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Nivel de actividad física en estudiantes universitarios: un estudio comparativo España-Chile 
Physical activity level in university students: a Spain-Chile comparative study 
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Resumen. El estudio, de corte transversal, cuantitativo, observacional y comparativo, examinó los niveles de actividad física (AF) 
entre estudiantes universitarios de España y Chile en postpandemia, así como su correlación con variables individuales, sociales y cul-
turales. Un total de 320 estudiantes (163 chilenos y 157 españoles; 21.9±2.6 años; 49.1% mujeres) completaron el cuestionario online 
utilizado siendo categorizados según los niveles de AF definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de los resultados 
del IPAQ. Los hallazgos revelan que más del 90% de los estudiantes cumplen con las recomendaciones de AF de la OMS, con una 
mayor adhesión en hombres y en la muestra chilena. Además, se observa que una proporción significativamente mayor de estudiantes 
chilenos reportaron haber incrementado su AF tras la pandemia en comparación con los españoles. Asimismo, se identificó que los 
participantes chilenos, con un índice de masa corporal más elevado y un NSE más bajo que sus contrapartes españolas, exhiben mayores 
niveles de AF. A pesar de las limitaciones, el estudio ofrece una visión comprensiva de la AF entre estudiantes universitarios en los 
contextos español y chileno, destacando áreas de intervención para fomentar hábitos saludables en grupos vulnerables. 
Palabras clave: postpandemia de COVID-19, recomendaciones OMS, factores individuales, sociales y culturales 
 
Abstract. The present study, a cross-sectional, quantitative, observational, and comparative examination, explored post-pandemic 
levels of physical activity (PA) among university students in Spain and Chile, as well as the influence of individual, social, and cultural 
variables. A total of 320 students (163 Chilean and 157 Spanish; aged 21.9±2.6 years; 49.1% female) completed the online question-
naire used and were categorized according to PA levels defined by the World Health Organization (WHO) based on the International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) results. Findings reveal that over 90% of students meet WHO PA recommendations, with 
higher adherence among males and in the Chilean sample. Additionally, a significantly greater proportion of Chilean students reported 
increasing their PA post-pandemic compared to Spanish students. Furthermore, it was identified that Chilean participants, with a higher 
body mass index and lower socioeconomic status (SES) than their Spanish counterparts, exhibit higher levels of PA. Despite the limi-
tations, the study provides a comprehensive view of PA among university students in Spanish and Chilean contexts, highlighting areas 
for intervention to promote healthy habits in vulnerable groups. 
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Introducción 
 
Los estudiantes universitarios se enfrentan a un período 

crítico en sus vidas, con una elevada probabilidad de incu-
rrir en hábitos insalubres que pueden repercutir en su fu-
turo estilo de vida y, en consecuencia, en su salud y calidad 
de vida (Haas et al., 2018; Martins & Figueroa-Ángel, 
2020).  

Uno de los problemas más notables es la alta prevalencia 
de inactividad física, especialmente entre las estudiantes 
universitarias (Pengpid et al., 2015). Los estudios consulta-
dos indican que, en general, los estudiantes universitarios 
no cumplen con las directrices de salud pública en cuanto a 
los niveles mínimos recomendados de actividad física (AF) 
(Martins & Figueroa-Ángel, 2020; Moreno et al., 2019) lo 
que es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de 
enfermedades hipocinéticas (Da Cuña et al., 2017). Este 
asunto también se aborda en contextos específicos como Es-
paña (Arias-Palencia et al., 2015; Corella et al., 2018) y 
Chile (Chales-Auoun & Merino, 2019; Concha-Cisternas et 
al., 2018; Morales et al., 2017). 

La vida universitaria con sus desafíos como el cambio de 
residencia, la independencia, la gestión autónoma del 
tiempo y las demandas académicas, a menudo dejan a los 
estudiantes poco margen y motivación para la práctica de 
actividad física (Bennasar-Veny et al., 2020; García et al., 

2015; Haas et al., 2018). Por lo tanto, resulta imprescindi-
ble identificar los factores asociados a un estilo de vida ac-
tivo de la población estudiantil universitaria para orientar de 
manera efectiva las políticas de promoción de la AF y pre-
venir posibles riesgos para su salud. 

Hasta la fecha, son escasos los estudios que han investi-
gado el estilo de vida activo postpandemia de los estudiantes 
universitarios en el contexto español y chileno. Por lo 
tanto, este estudio tiene como objetivo analizar y comparar 
el nivel de AF posterior a la pandemia derivada de la CO-
VID19 de dos muestras de estudiantes universitarios, una 
en España y otra en Chile, su concordancia con las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
asociación de los patrones de AF habitual con rasgos indivi-
duales, sociales y culturales.  

 
Metodología 

 
Estudio observacional, descriptivo-comparativo con en-

foque cuantitativo, no experimental y de corte transversal 
(Maureira & Flores, 2018). 

 
Muestra 
De tipo no aleatoria e intencionada, quedó constituida 

por 163 estudiantes de Pedagogía en Educación Física pro-
cedentes de un centro universitario de Santiago de Chile y 
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157 estudiantes de diversos Grados de Educación proceden-
tes de un centro universitario ubicado en la ciudad de Ma-
drid. La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 34 años 
(media de 21.9±2.6 años). Del total, 157 estudiantes son 
mujeres (49.1%) y 163 hombres (50.9%). Respecto al año 
que cursaban en el periodo de recogida de datos, 114 estu-
diantes cursaban primer año de la carrera (35.4%), 46 se-
gundo año (14.3%), 50 tercer año (15.8%), 58 cuarto año 
(18.3%) y 52 quinto año (16.1%).  

