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Background: The COVID-19 pandemic has impacted on the physical activity and psychological health of university
students. Objective: To analyze the physical activity during the COVID-19 pandemic and its association with subjective
well-being and mental health in university students in Chile. Method: Cross-sectional study in a sample of 469 students
from different Chilean universities (67.4% women, M = 21.7 SD = 2.45 years). The physical activity, subjective well-being
and mental health was measured. Results: Students who maintained a physically active behavior before and during the
pandemic presented higher subjective well-being (men: p = 0.020; and women p <0.0001) than those who were physically
inactive before and during the pandemic (women M = 4 , 84, SD = 1.64; men M = 4.46, SD = 1.27). Women who became
physically inactive during the pandemic had fewer negative affective experiences than women who were inactive before
the pandemic (F(3,293)=3.118, p=0.026). Mental health symptoms were reported less frequently in physically active than
inactive students. Conclusions: Students who were physically active before and during the pandemic showed better
indicators of subjective well-being and mental health than those who were physically inactive or became physically
inactive during the pandemic. Physical activity should be promoted in higher education, due to its potential protective
effect in managing psychological consequences during a pandemic crisis.
Keywords: COVID-19; physical activity; welfare; university students.
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Antecedentes: La pandemia por COVID-19 ha impactado en la actividad física y salud psicológica de estudiantes
universitarios. Objetivo: Analizar el comportamiento de la actividad física durante la pandemia por COVID-19 y su
asociación con el bienestar subjetivo y salud mental en estudiantes universitarios en Chile.  Método: Estudio transversal en
una muestra de 469 estudiantes de diferentes universidades de Chile (67,4% mujeres, M= 21,7 DT= 2,45 años). Se midió el
comportamiento de la actividad física, bienestar subjetivo y salud mental. Resultados: Los estudiantes que mantuvieron un
comportamiento físicamente activo antes y durante la pandemia presentaron mayor bienestar subjetivo (hombres: p=
0,020; y mujeres p<0,0001) que quienes se mantuvieron físicamente inactivos antes y durante la pandemia (mujeres M=
4,84, DE= 1,64; hombres M= 4,46, DT= 1,27). Las mujeres que se volvieron físicamente inactivas durante la pandemia
tuvieron menos experiencias afectivas negativas que mujeres que eran inactivas antes de la pandemia (F(3,293)=3,118;
p=0,026). La sintomatología de salud mental se reportó con menor frecuencia en estudiantes físicamente activos que
inactivos.  Conclusiones: Estudiantes que se mantuvieron físicamente activos antes y durante la pandemia mostraron
mejores indicadores de bienestar subjetivo y salud mental que quienes se mantuvieron físicamente inactivos o pasaron a
ser físicamente inactivos durante la pandemia. La actividad física debe promoverse en la educación superior, debido a su
potencial efecto protector en el manejo de consecuencias psicológicas durante una crisis pandémica.
Palabras clave: COVID-19; actividad física; bienestar; universitarios.

Comportamiento de la actividad física durante la pandemia
por COVID-19 y su asociación con el bienestar subjetivo y

salud mental en estudiantes universitarios en Chile.
Behavior of physical activity during the COVID-19 pandemic and its

association with subjective well-being and mental health in university
students in Chile.
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Introducción

Comportamiento de la actividad física durante la pandemia por COVID-19 y su asociación con el bienestar subjetivo y salud mental en...
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La pandemia por coronavirus (COVID-19) es reconocida como una de las mayores crisis
sanitarias en el mundo, con consecuencias sociales y económicas sin precedentes (Nishiura et
al., 2020; Wang et al., 2020). Con fines de prevención y control, la mayoría de los países han
implementado medidas que implican importantes modificaciones en las actividades de la vida
diaria, el trabajo, la educación y el transporte, con restricciones que van desde el
distanciamiento físico y acotar zonas del desplazamiento, hasta confinamiento y cuarentena
total (Hossain et al., 2020; United Nations [UN], 2020). 

En Chile, con la llegada de los primeros casos en marzo del 2020, se adoptaron una serie de
medidas que incluyeron el cierre total de centros educacionales, entre ellos las instituciones
de educación superior, por lo que la población universitaria debió adaptarse para responder a
un entorno de aprendizaje fundamentalmente virtual (Gobierno de Chile, 2021; He et al.,
2021). A nivel global, tales restricciones impactaron en las rutinas y estilos de vida de los
estudiantes, y en particular, en la práctica de actividad física (Brooks et al., 2020; Constant et
al., 2020; Ingram et al., 2020; Liu et al., 2021; Woods et al., 2020), incidiendo en muchos
casos de manera importante en la salud física y el bienestar de esta población.

