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RESUMEN

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el índice de masa corporal 
(IMC) y porcentaje de grasa corporal (%GC) de los atletas con proyección para-
límpica, usuarios de sillas de ruedas, pertenecientes a la región del Biobío. El 
estudio fue de diseño no experimental-transversal de alcance descriptivo. La 
evaluación antropométrica se realizó a través del protocolo ISAK. Se determinó 
peso y estatura utilizando una balanza con tallímetro (Seca 220), circunferen-
cia de cintura con una cinta Lufkin y 6 pliegues con un plicómetro Harpen-
den (0,2 mm). El porcentaje de grasa corporal se determinó, por medio de las 
ecuaciones de Durnin and Womersley y Siri. Los atletas en silla de ruedas pre-
sentaron una edad promedio de 35,4±11,2 años, obteniendo un IMC promedio 
de 30,0±7,1 kg/m2, y un %GC de 26,9±7. Los atletas usuarios de silla de ruedas 
con proyección paralímpica, presentan un alto porcentaje de grasa corporal y 
clasificaciones de IMC y %GC que los categorizan en personas que presentan 
obesidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El deporte adaptado, según Hernán-
dez (2000), despliega una serie de 
funciones, por ejemplo, sensibilizar 
a la sociedad sobre los problemas 
de las personas con discapacidad y 
especialmente sobre la práctica de-
portiva. De forma peculiar, uno de los 
principales factores relacionados al 
deporte adaptado y paralímpico es 
que la persona en situación de disca-
pacidad puede reconstruir su identi-
dad, transparentar sus potencialida-
des y reducir significativamente sus 
limitaciones que, en su mayoría, es 
establecida por una interacción ne-

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the body mass index (BMI) and 
body fat percentage of athletes with Paralympic projection, wheelchair users, 
belonging to the Biobío region. The study was of a non-experimental cross-
sectional design with a descriptive scope. The anthropometric evaluation was 
carried out through the ISAK protocol. Weight and height were determined 
using a balance with stadiometer (Seca 220), waist circumference with a Luf-
kin tape and 6 folds with a Harpenden pichometer (0.2mm). The percentage 
of body fat was determined, by means of the Durnin and Womersley equa-
tions and Siri. The athletes in wheelchairs presented an average age of 35.4 ± 
11.2 years, obtaining an average BMI of 30.0 ± 7.1 kg / m2, and a GC% of 26.9 ± 
7. Athletic wheelchair users with Paralympic projection, have a high body fat 
percentage and BMI ratings  and GC% that categorize them as people who 
are obese.
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gativa entre la persona y su contexto. 
Torralba, Braz y Rubio (2014) conside-
ran que el deporte adaptado entre-
ga los mismos beneficios en los as-
pectos físicos, psicológicos y sociales 
para las personas con discapacidad, 
que aquellos deportes convenciona-
les que realizan las personas sin dis-
capacidad.

El término deporte adaptado abor-
da todas las modalidades deportivas 
que se adaptan al colectivo de la per-
sona en situación de discapacidad o 
condición especial, bien porque se 
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ciones escolares y, en los dos últimos 
años, en la educación superior uni-
versitaria. Por lo mismo, es necesario 
mencionar que, en la medida en que 
gran cantidad de jóvenes practiquen  
el deporte adaptado, éste se nutrirá y 
desarrollará el deporte Paralímpico; 
ya que el deporte y la actividad física 
son una fuente extraordinaria de pla-
cer físico, es la ocasión de expandir su 
personalidad (Parlebas citado en Cu-
mellas & Estrany, 2006). 

