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Resumen. Los profesores que trabajan en establecimientos educacionales ya sea como docentes de aula o en cargos de gestión y que 
además estudian un postgrado deben hacer un esfuerzo adicional para rendir en todos los roles; esto, sumado a los cambios obligados 
como consecuencia de la Pandemia por COVID-19 en Chile, los insto a desplegar estrategias de adaptación a este nuevo escenario; por lo 
tanto el presente artículo pretende caracterizar el estilo de vida de profesores que cursan un Postgrado en universidades del centro y sur 
de Chile, en periodo de pandemia por COVID-19. Se utilizó como técnica de investigación la encuesta a través del cuestionario FAN-
TÁSTICO. La población del estudio fueron 69 profesores, que durante el año 2021 estaban cursando un Postgrado en universidades chi-
lenas, en las regiones del Ñuble, Bio-Bio, O´Higgins, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Los principales hallazgos, indican que de acuer-
do con el puntaje obtenido en el cuestionario FANTÁSTICO, la distribución porcentual que caracteriza el estilo de vida de los sujetos de 
estudio es sobre un 50%, para indicadores asociados a un estilo de vida considerado adecuado. Un 40,6% “Buen trabajo, estas en el ca-
mino correcto” y el 15,9% “Adecuado, estas bien”, sin embargo, se encontró que el 34.8% obtiene “Algo bajo, podrías mejorar” eviden-
ciando que el grupo estudiado, en periodo de pandemia por COVID-19, mantiene un estilo de vida que se encuentra en los rangos acepta-
bles. 
Palabras clave: Estilos de Vida- Estudiantes de Postgrado –Institución de Educación Superior- COVID-19. 
 
Abstract. Teachers who work in educational establishments either as classroom teachers or in management positions and who are also 
studying for a postgraduate degree must make an additional effort to perform in all roles; This, added to the changes required as a result 
of the COVID-19 Pandemic in Chile, I urge you to deploy adaptation strategies to this new scenario; Therefore, this article aims to char-
acterize the lifestyle of professors who take a Postgraduate course in universities in central and southern Chile, during the COVID-19 
pandemic period. The survey was used as a research technique through the FANTASTIC questionnaire. The study population was 69 
professors, who during the year 2021 were studying a Postgraduate degree at Chilean universities, in the Ñuble, Bio-Bio, O'Higgins, La 
Araucanía, Los Ríos and Los Lagos regions. The main findings indicate that according to the score obtained in the FANTASTIC question-
naire, the percentage distribution that characterizes the lifestyle of the study subjects is over 50%, for indicators associated with a lifestyle 
considered adequate. 40.6% "Good job, you are on the right track" and 15.9% "Adequate, you are fine", however, it was found that 
34.8% obtain "Somewhat low, you could improve" evidencing that the group studied, in the period of the COVID-19 pandemic, main-
tains a lifestyle that is within acceptable ranges. 
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Introducción 
 
Sin lugar a duda, la educación atravesó una crisis sin pre-

cedentes, como consecuencia de ello durante el año 2020 e 
inicios del 2021 se generó un cierre de escuelas y universi-
dades en el mundo entero, con miras a frenar la propagación 
de la pandemia del COVID-19. Esto alcanzó su punto má-
ximo a mediados de abril 2020, lo que derivó a cerrar esta-
blecimientos educacionales en más de 190 países, afectando a 
1.370 millones de estudiantes (UNESCO, 2020).  En Chile, 
la suspensión de las clases se hizo oficial a partir del 16 de 
marzo 2020 a través de la promulgación de la Resolución 
860 Exenta (MINSAL, 2020).  

En total según cifras de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2020), unos 63 millones de docentes de primaria y secunda-
ria en el mundo, se vieron afectados por lo mismo. En cuan-
to a esto los profesores se esforzaron en dominar la ansiedad 
que implicaba trabajar en un momento en que la amenaza del 

COVID-19 se extendía, teniendo que controlar la presión 
por garantizar un aprendizaje de calidad mediante herra-
mientas tecnológicas (UNESCO, 2020) y procesos formati-
vos a través del uso de la tecnología y la modalidad remota 
(García & Guzmán, 2017). La población en estudio son 
profesores que cursan un postgrado; referente a ellos el 
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe IESALC (2020), 
indica que el daño o la incidencia es doble, por su doble 
función. El abrupto cambio, generó la necesidad de desple-
gar estrategias de adaptación a este nuevo escenario, lo cual 
pudo ir en perjuicio de la salud de los profesores–estudiantes 
de postgrado,  produciendo alteraciones en la salud mental y 
física, producto del cambio en el estilo de vida que llevaban 
hasta antes de la pandemia; esto llevó a manifestar sintoma-
tologías como: agobio, cansancio, angustia, trastorno del 
sueño, obesidad, variación en los niveles de ansiedad, incu-
rriendo en una patología Fernández et al., (2012), además de 
inestabilidad emocional e incluso estrés. Esto es corroborado 
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por Picco et al. (2020), e igualmente por Velandia et al. 
(2022), quienes plantean  que el confinamiento vivido junto 
con las rápidas adaptaciones que debieron realizar los docen-
tes en competencias digitales, habría generado un impacto en 
la parte emocional y especialmente en la salud mental de los 
docentes. 

