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Imaginaries of physical activity and health in university students during the Covid-19 pandemic 
Ángela María Guauque Villagrán  

Fundación Universitaria del Área Andina (Colombia) 
 

Resumen. La pandemia del Covid-19 impactó negativamente los niveles de actividad física y la salud mental de la población general. 
Las nuevas realidades secundarias al Covid-19, dadas por restricciones en la movilidad, formas de interactuar, entre otras, crean en los 
sujetos que viven estos fenómenos, esquemas mentales que interpretan esa realidad incipiente, los cuales son susceptibles de investi-
garse. Se realizó un estudio cualitativo con un diseño fenomenológico, desde la experiencia vivida de los participantes, para identificar 
cuáles fueron los imaginarios sociales de la actividad física y la salud que surgieron durante la pandemia del Covid-19 en los estudiantes 
universitarios de las carreras profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la sede de la ciudad de Bogotá D.C. 
de la Fundación Universitaria del Área Andina. Se evidenció que las diferencias de los imaginarios sociales que tienen los estudiantes de 
la facultad de ciencias de la salud y del deporte sobre los conceptos de la actividad física y la salud, está influenciado por el marco 
teórico, conceptual y práctico en el que se ejercen sus carreras; además con estos aspectos se pudo determinar las fortalezas y los 
aspectos por mejorar en el proceso académico de la facultad, por lo tanto, esta investigación generó elementos de valor y un producto 
nuevo del conocimiento en el campo de la actividad física y de la salud. 
Palabras claves: Imaginarios sociales, Actividad Física, Salud, Covid-19. 

 
Abstract. The Covid-19 pandemic has had a negative impact on levels of physical activity and mental health among the general popu-
lation. The new realities arising from Covid-19, such as restrictions on mobility and ways of interaction, create mental frameworks for 
individuals experiencing these phenomena that interpret this emerging reality and are susceptible to investigation. A qualitative study 
with a phenomenological design was carried out, based on the lived experience of participants, to identify the social imaginaries of 
physical activity and health that emerged during the Covid-19 pandemic in university students studying professional careers in the 
Faculty of Health Sciences and Sports at the Bogotá D.C. campus of the Andean University Area Foundation. Results: Differences in 
social imaginaries of physical activity and health among students in the Faculty of Health Sciences and Sports were found to be influenced 
by the theoretical, conceptual, and practical frameworks in which their careers are pursued. Moreover, these aspects made it possible 
to identify strengths and areas for improvement in the academic process of the faculty. Therefore, this research generated valuable 
insights and new knowledge in the field of physical activity and health. 
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Introducción 
 
De acuerdo con las recomendaciones mundiales sobre 

actividad física para la salud (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2010) la actividad física se concibe como “cualquier 
movimiento corporal musculoesquelético, que demande un 
consumo de energía” Incluye las actividades de la vida dia-
ria, el tiempo libre, desplazamientos, entre otros. El au-
mento de la actividad física diaria desencadena una serie de 
beneficios para la salud tanto física como mental (Ruegseg-
ger & Booth, 2018). Sin embargo, debido a la pandemia por 
el Covid-19, surgió una emergencia sanitaria (Gómez-Gon-
zález, Chávez-Díaz, & Sierra-Macías, 2020) y con esto una 
nueva realidad laboral, económica y social, que disminuyó 
notablemente los tiempos de desplazamiento y de movi-
miento físico, lo que llevó a una reducción en los niveles de 
actividad física (Musa, Dergaa, Bachiller, & Saad, 2023) y 
un aumento en los factores de riesgo cardiovascular, así 
como los trastornos mentales como el insomnio, la ansiedad 
y la depresión (Caroppo et al., 2021) (Heidari-Beni, Bema-
nalizadeh, Heshmat, Qorbani, & Kelishadi, 2022) (Tessier 
et al., 2023). Se comprende que esta pandemia comprome-
tió la estabilidad emocional en la población a nivel mundial, 
sumándose a los factores que impactan la salud mental de 
las personas (Morales-Beltrán et al., 2022). Como 

