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Resumen
La pandemia ha generado que la práctica de actividad física disminuya por las medidas 
sanitarias y el tiempo de uso de los dispositivos móviles incremente significativamente 
para diversas funciones. Objetivo: comparar y relacionar los niveles de actividad 
física y tiempo de uso del smartphone. Método: los instrumentos que se utilizaron 
para la recolección de datos fueron el cuestionario internacional de actividad física 
(IPAQ) en su versión corta validada en el contexto chileno y la aplicación “Tiempo en 
pantalla, restricción y control parental” disponible para usuarios Android y iPhone. La 
primera muestra estuvo compuesta por 127 estudiantes y la segunda, que se recolectó 
un mes después, alcanzó un número de 68 estudiantes. Resultados: Los principales 
hallazgos de este estudio fueron que más del 60% de los estudiantes de Pedagogía en 
Educación Física que participaron de esta investigación presentan moderados y altos 
niveles de actividad física durante las dos mediciones. El tiempo promedio diario de 
uso del smartphone durante las dos mediciones se mantuvo en una media superior a 
350 minutos diarios. Para efectos de este estudio no hubo una correlación entre los 
niveles de actividad física y tiempo de uso del smartphone. Conclusión: Más del 70% 
de los estudiantes cumplen con las recomendaciones de actividad física de la OMS 
durante las dos mediciones. El tiempo de uso del smartphone es moderado en las dos 
mediciones y no influyó en la práctica de actividad física de los estudiantes.
Palabras clave: Pandemia, medidas sanitarias, actividad física, uso del smartphone, 
estudiantes universitarios.

Abstract
The pandemic has led to a decrease in physical activity due to health measures and 
a significant increase in the time spent using mobile devices for various functions. 
Objective: to compare and relate the levels of  physical activity and time spent using 
smartphones. Method: the instruments used for data collection were the International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in its short version validated in the Chilean 
context and the application “Screen time, restriction and parental control” available 
for Android and iPhone users. The first sample was composed of  127 students and 
the second sample collected one month later reached a number of  68 students. 
Results: The main findings of  this study were that more than 60% of  the Physical 
Education Pedagogy students who participated in this research present moderate and 
high levels of  physical activity during the two measurements. The average daily time 
of  smartphone use during the two measurements remained at an average of  more 
than 350 minutes per day. For the purposes of  this study there was no correlation 
between physical activity levels and smartphone usage time. Conclusion: More than 
70% of  the students meet the WHO physical activity recommendations during the two 
measurements. Smartphone usage time is moderate in the two measurements and did 
not influence students’ physical activity practice.
Keyword: Pandemic, sanitary measures, physical activity, cell phone use, university 
students.
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Introducción

La población mundial ha modificado su estilo de vida debido a la pandemia de COVID-19, 
virus que desde el año 2019 continua su propagación alrededor del mundo (OMS, 2020a). 
En consecuencia, el gobierno chileno ha implementado una serie de medidas sanitarias 
restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, como es el caso del plan “Paso a 
Paso”, el cual tiene como propósito proteger la salud y vida de las personas, ofreciendo 
mayores niveles de libertad y movilidad durante la pandemia (Gobierno de Chile, 2019). El 
plan divide al país en distintas fases, de la siguiente forma: cuarentena o fase 1, transición o 
fase 2, preparación o fase 3 y apertura o fase 4. Sin embargo, tales medidas han impactado 
en los hábitos saludables de las personas, generando la disminución en los niveles de 
actividad física y aumentado el tiempo sedentario, puesto que los lugares para la realización 
de actividad física, tales como gimnasios y ciertos lugares al aire libre no se pueden utilizar 
(Celis-Morales et al., 2020). Estudios señalan que el cambio provocado por el confinamiento 
en toda la población ha incrementado los comportamientos sedentarios y a su vez, generan 
problemas a la salud física y mental (Puccinelli et al., 2021). La evidencia preliminar sugiere 
que los síntomas de ansiedad, depresión (16-28%) y el estrés auto informado (8%) como lo 
mencionan Vasco et al. (2018) son reacciones psicológicas comunes al COVID-19 y puede 
estar asociado con trastornos del sueño. Una serie de variables individuales y estructurales 
moderan este riesgo. Por eso, al planificar los servicios para las poblaciones, se debe 
tener en cuenta las necesidades de las personas interesadas como las pautas preventivas 
necesarias, ya que los problemas de salud mental son una respuesta común a la pandemia 
de COVID-19 (Rajkumar, 2020).

