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Resumen. El periodo de pandemia por Covid-19 generó diversos problemas a nivel educativo, afectando directamente en el aprendi-
zaje de la población estudiantil. Desde la esfera de la educación superior, el objetivo de este trabajo fue conocer la percepción de los 
estudiantes de Educación Física de una Universidad de centro sur de Chile respecto al retorno presencial a clases. La metodología es de 
carácter cuantitativa en la que se utilizó un cuestionario como herramienta de recolección de datos y fue aplicado a 101 estudiantes de 
ingreso 2019, 2020 y 2021 durante los meses de agosto y septiembre de 2022. Los resultados indican que gran parte de los sujetos han 
adquirido el hábito de la procrastinación (58,2%) y, por otro lado, un 61,2% tuvo una muy buena o buena adaptación a las herramientas 
tecnológicas. Se concluye que un aspecto fuertemente afectado fue la adquisición de conocimientos y habilidades físicas propias del 
área, sin embargo, el regreso a la presencialidad ha permitido una mayor y mejor adquisición de las mismas. Uno de los hábitos adqui-
ridos por la mayoría de los sujetos es la procrastinación, adoptado por los factores que emergieron a partir de las exigencias propias del 
confinamiento. 
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Abstract. The period of the Covid-19 pandemic generated various problems at the educational level, directly affecting the learning of 
the student population. From the sphere of higher education, the objective of this work was to know the perception of Physical Edu-
cation students from a university in the south-central Chile regarding the face-to-face return to classes. The methodology is of a quan-
titative nature in which a questionnaire was used as a data collection tool and was applied to 101 students entering 2021, 2020 and 
2019 during the months of August and September 2022. The results indicate that a large part of the subjects have acquired the habit of 
procrastination (58.2%) and, on the other hand, 61.2% had a very good or good adaptation to technological tools. It is concluded that 
a strongly affected aspect was the acquisition of knowledge and physical skills typical of the area, however, the return to face-to-face 
has allowed a greater and better acquisition of them. One of the habits acquired by most of the subjects is procrastination, adopted by 
the factors that emerged from the demands of confinement. 
Key words: Physical Education, university students, training, Pandemics. 
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Introducción 
 
La población mundial fue víctima de una problemática 

inesperada y muy difícil de afrontar, una pandemia que trajo 
consigo prácticamente dos años de restricciones, incerti-
dumbre y aislamiento social, afectando de diversas maneras 
a la comunidad y generando la transformación de las rutinas 
diarias de millones de personas (San Martín & Muñoz, 
2023).  

Gobiernos de todo el mundo desplegaron medidas de 
emergencia sanitaria, paralización de actividades, conten-
ción fronteriza, aislamiento social y múltiples cuarentenas 
rígidas, flexibles, dinámicas y focalizadas, esto con la finali-
dad de tener mayores posibilidades de detener la propaga-
ción del virus en la población (Canaza-Choque, 2020). 

Algunas de las consecuencias que trajo la pandemia fue 
la afectación de la salud física y psicológica en gran parte de 
la población mundial debido a factores como el aislamiento 
social (Rajkumar, 2021). En este contexto, el Covid-19 ha-
bría provocado un aumento del 27,6% de los casos de tras-
torno depresivo mayor (TDM) y un aumento del 25,6% de 
los casos de trastornos de ansiedad (TA) en todo el mundo 
en 2020 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). 
En Chile, la suspensión de clases y posteriormente la imple-
mentación de la educación virtual, impactó todos los niveles 

educativos (Ferrada-Bustamante et al., 2021; Castillo-Re-
tamal et al., 2022), alterando las dinámicas y convivencia 
entre pares, limitando la posibilidad de mantener vínculos 
afectivos que permitieran calmar el estrés producido por el 
confinamiento (Rodríguez- Pizarro et al., 2022). La ense-
ñanza virtual en la educación superior significó un cambio 
abrupto para docentes y estudiantes. Diversos estudios in-
dicaron el riesgo que esto podría provocar en la salud de los 
alumnos, debido a la escasa interacción social y bajos niveles 
de actividad física (Altena et al., 2020; Brooks et al., 2020; 
Chen et al., 2020; Li et al., 2020; Salinas-Rehbein & Ortiz, 
2020).  