 
Medidas e instrumentos 
Los participantes rellenaron un cuestionario en línea es-

tructurado en las siguientes secciones: 

• Datos sociodemográficos e individuales: el sexo, la 
edad, la masa corporal, la estatura, la estimación de su 
nivel socioeconómico (NSE) (según el total de las remu-
neraciones de todos los convivientes y su nivel de estu-
dios, eligiendo la opción que mejor representara su si-
tuación de entre las siguientes opciones: alto, medio-
alto, medio, medio-bajo, bajo, no sabría determinarlo), 
datos del grupo de convivencia doméstica (tipo y nú-
mero de convivientes), la situación laboral (ocupado/no 
ocupado) y económica (dependiente/independiente), 
estudios universitarios y curso superior en el que esta-
ban matriculados. 
A partir de los datos de la masa corporal y la talla se cal-
culó el índice de masa corporal (IMC) (kg·m-2). Se va-
loró la tipología ponderal de los sujetos a partir del IMC 
según los siguientes criterios (OMS, 1995): bajo peso 
(IMC<18.5), normopeso (18.5 – 24.9), sobrepeso 
(25.0 – 29.9) y obesidad (≥30). 

• Igualmente, se recogieron datos del estado general de 
salud y las repercusiones sufridas en la salud y la AF ha-
bitual por la pandemia plasmando en el cuestionario on-
line una versión modificada del cuestionario aplicado 
por Irazusta (2020) en su estudio sobre la AF en la po-
blación universitaria durante el confinamiento por CO-
VID-19 en España. 

• Niveles de actividad física, medidos con la versión corta 
del Cuestionario Internacional de Actividad Física 
(IPAQ-SF®) (IPAQ Research Committee, 2005), he-
rramienta válida (Cancela et al., 2017) y fiable (Palma-
Leal et al., 2022) para las poblaciones estudiadas.  
La AF habitual se valoró a partir del tiempo invertido 
(min·sem-1) en AF moderada (AFM), vigorosa (AFV) y 
total (AFT), clasificando a los sujetos según los niveles 
de AF identificados por la Organización Mundial de la 
Salud para los adultos de 18 a 64 años (OMS, 2010): 

o Nivel moderado de AF si se cumple uno de los siguientes 
criterios: realizar AFV ≥3 días·sem-1 al menos 20 
min·día-1; realizar AFM y/o camina ≥5 días·sem-1 al me-
nos 30 min·día-1; o realizar en 5 o más días·sem-1 cual-
quiera de las combinaciones de caminata, AFM o AFV 
logrando un total de AF equivalente a ≥600 METs (Me-
tabolic Equivalent of Task o Unidades de Índice Meta-
bólico). 

o Nivel alto de AF si se realiza AFV ≥3 días·sem-1 sumando 
un total de AF equivalente a ≥1,500 METs, o se practica 
en 7 días cualquier combinación de caminata, AFM y/o 
AFV logrando un total de ≥3,000 METs. 

o Nivel bajo de AF asociado a los casos que no realizan AF 
o no cumplen los criterios anteriormente expuestos; ca-
sos en los que la AF diaria necesita mejorar hasta dedicar 
a AFM de 150 a 300 min·sem-1 y mantener las activida-
des sedentarias por debajo de 4 horas·día-1. 
 
Procedimiento 
Los participantes se reclutaron mediante mensajes ora-

les e impresos introducidos en las aulas de los centros par-
ticipantes. Todos ellos aceptaron voluntariamente en el es-
tudio e indicaron su consentimiento informado en el que 
aceptaban responder al cuestionario elaborado en Google 
Forms® para los fines del estudio y que fue adaptado lin-
güísticamente a la idiosincrasia de cada país.  

El estudio se realizó conforme a las normas deontológi-
cas propuestas por la Asociación Médica Mundial en la De-
claración de Helsinki (World Medical Association, 2013). 

 
Análisis de datos 
Se aplicó estadística descriptiva con frecuencias, medias 

y desviaciones estándar. Se utilizó estadística no paramétrica 

con pruebas de χ2 para comparar los porcentajes de respues-
tas en los niveles de AF según sexo y país. Para comparar 
los resultados del IPAQ por sexo y país y según los resulta-
dos de las pruebas de normalidad y homocedasticidad, se 
utilizó la prueba t de Student y la U de Mann-Whitney. Para 
comparar los resultados del IPAQ en las variables politómi-
cas, se aplicó la F a partir del ANOVA, con las correspon-
dientes pruebas post-hoc, y su equivalente no paramétrica 
H de Kruskal-Wallis.  

Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS® (v27.0) 
para Windows. Se consideraron significativos, a efectos es-
tadísticos, los resultados con un p-valor<.05. En estos ca-
sos, se analizó el tamaño del efecto según lo indicado en la 
Tabla 1. 

 
Tabla 1. 
Interpretación del tamaño del efecto según los coeficientes considerados (López-Martín & Ardura-Martínez, 2023, pp.12-13). 

Magnitud analizada Tipo de comparación Estadístico asociado Tamaño del efecto Interpretación 

Relación entre dos 

variables 
Tablas de contingencia Chi-Cuadrado V de Cramer 

glmin P M G 

1 0.10 0.30 0.50 

2 0.07 0.21 0.35 

3 0.06 0.17 0.29 

4 0.05 0.15 0.25 

5 0.04 0.13 0.22 
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Diferencias entre dos 

grupos 
Grupos independientes 

t de Student g de Hedges 

<.20 muy pequeño 
.20-.49 pequeño 

.50-.79 moderado 
≥.80 grande 

Z (U de Mann-Whitney) 
Correlación biserial por rangos 

(rb) 

<.10 muy pequeño 
.10-.29 pequeño 

.30-.49 moderado 
≥.50 grande 

Diferencias entre más de 
dos grupos 

Grupos independientes 

F (ANOVA) Omega al cuadrado (ω2) <.01 muy pequeño 

.01-.05 pequeño 
.06-.13 moderado 

≥.14 grande 
H de Kruskal-Wallis Epsilon al cuadrado (ƐR

2) 

