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Resumen 

Introducción: COVID-19 no solamente tuvo 
efectos en la salud física de las personas, se sumó a 
una serie de otras problemáticas que afectarán la 
salud de las personas a mediano y largo plazo. El 
objetivo de la investigación fue identificar la 
percepción del nivel de actividad física, calidad de 
vida y bienestar psicológico de trabajadores y 
trabajadoras de una comunidad universitaria 
chilena durante la pandemia COVID-19. Se aplicó 
una encuesta online durante los meses de junio y 
julio de 2022 a285 sujetos, 65% mujeres y 35% 
hombres, de estamentos, administrativo y 
académicos (64% y 36% respectivamente). Los 
resultados indican que un 58% disminuyó su 
actividad física durante la pandemia en el 2020 y 
un 51% durante el año 2021.  Un 52% señala que 
aumentó de peso corporal durante el 2020 y un 
46% durante el 2021.  En relación a su bienestar 
psicológico, un 49% percibe que empeoró durante 
el año 2020 y un 36% declara lo mismo para el año 
2021.Conclusiones: La pandemia por COVID-19, 
generó efectos negativos en la actividad física, 
calidad de vida y bienestar psicológico de las 
personas. El desafío para las instituciones de 
educación superior es desarrollar programas para 
fomentar la promoción y prevención en salud para 
la comunidad universitaria en un contexto 
postpandémico.  

Palabras clave: COVID-19; actividad física; 
bienestar psicológico; educación superior. 

 

Abstract 

Introduction: COVID-19 not only had effects on 
people's physical health, it added to a series of 
other problems that will affect people's health in 
the medium and long term. The objective was to 
identify the perception of the level of physical 
activity, quality of life and psychological well-
being of workers in a Chilean university 
community during the COVID-19 pandemic. The 
study was developed under a quantitative 
paradigm, it was descriptive cross-sectional. An 
online survey was applied during the months of 
June and July 2022 to 285 subjects, 65% women 
and 35% men, from estates, administrative and 
academic (64% and 36% respectively). The results 
indicate that 58% decreased their physical activity 
during the pandemic in 2020 and 51% during 2021.  
52% say they increased body weight during 2020 
and 46% during 2021.  In relation to their 
psychological well-being, 49% perceive that it 
worsened during the year 2020, and 36% declare 
the same for the year 2021.Conclusions: The 
COVID-19 pandemic generated negative effects on 
people's physical activity, quality of life and 
psychological well-being. The challenge for higher 
education institutions is to develop programs to 
foster health promotion and prevention for the 
university community in a post-pandemic context. 
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Introducción 
 

La pandemia por COVID-19, generó que 
muchos países impusieran medidas de restricción 
de la participación en actividades al aire libre para 
evitar la propagación del virus.  Esto provocó entre 
otras cosas, efectos en la reducción del tiempo 
dedicado a la realización de actividad física puesto 
que disminuyeron los desplazamientos de las 
personas para el desarrollo de sus actividades 
cotidianas (Chen, et al., 2020), aumento de los 
niveles de ansiedad y pérdida de una sensación 
positiva en la calidad de vida (Samaniego, et al., 
2020).  

 
Diversos estudios dan cuenta de cómo la 

pandemia por COVID-19 ha seguido colocando 
una carga sustancial en los sistemas de salud, 
especialmente en el área de salud mental de un 
gran número de países, muchos de los cuales tenían 
pocos recursos antes de la pandemia para 
destinarlos a la salud pública y ahora deben 
enfrentar el desafío de atender una mayor demanda 
de servicios esenciales de salud mental y apoyo 
psicosocial (SMAPS) como consecuencia directa o 
indirecta del COVID-19 (Organización 
Panamericana de Salud [OPS], 2021). 