Según Cardini et al. (2020), frente a los desafíos del 
aprendizaje a distancia, los gobiernos implementaron ini-
ciativas de aprendizaje remoto con una frecuencia y veloci-
dad sin precedentes para promover el proceso de aprendi-
zaje. Lo anterior, obligó a modificar la modalidad de clases, 
muchas veces sin tener la experiencia o los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo esta tarea (Machuca et al., 
2021). Según Sanabria (2020), estas medidas provocaron 
distintas reacciones por parte de las instituciones, aunque 
sin tener mayor claridad de cómo proceder. Una investiga-
ción en estudiantes mexicanos arrojó que se encontraron 
síntomas moderados a severos de estrés, psicosomáticos, 
problemas para dormir, disfunción social y depresión, con 
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prevalencia de mujeres y estudiantes jóvenes (González-Jai-
mes et al, 2020). Según Cobo-Rendón et al. (2020), se han 
identificado niveles notablemente superiores de ansiedad, 
depresión y estrés en contraste con los estudiantes en perio-
dos regulares anteriores, por lo mismo, muchos estudiantes 
a lo largo de este proceso se consideraban incapaces de asu-
mir responsabilidades que antes eran cotidianas, lo que se 
condice con González-Velásquez (2020), quienes sostienen 
que los pensamientos y sentimientos negativos, los efectos 
físicos como somnolencia, dolores de cabeza, ansiedad, falta 
de concentración, confusión y problemas de adaptación, 
pueden surgir de las percepciones de los estudiantes sobre 
su capacidad para hacer frente a las exigencias académicas. 
Sin embargo, los estudiantes lograron adaptarse a este con-
texto digital y aprendieron a trabajar con las nuevas herra-
mientas que tenían a su alcance, pasando de un proceso pre-
sencial a uno digital, transformándose algo cotidiano (Gu-
tiérrez, 2020). Por otro lado, un estudio en estudiantes per-
tenecientes a la carrera de Educación Física de una Univer-
sidad de Chile arrojó como resultado una baja prevalencia 
de calidad de sueño en dichos estudiantes, 20,4% en hom-
bres y 11,8% en mujeres, durante la pandemia en 2020 
(Merellano-Navarro et al, 2022). 

Los estudiantes de Educación Física, debido a su natura-
leza, fueron una las formaciones universitarias más afectadas 
(Castillo-Retamal et al., 2021; Pérez et al., 2022), ya que 
es de carácter en su mayoría práctico, es necesario el con-
tacto y la interacción con otras personas para sacar provecho 
de las muchas posibilidades que ofrece (Durán et al., 2014; 
Reyes-Molina et al., 2022). Luego de dos años de pande-
mia, en el año 2022, el Gobierno de Chile decretó un re-
torno total y obligatorio a las clases presenciales, gatillado 
principalmente por los positivos índices de la campaña de 
vacunación (Mineduc, 2022). En este escenario, no existen 
estudios en contexto universitario y menos en estudiantes 
de Pedagogía en Educación Física que analicen la percepción 
de los estudiantes respecto al retorno a la presencialidad de 
la educación universitaria, los trabajos existentes solo anali-
zan a los estudiantes durante la pandemia (Merellano-Nava-
rro et al, 2022). En tal sentido, toma relevancia este estudio 
toda vez que en la literatura se encuentran algunos trabajos 
orientados principalmente a las revisiones sistemáticas so-
bre el retorno a la presencialidad o bien, estudios de otra 
naturaleza y objetivos (Meneses, 2022; Mineduc, 2023; 
Montalván et al., 2023; Patiño et al., 2022). Al mismo 
tiempo, se considera de importancia rescatar información 
sobre los procesos internos y de socialización luego de un 
periodo extenso de confinamiento y distanciamiento social, 
en esa línea, este trabajo tiene como objetivo conocer la 
percepción de los estudiantes de Educación Física de una 
universidad del centro sur de Chile respecto al retorno a 
clases presenciales durante el año 2022. 

 

Método 
 
El estudio es de carácter cuantitativo y exploratorio por 

ser un tema poco estudiado y de una problemática reciente, 
de corte transversal, descriptivo y no experimental. Los es-
tudios observacionales transversales pueden ser de tipo des-
criptivos o también analíticos dependiendo del objetivo ge-
neral, este diseño es rápido, económico y permite el cálculo 
directo de la prevalencia de una condición (Cvetkovic-Vega 
et al., 2021). La muestra fue no probabilística, por conve-
niencia y corresponde a un grupo de estudiantes pertene-
cientes a la carrera de Educación Física de una Universidad 
del centro sur de Chile, quienes ingresaron en los años 
2019, 2020 y 2021, con un total de 260 estudiantes mayo-
res de 18 años con matrícula activa. Los criterios de inclu-
sión para el estudio fueron: a) matricula vigente durante el 
año 2022, b) Haber ingresado a la carrera los años 2019, 
2020 y 2021. Se invitó a participar a la totalidad de estu-
diantes de esas generaciones y por medio de la aplicación de 
los criterios de inclusión, se obtuvo una muestra final de 
101 estudiantes (Tabla 1). El instrumento utilizado para la 
recopilación de datos fue un cuestionario compuesto por 40 
preguntas distribuidas en 4 dimensiones, aplicado entre los 
meses de agosto y septiembre de 2022. El instrumento fue 
elaborado a partir de las dimensiones que emergieron luego 
del análisis del marco de referencia y posteriormente vali-
dado por Juicio de Expertos (3), Doctores en Educación y 
con experiencia en investigación, quienes realizaron las co-
rrecciones y sugerencias, posteriormente se ajustó el instru-
mento para llegar a la versión final. Respecto del consenti-
miento informado, estaba contenido en el cuestionario y 
para responder el mismo, fue necesario aceptar las condi-
ciones de participación que se establecieron conforme los 
criterios éticos de la Declaración de Helsinki. 