Según la definición de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS,1998), el estilo de vida es una forma de vida basa-
da en patrones identificables de comportamiento, los cuales 
“son determinados por la interacción entre las características 
personales de un individuo, social interacciones y condicio-
nes de vida socioeconómicas y ambientales” (p.16); estos 
patrones, se caracterizan por estar sujetos a cambios, depen-
diendo el contexto. Es importante precisar que la calidad y 
el estilo de vida son dos términos que se encuentran asocia-
dos; es así como la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas podría ser posible a través de la adopción de un estilo de 
vida saludable. Sin embargo, a pesar del paso de los años, 
aún se observa que no hay consenso en torno a este construc-
to Muchotrigo (2010).  Rodríguez et al. (2013), plantea que 
la calidad de vida es un concepto multidimensional que in-
cluye una diversidad de factores, entre los cuales el estilo de 
vida es uno de los componentes que influencia el desarrollo 
humano de una comunidad. Una de las propuestas para ana-
lizar el estilo de vida realizada por el Departamento de Me-
dicina Familiar de la Universidad McMaster de Canadá es el 
instrumento FANTÁSTICO, validado por el Consejo Nacio-
nal para la Promoción de la Salud, VIDA CHILE (Lange & 
Vio, 2006), el cual ha permitido conocer el estilo de vida en 
contextos diversos y orientar estrategias de intervención 
para los grupos de estudio.  

Dada la escasa investigación existente del tema, se consi-
dera relevante caracterizar el estilo de vida de los profesores 
estudiados, para dar respuesta a la interrogante que guía el 
estudio: ¿Cómo es el estilo de vida de profesores- estudian-
tes de Postgrado de universidades del centro y sur de Chile 
en periodo de pandemia por COVID-19?  

 
Metodología 
 
La investigación se desarrolló bajo el paradigma positivis-

ta, con un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y un 
diseño no experimental transeccional Hernández-Sampieri et 
al. (2018), en el cual se recolectó información respecto del 
estilo de vida en periodo de pandemia por COVID -19.  

 
Participantes 
Se realizó un muestreo no probabilístico dirigido de 

acuerdo a los lineamientos de Hernández-Sampieri et al. 
(2018). La muestra contempló 69 profesores que, durante el 
año 2020, cursaron un programa de postgrado en cinco 
universidades seleccionadas por acceso, del centro y sur de 
Chile, distribuidas en las regiones del Ñuble, Bio-Bio, 

O´Higgins, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Como crite-
rio de inclusión de la muestra, se estableció que los partici-
pantes, trabajen en un establecimiento educacional de ense-
ñanza preescolar, básica o media de dependencia municipal, 
particular o particular subvencionada, cumpliendo funciones 
de docente de aula o de gestión.   

 
Instrumento 
Se utilizó el cuestionario FANTASTICO, el cual es una 

propuesta realizada por el Departamento de Medicina Fami-
liar de la Universidad McMaster de Canadá.  Este instrumen-
to contiene 30 ítems cerrados basado en nueve categorías o 
dominios físicos, psicológicos y sociales relacionados al estilo 
de vida (Wilson et al., 1984). Este instrumento ha sido vali-
dado por el Consejo Nacional para la Promoción de la Salud, 
VIDA CHILE (Lange & Vio, 2006). El acrónimo FANTÁS-
TICO representa las primeras letras de diez dominios 
(Betancurth et al., 2015). Se trata de un cuestionario cerra-
do que otorga tres opciones de respuesta con valor numérico 
de 0 a 2 para cada categoría, las cuales se califican por medio 
de una escala tipo Likert. La suma final de todas las catego-
rías se multiplica por 2, obteniendo cada sujeto una califica-
ción de 0 a 120 puntos; Finalmente, a mayor puntaje de la 
dimensión, la calificación es más positiva hacia la salud; la 
calificación total se clasifica en rangos cualitativos. Este ran-
go de valores es clasificado en las siguientes categorías que 
resumen el estilo de vida del evaluado:0-46: Estas en zona de 
peligro/ 47-72: Algo bajo, podrías mejorar/ 73-84: Ade-
cuado, estas bien/ 85-102: Buen trabajo, estás en el camino 
correcto/ 103-120: Felicitaciones, tienes un estilo de vida 
Fantástico. 

 
Procedimiento 
El procedimiento de aplicación del cuestionario se ajustó 

a lo indicado por Paredes et al. (2020), no poner en riesgo 
de contagio al investigador y el participante en tiempos de 
pandemia por COVID-19, y en cuanto a forma por ejemplo 
reemplazar forma impresa por electrónica. En concordancia 
con esto, se envió un correo electrónico a cada uno de los 
sujetos seleccionados, adjuntándoles información sobre la 
investigación a través del consentimiento informado, enlace 
de acceso al cuestionario e invitándolos a participar; al ingre-
sar al enlace era requisito la declaración electrónica de con-
sentimiento para que se desplegara el cuestionario; esto 
permitió un adecuado flujo y anonimato. 

 
Análisis de datos 
Para el análisis de datos se desarrollaron diferentes etapas 

estadísticas en el software IBM® SPSS® Statistic 20.0 SPSS, 
y Microsoft Office Professional Plus 2013: Primero se aplicó 
estadística descriptiva: frecuencia, porcentajes, medias y 
desviación estándar.  Para comparar las medias y establecer 
diferencias significativas de dos grupos se utilizó la prueba de 



2023,  Retos,  47,  482-491 
© 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) 

- 484 -  Retos,  número  47,  2023  (1º  trimestre) 

Mann Whitney y más de dos grupos Kruskal Wallis. Se fijó 
un nivel de significancia de p:<0.05.  Se complementa lo 
anterior con análisis gráfico utilizando grafico circular, barras 
simples y barras apiladas. 

