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Resumen
El objetivo del estudio fue analizar la composición corporal 
y la condición física de una población de estudiantes con 
Síndrome de Down en dos momentos (año 2009 y 2019) y 
grupos de sujetos distintos. Es una investigación de tenden-
cia, que relaciona la composición corporal, condición física 
y edad en una población dividida en dos grupos diferencia-
dos por 10 años de cuando habían sido evaluados. Los re-
sultados hacen referencia a la correlación positiva del perí-
metro de cadera en ambos grupos de mujeres, se ve menor 
relación en el año 2019 con respecto al 2009. Los hombres 
muestran relaciones menores en el 2019 en contraste con 
el 2009. La condición física en las mujeres tiene una ten-
dencia poco predecible, el VO2 máximo tiene una relación 
negativa solo en el año 2019, a diferencia de la dinamome-
tría, donde la relación positiva se observa únicamente en el 
grupo de 2009. Los hombres muestran que la flexibilidad 
y la capacidad abdominal tienen relaciones positivas en el 
grupo 2009. Caso contrario con el VO2 máximo donde la 
relación negativa está presente en el 2019. En conclusión la 
composición corporal exhibe un comportamiento poco pre-
decible a lo largo del tiempo, en cambio la condición física 
tiene una tendencia homogénea.

Palabras clave: Capacidad física, antropometría, pobla-
ción especial y genotipo. 

Abstract
The aim of this study was to analyze the body composition 
and physical fitness of a population of students with Down 
syndrome at two time points (in 2009 and 2019) and 
different subject groups. It is a trend study that 
examines the relationship between body composition, 
physical fitness, and age in a population divided into two 
groups based on a 10-year interval between evaluations. 
The results indicate a positive correlation of hip circumfe-
rence in both groups of women, albeit weaker in 2019 
compared to 2009. Men show weaker relationships in 2019 
compared to 2009. Physical fitness in women exhibits a 
somewhat unpredictable trend, with maximum VO2 
showing a negative relationship only in 2019, unlike 
dynamometry, where the positive relationship is observed 
only in the 2009 group. Men show that flexibility and 
abdominal capacity have positive relationships in the 
2009 group, contrasting with maximum VO2 where the 
negative relationship is present in 2019. In conclusion, 
body composition exhibits somewhat unpredictable 
behavior over time, while physical fitness shows a more 
homogeneous trend.

Keywords: Physical capacity, anthropometry, special 
population and genotype.
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Introducción
El síndrome de Down (SD) es descrito como una de las anomalías genéticas más comunes en todo el mundo, con una 

incidencia reportada de aproximadamente 1 en 1000 nacidos vivos (Rodríguez et al., 2019). Esta condición genética apare-
ce cuando una persona presenta una copia adicional del cromosoma 21, lo que da lugar, por una parte, a características 
genotípicas referidas a la composición genética de un organismo. En el caso del SD, el genotipo típico es trisomía 21, lo 
que significa que tienen tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos habituales. Por otro lado, a las características 
fenotípicas hace referencias a las particularidades que son observables y medibles de un organismo, que son producto de 
la expresión de su genotipo y la interacción con el entorno.

Respeto a este último punto, el SD tiene característicos rasgos fenotípicos que pueden incluir la hipotonía, la hipermovi-
lidad articular, alteraciones oculares y trastornos gastrointestinales (Pino et al., 2021). También se han visto alteraciones en 
algunas funciones ejecutivas superiores (atención   y   memoria) (Vega-Díaz, & González-García, 2020). junto con esto, los 
estilos de vida que adquieren hacen que el sobrepeso y la obesidad se posicionen como elementos de prevalencia (De la 
Piedra et al., 2017), al igual que el sedentarismo y el bajo nivel de condición física (Martínez-Espinoza et al., 2020).  

Estos elementos contribuyen a un desarrollo motor más lento e impactan directamente en la salud general de la pobla-
ción con SD, tanto en el desarrollo de la condición física como de la composición corporal (Bérgamo et al., 2021). La compo-
sición corporal y la condición física de las personas con SD se ven influenciadas por el estilo de vida que adquieren durante 
el transcurso de su vida y por las características de su patología (Herrera-Quintana et al., 2022). 