El deporte Paralímpico, a su vez, 
además de considerar los factores 
sociales, psicológicos y físicos, exige 
un indiscutible nivel de desempe-
ño deportivo por parte de los atletas 
que integran el movimiento. En este 
contexto, Cardozo, Cuervo y Murcia 
(2016) señalan que, en relación al ren-
dimiento deportivo, será importante 
“poseer una composición corporal 
equilibrada y saludable que puede ser 
estudiada, a través de diversos méto-
dos como el antropométrico de plie-
gues cutáneos de Durnin-Womersley 
u otro método de pliegues diseñado 
para tal fin” (p.69). En el ámbito de la 
antropometría, su valoración se con-
vierte en un proceso necesario como 
una medida de diagnóstico de la sa-
lud (Cardozo, Cuervo y Murcia, 2016). 
En este sentido, es fundamental el se-
guimiento del atleta en situación de 
discapacidad durante todo el proce-
so de entrenamiento, ya que el rendi-
miento deportivo también se ve afec-
tado por factores como la nutrición 
(Olivos, Cuevas, Álvarez y Jorquera, 
2012), “la composición corporal, entre 

han realizado una serie de adaptacio-
nes y/o modificaciones para facilitar 
la práctica de ese colectivo, o por-
que la propia estructura del deporte 
permite su práctica sin adaptacio-
nes (Hernández, 2000; Pérez, Reina 
y Sanz, 2012; Reina, 2010). De esta for-
ma, los deportes convencionales han 
adaptado una serie de parámetros 
para ajustarse a las necesidades del 
colectivo o disciplina deportiva que lo 
va a practicar. Estas modificaciones 
se orientan, de acuerdo a lo señalado 
por Hernández (2000), a sus reglas 
materiales, instalaciones, número de 
deportistas y apoyos, entre otros, que 
lo diferencian del practicado por per-
sonas sin discapacidad.

En el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física, estudios de los últi-
mos años aportan grandes avances 
en algunas discapacidades; ejemplo 
de ello, es la discapacidad física que, 
por medio de un área de concentra-
ción de estudios en actividad motora 
adaptada, ha permitido desarrollarse 
en su clasificación, modalidad y nor-
mativa (Santana & Duarte, 2009). Se 
ha evidenciado un progresivo interés 
de las personas con discapacidad fí-
sica usuarios de silla de ruedas, por 
la práctica deportiva, prueba de ello, 
es que ha aumentado el número de 
participantes en distintos eventos 
para-deportivos y muy especialmen-
te en Juegos Paralímpicos y Parapa-
namericanos. De la misma manera, 
se evidencia que el deporte adapta-
do con proyección paralímpica, se ha 
ido democratizando en las organiza-
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otros factores, ha demostrado su utili-
dad tanto en la detección de talentos 
como en el control del rendimiento y 
la recuperación de lesiones (Chena, 
et al., 2015). Un mejor rendimiento 
deportivo, no solo dependerá de si las 
condiciones de entrenamiento físico, 
tanto desde el punto de vista cuali-
tativo como cuantitativo son iguales, 
sino que, además, será en aquellos 
deportistas con condiciones morfoló-
gicas más favorables para la práctica 
del deporte en cuestión (Pradas de 
la Fuente, Carrasco, Martínez y He-
rrero 2007; Rodríguez, Castillo, Tejo 
y Rozowski, 2014). Según Hernández 
(2012 citado en Vesga, 2014) “el dise-
ño de un perfil físico contribuye en la 
conformación de una base de datos 
que permite la comparación entre los 
más destacados, (…). Los parámetros 
antropométricos y fisiológicos for-
man parte del seguimiento integral 
de los talentosos” (p.1). 

En cuanto a la obesidad, se conoce 
que es una enfermedad crónica de 
alta prevalencia en Chile, que tam-
bién afecta a los atletas y paratletas, 
y se caracteriza por un mayor conte-
nido de grasa corporal. En adultos, la 
obesidad se clasifica de acuerdo al 
Índice de Masa Corporal (IMC), por la 
buena correlación que presenta este 
indicador con la grasa corporal y ries-
go para la salud a nivel poblacional 
(Moreno, 2012). Según la Organización 
Mundial de la Salud (2018), el IMC, es 
un instrumento válido para determi-
nar el estado nutricional de la pobla-
ción. El riesgo de sobrepeso y obesi-

dad es, habitualmente, mucho mayor 
en los niños, adolescentes y adultos 
con discapacidad, que en la pobla-
ción general (Ojeda y Cresp, 2011). Las 
personas con discapacidad tienen 
una mayor tendencia a la obesidad 
debido a factores como inactividad fí-
sica y los malos hábitos alimentarios. 
Un estado nutricional controlado está 
estrechamente relacionado con la sa-
lud, puesto que los alimentos vienen 
a ser los responsables de mantener 
el cuerpo en la mejor disponibilidad 
para la ejecución desde un simple 
movimiento, así como también una 
gran cadena de patrones motrices 
(Ozols, 2007).

