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Resumen. Durante la pandemia por COVID-19, el confinamiento, los cambios radicales en los hábitos de vida y las sospechas de 
contagio, favoreció el aumento de la vulnerabilidad al estrés. Con el objetivo de analizar la actividad física y la asociación con el estado 
nutricional, los hábitos nutricionales y la vulnerabilidad al estrés en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19, se 
realizó un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, comparativo y transversal. La muestra estuvo constituida por 350 estu-
diantes, 207 mujeres y 143 hombres, que cursan carreras en Escuelas de Educación y Salud, de una universidad privada. Se aplicó la 
prueba de versión corta del IPAQ, la encuesta sobre hábitos alimentarios y la prueba de vulnerabilidad al estrés. Los hombres tienen 
MET más altos que las mujeres (p<0.001). Los pacientes obesos tipo I son menos vulnerables al estrés que el peso normal y el sobrepeso 
(p< 0.001). Los niveles altos de actividad física tenían hábitos alimenticios más saludables que la actividad física moderada o baja 
(p<0.001) y la actividad física alta en confinamiento tenía mayor vulnerabilidad a los niveles de estrés (p<0.001). Los hábitos alimen-
ticios poco saludables fueron menos vulnerables al estrés que los hábitos alimenticios regulares o saludables (p<0.001). En conclusión, 
los estudiantes universitarios con niveles de actividad física más altos son más vulnerables al estrés en contextos de confinamiento, 
mientras que, estudiantes universitarios que presentan inactividad física y estados nutricionales menos saludable como obesidad tipo I, 
tienen menor probabilidad de vulnerabilidad al estrés en el mismo contexto. 
Palabras clave: Actividad física, estudiantes universitarios, hábitos alimentarios, salud mental, sedentarismo. 
 
Abstract. During the COVID-19 pandemic, confinement, radical changes in lifestyle habits and suspicions of contagion favored an 
increase in vulnerability to stress. With the objective of analyzing physical activity and the association with nutritional status, nutritional 
habits and vulnerability to stress in university students during the COVID-19 pandemic, a quantitative, non-experimental, descriptive, 
comparative and cross-sectional study was carries out. The sample was made up of 350 students, 207 women and 143 men, who are 
studying in Schools of Education and Health, at a private university. The IPAQ short version test, the eating habits survey and the stress 
vulnerability test were applied. Men have higher METs than women (p<0.001). Type I obese patients are less vulnerable to stress than 
normal weight and overweight patients (p<0.001). high levels of physical activity had healthier eating habits than moderate or low 
physical activity (p<0.001) and high physical activity in confinement had greater vulnerability to stress levels (p<0.001). Unhealthy 
eating habits were less vulnerable to stress than regular or healthy eating habits (p<0.001). In conclusion, college students with higher 
levels of physical activity are more vulnerable to stress in confinement context, whereas, college students with physical inactivity and 
less healthy nutritional states such as type I obesity are less likely to be vulnerable to stress in the same context. 
Keywords: Physical activity, university students, eating habits, mental health, sedentary lifestyle.  
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Introducción  
 
La pandemia de coronavirus (COVID-19), reconocida 

como una de las crisis de salud más grandes en la historia del 
ser humano ha traído consecuencias sociales y económicas 
sin precedentes, la que podría impactar negativamente los 
estilos de vida de la población, caracterizados por altos ni-
veles de inactividad física y comportamientos sedentarios 
preexistentes (Reyes-Molina et al., 2022).  

Lo anterior, se suma a la implementación de medidas 
restrictivas que han demostrado efectos adversos para la 
práctica de una vida físicamente activa, como, por ejemplo, 
suspendiendo o cancelando eventos deportivos, contribu-
yendo al aumento de esta conducta sedentaria (Crisafulli y 
Pagliaro, 2020). Así también, esta crisis sanitaria podría 
conducir a cambios en la salud mental (por ejemplo, estrés 
y ansiedad), a la vez que se puede visibilizar como un desafío 
para mantener comportamientos dietéticos y de actividad 
física saludables (Pellegrini et al., 2021), a pesar de que es 
una pandemia que llegó para quedarse (Phillips, 2021) y 

cada vez hay más efectos a largo plazo del COVID-19 en la 
salud humana (López-León et al., 2021). 

En el contexto educativo, las medidas de confinamiento 
obligaron a las universidades chilenas y del resto del mundo 
a cambiar sus actividades académicas desde una modalidad 
presencial a online, influyendo en la adopción de conductas 
relacionadas con la salud, como la actividad física y los há-
bitos alimenticios saludables (Ferrara et al., 2022). El pe-
ríodo universitario en sí es una etapa crítica en el desarrollo 
de hábitos conductuales relacionados con la salud, en la 
cual, es probable que los estudiantes universitarios adopten 
comportamientos menos saludables a propósito de lo que 
reportan diferentes estudios (Deliens et al., 2015; Aceijas 
et al., 2017; Castelao-Naval et al., 2019). 

