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Análisis del perfil metabólico y cardiorrespiratorio de 
mujeres militares pertenecientes a organizaciones 
militares operativas y no operativas del Ejército Brasileño

Analysis of the Metabolic and Cardiorespiratory Profiles of Female Military Personnel 
Belonging to Operative and Non-operative Military Organizations of the Brazilian Army

Resumen: Se compararon los perfiles metabólicos y cardiorrespiratorios 
de 301 mujeres militares, integrantes de Organizaciones Militares No 
Operativas (OMNOP) y Organizaciones Militares Operativas (OMOP) 
del Ejército Brasileño. Se trata de un estudio transversal analítico, en el 
que se analizaron las siguientes variables: aptitud cardiorrespiratoria, 
marcadores bioquímicos y composición corporal. En la diferencia 
de medias de VO2máx, las militares de OMOP tuvieron puntuaciones 
estadísticamente más altas (M = 36,2 ± 4,4 ml/kg/min) que las de 
OMNOP (M = 34,2 ± 5,7 ml/kg/min). El VO2máx, se correlacionó 
positivamente con el colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad) y 
negativamente con los triglicéridos y el índice de masa corporal (IMC). 
El IMC se correlacionó negativamente con HDL y positivamente con 
triglicéridos y glucosa. La glucosa, a su vez, se correlacionó negativamente 
con HDL. Los resultados de este artículo corroboran las evidencias 
halladas en la bibliografía sobre las asociaciones significativas entre el 
VO2máx, y los indicadores de salud cardiovascular. 
Palabras clave: aptitud cardiorrespiratoria; perfil metabólico; 
composición corporal.

Abstract: The metabolic and cardiorespiratory profiles of 301 
female soldiers from Non-Operative Military Organizations 
(OMNOP) and Operative Organizations (OMOP) of the Brazilian 
Army were compared. This is an analytical cross-sectional study, 
which analyzed the following variables: cardiorespiratory fitness, 
biochemical markers and body composition. In the difference of 
VO2max averages, the OMOP military had statistically higher scores 
(M = 36.2 ± 4.4 ml/kg/min) than the OMNOP (M = 34.2 ± 5.7 
ml/kg/min). VO2max correlated positively with HDL cholesterol 
and negatively with triglyceride and BMI. On the other hand, BMI 
correlated negatively with HDL cholesterol and positively with 
triglyceride and glucose. Glucose correlated with HDL cholesterol. 
The results of the study corroborated the evidence in the literature 
regarding productive, positive and negative associations between 
VO2max and indicators of cardiovascular health.
Keywords: cardiorespiratory fitness; metabolic profile; body 
composition.
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1 INTRODUCCIÓN

La inserción de la mujer en las Fuerzas Armadas de Brasil se remonta a finales de la década de 
1980 y principios de 1990. En el Ejército Brasileño (EB), mujeres pioneras, que ingresaron en la carrera 
militar a través de oposiciones, completaron recientemente el ciclo de 30 años de prestación de servicios 
y, en 2017, el primer grupo de mujeres ingresó a la Escuela Preparatoria de Cadetes del Ejército, en la 
línea de enseñanza militar bélica. Brasil forma parte de los acuerdos incluidos en el programa Mujer, 
Paz y Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo aumen-
tar la participación femenina en las misiones de paz. De acuerdo con la directriz sobre el aumento de 
la participación del EB en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (BRASIL, 2022), 
es necesario cumplir con un porcentaje mínimo de mujeres militares en el despliegue de operaciones 
de paz, recomendado en la Estrategia para Todo el Sistema sobre la Paridad de Género 2018- 2028. 
En este contexto, se enfatiza la importancia de mantener la salud y la salud física del personal militar 
femenino para cumplir con las diversas funciones del cargo, tanto a nivel nacional como internacional 
(FIELDHOUSE; O’LEARY, 2020; JONES et al., 2019; MACGREGOR et al., 2021).

Las Fuerzas Armadas de todo el mundo se esfuerzan por mantener a su personal físicamente 
saludable para el combate (NINDL et  al., 2012; OJANEN et  al., 2018; OJANEN; JALANKO; 
KYRÖLÄINEN, 2018).

