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Resumen. El establecimiento de cuarentenas y la suspensión de clases producto de la pandemia de COVID-19, limitaron fuertemente 
las oportunidades de preescolares y escolares de mantenerse activos físicamente. El objetivo de esta investigación fue describir y com-
parar el nivel de actividad física auto reportado en preescolares y escolares chilenos durante la pandemia de COVID-19. Se reclutaron 
551 niños (22,5%) y niñas (77,5%) residentes de las macrozonas norte, centro y sur de Chile, pertenecientes a los niveles escolares de 
transición menor y mayor, y primer ciclo escolar. Se aplicó el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). Los niveles de 
actividad física auto reportados fueron de 33,9%, 32,5% y 33,6% para las categorías de bajo, medio y alto, respectivamente. Se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas (Prueba exacta de Fisher = 22,362; p= ,004) en el nivel de actividad física según 
la edad de la madre. El nivel de actividad física auto reportado en preescolares y escolares chilenos durante la pandemia de COVID-19 
fue insuficiente. El rol y edad de la madre es clave en la modulación del nivel de actividad física realizado por sus hijos y es necesario 
indagar sobre esta relacion, madre-hijo, en la búsqueda de estrategias e intervenciones efectivas y eficientes que permitan fomentar la 
practica regular de actividad física en este grupo etario. 
Palabras clave: Actividad física, comportamiento sedentario, preescolar, escolar, madres, cuarentena. 
 
Abstract. The establishment of quarantines and the suspension of classes as a result of the COVID-19 pandemic greatly limited the 
opportunities for preschool and school-aged children to stay physically active. The aim of this research was to describe and compare 
the self-reported levels of physical activity in Chilean preschool and school-aged children during the COVID-19 pandemic. A total of 
551 children (22.5% boys and 77.5% girls) from the northern, central, and southern macrozones of Chile were recruited, belonging 
to the educational levels of lower and upper kindergarten, and the first educational cycle. The International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ) was used. The self-reported physical activity levels were 33.9%, 32.5%, and 33.6% for low, medium, and high 
categories, respectively. Statistically significant differences (Fisher's exact test = 22.362; p = 0.004) were found in the level of physical 
activity according to the mother's age. The self-reported level of physical activity in Chilean preschoolers and schoolchildren during 
the COVID-19 pandemic was insufficient. The role and age of the mother are key in modulating the level of physical activity of their 
children, and it is necessary to investigate this mother-child relationship in the search for effective and efficient strategies and interven-
tions that encourage the regular practice of physical activity in this age group. 
Keywords: Physical activity, sedentary behavior, preschool, school-aged, mothers, quarantine. 
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Introducción 
 
Durante la pandemia de COVID-19 se implementaron 

una serie de medidas políticas, sociales y sanitarias orienta-
das al control de la enfermedad (Onyeaka et al., 2021). El 
confinamiento ciudadano y el establecimiento de cuarente-
nas, junto con el uso de cubrebocas, fueron medidas trans-
versalmente utilizadas con el objetivo de reducir la interac-
ción social y la propagación y contagio del virus SARS-CoV-
2 (Vilella & Trilla, 2021; Wiersinga et al., 2020). 

En Chile, previo al establecimiento de las primeras cua-
rentenas, el Gobierno decidió suspender las actividades pre-
senciales en todos los niveles educativos, desde la educación 
preescolar hasta la superior. Este escenario se mantuvo 
desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 2 de marzo del 2022, 
fecha en donde se anuncia la presencialidad obligatoria para 
los estudiantes. 

La restricción de la movilidad, implementación de cua-
rentenas y la suspensión de clases, modificaron de manera 
radical la cotidianeidad de la población escolar. La etapa 
preescolar y escolar, comprendida entre los 3 años de edad 
hasta el inicio de la pubertad, es un período crítico para el 
desarrollo cognitivo y emocional, la sociabilización y la ad-
quisición de estilos de vida saludables, elementos que se ven 
favorecidos y potenciados con la practica regular de 

actividad física (AF) (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018; 
Fitzgerald et al., 2022; St Laurent et al., 2021). 