 
Aspectos éticos 
Para resguardar los aspectos éticos, se consideró la apli-

cación de un consentimiento informado. El estudio fue 
aprobado por el Honorable Comité Ético Científico del 
Servicio de Salud del Reloncavi, Chile. Aprobación por 
ordinario N°001, Con fecha de 10 de mayo 2021, cum-
pliendo así con lo establecido en la ley n° 20.120 Chile. ID 
del proyecto: 9912026. Con ello fueron respetadas la decla-
ración de Helsinki en investigaciones con seres Humanos 
(Asociación Médica Mundial, 2019).  

 
Tabla 1.  
Variables sociodemográficas de profesores- Estudiantes de Postgrado en Universi-
dades del centro y sur de Chile. 

Variable Categoría n=69 % 
Sexo Mujer 44 63,8 

Hombre Hombre 25 36,2 
    Rango etario Entre 20 - 29 años 8 11,6 

 
Entre 30 -39 años 38 55,1 

 
Entre 40 - 49 años 17 24,6 

 
Entre 50 -59 años 4 5,8 

60 años o más 2 2,9 

Región O'Higgins 12 17,3 
Ñuble 8 11,6 

Araucanía 8 11,6 

 
Bio-Bio 9 13,0 

 
Los Ríos 14 20,3 

 
Los Lagos 18 26,1 

    Profesión Educador/a de párvulos 8 11,6 
Educadora/a diferencial 13 18,8 

Profesor/a de Educación básica 14 20,3 
Profesor Educación Media (o de especia-

lidad) 28 40,6 
Otro 6 8,7 

    Lugar de trabajo 
o situación 

laboral Sin trabajo 4 5,8 

 
Educación Municipal 23 33,3 

 
Educación particular 2 2,9 

 
Particular subvencionado 28 40,6 

 
Fundación o Centro de Apoyo 3 4,3 

Institución de Educación superior 7 10,1 
Servicio Público 2 2,9 

Tipo de actividad Docencia (Docente de aula) 37 53,6 

 
Gestión académica) 22 31,9 

 
Otro 10 14,5 

 
Resultados 
 
La muestra estuvo conformada por 69 profesores- estu-

diantes de postgrado en Chile, el detalle de las características 
sociodemográficas se puede observar en la tabla 1.  Se desta-
ca que la muestra tuvo un 63, 8% de mujeres y un 36, 2% 
de hombres, con un rango etario predominante entre los 30 
y 39 años correspondiente al 55, 1% (n=38). En cuanto a la 
formación, la mayoría son Profesores de Educación media 
con especialidad 40,6% (n=28) Respecto de su situación 

laboral, el 40,6% (n=28) trabaja en establecimiento de de-
pendencia administrativa particular subvencionado y el 
33,3% (n=23) con dependencia Municipal. En cuanto al tipo 
de actividad que realizan el 53,6% (n=37) declara desarro-
llar labores Docencia (Docente de aula) y el 31,9% (n=22) 
labores de Gestión académica. 

Respecto al estilo de vida, los hallazgos indican que la 
mayoría (57%) se encuentra en los rangos “Buen trabajo 
estas en el camino correcto” (41%) y “Adecuado, estas bien” 
(16%); (Ver Figura 1). 

 

 
Figura 1.Caracterización del estilo de vida de profesores- estudiantes de postgrado 

en universidades del centro y sur del país. 

 
Al desagregar según sexo y rango etario se pudo com-

probar que no existe diferencia estadísticamente significativa 
Kruskal Wallis (p=0,462), en los grupos que es posible 
hacer la comparación estos resultados se observan en la Figu-
ra 2. 

 

 
Figura 2.Puntajes medios (D.E.) para definir estilos de vida según rango de edad 
obtenidos a través del instrumento FANTASTICO de profesores- estudiantes de 

postgrado en universidades del centro y sur de Chile. 
 

Tabla 3. 
Estilo de vida de profesores – estudiantes de postgrado de universidades del Centro 
y sur de Chile, según sexo y rango etario 

Rango de edad 
Femenino Masculino p* 

 
n Media (D.E.) n Media (D.E.) 

  
Entre 20 - 29 años 8 67,0 (14,1) - - - 
Entre 30 -39 años 22 64,8 (13,0) 16 66,9 (16,6) 0,609 ns 
Entre 40 - 49 años 12 67,7 (13,6) 5 78,4 (6,1) 0,104 ns 
Entre 50 -59 años 1 56,0 (-) 3 73,3 (8,1) - 

60 años o más 1 68,0 (-) 1 84,0 (-) - 
 * Prueba de Mann Whitney 
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En cuanto a la relación entre las variables, estilo de vida 
evaluado por FANTASTICO y sexo, parece que no existen 
diferencias estadísticamente significativas en relación con la 
puntuación global.  

Al evaluar el resultado global de los puntajes para catego-
rizar los estilos de vida según sexo se pudo determinar que 

las mujeres se encuentran en la categoría de estilo de vida 
“adecuado, estar bien” en cambio los hombres en el estilo de 
vida “buen trabajo, estas en el camino correcto”, pero al 
aplicar la prueba de Mann Whitney se comprobó que estas 
diferencias no son estadísticamente significativas, (tabla 3) 
 

 
Tabla 2. 
Dimensiones asociadas el estilo de vida según el Instrumento FANTASTICO, de profesores – estudiantes de postgrado de universidades del Centro y sur de Chile. n=69. 