 
Análisis estadístico 

Se realizó un análisis estadístico a través del software 
IBM SPSS® 21. Las características de la muestra se obtuvie-
ron a través de un análisis descriptivo utilizando la distribu-
ción de frecuencia para las variables categóricas, las cuales 
están expresadas en frecuencia absoluta (n) y frecuencia re-
lativa (%). 

 
Resultados 
 
Respecto a las características principales de los partici-

pantes en este estudio (Tabla 1), un 74,4% son del sexo 
masculino y un 27,6% del sexo femenino. En cuanto a la 
edad, la mayor parte de los sujetos se encuentra en un rango 
etario de 20 a 23 años, correspondiendo a un 82,7% del 
total. En cuanto a su lugar de residencia, el 73,5% reside en 
zona urbana y el 62,2% de los encuestados convive con am-
bos padres en su hogar.  
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Tabla 1.  
Caracterización de la muestra  

 Masculino Femenino Otro 
Género 72,4% 27,6% 0% 

Año de ingreso 
2019 2020 2021 

54,1% 20,4% 25,5% 

Zona de residencia 
Urbano Rural 
73,5% 26,5% 

Edad 18-19 años 20-21 años 22-23 años Más de 23 años 
 4,1% 44,9% 37,8% 13,3% 

Composición Familiar 
Padres Convivientes Solo Padre Solo Madre Hermano o hermana 

Terceros  
(abuelos, tíos, primos, etc) 

62,2% 6,1% 25,5% 44,9% 19,4% 
Fuente: elaboración de los autores 

 
La segunda sección de este estudio consta de los aspectos 

y fenómenos socioemocionales percibidos por la muestra 
seleccionada durante el periodo de confinamiento (Tabla 
2), con base en diferentes factores que pudieron haber in-
fluido en su estado anímico, psicológico y social. Los prin-
cipales factores a los que se hace referencia son de orden 
académico, vínculos sociales y cambios de hábitos. 

Los resultados indican que el 87,8 % se sintió afectado 
debido al factor de la carga académica, aun así, es impor-
tante no pasar por alto otras variables, entre ellas, el aisla-
miento social y la responsabilidad que conlleva estudiar en 
la universidad durante este periodo. Además, el nivel de ac-
tividad física también arrojó un alto porcentaje de influencia 
en el bienestar de los estudiantes, siendo un 77,6 %, quie-
nes sintieron que este factor fue determinante durante el 
periodo de confinamiento.  

Los datos obtenidos en esta sección también reflejan que 
la mayoría de los estudiantes encuestados se vieron afecta-
dos emocionalmente por diversos factores en el ámbito so-

cial, indicando que el 70,5% percibe que sus relaciones so-
ciales se vieron influenciadas de alguna manera debido al 
contexto en el cual se encontraban, así mismo, el 74,5% 
señaló que sus vínculos socioemocionales se vieron mode-
radamente afectados hasta muy afectados por el periodo de 
confinamiento. Por otra parte, no se ve reflejado un cambio 
significativo respecto a las habilidades sociales en el con-
texto de confinamiento.  

Se demostró que la carga académica fue un factor que in-
fluyó directamente en el aumento del nivel de estrés, ya que 
un 59,2% de los estudiantes señaló que durante el periodo de 
confinamiento este estaba en un rango alto a muy alto.  

 En cuanto a los hábitos, se observa que un 74,5 % de 
los encuestados percibió un cambio en aquellos como con-
secuencia de las restricciones que se debían acatar durante 
esta etapa de la pandemia. Hablando de manera más precisa, 
los datos reflejan que un 58,2% de la muestra considera que 
adquirió el hábito de la procrastinación al retornar a clases, 
condicionado por el largo periodo de encierro previo a su 
reintegro académico.  

 

Tabla 2.  
Impacto socioemocional en el periodo de confinamiento 

IMPACTO SOCIOEMOCIONAL. Muy afectado Afectado Moderadamente afectado Poco afectado Nada afectado 
1- Durante el período de confinamiento ¿sintió que su bienestar 
emocional se vio afectado por factores como el aislamiento so-

cial? 
16,3% 28,6% 27,6% 22,4% 5,1% 

2- Con respecto a su experiencia durante el periodo de confina-
miento ¿considera que la responsabilidad que significa estudiar 

en la universidad llegó a afectar su estado emocional? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

20,4% 51% 20,4% 8,2% 0% 

3- Basándose en su experiencia en relación al nivel de carga 
académica en la universidad ¿sintió usted que su bienestar emo-

cional se vio afectado por este factor? 