Si bien es cierto, existe un fenotipo que hace que los individuos con SD posean una serie de rasgos característicos, nin-
guno de ellos está presente en todos los individuos. Es por ello que, más allá de la predisposición genética que se pueda 
generar, las personas con SD también presentan características individuales y experimentan diferentes estilos de vida, los 
cuales pueden variar conforme a sus capacidades, entorno familiar, educación e interacción social, entre otros factores 
(Filgueira et al., 2019).

A pesar de que las tendencias de la población con SD están en constante cambio debido a una variedad de factores, 
como son la tecnológicos, aspectos demográficos, el desarrollo económico y transformaciones culturales, es posible 
encontrar aspectos comunes en los estilos de vida y la funcionalidad de estos sujetos a medida que avanzan en su 
desarrollo y envejecen. Respecto a ello, la composición corporal y la condición física se ven influenciado por el estilo de 
vida que adquieren durante el transcurso de su crecimiento y por las características de su patología (Herrera-Quintana 
et al., 2022). 

Un aspecto que destaca en este sentido es el aumento en la expectativa y calidad de vida que han tenido las personas 
con SD en los últimos años, influenciado principalmente por el mayor conocimiento del mismo síndrome y a consecuencia 
de ello, el aumento y mejorar de los programas de asistencia en salud, social, educación, etc (Arenas Angulo et al., 2018).

En la misma línea, otro factor que destaca es el aumento en la escolarización de personas en situación de discapacidad 
en Chile en los último 20 años, entre ellos las personas con SD, lo cual conlleva mejoras en sus habilidades motoras y una 
mayor inclusión social (Valle-Ramírez et al., 2022). A partir de este contexto, por ejemplo, las recomendaciones de activida-
des físicas adaptadas para esta comunidad generan un impacto positivo en la calidad de vida y la funcionalidad, indepen-
dientemente de la edad en la que se encuentren (Gámez-Calvo et al., 2022).

Por lo tanto, aunque los sujetos con SD puedan presentar características específicas de base que afectan en su calidad 
de vida y que de manera general explican el mayor riesgo de morbilidad y déficit en la adquisición de habilidades funcio-
nales y cognitivas (Oliveira et al., 2023), resulta fundamental reconocer los posibles cambios o tendencias comunes que en 
esta población puedan presentarse producto de los nuevos estilos y requerimientos de la sociedad actual, especialmente 
respecto a la condición física y la composición corporal, debido a su gran influencia en el bienestar e incremento de las 
oportunidades de participación durante las diferentes etapas del ciclo vital.

Tomando en cuenta lo anterior, el principal objetivo es esta investigación fue analizar la composición corporal y la con-
dición física de la población de estudiantes con SD de la comuna de Talca, región del Maule, Chile, en dos momentos (año 
2009 y 2019) y en grupos de sujetos distintos.

Método
Diseño

El estudio es de tipo longitudinal de tendencia, ya que centra su análisis en los cambios través del tiempo (10 años) de 
las variables antropométricas y de condición Física de la población con SD escolarizada en la comuna de Talca, región del 
Maule, Chile, pero con la comparación de dos muestras, ya que las mediciones de las variables son realizadas con distintos 
grupos de sujetos, en dos periodos distintos (2009 y 2019). 
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Participantes

En este estudio se evaluó una población con SD entre los 11 a 26 años de edad, pertenecientes a las Escuelas Espe-
ciales de la comuna de Talca, región del Maule, Chile. La recolección de datos fue efectuada en dos periodos de tiempo 
con sujetos distintos, pertenecientes a la población antes mencionada. En el año 2009 participaron 53 sujetos, de los 
cuales 24 eran mujeres y 29 eran hombres. Por su parte en el en el año 2019, fueron evaluados 55 sujetos, donde 24 
eran mujeres y 31 eran hombres. Para esta muestra en específica, e consideró como criterio de exclusión no generar 
una diferencia significativa en la edad en comparación con el grupo de 2019, con el objetivo de evitar la influencia en la 
tendencia de la maduración biológica. Los padres y/o tutores responsables de los sujetos menores de 18 años, fueron 
informados de los procedimientos asociados al estudio, para luego ser requerida su aceptación de participación. Para los 
sujetos mayores de 18 años con habilidades cognitivas que le permitían comprender los procedimientos de la investiga-
ción, les fue solicitado la firma de un asentimiento y consentimiento de los padres o tutores. Los protocolos informados 
están en concordancia a la declaración de Helsinki y fueron aprobados por el comité de ética de la Universidad Santo 
Tomás (Código n.° ID-116).