Familia y amigos 

P1: Tengo con quién hablar de las cosas que son importantes 
para mí 

P2: Yo doy y recibo cariño 

 
n % n % 

A veces 20 29 A veces 10 14,5 
Casi siempre 49 71 Casi siempre 58 84,1 

nunca 0 
 

Nunca 1 1,4 

Actividad fisica 

P3: Soy integrante activo (a) de un grupo de apoyo a mi salud y 
calidad de vida 

P4: Yo realizo actividad física 
P 5: Yo camino al menos 30 minutos 

diariamente 

 
n % 

 
n % 

 
n % 

A veces 22 31,9 No hago nada 16 23,2 A veces 27 39,1 

Casi siempre 12 17,4 
Tres o más veces a 

la semana 23 33,3 Casi siempre 17 24,6 

Nunca 35 50,7 
Una vez a la 

semana 30 43,5 Nunca 25 36,2 

Nutricion 

P 6:  Como dos porciones de verduras y 3 frutas 
P 7: A menudo consumo mucha 

azúcar, sal, grasa o comida chatarra 
P 8: Estoy pasado (a) en mi peso ideal 

 
n % 

 
n % 

 
n % 

A veces 42 60,9 Alguna de estas 52 75,4 0 - 4 kilos 25 36,2 
Casi nunca 16 23,2 Ninguna de estas 7 10,1 5 - 8 kilos 19 27,5 

Todos los dias 11 15,9 Todas estas 10 14,5 Mas de 8 kilios 25 36,2 

Tabaco 

P 9: Yo fumo cigarrillos 
P 10: Cantidad de cigarrillos consumi-

dos al día 

 

n % n % 
No en el último año 11 15,9 0-10 15 21,7 

No en los últimos 5 años 40 58 Más de 10 2 2,9 
Si, este año 18 26,1 Ninguno 52 75,4 

Alcohol y uso de 
drogas 

P 11: Número promedio de tragos por semana 
P 12: Bebo más de cuatro tragos en una 

misma ocasión 
P 13: Manejo un auto después de beber 

alcohol 
n % n % n % 

0 a 7 67 97,1 A menudo 2 2,9 Nunca 59 85,5 
8 a 12 1 1,4 Nunca 40 58 Solo rara vez 10 14,5 

Más de 12 1 1,4 Ocasionalmente 27 39,1 A menudo 0 0 

P14: Uso Drogas 
P 15: Uso excesivamente los medica-

mentos que me indican o los que 
puedo comprar sin receta 

P 16: Bebo café, té o bebidas cola que 
tienen cafeína 

 
n % n % 

 
n % 

A menudo 2 2,9 Nunca 50 72,5 De 3 a 6 al día 18 26,1 
Nunca 58 84,1 Ocasionalmente 19 27,5 Más de 6 al día 7 10,1 

Ocasionalmente 9 13 
   

Menos de tres  al 
día 

44 63,8 

Sueño 

P 17: Duermo bien y me siento descansado 
P 18: Yo me siento capaz de manejar 

el  estrés o la tensión de mi vida 
P 19: Yo me relajo y disfruto mi tiempo 

libre 

 
n % 

 
n % 

 
n % 

A veces 31 44,9 A veces 28 40,6 A veces 27 39,1 
Casi siempre 24 34,8 Casi siempre 38 55,1 Casi nunca 8 11,6 

Nunca 14 20,3 Nunca 3 4,3 Casi siempre 34 49,3 

Tipo de personali-
dad 

P 20: Parece que ando acelerado (a) 
P 21: Me siento enojado (a) o agresivo 

(a) 
P 22: Yo me siento contento con mi 

trabajo y mis actividades 

 
n % 

 
n % 

 
n % 

A menudo 21 30,4 A menudo 3 4,3 A veces 19 27,5 
Algunas veces 40 58 Algunas veces 36 52,2 Casi nunca 2 2,9 

Casi nunca 8 11,6 Casi nunca 30 43,5 Casi siempre 48 69,6 

Introspeccion 

P 23: Yo soy un pensador positivo u optimista P 24: Me siento tenso/a o apretado /a P 25: Me siento deprimido(a) o triste 

 
n % 

 
n % 

 
n % 

A veces 17 24,6 A menudo 13 18,8 A menudo 4 5,8 
Casi siempre 51 73,9 Algunas veces 48 69,6 Algunas veces 37 53,6 

Nunca 1 1,4 Casi nunca 8 11,6 Casi nunca 28 40,6 

Control de salud P 26: Me realizo controles de salud en forma periódica 
P 27: Converso con mi pareja o familia 

temas de sexualidad 
P 28: En mi conducta sexual me preo-
cupo el autocuidado y el cuidado de mi 



2023,  Retos,  47,  482-491 
© 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) 

- 486 -  Retos,  número  47,  2023  (1º  trimestre) 

pareja 

 
n % 

 
n % 

 
n % 

A veces 29 42 A veces 38 55,1 A veces 44 63,8 
Casi nunca 22 31,9 Casi nunca 13 18,8 Casi nunca 7 10,1 
Siempre 18 26,1 Siempre 18 26,1 Siempre 18 26,1 

Otras conductas 

P 29: Soy respetuoso/a de las ordenanzas del tránsito P 30: Uso cinturón de seguridad 

 
n % 

 
n % 

A veces 29 42 A veces 13 18,8 
Casi nunca 22 31,9 Casi nunca 7 10,1 
Siempre 18 26,1 Siempre 49 71 

 
Discusión 
 
El objetivo de este estudio fue caracterizar el estilo de vi-

da de profesores chilenos que cursan un Postgrado en uni-
versidades del centro y sur de Chile, en periodo de pande-
mia por COVID-19. Los estilos de vida saludable se basan en 
un conjunto de opciones que traen beneficios a la salud de 
los individuos, estas posibilidades se presentan en los entor-
nos donde las personas viven, trabajan, estudian y se re-
crean; se han considerado prácticas condicionadas por la 
interacción compleja entre lo biológico, psicológico y social 
(Laguado & Gómez, 2014; Sánchez-Ojeda & Luna-Bertos, 
2015).  