 
Resultados  
 
La Tabla 2 introduce los estadísticos descriptivos de las 

variables cuantitativas y la Tabla 3 la distribución de los su-
jetos en las distintas variables categóricas indicando en am-
bos casos los rasgos con diferencias significativas entre la 
muestra chilena y española. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas (total y según país) 

 Total (n=320) Chile (n=163) España (n=157) 

Variables Media DE Media DE Media DE 

Edad decimal 22.25 3.01 21.81 3.75 22.72 1.85 
Trabajo (h/sem) 14.15 8.68 14.27 9.34 14.02 8.02 

AFV (METs 

min/sem) 
1954.56 2166.43 2326.79** 2506.03 1560.00 1672.29 

AFM (METs 
min/sem) 

897.28 1066.29 1195.09** 1270.50 581.60 675.38 

Caminar (METs 

min/sem) 
1509.38 1250.68 1494.03* 1266.33 1525.66 1246.51 

AFT (MET 
min/sem) 

4361.23 3295.38 5015.92** 3858.41 3667.26 2419.03 

Talla-altura (cm) 168.77 9.33 168.13 9.54 169.45 9.15 

Masa corporal 
(kg) 

67.72 12.63 69.48** 11.98 65.85 13.14 

IMC 23.67 3.27 24.48** 2.96 22.80 3.38 

* p< .01 / ** p< .001       

 
Tabla 3. 
Distribución de los participantes (%) en los subgrupos de las variables categóricas consideradas (total y según país)  

Variable Categorías 
País 

Total 
Chile España 

Sexo** 
Mujer 35.0 63.5 49.1 
Varón 65.0 36.5 50.9 

Estudios universitarios** 

Pedagogía en Ed. Física 100.0  50.6 
Doble grado de Educación  12.6 6.2 

Grado de Ed. Primaria  58.5 28.9 
Grado de Ed. Infantil  20.8 10.2 
Grado de Ed. Social  4.4 2.2 
Grado de Pedagogía  3.8 1.9 

Curso** 

Primer curso 46.0 24.5 35.4 

Segundo curso 3.1 25.8 14.3 

Tercer curso 14.1 17.6 15.8 

Cuarto curso 4.9 32.1 18.3 

Quinto curso 31.9  16.1 

Con quién convive durante el curso* 
Con miembros de la familia cercana 81.0 89.9 85.4 

Con otras personas 19.0 10.1 14.6 

Número de convivientes** 

Vive solo/a 5.5 6.3 5.9 

Convive con otra persona 11.7 12.6 12.1 
Conviven tres personas en casa 24.5 21.4 23.0 

Conviven cuatro personas en casa 27.0 48.4 37.6 
Conviven cinco o más personas en casa 31.3 11.3 21.4 

NSE** 

Baja 18.0 3.1 10.4 

Media-baja 42.0 13.2 27.2 
Media 33.3 44.7 39.2 

Media-alta 6.0 13.8 10.0 
Alta 0.7 25.2 13.3 

Situación laboral* 
No trabaja 65.4 51.6 58.6 

Trabaja 34.6 48.4 41.4 

Dependencia económica 

Totalmente dependiente 59.5 54.1 56.8 
Parcialmente independiente (sufraga <50% de sus gastos) 16.0 27.7 21.7 
Parcialmente independiente (sufraga >50% de sus gastos) 16.6 11.9 14.3 

Totalmente independiente 8.0 6.3 7.1 

Sigue tratamiento médico o psicológico 
No sigue ningún tratamiento 84.7 82.4 83.5 

Sigue tratamiento por afección médica 8.0 10.7 9.3 
Sigue tratamiento por afección psicológica 7.4 6.9 7.1 

Ha sufrido COVID-19** 
No que tenga constancia 64.6 32.1 48.4 

Sí, según resultados de prueba autoadministrada 7.5 26.4 16.9 
Sí, diagnosticado por personal médico 28.0 41.5 34.7 

Obligación de permanecer en reposo o restringir la No 31.9 47.2 39.4 
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AF durante el confinamiento* Sí, debido a consecuencias físicas asociadas al contagio de la 
COVID-19 

12.9 10.1 11.5 

Sí, debido a otras causas ajenas a la COVID-19 4.9 1.3 3.1 
Sí, debido al espacio y/o las circunstancias del confinamiento 50.3 41.5 46.0 

Percepción cantidad AF actual respecto a 
prepandemia** 

Practica ahora bastante menos AF que antes de la pandemia 3.1 8.2 5.6 
Practica ahora menos AF que antes de la pandemia 10.4 22.0 16.1 

Practica ahora una AF similar a la de antes de la pandemia 17.8 32.1 24.8 
Practica ahora más AF que antes de la pandemia 22.1 23.9 23.0 

Practica ahora bastante más AF que antes de la pandemia 46.6 13.8 30.4 

Sigue dieta médica 
No 95.1 94.3 94.7 
Sí 4.9 5.7 5.3 

Nivel de AF** 
Bajo 4.9 14.0 9.4 

Moderado 18.4 28.0 23.1 

Alto 76.7 58.0 67.5 

Estado ponderal 

Bajo peso 3.7 8.3 5.6 
Normopeso 62.1 67.6 64.3 
Sobrepeso 28.0 23.1 26.0 
Obesidad 6.2 0.9 4.1 

           * p< .05 / ** p< .001 

 
La distribución de los sujetos en los niveles de práctica 

de AF a partir de los resultados del IPAQ (Tabla 4) muestra 
que más del 90% de la muestra posee un nivel de AF medio 
o alto, cumpliendo con las recomendaciones de AF de la 
OMS. Al comparar por sexo, la proporción de hombres que 
alcanzan el nivel de AF recomendado es superior al de las 

mujeres (95.1% vs 86.0% respectivamente) (χ2
(2)= 17.491, 

p<.001, V=.23) y al comparar por país, la distribución de 
ambas submuestras en las distintas categorías también di-

fiere (χ2
(2)=14.426, p<.001, V=.21) siendo más favorable 

para la muestra chilena a efectos de cumplimiento con las 
referidas recomendaciones (90.1% vs 86.0% respectiva-
mente), aún con una magnitud del efecto moderado. La 
comparación entre países por grupos según sexo, no evi-
dencia diferencia significativa en mujeres ni en varones 
(p>.05).  