La AF en edad preescolar y escolar es fundamental para 
la adquisición de la competencia motora (Lorås, 2020), en-
tendida como la capacidad para realizar movimientos físicos 
de manera eficiente y efectiva. Esta se desarrolla durante la 
primera infancia a través de actividades lúdicas y juegos du-
rante la jornada escolar y es clave para la propiocepción en 
edades adultas (Chui et al., 2023; Wijaya et al., 2023). La 
AF a temprana edad también contribuye a desarrollar y fo-
mentar emociones positivas sobre la confianza física, la se-
guridad y la autoestima (Kliziene et al., 2021), favorece y 
fortalece las relaciones interpersonales (Li et al., 2022) y 
aumenta el rendimiento cognitivo y la eficacia atencional en 
este grupo etario (Garcia, 2023; Rosa et al., 2020). Las re-
comendaciones internacionales de AF y comportamiento 
sedentario propuesta por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS, 2019) establece en preescolares la realización de 
al menos 180 minutos de AF diaria de cualquier intensidad, 
incluidos al menos 60 minutos de intensidad moderada a vi-
gorosa y no exceder en más de una hora el tiempo dedicado 
a actividades sedentarias frente a una pantalla, mientras que 
los escolares deben realizar al menos 60 minutos de AF dia-
ria de intensidad moderada a vigorosa y limitar el tiempo de 
ocio que pasan delante de una pantalla (Bull et al., 2020). 
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Parte importante del cumplimiento de estas recomen-
daciones de AF, se generaba dentro del entorno educativo 
por medio de juegos espontáneos entre pares, instancias re-
creativas al aire libre y actividades dirigidas por los profeso-
res, por lo que la implementación de las medidas sanitarias, 
limito significativamente la capacidad y oportunidad para 
mantenerse activos físicamente (Bustos-Arriagada et al., 
2021; Chaabane et al., 2021; Okely et al., 2021). 

Esta situación queda de manifiesto en los resultados de 
la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y De-
porte realizada el año 2021 donde cerca del 50% de los me-
nores de 18 años indica haber disminuido de manera signi-
ficativa su nivel de AF durante la pandemia (Ministerio del 
Deporte (MINDEP), 2021). Además, señala que solamente 
al 59% de los escolares entre 5 a 10 años le gustan las clases 
de educación física de establecimientos educativos, situa-
ción que empeora al analizar la intensidad de AF alcanzada 
durante las clases de educación física, donde la mayoría de 
los escolares no cumplen con la recomendación de mante-
nerse al menos el 50% del tiempo en intensidad moderada-
vigorosa, acumulando solamente un 10% del tiempo a dicha 
intensidad (Mayorga-Vega et al., 2019). 

La disminución en la frecuencia e intensidad de la AF y 
el aumento del comportamiento sedentario, son factores de 
riesgo asociados al aumento de la malnutrición por exceso 
(Kumar & Kelly 2017), la prevalencia de enfermedades car-
diometabólicas (Kallio et al., 2021) y al debilitamiento de 
la salud mental (Redig et al., 2022) en esta población.  

Es por lo anterior que, el objetivo de la presente inves-
tigación es describir y comparar el nivel de actividad física 
auto reportado en preescolares y escolares chilenos con eda-
des comprendidas entre 4 a 9 años durante la pandemia de 
COVID-19. 

