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Resumen. El propósito del estudio fue establecer las características antropométricas y dermatoglíficas del equipo de voleibol masculino del
Departamento del Huila que participó en los XX Juegos Deportivos Nacionales en Colombia y a su vez, determinar el nivel de correlación
entre estos dos componentes. La investigación fue de enfoque cuantitativo y alcance correlacional. Participaron 13 jugadores del equipo de
voleibol masculino del Departamento del Huila (edad 22.2 años ± 4.4; estatura 183.6 m ± 9.9; masa 79.6 kg ± 11.9; índice de masa corporal
[IMC] 23.6 kg/m2 ± 3.4 y porcentaje de grasa 10.09% ± 3.26). Para estimar el somatotipo se aplicó el protocolo de Carter (2002) y para
conocer el perfil dermatoglífico el protocolo de Cummins y Midlo (1961). Se realizaron correlaciones bivariadas con el coeficiente tau de
Kendall (t) para determinar la correlación entre las variables. El equipo presenta un somatotipo mesomorfo-endomorfo y un perfil dermatoglífico
de presillas (68.46% ± 17.4), verticilos (28.46% ± 18.64) y arcos (3.08% ± 6.30), con valores medios en el recuento del índice delta (12.54
± 2.18) y la suma de la cantidad total de líneas (130.38 ± 46.00). El equipo de voleibol se clasifica en la clase IV del índice dermatoglífico y
somático funcional; donde, la baja presencia de arcos y un mayor recuento de presillas son típicos de deportes por el dominio de fuerza rápida,
coordinación y resistencia. No se encuentra relación directa o inversa significativa (p > .05) entre las características del perfil antropométrico
y dermatoglífico en la población evaluada.
Palabras clave: Características, Clasificación, Evaluación, Perfil, Selección deportiva.

Abstract. The purpose of the study was to establish the anthropometric and dermatoglyphic characteristics of the men’s volleyball team from
the Department of Huila that participated in the XX National Sports Games in Colombia and in turn, to determine the level of correlation
between these two components. The research had a quantitative approach and correlational scope. 13 players participated from the men’s
volleyball team of the Department of Huila (age 22.2 years ± 4.4; height 183.6 m ± 9.9; mass 79.6 kg ± 11.9; body mass index [BMI] 23.6
kg/m2 ± 3.4, and fat percentage 10.09% ± 3.26). To estimate the somatotype, the protocol proposed by Carter (2002) was applied and the
protocol established by Cummins and Midlo (1961) was used to determine the dermatoglyphic profile. Bivariate correlations were performed
with Kendall’s tau coefficient (t) to determine the correlation between the variables. The team presents a mesomorph-endomorphic somatotype
and a dermatoglyphic profile of loops (68.46% ± 17.4), whorl (28.46% ± 18.64), and arches (3.08% ± 6.30) with mean values in the delta
index count (12.54 ± 2.18) and sum of the full quantity of lines (130.38 ± 46.00). The volleyball team is classified in class IV of the
dermatoglyphic and somatic functional index; where, the low presence of arches and a higher count of loops are typical of sports due to the
dominance of power, coordination, and endurance. No significant direct or inverse relationship was found (p > .05) between the characteristics
of the anthropometric and dermatoglyphic profile in the population evaluated.
Keywords: Assessment, Classification, Features, Profile, Sports selection.

Introducción

Las características antropométricas y la composi-
ción corporal juegan un papel crucial en la expresión
del rendimiento motor de los jugadores de voleibol
durante el juego y son importantes para lograr los
mejores resultados (Bojanic et al., 2020; González-Ravé
et al., 2011). El tamaño corporal y la composición pue-
den ser un prerrequisito importante para una partici-
pación exitosa en el deporte del voleibol (Gualdi-Russo
& Zaccagni, 2001).

En la actualidad, la estatura absoluta de los jugado-
res manifiesta una tendencia hacia el incremento, con
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relación a la estatura de los jugadores en décadas pasa-
das; o hacia un incremento de esta entre jugadores de
mayor nivel de rendimiento (internacional) con rela-
ción a los jugadores de menor nivel de rendimiento
(nacional) (Bojanic et al., 2020). Esta tendencia ha oca-
sionado la búsqueda de parámetros cada vez más espe-
cíficos con respecto a las principales medidas
antropométricas, por lo que existe una evidente rela-
ción entre las dimensiones corporales y el rendimiento
deportivo (Gualdi-Russo & Zaccagni, 2001).

Cuando se trata de voleibol, la antropometría
morfológica puede proporcionar información impor-
tante sobre la selección básica de posibles jugadores de
voleibol (Bojanic et al., 2020); por ejemplo, Carvajal-
Veita et al. (2008) compararon la estatura, la masa y el
porcentaje de grasa de jugadores de voleibol cubanos
de alto rendimiento, que conformaron las
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preselecciones nacionales durante el ciclo olímpico de
2004-2008 (n = 19) versus (vs.) jugadores del ciclo olím-
pico 1976-1980 (n = 16). El estudio encontró que los
jugadores del ciclo olímpico 2004-2008 eran más altos
(197.10 cm ± 4.60 vs. 186.90 cm ± 6.61), con mayor
masa corporal, (90.70 kg ± 4.60 vs. 83.40 kg ± 7.16) y
con menor porcentaje de grasa corporal (9.30 ± 1.00
vs. 9.60 ± 2.03) que los jugadores del ciclo olímpico
1976-1980.

