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Resumen. Objetivo: Relacionar el tiempo en pantalla y tiempo sedentario con el clima escolar en tiempos de pandemia en alumnos 
entre 11 y 14 años de la Región de Valparaíso. Materiales y métodos: estudio no experimental, de enfoque cuantitativo, con alcance 
descriptivo y correlacional. La muestra fue de 179 alumnos (104 mujeres y 75 hombres) entre los 11 y 14 años de dos establecimientos 
educacionales de la región de Valparaíso en Chile. Para medir el nivel de clima escolar se utilizó la Escala de Clima Social del Aula para 
alumnos (CSA). El tiempo en diferentes comportamientos sedentarios se midió con el cuestionario The Youth Activity Profile (YAP-
SL). Resultados: los hábitos sedentarios se relacionaron negativamente con el clima escolar (r=-0,239/p=0,001), entre ellos, destacó 
el tiempo de uso de computadora (PC) (r=-,213/p=0,004). Por otra parte, el tiempo en videojuegos (r=0,033/p=0,666) y en telé-
fono móvil (r=-0,073/p=0,334) no tuvo relación, y el tiempo en TV tuvo una relación positiva con la dimensión de competitividad 
(r=0,160/p=0,032).Conclusión: El tiempo en diferentes comportamientos sedentarios se asocia negativamente con el clima escolar 
del aula durante la pandemia por COVID-19. A partir de esto se sugiere aumentar los niveles de actividad física y disminuir el tiempo 
en comportamientos sedentarios, en especial el tiempo frente al ordenador.  
Palabras Clave: Actividad física, escuela, convivencia escolar, bullying. 
 
Abstract. Objective: Relate the time on screen, sedentary time and the level of school climate in times of pandemic in students 
between 11 and 14 years of the Valparaíso Region. Materials and method: Quantitative, descriptive-analytical and non-probabilistic 
study. The sample consisted of 179 students (104 females and 75 males) between 11 and 14 years of age from two educational estab-
lishments in the Valparaíso region of Chile. All the students had informed consent signed by their parents and/or guardians. To measure 
the level of school climate, the Classroom Social Climate Scale for students (CSA) was used and the use of technologies and sedentary 
time was analyzed with the YAP-SL questionnaire. Results: There was a negative relationship between the time of PC use with the 
school climate (r=-.213/p=0.004). On the other hand, sedentary habits were negatively related to school climate (r=-
0.239/p=0.001). In addition, time in video games (r=0.033/p=0.666) and mobile phone (r=-0.073/p=0.334) is not related, and 
TV time has a positive relationship with the competitiveness dimension (r=0.160/p=0.032). Conclusion: It is concluded that the social 
climate of the general classroom is negatively related to the time of PC use and sedentary habits. Based on this, it is suggested to increase 
the levels of physical activity and decrease the time of PC use during the pandemic to favor a better social climate in schoolchildren. 
Key Words: Physical inactivity, school, school coexistence, bullying. 
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Introducción 
 
La declaración oficial de pandemia del coronavirus por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, 
generó inmediatamente la solicitud u orden a las personas de 
mantenerse en sus hogares para disminuir la propagación de 
la enfermedad (OMS, 2020). Las medidas de confinamiento 
incluyeron el cierre total de las escuelas y muchos lugares de 
trabajo, generando la implementación de la virtualidad en el 
hogar. Aproximadamente 1500 millones de niños (de 5 a 12 
años) y adolescentes (de 13 a 17 años) hicieron la transición 
al aprendizaje remoto luego del cierre de las escuelas (Couzin 
et al., 2020). Esta transición les significó un rotundo cambio 
que les obligó a adaptarse al aprendizaje en línea en ausencia 
de profesores presenciales, amigos, un entorno escolar de 
apoyo, y sumado a ello, disminuyeron considerablemente las 
oportunidades para que los niños se mantuvieran físicamente 
activos, generando efectos adversos en la salud física y men-
tal, ya que no podían jugar con sus amigos, estar activos rea-
lizando deporte o hacer ejercicio regularmente en las clases 

de educación física (Rossi et al., 2021). Por lo tanto, el cie-
rre de las escuelas modifica las rutinas diarias de los niños, 
como el recreo, las clases de educación física, los deportes 
y los programas extracurriculares (Eyler et al., 2021), ge-
nerando entonces que pasen mucho tiempo en casa (Celis et 
al., 2020).  