Una revisión sistemática sobre actividad física en estudiantes universitarios durante la
pandemia, reportó que en 9 de los 10 estudios revisados, el confinamiento redujo la actividad
física total, la actividad física moderada y vigorosa, y los pasos diarios en estudiantes de
distintos países (López-Valenciano et al., 2021). 

Adicionalmente, se han informado efectos importantes de la pandemia en la salud mental,
con reportes que indican presencia de irritabilidad, deterioro de la calidad de sueño,
alteraciones en el estado de ánimo y aumento en la prevalencia de síntomas ansiosos y
depresivos en distintos grupos poblacionales (Deng et al., 2021; Li et al., 2021; Lei et al., 2020;
Wang et al., 2020; Yuan et al., 2020). En el caso de la población universitaria, los efectos de
la pandemia son de especial preocupación. Previamente, se ha asociado la etapa
universitaria con una disminución de la actividad física y un aumento de problemas de salud
psicológica (Bray & Born, 2004; Kwan et al., 2012; Micin & Bagladi, 2011; Misra & McKean,
2000; Pengpid et al., 2015; Pullman et al., 2009) y, durante la última década, se han
observado tasas crecientes de estudiantes universitarios que experimentan síntomas de
depresión y ansiedad (Eisenberg et al., 2012; Lipson et al., 2019; Pinder-Amaker & Bell, 2012). 

En línea con lo anterior, recientes estudios han reportado los efectos en la salud mental y
bienestar en población universitaria durante la pandemia. Entre ellos, se describen
problemáticas como sensación de soledad (ElHawary et al., 2021), percepción de estrés
(Herbert et al., 2020; Savage et al., 2020), síntomas ansiosos (Cao et al., 2020) y síntomas
depresivos (Herbert et al., 2020). 

En comparación con los problemas de salud mental, y desde la perspectiva de psicología
positiva,  el  bienestar subjetivo de los estudiantes universitarios  durante  la  pandemia ha sido
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menos explorado. Previamente se ha descrito una asociación positiva entre actividad física y
bienestar subjetivo en este grupo (Diener et al., 2017; Richards et al., 2015; Wang et al., 2012;
Wicker & Frick, 2015). Un estudio en contexto de pandemia reportó que el nivel de actividad
física se asoció significativa y positivamente con el bienestar subjetivo (Shang et al., 2021),
estudio que, sin embargo, no informa sobre los cambios en la actividad física que generaron
las restricciones impuestas pandemia y su relación con el bienestar de los estudiantes
universitarios. 

En este sentido, este periodo ha brindado la oportunidad de investigar sobre la relación entre
el cambio de comportamiento de la actividad física, el bienestar y salud mental. En esta línea,
un estudio en población canadiense, reportó que quienes mantuvieron sus niveles de actividad
física durante la pandemia tuvieron mayores puntuaciones de bienestar que quienes la
disminuyeron (Lesser & Nienhuis, 2020). Igualmente, personas que comenzaron a realizar
actividad física, reportaron mejores niveles de bienestar subjetivo en relación a quienes no
practicaban actividad física (Lesser & Nienhuis, 2020).  

Teniendo en cuenta  que las restricciones derivadas de la pandemia han sido diferentes según
el país (Faulkner et al., 2020), y que las repercusiones psicológicas en la población varían en
función de la exposición al riesgo, la vulnerabilidad personal y los recursos con los que cuenta
la población (Freire-Flores et al., 2021; Pfefferbaum & North, 2020), es pertinente preguntarse
por los cambios de la actividad física inducidos por la pandemia por COVID-19 y su asociación
con el bienestar de estudiantes universitarios, grupo que ha sido afectado en su
cotidianeidad. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar el comportamiento de la
actividad física durante la pandemia por COVID-19 en Chile y su asociación con el bienestar
subjetivo y salud mental en estudiantes universitarios. Se considera plausible diferencias
significativas en el bienestar subjetivo y salud mental entre estudiantes que se mantuvieron o
pasaron a ser físicamente activos o inactivos durante la pandemia. 

Método

Estudio de tipo correlacional-causal y transversal, en el que participaron 469 estudiantes, a
quienes se accedió a través de un llamado abierto por redes sociales y correos institucionales
de forma voluntaria y sin compensación económica. Los criterios de inclusión fueron: (1)
estudiantes de una institución de educación superior chilena, y (2) ser chileno o extranjero
residente en Chile. Fueron excluidos: (1) estudiantes de postgrado (diplomados, magíster o
doctorado), (2) mayores de 30 años (Barrera-Herrera & Vinet, 2017), y (3) quienes reportaron
alguna condición de salud y/o física que durante los últimos seis meses le haya impedido
realizar actividad física.