La presente investigación tiene 
como objetivo determinar el índi-
ce de masa corporal y porcentaje de 
grasa corporal de los atletas con pro-
yección paralímpica, usuarios de silla 
de ruedas, pertenecientes a la región 
del Biobío, que servirán de orienta-
ción en los planes de entrenamiento 
respectivos.

METODOLOGÍA

El estudio es de enfoque cuantitati-
vo, recolectando los datos a través de 
instrumentos estandarizados. El dise-
ño es de tipo no experimental-trans-
versal de alcance descriptivo, es decir, 
no hay manipulación de variables, se 
observan en un momento y se des-
criben características de la muestra. 
La muestra es intencionada no pro-
babilística: la elección no depende de 
la probabilidad, sino de las caracterís-
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ticas de la investigación. La muestra 
constó de 34 adultos 27 hombres y 
7 mujeres entre 18 y 56 años. De las 
modalidades deportivas practicadas, 
3 atletas fueron de la modalidad Pa-
racanotaje, 26 atletas de básquetbol 
en silla de ruedas y 5 de Paratletis-
mo. La evaluación antropométrica se 
realizó en el laboratorio de fisiología 
de la Universidad San Sebastián, a 
temperatura confortable, en las pri-
meras horas de la mañana, previo a 
cualquier actividad física. Se deter-
minó peso y estatura utilizando una 
balanza con tallímetro (Seca 220); el 
procedimiento utilizado para pesar a 
los deportistas que no podían soste-
nerse en bipedestación, fue sentarlos 
sobre un banco de madera previa-
mente dispuesto sobre la báscula, y 
su valor independiente fue restado 
del valor final. La evaluación de la ta-
lla para los atletas que no pudieron 
sostenerse en bipedestación fue esti-
mada mediante el protocolo de lon-
gitud acostado decúbito supino con 
adaptación del tallímetro. Se utilizó 
el protocolo según los requerimien-
tos de la International Society for the 
Advancements of Kinanthopometry 
(ISAK, 2001) para medir los 6 pliegues 
cutáneos con un plicómetro Harpen-
den (0,2 mm). El porcentaje de grasa 
corporal se determinó, a través de la 
ecuación de Durnin & Womersley 
(1974) donde se establece la densidad 
corporal considerando la sumatoria 
de 4 pliegues corporales: bíceps, trí-
ceps, subescapular y suprailíaco. El ín-
dice de masa corporal (IMC), se calcu-

ló según los protocolos indicados por 
la Organización Mundial de la Salud, 
a través de la fórmula de P/T2, clasifi-
cando a los individuos en bajo peso, 
normal, sobrepeso y obeso (Ministe-
rio de Salud [MINSAL], 2004). 

Para caracterizar la muestra, se uti-
lizó estadística descriptiva con estadí-
grafos de tendencia central; los datos 
fueran tabulados a través del paque-
te Microsoft Excel 2007® y analizados 
por medio del software GraphPad 
Prism versión 7.0 para MACOs®. 

RESULTADOS 

En el grupo de atletas de tres moda-
lidades paradeportivas, usuarios de 
silla de ruedas, existe una gran varie-
dad en la edad de los participantes 
(18 a 56 años), en la talla (1,23 a 1,79 
m), en el peso (52 a 102 kg.), en el IMC 
(18 a 53) y en el %GC (13,2 a 41,3). En la 
Tabla 1 se presentan los valores en re-
lación al porcentaje de grasa corporal 
y evaluación nutricional, distribuidos 
en porcentajes medios y desviación 
estándar, según el sexo de los atletas.
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Tabla 1
Descripción antropométricas de atletas usuarios de silla de rueda, según 
sexo.