 
Tabla 4. 
Distribución de estudiantes (%) en las categorías de AF derivadas del IPAQ (total 

y según país) 

Grupos Nivel de AF Total Chile España 

Total 
Bajo 9.4 4.9 14.0 

Moderado 23.1 18.4 28.0 

Alto 67.5 76.7 58.0 

Mujer 
Bajo 14.0 7.0 18.0 

Moderado 29.3 28.1 30.0 
Alto 56.7 64.9 52.0 

Varón 
Bajo 4.9 3.8 7.0 

Moderado 17.2 13.2 24.6 
Alto 77.9 83.0 68.4 

 
En lo que respecta al promedio de METs min/sem in-

vertidos en AF total (Tabla 5), los resultados de la muestra 
entregan un valor medio con diferencias significativas de pe-
queño efecto entre mujeres y hombres (t(318)= -4.213; 
p<.001; IC95%: -2265.43, -823.11; g=.47). No se observan 
diferencias significativas según el tipo y el número de per-
sonas que conviven con los estudiantes, si sufrieron o no 
COVID-19, si trabajan o no, si son in/dependientes econó-
micamente, si se encuentran o no en tratamiento médico o 
psicológico ni según los motivos de haber tenido la AF res-
tringida durante el confinamiento (p>.05). Igualmente, los 

METs alcanzados por los sujetos no demuestran una corre-
lación significativa con la edad ni con las horas dedicadas al 
trabajo (p<.05), pero sí con el IMC (r=.141; p=.021) aun-
que de forma débil (Figura 1). 

 
Figura 1. Dispersión de METs min/sem invertidos en la AF total según el IMC 

de los sujetos 
 

 
En este sentido, el estado ponderal evaluado a partir del 

IMC evidencia diferencias significativas de pequeño efecto 
en el promedio de METs min/sem (F(3, 87.754)= 5.166, 

p=.002, ω2=.037). Según la prueba post-hoc de compara-
ciones múltiples de Gabriel, los sujetos con bajo peso alcan-
zan un promedio menor que los sujetos con normopeso 
(p=.002) y sobrepeso (p=.003). Comparando países, la 
muestra chilena alcanza un promedio de METs invertidos 
en la AF semanal superior a la española en las categorías de 
normopeso (t(164.274)= 4.548; p<.001; IC95%: 1144.05, 
2899.47; g=.65), y sobrepeso (t(66.45)=2.783; p=.007; 
IC95%: 624.80, 3795.04; g=.61), siendo la magnitud del 
efecto moderada en ambos casos. A este respecto, hay que 
indicar la diferencia con efecto moderado existente entre las 
dos submuestras respecto a los valores del IMC (t(267)= 
4.511; p<.001; IC95%: .420, 1.067; g=.56), siendo el pro-
medio del IMC de la muestra chilena superior al de la mues-
tra española (Tabla 2).

  
 
 



2024, Retos, 56, 188-199 

© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

 

-192-                                                                                                                                                                                                                Retos, número 56, 2024 (julio)     

Tabla 5. 
Estadísticas de grupo del resultado arrojado por el IPAQ (MET min/sem invertidos en AF total) según rasgos con diferencias estadísticamente significativas 

Rasgo Grupos País N Media DE 

Muestra 

Total 320 4220.29 3362.86 

Chile 163 5307.35 3799.55 
España 157 3091.69 2369.94 

Sexo 

Mujer 
Total 157 3433.68 3016.46 
Chile 57 4389.83 3637.95 

España 100 2888.67 2454.63 

Varón 
Total 163 4977.95 3511.31 
Chile 106 5800.74 3809.51 

España 57 3447.86 2189.02 

Estudios 

Pedagogía en Ed. Física Chile 163 5307.35 3799.55 

Doble grado de Educación España 20 3054.10 2519.86 
Grado de Ed. Primaria España 91 2870.14 1966.85 
Grado de Ed. Infantil España 33 3472.30 3092.34 
Grado de Ed. Social España 7 3050.57 1775.75 
Grado de Pedagogía España 6 4531.83 3485.04 

Curso 

Primero 
Total 114 4488.91 3664.59 
Chile 75 5074.67 3788.50 

España 39 3362.45 3163.02 

Segundo 
Total 46 3278.63 2253.78 
Chile 5 4360.60 2618.58 

España 41 3146.68 2205.58 

Tercero 
Total 50 4240.89 3384.33 
Chile 23 6044.90 4002.36 

España 27 2704.14 1643.19 

Cuarto 

Total 58 3511.61 2768.26 

Chile 8 6429.87 4370.30 
España 50 3044.69 2138.47 

Quinto 
Total 52 5235.08 3787.69 
Chile 52 5235.08 3787.69 

España 0 . . 

NSE 

Bajo 
Total 32 5863.72 4336.96 
Chile 27 6414.43 4429.13 

España 5 2889.90 2271.16 

Medio-bajo 

Total 83 4415.78 3273.96 

Chile 63 4861.33 3450.19 
España 20 3012.27 2164.35 

Medio 
Total 120 4313.00 3340.44 
Chile 50 5516.41 3879.86 

España 70 3453.42 2599.13 

Medio-alto 
Total 31 4094.98 3182.99 
Chile 9 5257.56 4443.15 

España 22 3619.39 2477.23 

Alto 
Total 41 2265.43 1789.97 
Chile 1 3548.00 . 