Sin embargo, hay un aumento de las enfermedades cardiometabólicas, por ejemplo, la obesi-
dad y la diabetes mellitus tipo 2. Dentro del ámbito de la carrera militar, algunos factores pueden con-
tribuir a este riesgo, como el estrés, la reducción de la actividad física, la reducción del tiempo de sueño 
y malas elecciones alimenticias.

Ante las adecuaciones necesarias para la plena integración de las militares durante su formación, 
el Departamento de Educación y Cultura del Ejército (DECEx) estructuró el Proyecto de Inserción del 
Sexo Femenino en la Línea de la Enseñanza Militar (PISFLEMB), siendo de responsabilidad del Instituto 
de Investigación del Entrenamiento Físico del Ejército (IPCFEx) acciones relativas a la educación física y 
seguimiento del estado de salud de las militares combatientes. Con respecto a las mujeres militares, existen 
pocos estudios científicos dedicados a esta área, considerando sus particularidades fisiológicas y etapas de 
vida y, aliada a éstas, la relación con la actividad militar, vacío que este artículo se propone llenar. (O’LEARY; 
WARDLY; GREEVES, 2020; SCHRAM et al., 2022). De esta forma, el artículo pretende hacer un 
análisis comparativo de los perfiles bioquímicos y cardiorrespiratorios del personal militar femenino, de 
Organizaciones Militares No Operativas (OMNOP) y Organizaciones Operacionales (OMOP) del EB, así 
como verificar la asociación entre las variables bioquímicas, el IMC y el VO2máx. Para ello, esta investigación 
se basa en datos recopilados en encuestas de campo realizadas por el IPCFEx en 2018, con una muestra 
de personal militar, representativa del EB. Las respuestas brindadas en este estudio permitirán adoptar 
estrategias para contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de las mujeres militares de ambos tipos 
de OM, además de asumir si el entrenamiento físico militar (TFM) realizado como preparación para la 
evaluación física (TAF) es consistente con el propósito de lograr mejores indicadores de salud.

2 REVISIÓN TEÓRICA

En una encuesta realizada entre 2014 y 2016 con militares del EB y miembros de los con-
tingentes de misiones de paz de la ONU, la prevalencia del síndrome metabólico (SM) fue del 15%  
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(ROSA et al., 2018). Otro estudio, con 2.719 militares del EB, encontró una prevalencia del 12,2% 
(FORTES et al., 2019). Es de destacar que, en ambos estudios, solamente se incluyó personal militar 
masculino en las muestras, aunque los datos epidemiológicos demuestran que el entrenamiento militar 
y los entornos operativos inducen un mayor daño en las mujeres en comparación con los hombres 
(NINDL et al., 2016).

Las variables bioquímicas contenidas como factores de riesgo para la SM, siendo ellas, la glu-
cemia (GLI), HDL-colesterol (lipoproteína de alta densidad) y triglicéridos (TRIG), están relaciona-
das con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (LEE et al., 2021; TOTH et al., 
2013). En cuanto a la glucemia, la disminución de la sensibilidad de los receptores de insulina en los 
tejidos diana hace que se establezca una resistencia a la insulina (RI) y aumento de la glucemia. (YARI-
BEYGI et al., 2019), relacionándose con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. En este sentido, ya 
se han realizado varios estudios con el fin de comprender los efectos de la RI en el metabolismo en 
diferentes tejidos, por ejemplo, hepático, muscular y adiposo, así como inflamaciones y otros procesos 
biológicos importantes (BÓDIS; RODEN, 2018; PETERSEN; SHULMAN, 2018; YANG; VIJA-
YAKUMAR; KAHN, 2018). En cuanto al colesterol HDL, los estudios muestran una relación inversa 
entre sus niveles sistémicos y el riesgo cardiovascular (RCV) (NICHOLLS; NELSON, 2019). Además 
de su papel clave en el transporte inverso del colesterol, el HDL-C tiene una variedad de propiedades 
funcionales que pueden ejercer una influencia protectora sobre la inflamación, el estrés oxidativo, la 
angiogénesis y la homeostasis de la glucosa. En cuanto a los niveles de TRIG, los análisis epidemioló-
gicos han demostrado que niveles elevados, incluso dentro del rango considerado como referencia, se 
relacionan con un mayor RCV (BUDOFF, 2016; VALLEJO-VAZ et al, 2020). El valor deseable de  
TRIG medido en ayunas para sujetos adultos es inferior a 150 miligramos por decilitro (mg/dL).