General (n=34)
(p±sd)

Masculino (n=27)
(p±sd)

Femenino (n=7)
 (p±sd)

Edad 35,4±11,2 34,0±11,3 41,0±9,63

Estatura 1,61±0,1 1,63±3,1 1,55±0,1

Peso 75,8±12,6 77,6±13,0 68,6±7,6

IMC 30,0±7,1 30,4±7,4 29,0±5,3

% GC 26,9±7,1 24,6±5,4 35,9±5,4

El principal resultado del estudio 
es que los deportistas presentan ele-
vado porcentaje de grasa corporal 
(26,9±7,1) y un estado nutricional que 
tiende a la obesidad (30,0±7,1). El es-
tado nutricional de los deportistas se 
obtuvo a través del IMC, los que se 
presentan en porcentajes, mientras 
que su categorización se expresa en: 
bajo peso, normal, sobrepeso y obe-
sidad (Valdés, Godoy y Herrera, 2014). 
Las mujeres presentan un índice pro-
medio de: 29,0 kg/m2 y los varones de 
30,4 kg/m2. Este índice, según la OMS, 
clasifica a las mujeres dentro de la 
categoría de sobrepeso o pre-obeso, 
y a los varones en obesidad grado I o 
moderado (Moreno, 2012).

Por otra parte, el porcentaje de 
grasa corporal se obtuvo a través del 
método ISAK, la densidad, a través de 
la ecuación de Durnin y Womersley, 
para obtener el % de grasa corporal 
con Siri. Las mujeres tienen un pro-

medio de 34%GC y los varones un 26,1 
%GC. 

La Tabla 2, indica las características 
antropométricas de los atletas usua-
rios de silla de ruedas, según moda-
lidad deportiva. En la modalidad de 
Paracanotaje se evaluaron 3 depor-
tistas, quienes presentaron la menor 
edad de la muestra con un prome-
dio de 29 años, con un IMC y %GC de 
24 kg/m2 y 24,3% respectivamente, lo 
que se clasifica con estado nutricio-
nal aceptable, pero con un porcen-
taje de grasa alto. Los deportistas de 
esta disciplina son los que presentan 
un mejor estado nutricional y menor 
porcentaje de grasa en comparación 
con el resto de los participantes. En 
Paratletismo, se evaluaron 5 atletas, 
cuyo promedio de edad fue 29,6 años. 
El IMC arrojó un valor promedio de 27 
kg/m2, lo que se clasifica como Sobre-
peso y presentan un %GC de 26,76. La 
modalidad de Básquetbol en silla de 
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Tabla 2
Características antropométricas de los atletas usuarios de silla de ruedas, se-
gún modalidad deportiva. 

Básquetbol en silla 
de ruedas (n=26)

(p±sd)

Paracanotaje (n=3)
(p±sd)

Paratletismo (n=5)
(p±sd)

Edad (años) 37,48 ±11,83 29± 4,36 29,6± 8,99

Peso (kg) 77,92±12,78 66,43±9,46 67,66±8,99

Estatura (cm) 1,61±0,13 1,67±0,07 1,61±0,14

IMC 31±7,18 24±3,39 27±7,21

%GC (%) 27,29±4,79 24,26, ±13,25 26,76±13,33

ruedas presentó un total de 26 depor-
tistas evaluados; la edad promedio es 
de 37,5 años, quienes poseen un IMC 
promedio de 31 kg/m2, los que, según 