Muy afectado Afectado Moderadamente afectado Poco afectado Nada afectado 

14,3% 39,8% 33,7% 11,2% 1% 

4- A raíz de su vivencia durante el periodo de confinamiento 
¿con qué nivel calificaría usted el estrés asociado a la carga aca-

démica? 

Muy alto Alto Moderado Bajo Nulo 

18,4% 40,8% 37,8% 3,1% 0% 

5- A partir de su percepción ¿cree usted que el periodo de con-
finamiento influyó en su vida social? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
27,6% 42,9% 24,5% 4,1% 1% 

6- Con base en su experiencia ¿sintió que sus vínculos socio 
emocionales con otras personas se vieron afectados por el pe-

riodo de confinamiento? 

Muy afectado Afectado Moderadamente afectado Poco afectado Nada afectado 

9,2% 40,8% 24,5% 20,4% 5,1% 

7- Según su percepción ¿cree usted que el periodo de confina-
miento ha ocasionado cambios en sus hábitos? 

Muchos  
cambios 

Algunos cambios Muy pocos cambios No estoy seguro 
No hubo cambios de 

hábitos 
23,5% 51% 22,4% 2% 1% 

8- A partir de su experiencia ¿considera usted que el nivel de 
actividad física que realizó durante el periodo de confinamiento 

fue determinante en cuanto a su bienestar socioemocional? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

28,6% 49% 15,3% 6,1% 1% 

9- ¿Cree usted que adquirió hábitos como la procrastinación al 
retornar a clases presenciales? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
15,3% 42,9% 23,5% 13,3% 5,1% 

Fuente: elaboración de los autores. 
 

Respecto a las condiciones para lograr la adquisición de 
conocimientos (Tabla 3), la gran mayoría de los encuestados 
(81,6%) tuvo acceso a un computador o notebook, sumado 
a esto se observa que el 70,4% de los estudiantes mantuvo 
una conexión estable siempre o frecuentemente en su ho-
gar, disminuyendo así el porcentaje de alumnos que debía 
trasladarse de manera permanente o frecuente para lograr 

una conexión a internet estable (17,4%). Por otra parte, la 
calidad del internet se mantuvo en buena o regular para un 
72,5% de los encuestados. Con base en lo anterior y otros 
factores, se reflejó que el 52,1% de los alumnos contó con 
un ambiente propicio para realizar actividades académicas 
siempre o casi siempre.  
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En relación con la utilización de herramientas tecnoló-
gicas, los resultados muestran que el 61,2% tuvo una muy 
buena o buena adaptación a estas herramientas, el 38,8% 
consideró que su adaptación fue regular. Respecto a la con-
formidad de los canales oficiales de la institución, el 41,8% 
dijo estar conforme, el 26,5% indiferente y un 29,6% dijo 
estar poco conforme y disconforme, en cuanto a la utiliza-
ción de Microsoft Teams como medio oficial para impartir 
las clases un 43,9% dijo estar muy conforme o conforme, 
30,6% indiferente y 25,5% poco conforme y disconforme, 
por último en la utilización de las plataformas extraoficiales 
(Meet, Zoom) el 53,1% de los encuestados dijo estar muy 
conforme o conforme, el 27, 6% se mostró indiferente y el 
19,4% se mostró poco conforme o disconforme. En cuanto 
a las evaluaciones realizadas bajo esta modalidad, el 31,6% 
las consideró pertinentes, el 48% en algunos casos y el 
13,3% poco pertinentes.  

La adquisición de conocimientos y habilidades propias 
de la carrera de Educación Física es otro tema considerado, 

el periodo de confinamiento reflejó que el 35,8% de los en-
cuestados estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en la adqui-
sición de conocimientos teóricos, el 21,4% se mantuvo in-
diferente y el 42,9% dice estar en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. En la adquisición de habilidades el rango fue 
mayor, ya que un 75,6% está en desacuerdo o muy en 
desacuerdo en el aprendizaje de estas habilidades. En cuanto 
a destrezas que no son propias de la carrera de Pedagogía en 
Educación Física, se observó que sólo el 55,1% de los estu-
diantes logró adquirir nuevas habilidades en el periodo de 
confinamiento.  

Respecto a la adaptación desde la educación presencial 
hacia una educación online, la mayor parte de los encuesta-
dos, específicamente un 45,9%, sintió que esta adecuación 
fue bastante regular, seguido por 31,6% que la consideró 
buena. Por otro lado, se observa que el periodo de confina-
miento afectó el rendimiento académico (60,2%), en con-
traposición del 20,4% que indicó que llegó a verse poco 
afectado. 