Si bien, la pandemia de COVID-19, y la cuarentena como tal, restringió la actividad 
física de la población, mantener el ejercicio permitió reducir el riesgo de contagio y 
minimizar los efectos de la cuarentena. En este contexto, las nuevas tecnológicas facilitan 
el contenido para seguir actividades físicas desde la casa en tiempos de cuarentena. (Fallon, 
2020). No obstante, otro efecto directo de la pandemia ha sido el aumento del mal uso 
de dispositivos tecnológicos que, si bien han permitido la comunicación y la realización 
de actividades académicas y laborales durante la pandemia, han aumentado el tiempo 
sedentario en las personas de diferentes rangos etarios (Arévalo, Triana y Santacruz, 2020). 
Hay evidencia que durante la pandemia se manifiesta una baja autopercepción sobre sus 
niveles de actividad física y se está sentado frente a una pantalla o dispositivo más de 8 
horas diarias, que al mismo tiempo se asocia con problemas de estrés y ansiedad (Meyer et 
al., 2020).
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Dicho esto, es relevante determinar cómo ha afectado la pandemia en los estudiantes 
de Pedagogía en Educación Física en relación con sus niveles de actividad física durante los 
confinamientos y el tiempo diario que utilizan en el smartphone, qué relación poseen estas 
dos variables, puesto que algunos estudios han concluido que el uso del smartphone puede 
ser un factor que influye en los niveles de actividad física (Gumusgul, 2018; Penglee et al., 
2019). Así, el objetivo de este estudio fue relacionar, comparar y analizar los niveles de 
actividad física con el tiempo de uso del smartphone durante dos momentos de la pandemia 
en estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física.

Material y método

El presente estudio es cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional, con un diseño no 
experimental y de corte longitudinal. Los datos fueron recogidos durante el período de 
mayo y junio del 2020. Esta opción metodológica se tomó por la temporalidad de los 
períodos de cuarentenas en el plan Paso a Paso, donde la fase 1, que restringía la movilidad 
y la práctica de actividad física, duraba generalmente 4 semanas. Posteriormente a ese 
período, gran parte de las ciudades de la Región donde se realizó el estudio pasaron a 
Fase 2, aumentando las posibilidades de movilidades y accesibilidad a la práctica de 
actividad física.

Muestra

La población de este estudio corresponde a estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Educación Física de una universidad de la zona centro sur de Chile. Según registros de 
dirección de carrera 2021, la matrícula total de la sede estudiada fue de 262 estudiantes. 
El método para obtener la muestra fue probabilístico-por conveniencia, donde se esperó 
abordar al máximo número de participantes. Según el cálculo muestral, ejecutado con un 
error máximo aceptable del 5%, un supuesto de varianza del 50% y un nivel de confianza del 
95%, donde el universo de la población (N) es de 262 sujetos, la muestra (n) correspondería 
a 156 sujetos. En primera instancia se realizó una primera toma de datos durante la tercera 
semana del mes de abril. En este período, más de un 90% de la muestra se encontraba en 
fase 1 y fue de 127 estudiantes. La segunda toma de datos se realizó después de 5 semanas, 
en la primera semana del mes de junio y en este período más de un 90% se encontraba en 
fase 2 y finalmente la muestra fue de 68 estudiantes.
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Instrumentos

Para cumplir con los objetivos propuestos, se diseñó una batería de cuestionarios online que 
incluyó los siguientes instrumentos validados: variables sociodemográficas para conocer las 
características del estudiantado como la edad, año de cohorte, talla, peso, fase en la que se 
encuentra la comuna donde reside, tipo de vivienda, uso de la franja horaria, tipo de actividad 
física que realiza, número de personas que viven en el hogar y nivel de seguridad del entorno. 
Para medir los niveles de actividad física se utilizó el cuestionario “International Physical 
Activity Questionnaire” (IPAQ), el cual está validado y contextualizado a nivel internacional 
y nacional (Chile), en su versión larga y corta en español (Mantilla y Gómez, 2007).

Para medir el tiempo de uso del smartphone, se utilizó una aplicación denominada 
“Tiempo en pantalla: restricción y control parental” en usuarios Android, desarrollada 
por la empresa “Iridium dust limited”, y para usuarios iPhone se utilizó la aplicación 
predeterminada de los dispositivos “Tiempo en pantalla”. Un estudio realizado en 
España para medir el tiempo de uso del smartphone en usuarios iPhone utilizó el mismo 
método (Sañudo, Fenell y Sánchez, 2020). Por esta razón para usuarios Android se utilizó 
la aplicación mencionada anteriormente, ya que, posee características similares a la de 
los dispositivos iPhone. Las aplicaciones no son invasivas porque no acceden a los datos 
personales de las personas que las descargan, solo hacen una estimación del tiempo de uso. 
El instrumento mide lo mismo en diferentes tiempos y personas y, del mismo modo, no se 
necesita una preparación previa ya que al momento de descargarla arroja el tiempo de uso 
en los últimos siete días.