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio fue 
describir el estado nutricional y el 
porcentaje de grasa corporal de los 
deportistas en silla de ruedas de la 
región del Biobío, de tal forma, apor-
tar a la escasa información sobre at-
letas chilenos usuarios de silla de 
ruedas. Los resultados muestran que 
el estado nutricional de los deportis-
tas alcanza un promedio de 30,0±7,1, 
siendo para mujeres de 29,0±5,3 y en 
varones de 30,4±7,4 alcanzando pro-
medios más altos, en referencia con 
otras poblaciones de deportistas chi-
lenos paralímpicos. En el estudio de 
Durán-Agüero, Valdés-Badilla, Va-
ras-Standen, Arrollo-Jofré & Herrera-

Valenzuela (2016) el IMC alcanzó un 
promedio de 27,4 kg/m2, lo que se en-
cuentra por debajo de los resultados 
de este estudio. Esto podría explicar-
se por la inclusión de disciplinas que 
no usan sillas de ruedas. En un estu-
dio de Rodríguez, Castillo, Tejo y Ro-
zowski (2014) realizado a deportistas 
chilenos de alto rendimiento, donde 
se evaluó antropométricamente a 
309 deportistas de 40 disciplinas, se 
encontró que su estado nutricional 
se presenta en categoría normal para 
una edad de 21 años, ambos en valo-
res promedios; si esto se contrasta con 
los resultados del grupo de atletas 
usuarios de silla de rueda, nos encon-

la clasificación de la OMS, se encuen-
tran en Obesidad grado 1 y un %GC 
de 27,29, lo que también indica Obe-
sidad.
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tramos con un estado nutricional en 
categoría de obesidad para una edad 
promedio de 35,4 años. Esto puede 
explicarse por Ordonez et al. (2014) en 
el estudio con atletas de básquetbol 
en silla de ruedas con lesión medular 
crónica, donde se indica que el exce-
so de masa grasa es preocupante en 
los atletas usuarios de silla de ruedas. 
Este perfil se considera desventajoso 
para fines competitivos, ya que los 
altos índices de masa corporal de-
berán actuar como una sobrecarga 
que perjudicaría el desempeño en la 
ejecución de actitudes rápidas, tales 
como, cuando el cuerpo es proyec-
tado horizontal y/o verticalmente las 
carreras y saltos (Gorla, et al., 2017; 
Piucco y Santos, 2009). En el estudio 
de Ojeda y Cresp (2011) se aprecia que 
el riesgo de obesidad en la población 
con discapacidad es mayor y para 
Monteverde (2015) el sobrepeso y la 
obesidad tendrían un efecto neto po-
sitivo sobre la presencia de discapa-
cidades, sobre todo en edades com-
prendidas entre los 18 y 64 años.

En relación a los resultados de por-
centaje de grasa corporal, estos al-
canzan un promedio de 24,6±5,4 para 
varones y 35,9±5,4 para mujeres, sien-
do similares a los deportistas para-
límpicos de élite chilenos, en el caso 
de los varones (25,7%), pero es más 
alto en el caso de las mujeres (29,8%) 
(Durán-Agüero, Valdés-Badilla, Varas-
Standend, Arroyo-Jofre & Herrera-Va-
lenzuela, 2016).

Respecto de los resultados obteni-
dos según la modalidad practicada 
por los atletas, encontramos que, el 
IMC promedio fue de 24± y el %GC de 
24,26± para los deportistas que prac-
tican paracanotaje. En un estudio de 
revisión bibliográfica, efectuado por 
Vesga (2014) se establece que, en los 
atletas convencionales, el porcentaje 
de grasa para kayak femenino osciló 
entre 22,4 ± 5,83 %, el masculino 6,9 ± 
0,79 %, y para los canoistas en un 7,2 
± 0,80 %, valores evidentemente infe-
riores al de los paracanoistas usuarios 
de silla de ruedas. Cabe destacar que, 
los resultados se compararon con at-
letas convencionales, ya que no exis-
ten evidencias de estudios nacionales 
realizados en atletas paralímpicos en 
esta modalidad.