Participantes

Luego de aplicar los criterios de exclusión la muestra quedó conformada por de 439
estudiantes universitarios, pertenecientes a 24 instituciones de educación superior de 13
regiones de Chile.  Quienes  fueron  mayoritariamente  mujeres  (67,4%), promedio de edad de 
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22 años (M=21,7 DT=2,38), se encontraban en una comuna en cuarenta solo los fines de
semanas (61,7%), habitaban en casas (81,8%), y disponían de acceso a áreas verdes (80%). 

Variables e Instrumentos

Actividad Física

La actividad física previo al inicio de las medidas sanitarias por COVID-19 establecidas en
marzo de 2020 en Chile (Gobierno de Chile, 2021) se determinó a través de la pregunta:
“¿Usted realizaba al menos un total de 150 minutos semanales de actividad física?”, con
opciones de respuesta: a) Sí, realizaba 150 minutos semanales o más; b) Sí, pero menos de 150
minutos semanales; y c) No realizaba actividad física. También se les solicitó indicar si se
hacía uso de la banda horaria Elige Vivir Sano, implementada por el Gobierno de Chile, para
la realización de actividad física al aire libre (Gobierno de Chile, 2021).

La actividad física durante la pandemia por COVID-19 se evaluó con el Cuestionario
Internacional de Actividad Física (IPAQ) en su versión corta de siete ítems, que corresponde a
una medida de recuerdo de siete días (Craig et al., 2003). Para el reporte de actividad física
se solicitó a los participantes que informaran los días, horas y minutos dedicados durante la
última semana a realizar actividad física de intensidad vigorosa, moderada y ligera. La
cantidad de actividad física se expresa por medio de los equivalentes metabólicos (MET)
minutos por semana, que se calculan multiplicando el valor MET (3.3 MET para intensidad
ligera, 4.0 MET para intensidad moderada, y 8.0 MET para intensidad vigorosa) por el total de
minutos por semana de cada tipo de actividad física (Ainsworth et al., 2000). Este
cuestionario de auto-reporte ha sido validado y recomendado para evaluar la actividad física
(Craig et al., 2003), siendo previamente aplicado en población universitaria en Chile (Mella-
Norambuena et al., 2020).

A partir del auto-reporte de la actividad física antes y durante la pandemia, se elaboró la
variable categórica comportamiento de la actividad física durante la pandemia de los
estudiantes encuestados. Para crear esta variable se consideraron estándares internacionales
de acuerdo con el cumplimiento de las recomendaciones mínimas de actividad física semanal
(Organización Mundial de la Salud [OMS] 2020; Organización Panamericana de la Salud
[OPS]; Tremblay et al., 2017). De esta forma, aquellos que realizaron un total de 150 minutos o
más de actividad física por semana, o un gasto energético total ≥ 600 MET/min/semana,
fueron considerados físicamente activos. Asimismo, aquellos que realizaron un total menor a
150 minutos de actividad física a la semana, o un gasto energético total <600
MET/min/semana, fueron considerados físicamente inactivos. De acuerdo a estos criterios, los
participantes se clasificaron en cuatro grupos: (1) quienes mantuvieron un comportamiento
físicamente activo durante la pandemia (MFa), (2) quienes hicieron un cambio en el
comportamiento de inactivo a físicamente activo durante la pandemia (CFa), (3) quienes
hicieron un cambio de activo a físicamente inactivo durante la pandemia (CFi), y (4) quienes
mantuvieron un comportamiento físicamente inactivo durante la pandemia (MFi).

Comportamiento de la actividad física durante la pandemia por COVID-19 y su asociación con el bienestar subjetivo y salud mental en...
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Bienestar subjetivo

Se utilizó la subescala de diez ítems de bienestar subjetivo experimentado del cuestionario de
auto-reporte Pemberton Happiness Index (PHI) (Hervás & Vázquez, 2013; Martínez-Zelaya et
al., 2018). En esta escala los participantes deben indicar su experiencia emocional del día
anterior, con una respuesta dicotómica (sí/no), para cinco ítems experiencias positivas (por
ejemplo, “Hice algo que realmente disfruté haciendo”), y cinco ítems de experiencias
negativas (ejemplo de ítem “Me sentí menospreciado/a por alguien”). Los ítems se transforman
a una única puntuación de cero (cero experiencias positivas y cinco experiencias negativas) a
10 (cinco experiencias positivas y ninguna experiencia negativa). El PHI ha demostrado una
consistencia interna superior a α=.82 (Hervás & Vázquez, 2013), siendo utilizado previamente
en Chile presentado una consistencia de α=.89 (Mera-Lemp et al., 2021)