Una dieta poco saludable, la inactividad física y el seden-
tarismo se encuentran entre los factores de riesgo más crí-
ticos para las enfermedades crónicas no transmisibles (Leah, 
2021), siendo una dieta poco saludable uno de los cataliza-
dores clave en el surgimiento de condiciones médicas tales 
como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el síndrome 
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metabólico (Budreviciute et al., 2020). Además, los com-
portamientos alimenticios poco saludables, el exceso de 
peso corporal, el consumo excesivo de energía, las grasas 
saturadas, las grasas trans, el azúcar, la sal y el bajo consumo 
de verduras, frutas y granos integrales también son factores 
de riesgo importantes y problemas de salud pública (OMS, 
2022). Por el contrario, la combinación de actividad física 
y nutrición saludable tiene mejores beneficios y regula la sa-
lud a lo largo de la vida (Van Elten et al., 2018; Koehler & 
Drenowatz, 2019; Wang et al., 2022).  

La inactividad física representa el cuarto factor de riesgo 
más común de muerte en todo el mundo, responsable de 
millones de muertes cada año (OMS, 2009). La inactividad 
física se ha asociado con un perfil de riesgo de enfermedad 
cardiovascular desfavorable, que incluye obesidad, resisten-
cia a la insulina y presión arterial alta (Park et al., 2020; 
OMS, 2022). En este contexto, Booth et al. (2017) definen 
la inactividad física como cualquier disminución en el movi-
miento corporal, lo que provoca una reducción del gasto 
energético hacia niveles basales, por lo que, Pate et al. 
(2008) y Ahumada y Toffoletto (2020) sugieren que el com-
portamiento sedentario incluye actividades que implican un 
gasto de energía a un nivel de 1,0 a 1,5 unidades metabólicas 
equivalentes (MET), definiendo la conducta sedentaria en-
tonces como la carencia de movimiento durante las horas de 
vigilia durante el día (OMS, 2009). Además, el sedenta-
rismo y la inactividad física, entendidos como dos conceptos 
que se relacionan pero que no deben confundirse concep-
tualmente (Cristi-Montero et al., 2015) están asociados 
también con diversas enfermedades físicas y mentales, 
como la depresión y la ansiedad (Lipson et al., 2019) que 
han mostrado tendencias crecientes en estudiantes universi-
tarios en las últimas décadas (Eisenberg et al., 2012; Biddle, 
2016; Cheval et al., 2021; Sadarangani et al., 2021; Reyes-
Molina et al., 2022).  

En este sentido, la vulnerabilidad al estrés es un con-
cepto complejo que se ha asociado cada vez más con los es-
tudios sobre bioética, no solo con las condiciones del indi-
viduo sino también con condiciones ambientales, sociales o 
de otro tipo (Fernández et al., 2021). Además, existe una 
tendencia general a experimentar episodios intensos de an-
gustia y efectos negativos, siendo un factor de riesgo para la 
depresión o los trastornos de ansiedad (Ormel et al., 2004). 
La salud mental negativa y el estrés conducen a comporta-
mientos poco saludables relacionados con el peso (Chwas-
tiak et al., 2011). La evidencia sugiere una asociación posi-
tiva entre el estrés y los bajos niveles de actividad física 
(Stults-Kolehmainen & Sinha, 2014), así como el vínculo 
entre el estrés y los hábitos alimenticios poco saludables 
(Adam & Epel, 2007; Yau & Potenza, 2013). 

Los efectos del estrés en el comportamiento alimentario 
se exacerban aún más en tiempos de pandemia debido al 
"tiempo de inactividad" adicional que se pasa en aislamiento 
en presencia del "almacenamiento de alimentos", lo que au-
menta las oportunidades de comer bocadillos (Carrol et al., 
2020). "Comer por estrés" se define comúnmente como el 
consumo episódico de alimentos ricos en calorías que son 

altos en grasa y azúcar en respuesta al estrés (Klatzkin et al., 
2019), y se sabe que el consumo de alimentos ricos en calo-
rías activa los centros de recompensa del cerebro y produce 
una sensación placentera que alivia el estrés o las emociones 
desagradables (Volkow et al., 2013). Aunque los alimentos 
sabrosos pueden mejorar el estado de ánimo negativo, solo 
pueden hacerlo momentáneamente. Sin embargo, muchas 
personas atribuyen erróneamente los efectos de la "comida 
reconfortante" a tener un efecto duradero (Wagner et al., 
2014). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo de 
este estudio es analizar la actividad física y la asociación con 
el estado nutricional, los hábitos nutricionales y la vulnera-
bilidad al estrés en estudiantes universitarios durante la pan-
demia de COVID-19. 