En términos generales podemos decir que, en la pobla-
ción estudiada, un 57% mantiene un estilo de vida que se 
encuentra en los rangos de buen trabajo estas en el camino 
correcto, y adecuado, solo un 43% está en la categoría algo 
bajo podrías mejorar, sin embargo, al realizar un análisis de 
acuerdo al sexo, las mujeres reportan un mejor estilo de vida 
al ser comparadas con los hombres, aunque esas diferencias 
no son significativas.  Esto podría ser explicado de acuerdo al 
estudio de Fortin et al. (2015), quienes plantearon que las 
mujeres viven con mayor frecuencia experiencias, tales co-
mo, felicidad, risa, entretenimiento y sensación de descanso 
durante el día en comparación con los hombres. Sin embar-
go, al realizar una comparación respecto a las diferentes 
dimensiones evaluadas, se observan diferencias entre género 
y resultados contradictorios con otros estudios. En el caso de 
la dimensión de familia y amigos, Canova-Barrios (2017), 
encuentran comportamientos similares al del grupo de estu-
dio en Chile, sin embargo, Morais et al. (2020), señalan que 
los hombres muestran mejores resultados, con diferencias 
estadísticamente significativas, que las mujeres en los aspec-
tos relacionados con familia/amigos, los cuales son apoyados 
por Ferreira et al. (2017). Esto podría indicar que los resul-
tados obtenidos en diferentes investigaciones nos dan cuenta 
de que el estilo de vida relacionado con los vínculos familia-
res y de amistad en estudiantes universitarios en general es 
adecuado. Dado que algunos de los estudios revisados se 
realizaron sin pandemia, podría indicarnos que esta dimen-
sión no sufrió grandes cambios. En cuanto a la valoración 
global de esta dimensión los hallazgos indican que los profe-
sores y profesoras estudiantes de Postgrado señalan tener 
con quién hablar de las cosas que son importantes para ellos 
71%, y un 20% indica que solo a veces.  Similares resultados 

a los de Canova-Barrios (2017), realizado pre pandemia en 
Colombia con una muestra de 199 estudiantes universitarios, 
frente a esta misma pregunta identificaron una valoración 
positiva siempre con un 71,3 % y casi siempre, con un 18,5 
%. Respecto a la posibilidad de dar y recibir cariño, en nues-
tro estudio un 84% indica casi siempre, tener esa posibili-
dad, mientras que un 14, 5% a veces y un 1% nunca. Resul-
tados que son contradictorios con el estudio de Canova-
Barrios (2017), donde encontraron que solo el 18,5 % res-
pondió que Casi siempre da y recibe cariño en la dimensión 
familia y amigos.  

Similares resultados se observaron en la dimensión de ac-
tividad física, los resultados del presente estudio en la pre-
gunta Ser integrante activo (a) de un grupo de apoyo a la 
salud y calidad de vida, el (50,7%) indica casi nunca y un 
31.9% indica a veces y solo un 17,4% indica casi siempre. 
En contraposición a estos hallazgos, Canova-Barrios (2017), 
reporto que el 40,2 % de la muestra indicó ser Casi siempre 
integrante activo de un grupo de apoyo a su salud o calidad 
de vida y el 19,5 % afirmó casi nunca haber asistido a un 
grupo de apoyo de ninguna índole. Respecto al realizar ruti-
nas físicas cardiovasculares, caminar o realizar ejercicio con 
cierta frecuencia e intensidad (23,2%) indica no hacer nada; 
el 33% indica tres o más veces por semana y la mayoría 
(43,5%) indican realizar actividad física una vez a la semana. 
En tal sentido, la actividad física puede tener efectos positi-
vos que moderen el impacto generado por el COVID-19 
sobre la ansiedad en la comunidad universitaria (Morales-
Beltrán et al., 2022). Los resultados obtenidos en la Investi-
gación son más alentadores respecto de los hallazgos de 
Canova-Barrios (2017), encontraron que el 26,1 % practica 
actividad física tres o más veces por semana; el 26,1% mani-
festó no hacer nada; el 19 % camina casi siempre al menos 
30 minutos diarios, como también a los de Tassini et al. 
(2017), cuya población en estudio presentó los peores pun-
tajes en el dominio de la actividad física. Sin embargo, estos 
resultados están bajo las recomendaciones mínimas de Acti-
vidad Física (AF) de 150 a 300 minutos/semana, y de AF  
moderada,  o  de 75  a  150  minutos/semana de actividad 
vigorosa, para mantener un adecuado estado de salud  (Cen-
ters for Disease Control and Prevention [CDC], 2018; 
Piercy et al., 2018). Eso es de especial atención, ya que los 
niveles bajos de actividad física se asocian significativamente 
con el riesgo de tener síndrome metabólico (Aljuhani et al., 
2020).  
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En cuanto a la dimensión Nutrición, los resultados indi-
can que un bajo porcentaje consumen todos los días dos 
porciones de verduras y tres frutas (15,9%). Lo que es coin-
cidente con el estudio de Canova-Barrios (2017) donde el 
19% de los estudiantes encuestados respondió que come dos 
porciones de frutas y tres de verdura todos los días, en ese 
mismo contexto Salvador et al. (2019), destacan el elevado 
porcentaje de alumnos con un consumo de nutrientes por 
debajo de sus requerimientos, principalmente respecto a las 
calorías totales (41%), a las grasas (61%) y a los carbohidra-
tos (25%), en estudiantes universitarios chilenos. Ramírez-
Vélez et al. (2015), en cuanto a dicho comportamiento, 
encontraron un déficit en nutrición equilibrada que se reflejó 
en la respuesta a veces en el consumo de frutas y verduras 
(53,6%). En relación con evitar alimentos ricos en sal y 
grasas saturadas y la comida con alto contenido hipercalóri-
co, también   disminuir   las grasas saturadas. Un alto por-
centaje de los profesores-estudiantes de postgrado, señala 
consumir alguna de ellas en su dieta habitual (75%). Porcen-
taje mucho mayor que en el estudio de Canova-Barrios 
(2017), donde el 20,6 % consume a menudo comida chata-
rra o con mucha azúcar, sal o grasa. Y el de (Ramírez-Vélez 
et al., 2015), quienes encontraron alrededor del 12% de los 
encuestados se refirió a consumir alimentos con alto conte-
nido de azúcar, sal y/o grasas.  