Para la recolección de datos, se elaboró un consentimiento informado, donde cada 
estudiante debía confirmar su participación en el presente estudio. Tal consentimiento 
fue la primera parte del cuestionario para realizar la aplicación de los instrumentos de 
medición, el cual detallaba todo el proceso investigativo, además de mencionar que la 
participación era completamente voluntaria y su identidad sería protegida durante todo 
el proceso investigativo. Para llevar a cabo la recolección de datos, en primera instancia 
se elaboró un cuestionario a través de Google Forms, el cual abordaba diferentes ítems 
enfocados a las variables del estudio. Para la variable uso del smartphone se utilizará el 
estudio de Meyer et al. (2020), el cual define el uso excesivo del smartphone como un tiempo 
promedio diario > 8 horas. Los investigadores agotaron todos los medios para alcanzar 
una muestra representativa del estudio, sin embargo, debido al contexto de pandemia las 
instancias para llegar a la muestra se vieron reducidas. Todos los análisis estadísticos se 
realizaron con el programa informático Excel para Windows para realizar el vaciado de los 
datos. Posteriormente, los datos fueron trasladados al programa estadístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences), publicado en 2017, disponible para Windows en su versión 
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25.0 y el programa estadístico RStudio. En los programas mencionados, se formó una 
matriz con los datos para realizar análisis de frecuencia, descriptivos, correlaciones, entre 
otros, en función de los objetivos planteados.

Tabla 1. 
Características de la muestra por género (medición 1)

Variable Todos (n:127) Hombres (n:101) Mujeres (n:26)
Edad 21,53±2,274 21,48±2,313 21,73±2,146

Año de cohorte (%)
2017
2018
2019
2020
2021

33(26)
22(17,3)
29(22,8)
19(15)

24(18,9)

25(24,8)
18(17,8)
22(21,8)
15(14,9)
21(20,8)

8(30,8)
4(15,4)
7(6,29)
4(15,4)
3(11,5)

Fase en la que se 
encuentra

Fase 1
Fase 2
Fase 3

123(96,8)
2(1,6)
2(1,6)

97(96)
2(2,0)
2(2,0)

26(100)
0(0)
0(0)

Tipo de vivienda
Casa

Departamento
121(95,3)

6(4,7)
98(97,0)

3(3,0)
23(88,5)
3(11,5)

Personas totales en el 
hogar

3,31±1,468 3,39±1,435 3,94±1,587

Peso 72,9±10.489 75,15±9,299 63,62±9,928
Talla 171,83±7.496 174,23±5,671 162,50±6,389

N: muestra; M: media; DE: Desviación Estándar; (Fr) Frecuencia.

La tabla 1 evidencia las características de la muestra por género en la medición 1, la 
cual estuvo compuesta por 127 estudiantes de Pedagogía en Educación Física, sede Talca. 
Un 79,8% de los participantes fueron hombres y un 20,2% eran mujeres con una media 
de edad de 21,53±2,274 años. El mayor alcance de sujetos de este estudio se encuentra en 
aquellos estudiantes ingresados el año 2017 y 2021, abarcando el 48% de la muestra total. 
En relación con el estado de la comuna donde reside y su relación con el plan Paso a Paso 
del gobierno de Chile, se observa que el 96,8% de los estudiantes se encontraba en fase 
1 cuarentena, mientras que solo el 3,2% se encontraba en fase 2 transición y 3. El 95% 
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de estudiantes habita en una casa versus un 4,7% que habita en un departamento y en 
promedio viven 3 personas en cada hogar. En relación con el peso corporal, el promedio 
de los hombres es de 75,15±9,29 kg, mientras que en mujeres desciende a un 63,62% 
generando una media de 72,9±9,92 kg.

Tabla 2. 
Datos de actividad física por género (medición 1)

Variable Todos (n:127) Hombres (n:101) Mujeres (n:26)
Actividad física durante el 

confinamiento
Sí
No

118(92,9)
9(7,1)

94(93,1)
7(6,9)

24(92,3)
2(7,7)

Espacio en el hogar para la 
actividad física

Sí
No

99(78)
28(22)

77(76,2)
24(23,8)

22(84,6)
4(15,4)

Tipo de actividad física 
durante el confinamiento
Actividad física general

Actividad física específica
No realizó actividad física

22(17,3)
96(75,6)

9(7,1)

14(13,9)
80(79,2)

7(6,9)

8(30,8)
16(61,5)

2(7,7)

Días de uso de la franja 
horaria deportiva

0 días
Entre 1 a 3 días
Entre 4 y 5 días
Entre 6 y 7 días

1,55±1,979
64(50,39%)
39(30,71%)
18(14,17%)