Procedimiento e Instrumento
La aplicación de los instrumentos en el 2009 y 2019 fue realizada en los establecimientos educacionales donde estaban 

escolarizados los sujetos (escenario controlado), entre los meses de septiembre-octubre, durante tres semanas consecuti-
vas y dirigida por el mismo equipo de evaluación de la Universidad Santo Tomas, Chile, considerando la siguiente organi-
zación de las pruebas: 

Tabla 1
Distribución aplicación de las pruebas

Prueba Factor Semanas de aplicación

Wells y Dillons Medir Flexión de Tronco 1-2-3

Abdominales en 60 segundos Resistencia
de la Musculatura Abdominal 2-3

Test de Rockport o 1 milla (1609 mts) Capacidad aeróbica 1-2-3

Indice de Masa Corporal (IMC) Índice de salud 1

Indice Cintura Cadera (ICC) Regionalización de grasa corporal y 
riesgo de afecciones metabólicas. 1

Antropometría/ pliegues cutáneos Suma de Pliegues cutáneos 1

Dinamometría manual Medir la Fuerza muscular 2-3

Respecto de las variables de la condición física, la flexibilidad se evaluó por medio de la prueba de Wells y Dillon o Seat 
and Reach, en la cual, el sujeto sentado debe flectar el tronco lo más posible por sobre el cajón de flexibilidad (Baseline®, 
Sit&Reach box). Esta prueba posee de forma generalizada una elevada fiabilidad con valores en torno a 0,89 - 0,99 (Ayala 
et al., 2012).

Para evaluar la resistencia de la musculatura abdominal, se utilizó la prueba de abdominales por minuto, donde los 
participantes se ubicaban en posición supina, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Partiendo de esta 
posición inicial se realizaron la mayor cantidad de flexiones de tronco posible con espalda recta, donde el un monitor esta-
biliza las rodillas del participante (Terblanche & Boer, 2013).

La fuerza muscular manual se midió por medio de la prueba de fuerza estática de prensión en mano (hand-grip), la cual 
es altamente fiable (entre 0.88 -0.92). En la medición, los sujetos debían estar de pie con la espalda recta y los brazos ex-
tendidos a lo largo del cuerpo, indicando al sujeto que apretara lo más fuerte posible durante 3-5 segundos, separando el 
brazo con un ángulo aproximado de 30º respecto al costado del cuerpo y sin flexionar el codo. Se utilizó un dinamómetro 
digital (Baseline®, modelo 12-086). Se realizaron dos intentos con la mano derecha y dos con la izquierda, haciendo registro 
del mayor valor de cada mano (Bofill & San Molina, 2009). 

Para la medición del VO2 máximo, se pidió a la persona participante recorrer caminando, según el ritmo personal, la 
distancia de una milla (1609,34 m), controlando con un monitor de frecuencia cardiaca el tiempo de recorrido y frecuencia 
cardiaca una vez finalizada la prueba. Para favorecer la respuesta funcional de los sujetos durante la prueba, tomando en 
cuenta el bajo nivel de actividad física y dificultades cognitivas o conductuales propias del SD, la aplicación consideró los 
siguientes aspectos complementarios del protocolo planteado por Bofill-Ródenas y San molina (2009), realizar un acompa-
ñamiento por un monitor, el que se mantenía durante todas las evaluaciones, tendiendo la tarea de motivar registrar las 
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variables de tiempo y frecuencia cardiaca. La prueba fue realizada en tres momentos, durante tres semanas consecutivas 
(una oportunidad por semana) con el objetivo de tener el dato más específico al sujeto y buscar la mayor confiabilidad del 
test para la persona con SD.

La determinación del VO2 máximo se realiza a partir de la siguiente ecuación: 

VO2 máximo = 132.6 – (0.170 x peso corporal) – (0.390 x Edad) + (6,31 x Sexo [0=Mujer y 1= hombres]) – (3.27 x Tiempo) 
– (0.156 x Frecuencia Cardiaca).

En el caso de la medición de variables antropométricas, se utilizó el protocolo estandarizado propuesto por la Sociedad 
Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). La suma de pliegues, se realizó con la medición de los pliegues 
cutáneo tríceps, subescapular, supraespinoso, abdominal, muslo frontal y pantorrilla (formula seis pliegues). Todas las 
mediciones se realizaron tres veces en el lado derecho del cuerpo, considerando el valor promedio. 