El entrenamiento físico es una importante intervención no farmacológica, efectiva y reco-
mendada para mejorar la salud y tratar enfermedades metabólicas como la obesidad (KHALAFI et al., 
2021). Datos recientes sugieren que la aptitud cardiorrespiratoria (ACR) juega un papel importante 
en la reducción no solamente de la mortalidad cardiovascular, sino también del infarto de miocar-
dio, la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y el accidente cere-
brovascular (AL-MALLAH; SAKR; AL-QUNAIBET, 2018; LAVIE et al., 2019; SEALS; NAGY; 
MOREAU, 2019). En cuanto a las diferencias en el rendimiento físico entre sexos, según la revisión 
bibliográfica, se pueden explicar por las diferencias fisiológicas y morfofuncionales de hombres y muje-
res (FORTES et al., 2015). En personal militar, cuando se analizó la marcha en cinta ergométrica con 
carga progresiva (0%, 20% y 40% de la masa corporal), las demandas fisiológicas aumentaron con cargas 
más pesadas, sin embargo, no hubo diferencia entre los sexos al comparar la VO2máx relativa. Además, 
en todas las condiciones de carga, las mujeres trabajaron con mayor intensidad relativa que los hombres. 
(VICKERY-HOWE et al., 2020).

3 METODOLOGÍA

Se trata de un estudio transversal analítico realizado en un muestreo por conveniencia de 
301 mujeres militares, con una edad media de 34,6 ± 6,9 años y un IMC medio de 24,6 ± 4,1 Kg/m2. 
La muestra fue seleccionada de un grupo de militares voluntarias de todas las regiones militares de Brasil, 
participantes del Proyecto de Prueba de Evaluación Física, que fue realizado por el IPCFEx en 2018.  
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La muestra fue dividida en dos grupos: 62 militares del Operativo OM (OMOP) y 239 militares OM 
no operativos (OMNOP). Las OMOP son aquellas organizadas y adiestradas para su uso en operacio-
nes militares, mientras que las OMNOP se refieren a las unidades que desarrollan actividades, sobre 
todo, administrativas, docentes, sanitarias y de investigación. Se incluyeron militares en activo del EB, 
del sexo femenino, que se encontraban en condiciones de salud consideradas aptas para realizar las prue-
bas de evaluación física (TAF) y que entregaron los resultados de los exámenes de laboratorio (GLI, 
TRIG, HDL-c). Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética del Hospital Naval Marcílio 
Dias, nº 1.551.242, CAAE nº 47835615.5.0000.5256, el 11 de julio de 2019.

El test de Cooper (COOPER, 1968) se realizó sobre una superficie plana con marcas de 
distancia cada 50 metros, entre las siete y media y las nueve de la mañana, siendo aplicado por profe-
sionales del área de educación física. A partir del resultado se realizó el cálculo del VO2máx, utilizando 
la fórmula: (D - 504,9)/44,73, donde D es la distancia recorrida en metros (COOPER, 1968). En la 
evaluación de la composición corporal, se midió la masa y la estatura para estimar el IMC, según están-
dares internacionales (NORTON, 1996).

En cuanto al análisis estadístico, según el Teorema del Límite Central, si una muestra 
es suficientemente grande (mayor de 30), cualquiera que sea la distribución de la media mues-
tral, esta será aproximadamente normal. En este sentido, en estadística descriptiva, las medidas 
de tendencia central utilizadas fueron de dispersión (media y desviación estándar) para variables 
continuas. En la inferencia estadística, para evaluar las diferencias de medias entre los dos grupos 
(OMOP y OMNOP), se utilizó un análisis paramétrico con la ayuda de la prueba t de Student 
(GLIC, HDL-c Y TRIG) o prueba de Welch (VO2máx), dependiendo de la violación del supuesto 
de homogeneidad de varianzas, verificado con la ayuda de la prueba de Levene. Además, se utilizó 
la prueba de correlación de Pearson para evaluar el nivel de asociación entre variables continuas, 
siendo los valores del coeficiente de correlación de Pearson categorizados de la siguiente manera: 
de  0 a 0,3 (correlación débil); de 0,3 a 0,6 (correlación moderada); y de 0,6 a 0,9 (correlación 
fuerte) (CALLEGARI-JACQUES, 2009). El nivel de significación adoptado fue p < 0,05 y se 
utilizó el programa JAMOVI (versión 2.3.9) para el análisis estadístico.