La literatura actual señala que el estilo de vida provocado 
por el COVID-19 ha llevado a un aumento de la prevalencia 
de sedentarismo (Rico et al., 2021), definido como compor-
tamientos que no superan un gasto energético basal de 1,5 
METs (equivalente metabólico de la tarea), tales como recos-
tarse o sentarse frente a una pantalla, entre otros comporta-
mientos (Tremblay et al., 2017). Además, del aumento de la 
inactividad física, lo cual significa no cumplir con las reco-
mendaciones internacionales de actividad física (Salas et al., 
2016). Las pautas mundiales actuales recomiendan en la in-
fancia y la adolescencia al menos 60 minutos al día de activi-
dad física de intensidad moderada a vigorosa, la mayor parte 
de esa actividad debe ser aeróbica, y al menos tres veces a la 
semana incorporar actividades de fuerza muscular, limitando 
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el tiempo dedicado a actividades sedentarias especial-
mente el tiempo de ocio frente a una pantalla (OMS, 
2020)  

Con respecto a la actividad física (AF) durante la pan-
demia, estudios encontraron una disminución de la AF 
tanto en niños como en adolescentes (Bates et al., 2020; 
Guo et al., 2020), y cuanto mayor es el niño, menor es el 
nivel de AF (Rossi et al., 2021). Esto es especialmente 
dramático, ya que, estudios previos han demostrado que 
la mayoría de los niños y adolescentes no alcanzaron las 
pautas de actividad física de 60 minutos de actividad física 
por día recomendadas por la OMS incluso antes de la pan-
demia (Konstabel et al., 2014).  Un tipo de actividad se-
dentaria que ha aumentado sustancialmente durante la 
pandemia es el tiempo frente a la pantalla. Existe evidencia 
que se asocia el aumento del tiempo de pantalla en adultos 
y niños de forma independiente, como elecciones dietéti-
cas desfavorables, efectos adversos de salud física y men-
tal, como dolores de cabeza y ansiedad, así como malos 
resultados de salud mental relacionados con el uso proble-
mático de teléfonos inteligentes (como ansiedad, insom-
nio, mayor estrés percibido, bajo nivel educativo y dismi-
nución de la calidad de vida en general) (Trott et al., 
2022). Además, una revisión sistemática ha informado 
asociaciones consistentes entre el uso de teléfonos inteli-
gentes y/o tabletas y varias medidas de los resultados del 
sueño en niños, incluidas asociaciones significativas entre 
el uso del dispositivo y la mala calidad y cantidad del sueño 
y la somnolencia diurna excesiva (Carter et al., 2016).  

Finalmente, ante este panorama que afecta la salud fí-
sica y mental de los escolares, todos los aspectos de la edu-
cación se verían alterados permanentemente como resul-
tado de la pandemia, entre ellos el clima escolar (Banz, 
2008). En tal sentido la convivencia escolar es fundamen-
tal, ya que abarca múltiples formas de interacción entre 
los miembros de un cuerpo escolar. Además, la evidencia 
señala que una mala convivencia escolar podría afectar ne-
gativamente el rendimiento académico (Berguer et al., 
2014). Estudios recientes han explorado la relación entre 
el rendimiento académico y la percepción de los estudian-
tes sobre la convivencia escolar desde un enfoque multidi-
mensional en el que se destaca el impacto negativo que 
este tiene sobre los niveles de indisciplina, agresividad, 
victimización y apatía de los docentes y el rendimiento 
académico (Cerda et al., 2018). Diversos estudios en 
Chile han evidenciado que un número significativo de es-
tudiantes percibe comportamientos negativos en sus es-
cuelas, que la violencia verbal está ligada a burlas, insultos 
y amenazas, y que esta violencia puede manifestarse explí-
cita o implícitamente (Muñoz et al., 2022), y estudios in-
ternacionales señalan que los estudiantes que reportan ser 
víctimas de bullying y acoso también presentan patrones 
educativos negativos, baja autopercepción de eficacia aca-
démica y bajo rendimiento académico (Izaguirre et al., 
2022). Por lo tanto, el objetivo fue determinar la relación 
entre el tiempo en pantalla, tiempo sedentario y el clima 
escolar en tiempos de pandemia. 