La masa corporal (kg) se estimó con el participante vestido con ropa liviana y descalzo sobre una balanza calibrada digital 
(Tanita, modelo SC 240-MA). La talla (cm) se midió con el participante descalzo utilizando un estadiómetro portátil (Seca, 
modelo 213). Se consideró el índice de masa corporal (IMC) utilizando la fórmula: [kg/m²]. El perímetro de cintura (PCi) y 
el perímetro de cadera (PCa), se evaluó con una cinta métrica (Seca) con una precisión de 1mm. Se consideró el índice de 
cintura-cadera (ICC) mediante la fórmula: [PCi / PCa]. 

Análisis 
El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS Statistics 22. Los datos se sometieron a la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar su normalidad. Se calcularon estadísticos descriptivos de media y desviación 
estándar. Para ana
lizar el comportamiento de los grupos se utilizó la prueba de correlación de Pearson entre las variables de edad, condición 
física y composición corporal, donde los índices de hasta .390 se consideraron como una correlación débil, entre .400 a 
.690 como una correlación moderada, de .700 a .890 como una correlación fuerte, mientras que “≥ .90 se consideró una 
correlación muy fuerte (Schober et al., 2018). El valor de significancia fue de p ≤ .050.

Resultados
En la tabla 2, se observan los valores de las variables evaluadas, según cada grupo.  

Tabla 2
Caracterización de la muestra

VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS VARIABLES DE CONDICIÓN FÍSICAS

Edad Peso
(kg)

Talla 
(cm)

Cintura 
(cm)

Cadera 
(cm) Icc Pliegues Flex.

(cm)
Abd 
(rep)

VO2 
Max

Din 
Derecha

Din 
Izquierda

2009 14.9 ± 
2.58

49 ± 
15.36

141.8 ± 
10.34

74.7 ± 
11.72

85.5 ± 
11.68

0.9 ± 
0.05

85.5 ± 
27.56

21.9 ± 
4.93

21.1 ± 
7.64

29.3 ± 
5.60

19.3 ± 
4.75 18.1 ± 4.50

Hombres 14.9 ± 
2.72

53.1 ± 
17.17

144.9 ± 
11.32

77.5 ± 
12.38

87.4 ± 
12.53

0.9 ± 
0.05

91.0 ± 
30.76 21 ± 4.71 21.3 ± 

7.41 30 ± 5.73 20.5 ± 
4.91 19.2 ± 4.87

Mujeres 14.8 ± 
2.32

43.5
±10.48

137.7 ± 
7.21

71.1 ± 
10.05

83.2
±10.08

0.9 ± 
0.05

78.4 ± 
20.58

20.9 ± 
5.35

20.7 ± 
8.01

28.4 ± 
5.30

17.9 ± 
4.17 16.6 ± 3.57

2019 16.6 ± 
4.27

58.9 ± 
10.7

150.6
±10.5

82.8 ± 
10.20

93.5 ± 
10.52

0.9 ± 
0.06

86.6 ± 
18.61

27.2 ± 
9.10

14.2 ± 
7.15

27 ± 
11.76

19.4 ± 
8.60 21.2 ± 8.18

Hombres 17.3 ± 
3.90

63.9 ± 
9.10

153 ± 
9.91

86.7 ± 
9.30

97 ± 
10.4

0.9 ± 
0.06

89.6 ± 
14.93

28.2 ± 
7.45

15.1 ± 
7.52

26.5 ± 
11.63

22.5 ± 
8.99 23.5 ± 8.10

Mujeres 15.9 ± 
4.13

52.4 ± 
9.01

147.5 ± 
10.67

77.6 ± 
9.27

89 ± 
9.32

0.9 ± 
0.06

82.8 ± 
22.27

25.9 ± 
10.77

13.1 ± 
6.77

27.7 ± 
12.12

15.3 ± 
6.08 18.2 ± 7.38

La tabla 3 muestra las correlaciones de la condición física y la edad de ambos grupos independiente del sexo, se observa 
que la tendencia es homogénea ya que los en ambos grupos no se aprecian cambios en la significancia, exceptuando en el 
VO2 máximo, el cual tiene en el año 2019 una relación negativa significativa de tipo moderada. 
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Tabla 3
Correlaciones de condición física y edad

Flex. (cm) Abd. (rep) VO2 Max Din. Derecha Din. Izquierda

Edad 2019 .110 .235 - .444c .490 .415

Edad 2009 - .375 - .294 - .250 .357 .270

Nota: a: correlaciones significativas muy altas, b: correlaciones altas, c: correlaciones moderadas.