4 RESULTADOS

A continuación, se presentarán los resultados de esta investigación por medio de tablas.

Tabla 1 – Valores de la Media (M) yDesviacion Estándar (DP) de las variables:  
Edad, Masa Corporal, EstaturayIMC de las militares de la muestra

OMOP OMNOP
Edad (años) 32,9 ± 6,5 35,1 ± 7,0

Masa Corporal (Kg) 64,2 ± 9,3 66,3 ± 10,9
Estatura(cm) 164,3 ± 7,1 163,8 ± 7,1
IMC (Kg/m2) 23,9 ± 3,7 24,8 ± 4,2

OMOP = Organización Militar Operativa; OMNOP = Organización Militar No Operativa;  
IMC = Índice de Masa Corporal.Datos expressados como media y desviaciónestándar

Fuente: Elaborado por el autor, 2023.
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Tabla 2 – Prueba t para muestras independientes en militares miembros de las OMNOP y OMOP

GRUPO M DP p-valor

VO2máx (mL/Kg/min) OMNOP 34,2 5,7 0,002*OMOP 36,2 4,4

GLIC (mg/dL) OMNOP 87,7 8,6 0,375OMOP 86,6 7,8

HDL-c(mg/dL) OMNOP 62,3 14,5 0,821OMOP 62,8 15,1

TRIG (mg/dL) OMNOP 89,8 39,3 0,730OMOP 91,7 33,6
VO2máx = Consumo Máximo de Oxígeno; GLIC = glucosa; HDL-c = lipoproteína de alta densidad; TRIG = triglicé-

ridos; OMOP = Organización Militar Operativa; OMNOP = Organización Militar No Operativa.  
* = diferencia significativa. Datos expressados como media y desviaciónestándar.

Fuente: Elaborado por el autor, 2023.

Para investigar en qué medida los niveles de VO2máx eran diferentes entre OMNOP y 
OMOP, se realizó la prueba t de Welch para muestras independientes, ya que se violó el supuesto 
de homogeneidad de la varianza, evaluada mediante la prueba de Levene. (p < 0,05). En cuanto 
a los marcadores bioquímicos, se realizó la prueba t de Student. El resultado obtenido muestra 
que hubo diferencias significativas únicamente en la variable VO2máx, en la que las militares de las 
OMOP obtuvieron un resultado estadísticamente superior (M = 36,2 ± 4,4 ml/Kg/min) que las 
militares de las OMNOP (M = 34,2 ± 5,71 ml /Kg/min). En las demás variables, sin embargo, no 
se encontraron resultados significativos. Cabe mencionar que el porcentaje de personal militar de 
las OMOP, con niveles de glucosa, HDL-c, triglicéridos dentro de los valores de referencia, según 
la Sociedad Brasileña de Dislipidemias y la Sociedad Brasileña de Diabetes, fueron del 99%, 95,4% 
y 98,7%, respectivamente. En cuanto a las militares de las OMNOP, los porcentajes fueron: 96,4%, 
81,1% y 95%, respectivamente.

Tabla 3 – Matriz de Correlaciones entre todas las variablesem elestudio del personal militarfemenino del EB

TRIG GLIC HDL-c IMC VO2máx

TRIG r de Pearson —
p-valor —

GLIC r de Pearson 0,089n.s —
p-valor 0,123n.s —

HDL-c r de Pearson -0,030n.s -0,194*** —
p-valor 0,604 <0,001 —

IMC r de Pearson 0,129* 0,154** -0,224*** —
p-valor 0,026 0,007 < 0,001 —

VO2Máx r de Pearson -0,168** -0,051n.s 0,123* -0,288*** —
p-valor 0,004 0,380 0,033 <0,001 —

IMC = Índice de Masa Corporal; GLIC = glucosa; HDL-c = lipoproteína de alta densidad;  
TRIG = triglicéridos; VO2máx = Consumo Máximo de Oxígeno.