En concordancia con esto, al preguntarles a los profeso-
res-estudiantes de postgrado por el peso ideal el 36,2% 
indica estar pasado más de 8 kilos lo que claramente indica 
malos hábitos de alimentación con escaso consumo de frutas 
y verduras y un alto consumo de alimentos procesados altos 
azúcar, sal o grasas. Similares resultados a los reportados por 
Santos-Miranda et al. (2022), quienes en su estudio reporta-
ron un aumento del peso e índice de masa corporal, además 
de la reducción del tiempo de actividad física durante activi-
dades académicas y/o profesionales y el tiempo destinado a 
desplazamientos producto del confinamiento en España 
derivado del COVID-19. De acuerdo a de Alencar et al. 
(2022), la pandemia del COVID-19 influyó en los hábitos de 
vida de la población docente, ya que debieron ocupar más 
tiempo libre para realizar tareas laborales con un comporta-
miento excesivamente sedentario, especialmente en relación 
con el tiempo de pantalla durante el trabajo remoto. En tal 
sentido, Andonova (2014), y Freedman & Connors (2010), 
quienes plantean que, en el ámbito universitario, y en gene-
ral en la sociedad, ha aumentado la disponibilidad de alimen-
tos saludables y hay ya una mayor conciencia de la importan-
cia, por tanto, los resultados obtenidos se podrían explicar 
producto del confinamiento y la rutina diaria adoptada por 
los profesores–estudiantes de Postgrado en Pandemia. En 
ese mismo contexto da Silva (2022), plantea que, debido a la 
nueva realidad impuesta por el COVID-19, surgió una alter-
nativa para que los universitarios ocupen su tiempo disponi-
ble con actividades de ocio físico sistematizadas en condicio-

nes de seguridad, manteniendo la distancia social, favore-
ciendo la promoción de la salud, el bienestar, la socialización 
familiar y el desarrollo personal. Al respecto Dooris (2005), 
plantea la relevancia del entorno como facilitador de conduc-
tas que tendrán un efecto en la salud, lo que es reforzado por 
Tassini et al. (2017), quien señala que la rutina de alimenta-
ción irregular se considera un comportamiento fundamental 
para el desarrollo de la obesidad, diabetes, hipertensión y 
enfermedades crónicas. Frente a esto es relevante mencionar 
que el estudio de Malta et al. (2021), quienes demostraron 
un aumento del consumo de alimentos poco saludables, 
como congelados y snacks en tiempos de encierro por pan-
demia lo que se tradujo en un aumento de peso corporal. 

El consumo de tabaco, los hallazgos indican que el 58% 
no ha fumado en los últimos 5 años, un 15% no lo hace en el 
último año y solo el 26.1%, lo ha hecho este año. Respecto 
de la frecuencia con la cantidad que fuma, un 75.4% indica 
ninguno y la mayoría (21.7%) 0 a 10 cigarrillos por día. 
Estos hallazgos son coincidentes con diversos estudios, 
Canova-Barrios (2017);  Pérez-Araníbar & Palomino (2020); 
Ramírez-Vélez et al. (2015); Tassini et al. (2017). Esto se 
puede deber a lo planteado por Ruiz-Zaldibar et al. (2022), 
quienes aluden que el confinamiento puede ser un factor 
protector frente a los hábitos tóxicos de los estudiantes, lo 
que además es ratificado por el estudio de Malta et al. 
(2021), que confirmo un aumento en el consumo de cigarri-
llos en tiempos de confinamiento por pandemia. 

En cuanto al uso de alcohol, la mayoría de los encuesta-
dos (97%) señala consumir entre 0 a 7 tragos por semana, y 
un 39% indica que por cada ocasión beben más de 4 tragos, 
sin embargo, el 86% indica que no maneja cuando ha con-
sumido alcohol.  Respecto a estos hallazgos, Tassini et al. 
(2017) y Canova-Barrios (2017), plantean que en general, el 
consumo de sustancias ilícitas y el alcohol ha aumentado 
entre los estudiantes de posgrado. Ambos estudios se desa-
rrollaron prepandemia, sin embargo, el estudio de Ruiz-
Zaldibar et al. (2022), indican que, por el contrario, en 
periodo de pandemia, los hábitos tóxicos mejoraron al redu-
cir significativamente el consumo de tabaco y tóxicos, lo que 
contradice el estudio de Malta el at. (2021) que evidenció el 
aumento de bebidas alcohólicas por la población en tiempos 
de confinamiento por Covid-19. En este mismo estudio se 
encontró que el consumo de medicamentos con receta y sin 
receta aumentó en las mujeres.  