consecuencia, surge la inactividad física, considerándose 
como el cuarto factor de riesgo de mortalidad más predo-
minante a nivel mundial (OMS, 2010). Tanto el fenómeno 
social de la actividad física como de la salud se han visto ex-
puestos y vulnerables a la pandemia del Covid-19: por un 
lado, la actividad física se vio drásticamente disminuida por 
las cuarentenas, cierres de gimnasios y medidas de aisla-
miento que se tomaron en todos los países del mundo; por 
lo tanto, la (OMS, 2010) “indicó que para combatir eficaz-
mente el Covid-19 y preservar vidas, los países deberían ais-
lar a la población, evitar las multitudes e intensificar los há-
bitos de higiene, como el lavado adecuado de las manos y el 
distanciamiento social” (Almonacid-Fierro, Vargas-Vitoria, 
Urrutia, & Sepúlveda-Vallejos, 2021). Con relación a esto, 
se centró la preocupación en tomar medidas extremas en 
pro del cuidado de la salud y se dejaron a un lado aspectos 
fundamentales como la salud mental, el acceso libre a servi-
cios de salud, entre otros (Pujolar, Oliver-Anglès, Vargas, 
& Vázquez, 2022). 

Por lo tanto, identificar qué se entiende por salud y sus 
implicaciones, así como reconocer las prácticas y conceptos 
alrededor de la actividad física comprenden un campo del 
conocimiento que no se ha tratado a profundidad y que a la 
luz de la pandemia del Covid-19 constituyen una necesidad 
a estudiar. En Colombia, se requiere generar este tipo de 
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conocimientos para mirar más ampliamente y abordar de 
manera específica los procesos de enseñanza y aprendizaje 
relativos a la actividad física y a la salud. El presente estudio 
tuvo por objetivo identificar los imaginarios sociales de la 
actividad física y la salud que surgieron durante la pandemia 
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
del Deporte en la Fundación Universitaria del Área Andina 
en la sede de la ciudad de Bogotá. Así mismo, como objeti-
vos específicos, se logró recopilar, comparar y analizar los 
imaginarios sociales de la actividad física y de la salud que 
tienen los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud y 
del deporte desde sus conocimientos y experiencias. 

 
Materiales y métodos 
 
Este proyecto se llevó a cabo durante el transcurso del 

año 2022, se realizó un estudio cualitativo con un enfoque 
y diseño fenomenológico; desde la experiencia vivida de los 
participantes, esta metodología permitió explorar, descri-
bir y comprender lo que los individuos tienen en común de 
acuerdo con sus experiencias sobre un determinado fenó-
meno (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), en este 
caso, con la actividad física y la salud durante la pandemia 
del Covid-19. La selección de los participantes se hizo con 
una muestra voluntaria y de casos tipo, se realizó a través de 
una convocatoria abierta vía correo electrónico institucional 
sobre el total de estudiantes matriculados en los dos últimos 
semestres de las carreras profesionales de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y del Deporte, allí se invitó a participar 
del proyecto de investigación de manera libre y voluntaria, 
diligenciando un formulario en línea a quien sólo la investi-
gadora tenía acceso. 

Como criterios de inclusión se establecieron: estudian-
tes de los dos últimos semestres de las carreras profesionales 
y que hicieran parte de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
del Deporte de la sede de Bogotá D.C de la Fundación Uni-
versitaria del Área Andina. Se excluyeron los estudiantes 
que no estaban activos en su matrícula en la Facultad de 
Ciencias de la Salud y del Deporte, los que firmaron “no” en 
el consentimiento informado y los estudiantes que por algún 
motivo no cumplieron con el proceso metodológico del 
proyecto de investigación. Según estos criterios, participa-
ron 56 estudiantes de manera voluntaria aceptando respon-
der el cuestionario después de leer el consentimiento infor-
mado. La aprobación ética la estableció el comité de ética 
de la Fundación Universitaria del Área Andina en mayo del 
2022. La recolección de la información se realizó por medio 
de la aplicación de un cuestionario con 16 preguntas abiertas 
(ocho abiertas sobre la categoría de análisis de la Salud y 
ocho abiertas sobre la categoría de análisis de la Actividad 
Física). El cuestionario primero pasó por un proceso de va-
lidación por expertos (seis docentes investigadores pertene-
cientes a varias universidades como la Universidad Pam-
plona, la Uniminuto, Universidad del Rosario, y la Funda-
ción Universitaria Área Andina evaluaron cada una de las 
preguntas) y luego se hizo validación por concurrencia (cua-
tro estudiantes de manera voluntaria hicieron una prueba 

piloto con las preguntas definitivas). 
El análisis de los datos recolectados se realizó mediante 

el método de la inducción analítica, parte desde la experien-
cia al desarrollo de unos patrones de generalización. Te-
niendo en cuenta, que hubo tres momentos claves para ha-
cerlo; reducción de datos; disposición y transformación de 
datos; obtención y verificación de conclusiones (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Metodología cualitativa – diseño fenomenológico. Elaboración propia. 