 
Material y método 
 
Participantes  
La muestra total estuvo compuesta por 551 niños (22,5 

%) y niñas (77,5 %) residentes en cinco ciudades de Chile. 
Se consideraron las macrozonas norte, centro y sur. De la 
zona norte participaron niños y niñas de las ciudades de An-
tofagasta y la Serena, de la zona centro se consideraron las 
ciudades de Santiago y Viña del Mar, y de la zona sur se 
consideró la ciudad de Valdivia. Los participantes residían 
tanto en zonas urbanas como rurales del país. Para la pre-
sente investigación se consideraron los niveles de estudios 
contenidos desde pre kínder hasta cuarto básico con edades 
comprendidas entre 4 a 9 años de edad cronológica. El in-
greso familiar hace referencia al salario mensual recibido 
por el grupo familiar, este puede ser categorizado en bajos 
(menos de M$500), medios (sobre M$500 y bajo M$1500) 
y altos (sobre M$1500). El detalle de los antecedentes so-
ciodemográficos se muestra en la tabla 1.  

 
Instrumentos 
Se aplicó el Cuestionario Internacional de Actividad Fí-

sica versión breve IPAQ por su sigla en inglés (Carrera, 

2017). Esta versión consta de siete ítems y evalúa el nivel 
de AF a través de preguntas orientadas en cuatro dimensio-
nes: laboral, doméstico, transporte activo y tiempo libre 
(Palma-Leal et al., 2022). Las preguntas evalúan tres carac-
terísticas de la AF; intensidad, frecuencia y duración.  

El indicador puede ser expresado en forma continua a 
través de MET-minutos/semana y en forma categórica en 
tres niveles de actividad: baja (no cumple con los criterios 
de las categorías superiores), moderada (tres o más dias de 
actividad vigorosa por al menos 20 minutos por día o cinco 
o más dias de actividad moderada y/o caminata de al menos 
30 minutos por día o cinco o más dias de cualquier actividad 
que alcance al menos 600 MET-minuto/semana) y alta 
(siete o más dias de cualquier actividad que alcance al menos 
3000 MET-minuto/semana o tres o más dias de actividad 
vigorosa que alcance al menos 1500 MET-minuto/semana) 
(Carrera, 2017). 

 
Procedimiento 
Esta investigación fue revisada y aprobada por el Comité 

de Ética Científica de la Universidad Santo Tomás bajo la 
resolución n.o3/2020. El reclutamiento de los participan-
tes se realizó a través de un muestreo por conveniencia en 
escuelas domiciliadas en las cinco ciudades incluidas en esta 
investigación (Johnson, 2014). Cabe destacar que la reco-
lección de los datos se realizó durante el periodo de confi-
namiento, por ende, la batería de cuestionarios se diseñó 
digitalmente y fue distribuida a los apoderados por medio 
de los profesores. Antes de completar los cuestionarios, los 
participantes debían aceptar su participación por medio del 
consentimiento informado. 

 
Análisis estadísticos 
Los datos fueron analizados por medio del programa es-

tadístico IBM SPSS V24. Se realizaron análisis descriptivos 
de la totalidad de las variables sociodemográficas y relativas 
a la calidad de la alimentación. Posteriormente se realizaron 
pruebas de diferencias de proporciones para observar si 
existían diferencias significativas entre grupos de contraste, 

para ello se utilizó la prueba de chi cuadrado (χ²) mediante 
tablas cruzadas para frecuencias absolutas mayores a 5, en 
caso de frecuencias absolutas menores a 5 se utilizó la 
prueba exacta de Fisher. 

 
Resultados 
 
En la tabla 1 se describen las características sociodemo-

gráficas de la muestra. En la tabla 2 se describen los niveles 
de AF de la muestra total por sexo, cabe mencionar que no 
se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas 
entre hombre y mujeres (X2= ,341; p= ,843). 