La tabla 4 describe las relaciones de la composición corporal y la edad de la población con SD. Se muestra una tendencia 
poco predecible, ya que existen cambios entre ambos grupos. Específicamente, las variables de peso y talla tienen un valor 
menor en el grupo del 2019 con respecto al 2009. En lo que respecta a las demás variables, existen relaciones significativas 
en el 2009, pero no así en el 2019.

Tabla 4
Correlaciones de composición corporal y edad

Peso (Kg) Talla (cm) IMC P. cintura P. cadera Icc Pliegues

Edad 2019 .54c .521c .301 .345 .290 .152 .310

Edad 2009 .801a .634b .718b .790b .870a .051 .673b

Nota: a: correlaciones significativas muy altas, b: correlaciones altas, c: correlaciones moderadas.

La tabla 5 muestra las correlaciones según el sexo de los grupos. En las mujeres se observa una tendencia poco prede-
cible, ya que las variables de VO2 máximo y dinamometría cambian su significancia. En cuanto a los hombres, la tendencia 
es similar, debido a que las relaciones de flexibilidad y capacidad abdominal no están presentes en el año 2019, mientras 
que en el VO2 máximo ocurre lo contrario.

Tabla 5
Correlaciones según sexo entre la aptitud física y la edad

Flex Abd Vo2 máx. Din_d Din_I

Mujeres 2009 - .288 - .169 - .264  .597b .553c

Mujeres 2019 - .000 .010 - .476c - .036 .080

Hombres 2009 - .355c - .411c - .230 .191 .060

Hombres 2019 .080 .155 - .398c .070 - .009

Nota: a: correlaciones significativas muy altas, b: correlaciones altas, c: correlaciones moderadas.

Específicamente, en las mujeres las mediciones de dinamometría mostraron correlaciones moderadas en 2009, pero no 
en 2019. Asimismo, el VO2 máximo presentó únicamente correlaciones moderadas en 2019. En cuanto a los hombres, el 
VO2 máximo mostró una relación moderada solo en 2019, mientras que la flexibilidad y la cantidad de abdominales pre-
sentaron correlaciones moderadas en el grupo de 2009, pero no en 2019.

La tabla 6 muestra las correlaciones según el sexo de los grupos. En las mujeres se observa una tendencia poco prede-
cible, ya que las variables de VO2 máximo y dinamometría cambian su significancia. En cuanto a los hombres, la tendencia 
es similar, debido a que las relaciones de flexibilidad, la capacidad abdominal no está presente en el año 2019, mientras 
que en el VO2 máximo ocurre lo contrario.

Específicamente, en las mujeres las mediciones de dinamometría mostraron correlaciones moderadas en 2009, pero no 
en 2019. Asimismo, el VO2 máximo presentó únicamente correlaciones moderadas en 2019. En cuanto a los hombres, el 
VO2 máximo mostró una relación moderada solo en 2019, mientras que la flexibilidad y la cantidad de abdominales pre-
sentaron correlaciones moderadas en el grupo de 2009, pero no en 2019.

También, en la tabla 6 también se observan las correlaciones de las variables de composición corporal y la edad según 
el sexo. En las mujeres, se muestra una tendencia más homogénea, donde solo las variables de talla y perímetro de cin-
tura tienen una relación en el 2009 y no así en el 2019. En cuanto a los parámetros de peso, IMC, perímetro de cadera y 
pliegues, se observa una disminución en el valor de las relaciones. En el caso de los hombres, la tendencia es baja, dado 



An
ál

is
is

 d
e 

la
 C

om
po

si
ci

ón
 C

or
po

ra
l y

 C
on

di
ci

ón
 F

ís
ic

a 
en

 u
na

 P
ob

la
ci

ón
 d

e 
Es

tu
di

an
te

s 
co

n 
Sí

nd
ro

m
e 

de
 D

ow
n:

 u
n 

Es
tu

di
o 

de
 T

en
de

nc
ia

 (1
0 

añ
os

) e
n 

do
s 

Pe
ri

od
os

 y
 G

ru
po

 d
e 

Su
je

to
s 

D
is

tin
to

s

Análisis de la Composición Corporal y Condición Física en una Población de Estudiantes con Síndrome de Down: un Estudio de Tendencia (10 años) 
en dos Periodos y Grupo de Sujetos Distintos
Marcelo Pino Valenzuela, Luis Benavides Roca

Cultura, Ciencia y Deporte  |  AÑO 2024  |  VOL. 19  |  NUM. 62  |  2175  |  España  |  ISSN 1696-5043

6
que únicamente los perímetros de cintura y cadera muestran correlaciones en ambos grupos, y estas tienden a disminuir 
a medida que transcurre el tiempo.