Observaciones. * p <05, ** p <.01, *** p <.001,  
n.s. = relaciónno significativa.

Fuente: Elaborado por el autor, 2023.
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Se observó, en la matriz anterior, que el VO2máx se correlacionó significativa y positiva-
mente con la HDL-c (r =0,123; p=0,03) y negativamente tanto con los TRIG (r=-0,168; p=0,004) 
como con el IMC (r = -0,288; p < 0,001). El IMC, además del VO2máx, se correlacionó con todas las 
variables de análisis, en concreto: negativamente con la HDL-c (r = -0,224; p < 0,001); y positiva-
mente con los TRIG (r = 0,129; p = 0,026) y con la GLIC (r = 0,154; p = 0,007). La GLIC, además 
del IMC, se correlacionó estadísticamente de forma negativa con la HDL-c (r = -0,194; p < 0,001).

5 DISCUSIÓN

Dado que el entrenamiento físico militar se introduce obligatoriamente en las rutinas de 
las corporaciones, los resultados de este artículo en la práctica apuntan a los efectos positivos de su 
práctica sobre el perfil metabólico y la composición corporal, independientemente de la actividad 
principal de la OM en la que la militar desempeñe su trabajo. Esta inferencia es consistente con 
estudios que examinaron extensos programas de entrenamiento, por ejemplo, un estudio de seis 
meses que examinó una muestra mixta de hombres y mujeres, tanto sanos como sedentarios, y que 
demostró cambios significativamente positivos en el colesterol total y HDL-c (DUNN, 1997). 
En relación a la capacidad cardiopulmonar, el personal militar femenino de las OMOP presentó 
valores más altos en comparación con el personal militar femenino de las OMNOP. Este resultado 
puede explicarse por la mayor exigencia física requerida en las OMOP para realizar misiones en 
que sea necesario tropas listas para ser empleadas, lo que conduce a una mejora del acondiciona-
miento aeróbico.

Se evidenció que el IMC medio en ambos tipos de OM fue considerado normal (IMC 
≤ 25) y el perfil metabólico favorable, con todas las concentraciones medias de los biomarcado-
res dentro de los valores de referencia (RV) (GLIC RV < 100 mg/dL, HDL-c RV > 50 mg/dL 
y TRIG RV < 150 mg/dL). En estas variables del perfil lipídico y glucémico no se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos OMOP y OMNOP. Estos resultados son consistentes 
con los presentados en la bibliografía, según la investigación de Lemura (2000), quien examinó 
exclusivamente a mujeres bajo los efectos de 16 semanas de ejercicios de resistencia, observando un 
aumento significativo de HDL-c y una disminución de la concentración de TRIG. Cabe destacar 
otro estudio, en el que mujeres realizaron 24 semanas de entrenamiento funcional, mostrando 
un aumento en la variable fuerza, lo que contribuyó directamente a la mejora del metabolismo y, 
por tanto, a una mejor expresión de biomarcadores (NINDL et al., 2017).

Independientemente de los programas de entrenamiento (aeróbico y neuromuscular) utilizados 
por ambos tipos de organizaciones militares, se observan perfiles metabólicos favorables (AHMETI et al., 
2020; MOGHARNASI et al., 2017; MORO et al., 2020). En el estudio de Schroeder et al. (2019), se observó 
que los cambios inducidos por tres programas de entrenamiento diferentes durante 8 semanas, en los lípidos 
y la glucemia en ayunas, fueron pequeños y no variaron entre los grupos de entrenamiento y el control 
realizado sin entrenamiento. Otro estudio con mujeres de dos países diferentes, a pesar de las variaciones 
culturales y socioeconómicas que llevaron a su distinta participación en los programas de entrenamiento 
físico, reportó alteraciones en los parámetros cardiometabólicos, HDL-c y colesterol total, sin embargo, 
no se observó diferencias en los niveles de los TRIG entre los grupos En el caso de este estudio, se evalua-
ron mujeres con un grupo de edad e IMC (Edad: 50 años; IMC: 29,5 Kg/m2) mayor que en este estudio.  
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Además, la asociación positiva entre los niveles de HDL y el VO2máx en esta investigación corrobora 
los resultados que apuntan a que las mujeres con mejor aptitud cardiorrespiratoria tenían niveles más 
altos de HDL-c (APARICIO, 2012).