 
En este contexto, indagar factores que 

afectaron la salud de las personas durante la 
pandemia y posterior a ella es relevante, debido a 
que entre otros aspectos la salud mental se ha visto 
deteriorada drásticamente en las personas, por 
ejemplo, los datos sugieren que han aumentado a 
nivel mundial los problemas de salud mental, 
incluidas, de forma generalizada, la depresión y la 
ansiedad (Damiano et al., 2021; Pappa et al., 
2020), consumo de sustancias (Panchal et al., 
2020). En este contexto, las personas con 
trastornos mentales preexistentes deben 
considerarse un grupo de riesgo cuando se les 
diagnostica la infección. Ya antes de la COVID-19, 
solo una minoría de personas con problemas de 
salud mental recibía tratamiento. Los estudios 
muestran que la pandemia ha ampliado aún más la 
brecha de tratamiento de salud mental, y los 
servicios de salud mental ambulatorios se han visto 
particularmente perturbados (Organización 
Mundial de la Salud [OMS] 2022a; 2022b).  Por 

otra parte, existen indicios de un aumento del 
riesgo de suicidio en los jóvenes, y el impacto a 
largo plazo de la pandemia y la recesión económica 
asociada que se ha agudizado en la salud mental y 
las tasas de suicidio sigue siendo motivo de 
preocupación, dado el vínculo bien reconocido 
entre los comportamientos suicidas, las dificultades 
económicas, factores de crianza como el estilo de 
crianza inconsistente (Chang, et al., 2013; Yasir 
Arafat, et al., 2022; Tanaka y Okamoto, 2021). 
Esto también puede incidir en los funcionarios 
universitarios, pues se verán enfrentados a 
procesos de contención emocional y o de apoyo a 
jóvenes estudiantes que forman parte de su círculo 
laboral, lo que recarga más relación con el mundo 
laboral al tener que asumir acciones no 
contempladas en sus actividades cotidianas gene-
rando mayor incertidumbre. 

 
Por otra parte, existen datos de que indican 

que los trabajadores de la salud con comorbilidades 
asociadas se han visto muy afectados por la 
pandemia de COVID-19 (Abdullah et al., 2022).  
Se observó además, una falencia en la percepción 
de la calidad de vida del personal de salud durante 
el brote de COVID-19, asociada a factores 
psicosociales y ocupacionales que causan un 
desequilibrio entre el individuo, su entorno laboral 
y social (Rafeemanesh, et al., 2020).Algunas 
intervenciones, como la delegación de funciones, la 
reasignación de tareas y el aumento de los 
conocimientos básicos del personal de salud 
general sobre apoyo psicosocial, siguen 
infrautilizadas en comparación con las 
modalidades de apoyo a distancia (OPS, 2021). 
 

El desplazamiento de algunos puestos 
laborales hacia el domicilio particular de los 
trabajadores ha instalado un nuevo sistema de 
teletrabajo, en donde a pesar de los esfuerzos 
desplegados por darle un marco normativo, se 
sobrepasan los tiempos de conexión con múltiples 
requerimientos y demandas que recortan los 
tiempos de descanso e integración social 
reduciendo estos últimos a una mínima expresión, 
tema de relevancia para los gobiernos 
universitarios (Salcedo et al., 2022). Esta 
desconexión con el mundo interpersonal, ha 
llevado a un retroceso en los procesos de 



 

   53 
Salud física, calidad de vida y bienestar psicológico de trabajadores(as) universitarios chilenos en 
tiempos de COVID-19.  
Alex Véliz-Burgos, Anita Dörner Paris, Claudia Carinao Oyarzo, Camila González Zúñiga y Alexis Soto Salcedo 

ARTÍCULO 

socialización, así como la construcción y 
mantenimiento de redes sociales de apoyo, lo que 
ha ido contribuyendo a una percepción de 
insatisfacción respecto de la integración en todas 
las esferas de la vida cotidiana. 

 
 Incluso, para quienes han retornado al 
trabajo presencial, han mutado las relaciones hacia 
un escenario en donde lo sanitario es prioritario; y, 
se condicionan actividades o encuentros, a   
percepciones subjetivas de salud o presencia de 
cuadros respiratorios, que pudieran estar asociados 
a la manifestación de COVID-19. 
 