 
Tabla 3.  
Educación en tiempos de pandemia 
1. Con base en su experiencia ¿cómo fue su adaptación desde la 

educación presencial a la educación online? 
Muy buena Buena Regular Deficiente Muy deficiente 

3,1% 31,6% 45,9% 17,3% 2% 

2. En cuanto a las clases online ¿tuvo usted acceso a un compu-
tador y/o notebook? 

Tengo uno propio 
Tuve acceso, pero no 

era mío 
Tuve acceso ocasiones 

Tuve acceso en pocas oca-
siones 

No tuve acceso 

81,6% 9,2% 5,1% 3,1% 1% 
3. 3- En relación a su situación de conectividad ¿con qué fre-

cuencia tuvo acceso a internet estable en su hogar durante las 
clases online? 

Siempre Frecuentemente En ocasiones En muy pocas ocasiones 
No tuve acceso a internet 

en mi hogar 
30,6% 39,8% 22,4% 6,1% 1% 

4. Con base en su estado de conexión a internet ¿cómo solía ser 
la calidad del internet a lo largo de las clases online? 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 
14,3% 27,6% 44,9% 9,2% 4,1% 

5. Respecto a su estado de conectividad ¿con qué frecuencia 
tuvo que desplazarse fuera de su hogar para acceder a internet 
estable? (ya sea para entrar a clases, realizar algún trabajo u 
otra situación de este tipo) 

Siempre Frecuentemente En ocasiones En muy pocas ocasiones Nunca 

4,1% 13,3% 20,4% 28,6% 33,7% 

6. ¿Sintió que el periodo de confinamiento afectó el rendimiento 
académico que habitualmente tenía usted durante la presen-
cialidad? 

Lo afectó mucho Lo afectó Lo afectó en parte Lo afectó poco No lo afectó 

9,2% 23,5% 36,7% 20,4% 10,2% 

7. Según su vivencia durante el confinamiento ¿el ambiente que 
había en su hogar era propicio para el desarrollo de las clases 
online? 

Siempre Frecuentemente En ocasiones En muy pocas ocasiones Nunca 

14,3% 37,8% 30,6% 12,2% 5,1% 

8. A partir de su percepción ¿considera que su situación socio-
económica influyó de alguna manera en su aprendizaje y ren-
dimiento durante las clases online? 

Influyó mucho Influyó Indiferente Influyó poco No influyó 

4,1% 25,5% 33,7% 14,3% 22,4% 

9. Conforme a su experiencia ¿cómo percibe que fue su adapta-
ción a la incorporación y utilización de las herramientas tec-
nológicas durante la cotidianeidad para las actividades online? 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

15,3% 45,9% 38,8% 0% 0% 

10. Con base en los módulos o ramos que le fueron impartidos 
durante las clases online ¿considera usted que las evaluaciones 
realizadas bajo esta modalidad fueron pertinentes en la mayo-
ría de los casos? 

Muy pertinentes Pertinentes En algunos casos Poco pertinentes Nada pertinentes 

6,1% 31,6% 48% 13,3% 1% 

11. Respecto al ámbito tecnológico de las clases online ¿qué tan 
conforme está con el funcionamiento de canales oficiales de la 
universidad, tales como el portal del estudiante y la UCM vir-
tual? 

Muy conforme Conforme Indiferente Poco conforme Disconforme 

2% 41,8% 26,5% 20,4% 9,2% 

12. Según lo que pudo vivenciar ¿qué tan conforme está con el 
funcionamiento de la plataforma Microsoft Teams como me-
dio oficial para impartir las clases online? 

Muy conforme Conforme Indiferente Poco conforme Inconforme 

5,1% 38,8% 30,6% 19,4% 6,1% 

13. Bajo su experiencia ¿qué tan conforme está con el funciona-
miento y uso de medios como Meet o Zoom durante la educa-
ción online para actividades extraoficiales ligadas a la univer-
sidad? 

Muy conforme Conforme Indiferente Poco conforme Inconforme 

3,1% 50% 27,6% 14,3% 5,1% 

14. Considerando la carrera de Pedagogía en Educación Física 
¿cree usted que adquirió los conocimientos teóricos necesa-
rios de una manera apropiada en las clases online? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

3,1% 32,7% 21,4% 37,8% 5,1% 

15. Considerando la carrera de Pedagogía en Educación Física, 
¿cree usted que adquirió las experiencias prácticas necesarias 
de una manera apropiada en las clases online? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

0% 13,3% 11,2% 48% 27,6% 

16. Considerando la carrera de Pedagogía en Educación Física, 
¿cree usted que adquirió las experiencias prácticas necesarias 
de una manera apropiada en las clases online? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5,1% 50% 29,6% 12,2% 3,1% 

Fuente: elaboración de los autores. 