Tabla 6
Correlaciones según sexo entre la composición corporal y la edad

Peso Talla IMC Cintura Cadera Icc Pliegues

Mujeres 2009 .827a .643c .675c .824a .823a .115 .681c

Mujeres 2019 .745b .281 .555c .209 .411c - .238 .525c

Hombres 2009 .731b .634c .633c .687b .764b - .125 .460c

Hombres 2019 .320 .164 .173 .410c .461c - .090 .330

Nota: a: correlaciones significativas muy altas, b: correlaciones altas, c: correlaciones moderadas.

El Gráfico 1 muestra las variables de perímetros de cintura y cadera que presenta correlaciones positivas en ambos gru-
pos de mujeres. Al contrastar los valores entre los grupos, se ve una menor relación en el año 2019 con respecto al 2009.

Gráfico 1
 Relaciones de perímetros de cintura y cadera con la edad en mujeres con SD

En el Gráfico 2 se observa la relación de las variables de perímetro de cintura y cadera con la edad en ambos grupos de 
hombres. Se observa que los valores de relación son menores en el grupo 2019 en contraste con el 2009.

Gráfico 2
Relaciones del perímetro de cintura y cadera con la edad en hombres con SD
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Discusión
El objetivo de este estudio fue analizar la composición corporal y la condición física de la población de estudiantes con SD 

de la comuna de Talca, región del Maule, Chile, en dos momentos (año 2009 y 2019) y grupos de sujetos distintos. 

Los hallazgos más relevantes hacen referencia a las tendencias de las variables, la composición corporal tiene un com-
portamiento poco predecible, debido al cambio en las significancias de los valores de alguno de sus parámetros, mientras 
que la condición física muestra una tendencia homogénea, donde la mayoría de las capacidades físicas presentan modifi-
caciones que no son significativas. 

Dicha tendencia muestra consonancia con las características del SD respectos con la tipología de esta población, ya que 
a medida que van creciendo, existe una tendencia a un perfil antropométrico poco saludable, caracterizado principalmente 
por el aumento de peso (Nixon, 2018). Es más, Gómez-Campos et al. (2021) señalan que el sobrepeso y la obesidad está 
presente en las etapas de la infancia, adolescencia y adultez, lo que se vincula con enfermedades metabólicas y cardiacas 
(Ferreira et al., 2021).

Los datos de las variables de composición corporal presentan relaciones más altas en el grupo 2009 con respecto al 
grupo 2019. Esto sugiere que a medida que pasa el tiempo, la población tiende a presentar una menor influencia de las 
variables antropométricas en su desarrollo, este hallazgo resulta significativo considerando las características propias de 
las personas con SD quienes tienden a experimentar un desarrollo madurativo más lento y mostrar una mayor prevalencia 
al aumento de la adiposidad (Ghiglione & López, 2022). Por lo que estos resultados indican un comportamiento favorable 
para la salud de esta población.

Las mujeres presentan una tendencia positiva, ya que existe una disminución en los valores de las relaciones de las 
variables antropométricas vinculadas con la obesidad. Esta característica resulta relevante, debido a que los sujetos con 
SD tienden a presentar sobrepeso a medida que transcurren en edad (Pirett et al., 2023). De igual manera, los varones 
presentan datos donde los parámetros pasan de tener una relación alta a moderada, lo que sugiere que las variables tie-
nen un impacto menor en la cohorte de 2009 a la del 2019. Esta diferencia resulta ser significativa debido a que los datos 
longitudinales propuestos por Lahtinen, Rintala & Malin, (2007) describen que la masa grasa aumenta su impacto con el 
correr del tiempo en sujetos con deficiencia intelectual. 