Método 
 
Tipo y diseño de la investigación 
Enfoque cuantitativo, de tipo no experimental con un di-

seño transversal y un alcance descriptivo y correlacional. 
 
Participantes 
La muestra fue de 179 alumnos (104 mujeres y 75 hom-

bres) entre los 11 y 14 años de dos establecimientos educa-
cionales de la región de Valparaíso, Chile. 

 
Consideraciones éticas 
Previo a la realización del estudio se envió una invitación 

para participar del proyecto a cada establecimiento educacio-
nal, además de un consentimiento y asentimiento informado 
y la encuesta para hacerla llegar a los apoderados y alumnos. 
Luego de ser aceptada la invitación, se envió el consenti-
miento a los apoderados y la encuesta a cada alumno vía co-
rreo electrónico con un plazo de 2 semanas para ser contes-
tada. El estudio se realizó siguiendo las recomendaciones para 
estudios en seres humanos propuestas por la declaración de 
Helsinki (World Medical Asociation, 2013). La información 
recopilada fue guardada en el computador personal del inves-
tigador principal y fue guardada con códigos para ocultar la 
identidad de los participantes.  

 
Criterios de inclusión y exclusión 
Se consideraron en el estudio los siguientes criterios de 

inclusión: a) estudiantes entre 11 a 14 años; b) consenti-
miento y asentimiento firmado. Mientras que los criterios de 
exclusión fueron: a) estudiantes con condiciones clínicas que 
impidieron la realización de actividad física de manera regu-
lar; b) estudiantes que no contestaran la totalidad de los ins-
trumentos aplicados.  

 
Procedimiento 
Los instrumentos fueron aplicados de manera digital a tra-

vés de un cuestionario Google Forms®. Estuvo compuesto 
por un consentimiento informado para padres y apoderados 
y luego por 62 preguntas que correspondían a dos instrumen-
tos. Se seleccionaron los estudiantes entre 11 y 14 años de 
cada establecimiento para contestar la encuesta. Se recolectó 
la información y se generó la base de datos. 
 

Instrumentos de recogida de datos 
Los instrumentos se aplicaron durante el segundo semes-

tre del año 2020 en dos establecimientos educacionales de la 
región de Valparaíso, Chile. En primer lugar, se aplicó la Es-
cala de Clima Social del Aula para alumnos (CSA) de Pérez et 
al., (2009) y en segundo lugar, la versión en Español del 
Cuestionario YAP-SL (Segura-Díaz et al., 2020; Sint-Mau-
rice & Welk, 2014). La Escala de Clima Social del Aula tiene 
por objetivo conocer la percepción que cada alumno tiene en 
el aula, como es diariamente el trabajo dentro de ésta, las 
conductas de los alumnos tanto individuales como grupales, 
la relación de los alumnos con los profesores y cómo esto in-
fluye en el clima escolar. La escala está compuesta por 57 
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ítems, donde 11 de ellos son de datos personales y 46 de ellos 
son de respuesta tipo Likert en donde se tiene cuatro posibles 
respuestas: Nunca, a veces, bastante, siempre. Las dimensio-
nes de esta escala se dividen en interés/respeto/preocupa-
ción, satisfacción/expectativas, relación, competitividad/fa-
voritismo, comunicación, cooperación/democracia, nor-
mas/disciplina, cohesión grupo y organización física del aula, 
Pérez et al., (2009). Por otra parte, el Cuestionario YAP-SL 
tiene por objetivo conocer el tiempo en que una persona per-
manece haciendo actividad física en el colegio o fuera de él y 
el tiempo que dedica a actividades sedentarias. Para esta in-
vestigación, se utilizaron preguntas asociadas a las conductas 
sedentarias. 