 Esta marcada conciencia de la enfermedad, 
lleva a los trabajadores a vivir en un continuo 
estado de alerta para proteger su salud y la de su 
familia sosteniendo medidas de aislamiento y 
reduciendo las actividades sociales a objeto de 
salvaguardar su bienestar físico, lo que le impide 
recuperar el estado de interacción social que existía 
en tiempos de pre-pandemia (Véliz-Burgos y 
Dorner, 2020). Esta alteración, de la vida en 
comunidad, evita que la red de significados 
sociales, que facilita los estados de bienestar, se 
presente de forma fluida y den paso a estados de 
individualismo, en donde es más complejo alcanzar 
una sensación de autoregulación y dominio 
respecto de un estado de bienestar alcanzable 
(Véliz-Burgos et al., 2018). 
 
 Por otra parte, estudios en trabajadores del 
área educacional muestran desgaste profesional-
personal y agobio existencia (Bravo et al., 2020).  
Véliz-Burgos y Soto (2020), en su estudio con 
trabajadores universitarios señalan que se debe 
poner atención a los niveles de actividad física y al 
aumento de sedentarismo que se produjo en el 
tiempo de confinamiento y en el cambio de rutina 
de las personas, debido a los efectos que tiene esta 
situación tanto en factores físicos, como 
emocionales.  
 

En el mismo sentido, si hablamos del aporte 
de la actividad física al cuidado personal, se 
considera una práctica no farmacológica para la 
prevención y tratamiento de enfermedades de 
origen psicológico, físico y/o metabólico (Raiol, 
2020). 

 Además de lo anterior, el trabajo en el 
mundo universitario reviste una complejidad 
mayor, debido a su misión formativa, que lleva a 
sus trabajadores a estar en continua tensión con un 
estudiante adolescente que, debido a su propio 
proceso de búsqueda de sí mismo y consolidación 
de identidad, transfiere su carga socio afectiva a 
profesores y funcionarios que operan como 
mediadores de conflictos y articuladores de 
soluciones frente a las continuas demandas que los 
estudiantes realizan. 

 
Junto a ello, el trabajador universitario 

recoge una cierta carga cultural que le lleva a 
sostener una imagen social colectiva, que podría 
llegar a condicionar sus hábitos y conductas y, al 
mismo tiempo, la valoración que tienen de su 
quehacer y bienestar tanto individual como 
colectivo. Se produce una suerte de 
constreñimiento de la capacidad y posibilidad de 
reproducción de la fuerza de trabajo, y ese 
constreñimiento se lleva a cabo en el terreno de la 
producción y en el de la reproducción social 
(Varela, 2021). 

 
Debido a lo anterior, se buscó en el presente 

estudio identificar la percepción de trabajadores 
universitarios chilenos, respecto a cambios que se 
produjeron en su quehacer cotidiano, desde un 
periodo de prepandemia a un periodo pandémico, 
en lo relacionado a su salud física, calidad de vida 
y bienestar psicológico en el período de 
confinamiento por COVID-19 ocurrido durante el 
año 2020 y 2021. 

 
Materiales y métodos 

 
El estudio se desarrolló bajo un paradigma 

cuantitativo, de tipo descriptivo transversal.  Se 
consideró como población de estudio a la 
comunidad educativa (personal académico y 
profesionales) de una Universidad regional. La 
muestra se compuso de 285 personas (65% mujeres 
y 35% hombres), de estamentos, administrativos y 
académicos (64% y 36% respectivamente), a 
quiénes se aplicó una encuesta online construida 
por Google Forms.  El tiempo de aplicación de la 
encuesta se desarrolló durante los meses de junio a 
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julio de 2022.  La Encuesta, que se enfocó en la 
percepción de los cambios producidos en sí mismo 
durante la pandemia entre los años 2020 y 2021, 
respecto a la percepción general de salud, actividad 
física y bienestar psicológico. 

 
La participación fue voluntaria e informada, 

los datos fueron analizados a través del software 
Excel y SPSS. 

 
 
Resultados 

 
 
Para este estudio se considera la frecuencia 

de respuesta de los encuestados respecto a su nivel 
de actividad física, su percepción de peso corporal, 
bienestar psicológico y calidad de vida. 

 
A continuación, se presentan las tablas con 

las variables abordadas. 
 
En relación con la frecuencia de actividad 

física, (ver tabla 1), existió una disminución, de la 
actividad física de más de un 50% en ambos años. 
También, se puede extraer que, aunque no en un 
alto porcentaje, fue aumentando la frecuencia de la 
actividad física en 2021 con un 25% en 
comparación de 2020 con un 17%. 