España 40 2233.37 1800.81 

AF pre-postpandemia 

Bastante menos AF ahora 
Total 18 2522.07 2693.62 
Chile 5 3455.60 3377.46 

España 13 2163.01 2444.08 

Menos AF ahora 

Total 52 2275.36 2025.93 

Chile 17 2574.12 1557.41 
España 35 2130.21 2224.61 

Similar AF 
Total 79 3998.32 3230.04 
Chile 29 5140.76 4034.13 

España 50 3335.76 2467.36 

Más AF ahora 
Total 73 3823.09 2909.75 
Chile 36 4498.92 3498.84 

España 37 3165.53 2032.34 

Bastante más AF ahora 
Total 98 6039.01 3608.81 
Chile 76 6487.08 3822.55 

España 22 4491.14 2175.79 

Estado ponderal 

Bajo peso 
Total 66 2832.90 2968.89 
Chile 6 4552.00 6038.96 

España 60 2660.99 2507.89 

Normopeso 
Total 173 4509.96 3257.42 
Chile 101 5349.40 3636.79 

España 72 3327.64 2153.80 

Sobrepeso 
Total 70 4822.93 3722.64 
Chile 45 5612.19 4035.58 

España 25 3402.27 2591.14 

Obesidad 
Total 11 4419.00 3165.25 
Chile 10 4419.20 3336.46 

España 1 4417.00 . 
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Continuando la comparativa entre países, se observa un 
promedio de METs min/sem mayor y significativo a efectos 
estadísticos en los estudiantes chilenos respecto del hallado 
en los estudiantes españoles (t(273.041)= 6.283; p<.001; 
IC95%: 1521.46, 2909.87; g=.70). Algo también observado 
en las mujeres (t(85.575)= 2.776; p=.007; IC95%: 426.05, 
2576.26; g=.51) y en los varones (t(160.249)= 5.005; p<.001; 
IC95%: 1424.53, 3281.23; g=.70) siendo el tamaño del 
efecto moderado en los tres casos.  

Los resultados del IPAQ vinculados a los METs 
min/sem invertidos en AF muestran una diferencia signifi-
cativa moderada según el tipo de estudios (H(5)=33.514; 

p<.001; ƐR
2=.10) y donde los estudiantes de Pedagogía en 

EF, todos correspondientes a la submuestra chilena, mues-
tran unos valores superiores a los estudiantes de Doble 
Grado (U=1018.000; Z=-2.737; p=.006; rb=.20), Educa-
ción Primaria (U=4437.500; Z=-5.306; p<.001; rb=.33) 
y Educación Infantil (U=1869.500; Z=-2.760; p=.006; 
rb=.20) de la submuestra española, con un tamaño del 
efecto de pequeño a moderado.  

El promedio de METs min/sem derivados de la AF (Ta-
bla 3) difiere según el curso de los participantes (F(4)= 

2.984, p=.019, ω2=.024), aún con una pequeña magnitud 
del efecto. La prueba post-hoc circunscribe las diferencias a 
los estudiantes de quinto curso, un subgrupo existente solo 
en la submuestra chilena. Aún con ello, la muestra chilena 
alcanza un promedio de METs superior a la española en el 
subgrupo de primer curso (t(112)= 2.417; p=.017; IC95%: 
308.253, 3115.91; g=.48), y tercer curso (t(28.28)= 3.743; 
p<.001; IC95%: 1513.46, 5168.06; g=1.13), con un tamaño 
del efecto de pequeño y grande, respectivamente. 

El NSE de los sujetos es otro rasgo que causa diferencias, 
con un efecto cercano a moderado, en el promedio de 
METs min/sem invertidos por los estudiantes en AF (F(4, 

141.839)= 5.715, p<.001, ω2= .059). Las pruebas post-hoc 
de Gabriel muestran que los sujetos de NSE alto presentan 
un promedio de METs (min/sem) superior que aquellos de 
NSE bajo (p<.001), medio-bajo (p=.005) y medio 
(p=.004). Cuando se comparan los resultados según el país, 
la muestra chilena alcanza un promedio de METs min/sem 
superior a la española en las categorías de NSE bajo (t(10.79)= 
2.658; p=.023; IC95%: 599.29, 6449.76; g=.84), medio-
bajo (t(81)= 2.255; p=.027; IC95%: 217.29, 3480.83; 
g=.59), y medio (t(79.64)= 3.272; p=.002; IC95%: 808.10, 
3317.88; g=.65), con un tamaño del efecto de moderado a 
grande. No obstante, se aprecian diferencias estadística-
mente significativas y de gran efecto entre ambas submues-
tras respecto a la distribución de los sujetos en las diferentes 

categorías de NSE consideradas (χ2
(4)=82.126, p<.001, 

V=.52) quedando clasificada una proporción mayor de la 
muestra chilena en las categorías baja y media-baja en com-
paración con la española que, a su vez, muestra superiores 
porcentajes en las categorías media, media-alta y alta. 

En la Tabla 6 es posible notar que un 53.4% de la mues-
tra afirma hacer más/bastante más AF en postpandemia que 
en prepandemia, siendo los hombres los que obtienen un 
porcentaje mayor que las mujeres (el 58.6% frente al 

48.1% respectivamente) (χ2
(4)=31.111, p<.001, V=.31). 

Al comparar estos resultados según el país, es posible ob-
servar que los estudiantes chilenos muestran una mayor 
proporción de casos con una percepción de AF mayor en 

postpandemia que los estudiantes españoles (χ2
(4)=45.603, 

p<.001, V=.38). Algo también observado tanto en las mu-

jeres (χ2
(4)=15.613, p=.004, V=.31) como en los varones 

(χ2
(4)=22.017, p<.001, V=.37). El tamaño del efecto es 

grande en todos estos casos.  
 

