seres humanos 
(AMM, 2014) y la Resolución 196 de 1996 del Consejo Nacio-
nal de Salud del Brasil (CONEP, 1996). 

RESULTADOS

Las medidas antropométricas que se describen son los pliegues 
cutáneos del Tríceps, Subescapular, Pectoral, Axilar, Suprailiaco, 
Supraespinal, Abdominal, Muslo, y Pierna, de donde se obtiene 
la sumatoria de 9 pliegues. 

En la tabla I se aprecian los cambios morfológicos que ocu-
rren a medida que aumentan los años de los jugadores. Se ob-
serva un cambio importante al comienzo de la pubertad (entre 
sub 11 y sub 13), donde tres de las variables consideradas au-
mentan visiblemente, a saber: el peso, que aumenta en más de 
11 kg; la estatura, que aumenta en 16 cm; y la masa muscular, 
que aumenta en casi 10 kg en promedio en este período etario. 

La masa residual, debido al aumento del tamaño corporal, 
va paulatinamente en aumento; en cambio, la masa grasa pre-
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senta oscilaciones en los grupos etarios, presentando los valores 
más bajos en las categorías sub 07 y sub 13, siendo incluso más 
bajos que en la categoría profesional.

La tabla II presenta los resultados de la estadística descrip-
tiva (media y desviación Estándar) de las variables endomorfis-
mo, mesomorfismo ectomorfismo por categorías de jugadores. 
Sobre la base de los valores calculados para cada componente, 
y de acuerdo con el orden de la distribución de las magnitudes 
encontradas, se puede clasificar el somatotipo evaluado en dife-
rentes clasificaciones en el siguiente orden: Categorías Sub 07, 
Sub 09, Sub 11, se clasificaron como mesoectomórficos, donde 
predomina el mesomorfismo y secundariamente el ectomorfis-
mo. La categoría Sub 13 se clasificó como mesomorfo-ectomor-
fo, donde el mesomorfismo y el ectomorfismo son iguales (no 
difieren en más que 0.5), y el endomorfismo es menor. La cate-
goría Sub 15 se clasificó como ectomorfo-mesomorfo, donde 
el ectomorfismo y el endomorfismo son iguales (no difieren en 
más que 0.5), y el endomorfismo es menor. La categoría Sub 17 
se clasificó como mesoectomorfo, donde el mesomorfismo pre-
domina, y el ectomorfismo difiere en más que 0,5.

La categoría Sub 20 mostró un perfil mesoendomorfo, donde 
el mesomorfismo predomina, y el endomorfismo difiere en más 
que 0,5. Los Profesionales fueron mesomórficos balanceados, 
donde el mesomorfismo es dominante, y el endomorfismo y el 
ectomorfismo son iguales (no difieren en más de 0,5), lo que se 
determina al no encontrar diferencias significativas en un análisis 
de varianza ANOVA y del test post hoc de Bonferroni entre el En-
domorfismo y el Ectomorfismo. En las otras categorías hubo dife-
rencias significativas para un valor de p<0,05, siendo el endomor-
fismo más bajo que los otros dos componentes del somatotipo. 

La tabla III muestra los resultados descriptivos de cada cate-
goría, por posición de juego.
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DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue establecer el perfil morfológico de 
jugadores de fútbol en diferentes categorías y posiciones de jue-
go. El principal hallazgo del estudio fue que las características 
antropométricas de los jóvenes jugadores de fútbol, como el 
peso, la altura y la masa muscular, mostraron evolución cons-
tante entre las categorías analizadas. Sin embargo, en la Tabla I 
se observa que las categorías Sub 07, Sub 09 y Sub 11, tuvieron 
mayor porcentaje de grasa que las categorías Sub 13, Sub 15, 
Sub 17, Sub 20 y Profesional. 

En un estudio de Cerizza et al., (2008) se observó que los 
menores tienen mayor tendencia al sobrepeso y sugiere la suma 
de pliegues cutáneos como una buena estrategia para el segui-
miento individual de los pequeños jugadores. Esta suma de plie-
gues cutáneos ha sido muy importante para el seguimiento de 
los atletas, puesto que el porcentaje de grasa corporal se puede 
calcular a través de numerosas fórmulas y no presenta dificulta-
des al momento de comparar o diferenciar los resultados con 
otros estudios (Rossi & Tirapegui, 2011). Sin embargo, no se 
encontró en la literatura un protocolo específico para los juga-
dores de fútbol, jóvenes y adultos, ni para sus respectivas cate-
gorías. Neto & Glaner (2007) consideran la ecuación de Yuhasz 
(1962), como una buena opción para estimar el porcentaje de 
grasa en los hombres jóvenes y capacitados físicamente, y este 
es el protocolo adoptado en nuestro estudio.