Por lo anterior, la antropometría ha sido de gran
importancia, ya que ayuda a definir los rasgos
morfológicos de los atletas, con la oportunidad de eva-
luar y determinar la composición corporal y el
somatotipo (Almagià et al. 2009).

La composición corporal es definida como la relati-
va proporción de grasa y tejido libre de grasa en el
cuerpo humano (Dwyer & Davis, 2008). El somatotipo
es una clasificación que cuantifica la forma física actual,
basada en el concepto de forma o de la conformación
del cuerpo y del tamaño (Carter & Heath, 1990).

El somatotipo se expresa en una calificación de tres
números que representan tres componentes como son:
la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia, siempre
en el mismo orden (Heath & Carter, 1967). La
endomorfia es la gordura relativa, la mesomorfia es la
robustez musculoesquelética relativa y la ectomorfia es
la linealidad relativa o esbeltez del cuerpo (Carter,
2002). Por ejemplo, una clasificación 3-5-2 se registra
de esta manera y se lee como tres, cinco y dos; ya que
estos números dan la magnitud de cada uno de los tres
componentes. El método de Heath y Carter (1967) de
somatotipo ha sido el más comúnmente utilizado en la
actualidad y una manera de obtenerlo es aplicando me-
diciones antropométricas como criterio para poder
estimarlo (Steward et al., 2011).

Por su parte, la dermatoglifia es «el estudio científi-
co de la configuración de las crestas de la epidermis de
manos y pies» (Qiao et al., 2005, p. 229), que se basa en
el análisis de los patrones dactilares. En el ámbito de-
portivo, la dermatoglifia evalúa las huellas digitales

(dactilograma) encontradas en los 10 dedos de la mano
del individuo. La característica cualitativa del
dactilograma identifica los tres patrones más comunes
que forman las crestas de la epidermis, como se ilustra
en la Figura 1.

En el patrón arco (A) sus crestas papilares van de un
lugar a otro (derecha a izquierda o viceversa), sin re-
gresar sobre sí mismas, son levemente arqueadas y ca-
recen de deltas. En el patrón presilla (L) las crestas
papilares que forman el núcleo nacen desde el lado iz-
quierdo del dactilograma (por ejemplo), corren hacia
la derecha y dan vuelta sobre si mismas, este diseño
cuenta con un delta que es visto por el observador del
lado derecho (Figura 2). En el patrón verticilo (W) el
diseño de las crestas papilares permite identificar la for-
ma de dos deltas (uno a cada lado del dactilograma) y
sus núcleos adoptan diversas formas, como la concéntrica
en la Figura 2.

La característica cuantitativa del dactilograma con-
siste en el cálculo del índice delta (D10) y la sumatoria
de la cantidad total de líneas (SCTL). Para hallar el D10
por cada L se cuenta un punto y por cada W se cuentan
dos puntos (De Carvalho et al., 2005; Del Vecchio &
Goncalves, 2011). El cálculo de SCTL se determina con
el número de líneas existentes en el núcleo de las L y en
el núcleo de los W que son atravesados por la línea de
Galton (Cummins & Midlo, 1961). La Figura 2 muestra
la línea de Galton, que tiene como punto de partida el
delta y punto de llegada el centro del núcleo.

Las características cualitativas y cuantitativas de los
patrones dermatoglíficos son marcadores objetivos para
la orientación y selección en el deporte (Abramova et
al., 1996; Cunha-Montenegro et al., 2013; Da Cunha &
Filho, 2004; Del Vecchio & Goncalves, 2011; Díaz &
Espinosa, 2008).

La dermatoglifia deportiva trata de un procedimien-
to capaz de identificar algunas características genéticas
de los deportistas, como la predisposición en cuanto a
las cualidades físicas predominantes de un deporte en

Figura 1. Patrones de reconocimiento más comunes en el dactilograma
Nota. En la figura se destaca con color rojo la formación de un delta. El delta es un espacio
triangular formado por los tres sistemas de líneas limitantes del dactilograma (basilar, marginal
y nuclear), que corriendo paralelos y encorvándose en dirección opuesta dejan un espacio
triangular dotado de referencia. De esta manera, los arcos (A) carecen de delta, las presillas (L)
tienen un delta (a cualquier lado) y los verticilos (W) presentan dos deltas.

Figura 2. Trazo de la línea de Galton en una presilla (L)
Nota. La línea de Galton tiene como punto de partida el delta y el de llegada el centro del
núcleo. Se sitúa en el ápice (extremo superior o punta) de una línea curvada
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particular (Abramova et al., 1996; Fernandes, 2012).
Algunos científicos confirman la aceptación de las hue-
llas digitales como una fuente de información genética
que determina el potencial de desarrollo y el rendi-
miento físico de un sujeto (Díaz & Espinoza, 2008).