Tabla 6. 
Distribución de estudiantes (%) en la tabla cruzada Percepción de cantidad AF pre-
postpandemia * País (total y según sexo)  

 Total Chile España 

Total 

Bastante menos AF ahora 5.6 8.2 5.6 
Menos AF ahora 16.1 22.0 16.1 

Similar AF 24.8 32.1 24.8 
Más AF ahora 23.0 23.9 23.0 

Bastante más AF ahora 30.4 13.8 30.4 

Mujer 

Bastante menos AF ahora 5.1 6.9 5.1 
Menos AF ahora 24.1 26.7 24.1 

Similar AF 22.8 27.7 22.8 
Más AF ahora 29.1 27.7 29.1 

Bastante más AF ahora 19.0 10.9 19.0 

Varón 

Bastante menos AF ahora 6.1 10.3 6.1 
Menos AF ahora 8.5 13.8 8.5 

Similar AF 26.8 39.7 26.8 

Más AF ahora 17.1 17.2 17.1 
Bastante más AF ahora 41.5 19.0 41.5 

 
Ahondando en este asunto, el promedio de METs 

min/sem derivados de la AF difiere según la circunstancia 
del nivel de AF pre vs. postpandemia (F(4, 217.893)= 17.447, 

p<.001, ω2= .152), con un gran tamaño del efecto. De este 
modo, los sujetos que practican ahora bastante más AF que 
antes de la pandemia alcanzan un promedio superior que 
aquellos que practican ahora una cantidad bastante menor 
de AF que antes de la pandemia, menor, similar, o mayor 
(p<.001). Igualmente, los sujetos que practican ahora un 
nivel similar de AF que en prepandemia alcanzan un prome-
dio de METs min/sem superior que aquellos que practican 
ahora menos AF que en prepandemia (p=.019). Cuando se 
comparan los resultados por países se observa que la mues-
tra chilena alcanza un promedio de METs min/sem superior 
a la española en el grupo de estudiantes que dicen practicar 
ahora una AF similar a la que realizaban en prepandemia 
(t(40.38)= 2.184; p=.035; IC95%: 135.27, 3474.73; g=.58) y 
quienes practican ahora bastante más AF que en prepande-
mia (t(61.35)= 3.127; p=.003; IC95%: 719.77, 3272.11; 
g=.57), con un tamaño del efecto moderado en ambos ca-
sos. 

 
Discusión 
 
El estudio revela varios hallazgos relevantes que contri-

buyen a comprender el nivel de AF de los estudiantes uni-
versitarios en los contextos español y chileno, especial-
mente en el período postpandemia derivado de la COVID-
19. 

En primer lugar, los resultados muestran que más del 
90% de la muestra estudiada cumple con las recomendacio-
nes de AF de la OMS. Este hallazgo es alentador y sugiere 
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que la mayoría de los estudiantes universitarios participan-
tes en el estudio mantienen niveles adecuados de AF, lo que 
podría tener beneficios significativos para su salud y bienes-
tar general. Por otro lado, se observaron diferencias signi-
ficativas de moderada magnitud entre las muestras de estu-
diantes españoles y chilenos en términos de nivel de AF ha-
bitual y de cumplimiento con las recomendaciones de AF 
situándose la muestra chilena en un nivel superior en ambos 
casos. Estas diferencias pueden reflejar variaciones en los 
entornos culturales, sociales y educativos entre los dos paí-
ses, así como en las políticas de promoción de la salud y la 
AF. No obstante, se ha de mencionar el potencial efecto del 
tipo de estudio/carrera sobre estos resultados por cuanto la 
muestra chilena estuvo íntegramente conformada por estu-
diantes de Pedagogía de Educación Física. En este sentido, 
diversos estudios muestran que los estudiantes inmersos en 
itinerarios formativos relacionados con la salud, la educa-
ción o las actividades físico-deportivas evidencian una ma-
yor conciencia de los hábitos saludables y prevalencia de AF 
(Edelmann et al., 2022; Gathman et al., 2017; Práxedes et 
al., 2016). 

En cualquier caso y pese a que los resultados son simila-
res a los mostrados en estudios realizados en Chile durante 
la pandemia (Corella et al., 2018; Corvalán-Luengo et al., 
2023; Merellano-Navarro et al., 2022), resulta difícil esta-
blecer comparaciones fiables con otros estudios realizados 
en ambos países visto la diversidad de resultados existente, 
por lo común notablemente inferiores a los hallados en el 
estudio, y obtenidos antes (Acebes-Sánchez et al., 2019; 
Arias-Palencia et al., 2015; Chales-Aoun & Merino, 2019; 
Morales et al., 2017; Moreno et al., 2019; Moreno-Arre-
bola et al., 2018; Práxedes et al., 2016), durante el confi-
namiento (Cigarroa et al., 2022; Contreras-Mellado et al., 
2022; Faundez-Casanova et al., 2023; Irazusta & Ara, 2020; 
López-Valenciano et al., 2021; Molina-Márquez & Rodrí-
guez-Morales, 2023; Orrego-Orrego et al., 2023; Tárraga 
et al., 2022; Warnier-Medina et al., 2024) o después de la 
pandemia (Torres-Pérez et al., 2022). La disparidad de mé-
todos y criterios utilizados para evaluar la AF y de recomen-
daciones de AF utilizadas como referencia podrían estar de-
trás de la heterogeneidad en los hallazgos (Corella et al., 
2018). 