6(4,72%)

1,52±1983
52(51,5)
31(30,7)
13(12,9)

5(5)

1,65±1,999
12(46,2)
8(30,8)
5(19,2)
1(3,8)

Días de actividad física 
durante la última semana

0 días
Entre 1 a 3 días
Entre 4 y 5 días
Entre 6 y 7 días

3,53±2023
14(11)

53(41,7)
33(26)

27(21,3)

3,55±2057
12(11,9)
40(39,6)
27(26,7)
22(21,8)

3,42±1922
2(7,7)
13(50)
6(23,1
5(19,2)

Acceso a lugares para 
caminar o andar en 

bicicleta
Sí
No

119(93,7)
8(6,3)

94(93,1)
6(6,9)

25(96,2)
1(3,8)
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IPAQ categorizado
Alta

Moderada
Baja

64(50,4)
33(26)

30(23,6)

53(52,5)
24(23,8)
24(23,8)

11(42,3)
9(34,6)
6(23,1)

Tiempo sentado 265±251 270±262 246±205

METs totales 3456,764±2609,3 3645±2664,4 2725±2284,5

N: muestra; M: media; DE: Desviación Estándar; (Fr) Frecuencia, METs: Gasto energético.

En la tabla 2, se observan las variables relacionadas con actividad física, donde el 
92,9% de los estudiantes realiza actividad física durante el confinamiento. Del mismo modo, 
el 78% manifiesta tener espacio suficiente para la práctica de actividad física, el 79% de 
los hombres y el 61% de las mujeres dicen realizar actividad física de tipo específica, como 
una rutina de pesas, la práctica de un deporte, baile, entre otros. En promedio hombres 
y mujeres realizan entre 1 a 3 días de actividad física semanal (41,7%), y más del 50% no 
utiliza la franja horaria deportiva. El 93% de hombres y mujeres manifiesta tener espacios 
para salir a caminar y andar en bicicleta alrededor de su entorno. Las mujeres presentan 
en mayor medida altos niveles de actividad física con un 42,3%, seguido de un 34,5% que 
presentan actividad física moderada. En hombres la situación es similar, puesto que el 50% 
presenta niveles de actividad física alta, seguido de un 26% que se encuentra en actividad 
física moderada. El porcentaje de actividad física baja en hombres corresponde a un 
23,6%, en comparación con las mujeres que presentan un 23% de actividad física baja. No 
obstante, la muestra de este estudio está compuesta por 79,8% de hombres, lo que significa 
que la mayor cantidad de sujetos con bajos niveles de actividad física son hombres. Los 
METs totales de intensidad general presentan una media de 3456 y las mujeres presentan 
una media de 2725 METs semanales, resultado menor al promedio de METs general. Los 
hombres presentan una media de 3645 METs totales, resultando similar a la media general.
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Tabla 3. 
Datos de uso del smartphone por género (medición 1)

Variable Todos (n:127) Hombres (n:101) Mujeres (n:26) Valor p
Tiempo promedio 
diario(min) 383±151 382±158 385±119 0,92

Categoría smartphone más 
utilizada
Redes sociales
Entretenimiento
Educación y Negocios

96(75,6)
28(22)
3(2,4)

77(76,2)
22(21,8)

2(2,0)

19(73,1)
6(23,1)
1(3,8)

0,8

N: muestra; M: media; DE: Desviación Estándar; (Fr) Frecuencia; (min) minutos.

En la tabla 3, se observa el tiempo promedio diario que los estudiantes utilizan el 
smartphone, donde la media general es de 383 minutos, lo que se traduce en 6 horas y 23 
minutos por día. Los hombres utilizan el smartphone en promedio 6 horas y 15 minutos y las 
mujeres 6 horas y 25 minutos diariamente. Respecto a la categoría más utilizada, se observa 
que 76% de los hombres y el 73% de las mujeres utilizan el smartphone para aplicaciones 
relacionadas con la categoría de redes sociales, tales como Instagram, WhatsApp, Facebook, 
entre otras, seguida de la categoría entretenimiento con un porcentaje de prevalencia del 
22% en hombres y 6% en mujeres. Solo el 3% de la muestra general arrojó un mayor uso 
en aplicaciones relacionadas con la categoría de educación y negocios.

Tabla 4. 
Tabla cruzada de los niveles de actividad física durante la medición 1 y 2.