Está compuesto de cuatro preguntas relacionadas con el 
tiempo en pantallas y una pregunta sobre el tiempo sedenta-
rio total. Las respuestas se reparten en cinco opciones en re-
lación al tiempo: Nada, Menos de 1 hora al día, 1-2 horas al 
día, 2 horas y hasta 3 horas al día, Más de 3 horas al día.  

 
Análisis Estadístico 
Los datos fueron analizados con el software SPSS® ver-

sión 25 para Mac. Se utilizaron tablas de frecuencias y esta-
dísticos descriptivos para exponer los resultados obtenidos en 
cuanto a la distribución según género, tiempo en pantalla, 
tiempo sedentario y niveles de clima escolar. Se aplicó la 
prueba de Normalidad de Kolmogorov y Smirnov (n>50). 
Se observó una distribución no normal de los datos (p<0,05). 
Posterior a esto se aplicó una prueba de correlación de Spear-
man para estimar si las variables presentaban asociación. La 
magnitud del efecto de la correlación fue basada en la si-
guiente escala: trivial (<0.10), pequeña (0.10 – 0.29), mo-
derada (0.30 – 0.49), alta (0.50 – 0.69), muy alta (0.70 – 
0.89), casi perfecta (≥0.90), y perfecta (r = 1.00) (Hopkins 
et al., 2009). Este análisis permitió describir las variables del 
estudio y establecer los valores de correlación. Para este úl-
timo, se consideró un valor de p<0.05 como correlación es-
tadísticamente significativa. 

 
Resultados  
 
Participaron 179 escolares entre 11 y 14 años (12,17 ± 

1,32), de los cuales 104 (58,1%) fueron mujeres y 75 
(41,9%) fueron hombres (Tabla 1).  
 
Tabla 1.  

Distribución de la muestra según género. 

Género Frecuencia Porcentaje 

Mujer 104 58,1 
Hombre 75 41,9 

Total 179 100 

 
En la tabla 2 se aprecia el valor mínimo, máximo, el pro-

medio y la desviación estándar de las variables de clima es-
colar. La dimensión con mayor puntaje promedio fue la sa-
tisfacción con 28,42 puntos. Mientras que la organización 
física fue la de menor puntaje con 5,98 puntos. La tabla 3 
describe la frecuencia de tiempo de cada comportamiento 
sedentario. Se aprecia que un 40,8% de los escolares pasa 
nada o menos de 1 hora al día viendo televisión, mientras que 

el 22,9% pasa más de 2 horas al día viendo televisión. Un 
53,7% pasa entre nada y menos de 1 hora al día utilizando el 
computador; mientras que el 24,5 % pasa más de 2 horas al 
día en el computador Por otra parte, 38,6% pasa entre nada 
y menos de 1 hora al día jugando videojuegos, mientras que 
un 29,6% pasa más de 2 horas jugando videojuegos. Anali-
zando el uso del teléfono móvil, 24,1% afirman que pasan 
menos de 1 hora utilizando teléfono móvil, mientras que un 
48% lo utilizan por más de 2 horas al día. Para finalizar, se 
aprecia que un 29% pasa mucho tiempo o casi todo el tiempo 
sentado durante su tiempo libre. 
 
Tabla 2.  
Puntaje total y por dimensión obtenido en el nivel de clima escolar. 