 
Tabla 1. Actividad física durante la pandemia 

respecto al periodo anterior 
 

 2020 2021 
Incrementó 17% 25%
Disminuyó 58% 52%
Se mantuvo 25% 23%
Total 100% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Referente al peso (Tabla 2), se observan 

cambios sustanciales respecto a un aumento de 
peso corporal que está en relación con la 
disminución de la actividad física.  Sin embargo, 
existe un grupo que manifiesta una disminución del 
peso durante el año 2021 del 24% de los sujetos en 
comparación del 2020 con un 16%. 

Tabla 2. Percepción del peso corporal 
 

2020 2021 
Incrementó 49% 43%
Disminuyó 16% 24%
Se mantuvo 35% 33%
Total 100% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Respecto al bienestar psicológico (ver 

Tabla 3), se ve una mejora en el año 2021, éste 
incrementó en un 26%, ya que en el año 2020 se 
registraba solamente un 9% de los sujetos en esta 
opción, también se observa una disminución de la 
opción “empeoro” del 26% de sujetos en 2021 
respecto del 2020 con un 49% individuos en esta 
opción, aun así, corresponde a un alto porcentaje 
de los participantes de este estudio.  Sin embargo, 
de esta tabla se puede concluir que al menos 1 de 
cada 4 trabajadores señala que su bienestar 
psicológico empeoró, lo que es un dato importante 
para el diagnóstico de futuros cuadros clínicos en 
el área de salud mental. 

 
Tabla 3. Percepción respecto al bienestar 

psicológico 
 

2020 2021 
Mejoró 9% 26%
Empeoró 49% 36%
Se mantuvo 42% 38%
Total 100% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

En relación con la calidad de vida (ver 
tabla 4), se puede apreciar que mejoró durante el 
año 2021 con un 29% de los participantes en 
comparación del 2020 con un 16% de los sujetos. 
A su vez sigue siendo alarmante el porcentaje de 
los sujetos que optaron por la opción “empeoró”. 

 
Cuando se realiza un análisis general, se 

puede apreciar que en el año 2021 hubo una 
mejora, aunque no significativa, relacionada con 
los tópicos bienestar psicológico, calidad de vida y 
peso, en relación al año 2020 en toda la población 
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que participó de esta encuesta. Sin embargo, los 
resultados arrojados son preocupantes, teniendo en 
cuenta el elevado porcentaje de personas que 
eligieron la opción “empeoró” en las preguntas 
relacionadas a estos tópicos. 

 
Tabla 4. Percepción respecto a calidad de vida 

 

 2020 2021 
Mejoró 16% 29%
Empeoró 36% 25%
Se mantuvo 48% 46%
Total 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
 

Discusión 
 
La percepción de los trabajadores y 

trabajadoras respecto a su calidad de vida, 
bienestar psicológico y nivel de actividad física, 
muestran que la pandemia por COVID-19, fue 
experimentada de manera negativa por una 
mayoría de los participantes del estudio y sigue 
generando problemas de salud derivados del 
confinamiento como estrategia de prevención de 
contagios. 

 
Si bien indicadores de aumento de peso, 

bienestar y calidad de vida tienden a empeorar el 
primer año, se produce una leve baja en el segundo 
año, por lo que se podría advertir una suerte de 
regularización asociada probablemente al retorno a 
algunas actividades presenciales que se produjo 
gradualmente.  Aun así, resulta interesante lo que 
se produce en la variable bienestar psicológico, 
donde un porcentaje importante en ambos años, 
reporta que ha empeorado, cosa que podría ser un 
tema interesante de explorar a la hora de precisar 
cómo o de qué forma se está percibiendo dicho 
empeoramiento. 

 
Esta mirada coincide con diversos estudios 

que muestran el efecto negativo en los trabajadores 
que tuvieron que experimentar el confinamiento.  
Dai et al (2020) muestran que el temor por riesgo 
de infección y percepción de bajas medidas de 

protección, resultan en un estrés psicológico para 
los trabajadores.  Por lo que las instituciones 
deberían tomar medidas preventivas, pero al 
mismo tiempo de promoción de entornos positivos 
que disminuyan los efectos negativos en la salud 
mental de las personas (Centers fordisease control 
and prevention 2020; Teng et al., 2020). 