IPAQ
(n:68)

Intensidad Alta 2 (%) Baja 2 (%) Moderada (2%) Totales (%)
Alto 1
Baja 1

Moderada 1

22(62,9)
4(25)
8(47)

5(14,2)
5(31,2)
2(11,8)

8(22,9)
7(43,8)
7(41,2)

35(51,5)
16(23,5)
17(25)

34(50) 12(17,6) 22(32,4) 68

N: muestra; (Fr) Frecuencia

En la tabla 4 se puede observar que en la medición 1 hay 35 estudiantes que presentan 
altos niveles de actividad física y en la medición 2 se aprecia una cifra similar de 34 
estudiantes. Sin embargo, no son los mismos sujetos que se mantuvieron desde la medición 
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1, ya que de aquellos solo un 62,9% se mantuvieron en este nivel, el 22,9% presentó niveles 
moderados de actividad física y el 14,2% actividad física de baja intensidad. Situaciones 
similares se pueden apreciar en las demás intensidades tras las 2 mediciones.

Tabla 5. 
Mediciones 1 y 2 tiempo promedio diario del uso del smartphone y METs totales.

Variable N (68) Medición 1 (M±DE) Medición 2 (M±DE) p

Tiempo promedio diario(min) 375 ±154 384±135 0.067

METs totales 3693±2832 3844±3911 0.07

N: muestra; M: media; DE: Desviación Estándar; p: significancia (<0.05)

En la tabla 5, se observan las mediciones 1 y 2 de las variables tiempo promedio diario 
del uso del smartphone y METs totales. Respecto al tiempo promedio diario de uso del 
smartphone se evidencia que en la primera medición los estudiantes poseían una media de 
375 minutos de uso, correspondiente a 6 horas y 15 minutos. Sin embargo, en la segunda 
medición el tiempo aumentó a una media de 384 minutos, es decir 6 horas y 24 minutos. 
Si bien el tiempo de uso aumentó en la segunda medición, no es significativo ya que p es 
= 0,06, es decir, el uso del smartphone solo varió un par de minutos. También se observa 
un incremento en los METs totales de actividad física de 3693 a 3844. Si bien los METs 
aumentaron, tampoco es un incremento significativo puesto que el valor p=0.07.

Tabla 6. 
Relación tiempo promedio diario de uso del smartphone y niveles de actividad física.

Variable N (68) Alto 1 (N) Moderada 1 (N) Baja 1 (N) Valor p
Tiempo promedio 
diario medición 1

Moderado 14 11 28
0,26

Excesivo 2 6 7
Alto 2 (N) Moderada 2 (N) Baja 2 (N)

Tiempo promedio 
diario medición 2

Moderado 11 17 25
0,43

Excesivo 1 5 9

N: muestra; p: significancia (<0.05)
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En la tabla 6, se evidencia que no existe relación entre el tiempo promedio de uso del 
smartphone y los niveles de actividad física durante la medición 1 puesto que el valor de 
p=0,26, misma situación ocurre en la medición 2, donde el valor de p=0,43.

Tabla 7. 
Tiempo promedio diario de uso del smartphone y niveles de actividad física.

Variable N (68) Alto 1 (N) Moderada 1 (N) Baja 1 (N) Valor P
Tiempo promedio diario 1 

(min)
35

362,9±52,4
17

399,4±187,3
16

377,2±121,7 0,7

Alto 2 (N) Moderada 2 (N) Baja 2 (N)
Tiempo promedio diario 2 

(min)
34

390,1±155,5
22

386,7±124,4
12

364,4±93,1 0,9

N: muestra; M: media; DE: Desviación Estándar; p: significancia (<0.05)

En la tabla 7, se puede observar que en la medición 1 y 2 no existe diferencias 
significativas entre las medias del tiempo de uso del smartphone con los niveles de actividad 
física, ya que en la medición 1 el valor de p=0.7 y en la medición 2 el valor de p=0.9.

Tabla 8. 
Relación entre el tipo de actividad física e intensidad del IPAQ 1 y 2

Tipo actividad física 1(N)

Intensidad IPAQ 1

General Específica No realiza Total Valor de P
Alta

Moderada
Baja

9(25,7)
4(23,5)
1(6,3)

26(74,3)
12(70,6)
13(81,3)

0(0)
1(5,9)

2(12,4)

35
17
16

0,18

Tipo actividad física 2(N)

Intensidad IPAQ 2

General Específica No realiza Total Valor de P
Alta

Moderada
Baja

7(20,6)
7(31,8)
5(41,7)

27(79,4)
15(68,2)
4(33,3)

0(0)
0(0)

3(25)