 
Respecto a la adaptación desde la educación online a la 

presencial (Tabla 4), un 57.1% de la muestra indica que su 
adaptación fue buena o muy buena. Desde el punto de vista 
de los factores socioeconómico y social, un 61.2% consideró 
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que su situación socioeconómica fue un aspecto determinante 
para su retorno presencial, indicando que dicho factor fue re-
levante o muy relevante, sumado a esto, el 70.4% de los en-
cuestados, indican que el factor social fue relevante o muy 
relevante en su adaptación a la educación presencial. 

En cuanto al retorno presencial, un aspecto a considerar 
es si la universidad apoyó de alguna forma al estudiante. Casi 
la mitad de los encuestados se mostró indiferente frente a 
este tema (44.9%) y al preguntar específicamente si la uni-
versidad contribuyó a un mejor retorno presencial o si dicha 

ayuda fue significativa, el panorama fue casi el mismo, la 
mayoría se mostró indiferente al tema, no inclinándose vi-
siblemente hacia una respuesta positiva o negativa.  

Culminando esta sección de preguntas y la totalidad del 
instrumento, un 83.7% de la muestra considera que actual-
mente están adquiriendo de buena manera los conocimien-
tos y experiencias propias de la carrera y un 55.1% afirma 
estar de acuerdo o muy de acuerdo en que la universidad 
está aportando a la adquisición y el reforzamiento de los as-
pectos ya mencionados. 

 
Tabla 4.  
Educación post pandemia (Retorno presencial) 
1- Según su apreciación ¿cómo fue su adaptación 

desde la educación online a la presencial? 
Muy buena Buena Regular Deficiente Muy deficiente 

11,2% 45,9% 31,6% 10,2% 1% 

2- ¿Cree que el factor socioeconómico fue relevante 
en el retorno a la presencialidad? 

Muy relevante Relevante Indiferente Irrelevante Muy irrelevante 
25,5% 35,7% 24,5% 12,2% 2% 

3- Desde su punto de vista ¿cree que el factor social 
fue relevante en el retorno a la presencialidad? 

Muy relevante Relevante Indiferente Irrelevante Muy irrelevante 
17,3% 53,1% 18,4% 6,1% 5,1% 

4- ¿Cree que la universidad contribuyó de alguna ma-
nera a facilitar su retorno a clases presenciales? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
2% 30,6% 44,9% 17,3% 5,1% 

5- Bajo su perspectiva ¿qué tan significativa fue la 
ayuda que proporcionó la universidad a su retorno 
a clases presenciales? 

Muy significativa Significativa Moderadamente significativa Poco significativa Nada significativa 

1% 15,3% 37,8% 36,7% 9,2% 

6- Considerando la carrera de Pedagogía en Educa-
ción Física ¿cree que se está adquiriendo los cono-
cimientos y experiencias de una manera apropiada 
en este retorno a la presencialidad? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

15,3% 68,4% 11,2% 5,1% 0% 

7- Según su apreciación ¿considera que la universidad 
está permitiendo, fomentando y/o aportando de 
alguna manera para adquirir dichas experiencias y 
reforzar los conocimientos? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

8,2% 46,9% 32,7% 11,2% 1% 

Fuente: elaboración de los autores. 

 
Discusión 
 
Los principales hallazgos del estudio fueron que una 

gran parte de los estudiantes se vio afectado por diferentes 
factores, según Jeong et al. (2016), la mayoría de las difi-
cultades de orden psicológico podría vincularse por lo que 
genera la situación social frente a las restricciones propias 
del confinamiento para prevenir los contagios, dando a en-
tender que el aislamiento fue clave durante esta etapa, su-
mado a la responsabilidad que las universidades exigieron a 
partir de las actividades propias y la carga académica. Dife-
rentes estudios respecto al estrés académico han concluido 
que diversos factores como la falta de tiempo, los múltiples 
exámenes, la sobrecarga académica y tareas obligatorias, 
entre otros, son precursores de altos niveles de estrés (As-
enjo-Alarcón et al, 2021; Estrada et al., 2021; González-
Velásquez, 2020; Gutiérrez et al., 2010; Huerta et al., 
2023; Marco-Ahulló et al., 2022; Silva-Ramos et al., 2020; 
Troncoso et al., 2022). Lo anterior concuerda con los re-
sultados del presente estudio, dado que el nivel de estrés 
fue catalogado como alto, en consecuencia y considerando 
las condicionantes del momento, de alguna u otra manera, 
culminaría en potenciar los malestares emocionales. Martí-
nez (2020), indica que dentro de las secuelas más notorias 
podrían ser la frustración, ansiedad, depresión y estrés, re-
afirmando así los resultados arrojados por el instrumento 
aplicado, donde los más altos porcentajes en cuanto al ám-
bito socioemocional se vieron relacionados con los factores 
académicos. 

