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Resumen. El confinamiento, producto de la situación sanitaria actual, ha desatado un aumento en las conductas sedentarias en la 
etapa de infancia, provocando incertidumbre ante los efectos que han impactado su desarrollo infantil. El objetivo del estudio fue 
determinar los efectos de la conducta sedentaria sobre el nivel de actividad física y desarrollo de las funciones ejecutivas en estudian-
tes de segundo ciclo básico durante el confinamiento provocado por la pandemia Covid-19. La metodología fue de corte descriptiva, 
teniendo un enfoque cuantitativo y la recolección de datos se realizó a través de dos cuestionarios aplicados a 41 estudiantes en un 
rango de edad entre los 10 a 12 años, pertenecientes a establecimientos educativos de la región del Maule, Ñuble y Libertador Ber-
nardo O’Higgins en Chile. Los principales resultados indican que las conductas sedentarias influyen en el nivel de actividad física 
como en la mejora de las funciones ejecutivas, independiente del lugar geográfico, sexo o edad. Se concluye que es necesario promo-
ver acciones orientadas a utilizar más el tiempo libre en la práctica de actividad física, con la intención de romper hábitos sedentarios 
y aumentar sus niveles para así aminorar las consecuencias negativas que puedan traer este tipo de conductas.  
Palabras clave: Pandemia; Hábitos; PAQ- C; EFECO; Infancia.. 
 
Abstract. The confinement caused by the current health situation has unleashed an increase in sedentary behaviors in childhood, 
causing uncertainty about the effects that have impacted their child development. The objective of the study was to determine the 
effects of sedentary behavior on the level of physical activity and development of executive functions in second cycle basic students 
during the confinement caused by the Covid-19 pandemic. The methodology was descriptive, having a quantitative approach and the 
data collection was carried out through two questionnaires applied to 41 students in an age range between 10 to 12 years, belonging 
to educational establishments in the Maule region, Ñuble. and Libertador Bernardo O'Higgins in Chile. The main results indicate that 
sedentary behaviors influence the level of physical activity as well as the improvement of executive functions, regardless of geograph-
ic location, sex or age. It is concluded that it is necessary to promote actions aimed at using more of the free time to practice physical 
activity, with the intention of breaking sedentary habits and increasing their levels in order to reduce the negative consequences that 
this type of behavior can bring. 
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Introducción  
 
La situación sanitaria actual se ha visto afectada enor-

memente a nivel mundial debido a la reciente pandemia 
por Covid-19. A causa de la facilidad de contagio y a la 
gravedad con la que ha sido clasificada, se optó por el 
confinamiento de la población, suspendiendo actividades 
presenciales que eran parte de la normalidad, siendo el 
sistema educativo uno de los más afectados, teniendo co-
mo consecuencia la paralización de las clases presenciales 
desde el nivel prebásico hasta el superior. Así, las clases 
virtuales pasaron de ser una opción a una modalidad obli-
gatoria con el fin de no detener el aprendizaje estudiantil. 
Estos y otros factores suponen cambios importantes en las 
rutinas y hábitos de vida de niños y adolescentes que, adi-
cionados a los factores estresantes intrínsecos a la vivencia 
de una emergencia sanitaria, pueden influir desfavorable-
mente en su salud (Ferrada et al., 2021; Flores-Ferro et 
al., 2020). 

La infancia es una etapa clave en el desarrollo y mejora 
de los diferentes procesos y habilidades que deben ser 
atendidas, así como también la adquisición de hábitos salu-
dables en la vida adulta (Jurado et al., 2019). El desarrollo 

infantil es concebido como un proceso irregular y constan-
te de reconstrucción y reorganización a nivel socioafecti-
vo, cognitivo y motor, generando las capacidades que 
manifiestan el ser, el hacer y saber ser de los niños, los 
cuales se potencian a través de las distintas experiencias 
diarias que exigen que este trabaje con los recursos cogni-
tivos, afectivos y sociales que tienen disponibles (López & 
López, 2018). En función de lo mencionado, la práctica de 
actividad física (AF) cumple un papel fundamental y rele-
vante tanto en el desarrollo como en la salud (Jurado et 
al., 2019). Cabe destacar que el desarrollo infantil está 
directamente relacionado con los estímulos y/o experien-
cias que vayan adquiriendo, siendo la interacción con los 
diferentes entornos, un medio esencial para que este sea 
relevante dentro del proceso (Martins & Ramallo, 2015), 
en efecto, toda aquella experiencia abre paso a que los 
niños potencien sus funciones en los diversos dominios, a 
saber, físico, social, emocional, lingüístico y cognitivo 
(Alonzo et al., 2016), así, las instituciones educativas 
cumplen un rol fundamental en la entrega de experiencias 
y/o estímulos. 