34
22
12

0,01

N: muestra; p: significancia (<0.05); (Fr) Frecuencia.
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En la tabla 8 se puede observar la relación existente entre el tipo de actividad física 
y la intensidad del IPAQ. En la medición 1 se aprecia que el 74,3% de estudiantes que 
presentaron altos niveles de actividad física; el 70,6% de estudiantes que presentaron 
moderados niveles de actividad física y el 81,3% de estudiantes que presentaron bajos 
niveles de actividad física, realizaban actividad física de tipo específica. Por lo tanto, no 
hubo asociación entre estas dos variables puesto que p=0.18, es decir, el tipo de actividad 
física para efectos de esta medición no determina la intensidad de la actividad física. En 
la medición 2, existe una asociación entre el tipo de actividad física y la intensidad del 
IPAQ , puesto que p=0.01 y el tipo de actividad física tuvo una incidencia en aquellos 
sujetos que presentaron bajos niveles de actividad física, de los cuales el mayor porcentaje 
(41,7%) practicaban actividad física de tipo general. En contraste con las otras intensidades 
del IPAQ , donde el mayor porcentaje de estudiantes que presentaron niveles de actividad 
física altos (79,4%) y moderados (68,2) se mantuvieron realizando actividad física de tipo 
específica.

Discusión

El objetivo de este estudio fue comparar y relacionar los niveles de actividad física y tiempo 
de uso del smartphone durante dos momentos de la pandemia en estudiantes de Pedagogía 
en Educación Física en una universidad de la ciudad de Talca.