Por otro lado, más alejado de las afecciones y más rela-
cionado con el bienestar de los estudiantes, los resultados 

del estudio señalan que el 77,6% de los estudiantes consi-
deraron positiva la actividad física durante el confinamiento, 
siendo una opción de respuesta asociada a los beneficios, 
más allá de lo estético y fisiológico, en favor de la salud 
mental. En esta línea, el hábito de la actividad física genera 
una sensación de confianza, bienestar y optimiza lo cogni-
tivo, influyendo directamente en lo psicológico, emocional 
y en la calidad de vida, reduciendo los niveles de estrés y 
ansiedad (Contreras-Zapata et al., 2023). Además, la evi-
dencia en pandemia señala que ser físicamente activo per-
mite enfrentar de mejor forma el trabajo remoto, previ-
niendo episodios de estrés, problemas de calidad y cantidad 
de sueño (Faúndez-Casanova et al., 2023; Lipert et al., 
2021).  

 Respecto a los cambios de hábitos diarios resalta la pro-
crastinación, la cual consiste, en términos generales, en pos-
poner voluntariamente actividades y responsabilidades de 
forma consciente, vale decir, a sabiendas de las repercusio-
nes o consecuencias que esto pueda traer y que general-
mente son negativas. También se asocia a dificultades de or-
den psicológico que afectan la imagen y valoración que cada 
individuo tiene de sí, identificándose también la procrasti-
nación académica, que se asocia a características como 
miedo al fracaso, inseguridad, bajo autoconcepto académico 
y poca perseverancia, entre otros (Cordovéz et al., 2023; 
Díaz-Morales, 2019; López-López, 2020; Steel, 2007). 

Esta se convierte en algo común en periodos de confina-
miento (Pérez-Hernández et al., 2023; Portillo, 2023), 
efecto que puede darse por diferentes causas, pero en vista 
de las obvias condicionantes, es posible que esté ligado a las 
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distracciones que llegaron a facilitar las propias herramien-
tas tecnológicas, entre ellas el computador, el cual, a pesar 
de ser útil para las labores universitarias, también daba las 
posibilidades de mantenerse ocupado en actividades de en-
tretención, esquivando las responsabilidades. Durante la 
pandemia, la exposición a dispositivos y pantallas aumento 
exponencialmente, pudiendo afectar en diferentes ámbitos 
que interfieren la vida académica (Pišot et al., 2020). Por 
otro lado, se suma el estrés académico toda vez que genera-
ría un impacto negativo en los estudiantes universitarios, 
pues según Asenjo-Alarcón et al. (2021), dentro de los es-
tresores más comunes se encontraron el exceso de tareas, 
el tiempo acotado para la entrega de trabajos, tipos de eva-
luación y docentes altamente teóricos. Por su parte Ramí-
rez-Gil et al. (2022), sostienen que toda esta carga en esta 
nueva forma de llevar a cabo los estudios provocó mayores 
sentimientos adversos en la comunidad universitaria, puesto 
que la implementación de esta modalidad era desconocida, 
provocando incertidumbre y problemas en la salud mental, 
coincidiendo esto con el 71,4% de la muestra del estudio. 

 Aquellos padecimientos consecuentes del aislamiento y 
el estrés académico podrían ser culpable de desencadenar el 
hábito de la procrastinación, puesto que se ha evidenciado 
que algunos comportamientos asociados a esta conducta se 
relacionan con la baja autoestima, poca autoconfianza, bajo 
autocontrol, cuadros depresivos y desorganización (Quant 
& Sánchez, 2012; Ramos-Galarza et al., 2017). Todas estas 
afecciones se formaron o se incrementaron con el ambiente 
de pandemia, debido que todas las variables formadas por la 
prevención de las mismas convergen en un estado de incer-
tidumbre y emociones negativas, lo que daría como resul-
tado el mal hábito de la procrastinación (Atalaya et al., 
2020; Bell et al., 2023).  

Los resultados obtenidos indican que la mayor parte de 
la comunidad educativa tuvo recursos tecnológicos (81,6 
%), conexión estable (70,4%) y un ambiente propicio 
(52,1%) para observar e interactuar en las clases realizadas 
de manera online, permitiendo así la adquisición de conoci-
mientos durante el periodo de confinamiento. Las TIC fue-
ron una pieza indispensable para el proceso de enseñanza 
durante la pandemia, ya que permitieron la conexión entre 
maestro-estudiante, pasando del modelo pedagógico del 
constructivismo al conectivismo (Pinos-Coronel et al., 
2020). 