En la tabla 3 se describen los niveles de AF de la muestra 
total por ciudad de residencia, si bien, no se evidenciaron 
diferencias estadísticamente significativas (X2= 11,821; p= 
,149) es posible apreciar que la mayor proporción de nivel 
de AF alto se encuentra en la ciudad de Santiago y la mayor 
proporción de nivel de AF bajo en la cuidad de Antofagasta. 
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Tabla 1.  
Características sociodemográficas de la muestra 

 Variables 
Total 
n (%) 

Hombres 
n (%) 

Mujeres 
n (%) 

Nivel* 

Pre kínder 43 (7,8) 9 (7,3) 34 (8,0) 
Kínder 123 (22,3) 28 (22,6) 95 (22,2) 

Primero 114 (20,7) 24 (19,4) 90 (21,1) 
Segundo 101 (18,3) 16 (12,9) 85 (19,9) 
Tercero 99 (18,0) 24 (19,4) 75 (17,6) 
Cuarto 71 (12,9) 23 (18,5) 48 (11,2) 

Región 

Antofagasta 107 (19,4) 21 (16,9) 86 (20,1) 

La Serena 129 (23,4) 24 (19,4) 105 (24,6) 
Santiago 258 (46,8) 64 (51,6) 194 (45,4) 

Viña del Mar 33 (6,0) 5 (4,0) 28 (6,6) 
Valdivia 24 (4,4) 10 (8,1) 14 (3,3) 

Zona de 
residencia 

Urbana 502 (91,1) 107 (86,3) 395 (92,5) 
Rural 49 (8,9) 17 (13,7) 32 (7,5) 

Ingreso 

familiar** 

Menos de M$320 165 (29,9) 39 (31,5) 126 (29,5) 
M$320 – M$500 264 (47,9) 52 (41,9) 212 (49,6) 
M$500 – M$1000 78 (14,2) 22 (17,7) 56 (13,1) 

M$1000 – M$1500 21 (3,8) 6 (4,8) 15 (3,5) 
Más de M$1500 23 (4,2) 5 (4,0) 18 (4,2) 

Composición 
familiar 

Dos adultos - Hijo/a 274 (49,7) 54 (43,5) 220 (51,5) 
Dos adultos – hijo/a – 

familiares 
101 (18,3) 32 (25,8) 69 (16,2) 

Adulto – hijo/a 102 (18,5) 21 (16,9) 81 (19,0) 
Pareja mismo sexo – hijo/a 6 (1,1) 2 (1,6) 4 (0,9) 

Padres separados 43 (7,8) 9 (7,3) 34 (8,0) 
Otra 25 (4,5) 6 (4,8) 19 (4,4) 

Número de 
personas en el 

hogar 

Menos de 3 38 (6,9) 10 (8,1) 28 (6,6) 
Entre 3 y 5 398 (72,2) 86 (69,4) 312 (73,1) 

Entre 5 y 10 109 (19,8) 25 (20,2) 84 (19,7) 
Más de 10 6 (1,1) 3 (2,4) 3 (0,7) 

*Pre kínder y kínder son niveles previos a la educación primaria. Primero,  
segundo, tercero y cuarto básico corresponde a educación primaria.  
**M$320 es equivalente a $USD364.  

 
Tabla 2.  
Niveles de actividad física de la muestra total por sexo 

Sexo Bajo %(n) Medio %(n) Alto %(n) 

Hombre 33,9 (42) 30,6 (38) 35,5 (44) 

Mujer 34,0 (145) 33,0 (141) 33,0 (141) 
Total 33,9 (187) 32,5 (179) 33,6 (185) 

 
Tabla 3.  
Niveles de actividad física de la muestra total por ciudad de residencia  

Ciudad Bajo % (n) Medio % (n) Alto % (n) 

Antofagasta 39,3 (42) 36,4 (39) 24,3 (26) 

La Serena 33,3 (43) 35,7 (46) 31,0 (40) 
Santiago 31,4 (81) 28,3 (73) 40,3 (104) 

Viña del Mar 36,4 (12) 39,4 (13) 24,2 (8) 
Valdivia 37,5 (9) 33,3 (8) 29,2 (7) 

 
En la tabla 4 se describen los niveles de AF de la muestra 

total de acuerdo a la edad de la madre. Cabe mencionar que 
se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas 
(Prueba exacta de Fisher= 22,362; p= ,004). Del mismo 
modo se puede apreciar una disminución en el nivel de AF 
alto cuando avanza la edad de las madres y un aumento del 
nivel de AF bajo. Respecto de la edad de los padres no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en el 
nivel de AF de sus hijos.  