A su vez, al evaluar la dermatoglifia en un deportis-
ta se puede hacer un pronóstico del nivel de desarrollo
de algunas capacidades motrices, como la coordinación
motora, la fuerza explosiva, la velocidad, la capacidad
aeróbica, la resistencia y las combinaciones motoras
complejas (Abramova et al., 1996). Por ejemplo, alta
presencia de SCTL representa una mayor predisposi-
ción a la resistencia y coordinación, lo mismo ocurre
con la gran presencia del D10. Por el contrario, baja
presencia de estos índices implica mayor predisposición
al desarrollo de la fuerza, velocidad y potencia
(Fernandes, 2012).

En el deporte del voleibol, en el ámbito mundial se
han hecho estudios de dermatoglifia principalmente con
jugadores brasileños de las categorías juvenil y mayores
de alto rendimiento deportivo (Zary et al., 2010), con
jugadores universitarios (Rover & Nodari, 2012) o con
jugadores profesionales (Parisoto et al., 2014). De acuer-
do con la indagación, no se encontraron estudios sobre
dermatoglifia con jugadores de voleibol de alguna se-
lección mayores masculina de nivel departamental (pro-
vincia) que haya participado en juegos deportivos na-
cionales.

Igualmente, se han realizado algunos estudios
antropométricos con jugadores de alto nivel de compe-
tición en la Primera Liga de Voleibol de Montenegro
(Bojanic et al., 2020), entre jugadores de voleibol cuba-
nos de alto rendimiento (Carvajal-Veita et al., 2008),
entre equipos participantes del Campeonato
Panamericano de Voleibol en Chile, 2007 (Almagià et
al., 2009) o con jugadores élite de la liga italiana (Gualdi-
Russo & Zaccagni, 2001); pero, de acuerdo con la inda-
gación, no se encontraron estudios de somatotipo con
jugadores de voleibol de alguna selección masculina
departamental (provincia) que haya participado en jue-
gos deportivos nacionales y estudiar al jugador no pro-
fesional (amateur) también es necesario, puesto que tiene
unas condiciones fisiológicas y antropométricas propias
(Sánchez-Sánchez et al., 2014).

En virtud de lo mencionado, el objetivo principal
del estudio fue establecer el perfil de las características
antropométricas y dermatoglíficas del equipo de voleibol
masculino del Departamento del Huila que participó
en los XX Juegos Deportivos Nacionales en Colombia
y a su vez, determinar el nivel de correlación entre el

perfil antropométrico y la dermatoglifia en los jugado-
res.

Material y métodos

Diseño y participantes
La investigación que se desarrolló fue de enfoque

cuantitativo, de alcance correlacional y corte transver-
sal. En el estudio participaron 13 jugadores pertene-
cientes al equipo de voleibol del Departamento del Huila
que asistió a los XX Juegos Deportivos Nacionales en
Colombia. Los criterios de inclusión en el estudio fue-
ron: a) haber participado en al menos un campeonato
nacional organizado por la Federación Colombiana de
Voleibol en el último año, b) haber sido convocado y
entrenar con el equipo de voleibol del Departamento
del Huila durante los últimos 12 meses, c) entrenar al
menos 10 horas a la semana, d) asistir a todas las evalua-
ciones y e) no presentar incapacidades médicas que li-
miten su participación. Como criterio de exclusión se
considero no cumplir con alguno de los criterios de in-
clusión.

A los participantes del estudio se les comunicó en
un lenguaje sencillo y comprensivo asuntos relaciona-
dos con la investigación, quienes dieron su consentimiento
informado por escrito para participar en el mismo. La
investigación se realizó de acuerdo con el Código de
Ética de la Asociación Médica Mundial (2013) y bajo las
pautas del Ministerio de Salud de Colombia (1993), que
cataloga la investigación como de riesgo mínimo por tra-
tarse de un estudio no invasivo.

Instrumentos
Para la edad se tuvo en cuenta los años en número

entero y decimal (Zatsiorski, 1989). Para hallar la esta-
tura, masa corporal, pliegues cutáneos, diámetros óseos
y perímetros musculares se aplicaron los protocolos de
la Sociedad Internacional para el Avance de la
Cineantropometría (Steward et al., 2011).