Salud mental general

Se utilizó la versión de 12 ítems del Cuestionario de Salud General (GHQ-12) (Goldberg &
Williams, 1988), el cual mide salud mental a través de seis ítems redactados en positivo
(ejemplo de ítem, “¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace?”) y seis redactados en
negativo (ejemplo de ítem, “¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión?”). La
modalidad de respuesta es una escala Likert de cuatro puntos de 0= Nunca a 3=Siempre. El
rango de puntuación es de 0 a 36, con puntuaciones más altas son indicativas de peor salud
mental (Gnambs & Staufenbiel, 2018). Las puntuaciones por encima del punto de corte de 12
podrían clasificarse como una mala salud mental (Goldberg et al., 1997). GHQ-12 ha sido
validado previamente en Chile presentado una consistencia interna de α=.89 (Garmendia,
2007; Rivas & Sánchez-López, 2014).

Sintomatología de salud mental

Se evaluó con cuatro ítems del instrumento Patient Health Questionnaire Depression Scale
(PHQ-9) (Kroenke et al., 2001) adaptados al español por Barrigón et al., (2017). Los ítems
utilizados fueron: (1) Problemas para quedarse dormido/a, para seguir durmiendo o dormir
demasiado, (2) Sensación de cansancio o de tener poca energía, (3) Poco apetito o comer
demasiado, (4) Problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la
televisión. Este instrumento considera la frecuencia de una situación personal en la última
semana, con un formato de respuesta Likert de 4 puntos (1 = nunca a 4 = casi cada día).

Información Sociodemográfica

Se elaboró un cuestionario que recogió información sobre: sexo, edad, región y ciudad de
residencia, tipo de vivienda, número de integrantes de la familia, nivel socioeconómico,
universidad y carrera que estudia, modalidad de clases y horas de estudio, acceso a áreas
verdes, estado de inoculación y contagio de COVID-19.
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Procedimiento

Los participantes respondieron un cuestionario en línea, disponible en la plataforma de
Google Forms. El enlace a la encuesta se distribuyó a través del método bola de nieve,
utilizando correos electrónicos y redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp). Entre el 19
de mayo y 30 de junio de 2021, mientras aún estaban vigentes en Chile medidas como:
restricción de desplazamiento, estado de excepción, cuarentenas dinámicas y procesos de
vacunación masiva (Gobierno de Chile, 2021).

Todos los participantes aceptaron participar del estudio a través de la firma de
consentimiento informado antes de responder el cuestionario. Los procedimientos y métodos
utilizados en el presente estudio se ajustan a las pautas éticas definidas por la Declaración de
Helsinki (World Medical Association, 2013). El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética,
Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Concepción, Chile (código del proyecto CEBB
913-2021). 

Análisis estadístico

Se presentaron la media y desviación estándar para variables continuas y como porcentaje
para variables categóricas. Se crearon cuatro grupos según el comportamiento de la
actividad física presentado: (1) mantiene el comportamiento físicamente activo (MFa), (2)
cambio de comportamiento a físicamente activo (CFa), (3) cambio de comportamiento a
físicamente inactivo (CFi), y (4) mantiene comportamiento físicamente inactivo (MFi). La
distribución de los datos fue analizada con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Además, se
analizó la igualdad de varianzas con la prueba de Levene. Cuando se mostró normalidad se
utilizó estadística paramétrica y cuando no fue posible se utilizó estadística no paramétrica.
Para establecer diferencias entre los grupos de comportamiento de la actividad física se
utilizó una prueba ANOVA de un factor (tipo de comportamiento físico) (para variables
paramétrica) y Kruskal-Wallis (para variables no paramétricas). Cuando se evidenció un efecto
significativo del factor, se continuó con un análisis post hoc (test de Bonferroni) para
determinar diferencias entre los grupos. Para establecer asociación entre variables
categóricas se utilizó la prueba de chi-cuadrado (X²) y coeficiente de contingencia. Se
consideró nivel de significancia un p<0,05. Los datos fueron analizados con el software
estadístico SPSS 25.0 (Windows, SPSS Inc., IL, USA).

Resultados

En la Tabla 1 se muestran las características sociodemográficas, de educación,
comportamiento de salud en relación con el COVID-19, comportamiento de la actividad física,
y bienestar subjetivo de los participantes según sexo. De los participantes, la mayoría eran
mujeres (67,4%). En términos generales, los universitarios reportaron una edad promedio de 22
años, un 61,7% se encontraba en una comuna con cuarentena solo los fines de semana, un
81,8% habitaba en casas, disponían de acceso a áreas verdes (80%). Mayoritariamente tenían
modalidad de clases  virtuales (90,7%), y  cursaban tercer año de  estudio (M=3,1 DT= 1,32 años 
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de estudio universitario) de una carrera del área de la salud (44,9%). Cerca de un tercio de los
participantes se encontraban inoculados con una primera dosis (29,4%) o segunda dosis de
vacunación (37,1%), y la mayoría no reportó haber contraído la enfermedad COVID-19 (87,5%).