Dimensiones Media Mínimo Máximo 

Puntaje Total (pts.) 134,60 ±13,37 97 164 

Interés (pts.) 16,38 ± 2,66 5 20 
Satisfacción (pts.) 28,42 ± 4,17 17 36 

Relación (pts.) 9,72 ± 1,65 5 12 
Competitividad (pts.) 10,28 ± 2,02 5 16 
Comunicación (pts.) 18,39 ± 3,02 9 24 

Cooperación (pts.) 8,02 ± 1,59 4 12 
Normas (pts.) 15,09 ± 1,75 10 19 

Cohesión (pts.) 10,42 ± 3,02 5 15 
Organización Física (pts.) 5,98 ± 1,59 2 8 

 
Tabla 3.  
Análisis de frecuencia de tiempo de TV, uso de PC, videojuegos, teléfono móvil 
y hábitos sedentarios en el tiempo libre. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

Tiempo de televisión 
Nada 

22 12,3 12,3 

Menos de 1 hora al día 51 28,5 40,8 

1-2 horas al día 65 36,3 77,1 
2 horas y hasta 3 horas al día 23 12,8 89,9 

3 o más horas al día 18 10,1 100 
Total 179 100  

Tiempo de uso de computador    

Nada 54 30,2 30,2 
Menos de 1 hora al día 42 23,5 53,6 

1-2 horas al día 39 21,8 75,4 
2 y hasta 3 horas al día 23 12,8 88,3 
Más de 3 horas al día 21 11,7 100 

Total 179 100  
Tiempo de Videojuegos    

Nada 25 14 14 
Menos de 1 hora al día 44 24,6 38,5 

1-2 horas al día 57 31,8 70,4 

2 y hasta 3 horas al día 29 16,2 86,6 
Más de 3 horas al día 24 13,4 100 

Total 179 100  

Tiempo de uso de Teléfono Móvil 

Nada 13 7,3 7,3 
Menos de 1 hora al día 30 16,8 24 

1-2 horas al día 50 27,9 52 
2-3 horas al día 38 21,2 73,2 

Más de tres horas al día 48 26,8 100 

Total 179 100  

Hábitos Sedentarios 

Apenas estoy sentado    13 7,3 
en mi tiempo libre 

 7,3  

Estoy sentado 27 15,1 
durante poco tiempo en mi tiempo libre 

 22,3  

Estoy sentado una cantidad media 
de tiempo en mi tiempo libre   87    48,6 

  
70,9 

 

Estoy sentado mucho tiempo 

en mi tiempo libre     28 15,6 

  

86,6 

 

Estoy sentado casi todo el tiempo 
en mi tiempo libre     24 13,4 

  
100 

 

Total     179 100    

 
En la tabla 4 se aprecia que el tiempo de TV se relaciona 
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de manera positiva con la variable de competitividad, con 
una magnitud pequeña en esa relación. Por otra parte, el 
tiempo de PC tiene una correlación significativa, negativa y 
de pequeña magnitud con las dimensiones interés, satisfac-

ción, relación, comunicación y puntaje total de clima esco-
lar. Por último, un mayor tiempo de hábitos sedentarios en 
el tiempo libre se relaciona de manera negativa con las di-
mensiones satisfacción, comunicación y puntaje total del 
clima escolar.

 
Tabla 4. Nivel de correlación entre el nivel de clima escolar, tiempo de uso de pantallas y hábitos sedentarios en el tiempo libre. 

 
Variable Tiempo de TV 

Tiempo de  
Videojuegos 

Tiempo de PC 
Tiempo Teléfono  

Móvil 
Hábitos Sedentarios 

Puntaje Total (pts.) 0,045 (p=0,546)  0,033 (p=0,666)  -0,213* (p=0,004) δ  -0,073 (p=0,334)  -0,239** (p=0,001) δ  

Interés (pts.) 0,031 (p=0,682)  0,009 (p=0,908)  -0,250** (p=0,001) δ -0,006 (p=0,937)  -0,125 (p=0,096)  

Satisfacción (pts.) 0,043 (p=0,569)  0,060 (p=0,423)  -0,212** (p=0,004) δ -0,062 (p=0,406)  -0,243** (p=0,001) δ 