Da Silva et al., (2008) encontraron 32 artículos relacionados 
con el peso y la altura de los jugadores de fútbol Sub 17, Sub 20 
y Profesionales. Estos estudios reportan valores de estatura de 
entre 173 y 177 cm y un peso de entre 60 y 71 kg para jugado-
res Sub 17; para categorías Sub 20, los promedios oscilaron en-
tre 174 y 181 cm de estatura, y 66 a 75,5 kg de peso, lo que va 
en aumento en las categorías Profesionales. Nuestros resultados 
(Tabla I), en referencia a la estatura de los atletas Sub 17, Sub 20 
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y Profesionales, están cercanos a la media de estos resultados. 
Sin embargo, hemos observado en nuestro estudio que los juga-
dores brasileños tienen valores de menor estatura que los juga-
dores europeos. Según algunos autores (Silvestre et al., 2006a; 
Mantovani et al., 2007; Jorquera et al., 2012; Rodríguez et al., 
2012), los cambios somáticos que afectan el peso y la estatura, 
especialmente en la etapa puberal, afectarían los rendimientos 
de las categorías Sub 13 y Sub 15.

Los resultados de la Tabla II apoyan la hipótesis de que no 
hubo diferencias significativas entre las categorías en la variable 
somatotipo (p< 0,05). Los futbolistas evaluados en el estudio 
demostraron un mayor predominio mesomorfismo y ectomor-
fismo sobre el endomorfismo (2,2-4,2-3,2), como se ha señalado 
en la literatura (Da Silva et al., 2008; Herm, 2010; Jorquera et 
al., 2012; Bahamondes et al., 2012). Además, debemos destacar 
que todas las categorías poseían la clasificación de Ectomeso-
morfo (Guedes & Guedes, 2006) con la excepción de los equi-
pos Sub-20 (3,0-3,2-3,2) y Profesional (2,3-4,0-2,7). 

Algunos estudios observaron el Somatotipo de los equipos 
profesionales y de los equipos juveniles (Gabbett, 2005; Silves-
tre et al., 2006b; Mantovani et al., 2007; Moraes et al., 2009; 
Jorquera et al., 2012) no encontrando predominantemente per-
files centrales (3-3-3), a excepción de la categoría Sub 20 de 
este estudio. La categoría profesional, coincide en su perfil con 
otros estudios (Ostojic, 2004; Da Silva et al., 2008; Herm, 2010).

La Tabla III muestra los valores de las posiciones entre las ca-
tegorías morfológicas de fútbol. Se observó una evolución gra-
dual, de acuerdo con el orden ascendente de las categorías en 
la variable peso, altura y masa muscular en todas las posiciones, 
con la excepción del peso corporal y la altura de los atacantes 
Sub 20, quienes tuvieron 76.93 kg de peso y 185,25 ± 2,50 cm 
de altura, frente a 76,68 kg y 179 cm en profesionales. Estas pe-
queñas diferencias de perfil entre las categorías, no han demos-
trado ser problemáticos para una modalidad (Gil et al., 2007). 
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Da Silva et al., (2008) observaron una cercanía de los resultados 
de los equipos profesionales a los Sub 20, en características an-
tropométricas tales como el peso y la altura, que corroboran 
nuestros hallazgos, obteniendo pequeñas diferencias entre am-
bas categorías. Esto obedece probablemente a que los deportis-
tas de la categoría Sub-20 se encuentran en periodo de madurez 
y se les considera adultos (Nedeljkovic et al., 2007). Lago-Peñas 
et al., (2011) encontraron que a los 14 a 15 años debe ocurrir 
la elección de la posición ideal; sin embargo, esta opción no es 
un factor determinante para el futuro del atleta (Gil et al., 2007).

De los datos obtenidos en este estudio, se puede inferir que 
las medidas antropométricas, composición corporal y el somatoti-
po de los atletas de élite del fútbol brasileño, en varias categorías 
y posiciones de juego en el campo, son similares a los presenta-
dos en la literatura internacional, recomendando sí, el volumen 
de entrenamiento y la intensidad de acuerdo a las características 
específicas de los diferentes tipos y posiciones de juego, a fin de 
mejorar el rendimiento del atleta.
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