 
Material y método 
 
Diseño 
Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, des-

criptivo, comparativo y transversal. 
 
Participantes  
La muestra estuvo constituida por 350 sujetos, entre 

ellos hombres (n=143) y mujeres (n=207), con una edad 
de 23.3±3.97 años, todos y todas estudiantes de las carreras 
de Pedagogía en Educación Física (n=97), Entrenador De-
portivo (n=55), Enfermería (n=36), Fonoaudiología 
(n=8), Nutrición y Dietética (n=72), Obstetricia (n=11), 
Odontología (n=63), Tecnología Médica (n=5) y Terapia 
Ocupacional (n=3), quienes participaron voluntariamente 
en este estudio. El muestreo utilizado es no probabilístico y 
por conveniencia. Todos los participantes cumplieron con 
los siguientes criterios de inclusión: 1) sujetos mayores de 
18 años; 2) estar matriculado y cursando la carrera de Pe-
dagogía en Educación Física, Entrenador Deportivo o cual-
quier otra carrera dependiente de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, en cualquiera de los niveles de avance curricular 
de las carreras; 3) participar voluntariamente, aceptando lo 
dispuesto en el consentimiento informado.  

 
Instrumentos 
Se aplicaron tres instrumentos en modalidad online que 

permitieron medir los niveles de actividad física, hábitos ali-
menticios y vulnerabilidad al estrés. Antes de la visualiza-
ción de estos instrumentos, se elaboró una encuesta adhoc 
que permitió caracterizar la muestra y que contenía la soli-
citud de información como: sexo, edad, peso, altura y ca-
rrera. 

 
Versión corta del Cuestionario Internacional de Ac-

tividad Física (IPAQ-SF) 
Según Puciato et al. (2017), Ahmad et al. (2018) y Lu-

ciano et al. (2021) el IPAQ-SF consta de 7 ítems que eva-
lúan la frecuencia y duración de la actividad física en los úl-
timos 7 días en tres rangos de intensidad: actividad física vi-
gorosa (VPA = 8.0 equivalentes metabólicos [MET]), 
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actividad física moderada (MPA = 4.0 MET) y baja activi-
dad física (APL = 3.3 MET) realizada en un conjunto de 
dominios que incluyen el tiempo libre, actividades domés-
ticas y de jardinería (patio), así como actividades relaciona-
das con el trabajo y el transporte durante una semana típica 
de su vida. A partir de los datos recogidos sobre la frecuen-
cia y duración de la actividad física y el gasto energético es-
timado (EE) expresado en MET·min/semana, los partici-
pantes se clasificaron en tres grupos según sus niveles de ac-
tividad física: 

1. Alto nivel de actividad física (HPAL): cumplir con 
cualquiera de los siguientes criterios: 3 o más días de activi-
dad vigorosa de al menos SE ≥1500 MET·min/semana o 7 
días de cualquier combinación de actividades de tres rangos 
de intensidad de al menos EE ≥3000 MET·min/semana. 

2. Nivel de actividad física moderada (MPAL): 3 o 
más días de actividad vigorosa de al menos 20 minutos/día, 
5 o más días de actividad de intensidad moderada o baja in-
tensidad de al menos 30 minutos/día, o 5 o más días de 
cualquier combinación de actividad baja, moderada o vigo-
rosa de al menos SE ≥600 MET·min/semana. 

3. Bajo nivel de actividad física (LPAL): No se in-
forma actividad física, o lo informado no es suficiente como 
para cumplir al menos con los criterios MPAL.  

 
Encuesta sobre hábitos alimentarios 
Este instrumento es autoaplicable y consta de dos sec-

ciones (Durán et al., 2014). Una primera parte dirigida a la 
consultoría en relación con la frecuencia de consumo de ali-
mentos, así como grupos de alimentos recomendados por 
las guías dietéticas chilenas de 2013 (MINSAL, 2013), que 
consta de 9 ítems que otorgan calificaciones que van desde 
1 punto (no consume) hasta 5 puntos (consume la cantidad 
recomendada). La segunda parte del instrumento consta de 
6 ítems referentes a alimentos o grupos de alimentos, donde 
su consumo se asocia con la aparición de enfermedades cró-
nicas no transmisibles. Al igual que en la primera parte, esta 
sección está compuesta por 5 ítems que dan puntuaciones 
del 1 al 5 y solo un ítem se valora en puntuaciones del 1 al 
3 (consumo de sal). 