La estatura se midió con una cinta métrica enrolla-
ble de pared Seca® 206 con precisión de ± 1 mm. La
masa corporal se estableció con una báscula de suelo
Tanita® HD-384 con precisión de ± 100 gr. Los plie-
gues cutáneos se midieron con un calibrador
Harpenden® HSB-BI con precisión de ± 0.2 mm. Los
diámetros óseos se midieron con un antropómetro
Rosscraft® Campbell 10 RC-10 con precisión de ± 1
mm. Los perímetros musculares se midieron con una
cinta métrica de acero flexible Lufkin® W606PM con
precisión de ± 1 mm.
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La masa adiposa se obtuvo en términos de porcenta-
je (%) aplicando la fórmula de Yuhasz (1973), cuya ecua-
ción fue desarrollada de datos disponibles de estudian-
tes de Educación Física (Carter, 1982). Para determi-
nar el IMC se utilizó la fórmula: IMC = masa (kg) /
estatura (m)2 (Whaley et al., 2017) y para estimar el
somatotipo se aplicó el protocolo propuesto por Carter
(2002), el cual es un método válido para la descripción
antropométrica de los deportistas (r = .98) según Heath
y Carter (1967) y ha sido aplicado en estudiantes, de-
portistas y población urbana (Carter, 1984).

Para conocer el perfil dermatoglífico se aplicó el
protocolo establecido por Cummins y Midlo (1961). En
la toma de las huellas de los diez dedos de las manos se
utilizó una placa de impresiones dactilares en acero
inoxidable Sirchie® FPT260, tinta para impresiones
dactilares Sirchie® 230T y tarjetas para registro de
impresiones dactilares Sirchie® FC334. Para el estudio
de las características cuantitativas y cualitativas de las
huellas se empleó una lupa profesional para impresio-
nes dactilares Sirchie® JC101M.

Procedimiento
La investigación se realizó en siete sesiones de tra-

bajo, durante un periodo de tres semanas. En la prime-
ra sesión se realizó una reunión con las directivas de la
Liga de Voleibol de la provincia del Huila y con el grupo
de jugadores para explicar los propósitos del estudio,
criterios de inclusión o exclusión y demás aspectos re-
levantes de la investigación. Luego, se entregó el for-
mato del consentimiento informado a los jugadores para
que firmaran su participación voluntaria en la investi-
gación.

En el laboratorio de evaluación del rendimiento
ALTIUS, de la Universidad Surcolombiana, se realiza-
ron las mediciones de las variables antropométricas
necesarias para calcular el somatotipo, en las sesiones
de trabajo dos, tres y cuatro. Las mediciones se realiza-
ron a las 18:00 hr, antes de la sesión de entrenamiento.
A los participantes se les indicó no consumir alimentos
ni bebidas cuatro horas antes de la evaluación y no rea-
lizar ejercicio físico alguno durante el día.

Se registraron las variables de estatura, masa corpo-
ral, seis pliegues cutáneos (tríceps, subescapular,
supraespinal, pierna medial, abdominal y muslo), dos
diámetros óseos (húmero y fémur) y dos perímetros
musculares de las extremidades (brazo flexionado y pier-
na).

En las sesiones de trabajo cinco, seis y siete se regis-
traron las huellas dactilares. En las tarjetas de registro

se imprimió el dactilograma de la falange distal de los
10 dedos de las dos manos con la técnica de rodamiento.
Para el análisis dermatoglífico se estudió el dactilograma
con ayuda de la lupa para impresiones dactilares. Ense-
guida, se identificó el diseño dermatoglífico a cada di-
bujo dactilar, empleando patrones de reconocimiento
previamente establecidos de acuerdo con la configura-
ción de los surcos epidérmicos en la región central o
nuclear del dactilograma (Figura 1). Para esto, el dise-
ño de los arcos se identificó asignando al dactilograma la
letra A, el diseño de las presillas se identificó con la
letra L y el diseño de los verticilos se identificó con la
letra W (Figura 1).

A continuación, se calculó el D10, que consiste en
contar la cantidad de deltas que existen en cada uno de
los dactilogramas de los diez dedos y se halló la SCTL,
que es el proceso de determinación del número de crestas
(líneas) papilares existentes en el núcleo de las L y W
que son atravesadas por la línea de Galton, la cual se
establece con la ayuda del retículo de Galton que posee la
lupa Sirchie® JC101M. Para la cuantificación de la SCTL
«no se totalizaron las crestas papilares del punto de par-
tida y el punto de llegada de la línea de Galton»
(Cummins & Midlo, 1961, p. 75).

Así mismo, se tuvo en cuenta el tipo de fórmulas
digitales dermatoglíficas que indican la representación
de los diferentes tipos de diseños, así: 10A = presencia
de diez A; 10W = presencia de diez W; 10L = presen-
cia de diez L; AL = presencia de A y L en cualquier
combinación; ALW = presencia de A, L y W en cual-
quier combinación; L>W = L y W están presentes con
dominancia (n > 5) de L; W>L = W y L están presen-
tes con dominancia (n > 5) de W; L=W = presencia
con número igual de L y W (Cunha-Montenegro et al.,
2013; Gomes et al., 2010; Macêdo & Fernandes, 2003;
Martins et al., 2017; Serhiyenko et al., 2013; Zary et
al., 2010).