Para los autores, este hecho probablemente esté relacio-
nado con otros factores identificados en el estudio, como el 
hecho de que el encierro afectó más a las mujeres en su área 
psicosocial. Lo señalado, es interesante de abordar en pró-
ximos estudios y no se puede apreciar en el presente estudio, 
debido a que no se tiene la comparación; además un alto 
porcentaje de los profesores–estudiantes de Postgrado 
(73%) indica que no los consume sin receta. Respecto de 
estimulantes como el café y las bebidas cola, se aprecia que la 
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mayoría (64%) es prudente en su consumo al hacerlo menos 
de tres veces al día, lo que es coincidente con  Canova-
Barrios (2017), que en sus resultados menciona un consumo 
de bebidas estimulantes de 3 a 6 al día; solo el 1,5 % infor-
mó que el consumo de más de 6 diarias.  

El comportamiento de la dimensión sueño de los estu-
diantes-profesores en tiempos de pandemia en este estudio, 
se mostró en su mayoría con las puntuaciones más altas, 
manifestando que casi siempre, y a veces logran dormir bien 
y sentirse descansados, además de sentirse capaces de mane-
jar el estrés o la tensión en su vida, sumándose que adicio-
nalmente se relajan y disfrutan del tiempo libre. De igual 
manera, los ítems de la dimensión sueño se caracterizaron 
por que la mayoría de los estudiantes manifestó el nunca o 
casi nunca en porcentajes muy bajos. En este sentido, estu-
dios como el de Tassini et al. (2017), realizado previo a la 
pandemia indica que el estrés va en proporción al aumento 
de las responsabilidades académicas y que, en términos de 
sueño y estrés, muchos estudiantes tenían dificultad para 
conciliar ocio, sueño, tiempo libre y actividades demandadas 
por la universidad, y reportaron sentirse cansado y estresado 
con la rutina diaria. Entendiendo que la carga académica se 
mantuvo en los estudiantes en tiempos de pandemia, en 
Chile y lo que paro según normativa del gobierno fue la 
presencialidad, no la continuidad académica, puede interpre-
tarse que es debido a la no presencialidad que cooperó en 
que los estudiantes-profesores manifestaran un aumento de 
calidad de vida en la dimensión sueño, debido a que el estar 
en sus hogares haciendo labores académicas como de sus 
respectivos trabajos como docentes, pudo facilitar espacios 
para el descanso y recreación o tiempo libre, aunque sea en 
casa. 

La literatura muestra que en general, la sobrecarga de 
trabajo, y los periodos de altas exigencias como exámenes o 
entregas de trabajos aumentan la percepción de no poder 
manejar adecuadamente el estrés (Canova-Barrios, 2017; 
Pérez-Araníbar & Palomino, 2020; Pozos & González, 2015; 
Silva, 2016). Estos hallazgos, son coincidentes con lo mani-
festado por los profesores-estudiantes de postgrado quienes 
manifiestan respecto del sueño los encuestados manifiestan 
en un 45% que solo a veces logran dormir bien y sentirse 
descansados, lo que afecta directamente la disposición para 
enfrentar el estrés, donde un 41% manifiesta tener a veces 
dificultades para manejar el estrés y disfrutar del tiempo 
libre, ítem en el cual los encuestados señalan que el 39%  
solo a veces se relaja y disfruta de tiempo libre. Sin embargo, 
la información aun es contradictoria, ya que en el estudio de 
Ruiz-Zaldibar et al. (2022), realizaron una comparación pre 
y postpandemia, encontraron que los estudiantes aumenta-
ron sus horas de sueño y redujeron los eventos estresantes, a 
diferencia del estudio de Intelangelo et al. (2022), quienes 
concluyen que el confinamiento disminuyó los hábitos de 
vida saludables como la buena nutrición, la actividad física, y 

afectó la calidad del sueño en sujetos jóvenes. Por lo tanto, 
al igual que en la dimensión anterior sería interesante pro-
fundizar en este ítem.  

En cuanto al ítem de personalidad, los profesores-
estudiantes de Postgrado manifiestan que algunas veces 
(58%) parece sentirse que andan acelerados, coincidiendo 
con el estudio de Canova-Barrios (2017), con un 54,7 %, de 
estudiantes que indicó que lo hace algunas veces. De igual 
manera, si los estudiantes se sienten enojados o agresivos, 
solo un 43,5% casi nunca lo hace frente a un 35,6 % Casi 
nunca. Los estudiantes indicas que casi siempre (69,6) se 
sienten contentos con su trabajo y sus actividades, donde el 
53,7% de los estudiantes afirmó sentirse   contento   casi   
siempre   con   su   trabajo y/o actividades. En relación al 
dominio de Tipo de personalidad, se halló un aumento de 
53.2 a 65.7% en cuanto a la percepción del estrés en la op-
ción alguna vez. Esto concuerda con el estudio de Yang et al. 
(2020), quienes plantean una alta posibilidad de experimen-
tar, presenciar o enfrentar diversos eventos de estrés rela-
cionados con la ocurrencia del COVID-19 que resulten en 
síntomas psicológicos negativos, como sensación de tensión, 
miedo a la infección, insomnio y bajo estado de ánimo. Pro-
bablemente los roles que tuvieron que cumplir los profeso-
res y profesoras, sumado a las exigencias sociales y las de-
mandas del entorno, hicieron que ellos se encontraran cons-
tantemente exigidos a cumplir tanto en su rol profesional, 
como su rol de estudiante de un Postgrado. Esto puede verse 
reflejado en la dimensión introspección en la que la mayoría 
de los encuestados (69, 6%) algunas veces se sienten tensos, 
lo que puede deberse al proceso que están viviendo. Estos 
resultados concuerdan con el estudio de Pérez-Araníbar & 
Palomino (2020), quienes sugieren que la tensión percibida 
por los estudiantes universitarios no es una condición per-
manente o crónica, sino más bien surge en diferentes perio-
dos, lo que puede deberse a periodos de exámenes donde el 
nivel de estrés aumenta de manera significativa. Lo que pue-
de indicar que los estudiantes sienten variables externas 
como sobrecarga en algunos periodos. Sin embargo y a pesar 
de lo anterior, la mayoría de la muestra (53,6%) señala casi 
nunca sentirse deprimido o triste y casi siempre ser pensado-
res positivos y optimistas (73%), esto último coincide con 
hallazgos de Canova-Barrios (2017), donde la mayoría de los 
estudiantes menciona ser pensador positivo.  