 
Test de vulnerabilidad al estrés (Miller y Smith) 
Este instrumento consta de 20 ítems que abarcan temas 

como: estilo de vida, apoyo social, exposición de sentimien-
tos, valores y creencias, y bienestar físico (Satchimo et al., 
2013), donde cada uno se valora en una escala de puntua-
ción entre 1 (siempre) a 5 (nunca), permitiendo dar cuenta 
de la frecuencia con la que el participante realiza cada una 
de las afirmaciones propuestas (González, 2007). 

 
Procedimiento 
La recolección de datos se realizó a través de un formu-

lario Google Forms, en el que se implementó una encuesta 
adhoc y luego los tres instrumentos asociados a las variables 
de estudio. Para ello, a través de las jefaturas de carrera, 
coordinaciones académicas y centros de estudiantes se ges-
tionó la difusión de la investigación, contextualizándola y 

haciendo envío del enlace de acceso al formulario a través 
de correo electrónico, promoviendo la participación de es-
tudiantes de cualquiera de los niveles de acuerdo al avance 
curricular dentro de las carreras universitarias en cuestión. 
Una vez que los estudiantes accedían al formulario, tenían 
la oportunidad de leer el consentimiento informado y, en 
caso de aceptar, responder a cada uno de los instrumentos.  

En todos los casos, los datos recopilados se encontraban 
dentro del período declarado como pandemia de COVID-
19. 

 
Consideraciones éticas 
El diseño de la investigación fue revisado y aprobado por 

el Comité de Ética Científica de la Universidad Viña del Mar 
(Código: 24-20; Carta de aprobación: 
https://bit.ly/3VUHpW7) y desarrollada según la Decla-
ración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013). To-
dos los participantes aceptaron un consentimiento infor-
mado que permitió autorizar el uso de la información con 
fines científicos.  

 
Análisis estadístico 
Las variables se presentaron como media y desviación 

estándar. Con la prueba de Kolmogorov-Smirnov se deter-
minó la normalidad de los datos. Se utilizó la prueba de Le-
vene para analizar la varianza entre los grupos y no se en-
contraron diferencias en la varianza entre los grupos. De-
bido a que los datos se distribuyeron normalmente, se uti-
lizó la prueba t de muestra independiente para comparar las 
características basales de los grupos. Para comparar los re-
sultados de los grupos, se aplicó una prueba ANOVA para 
cada variable de acuerdo con las categorías presentadas por 
cada uno de ellos, luego se aplicó una prueba de Bonferroni 
post-hoc para analizar las diferencias obtenidas. Para el aná-
lisis estadístico, se utilizó el software JAMOVI® versión 
1.6 (Sydney, Australia). Para todas las pruebas estadísticas, 
un valor de p<0,05 fue considerado significativo.  

 
Resultados 
 
Los resultados generales muestran que el peso, la talla y 

los MET totales (p <0,001) presentan diferencias entre mu-
jeres y hombres. Los resultados por estado nutricional 
muestran diferencias en la vulnerabilidad al estrés 
(p<0,001), peso normal (51,6 ± 12,1) versus obesidad tipo 
I (41,8±14,1) y puntuación de hábitos alimentarios 1 
(p=0,018) entre peso normal (11,7±3,15) versus sobre-
peso (13,0±4,26) (tabla 2). Los resultados según nivel de 
actividad física muestran diferencias en la puntuación de há-
bitos alimentarios 1 (p=<0,001), entre nivel bajo de acti-
vidad física (27,7±5,20) versus nivel de actividad física mo-
derada (29,6±4,75), bajo nivel de actividad física 
(27,7±5,20) versus nivel de actividad física alta 
(31,1±4,75); puntuación de hábitos alimentarios 2 
(p=<0,001), entre nivel de actividad física bajo 
(13,2±3,88) versus nivel de actividad física moderada 
(11,5±2,51), bajo nivel de actividad física versus nivel de 
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actividad física vigorosa (11,5±3,44) y vulnerabilidad al es-
trés (p=<0,001) entre bajo nivel de actividad física 
(45,8±12,4) versus nivel de actividad física moderada 

(50,2±11,0), y bajo nivel de actividad física vigorosa 
(53,4±12,3) (tabla 2).

Tabla 1.  

Variables básicas, nivel de actividad física, hábitos alimenticios y vulnerabilidad al estrés.  