Las conductas sedentarias (CS) son factores de riesgo 
que influyen en la calidad de vida y salud de cada una de las 
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personas, la cual se entiende como la carencia de movi-
miento durante el día, sobrepasando levemente el gasto 
energético basal (~ 1 met) (Montero et al., 2015). Asi-
mismo, “el sedentarismo es un problema cultural, por 
ende, la AF está asociada a factores sociales y culturales, 
situación descrita en algunos trabajos que abordan la prác-
tica de la AF de manera masiva en los diferentes contextos 
y núcleos urbanos” (Vélez et al., 2014, p.306). 

Cabe destacar que un niño con CS tendrá diversas 
complicaciones a futuro, tales como problemas de relacio-
nes sociales, autoestima baja, trastornos psicológicos e 
inclusive alteraciones de desarrollo psicomotor, impactan-
do en la calidad de vida (Ministerio de Salud de Argentina, 
2020).  

La AF ha ido ganando posición dentro de los factores 
esenciales en diversos aspectos del desarrollo y, a su vez, la 
calidad de vida. Esta se entiende como “cualquier movi-
miento corporal producido por los músculos esqueléticos 
que requiere un gasto de energía, incluyendo las activida-
des realizadas al trabajar, jugar, realizar las tareas domésti-
cas, viajar y las actividades recreativas" (OMS, 2018). Sin 
distinción alguna, el incentivo y promoción de la práctica 
de AF dentro de la rutina de cada persona ha ido en au-
mento debido a los diferentes beneficios que este conlleva, 
principalmente en la longevidad y la prevención de con-
traer enfermedades crónicas no transmisibles en la etapa 
adulta (Barbosa & Urrea, 2018; Pérez, 2014; Castillo et 
al., 2019). Cabe señalar que, tanto el deporte como la AF, 
trae beneficios importantes dentro del ámbito físico, psi-
cológico y social (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2020). 

Las funciones ejecutivas (FE) engloban distintas habili-
dades mentales que le permiten al ser humano planificar, 
ejecutar, monitorear y verificar la actividad cognitiva y 
conductual (Ramos et al., 2016). Según Ramos & Pérez 
(2015), estas pueden clasificarse en seis: iniciativa y plani-
ficación (capacidad de iniciar una tarea sin ser incitado a 
ello), control inhibitorio (habilidad para resistir los impul-
sos y detener una conducta en el momento adecuado), 
memoria de trabajo y monitorización (capacidad para 
mantener la información con el objetivo de completar una 
tarea), autocontrol emocional (habilidad para regular las 
emociones y expresiones), organización de materiales 
(capacidad para ordenar las cosas del entorno) y, flexibili-
dad cognitiva (habilidad para hacer transiciones, tolerar 
cambios y cambiar el enfoque de un tema a otro sin pro-
blema alguno).  

Estas cumplen un factor esencial en el desenvolvimien-
to del niño en los diversos medios, ya sea educativo, fami-
liar o social (Vuontela et al., 2013). De acuerdo con Bar-
kley (1997), Goldberg (2002) y Ramos & Prez (2015), la 
importancia radica en el papel que juegan las FE en la 
resolución de problemas, la adaptación de la conducta a las 
normas y reglas del contexto, la regulación emocional, la 
inhibición de respuestas impulsivas o la supervisión del 
comportamiento.  

En los últimos años se han presentado varios estudios 

que analizan los beneficios de AF en la fase escolar tanto en 
niños y adolescentes (Calzada-Rodríguez et al., 2021; 
Matsudo, 2012; Sánchez-López et al., 2009) sobre las 
funciones ejecutivas (van der Niet et al., 2015; Visier-
Alfonso et la., 2021), tambien cómo afecta la CS a las FE 
tanto en hombres como en mujeres (Patraca-Camacho et 
al., 2022). 

El presente estudio nace ante la creciente incertidum-
bre de la influencia de las CS en el desarrollo de la pobla-
ción infantil durante el confinamiento dentro del contexto 
de pandemia, el cual obligó a modificar las metodologías 
presenciales en toda actividad practicada, cambiando el 
ritmo de trabajo y disminuyendo los estímulos y las expe-
riencias otorgadas a los estudiantes para su proceso de 
aprendizaje y desarrollo dentro de todos los ámbitos posi-
bles (Castillo et al., 2021). Por lo tanto, el objetivo del 
estudio fue determinar los efectos de la CS sobre el nivel 
de AF y desarrollo de las FE en estudiantes de segundo 
ciclo básico durante el confinamiento provocado por la 
pandemia Covid-19, esto último se aplicó en tres regiones 
para conocer si los efectos de esta conducta se replicaba en 
zonas geograficas distintas, por último, se analizó si existía 
difrencia entre variables según género. 