 
Tabla 4. 
Niveles de actividad física de la muestra total respecto de la edad de madres  

Edad madre (años) Bajo % (n) Medio % (n) Alto % (n) 

15 a 20 25,0 (1) 50,0 (2) 25,0 (1) 
20 a 25 25,0 (8) 34,4 (11) 40,6 (13) 
25 a 30 22,6 (24) 30,2 (32) 47,2 (50) 

30 a 35 29,5 (44) 36,2 (54) 34,2 (51) 
Más de 35 42,3 (110) 30,8 (80) 26,9 (70) 

 

Cabe mencionar que no se evidenciaron diferencias es-
tadísticamente significativas del nivel de AF respecto de la 
zona de residencia, el ingreso económico, la composición 
familiar y el número de personas en el hogar.  

 
Discusión 
 
El objetivo de la investigación fue describir y comparar 

el nivel de AF auto reportado en preescolares y escolares 
chilenos con edades comprendidas entre 4 a 9 años durante 
la pandemia de COVID-19. Se encontró que una propor-
ción considerable de los participantes presenta niveles bajos 
de AF, lo que refleja tendencias reportadas previamente 
tanto a nivel nacional (Ministerio del Deporte [MINDEP], 
2021) como internacional (Jebeile et al., 2022; Sarwoko S., 
2021). Esta disminución en los niveles de AF durante la pan-
demia está en línea con los hallazgos de investigaciones si-
milares, que también identificaron reducciones significati-
vas en la AF de preescolares y escolares (Mercê et al., 2023; 
Faúndez-Casanova et al., 2023). 

Las restricciones impuestas por las cuarentenas prolon-
gadas han jugado un papel crucial en esta disminución, al 
limitar las oportunidades para la realización de actividad fí-
sica regular. Investigaciones anteriores han evidenciado que 
las medidas de confinamiento, combinadas con un prome-
dio de 35 horas semanales dedicadas a pantallas, han contri-
buido significativamente a la disminución de la AF en esco-
lares (Chen et al., 2020; Dunton, Do & Wang, 2020; Flores 
& Coila, 2022). Esta situación tiene implicaciones directas 
en la salud, ya que la inactividad física está asociada con un 
aumento en el riesgo de varios problemas de salud física y 
mental (Kallio et al., 2021; Kumar & Kelly, 2017; Redig et 
al., 2022). Además, el estudio apunta a una intensificación 
de esta tendencia con el incremento de la edad de la madre, 
un factor que requiere un análisis más detallado en futuras 
investigaciones. 

Diversas investigaciones revelan que el nivel de AF esta 
influenciado por el sexo de los sujetos. Se han encontrado 
diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo 
los primeros, los más activos físicamente en sus diferentes 
etapas durante el curso de la vida (Neville et al., 2022; 
Rossi, Behme, & Breuer 2021). Durante la pandemia, en la 
mayoría de los estudios no se reportaron diferencias de gé-
nero con respecto a la práctica de AF (Rodríguez-Núñez et 
al., 2022), esto coincide con los resultados obtenidos en 
esta investigación. El confinamiento y las cuarentenas limi-
taron las oportunidades de ambos sexos de mantenerse ac-
tivos. Durante la pandemia, se observó una disminución de 
la participación en ejercicios y deportes extracurriculares, 
con un aumento en el uso de dispositivos electrónicos prin-
cipalmente en hombres equilibrando la AF para ambos se-
xos (Sá et al., 2020; Wu et al., 2020). No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en el nivel de AF 
y la ciudad de residencia, sin embargo, se aprecia que la ma-
yor proporción de AF baja se encuentra en la ciudad de An-
tofagasta. Este resultado es consistente con la última en-
cuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte, la 
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cual informa que la Región de Antofagasta presenta un ín-
dice de inactividad física de 85,3%, situándose casi 10 pun-
tos porcentuales por sobre la media nacional (Ministerio del 
Deporte (MINDEP) 2021). Esto es llamativo, ya que gene-
ralmente en lugares o ciudades con temperaturas templadas 
o no extremas, el nivel de AF tiende hacer mayor al com-
pararse con lugares con temperaturas extremas (Aspvik et 
al., 2018; Hendker et al., 2020; Ho et al., 2022; Neville et 
al., 2022). 