Variable 
Mujeres (n=207) Hombres (n=143) Total (n=350) 

Valor p (tukey) 
M  SD M  SD M  SD 

Edad (años) 23,6 ± 4,42 22,8 ± 3,14 23,3 ± 3,97 -- 

Peso (kg) 64,5 ± 11,6 73,9 ± 10,8 68,4 ± 12,1 <0,001 
Talla (m) 1,62 ± 0,06 1,74 ± 0,06 1,67 ± 0,08 <0,001 

IMC (kg/m2) 24,7 ± 4,09 24,3 ± 2,64 24,5 ± 3,57 0,337 
Total, METs -min/semana 1437 ± 2067 2548 ± 3542 1891 ± 2815 <0,001 

Tiempo sentado (min) 138 ± 218 190 ± 526 159 ± 376 0,207 

Hábitos alimentarios 1 (puntaje) 29,6 ± 4,71 29,3 ± 5,75 29,5 ± 5,16 0,542 
Hábitos alimentarios 2 (puntaje) 11,9 ± 3,66 12,6 ± 3,30 12,2 ± 3,53 0,074 
Vulnerabilidad al estrés (puntaje) 49,2 ± 13,0 50,5 ± 11,9 49,7 ± 12,5 0,348 

IMC: Índice de Masa Corporal; METs-min/week: Equivalente Metabólico de la tarea (minutos/semana). 

 
Tabla 2.  
Análisis de acuerdo a) estado nutricional y b) nivel de actividad física. 

(a) Estado nutricional Bajo peso (n=7) Normal (n=210) Sobrepeso (n=106) 

Obesidad   Tipo I 

(n=22) 

Obesidad Tipo II 

(n=5) f p n2p 

M  SD M  SD M  SD M  SD M  SD    

METs-min/semana 877 ± 1161 2031 ± 2499 1873 ± 3640 1261 ± 1237 591 ± 356 0,820 0,513 0,009 
Tiempo sentado (min) 120 ± 139 163 ± 446 156 ± 240 90,7 ± 134 393 ± 415 0,648 0,629 0,007 

Hábitos alimentarios 1 
(puntaje) 29,4 ± 3,46 30,0 ± 5,19 28,5 ± 5,02 28,3 ± 5,45 31,2 ± 4,82 20,789 0,083 0,024 

Hábitos alimentarios 2 
(puntaje) 13,4 ± 3,41 11,7 ± 3,15 13,0 ± 4,26 11,6 ± 2,38 13,6 ± 3,21 3,01 0,018* 0,034 

Vulnerabilidad al estrés 

(puntaje) 57,7 ± 10,6 51,6 ± 12,1 47,1 ± 12,1 41,8 ± 14,1 50,4 ± 11,3 5,86 <,001** 0,064 

b) Nivel de Actividad 
 Física 

Bajo (n=143) Moderado (n=65) Alto (n=142) 

f p n2p M  SD M  SD M  SD 

IMC (kg/m2) 24,9 ± 3,86 24,3 ± 4,02 24,3 ± 3,00 1,17 0,311 0,007 
METs-min/semana 168 ± 193 1065 ± 251 4004 ± 3424 114,50 <,001* 0,398 

Tiempo sentado (min) 138 ± 236 166 ± 201 177 ± 523 0,409 0,665 0,002 
Hábitos alimentarios 1 

(puntaje) 27,7 ± 5,20 29,6 ± 4,75 31,1 ± 4,75 167,14 <,001** 0,088 

Hábitos alimentarios 2 
(puntaje) 13,2 ± 3,88 11,5 ± 2,51 11,5 ± 3,34 9,923 <,001 *** 0,054 

Vulnerabilidad al estrés 
(puntaje) 45,8 ± 12,4 50,2 ± 11,0 53,4 ± 12,3 14,13 <,001 **** 0,076 

IMC: Índice de Masa Corporal; METs-min/semana: Tarea equivalente metabólica minutos por semana. 

 
Estado nutricional 
* Diferencia normal vs sobrepeso p=0,019; * Diferen-

cia normal vs sobrepeso p=0,015; ** Diferencia normal vs 
obesidad 1 p=0,002; Diferencia entre obesidad tipo I y bajo 
peso p=0,017. 

 
Nivel de actividad física  
*Bajo vs moderado p=0,018; *Bajo vs vigoroso 

p=<0.001; *Moderado vs vigoroso p=<0.001. 
**Bajo vs moderado p=0,038; Bajo vs moderado 

p=0,001; Bajo vs moderado p=0,001. 
**Bajo vs vigoroso p=<0.001; Bajo vs vigoroso 

p=<0.001; Bajo vs vigoroso p=<0.001. 
Los resultados según hábitos alimentarios 1 muestran di-

ferencias en los MET (p=0,004), entre hábitos saludables 
(2350±3022) versus hábitos regulares (1375±2468). La 
puntuación 2 de hábitos alimentarios mostró diferencias 
(p<0,01) entre hábitos saludables (11,0±2,98) y regulares 
(13,5±3,69). Los resultados según hábitos alimentarios 2 
indican que existen diferencias en el IMC (p=0,049) entre 

hábitos saludables (23,9±3,05) versus hábitos no saludables 
(26,7±8,3), MET (p=0,012) entre hábitos saludables 
(2634±3014) versus regulares (1612±2240), hábitos ali-
mentarios puntuación 2 entre hábitos saludables 
(32,1±4,61) versus regulares (28,8±5,08) y saludables 
versus no saludables (42,6±8,92) (tabla 3). 
 