En cuanto a los deportistas de la 
modalidad de paratletismo, el IMC 
promedio fue de 27±, y el %GC de 
26,76%. Si lo comparamos con los 
resultados obtenidos por De Moura, 
Sampaio, Deldoto, Marques & Benne-
mann (2013) en una caracterización 
nutricional de paratletas de Paraná, 
se obtuvo que la mayoría de los su-
jetos evaluados tenían sobrepeso 
(83.33%) y el 16,7% podía clasificarse 
como grado de obesidad I, lo que se 
asemeja con nuestra realidad nacio-
nal.

Los deportistas de básquetbol en 
silla de ruedas obtuvieron un IMC 
promedio de 31± y %GC de 27,29%. En 
el estudio de Keil, Totosy De Zepet-
nek, Brooke-Wavell y Goosey-Tolfrey 
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(2016) acerca de la medición de va-
riables de composición corporal en 
doce basquetbolistas de élite mas-
culinos en silla de ruedas, a través 
de absorciometría por rayos X (DXA), 
obtuvo como resultado un porcenta-
je medio de grasa corporal de 26.6% 
± 6.5% (rango 16-33%), lo que indica 
sobrepeso. Para Okorodudu et al., 
(2010) utilizando DXA, el nivel deter-
minante para la obesidad en relación 
al porcentaje de grasa corporal es de 
30% para las mujeres y el 25% para 
los hombres. Cavedon, Zancanaro & 
Milanese (2018), estudiaron la antro-
pometría, composición corporal, y el 
rendimiento en 13 jugadoras de ba-
loncesto en silla de ruedas y, a su vez, 
se compararon los resultados con un 
grupo de 23 hombres; el resultado en 
el porcentaje estimado de grasa cor-
poral fue mayor en las mujeres (30.7± 
6.0% comparado con un grupo de 23 
hombres 23.2 ± 5.4 %) y llegaron a las 
siguientes conclusiones: la mayoría 
de las jugadoras de básquetbol en 
silla de ruedas tienen sobrepeso. Los 
hallazgos sugieren que las mujeres 
atléticas con discapacidad tienden a 
acumular exceso de grasa corporal. 
En Soares y De Sá Pereira (2002) los 
basquetbolistas (12) en silla de ruedas 
mostraron un predominio de porcen-
taje de grasa en la parte central del 
cuerpo (59,7%), en relación a la suma 
de pliegues, seis de los atletas presen-
taron índices superiores a la media 
del grupo (~26%). Seis de los atletas 
presentaron índices superiores en el 
IMC en relación a la media del grupo 

(~ 9%). Cinco de ellos son los mismos 
atletas que presentan ambos indica-
dores por encima del promedio.

Es importante mencionar que, en 
la interpretación de los datos de este 
estudio, se debe tener en cuenta que 
la estimación de %GC fue con una 
ecuación antropométrica desarrolla-
da en sujetos sin discapacidad (Dur-
nin & Womersley, 1974).

CONCLUSIÓN

Este estudio proporcionó nueva in-
formación sobre las características 
antropométricas de los atletas con 
proyección paralímpica usuarios de 
silla de ruedas de la región del Biobío. 
Cabe destacar que existen diferencias 
en los resultados de los participantes 
relacionados con la edad, el sexo y la 
modalidad deportiva que practican.

Los resultados arrojados por la eva-
luación de los atletas paralímpicos 
indican que presentan un alto por-
centaje de grasa corporal y clasifica-
ciones de IMC que los categorizan en 
personas que presentan obesidad. Se 
sugiere que los atletas de proyección 
paralímpica sean acompañados con 
un plan de nutrición adecuada a los 
requerimientos energéticos de cada 
modalidad paradeportiva, teniendo 
en cuenta su clasificación funcional. 
De igual forma, trabajar en la pérdida 
del porcentaje de grasa corporal para 
un mejor desempeño, beneficiando 
su salud general.
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Proyectando este estudio, se sugie-
re, en investigaciones futuras, la nece-
sidad de utilizar formas de evaluación 
antropométrica que contemplen 
otras discapacidades y modalidades 
paradeportivas, y, de igual forma, es-
tablecer correlaciones con test de 
desempeño físico-motores.
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