Relación (pts.) 0,071 (p=0,345)  0,065 (p=0,384)  -0,238** (p=0,001) δ -0,015 (p=0,841)  -0,099 (p=0,186)  

Competitividad (pts.) 0,160*(p=0,032) δ 0,025 (p=0,737)  0,001 (p=0,995)  0,091 (p=0,226)  -0,078 (p=0,297)  

Comunicación (pts.) 0,043 (p=0,566)  0,027 (p=0,772)  -0,206** (p=0,006) δ -0,095 (p=0,206)  -0,193** (p=0,009) δ 
Cooperación (pts.) 0,028 (p=0,715)  0,051 (p=0,495)  -0,128 (p=0,088)  0,005 (p=0,945)  -0,078 (p=0,302)  

Normas (pts.) 0,012 (p=0,872)  0,074 (p=0,327)  -0,009 (p=0,908)  0,054 (p=0,474)  0,034 (p=0,654)  
Cohesión (pts.) -0,068 (p=0,368)  0,021 (p=0,777)  0,017 (p=0,820)  -0,133 (p=0,076)  -0,082 (p=0,273)  

Organización Física (pts.) 0,066 (p=0,380)  0,092 (p=0,223)  -0,075 (p= 0,318)  -0,084 (p=0,264)  -0,104 (p=0,167)  

*Relación significativa con un valor p<0,05; **Relación significativa con un valor p<0,01.  

δ: Magnitud pequeña de correlación. 

 
Discusión 
 
El objetivo del presente estudio fue determinar la re-

lación entre el tiempo en pantalla, tiempo sedentario y el 
nivel de clima escolar en tiempos de pandemia en alumnos 
entre 11 y 14 años de la Región de Valparaíso en Chile. 
Los principales hallazgos muestran una correlación nega-
tiva entre el tiempo utilizando PC, los hábitos sedentarios 
en el tiempo libre y el clima escolar. 

Tal como se muestra en los resultados de este estudio, 
el tiempo en videojuegos y teléfono móvil son los que tie-
nen mayor porcentaje de uso, superando la hora diaria. Si-
milares resultados se encontraron en el estudio de Schmidt 
et al., (2020), el tiempo frente a la pantalla recreativa au-
mentó. En un reciente metaanálisis reportó que a partir de 
un valor de referencia de 162 min/día (2,7 h/d), el 
tiempo de pantalla diario total en niños aumentó durante 
la pandemia de COVID-19 en 84 min/día, los aumentos 
en el tiempo de pantalla fueron particularmente marcados 
para los adolescentes de 12 a 18 años, cuyo tiempo de pan-
talla diario total aumentó en 110 min/día (Madigan et al., 
2022). 

Se han planteado preocupaciones sobre los videojuegos 
(King et al., 2020) ya que un tiempo persistente y excesivo 
jugando videojuegos es un factor de riesgo para el desarro-
llo de síntomas conductuales patológicos (Jeong et al., 
2021), que recientemente han sido discutidos como un 
trastorno psicológico formal tanto por la Asociación Esta-
dounidense de Psiquiatría (APA) como por la OMS. La 
adicción a los juegos electrónicos se manifiesta en un sen-
tido de compulsión a jugar de una manera que resulta en 
aislamiento social, cambios de humor, disminución de la 
imaginación y un enfoque excesivo en el éxito en el juego, 
hasta el punto de eliminar otras actividades de la vida (Zu-
biaga et al., 2020).  

Si bien los videojuegos han mostrado tener un efecto 
negativo en los factores de riesgo para la población infan-
til, actualmente existe evidencia que plantea una nueva 

discusión sobre los videojuegos activos, y las modificacio-
nes que pueden provocar en por ejemplo en la composición 
corporal (Oliveira et al., 2019). Relacionado con este tema, 
Hernández-Jiménez et al., (2019), en una revisión sistemá-
tica, estudiaron el impacto de los videojuegos activos sobre 
el Índice de Masa Corporal (IMC) en niños y adolescentes, 
donde los resultados muestran un efecto estadísticamente 
significativo a favor del uso de videojuegos activos sobre el 
IMC en niños y adolescentes, sugiriendo a partir de los ha-
llazgos, evaluar la relevancia clínica de este efecto positivo 
y realizar estudios a largo plazo con tamaños de muestra más 
grandes para alcanzar comparaciones válidas y confiables. 