Hábitos alimentarios 1 
*Saludable vs regular p=0,004; **Saludable vs regular 

p=<0.001; Saludable vs regular p=<0.001. 
 
Hábitos alimentarios 2 
*Saludable vs no saludable p=0,049; **Saludable vs no 

saludable p=0,012; Saludable vs no saludable p=<0,001; 
Saludable vs no saludable p=0,015. 

Los resultados según vulnerabilidad al estrés muestran 
diferencias en el IMC (p=0,021) entre las categorías seria-
mente vulnerable (24,1±3,18) y no vulnerables 
(26,5±4,25) (tabla 4).
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Tabla 3.  
Análisis de acuerdo con los hábitos alimentarios 1 y 2. 

(a) Hábitos alimentarios 1 
Saludable (n=188) Regular (n=160) No saludable (n=2) 

f p n2p M  SD M  SD M  SD 

IMC (kg/m2) 24,4 ± 3,56 24,8 ± 3,58 21,4 ± 0,195 1,40 0,247 0,008 
METs –min/semana 2350 ± 3022 1375 ± 2468 550 ± 0,02 5,74 0,003* 0,032 

Tiempo sentado 120 ± 181 200 ± 515 550 ± 70,7 3,01 0,050 0,017 
Hábitos alimentarios 2 (puntaje) 11,0 ± 2,98 13,5 ± 3,69 15,5 ± 0,707 21,13 <,001** 0,122 

Vulnerabilidad al estrés (puntaje) 52,4 ± 12,1 46,7 ± 12,3 35,0 ± 22,6 11,12 <,001*** 0,060 

(b) Hábitos alimentarios 2 M  SD M  SD M  SD f p n2p 

IMC (kg/m2) 23,9 ± 3,05 24,7 ± 3,70 26,7 ± 2,83 3,54 0,030* 0,020 
METs -min/semana 2634 ± 3014 1612 ± 2240 3729 ± 9100 6,11 0,002** 0,034 

Tiempo sentado (min) 140 ± 187 170 ± 420 6,67 ± 20,0 0,96 0,383 0,006 
Hábitos alimentarios 1 (puntaje) 32,1 ± 4,61 28,8 ± 5,08 27,2 ± 4,27 147,21 <,001*** 0,078 
Vulnerabilidad al estrés (puntaje) 52,1 ± 12,0 49,3 ± 12,7 42,6 ± 8,92 2,98 0,052 0,017 

IMC: Índice de Masa Corporal; METs-min/semana: Tarea equivalente metabólica minutos por semana. 

 
Tabla 4.  
Análisis de acuerdo con la vulnerabilidad al estrés. 

Vulnerabilidad al estrés No vulnerable (n=21) Vulnerable (n=145)  

Seriamente vulnerable 

(n=179) 

Extremadamente vulnerable 

(n=5)  
f p n2p M  SD M  SD M  SD M  SD 

IMC (kg/m2) 26,5 ± 4,25 24,8 ± 3,79 24,1 ± 3,18 25,6 ± 4,76 3,29 0,021* 0,028 
METs-min/semana 1492 ± 4319 1511 ± 1963 2200 ± 3157 3525 ± 1520 2,310 0,076 0,020 

Tiempo sentado (min) 179 ± 220 170 ± 257 150 ± 466 70,4 ± 77,1 0,208 0,891 0,002 
Hábitos alimentarios 1 

 (puntaje) 27,6 ± 6,88 28,8 ± 4,99 30,2 ± 4,94 29,4 ± 6,77 24,489 0,037 0,024 
Hábitos alimentarios 1 

 (puntaje) 12,8 ± 2,96 12,5 ± 4,07 11,8 ± 3,11 12,0 ± 2,12 1,47 0,223 0,013 

IMC: Índice de Masa Corporal; METs-min/semana: Equivalente Metabólico de la tarea (minutos/semana)  
*Seriamente vulnerable vs no vulnerable p=0,015 