La aptitud cardiorrespiratoria (ACR) se refiere a la capacidad de los sistemas circulatorio 
y respiratorio para suministrar oxígeno a las mitocondrias del músculo esquelético para la produc-
ción de la energía requerida durante la actividad física (ROSS et al., 2016). Es decir, las OMOP 
son aquellas que por su característica funcional de actividades operativas se utilizan en situaciones 
de combate, por lo que es vital que este grupo tenga una buena ACR. En este contexto, el grupo 
OMOP tuvo una media significativamente mayor en comparación con el OMNOP. Según 
la Sociedad Estadounidense de Medicina Deportiva, los resultados del VO2máx de las OMOP y 
OMNOP se clasifican como excelentes y óptimos, respectivamente (RIEBE et al., 2018). Además, 
la asociación positiva entre los niveles de HDL y el VO2máx en esta investigación corrobora los resulta-
dos que apuntan a que las mujeres con mejor aptitud cardiorrespiratoria tenían niveles más altos de 
HDL-c (APARICIO, 2012). En este escenario, enumeramos este resultado como satisfactorio, ya 
que los individuos con un mejor VO2máx tienen asociaciones positivas con indicadores de salud y 
están relacionados con una menor prevalencia de síndrome metabólico (KELLEY et al., 2018). 
Por lo tanto, este artículo encontró una asociación entre la ACR y los marcadores bioquímicos 
TRIG y HDL-c, lo que corrobora los estudios que demuestran que el entrenamiento aeróbico y 
niveles más altos de ACR están relacionados con un menor riesgo cardiometabólico (AHMETI 
et al., 2020; HAAPALA et al., 2022).

A pesar de las limitaciones encontradas, particularmente en lo que respecta al control de 
la temperatura, la humedad y la fase del ciclo menstrual que pueden interferir en el rendimiento 
físico, destacamos con la ayuda de los resultados encontrados, los efectos positivos de la práctica 
de TFM en el panel de lípidos glucémicos y capacidad cardiopulmonar del personal militar feme-
nino de las diversas OM del EB. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los paráme-
tros bioquímicos y la composición corporal de las mujeres militares de las OMOP y OMNOP, 
probablemente porque estos marcadores mostraron resultados positivos en la muestra físicamente 
activa de esta investigación (RAGHUVEER et al, 2020). Otra limitación se refiere al hecho de 
que las pruebas de laboratorio se realizaron en diferentes centros, lo que puede dar lugar a posibles 
variaciones en las metodologías de análisis.

Cabe mencionar la importancia de monitorear el estado de salud del personal militar que 
cumple distintas misiones dentro del EB, ya que es alarmante el aumento de la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular en la población civil y militar (FORTES et al., 2019). En ese contexto, el artí-
culo, que involucró participantes del sexo femenino físicamente activas, aparentemente sanas y con un 
IMC dentro del rango normal, aportó informaciones para trazar el perfil de las militares del EB y las 
asociaciones existentes entre el parámetro físico y los marcadores bioquímicos y morfológicos.

6 CONCLUSIÓN

Este artículo involucró a participantes femeninas sanas con un IMC dentro del rango 
normal, sin embargo, debido a las alarmantes tendencias de aumento de los factores de riesgo car-
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diovascular en la población civil y militar, es de suma importancia monitorear el estado de salud 
de las oficiales de las unidades militares en las diferentes misiones.

Hubo un buen perfil metabólico sin diferencias entre los grupos estudiados, sin embargo, 
ocurrió una disparidad en la aptitud cardiopulmonar de los grupos. Aunque se encontró una  
asociación débil entre el IMC y las variables bioquímicas y del VO2máx con los TRIG y HDL-c, estos 
datos se encuentran en conformidad con la bibliografía consolidada, ya que la composición corporal 
y la aptitud cardiopulmonar se relacionan con unos mejores indicadores de salud cardiovascular.

Finalmente, esta investigación brinda un perfil de la población femenina del EB, contri-
buyendo así al avance de las estrategias de gestión hacia el control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles y mejora de la capacidad física y operativa de las tropas terrestres.
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