En relación con el comportamiento de la actividad física antes y durante la pandemia, hubo una
prevalencia de estudiantes que mantuvo un comportamiento físicamente activo durante la
pandemia (40,3%). Al analizar por sexo, las mujeres principalmente mantuvieron un
comportamiento físicamente inactivo (30,7% vs 9,1% en los hombres), y un comportamiento
físicamente activo (29,1% vs 63,6% en hombres). 

El total de los participantes presentó una media en el puntaje de bienestar subjetivo de M=5,5
DT= 1,64 puntos. Para la salud mental general, se reportó un promedio general de M=17,3 DT= 6,28
puntos. En cuanto a la sintomatología de salud mental, se reportó una prevalencia de sensación
de cansancio dentro de los encuestados, con una frecuencia de “Varios días” (34,6%), “más de la

mitad de los días” (28,5%), y “casi cada día” (29,2%). 
 

Tabla 1. Caracterización de la muestra según sexo.
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MFa: mantiene comportamiento físicamente activo; CFa: cambio de comportamiento a físicamente activo; CFi: cambio de comportamiento
a físicamente inactivo; MFi: mantiene comportamiento físicamente inactivo. Nota: Los datos son presentados como medias (M) y desviación
típica (DT) para variables continuas, y como porcentaje (%) para variables categóricas.

Bienestar subjetivo de acuerdo con el comportamiento de la actividad física durante la
pandemia por COVID-19

A partir de la agrupación descrita anteriormente, se observaron diferencias en el bienestar
subjetivo de los estudiantes universitarios, según el comportamiento de la actividad física
antes y durante la pandemia. Para las estudiantes mujeres, se observaron diferencias en la
experiencia afectiva positiva (F(3;293)=7,080; p<0,0001), en la experiencia afectiva negativa
(F(3;293)=3,118;p=0,026), y en el bienestar subjetivo total (F(3,293)=7,697;p<0,0001) (ver Figura
1, mujeres).
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En la comparación entre grupos mediante la prueba post hoc de Bonferroni se evidenció que
las mujeres que se mantuvieron físicamente activas y las que hicieron un cambio de inactivas
a físicamente activas reportaron puntuaciones de experiencia afectiva positiva
significativamente mayor (M= 3,59, DT= 1,16; M=3,51, DT= 1,27) que quienes cambiaron de
físicamente activa a inactiva, y quienes se mantuvieron físicamente inactivas antes y durante
la pandemia (M= 2,81, DT= 1,22; M= 2,95, DT= 1,35) (Figura 1a, mujeres). Con respecto a la
experiencia afectiva negativa, las mujeres que experimentaron un cambio de activas a
físicamente inactivas reportaron significativamente menor experiencia afectiva negativa (M=
2,53, DT= 1,22), que quienes mantuvieron un comportamiento de físicamente inactivo antes y
durante la pandemia (M= 3,11, DT= 1,19) (Figura 1b, mujeres). En relación con el bienestar
subjetivo total, las mujeres que se mantuvieron físicamente activas y las que hacían un
cambio de inactiva a físicamente activa reportaron un bienestar subjetivo significativamente
mayor (M= 5,92, DT= 1,63; M= 5,75, DT= 1,57), que quienes se mantuvieron físicamente inactivas
antes y durante la pandemia por (M= 4,84, DT= 1,64) (ver Figura 1c, mujeres).

En cuanto a los estudiantes hombres, se observaron diferencias en la experiencia afectiva
positiva (F(3;139)=3,221;p=0,025), y en el bienestar subjetivo total (F(3;139)=3,374;p=0,020) (ver
Figura 1, hombres).

Al realizar una comparación entre grupos mediante la prueba post hoc de Bonferroni, los
hombres que se mantuvieron físicamente activos reportaron tener significativamente mayor
experiencia afectiva positiva (M=3,63, DT= 1,20), que quienes se mantuvieron físicamente
inactivos antes y durante la pandemia (M= 2,46, DT= 1,56) (Figura 1a, hombres).  Asimismo,
hombres que se mantuvieron físicamente activos reportaron un bienestar subjetivo total
significativamente mayor (M= 5,88, DT= 1,62), que quienes se mantuvieron físicamente
inactivos antes y durante la pandemia por COVID-19 (M= 4,46, DT= 1,27) (ver Figura 1c,
hombres). 
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Figura 1. Bienestar subjetivo según el comportamiento de la actividad física según sexo.