Análisis de datos
Los datos se procesaron utilizando el paquete esta-

dístico para las ciencias sociales IBM® SPSS Statistics
versión 26.0 (IBM, Chicago, IL, USA). La normalidad
de la distribución de los datos se verificó con la prueba
Shapiro-Wilk. Se calcularon estadísticos descriptivos
presentados como media ± desviación estándar (M ±
DE), mediana, rango intercuartílico, mínimo y máxi-
mo. Se calculó el intervalo de confianza (IC) del 95%
para el resultado de la evaluación. Para comparar los
resultados de las características cuantitativas de la
dermatoglifia con otros estudios, se aplicó la prueba t
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de una muestra. La comparación entre somatotipos se
realizó con la distancia de dispersión del somatotipo,
adoptando un valor > 2 unidades de dispersión como
valor de significancia (Carter et al., 1983). Se aplicaron
correlaciones bivariadas con el coeficiente de correla-
ción tau de Kendall (t) para determinar la correlación
entre las variables. El nivel de significancia estadística
se adoptó como valor p < .05.

Resultados

Algunas variables de identificación del grupo mos-
traron distribución normal debido a que se observaron
diferencias no significativas (ns) en la prueba de Shapiro-
Wilk, como la masa: D(13) = .92, ns; masa adiposa:
D(13) = .88, ns e IMC: D(13) = .87, ns. De otro lado, la
edad: D(13) = .73, p < .05 y la estatura: D(13) = .83, p
< .05 mostraron distribución no normal.

La Tabla 1 contiene los resultados de las variables de
identificación, las características antropométricas y
somatotípicas del equipo de voleibol del departamento
del Huila que participó en los XXV Juegos Deportivos
Nacionales en Colombia.

Características antropométricas (somatotipo)
Los resultados para los componentes del somatotipo

(endomorfia, mesomorfia y ectomorfia) arrojaron va-
lores para la coordenada x = -1.61 y para la coordenada
y = 2.10. En la Figura 3 se ubicó el valor del vector
resultante de las coordenadas de cada uno de los jugado-
res evaluados y del promedio del equipo (Carter, 2002).

La cuantificación del somatotipo presentó como re-
sultado la clasificación mesomorfo-endomorfo, donde
la endomorfía y la mesomorfía son iguales o no se dife-
rencian en más de 0.5 y la ectomorfía es menor (Carter,
2000, 2002).

Características dermatoglíficas
Las variables de características cuantitativas de la

dermatoglifia arrojaron distribución normal debido a
que se observaron diferencias ns en la prueba de Shapiro-
Wilk, como en el D10: D(13) = .94, ns y en la SCTL:
D(13) = .97, ns. El resultado estadístico de las caracte-
rísticas cualitativas y cuantitativas de la dermatoglifia
se presenta en la Tabla 2.

La Figura 4 expone la distribución y combinación de
las fórmulas digitales dermatoglíficas que se encontra-
ron en el equipo evaluado.

Relación entre las variables antropométricas y
dermatoglíficas

La correlación entre las características
antropométricas y dermatoglíficas del equipo de voleibol
se incluyeron en la Tabla 3.

Discusión

El propósito del estudio es establecer el perfil de las
características antropométricas y dermatoglíficas del
equipo de voleibol masculino del Departamento del

Tabla 1
Características antropométricas y somatotípicas del grupo de jugadores
Medidas básicas M DE IC 95% P25 Mediana P75

LI LS
Edad (años) 22.24 4.49 19.52 24.96 19.33 20.60 22.87
Estatura (cm) 183.62 9.92 177.62 189.62 172 188 191
Masa (kg) 79.63 11.96 72.40 86.86 74.00 77.20 87.45
IMC (kg/m2) 23.67 3.45 21.58 25.75 21.01 22.17 27.81
Masa adiposa (%) 10.09 3.26 8.12 12.06 7.46 9.20 12.74
Pliegues cutáneos (mm)
Triceps 10.19 4.56 7.43 12.94 6.25 8.00 14.00
Subescapular 11.30 2.54 7.43 12.94 9.00 10.00 14.50
Supraespinal 10.96 5.95 7.36 14.56 6.00 9.00 15.25
Pierna 8.34 4.21 5.79 10.89 6.00 7.00 10.25
Abdominal 17.77 8.48 12.64 22.90 10.50 16.00 25.50
Muslo 12.88 6.81 8.76 17.00 7.25 11.00 17.00
Diámetros (cm)
Húmero 7.06 0.28 6.89 7.23 6.90 7.00 7.30
Fémur 10.43 0.89 9.89 10.98 9.60 10.30 11.00
Perímetros (cm)
Brazo flexionado 32.67 3.83 30.35 34.99 29.00 33.00 35.25
Pierna 37.92 3.32 35.91 39.93 35.25 38.00 39.65
Somatotipo
Endomorfía 4.45 1.27 3.68 5.22 3.35 3.97 5.68
Mesomorfía 4.70 1.61 3.72 5.67 3.29 4.60 6.09
Ectomorfía 2.84 1.65 1.83 3.84 1.24 2.96 4.33
Nota. N = 13, IC: intervalo de confianza, LI: límite inferior, LS: límite superior, P25: percentil
25, P75: percentil 75.