Un estudio a nivel internacional sobre actividad física en estudiantes universitarios 
manifiesta que los estudiantes presentan moderados niveles de actividad física (Sañudo, 
Fenell y Sánchez, 2020). A nivel nacional y local a vista de los investigadores no se 
encontraron estudios realizados en contexto de pandemia que aborden las variables de esta 
investigación, más bien, hay estudios que analizan los niveles de actividad física evidenciando 
como estos han sido afectados por la pandemia del COVID-19 (Alarcón Meza y Hall-
López, 2020; Sañudo, Fenell y Sánchez, 2020; Hermassi et al., 2021; McCarthy, Potts & 
Fisher, 2021; Puccinelli et al., 2021; Alfawaz et al., 2021). De igual forma, hay estudios que 
analizan el tiempo de uso del smartphone en el contexto pandémico, pero en diferentes 
poblaciones de estudio (Qin et al., 2020; Hodes & Thomas, 2021; Elhai et al., 2020). Dicho 
esto, este estudio pretende llenar un vacío teórico en estudiantes chilenos de Pedagogía en 
Educación Física, abordando el contexto de pandemia y su avance en el año 2021. Los 
hallazgos principales de este estudio son que más del 70% de los estudiantes de Pedagogía 
en Educación Física cumplen con las recomendaciones mundiales de actividad física de la 
OMS y se catalogan como personas moderadas y activas. El uso del smartphone posee una 
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media de 383 minutos diarios, equivalente a 6 horas con 23 minutos. No obstante, para 
efectos de este estudio no existe asociación entre estas dos variables en contexto de pandemia 
en los estudiantes de Pedagogía en Educación Física. En la medición 1, el 76% de los 
estudiantes presentaron niveles moderados y altos de actividad física y en la medición 2 el 
porcentaje aumentó a un 82,4% debido al aumento de la actividad física moderada. Los 
altos niveles de actividad física que presentan los estudiantes de Pedagogía en Educación 
Física se asemejan a los resultados de un estudio nacional donde el 71% de estudiantes 
universitarios de diversas facultades presentan niveles altos y moderados de actividad física 
(Díaz et al., 2020) y otros estudios internacionales en universitarios, los cuales presentan un 
79,7% de prevalencia de actividad física moderada e intensa durante la pandemia (León, 
2020; Zubiaur, Zitouni, & del Horno, 2021). Por otro lado, existen estudios que demuestran 
el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física de la OMS por parte de los 
estudiantes de Pedagogía en Educación Física (Valdés, Godoy y Caniuqueo, 2013; Alarcón 
Meza y Hall-López, 2020; Rangel, Rojas y Gamboa, 2015). Este alto porcentaje de 
cumplimiento puede deberse a que esta población está compuesta por sujetos más activos 
en comparación con estudiantes universitarios de otras carreras y, tal característica, podría 
responder a los altos niveles de actividad física durante la pandemia que poseen los 
estudiantes de este estudio. De igual manera, según la OMS, después de casi un año y 
medio del inicio de la pandemia, puede existir una fatiga pandémica (OMS, 2020b). Lo 
anterior podría ser otro factor que explica el aumento de la movilidad y los altos niveles de 
actividad física de los estudiantes, donde se ha producido un agotamiento de las medidas 
sanitarias impuestas en Chile, que ha generado que la población de estudiantes que se 
encontraban en fase 1 y 2 del plan Paso a Paso cumplan con las recomendaciones de 
actividad física. En la misma línea, un estudio que analizó los niveles de actividad física en 
253 universitarios y escolares de una ciudad de España evidenció que la prevalencia de 
actividad física alta fue de un 50%, seguido de un 44,6% que no practicaba actividad física 
durante la pandemia (Sanabrias et al., 2020). Contrario a lo expresado en esta investigación, 
un estudio con una metodología longitudinal en universitarios españoles en dos momentos 
de la cuarentena evidenció que los niveles de actividad física entre moderada y vigorosa 
presentaron una disminución de 481 minutos por semana en comparación con antes de la 
pandemia (Sañudo, Fenell y Sánchez, 2020). Sin embargo, un estudio realizado por 
Martorell et al. (2020) en Chile antes la pandemia, comparó la actividad física medida a 
través del autoreporte con el cuestionario IPAQ versus la acelerometría. Los resultados 
señalan que los sujetos de estudio con edades comprendidas entre los 20 y 72 años 
sobreestimaron su nivel de actividad física. Con acelerometría disminuyó el porcentaje 
total de actividad física moderada y vigorosa en comparación con el autoreporte a través 
del IPAQ , donde más del 60% presentaba niveles moderados y altos de actividad física. 
Este estudio se asimila a los resultados de esta investigación, los cuales fueron medidos con 
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el mismo instrumento, por lo tanto, se sugiere que para futuros estudios cuando se permita 
la utilización de acelerometría sería pertinente medir la actividad física de forma objetiva 
con instrumentos que posean mayor precisión para realizar una comparación con este 
estudio y establecer si efectivamente los estudiantes poseen altos niveles de actividad física, 
ya que debido a las restricciones sanitarias actuales, en este estudio el cuestionario IPAQ 
fue el único instrumento que se pudo utilizar para medir los niveles de actividad física. Los 
resultados de la tabla 4 de este estudio arrojan que 35 sujetos durante la medición 1 
presentan actividad física de intensidad alta y en la medición 2 se mantiene una cifra casi 
similar de 34 sujetos. No obstante, la distribución de sujetos no es la misma, ya que solo el 
62,9% de los 35 sujetos que presentan actividad física de intensidad alta se mantuvieron en 
dicha intensidad en la medición 2. La situación anterior puede estar influenciada por 
diferentes barreras que impiden mantener la práctica de actividad física en tiempos de 
pandemia, como por ejemplo un estudio a universitarios con una muestra de 70 sujetos de 
los cuales 30 participaban en grupos deportivos y se les preguntó las barreras que 
presentaban para la práctica de actividad física. Los resultados fueron que un 65,71% dice 
tener demasiado trabajo y un 57,14% dice no encontrar el tiempo necesario para hacer 
actividad física (Carcelén, 2021). Respecto a la variable gasto energético (METs) de la tabla 
5, la muestra arrojó una media de 3693 METs en la medición 1 y una media de 3844 METs 
en la medición 2. Un estudio a universitarios de la facultad de deportes en la ciudad de 
Baja California presentó una disminución en el gasto energético debido al confinamiento, 
con una media de 4297 METs y antes del confinamiento una media de 6473 METs (Alarcón 
Meza y Hall-López, 2020). Si bien en este estudio también se realizaron dos mediciones, las 
medias son similares debido a que estas se midieron bajo el mismo contexto de pandemia. 
Contrario a lo expresado en el estudio anterior, donde si se hubiese comparado con antes 
del confinamiento, probablemente se evidenciaría una disminución en los METs totales. 
Aún así, al compararlos con estudiantes de otras carreras antes de confinamiento los 
resultados de los METs de este estudio en contexto de pandemia siguen siendo altos 
(Moreno-Arrebola et al., 2018). Con relación al tiempo promedio diario de uso del 
smartphone, en la medición 1 fue de 375 ±154 minutos y aumentó en la medición 2 a una 
media de 384±135. Se evidencia que solo existe una mínima diferencia en el tiempo 
promedio de uso diario y las medias no son significativas estadísticamente (p=0,06), es 
decir, el tiempo de uso se mantuvo en un rango similar durante las dos mediciones. No se 
encontraron estudios sobre el uso del smartphone durante la pandemia en otros estudiantes 
de la misma carrera. Sin embargo, los resultados son similares al tiempo de estudiantes 
chilenos de Pedagogía de otras facultades antes de la pandemia, los cuales presentaban un 
promedio diario de 7 horas de uso del smartphone (Cerda, Villegas y León, 2018). Otro 
estudio demostró un mayor tiempo de uso del smartphone, en una muestra de adultos 
norteamericanos donde la mayoría manifestó un uso del smartphone >8 horas durante la 
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pandemia (Meyer et al., 2020). Del mismo modo, según el estudio anterior, los síntomas 
depresivos tienen una relación negativa con el tiempo excesivo de uso del smartphone, es 
decir un tiempo > 8 horas aumenta los síntomas depresivos, por lo tanto, llevado a los 
resultados de este estudio, los estudiantes con un tiempo de uso de 6 horas con 23 minutos 
no se encontrarían en un tiempo excesivo o dañino para la salud. Un estudio con una 
población adolescente antes de la pandemia evidenció que más del 50% de los sujetos 
registraba un promedio diario de uso del smartphone > 3 horas y se considera un tiempo 
excesivo (Ruiz-Palmero, Sánchez-Rodríguez y Trujillo-Torres, 2016). Siguiendo los 
lineamientos del presente estudio y el anterior, los estudiantes de Pedagogía en Educación 
Física poseen un tiempo promedio de uso > 3 horas y < 8 horas, por lo tanto, tendrían un 
tiempo excesivo, pero no dañino. Un estudio realizado a universitarios sobre el tiempo de 
uso del smartphone medido a través de una escala de uso problemático del smartphone 
manifestó que los estudiantes pasaban entre 3-4 horas diarias utilizando el smartphone, 
pero no era excesivo (Yuen et al., 2021). Cabe mencionar, que el estudio anterior presenta 
el exceso de uso del smartphone como aquel tiempo que es dañino, genera irritabilidad y 
causa adicción o dependencia psicológica. Otros estudios definen el exceso de uso del 
smartphone cuando se sobrepasa los tiempos moderados de conexión que pueden generar 
efectos negativos en la dimensión física, emocional, psicológica y/o social del individuo 
(Barrios-Borjas, Bejar-Ramos y Cauchos-Mora, 2017; Berlanga-Fernández, 2018). Según 
lo expuesto, diversos estudios no presentan un tiempo similar de lo que significa exceso del 
smartphone, sino más bien es representado por síntomas subjetivos o cualitativos, por lo 
tanto, para próximos estudios se sugiere analizar el uso del smartphone con una metodología 
mixta (cualitativa y cuantitativa) con el objetivo de obtener una visión más global y específica 
que tienen los estudiantes con el smartphone. En el presente estudio no se encontró 
asociación entre los niveles de actividad física y el tiempo promedio de uso del smartphone 
en ninguna de las dos mediciones. Datos similares arrojó un estudio a universitarios de 
Turquía, donde no se encontró asociación entre los niveles de actividad física y el uso del 
smartphone (Demirbilek & Minaz, 2020). Caso contrario ocurre en estudios realizados a 
estudiantes universitarios antes de la pandemia, los cuales sí presentaron una asociación 
entre estas variables (Gumusgul, 2018; Penglee et al., 2019).