Respecto a las diferencias entre géneros, se encontró 
que los hombres alcanzan un mayor nivel de AF habitual y 
una mayor proporción de casos alcanzan el nivel de AF re-
comendado en comparación con las mujeres, unos hallazgos 
en línea con la mayoría de los estudios previos consultados 
(Acebes-Sánchez et al., 2019; Arias-Palencia et al., 2015; 
Contreras-Mellado et al., 2022; Corella et al., 2018; Cor-
valán-Luengo et al., 2023; Faundez-Casanova et al., 2023; 
Irazusta y Ara, 2020; López-Valenciano et al., 2021; Mere-
llano-Navarro et al., 2022; Molina-Márquez & Rodríguez-
Morales, 2023; Moral, 2023; Morales et al., 2017; Moreno 
et al., 2019; Moreno-Arrebola et al., 2018; Orrego-
Orrego et al., 2023; Práxedes et al., 2016; Sevil et al., 
2017; Tárraga et al., 2022; Warnier-Medina et al., 2024). 
Aunque también hay trabajos que no indican diferencias 

(Rodríguez-Rodríguez et al., 2018) o que muestran que las 
mujeres realizaron más AF durante el confinamiento (Ro-
mero-Blanco et al., 2020). Las diferencias sugieren la exis-
tencia de disparidades de género en la participación en acti-
vidades físicas entre los estudiantes universitarios atribui-
bles a diferentes aspectos socioculturales (e.g., los estereo-
tipos sociales de género que afectan a las preferencias), y 
psicosociales (e.g., la autoeficacia, el apoyo social, las ba-
rreras percibidas y la motivación ante la práctica de AF) 
(Chihuailaf-Vera et al., 2024; Sáez et al., 2021), un aspecto 
a tener especialmente presente en el diseño de intervencio-
nes de AF.  

Otro hallazgo destacable es que los sujetos con bajo peso 
mostraron un inferior nivel de AF habitual que aquellos con 
normopeso y sobrepeso. Además, la muestra chilena mos-
tró un promedio de AF habitual superior a la española en las 
categorías de normopeso y sobrepeso. Estos hallazgos su-
gieren que el estado ponderal puede influir en la conducta 
de AF; sin embargo, las diferencias entre los países podrían 
haber sido influidas por el hecho de que la muestra chilena 
presenta un IMC superior a la española. Aunque la literatura 
científica no muestra una evidencia clara y fuerte a este res-
pecto, los hallazgos mostrados por los estudios relacionados 
sugieren que no cumplir con las recomendaciones de AF se 
asocia a mayores niveles de obesidad, diabetes, hipertensión 
y síndrome metabólico (Concha-Cisternas et al., 2018; 
Contreras-Mellado et al., 2022; Díaz-Martínez et al., 2018; 
Morales et al., 2017; Warnier-Medina et al., 2024) y que 
la inactividad física y la obesidad se explican en parte por las 
barreras autopercibidas como la influencia social, falta de 
energía, de voluntad, miedo a lastimarse, falta de habilida-
des y una imagen corporal desfavorable (Ramírez-Vélez et 
al., 2016). 

En lo que afecta al NSE, las diferencias en el nivel de AF 
habitual según el NSE evidenciadas entre las submuestras 
española y chilena viene a contradecir lo sugerido en la lite-
ratura y que, sin ser definitivo, apunta a que los sujetos pro-
cedentes de un entorno familiar con superior nivel educa-
tivo y económico son más propensos a mostrar un estado 
ponderal más saludable y mayores niveles de AF (Cao et al., 
2023; Carrillo et al., 2021), a diferencia de lo encontrado 
en el estudio donde la submuestra chilena muestra un estado 
ponderal y NSE más desfavorables, pero alcanza mayores 
niveles de AF que la submuestra española. Otros estudios 
muestran que el NSE no define el comportamiento seden-
tario o los malos hábitos alimentarios en estudiantes (Rodrí-
guez et al., 2013) por lo que esta cuestión precisa más in-
vestigación.  

De forma similar, la literatura no ofrece una evidencia 
clara al respecto de la posible influencia del año de la carrera 
o el grado y la edad en el nivel de AF de los estudiantes uni-
versitarios (Práxedes et al., 2016). Las diferencias observa-
das en el nivel de AF por curso y no por edad pueden ser 
achacables a una coincidencia en las tipologías de estudiantes 
que conforman los grupos de uno y otro contexto nacional 
de los cursos que arrojan diferencias entre las dos submues-
tras. La percepción de los estudiantes sobre la cantidad de 
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AF realizada antes y después de la pandemia también es un 
aspecto destacado en el estudio. Se encontró que un por-
centaje significativo de la muestra afirmó realizar más AF en 
el período postpandemia en comparación con el período 
prepandemia de manera similar a lo expuesto en un estudio 
previo realizado en España (Torres-Pérez et al., 2022). No 
obstante, otros estudios reportaron niveles de AF similares 
durante la COVID-19 en estudiantes chilenos (Merellano-
Navarro et al., 2022; Ocara et al., 2022). En lo que res-
pecta a la comparación entre países, se observaron diferen-
cias significativas entre los estudiantes chilenos y españoles 
en cuanto a la AF postpandemia, con una proporción mayor 
de casos de aumento de AF en la muestra chilena. Estos re-
sultados pueden reflejar cambios en las actitudes y compor-
tamientos hacia la AF como resultado de la pandemia, así 
como diferencias en las medidas de control y restricciones 
implementadas en cada país. Aún con alguna excepción 
(Fernández-Márquez et al., 2023), los estudios por lo gene-
ral reportan un descenso muy notable de los niveles de AF 
durante la pandemia (Irazusta & Ara, 2020) y un incre-
mento significativo del grado de sedentarismo de los estu-
diantes como consecuencia del confinamiento (Cartes et al., 
2023; Cigarroa et al., 2022; Irazusta & Ara, 2020). Los pro-
pios autores vinculan esta circunstancia a las medidas im-
puestas de restricción de la movilidad y al incremento de 
tiempo frente a las pantallas para seguir desarrollando su ac-
tividad académica, su ocio y el contacto con personas ajenas 
a su núcleo doméstico. 