Figura 3. Ubicación del somatotipo en la somatocarta del equipo evaluado
Nota. Los puntos de tono oscuro representan el valor del somatotipo de cada uno de los jugadores
evaluados. El punto de tono claro representa el valor del somatotipo del promedio del equipo.

Tabla 2
Características de la dermatoglifia deportiva del grupo de jugadores
Variable M DE IC 95% Mínimo Máximo Rango

LI LS
Arcos 3.08 6.30 -0.73 6.89 0 20 20
Presillas 68.46 17.24 58.04 78.88 40 100 60
Verticilos 28.46 18.64 17.20 39.73 0 60 60
SCTL 130.38 46.00 102.58 158.18 57 207 150
D10 12.54 2.18 11.22 13.86 9 16 7
Nota. N = 13, IC: intervalo de confianza, LI: límite inferior, LS: límite superior, SCTL: suma
de la cantidad total de líneas, D10: índice delta.

5

31

3
1

38.46% L>W
23.07% L=W
7.69% 10L
23.07% ALW
7.69% W>L

Figura 4. Combinación de las fórmulas digitales dermatoglíficas del equipo evaluado
Nota. N = 13. Las etiquetas de datos dentro del gráfico circular (números) se refieren al número 
de casos que se presentaron para cada fórmula digital dermatoglífica obtenida. L>W: L y W 
están presentes con dominancia de L (n > 5); L=W: presencia con número igual de L y W; 10L: 
presencia de diez L; ALW: presencia de A, L y W en cualquier combinación y W>L: W y L están 
presentes con dominancia de W (n > 5)
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Huila que participó en los XX Juegos Deportivos Na-
cionales en Colombia y a su vez, el segundo objetivo del
estudio es determinar el nivel de relación entre estos
dos componentes. El equipo evaluado presenta un esta-
do nutricional de masa normal con relación al IMC (23.6
kg/m2 ± 3.4) (World Health Organization, n. d.) y un
porcentaje de grasa adecuado de 10.09% ± 3.26 de acuer-
do con lo planteado por Garrido et al. (2005).

Las características nutricionales que presenta el equi-
po son deseables, debido a que el sobrepeso o el exceso
de grasa corporal es una carga que afecta negativamen-
te el rendimiento deportivo, lo cual puede llevar a una
mayor necesidad de energía, una sobrecarga articular
excesiva y por lo tanto, a la creación de un cansancio
más rápido y reducción de la eficiencia de los atletas
(Noutsos et al., 2018; Parisoto et al., 2014).

De igual manera, los jugadores de mayor nivel com-
petitivo presentan menor nivel de grasa corporal, con
respecto a jugadores de menor nivel; por ejemplo,
Bojanic et al. (2020) identificaron que los jugadores del
equipo campeón de la liga de Voleibol de Montenegro,
que juega la copa europea de voleibol y tiene jugadores
que compiten a nivel internacional, tienen menor por-
centaje de grasa vs. los jugadores del equipo que no
compite a nivel internacional y tiene jugadores que
promociona de sus divisiones inferiores (10.28% ± 4.04
vs. 13.21% ± 2.39). Estos hallazgos están en concor-
dancia con los encontrados por Muñoz et al. (2020) quie-
nes identificaron que los jugadores de pádel presentan
unas características antropométricas diferentes según
la categoría de juego, con una notable mejor composi-
ción corporal en los jugadores de mayor nivel de rendi-
miento.

Algunas características antropométricas y de com-
posición corporal de los voleibolistas se han evaluado
con anterioridad en otros grupos de deportistas y hay
una evidente relación entre las dimensiones corporales
y el rendimiento deportivo (Gualdi-Russo & Zaccagni,
2001). El equipo evaluado presenta una estatura menor
que la obtenida por jugadores de nivel internacional; en
este sentido, la estatura de los voleibolistas es mayor en
la medida que el nivel de rendimiento de los jugadores
aumenta. Por ejemplo, el equipo campeón (2017) de la

liga de voleibol de Montenegro tiene estatura de 192
cm ± 5.96 (Bojanic et al., 2020), los jugadores de la liga
italiana de voleibol (categoría A1 y A2) presentan una
altura de 192.4 cm ± 5.96 (Gualdi-Russo & Zaccagni,
2001), los mejores jugadores de voleibol de la primera
división brasileña presentan una altura de 193.8 cm ±
7.3 (Germano et al., 2017) y los jugadores cubanos del
ciclo olímpico 2004-2008 tienen una altura de 197.1 cm
± 4.6 (Carvajal-Veita et al., 2008).

En este orden de ideas, el resultado promedio de la
estatura del equipo evaluado se puede comparar con los
valores promedio del grupo de jugadores brasileños y
cubanos. Los resultados indican que, el promedio de la
estatura de los jugadores evaluados (183.6 cm ± 9.9)
difiere de manera ostensible del realizado por los juga-
dores brasileños de la primera división (193.8 cm ±
7.3) y del obtenido por el grupo de jugadores cubanos
del ciclo olímpico 2004-2008 (197.1 cm ± 4.6).