En cuanto a la adquisición de conocimientos teóricos, 
los resultados dan a entender que hay una división entre es-
tudiantes que creen haber adquirido dichos conocimientos 
(38,5%) y los estudiantes que no adquirieron los conoci-
mientos necesarios (37,8%) o se sienten indiferentes ante 
esta pregunta (21,4%). Un estudio respecto el aprendizaje 
en línea de estudiantes universitarios durante el Covid-19, 
presenta algunos factores considerados determinantes den-
tro de los que se menciona la dedicación y el compromiso 
por las clases, además se destaca el tiempo invertido en las 
actividades académicas como también la motivación extrín-
seca e intrínseca por las respectivas materias y, aún más, el 
apoyo del docente como el trabajo en equipo (Medina & 

Alfaro, 2022).  
La adquisición de habilidades físicas propias de la carrera 

de Educación Física según los estudiantes encuestados se vio 
claramente afectada, principalmente por la falta de un am-
biente propicio para la realización de las actividades que te-
nían como principal objetivo adquirir nuevas competencias. 
Los resultados obtenidos reflejan que para la mayoría de los 
encuestados la adaptación al contexto educativo presencial 
fue positiva, esto se condice con los resultados de Vidal et 
al. (2021), al indicar que lo que más impactó en el estudian-
tado fue el cierre de las instituciones y la interrupción de las 
clases presenciales, por lo tanto, un retorno a clases presen-
ciales probablemente sería bien recibido por los estudian-
tes, tomando en cuenta que estas cumplen un rol fundamen-
tal en la formación estudiantil y sus relaciones sociales (Ar-
menta et al., 2023).  

El factor social tuvo gran relevancia en el retorno pre-
sencial a clases, según Bryantseva et al. (2021), la interac-
ción entre compañeros hace más fácil la adaptación a los 
nuevos escenarios, lo cual tiene gran relación con la percep-
ción que tuvieron los estudiantes encuestados, quienes re-
conocen y consideran el factor social como un aspecto im-
portante y de gran ayuda al momento de retornar a clases.  

Respecto a la adquisición de conocimientos al retornar 
presencialmente a clases, un gran porcentaje de los estu-
diantes (83,7%) considera que esto se está dando satisfacto-
riamente, lo que se condice de alguna manera con los resul-
tados de Biwer et al. (2021), quienes indican que en periodo 
de confinamiento un alto número de estudiantes reportaron 
dificultades para regular la atención y sentían poca motiva-
ción por este tipo de educación, lo que significó un descenso 
en su rendimiento académico. Al mismo tiempo Castella-
nos-Páez et al. (2022) sostienen que con el regreso de la 
presencialidad vuelven las interacciones entre los involucra-
dos en el proceso educativo, lo que trae consigo una mejora 
en la adquisición de conocimientos por parte de los estu-
diantes.  

En esta línea, en la investigación se ven reflejadas per-
cepciones distintas respecto a muchos ámbitos, no hay una 
opinión categórica por parte de los estudiantes, lo cual es 
entendible ya que sus realidades pueden ser muy distintas y 
va a depender de muchos factores. Asociado a esto, un es-
tudio de Ojeda-Beltrán et al. (2020) respecto a la percep-
ción de estudiantes presenciales sobre clases virtuales como 
respuesta a la crisis del Covid-19, aporta que sobre el 50% 
de la muestra indica que el desarrollo de las competencias 
ha sido satisfactorio y no habría mayor diferencia entre el 
proceso presencial y virtual. 

 
Conclusión 
 
Se concluye que un aspecto fuertemente afectado fue la 

adquisición de conocimientos y habilidades físicas propias 
del área de la Educación Física, ya que gran parte de los es-
tudiantes considera no haber adquirido correctamente las 
mismas durante la pandemia, influyendo esto al momento 
de desenvolverse en un aula de clases en términos técnicos 
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y pedagógicos. Por otro lado, al retornar a la presencialidad, 
la percepción respecto a este mismo reactivo cambió, 
puesto que los estudiantes estuvieron en su mayoría de 
acuerdo con que dichos conocimientos se estaban adqui-
riendo correctamente, sin embargo, el periodo de confina-
miento afectó el rendimiento académico en la mayoría de 
los sujetos. Por otra parte, la adaptación desde la educación 
online a la presencial fue buena o muy buena y desde el 
punto de vista de los factores socioeconómico y social, se 
considera que la situación socioeconómica fue un aspecto 
determinante para el retorno presencial, puesto que tal es-
cenario en la mayoría de los casos se presentó como rele-
vante para el proceso de adaptación a la educación presen-
cial. 

Respecto de los hábitos, se observa que el más destacado 
fue la procrastinación, adoptado debido a factores como la 
sobrecarga académica, nivel de exigencia, tiempo de trabajo 
y los diferentes distractores que entrega la tecnología, vién-
dose intensificado a partir de esto, transformándose en algo 
que se mantuvo al momento de retornar a las clases presen-
ciales. 
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