El ingreso económico se ha identificado tradicional-
mente como uno de los factores determinantes del nivel de 
AF. Se ha reportado que niños y adolescentes con un nivel 
socioeconómico más alto, son más activos físicamente, 
principalmente asociado a una menor cantidad de barreras 
y mayores oportunidades medioambientales para la práctica 
regular de AF al compararse con niveles socioeconómicos 
más bajos (Heradstveit et al., 2020; Lampinen et al., 2017; 
Rossi et al., 2021). En nuestra investigación, no se encon-
traron diferencias según el ingreso económico, lo cual 
puede atribuirse a las características y distribución de la 
muestra, ya que, más del 70% estaba compuesta por sujetos 
clasificados dentro del mismo segmento socioeconómico. 
Además, las restricciones sanitarias, como por ejemplo el 
confinamiento y cuarentenas, fueron transversales a nivel 
nacional, lo que podría explicar la homogenización de los 
resultados. 

En relación con el nivel educativo, investigaciones ante-
riores han mostrado que aquellos individuos con un nivel 
educativo inferior tienden a presentar índices más bajos de 
AF (AF), y por ende, no alcanzar las recomendaciones esta-
blecidas para esta (Chen et al., 2020; Foster et al., 2018). 
De manera similar, un estudio determinó que las mujeres 
sin formación universitaria tenían hijos con menores índices 
de AF durante la pandemia (Ruíz-Roso et al., 2020). Aun-
que en la presente investigación no se identificaron diferen-
cias significativas respecto al nivel educativo de los padres o 
tutores, es notable que la mayoría de la muestra tenía alre-
dedor de 12 años de educación. No obstante, se observó 
que los escolares de tutores legales con una escolaridad de 
8 años o menos mostraron índices de AF inferiores en com-
paración con aquellos cuyos padres poseían un nivel educa-
tivo más elevado. 

Se ha observado que en preescolares y escolares con más 
de 6 años, la de AF tiende a disminuir durante la pandemia, 
mostrando una reducción progresiva a medida que aumenta 
la edad (Dunton et al., 2020; Rodríguez-Núñez et al., 
2022; Sá et al., 2020). En el presente estudio, no se detec-
taron diferencias significativas en los niveles de cursos ana-
lizados. No obstante, los escolares de primero básico de-
mostraron tener menores niveles de inactividad física en 
comparación a sus pares de segundo, tercero y cuarto bá-
sico. Durante la pandemia los niños más pequeños mostra-
ron una mayor adaptabilidad hacia juegos libres y activida-
des no estructuradas, a diferencias de los niños mayores, 
quienes generalmente necesitan una mayor estructuración 
en sus prácticas de AF.  

Otro de los factores determinantes del nivel de AF en 

preescolares y escolares es la participación en eventos de-
portivos y el nivel de AF de los padres. En específico, diver-
sas investigaciones han demostrado la importancia de la fi-
gura de los padres en la promoción y el fomento de la AF 
regular, como también en la disminución del comporta-
miento sedentario (Hnatiuk et al., 2017; Matos et al., 2021; 
Schoeppe et al., 2016; Yang et al., 2022). Dentro de las 
figuras paternas, se destaca el rol de la madre. De hecho, al 
analizar la encuesta nacional de hábitos de actividad física y 
deporte, la figura materna es la más importante a la hora de 
la facilitación y realización de AF en preescolares y escolares 
ya que el 40% de estos, refiere jugar o realizar deporte junto 
a su madre (Ministerio del Deporte (MINDEP) 2021). 