 
Discusión 
 
La pandemia causada por el virus COVID-19 tuvo un 

fuerte impacto sobre la salud física y mental de las personas 
en todo el mundo. Las sospechas de contagio, el confina-
miento y los cambios radicales en los hábitos de vida, favo-
reció el desarrollo de emociones y de trastornos tales como 
el pánico, depresión, crisis de angustia psicológica, los cua-
les son entornos estresantes que afectan el equilibrio mental 
(González-Becerra et al., 2023), de manera que, las medi-
das tomadas frente a la pandemia provocaron cambios en la 
vida social, en los sistemas educativos, los sistemas de tra-
bajo y el comportamiento nutricional en poco tiempo (Mat-
tioli et al., 2020). Adicionalmente, los años universitarios 
infligen un tremendo estrés, y esos niveles de estrés aumen-
taron durante la pandemia por COVID-19 a medida que se 
cambiaban las rutinas (Hustky et al., 2020). 

Los resultados de este estudio indican que los estudian-
tes universitarios con estado nutricional obeso tipo I, que 
poseen malos hábitos alimenticios, presentan menor vulne-
rabilidad al estrés, lo que puede deberse a una mayor ingesta 
de alimentos poco saludables que pueden ser utilizados 
como comidas reconfortantes (Dallman et al. 2003). Asi-
mismo, aquellos estudiantes con altos niveles de actividad 
física tienen mayor vulnerabilidad al estrés, dando cuenta de 
que, el confinamiento y el ejercicio intenso podrían ser una 
combinación que desencadene una mayor vulnerabilidad al 
estrés. Algunos estudios establecieron que la actividad física 
vigorosa obtuvo efectos significativamente negativos en la 
dimensión del crecimiento personal en estudiantes univer-
sitarios en el período de pandemia (Ugwueze et al., 2021). 
Por lo tanto, los alimentos de calidad poco saludables serían 

favorables, de manera compensatoria, para reducir la vul-
nerabilidad al estrés en la pandemia por COVID-19 en esta 
población. 

Respecto a los niveles de actividad física y los compor-
tamientos dietéticos de los estudiantes universitarios, lo que 
se revela en este estudio es que los estudiantes que fueron 
investigados en el contexto de sus niveles de estrés percibi-
dos, exhibieron un aumento en los comportamientos dieté-
ticos poco saludables, como comer comidas rápidas o junk 
food. En este contexto, bajo condiciones de vida cambiantes, 
las personas tienden a desarrollar hábitos alimenticios poco 
saludables (como alimentación emocional, trastornos ali-
mentarios) y experimentan emociones negativas (estrés, 
aburrimiento, entre otros) (Moynihan et al., 2015; Araiza 
y Lobel, 2018).  

El confinamiento, las clases en línea y las medidas de ais-
lamiento pueden conducir a la adaptación a un estilo de vida 
sedentario, lo que cambia el período educativo, la vida y la 
participación social de un individuo (Clair et al., 2021), sin 
embargo, este aspecto surge como desencadenante de otro 
tipo de vulnerabilidades tales como el aumento de riesgos 
de enfermedades crónicas no trasmisibles. Por tanto, ante 
las condiciones desfavorables que pueden causar un au-
mento del estrés psicológico y la ansiedad (como las vividas 
durante la pandemia por COVID-19) las personas tienden a 
comer en exceso como una forma de reducir este tipo de 
estados de ánimo (Choi, 2020). Un estudio con una muestra 
italiana encontró que era en gran parte atribuible al au-
mento de la ansiedad (Scarmozzino y Visioli, 2020) y otro 
estudio encontró que se debía en gran medida al estrés (Za-
chary et al., 2020), mientras que en el presente estudio los 
estudiantes que presentaron hábitos alimentarios poco 
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saludables fueron menos vulnerables al estrés que los hábitos 
alimentarios regulares o saludables (<0.001). En el contexto 
de la pandemia, en el presente estudio, los estudiantes con 
hábitos alimentarios poco saludables y obesidad tipo I tenían 
niveles de estrés más bajos que el grupo de peso normal, lo 
que puede explicarse porque el consumo de alimentos ricos 
en calorías activa los centros de recompensa del cerebro y 
produce una sensación agradable que alivia el estrés o las 
emociones desagradables (Volkow et al., 2013), y como se 
sabe, los alimentos sabrosos pueden mejorar el estado de 
ánimo negativo aunque solo pueden hacerlo momentánea-
mente. Sin embargo, muchas personas atribuyen errónea-
mente los efectos de la "comida reconfortante" a tener un 
efecto duradero (Wagner et al., 2014), lo que apoya el com-
portamiento evidenciado en este estudio.  