Con relación a la evaluación del somatotipo, el equi-
po de voleibol presenta una clasificación de mesomorfo-
endomorfo, donde la endomorfía (4.45 ± 1.27) y la
mesomorfía (4.70 ± 1.61) no se diferencian en más de
0.5 y la ectomorfía es menor (2.84 ± 1.65). Lo ante-
rior expresa una moderada adiposidad relativa, diáme-
tros óseos grandes, articulaciones grandes y músculos y
linealidad relativa de gran volumen (Carter, 2000,
2002).

Los resultados de la clasificación del somatotipo di-
fieren de los hallados en la evaluación realizada a los
jugadores de la selección mexicana de voleibol (Barajas
et al., 2021), de los resultados obtenidos de los jugado-
res élite (A1) de la liga italiana de voleibol (Gualdi-
Russo & Zaccagni, 2001) y de los resultados encontra-
dos en jugadores cubanos de voleibol de alto rendimiento
(Carvajal-Veita et al., 2008), quienes encontraron res-
pectivamente un predominio del mesomorfismo (4.0
± 1.3; 4.1 ± 0.8; 4.46), seguido del ectomorfismo (3.5
± 1.4; 3.3 ± 0.7; 3.33) y este componente mayor que
el endomorfismo (2.3 ± 0.8; 2.1 ± 0.6; 1.72).

Dicho esto, la distancia de dispersión del somatotipo
(Carter et al., 1983; Ross & Wilson, 1973) entre el
equipo evaluado y los equipos de México (Barajas et al.,
2021), Italia (Gualdi-Russo & Zaccagni, 2001) y Cuba
(Carvajal-Veita et al., 2008) es de 4.02; 4.91 y 5.84
unidades de dispersión respectivamente. Estos resulta-
dos reflejan diferencia significativa (> 2 unidades) en-
tre los somatotipos, donde los jugadores de selecciones
nacionales (México-Cuba) y jugadores profesionales de
nivel internacional presentan un somatotipo de clasifi-
cación meso-ectomórfico, diferente al equipo evaluado

Tabla 3
Relación entre características antropométricas y dermatoglíficas

A L W SCTL D10
Endomofia t = .08

p = .73
t = .08
p = .73

t = .09
p = .66

t = .17
p = .39

t = .05
p = .80

Mesomorfia t = .12
p = .61

t = .05
p = .79

t = -.01
p = .95

t = .10
p = .62

t = -.05
p = .80

Ectomorfia t = -.04
p = .86

t = .02
p = .89

t = -.09
p = .66

t = -.20
p = .32

t = -.05
p = .80

Nota. A: arcos, L: presillas, W: verticilos, SCTL: sumatoria de la cantidad total de líneas, D10:
Índice delta, p: valor de significancia, t: coeficiente de correlación tau de Kendall.
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que presenta un desarrollo músculo esquelético mode-
rado, mayor volumen de músculos y huesos, linealidad
relativa de menor volumen, poca grasa subcutánea y
contornos musculares y óseos visibles (Carter, 2000,
2002). Este hallazgo coincide con los resultados del fút-
bol femenino (Caballero-Ruíz et al., 2019); donde, tam-
bién se encuentra una clasificación diferente del
somatotipo entre jugadoras universitarias cuando se
comparan con jugadoras profesionales o de primera di-
visión.

 Respecto a las características dermatoglíficas, el
equipo presenta un predominio del patrón dermatoglífico
L (68.46% ± 17.4), seguido del patrón dermatoglífico
W (28.46% ± 18.64) y muy baja proporción del diseño
A (3.08%), de la misma manera que se encontró en
otros estudios de voleibol (Gomes et al., 2010; Fonseca
et al., 2008; Parisoto et al., 2014; Zary et al., 2010) o
de fútbol (Castanhede et al., 2003; Castro et al., 2021;
Fernández-Aljoe et al., 2020; Rodriguez et al., 2019).
Los deportistas con predominio del patrón
dermatoglífico L (n > 5) tienen facilidad para la hiper-
trofia muscular y alta manifestación de la velocidad y
fuerza explosiva (Abramova et al., 1996; Fernandes,
2012; Zary et al., 2010), capacidades físicas que son muy
importantes en el deporte del voleibol en las acciones
de remate y bloqueo.

De otro lado, se identifica que el patrón
dermatoglífico A está presente en una proporción muy
baja entre los jugadores de alto rendimiento o no está
presente en absoluto (Castanhede et al., 2003; Fernandes
& Filho, 2004; Portal et al., 2014). En el equipo evalua-
do se presenta el patrón A en el dactilograma de uno o
dos dedos en dos jugadores, al igual que los jugadores de
alto rendimiento; lo que corresponde a un bajo por-
centaje de presencia de este patrón.