 

Salud mental general de acuerdo con el comportamiento de la actividad física durante
la pandemia por COVID-19

No se observaron diferencias en la salud mental general en hombres y mujeres según tipo de
comportamiento de actividad física (Tabla 2).
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Tabla 2. Salud mental general según comportamiento de la actividad física por sexo.

 

Mujeres: MFa: mantiene comportamiento físicamente activo; n=86, CFa: cambio de comportamiento a físicamente activo; n=61, CFi: cambio
de comportamiento a físicamente inactivo; n=58, MFi: mantiene comportamiento físicamente inactivo; n=91. Hombres: MFa: mantiene
comportamiento físicamente activo; n=91, CFa: cambio de comportamiento a físicamente activo; n=17, CFi: cambio de comportamiento a
físicamente inactivo; n=22, MFi: mantiene comportamiento físicamente inactivo; n=13.n=439. Se consideró para todos los análisis un p < 0,05.

En cuanto a la sintomatología de salud mental, se evidenció que el grupo que mantuvo un
comportamiento físicamente activo durante la pandemia fue el que reportó menor
prevalencia de problemas para dormir (23,2%), sensación de cansancio (11,9%), y poco
apetito o comer demasiado (22,0%). Adicionalmente, se observó que el comportamiento de
la actividad física se relacionó significativamente con problemas para dormir (X²= 18,441, p=
0,030), sensación de cansancio (X²= 30,526, p<0,001), y poco apetito o comer demasiado (X²=
22,026, p= 0,009). Estas asociaciones pueden ser explicadas en un 20%, 25,5% 21,9%,
respectivamente (Tabla 3).

 
Tabla 3. Sintomatología de salud mental de acuerdo con el comportamiento de la actividad física.
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Discusión

A partir de las regulaciones impuestas por el Gobierno de Chile durante la pandemia por
COVID-19, este estudio se propuso examinar el efecto de estos cambios en el comportamiento
de la actividad física y su asociación con el bienestar subjetivo y salud mental de estudiantes
universitarios. Los principales hallazgos sugieren una prevalencia de estudiantes que mantuvo
un comportamiento físicamente activo durante la pandemia. El grupo de estudiantes
universitarios que mantuvo o cambió su comportamiento a físicamente activo durante la
pandemia reportó mayor bienestar subjetivo y mayores experiencias afectivas de carácter
positivo, que estudiantes que se mantuvieron físicamente inactivos o pasaron a ser físicamente
inactivos durante la pandemia. En particular, el grupo de mujeres que pasó a ser físicamente
inactiva durante la pandemia presentó niveles más bajos de experiencias afectivas negativas
que el grupo de mujeres que siempre fue inactiva. Se observaron indicadores negativos de la
salud mental general en el grupo estudiado, sin embargo, estos no se asociaron con el
comportamiento de la actividad física. A diferencia de la salud mental general, síntomas
específicos como problemas para dormir, sensación de cansancio y dificultades para
concentrarse, se asociaron con el comportamiento de la actividad física, y se reportaron con
menor frecuencia en estudiantes físicamente activos.

Comportamiento de la actividad física en estudiantes universitarios durante la pandemia por
COVID-19

Contrariamente a lo esperado, el grupo mayoritario de participantes fue considerado
físicamente activo, de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2020), además mantuvieron sus niveles de actividad durante la pandemia. Aunque se
han reportado resultados similares en población adulta durante la pandemia (Brand et al.,
2020; León-Zarceño et al., 2021; Rhodes et al., 2020), esto contradice la evidencia en
estudiantes universitarios, en la cual se indica una reducción de los niveles de actividad física
durante la pandemia (López-Valenciano et al., 2021).

El mantener un comportamiento físicamente activo en este grupo pudo obedecer a la amplia
difusión en medios de comunicación masivos, sobre la importancia de mantener la actividad
física a pesar de las restricciones de movilidad, sumado a la flexibilidad horaria en la
actividad universitaria que pudo contribuir a que no se redujeran los niveles de actividad
física. En este ámbito, se observó en los universitarios encuestados una prevalencia de
condiciones que apoyan la realización de actividad física, como, habitar en una casa, acceso
a áreas verdes, y tenencia de mascota (Van Luchene & Delens, 2021). Asimismo, la mayoría de
los estudiantes se encontraba en ciudades en confinamiento solamente durante los fines de
semana, lo que posiblemente facilitó la realización de actividad física al aire libre durante la
semana. 