 
Los hallazgos de la presente investigación 

muestran que los recursos organizacionales como 
la presencia de protocolos de seguridad, la 
distribución de turnos, los aforos, el uso adecuado 
de Equipos de protección personal (EPP) y la 
realización de capacitaciones para promover el 
autocuidado y el cuidado de los demás, pueden 
transformarse en factores protectores dentro del 
lugar de trabajo, y ayudan a mantener buenas 
condiciones laborales y la calidad de vida del 
personal de salud (Wauters et al., 2022; 
Rafeemanesh et al., 2020). 

 
De esta forma, uno de los factores 

destacados es el ejercicio físico regular y en niveles 
de intensidad adecuados, esta actividad en sí 
misma es beneficiosa para el sistema inmunológico 
en infecciones respiratorias como COVID-19. 
Otros efectos favorables son la prevención o 
reducción del sobrepeso, el aumento del 
acondicionamiento físico y cardiopulmonar, la 
atenuación de los estados proinflamatorios y 
protrombóticos sistémicos, la disminución del 
estrés oxidativo, las mejoras en los metabolismos 
glucémico, insulínico y lipídico, factores que 
pueden colaborar en una mejor respuesta ante el 
COVID-19 (Da Silveira, et al, 2020; Ferreira, et al, 
2020). 

 
El contar con espacios de cuidado del 

bienestar psicológico como una estrategia de 
protección de la salud también es fundamental para 
favorecer la calidad de vida en los entornos 
laborales (Véliz-Burgos y Soto, 2020). 

 
Seguir indagando en los efectos 

biopsicosociales del COVID-19, permitirá generar 
protocolos en el lugar de trabajo enfocados en la 
gestión integral de los recursos humanos, proponer 
capacitaciones e instancias de apoyo a los 
trabajadores, lo que permitirá reducir los riesgos de 
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contagio, ausentismo laboral y mejorar su salud 
mental y resiliencia. A su vez, esto fomentará un 
entorno de trabajo y calidad de vida adecuada para 
todo el personal que se desempeña en 
organizaciones sanitarias (Wauters et al., 2022; 
Ferreira et al., 2020). 

 
En este estudio se han identificado diversas 

variables sociodemográficas, relacionadas con la 
presencia de síntomas físicos y otras relacionadas 
con la calidad de vida y el bienestar psicológico 
como factores de riesgo para la salud, lo que 
coincide con los resultados de otros estudios 
internacionales durante un periodo de alerta 
sanitaria por la epidemia de COVID-19 (Gómez-
Salgado et al, 2020; Steeg et al., 2021). 
 

Conclusiones 
 
Si bien el acento de la mayoría de los 

estudios ha estado en conocer la realidad de los 
trabajadores de salud, que se enfrentan diariamente 
a la pandemia, no es menor el rol que han 
cumplido y que deben cumplir los trabajadores del 

sistema educativo, en específico de la educación 
superior.  Quiénes se ven enfrentados diariamente 
al contacto con un número elevado de estudiantes, 
compañeros de trabajo colegas, lo que puede 
constituirse en un riesgo laboral si no se 
desarrollan acciones preventivas, pero también 
aquellas promotoras de salud psicológica, salud 
cardiovascular, alimentación saludable entre otros. 
Las actividades de un trabajador universitario en 
los planos académicos y administrativos revisten 
una carga social que es ineludible y que tensiona a 
las personas que desempeñan roles dentro de este 
sistema y que demandan de sus autoridades locales 
políticas claras de desarrollo y bienestar que 
permitan mantener este segmento saludable y con 
energía para poder trabajar en el rol formativo que 
se les ha asignado. 

 
Resulta interesante para nuevos estudios 

advertir las dimensiones del bienestar psicológico 
diferenciando roles específicos dentro del contexto 
universitario, así como áreas específicas de 
desempeño considerando las diversas 
sensibilidades y estilos distintos que coexisten en 
este sistema de educación superior. 
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