Las características cuantitativas de la dermatoglifia
arrojan valores medios de SCTL y D10, siendo este
valor muy similar a la evaluación realizada por Zary et
al. (2010) en el equipo nacional de voleibol de la cate-
goría adulta de Brasil, donde el resultado promedio de
la SCTL (132.08 ± 38.27) no difiere de manera signifi-
cativa del realizado por el equipo evaluado (130.38 ±
46.00), t(12) = -.127 p = .891, r = .036. De igual ma-
nera, el resultado del D10 del equipo brasileño (13.5 ±
2.88) tampoco difiere significativamente del realizado
por el equipo evaluado (12.54 ± 2.18), t(12) = -1.58, p
= .138, r = .414.

La combinación de fórmulas digitales dermatoglíficas
que se identifica en mayor porcentaje es la L>W
(38.46%), lo cual indica una mayor predisposición

genética a la velocidad pura y fuerza; es decir, una ma-
yor tendencia a desarrollar potencia como capacidad
predominante (Abramova et al., 1996). En virtud de lo
mencionado, el perfil dermatoglífico observado en el
equipo puede identificarse como clase IV en la clasifica-
ción del índice dermatoglífico y somático funcional
(Abramova et al., 1996); misma clasificación que en-
cuentra Zary et al. (2010) en la investigación realizada
con el equipo nacional de Brasil, donde se caracteriza
por el dominio de fuerza absoluta, coordinación y resis-
tencia, características que se requieren para el éxito en
el rendimiento del voleibol.

Los autores que proponen el índice dermatoglífico y
somático-funcional, plantean mayor o menor desarrollo
de algunas características funcionales relacionadas con
la predisposición para el rendimiento, como el desarro-
llo del tamaño corporal (estatura) y la fuerza relativa o
absoluta (Abramova et al., 1996). Se considera que es-
tas tres características pueden estar relacionadas con la
forma física actual de los jugadores, la conformación del
cuerpo y del tamaño (Norton et al., 2000).

De acuerdo con lo mencionado, uno de los objetivos
del estudio es correlacionar las características del
somatotipo y la dermatoglifia en el equipo de voleibol
evaluado, donde no se encuentra relación significativa
(p > .05) entre estos dos grupos de variables. Esto re-
presenta la necesidad de seguir estudiando las variables
mencionadas con mayor profundidad, buscar más rela-
ciones por posición de juego o con otro tipo de varia-
bles; por ejemplo, fuerza máxima y coordinación, que
están relacionadas directamente con la dermatoglifia y
no aparecen referenciadas en la literatura (Gualdrón et
al., 2019). Así mismo, se debe continuar con la aplica-
ción de la dermatoglifía como medio para evaluar el
potencial deportivo, la selección y orientación del ta-
lento, como lo mencionan Rodriguez et al. (2019).

La investigación realizada se concibe como una no-
vedad debido a que, en el continente Américano, el
deporte más estudiado en dermatoglifia es el fútbol y
hacen falta investigaciones que involucren otros depor-
tes (Fernández-Aljoe et al., 2020); en especial al voleibol,
pues se considera un deporte poco estudiado en el tema
de la dermatoglifia, como lo afirman Gualdrón et al.
(2019). De otro lado, el estudio presenta la limitación
de describir una muestra relativamente pequeña (un
solo equipo de provincia); no obstante, como futuras
líneas de investigación, es necesario continuar estudian-
do este tipo de poblaciones para identificar característi-
cas dermatoglíficas y somatotípicas con deportistas no
profesionales (amateur) o que no pertenezcan a selec-
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ciones nacionales o equipos profesionales.

Conclusiones

El perfil de las características antropométricas y
dermatoglíficas del equipo de voleibol masculino del
Departamento del Huila que participó en los XX Jue-
gos Deportivos Nacionales en Colombia es de un IMC
normal y un porcentaje de grasa adecuado. El somatotipo
es de clasificación mesomorfo-endomorfo, lo cual difie-
re ostensiblemente de lo encontrado con jugadores élite
de nivel nacional e internacional.

La caracterización del perfil dermatoglífico estable-
ce una frecuencia del patrón L en mayor proporción con
respecto a W y casi una ausencia de A; esta es una expre-
sión en los deportes colectivos, como el voleibol, que
se asocia al desarrollo de la potencia, como capacidad
predominante, con un componente de resistencia y co-
ordinación. Lo anterior determina características cuan-
titativas de la dermatoglifia (D10 y SCTL) que no difie-
ren de manera significativa (p < .05) con relación a un
equipo de alto rendimiento, como la selección adulta
de Brasil.

De acuerdo con el perfil dermatoglífico encontrado
y con base en los valores de referencia disponible en la
literatura, el equipo se clasifica en la clase IV del índice
dermatoglífico y somático funcional; donde, se mani-
fiesta un predominio de fuerza rápida, coordinación y
resistencia, características que se requieren para el éxi-
to en el rendimiento del voleibol.

De otro lado, no se encuentra relación directa o in-
versa significativa (p > .05) entre las características del
perfil antropométrico y dermatoglífico en la población
evaluada. Esto representa la necesidad de seguir estu-
diando las variables mencionadas y conocer con mayor
profundidad los alcances y limitaciones de la
dermatoglifia deportiva como método de evaluación.
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