 
De acuerdo con lo anterior, se realizó una matriz meto-

dológica con algunas de las unidades de análisis preestable-
cidas que se relacionan en la fase de la recolección de datos 
(Hernández et al., 2014); significados, estilos de vida, prác-
ticas, episodios, papeles o roles; teniendo en cuenta las ca-
tegorías principales de análisis que son: la actividad física y 
la salud. Se realizó un proceso de reducción de categorías 
donde se codifican las respuestas de los participantes. Y con 
base a ese proceso de codificación se consolidaron los resul-
tados de la presente investigación (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Matriz metodológica y obtención de resultados. Elaboración propia. 

 
Resultados 
 
El imaginario social de la salud de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte se enmarca 
en unas medidas que optó el gobierno colombiano para dis-
minuir la propagación del virus en la población colombiana, 
que estas fueron pertinentes en su momento, pero por falta 
de conocimiento e incertidumbre no se cumplió. Se encon-
tró en las respuestas que las medidas fueron percibidas 
como apresuradas, en las que faltó mayor rigurosidad por 
parte de las autoridades en sus criterios de aplicación, así 
mismo, los participantes consideraron que no se realizó una 
buena gestión por parte del gobierno, y que además, las me-
didas en general no fueron suficientes para mitigar la trans-
misión del virus. Por esta razón, se refleja una afectación 
mundial en términos de desinformación, de problemas físi-
cos y mentales generando un desbalance del individuo. Lo 
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cual tuvo como consecuencia el desarrollo acelerado de en-
fermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la 
hipertensión y la obesidad; también problemas de salud, 
afectando el sistema respiratorio, cardiovascular, muscu-
loesquelético, articular y renal (Heidari-Beni et al., 2022). 
De igual manera, se evidenció una afectación del sistema in-
mune, haciendo énfasis en las gripas continuas, y en el tema 
de la anemia por el bajo nivel de glóbulos rojos; otra de las 
afectaciones se dió sobre el índice de masa corporal de las 
personas y problemas de sueño, que resultaron como con-
secuencias del sedentarismo y del desacondicionamiento fí-
sico por la pérdida de masa muscular y el aumento de peso. 
Por otra parte, la salud mental se vio afectada notoriamente 
debido al confinamiento durante la pandemia del Covid-19.  
Se encontró, que el imaginario social está dado por la mon-
taña rusa de emociones y sentimientos que generó un des-
control emocional y con esto la incertidumbre, el desem-
pleo, el duelo por la pérdida de familiares, y el consumo de 
sustancias psicoactivas; lo que puso en evidencia unos nive-
les altos de estrés, depresión y baja autoestima (Morales-
Beltrán et al., 2022). Es importante mencionar que el pe-
riodo de aislamiento se relacionó con el imaginario social de 
sensaciones negativas que generan miedo e incertidumbre, 
y que determinan un trastorno en común que es el llamado 
“síndrome de la cabaña” (Castillo, 2021); pero por otro lado 
de sensaciones positivas como el autocuidado, la capacidad 
de organizar un ahorro, el hecho de hacer un cambio en la 
rutina que permita tener nuevas experiencias de conoci-
miento y aprendizaje, la mejora de ciertos hábitos como el 
aumento de los niveles de actividad física para tener un fit-
ness cardiorrespiratorio óptimo y el replanteamiento de una 
mejor alimentación (Tessier et al., 2023). Lo anterior, se 
hace evidente en ese proceso de aceptación de la problemá-
tica que se vivió en cada núcleo familiar y en la necesidad de 
volver a la interacción social después del aislamiento para 
fortalecer las relaciones interpersonales y acabar con el con-
flicto social de discutir con las personas con las que se con-
vivía todo el tiempo.  