Por otra parte, en cuanto a dimensión Control de salud, 
la aseveración que obtuvo la gran mayoría de respuestas fue 
la opción “a veces”, lo que indica una mediana preocupación 
por esta área, surgiendo la interrogante si esto se debe a que 
no tienen suficiente tiempo o a otra razón. En cuanto a sus 
controles de salud en forma periódica, mayoritariamente lo 
hacen a veces (42%) y en una segunda mayoría no lo hacen 
casi nunca (31, 9%), coincidiendo en porcentajes similares 
con el estudio de Canova-Barrios (2017), en el que los estu-
diantes identificaron que mayoritariamente casi nunca 



2023,  Retos,  47,  482-491 
© 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) 

- 489 -  Retos,  número  47,  2023  (1º  trimestre) 

(30,6%) lo hacen. En cuanto a si conversan con su pareja o 
familia temas sexuales, mayoritariamente informaron que 
solo a veces lo hacen (55,1%), no coincidiendo con Canova-
Barrios (2017), quienes, a diferencia de estos resultados, 
indicaron que lo hacen siempre (36,6 %). Otro resultado 
opuesto también se manifestó en el tercer indicador de esta 
dimensión, donde un 61,8 % indica que siempre se preocupa 
por su autocuidado y el cuidado de su pareja frente a los 
resultados de este estudio donde la mayoría respondió que a 
veces (63,8%) lo hace. Donde los resultados identificaron 
que los profesores-docentes de postgrado mayormente si se 
cuidan, es en el primer indicador de la dimensión “otras 
conductas” en la que aseguran usar cinturón de seguridad 
siempre (71%), sin embargo, esto se contrasta con su aseve-
ración de ser respetuosos de las ordenanzas del tránsito, 
porque solo el 26,1 % indica hacerlo siempre, mientras que 
la mayoría de la muestra indica que solo a veces lo hace 
(42%) y la segunda mayoría casi nunca (31,9%). Estos resul-
tados son opuestos al estudio de Canova-Barrios (2017) 
quienes evidenciaron que los estudiantes siempre (54,7%) 
son respetuosos de las normas del tránsito. En cuanto a esto 
Pérez-Araníbar & Palomino (2020), traducen que este com-
portamiento, y el cuidado físico de su entorno, podría ser el 
resultado de una formación ciudadana. Aunque la muestra de 
este estudio pareciera ser el perfil de ciudadanos adultos 
conscientes de conductas responsable, la conducción no 
atenta es una de las principales causas de siniestros y falleci-
dos en Chile, de igual forma la conducción manipulando un 
teléfono celular constituye una de las infracciones más recu-
rrentes en Chile  (Comisión Nacional de Seguridad de Trán-
sito [CONASET], 2021, p.84). Sin embargo, y tomando en 
consideración lo planteado por Chalapud et al. (2022), los 
estilos de vida de los docentes y estudiantes universitarios se 
deben potencializar, principalmente con programas que 
permitan una educación sobre nutrición y responsabilidad en 
salud, además del fomento en la realización de actividad 
física. 

 
Conclusiones 
 
Los hallazgos del presente estudio evidencian que profe-

sores chilenos que cursan un postgrado en universidades del 
centro y sur de Chile, en periodo de pandemia por COVID-
19, mantienen un estilo de vida que se encuentra en los 
rangos aceptables, sin embargo, al realizar un análisis de 
acuerdo con el sexo, las mujeres reportan un mejor estilo de 
vida al ser comparadas con los hombres sin diferencias signi-
ficativas. Esto deja espacio para levantar nuevas investigacio-
nes en esta línea, que aborden de manera más específica las 
diferencias existentes en el estilo de vida de profesores y 
profesoras estudiantes de postgrado.    

En cuanto a las dimensiones asociadas al estilo de vida: al 
comparar la literatura existente con los hallazgos del estudio, 

se concluye que los vínculos familiares no sufrieron grandes 
cambios; por otro lado, los estudiantes-profesores percibie-
ron un aumento de calidad de vida en la dimensión sueño, 
debido a que el estar en sus hogares haciendo labores acadé-
micas y en paralelo su trabajo como profesores, facilitó espa-
cios para el descanso y recreación o tiempo libre, aunque sea 
en casa. Sin embargo, la dimensión introspección, se vio 
afectada, donde la mayoría de los encuestados (69, 6%) 
perciben que algunas veces se sienten tensos; lo anterior 
puede tener una explicación en las exigencias de tener que 
cumplir tanto en su rol profesional, como su rol de estudian-
te de Postgrado. Por último, en las dimensiones asociadas al 
cuidado de la salud la población en estudio muestra un perfil 
de ciudadanos adultos conscientes, de conductas responsa-
bles. 
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