Dentro del análisis de la composición corporal, el comportamiento de las variables de perímetro de cintura y cadera des-
tacan por su significancia en ambos periodos de tiempo, donde el impacto que tienen estas variables en el grupo de 2019 
es menor en comparación con el grupo de 2009. Por tanto existe una disminución de los valores de estos parámetros con el 
transcurso del tiempo. Este fenómeno refleja una tendencia hacia un perfil más saludable (Lip-Licham & Velásquez, 2023), 
lo que pudiese estar influenciado por el incremento en la comprensión del síndrome, así como también por los avances 
en nutrición, actividad física y farmacología. Estos avances han contribuido al aumento de la esperanza de vida en estas 
personas (Gatica-Mandiola et al., 2018), lo cual resulta significativo, ya que la disminución de la relación de las variables de 
peso, perímetros cintura y cadera e IMC se correlaciona con una mejora en la salud de individuos con SD (Gómez-Campos 
et al., 2022).

En cuanto los resultados que se expresan en la condición física, es posible identificar de manera general un comporta-
miento más estable de las distintas variables en los grupo y tiempo evaluados. Sin embargo, el VO2 máximo presenta cam-
bios de acuerdo a la temporalidad, reflejado por la significancia de la relación inversa de la edad y el consumo de oxígeno 
en el grupo 2019 (r: - ,040). Estos resultados indican un deterioro progresivo de la capacidad aeróbica, que coincide con lo 
expresado por Silva et al. (2017) quienes destacan que las personas con SD experimentan un déficit en el funcionamiento 
aeróbico, que empeora a medida que envejecen.

Respecto con la dinamometría manual, no se observan cambios entre el grupo 2019 y 2009 de manera general, no obs-
tante, el sexo se muestra como una variable influyente en la relación edad y fuerza de los sujetos, donde las mujeres tienen 
relaciones significativas en el año 2009 no así en el año 2019, lo que indica un comportamiento decreciente a medida que 
transcurre el tiempo de esta variable. Considerando que la fuerza es una capacidad predictora de la salud y funcionalidad 
de las personas con SD (Legerlotz, 2018), los datos mostrados en el presente estudio describen una tendencia poco favo-
rable para el desarrollo de esta población. 

Respecto a la flexibilidad y la capacidad abdominal, los hombres y las mujeres tienen un comportamiento distinto duran-
te los periodos de evaluación, específicamente los hombres del año 2009 presentan una relación negativa de estas capa-
cidades (flexibilidad y capacidad abdominal) con la edad, lo que no se observa en el grupo del 2019. Este hallazgo sugiere 
que, con el paso de los años, estas variables dejan de tener un impacto negativo en esta población, antecedente que resulta 
relevante, tomando en cuenta la importancia de estas capacidades en el mejora de la independencia y funcionalidad de la 
edad adulta de las personas con SD (Cabeza-Ruiz & Gómez, 2022; Oppewal et al., 2014). 
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Finalmente, el comportamiento observado en las variables de condición física y composición corporal dentro de esta 

población estudiada, se atribuye a los contextos que evolucionaron durante los 10 años de diferencia entre los grupos. 

Limitaciones
Así mismo, la diferencia de edad entre los grupos que participaron de las evaluaciones en ambos periodos (grupo 

2009 = 14.9 ± 2.6; grupo 2019 = 16.6 ± 4), puede ser un condicionante en el análisis los resultados y tendencias descri-
tas. Lo anterior, ante el hecho de que las personas con SD presentan una tasa de crecimiento marcada por una mayor 
precocidad del estirón del crecimiento (a los 11 años en los niños y a los 9 y medio en las niñas) (Sarmiento & Gómez, 
2022; Zamel et al., 2015). Sin embargo, se tuvo la precaución de no generar diferencias significativas entre la edad de 
los grupos.

Conclusión
De acuerdo a lo mostrado en el siguiente artículo, es posible identificar que la composición corporal y la condición física 

presentan diferentes tendencias en la población con SD en el contexto de los periodos evaluados. Por una parte, de mane-
ra general la condición física muestra un comportamiento más homogéneo entre ambos periodos, es decir, con menores 
niveles cambios, y en la segunda parte, la composición corporal, exhibe un comportamiento poco predecible y por lo mis-
mo tendiente a cambios a lo largo del tiempo y entre ambos periodos evaluados.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede inferir que la condición física es una variable menos susceptible al cambio o 
impacto de los distintos estímulos y variables (edad, sexo, etc) que puedes enfrentar la población con SD, en comparación 
con la composición corporal.  Lo anterior, debe ser considerado en el diseño y programación de propuestas de intervención 
que pretendan mejorar la condición física y salud con esta población.

El comportamiento de la población de este estudio, tienen una relación de los perímetros de cintura y cadera con la edad, 
la que principalmente disminuye en el grupo del 2019.
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