A pesar de la relevancia del tema, existe una escasez de 
investigación enfocada específicamente en el impacto de la 
edad materna en los niveles de actividad física (AF) 
(McMinn et al., 2008). En el contexto de la pandemia de 
COVID-19, este estudio exploró cómo la edad de la madre 
influencia la AF en niños en edad preescolar y escolar. Los 
resultados revelaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los niveles de AF de los niños y la edad de las 
madres. Se observó una tendencia decreciente en los niveles 
de AF a medida que aumentaba la edad de la madre, lo cual 
se tradujo en una mayor prevalencia de categorías de baja 
AF. Una interpretación posible de estos hallazgos es que las 
mujeres mayores suelen adoptar estilos de vida más seden-
tarios (Izawa & Oka, 2020; Owen et al., 2010), posible-
mente debido a la adquisición de roles adicionales que con-
llevan mayores responsabilidades y, por ende, una reduc-
ción del tiempo libre disponible (Nomaguchi & Bianchi, 
2004). Esta restricción en el tiempo puede limitar su capa-
cidad de participar en actividades físicas o juegos con sus hi-
jos. Estos resultados están en consonancia con otras investi-
gaciones que han identificado una correlación entre un in-
cremento en los niveles de AF en niños, especialmente en 
la actividad física de intensidad moderada a vigorosa, y los 
niveles de AF de las madres, particularmente durante los 
días laborables en el período de pandemia (García et al., 
2022) 

Los principales aportes esta investigación son en primer 
lugar, informar sobre las preocupantes cifras de bajo nivel 
de AF en preescolares y escolares chilenos y en segundo lu-
gar, destacar la importancia del rol de la madre en el fo-
mento de la AF regular. Estos resultados son novedosos y 
deben ser observados en la búsqueda de estrategias educati-
vas que permitan aumentar el nivel de AF en el grupo etario 
estudiado. 

Es necesario indicar que existieron limitaciones. La pri-
mera se relaciona con la naturaleza del instrumento utili-
zado para la determinación del nivel de AF, ya que, al ser 
un cuestionario de auto reporte, las respuestas pueden con-
tener errores involuntarios u omisiones intencionadas, afec-
tando la categorización final. No se determinó la carga la-
boral de los tutores legales, entendida como la cantidad to-
tal de trabajo a ser desarrollado por un individuo en un 
tiempo determinado. Tampoco se consideró la modalidad 
laboral adoptada durante la pandemia de COVID-19. El 
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tipo de muestreo fue por conveniencia, lo cual, puede dis-
minuir la representatividad de la población. Si bien se en-
contraron resultados novedosos, en algunos no se encontra-
ron diferencias significativas, esto puede deberse a variables 
mediadoras o intervinientes como el nivel de AF de los tu-
tores legales y el nivel de AF de la población de interés pre-
vio, las cuales no fueron capturadas durante esta investiga-
ción.  

En relación con lo anterior y, para futuros trabajos, se 
sugiere la determinación de estas variables. Además del uso 
de instrumentos para la determinación directa del nivel de 
AF y el seguimiento longitudinal en los niveles de AF post 
pandemia en preescolares, escolares y futuros adolescentes. 

 
Conclusiones 
 
El nivel de actividad física auto reportado en preescola-

res y escolares chilenos durante la pandemia de COVID-19 
fue insuficiente, condición de alto riesgo debido a la asocia-
ción entre inactividad física, comportamiento sedentario y 
alteraciones en la salud física y mental. 

El rol y edad de la madre es clave en la modulación del 
nivel de actividad física realizado por sus hijos y es necesario 
indagar sobre esta relacion, madre-hijo, en la búsqueda de 
estrategias e intervenciones efectivas y eficientes que per-
mitan fomentar la practica regular de actividad física en este 
grupo etario. 

Este estudio ha sido financiado por la Universidad Santo 
Tomás, en el marco del proyecto Interno Interdisciplinario 
código:11340009 
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