Uno de los hallazgos más importantes dentro de la cate-
goría de análisis de la Actividad Física que se generó durante 
la pandemia del Covid-19, tiene relación con una mayor 
cantidad de realizar actividad física, con tener unos niveles 
de actividad física óptimos a una frecuencia constante, y que 
permita mejorar la condición física. Se repite en varias res-
puestas que el ejercicio aeróbico como correr, y el ejercicio 
de fuerza posibilita mantenerse activo durante el confina-
miento y ayuda a mitigar las consecuencias del Covid-19; 
tener unos hábitos de vida saludable está muy vinculado con 
el autocuidado y la buena alimentación. Y se halló que prác-
ticas como la meditación permiten generar un ambiente más 
estable a nivel emocional y físico. Se manifiesta el imagina-
rio social de la promoción de la actividad física como estra-
tegia para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19, 
desarrollando campañas pedagógicas que motiven a las per-
sonas a realizar actividad física ya sea de tipo moderada o 
vigorosa; idealmente con el acompañamiento de un entre-
nador y que esté planificada. Pero también, se manifiesta la 

necesidad de hacer actividad física para contrarrestar la mo-
notonía en casa. A esto se suma, la propuesta de realizar 
actividad física al aire libre y la alternativa de buscar activi-
dades grupales que ayuden a mitigar estos conflictos sociales 
que dejó el aislamiento y la importancia de tener el acom-
pañamiento de un profesional en psicología. 

 
 
Figura 3. Categorías emergentes, imaginarios sociales de la salud y de la actividad 

física. Elaboración propia. 

 
Además, se encontraron diferencias entre los imagina-

rios sociales de la salud y de la actividad física de los estu-
diantes de entrenamiento deportivo, optometría y enferme-
ría. Se evidenció la particularidad de que los estudiantes de 
entrenamiento aumentaron los niveles de actividad física, lo 
que les permitió mantener o mejorar su condición física y 
sentirse mejor mentalmente; en cambio se evidenció en los 
estudiantes de optometría y enfermería que adquirieron 
nuevos hábitos como por ejemplo fumar, ver películas y uti-
lizar su tiempo realizando actividades que no generaban mu-
cho movimiento. El rol que se instauró en los estudiantes 
de enfermería y optometría dentro de las medidas de con-
trol y prevención durante la pandemia estuvo direccionado 
hacia la empatía, al acatamiento de las reglas como el uso 
del tapabocas, el lavado de manos frecuente y el cumpli-
miento del aislamiento. En cambio, se destacó el papel del 
entrenador deportivo en promover la práctica de la activi-
dad física, ya que familiares y personas cercanas sintieron la 
necesidad de hacer actividad física. Todo lo anterior, enca-
minado en la instauración de un imaginario social de la salud 
que estuviera relacionado con la obtención de un equilibrio 
físico y mental. Hay que destacar dentro del imaginario so-
cial de la Actividad Física, que para los estudiantes de opto-
metría y enfermería es de gran relevancia realizar campañas 
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educativas que incentiven en mayor medida la realización de 
actividad física, así mismo, contar con el apoyo de un pro-
fesional de psicología para disminuir los niveles de estrés y 
depresión que se dieron, de igual manera manifestaron que 
el tema de la socialización es fundamental para mitigar los 
efectos negativos que tuvo la pandemia del Covid-19 con 
relación al tema de la salud mental. 

Se identifica que la carrera profesional sí influye en la 
motivación para hacer actividad física. Los estudiantes de 
optometría y enfermería manifestaron que tener hábitos de 
vida saludable los ayudó a mitigar un poco las consecuencias 
del confinamiento, sin embargo, aun conociendo su impor-
tancia desde el punto de vista teórico, en la práctica no re-
firieron mayores niveles de actividad física. 
 

Discusión y conclusiones 
 
El imaginario es una constitución activa, o sea, una crea-

ción de sujetos donde el interés no está en descubrir, sino en 
la constitución de nuevas formas de entender y explicar reali-
dades, construcción apoyada por lo social, pero que a la vez 
ayuda a definirlo (Castoriadis, 1997). Es por esta razón, que 
la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a una con-
dición sociohistórica como lo fue la pandemia del Covid-19, 
está dada por el conjunto de percepciones, sensaciones, emo-
ciones y sentimientos que permean sus conocimientos y ex-
periencias que permiten explicar la realidad (Pintos, 2005). 

Esas construcciones de la realidad permiten que el indivi-
duo tome conciencia de sus vivencias y de lo que sucede a su 
alrededor, logrando una comprensión holística. Para esto, el 
imaginario es la construcción activa que hace el individuo de 
toda su realidad y forma parte importante para comprender 
todo lo que sucede a su alrededor, desde su propia vivencia y 
relación con los demás sujetos (Agudelo, 2011). De acuerdo 
con lo anterior, se encontró que los imaginarios sociales de la 
Salud y de la Actividad Física durante la pandemia del Covid-
19 están muy relacionados con la experiencia cómo cada in-
dividuo afrontó el confinamiento, e intentó desde su papel 
como entrenador deportivo, optómetra y enfermero, marcar 
las pautas de autocuidado y de promoción del ejercicio físico 
dentro de su núcleo familiar y/o con las personas más cerca-
nas. 