En línea con lo anterior, una posible explicación a la mantención del comportamiento
físicamente activo observado, puede estar dada a través del modelo trans-contextual
planteado por Hagger y Chatzisarantis, (2009, 2016), en el cual se establece cómo, ante 
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situaciones donde factores sociales y ambientales apoyan las necesidades psicológicas
básicas de autonomía, competencia y afinidad, aumenta la motivación autónoma, y con ello la
probabilidad de continuar con un comportamiento físicamente activo (Chatzisarantis &
Hagger, 2009, 2016). Este modelo que integra constructos de la teoría de la
autodeterminación (Ryan & Deci, 2000) para explicar el comportamiento relacionado con la
actividad física, ha sido aplicado exitosamente en investigaciones anteriores a la pandemia
(Brooks et al., 2017; Gómez-Mazorra et al., 2021; Hamilton et al., 2019) así como durante la
pandemia por COVID-19 (Jang et al., 2021; Leyton-Román et al., 2021).

Por otro lado, aunque solamente un 18,2% de los estudiantes encuestados pasó a estar en un
comportamiento físicamente inactivo durante la pandemia, este cambio en la actividad es de
especial interés, ya que se ha señalado que una reducción en la actividad física puede
aumentar la vulnerabilidad a la infección de COVID-19 (Carter et al., 2020; Narici et al., 2021;
Woods et al., 2020). Adicionalmente, desde la teoría de la autoeficacia (Bandura, 1989),
previamente se ha descrito como una baja autoeficacia, y alta percepción de barreras
explican la disminución de actividad física (Van Dyck et al., 2015). También en población
universitaria la autoeficacia para la actividad física predice significativamente y es
fundamental para la práctica de actividad física a largo plazo (Mella-Norambuena et al.,
2020; Tang et al., 2019). Por lo tanto, es plausible considerar que estudiantes que eran menos
activos desde las restricciones de COVID-19 pueden haber carecido de la autoeficacia para
realizar actividad física en un contexto diferente. En este sentido,  investigaciones de similares
características al presente estudio, atribuyen directamente la prevalencia de inactividad física
a las restricciones de movilidad, cierres de centros deportivos y parques (Lesser & Nienhuis,
2020; Romero-Blanco et al., 2020; Sallis et al., 2020), así como a la falta de espacio en el
hogar, disponibilidad de equipamiento, o asesoría profesional (Brooks et al., 2020; Constant
et al., 2020; Ingram et al., 2020; Liu et al., 2021). 

Comportamiento de la actividad física, bienestar subjetivo y salud mental durante la
pandemia por COVID-19

La asociación entre actividad física y bienestar subjetivo ha sido previamente reportada y se
confirma en este estudio (Marquez et al., 2020). En esta línea, investigaciones indican que la
actividad física se relaciona con un mejor bienestar y salud mental en población general
(Buecker et al., 2020), en niños y adolescentes (Costigan et al., 2019), en población clínica
(Wu et al., 2017) y grupos con enfermedades crónicas (Maruf et al., 2013). Respecto a la
población universitaria, estudiantes con niveles medio-altos de actividad física han
presentado indicadores de salud mental más positivos, específicamente de ansiedad y
depresión, que aquellos con niveles bajos de actividad física (Tyson et al., 2010).
Adicionalmente, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos indican que la actividad física
puede reducir la sintomatología depresiva, con efectos que van desde moderados a grandes 
 (Bailey et al., 2018; Schuch et al., 2016). 
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En relación a los resultados de actividad física y bienestar subjetivo observados en este
estudio, estos son consistentes con la evidencia en contexto de pandemia por COVID-19,
donde se menciona que estudiantes que mantienen o adoptan un comportamiento
físicamente activo reportan un mejor bienestar subjetivo (Brand et al., 2020; Lesser & Nienhuis,
2020). Lo anterior es coherente además con estudios longitudinales anteriores a la pandemia,
que han analizado el cambio de comportamiento de la actividad física y el bienestar, donde
participantes activos o que se volvieron activos presentan un mejor bienestar y estado de
ánimo (Wang et al., 2012).