Entre las principales limitaciones del estudio, se encuen-
tra su diseño transversal que no permite inferir relaciones 
causales. Aunque las medidas objetivas de AF también tie-
nen limitaciones (Moral, 2015), el auto-reporte utilizado 
pudo implicar una subestimación de los comportamientos 
sedentarios y una sobreestimación de los activos (Murphy et 
al., 2017).  

Además, el tamaño muestral relativamente pequeño y la 
baja representatividad poblacional, no permite generalizar 
los resultados a otros contextos similares, considerando que 
cada submuestra presenta distintos intereses y posibilidades 
de práctica de AF al estar insertas en diferentes planes de 
estudio que sostienen una vinculación con la AF y deportiva 
también diferente. 

Aún con todo, el estudio proporciona una visión integral 
de la AF habitual de los estudiantes universitarios en los con-
textos español y chileno, destacando la importancia de con-
siderar factores individuales, sociales y culturales en la pro-
moción de estilos de vida activos. Los hallazgos resaltan la 
necesidad de implementar estrategias efectivas de promo-
ción de la AF que aborden las disparidades de género y los 
contextos específicos de cada país, con el objetivo de mejo-
rar la salud y el bienestar de los estudiantes universitarios. 

 
Conclusiones 

 
Las conclusiones derivadas de los resultados del estudio 

son las siguientes: 

• Respecto a la AF habitual y cumplimiento de 

recomendaciones de la OMS, algo más del 90% de la 
muestra cumple con las recomendaciones de AF de la 
OMS, los hombres y los estudiantes de la muestra chi-
lena alcanzan parámetros de AF superiores y alcanzan 
los niveles recomendados en mayor proporción que las 
mujeres y los integrantes de la muestra española. 

• El estado ponderal evaluado mediante el IMC muestra 
diferencias significativas en la AF habitual donde los su-
jetos con bajo peso de la muestra alcanzan un menor 
promedio. La muestra chilena presenta un IMC supe-
rior a la española como también un promedio superior 
de AF habitual especialmente entre los sujetos con peso 
normal, con sobrepeso, de primer y tercer cursos. 

• El nivel socioeconómico también influye en la actividad 
física, con sujetos de NSE alto mostrando un promedio 
superior de AF habitual y donde de nuevo la muestra 
chilena alcanza un promedio superior a la española en 
las categorías de NSE bajo, medio-bajo y medio. 

• En lo que se refiere al impacto de la pandemia en la AF, 
algo más de la mitad de la muestra afirma hacer más o 
bastante más AF ahora que en prepandemia. Los sujetos 
que practican ahora bastante más AF que antes de la 
pandemia alcanzan un promedio de AF habitual supe-
rior. Y la muestra chilena presenta un promedio de AF 
habitual superior a la española en aquellos que mantie-
nen un nivel similar de AF a prepandemia o quienes 
practican ahora más AF que antes de la pandemia. 

Los hallazgos tienen implicaciones importantes para la 
promoción de estilos de vida activos y la salud general de la 
población estudiada. A partir de estos resultados, se pueden 
proponer varias líneas de investigación futuras que, por 
ejemplo, analicen y comparen diferentes contextos cultura-
les respecto de las normas sociales de género, las percepcio-
nes individuales y las motivaciones y barreras específicas 
para la participación en AF en hombres y mujeres.  

Además, las investigaciones longitudinales ayudarían a 
comprender mejor la relación causal entre los factores es-
tudiados y los niveles de AF a lo largo del tiempo. Esto per-
mitiría examinar cómo los cambios en el entorno, las polí-
ticas y los eventos (como la pandemia) afectan la AF de los 
estudiantes universitarios. 

Dado el aumento reportado en el estudio en la percep-
ción de la AF postpandemia, sería interesante investigar más 
a fondo cómo han cambiado los comportamientos y actitu-
des hacia la AF como resultado de la pandemia. Esto podría 
incluir estudios cualitativos para comprender las experien-
cias individuales durante el confinamiento y cómo estas han 
influido en los hábitos de AF a largo plazo. 

Aunque el estudio utilizó un autoinforme válido y fiable 
para evaluar la AF en la población estudiada, sería útil com-
plementar estos datos con mediciones objetivas, como el 
uso de dispositivos de seguimiento de la AF, en muestras 
representativas de diferentes grupos (e.g., docencia presen-
cial vs. no presencial, estudios de grado vs. postgrado) y su-
jetas a muestreos probabilísticos (e.g., aleatorio, multietá-
pico o por conglomerados). Esto contribuiría a obtener una 
comprensión más precisa y detallada de su conducta activa 
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especialmente si se aborda un enfoque estadístico que con-
trole las potenciales variables de confusión. En este sentido, 
la combinación de técnicas explicativo-predictivas de análi-
sis multivariante con el análisis y la comparación de los mo-
tivos para variar los patrones de AF tras la pandemia y de las 
barreras percibidas antes y después de la pandemia podrían 
ayudar a crear modelos explicativos más completos desde 
distintas teorías (e.g., socio-ecológica, cambio conductual). 

En cualquier caso, tan importante es seguir investigando 
las relaciones entre distintas variables y los niveles de prác-
tica de AF como considerar dichas relaciones en el diseño 
de intervenciones efectivas. Valorando las diferencias ob-
servadas entre los estudiantes de diferentes países y niveles 
socioeconómicos, sería útil desarrollar e implementar inter-
venciones de promoción de la AF adaptadas a contextos es-
pecíficos. Estas intervenciones podrían incluir programas 
comunitarios, políticas institucionales y campañas de con-
cienciación que aborden las necesidades y desafíos particu-
lares de cada grupo y que ayuden a incrementar el efecto 
moderado que suelen tener (Favieri et al., 2022).  
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