Desde el quehacer profesional de los estudiantes se evi-
dencian conocimientos y experiencias que establecen patro-
nes de comportamiento, como promover ejercicios físicos 
con quienes no desean hacer actividad física, se establecen es-
trategias metodológicas para incentivar la actividad física me-
diante tecnología y plataformas como YouTube para generar 
mayor movilidad alrededor de la práctica, pero esto desenca-
denó problemas físicos y mentales porque no era un ejercicio 
planificado según cada individuo. 

En la presente investigación se encontró que los imagina-
rios sociales de la actividad física están direccionados con la 
importancia de la duración, la frecuencia y el tipo, según esto, 
se establece el imaginario social de la actividad física en tér-
minos como activo físicamente, inactivo físicamente y seden-
tarismo. Por lo tanto, si un individuo realiza mínimo 150 mi-
nutos a la semana de actividad física se considera una persona 

activa físicamente, aquella que no cumpla con esta cantidad 
necesaria se considera una persona inactiva físicamente 
(OMS, 2010) y una persona que tenga un gasto de energía 
reducido se considera como una persona sedentaria. Así 
mismo, se menciona en varias respuestas que el ejercicio ae-
róbico como correr, y el ejercicio de fuerza posibilita mante-
nerse activo durante el confinamiento y ayuda a mitigar las 
consecuencias del Covid-19. Por eso, el ejercicio físico me-
jora el bienestar individual y social, tiene un impacto positivo 
en diversos ámbitos, como el fortalecimiento de la autoes-
tima, el aumento de la sensación de control, la mejora de la 
autoconfianza y la mejora del funcionamiento mental (Mora-
les-Beltrán et al., 2022). 

Los imaginarios sociales de la Salud y de la Actividad Fí-
sica se instauraron en términos como el autocuidado, el equi-
librio entre la parte física y mental para que una persona se 
considere como sana. Esto se relaciona con los resultados ha-
llados en un estudio cualitativo que se desarrolló en un cole-
gio de Bogotá, 2014-2015 “Imaginarios sociales de adolescen-
tes y docentes en torno al cuerpo, la corporalidad y la activi-
dad física”(Correa, 2016). Allí también se utilizó el instru-
mento de la entrevista a docentes y estudiantes entre los 12 y 
18 años, y en ese proceso metodológico tuvo como resultado 
que la Actividad Física en los estudiantes se relaciona con la 
práctica del ejercicio y deporte, y en los docentes se consi-
dera como una práctica de autocuidado que permite el man-
tenimiento de la salud. 

Siguiendo a (Fuentes, Romero, Gutiérrez, González, & 
Maytonera, 2018), la actividad física “es una forma objetivada 
simbólicamente que se presenta en un contexto específico, y 
la misma persona se encarga de darle un sentido imaginario al 
plantearse sus expectativas a futuro, lo que le motiva a reali-
zarla, así como los beneficios que espera conseguir, el imagi-
nario le permite a la persona formarse quizás una imagen ideal 
de lo que le gustaría ser al llevar a cabo la práctica de actividad 
física”. Por tal razón, las dinámicas propias de la pandemia y 
su subsecuente cuarentena y medidas de salud pública reper-
cutieron en los imaginarios de actividad y física y salud de la 
población estudiada, mediados por el acervo cultural y los sa-
beres relacionados con la formación académica de cada grupo 
poblacional entrevistado. 

El conocimiento de los imaginarios sociales con relación 
a la salud es una herramienta útil para la creación e imple-
mentación de políticas públicas salubres apropiadas para cada 
población (Correa, 2016) (Fuentes et al., 2018) de igual ma-
nera, el conocimiento en relación con la actividad física y el 
impacto de la pandemia por Covid-19, reflejan el papel que 
tienen para el mantenimiento de la salud física y mental de los 
seres humanos. Así mismo, se identifica la afectación que 
tuvo el estilo de vida de los estudiantes universitarios por la 
pandemia del Covid-19. Los estilos de vida son uno de los 
determinantes de la salud de las poblaciones; según (Herazo 
Beltrán et al., 2020) (Heidari-Beni et al., 2022). Más estu-
dios cualitativos que ahonden en temas relacionados con la 
Actividad Física y la Salud en poblaciones de distintos grupos 
etarios podrán enriquecer los hallazgos aquí relacionados. 
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