Al respecto, existen teorías psicológicas como biológicas, para explicar la asociación entre
actividad física y bienestar (Landers & Arent, 2012). En este caso variables psicológicas
pudieron mediar el efecto de la actividad física sobre el bienestar, dado que se ha descrito
anteriormente cómo la actividad física puede contribuir a la autoeficacia, a la formación de
una imagen corporal positiva y autoestima física, que por consiguiente afecta positivamente
el bienestar de los estudiantes universitarios (Diener et al., 2017; Mella-Norambuena et al.,
2020; Zamani et al., 2016). El efecto mediador de la imagen corporal y autoestima en la
actividad física y bienestar subjetivo, también se observó en un estudio sobre población
universitaria que consideró el contexto de pandemia por COVID-19 (Shang et al., 2021). Por
otra parte, desde los procesos psicofisiológicos, se sabe que, la actividad física regular
permite a las personas afrontar mejor la experiencia aguda del estrés, debido a un aumento
en la densidad y eficiencia de los receptores de mineralocorticoides y niveles más bajos de
cortisol (Mandolesi et al., 2018).  

Cabe mencionar que un hallazgo importante del presente estudio está dado por el grupo de
mujeres que pasó a ser físicamente inactiva durante la pandemia, quienes presentaron niveles
más bajos de experiencias afectivas negativas en relación a quienes siempre fueron inactivas.
Estos resultados son consistentes con la evidencia que sugiere efectos crónicos y protectores
de la actividad física sobre el bienestar y salud mental en la población joven, adulta y anciana
en todo el mundo (Diener et al., 2017; Schuch et al., 2018). De esta manera se justifica la
necesidad de apoyo, para que personas puedan continuar o adoptar un comportamiento
físicamente activo durante periodos de estrés como el de la pandemia (Herbert et al., 2020;
Marashi et al., 2021). 

Respecto a la salud mental, se encontraron bajos niveles de salud mental general en
estudiantes universitarios, pero sin asociación con el comportamiento de la actividad física
durante la pandemia (Savage et al., 2020), lo quese contrapone a la evidencia respecto de la
asociación entre un comportamiento físicamente activo y mejor salud mental general en
contexto de pandemia (Deng et al., 2020; Talapko et al., 2021; Wolf et al., 2021; Xiang et al.,
2020). Sin embargo, al hacer un análisis más detallado, considerando síntomas específicos
como alteraciones del sueño, cansancio y cambios en el apetito, es posible observar
diferencias según el comportamiento de actividad física.
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Fortalezas y limitaciones

El actual estudio es el primero en analizar el comportamiento de la actividad física durante la
pandemia por COVID-19 y su asociación con el bienestar y salud mental en estudiantes
universitarios en Chile, en el cual participaron estudiantes pertenecientes a distintas
universidades y regiones del país. Otro punto fuerte del presente estudio son los hallazgos que
respaldan el potencial efecto protector de la actividad física en la salud mental de
estudiantes universitarios durante la pandemia, siendo esto un aporte a la comprensión de la
relación entre comportamiento de la actividad física, bienestar y salud mental en esta
población (Diener et al., 2017). Además, desde una perspectiva de salud pública se aborda el
impacto derivado de la pandemia por COVID-19 y sus cuarentenas prolongadas, sobre el
comportamiento de la actividad física y el deterioro de la salud mental en universitarios
(Savage et al., 2020). 

No obstante, el presente estudio no está exento de limitaciones. Primero, debido a las
medidas de salud pública derivadas de la pandemia, las variables estudiadas fueron
autoinformadas a través de la web, lo que podría resultar en un sesgo en los hallazgos, donde
la actividad física está particularmente sujeta a sobreestimación en comparación con a otros
métodos de estimación como la acelerometría (Martorell et al., 2020). En segundo lugar, el
diseño transversal no permite determinar inferencias causales sobre relaciones entre variables.
Tercero, debido al método de muestreo por conveniencia, existe la posibilidad de un sesgo de
selección. Y por último, la incapacidad para evaluar de medidas psicológicas previas, limitó la
posibilidad de explorar cambios en el bienestar subjetivo y salud mental (Fu et al., 2020;
Xiong et al., 2020). En futuras investigaciones, se debe tener en cuenta la necesidad de
desarrollar teorías e investigaciones que expliquen la adaptación y capacidad de
afrontamiento de los jóvenes ante situaciones de crisis pandémicas. Asimismo, el considerar
variables que expliquen o modulen estos comportamientos ayudaría a predecir los cambios de
hábitos en los jóvenes. 

Conclusión
 
Las medidas de salud pública implementadas durante la pandemia por COVID-19 impactaron
de manera diferente a los estudiantes universitarios chilenos según el comportamiento de la
actividad física que presentaban. Estudiantes que modificaron su comportamiento de
actividad física antes o durante la pandemia y pasaron a ser físicamente inactivos, mostraron
menores indicadores de bienestar subjetivo y salud mental, que quienes se mantuvieron
físicamente activos. La actividad física debe promoverse en la educación superior, debido a
su potencial efecto protector en el manejo de consecuencias psicológicas durante una crisis
como la recientemente vivida en la pandemia o similares.
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