En este sentido, la tendencia sobre los hábitos alimenti-
cios durante la pandemia apunta a que empeoraron durante 
esta crisis sanitaria. En el estudio de Olfert et al. (2022) casi 
un tercio (32.6%) de los estudiantes reportaron comer más 
desde la pandemia y el 67.9% de estos estudiantes dijeron 
que se debía al aburrimiento. En el mismo estudio, los estu-
diantes mostraron un aumento significativo en la frecuencia 
de las comidas y el consumo de casi todos los grupos de ali-
mentos. Resultados diferentes en cuanto a hábitos alimenta-
rios se evidencian en el estudio desarrollado por Gallardo et 
al. (2022), quienes reportaron que los estudiantes universita-
rios tuvieron buenos hábitos alimenticios, sin embargo, un 
elevado porcentaje no alcanza las recomendaciones mínimas 
establecidas por la OMS (78,50% en el caso de aquellos acti-
vos físicamente y 76,80% en el caso de los inactivos física-
mente).  

Finalmente, otros estudios dan cuenta de que durante la 
pandemia se encontraron valores más altos de ansiedad en in-
dividuos entre 18 a 34 años (Antunes et al., 2020) y los efec-
tos negativos de la pandemia se han aliviado con la actividad 
física (Zhang et al., 2020), tal como lo evidencia el estudio 
de Morales-Beltrán et al. (2022) en el cual señalan un efecto 
de moderación significativa de los niveles de actividad física 
sobre el impacto que la sospecha por COVID-19 genera so-
bre los niveles de ansiedad cognitiva en esta población.  

 
Limitaciones  
 
Como limitaciones del estudio, se indica que los partici-

pantes corresponden a estudiantes de una universidad privada 
chilena que presentan características demográficas como lu-
gar de residencia y factores socioeconómicos que no fueron 
considerados y que podrían influir en los resultados, por lo 
que, los hallazgos podrían no ser transferibles a toda la pobla-
ción universitaria. A lo anterior, se suma que la muestra uti-
lizada responde a áreas de formación acotadas, por lo cual, 
podría no ser pertinente caracterizar a toda la población uni-
versitaria a la vista de los resultados expuestos en este estu-
dio, sino más bien, considerarlos en función de las áreas de 
formación de los participantes. Por otro lado, y a propósito 
de que la información que permitió caracterizar a los partici-
pantes fue autorreportada, es posible que subestimaran o 

sobreestimaran su peso y el tiempo dedicado a la actividad 
física y el sedentarismo, como consecuencia de las medidas 
de confinamiento. Adicionalmente, el uso de instrumentos 
de autoaplicación podría generar algunas dificultades res-
pecto a la comprensión y cumplimentación de cada uno de 
los ítems, preguntas o apartados que componen los instru-
mentos. 

 
Direcciones para futuras investigaciones 
 
Como recomendación, se sugiere la realización de nuevas 

investigaciones que estudien la relación de la realización de 
ejercicio físico con el estrés (agudo y crónico) y las conductas 
alimentarias de la población universitaria, a fin de obtener da-
tos que permitan tomar decisiones en la mejora de los estilos 
de vida, así como la prevención de trastornos relacionados 
con estrés crónico y de prevención de enfermedades crónicas 
no trasmisibles como un aspecto a considerar dentro de las 
vulnerabilidades no estudiadas. Por otro lado, se recomienda 
el uso de herramientas de medición objetivas como aceleró-
metros o podómetros para una cuantificación más precisa del 
tiempo dedicado a actividades sedentarias y actividad física, 
así como instrumentos que permitan la recolección de datos 
de manera directa para la caracterización de los participantes. 
Además, se propone diversificar el uso de instrumentos de 
medición para valorar los hábitos alimentarios y el estrés u 
otras variables similares en estudiantes universitarios, vincu-
lándolas a la temática de actividad física, ejercicio físico o de-
porte. Finalmente, se sugiere ampliar esta investigación al pe-
riodo postpandemia y con estudiantes universitarios de diver-
sas carreras y áreas de formación. 

 
Conclusión 
 
Los estudiantes universitarios con niveles de actividad fí-

sica más altos son más vulnerables al estrés en contextos de 
confinamiento, mientras que, estudiantes universitarios que 
presentan inactividad física y estados nutricionales menos sa-
ludable como obesidad tipo I, tienen menor probabilidad de 
vulnerabilidad al estrés en el mismo contexto. Debido a esto, 
es necesario generar programas de formación en salud men-
tal, hábitos de actividad física y nutrición para la población 
universitaria que desarrollen habilidades relacionadas con la 
adopción de un estilo de vida activo que les permitan estar 
preparados para estas emergencias sanitarias, pudiendo hacer 
frente a las exigencias de la Educación Superior propiamente 
tal. Los resultados de este estudio pueden orientar políticas 
educativas para la adaptación de los programas de las carreras 
universitarias. 
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