García-Hermoso et al., (2019) en una reciente revisión 
sistemática evaluaron la relación entre actividad física y el 
comportamiento sedentario con la victimización por acoso 
entre niños y adolescentes. Los resultados señalan que no 
cumplir con las pautas de actividad física y el comporta-
miento sedentario excesivo se asociaron con un 14 y un 
21% más de victimización por acoso, respectivamente. Al 
observar formas específicas de acoso, también se encontró 
una asociación consistente entre el comportamiento seden-
tario con el acoso tradicional y cibernético. Entre los facto-
res que sustentan esta relación se encuentran que la victimi-
zación por bullying ocurre con frecuencia en actividades no 
supervisadas de cerca y, por lo tanto, los jóvenes tienden a 
evitar estas actividades (Frey et al., 2005); y los jóvenes fí-
sicamente inactivos pueden correr un mayor riesgo de ser 
intimidados debido a factores como habilidades motoras de-
ficientes (Barnett et al., 2009) , condición física (García et 
al., 2019) y poca confianza en sí mismos para participar en 
actividades físicas. En otro estudio Efstathiou et al., (2016) 
investigaron la relación entre el clima psicológico del aula y 
el comportamiento físico y sedentario de estudiantes de pri-
maria después de la implementación de un programa edu-
cativo innovador en materia de nutrición y actividad física. 
Los resultados de la investigación señalan que la fricción dis-
minuyó y la satisfacción aumentó significativamente des-
pués de la intervención en comparación con el grupo con-
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trol, y el tiempo diario frente a la pantalla se asoció positi-
vamente con una mayor fricción, que es una medida de los 
conflictos entre los estudiantes en el entorno escolar. Estos 
resultados permiten evidenciar cómo el comportamiento 
sedentario se asocia con un mayor riesgo de una variedad de 
problemas fisiológicos y psicológicos en escolares y por otra 
parte como la actividad física puede desempeñar un papel 
importante en el bienestar de los jóvenes (Reid et al., 
2015), favoreciendo el clima escolar, considerando que un 
clima desfavorable disminuye la motivación y la participa-
ción e induce la falta de compromiso, problemas para que 
los estudiantes gestionan sus emociones y su sentido de per-
tenencia, además de dificultar el desarrollo de sus relaciones 
socioafectivas en el aula (Mardones, 2023). Finalmente, una 
reciente revisión sistemática reveló que la utilización de 
modelos cooperativos a través del juego permite consolidar 
una práctica pedagógica hacia el fortalecimiento del aspecto 
afectivo, social y corporal, fortaleciendo la convivencia es-
colar y la vida en comunidad (López et al., 2023). Esta evi-
dencia nos muestra que las nuevas políticas en la escuela de-
ben fomentar la interacción social ya sea a través del auto-
conocimiento y a partir de la comunicación social.  

 
Conclusión  
 
Se concluye que el tiempo de uso de PC y los hábitos 

sedentarios generan efectos negativos en el clima social del 
aula en el grupo de escolares. A partir de esto se sugiere 
aumentar los niveles de actividad física y disminuir el 
tiempo de uso de PC durante la pandemia para favorecer un 
mejor clima social en los escolares. Para futuras investiga-
ciones se recomienda implementar estudios experimentales 
que permitan evidenciar el impacto de las clases virtuales en 
la convivencia escolar en niños y adolescentes, así como eva-
luar el efecto de diferentes estrategias que permitan dismi-
nuir comportamientos sedentarios y aumentar la actividad 
física en pos de la mejora de la convivencia escolar.  
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