Dado que en el presente estudio la muestra es de estudiantes de Pedagogía en 
Educación Física, los cuales a diferencia de las demás carreras presentan mayores niveles de 
actividad física (Zabiaur et al., 2020; Valdés, Godoy y Caniuqueo, 2013), y además frente 
al contexto de pandemia, se ha observado que el tiempo promedio de uso del smartphone 
ha sido más elevado (Sañudo, Fenell y Sánchez, 2020). Estos factores posiblemente han 
generado que no exista asociación en estas variables, ya que a pesar que el tiempo de uso 
del smartphone es alto, no influye en los niveles de actividad física. Con relación a los 
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resultados de la tabla 8 con el tipo de actividad física que practican los estudiantes durante 
la pandemia en la medición 1 y 2, más del 70% de los estudiantes que presentaban niveles 
moderados y altos de actividad física practicaban actividad física de tipo específica en casa. 
Lo anterior se asemeja a un estudio español, donde estudiantes durante la pandemia dicen 
realizar actividad física de tipo específica como entrenamientos de alta intensidad (HIIT) y 
actividades de cuerpo y mente, como el yoga (Rodríguez-Larrad et al., 2021).

Conclusiones

Los estudiantes de Pedagogía en Educación Física presentan altos niveles de actividad 
física y utilizaron el smartphone un tiempo promedio diario mayor a 6 horas durante dos 
momentos de pandemia en el año 2021. Adicionalmente, más del 70% de los estudiantes 
cumplen con las recomendaciones de actividad física de la OMS durante la medición 1, y 
en la medición 2 el porcentaje de prevalencia aumentó a más del 80%. El tiempo de uso 
del smartphone aumentó durante la medición 2, pero para efectos de este estudio no fue 
significativo. Finalmente, al relacionar los niveles de actividad física con el tiempo promedio 
de uso del smartphone en ambas mediciones, los resultados arrojaron que a pesar de que 
los estudiantes utilizan en promedio más de 6 horas diarias el smartphone, no influye en 
sus niveles de actividad física.
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