 
Material y métodos 
 
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo y un 

diseño no experimental, transversal comparativo. La 
muestra está conformada por 41 estudiantes, con un rango 
de edad entre los 10 y 12 años. La selección de la muestra 
fue no probabilística. Los criterios de inclusión considera-
dos fueron: tener entre 10 y 12 años cumplidos, ser estu-
diantes de quinto, sexto o séptimo año básico, pertenecer 
a instituciones educativas de la región de O'Higgins (Sexta 
región), región del Maule (Séptima región) y la región del 
Ñuble (Decimosexta región) de Chile. Los criterios de 
exclusión utilizados fueron: estudiantes que contrajeron 
Covid-19 antes de la encuesta; estudiantes que no tenían 
acceso a internet; estudiantes, cuyos padres o apoderados 
no firmaron la autorización para la realización de las en-
cuestas; estudiantes que no hayan tenido conexión a inter-
net para responder las encuestas y estudiantes que no ter-
minaron la encuesta. 

En todos los casos se obtuvo el consentimiento de los 
padres y/o de los apoderados de los niños y adolescentes, 
como el asentimiento por parte de los participantes, así 
como el permiso respectivo de la dirección de las institu-
ciones educativas, todo esto siguiendo los lineamientos 
éticos establecidos por el tratado de Helsinki y el Comité 
de Ética Científico de la Universidad Católica del Maule, 
Chile (Manzini, 2000; UCM, 2016). 

Respecto al procedimiento de la toma de datos, se 
aplicaron dos instrumentos de medición de manera virtual 
(on-line). Ambos instrumentos se fusionaron en un formu-
lario de la plataforma Google, que fue compartido con 
cada uno de los participantes de la muestra mediante co-
rreo electrónico y/o a través de la aplicación WhatsApp. 
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Cuestionario de actividad física para niños (PAQ- 

C) 
Este instrumento tiene por objetivo medir la intensidad 

de la AF (moderada a vigorosa) en la población infantil 
entre los 8 y 14 años denominado PAQ-C (Physical Activi-
ty Questionnaire for Children). Este instrumento fue 
creado por Kowalski et al. (2004) y validado en la pobla-
ción chilena por Faúndez et al. (2020), es un cuestionario 
autoadministrado diseñado para medir AF moderada a 
vigorosa en niños y adolescentes realizada en los últimos 
siete días. Consiste en diez ítems, nueve de los cuales se 
utilizan para calcular el nivel de actividad y el otro ítem 
evalúa si alguna enfermedad u otro acontecimiento impi-
dieron que el niño hiciera sus actividades regulares en la 
última semana. El resultado global del test es una puntua-
ción de 1 a 5, de tal forma que las puntuaciones más altas 
indican un mayor nivel de actividad. 

 
Cuestionario de funcionamiento ejecutivo (EFECO)  
Este instrumento tiene por objetivo medir algunas ca-

pacidades importantes para un proceso escolar exitoso, 
entre las que se encuentran habilidades que incluyen la 
capacidad para planificar, llevar a cabo y corregir la con-
ducta (Ramos et al.,2015). Consta de 67 preguntas rela-
cionadas específicamente a las habilidades ejecutivas de 
iniciativa y planificación, control inhibitorio, memoria de 
trabajo y monitorización, autocontrol emocional, organi-
zación de materiales y flexibilidad cognitiva.  

Los puntos de corte adoptados para el cuestionario 
EFECO fueron los siguientes: p<15 en riesgo (puede 
ocasionar dificultades leves de adaptación y/o aprendiza-
je), p>15 a p<50 inferior a la media (se sitúa dentro del 
rango de normalidad estadística) y p>50 por encima de la 
media. Además, el nivel de AF se midió en función de los 
criterios: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3= moderado, 4= alto 
y 5= intenso.  

 
Conductas sedentarias (CS) 
Para establecer CS se adiciona una pregunta en relación 

con la cantidad de horas que los estudiantes pasaban senta-
dos en el tiempo libre por día, siguiendo lo propuesto por 
Cristi-Montero & Rodriguez-Rodríguez (2014) y Farinola 
(2010), para considerar el sedentarismo a diferencia de 
inactividad física y las consecuencias de estar más de 4 
horas sentado.  

 
Análisis estadísticos 
Los datos fueron analizados con el software estadístico 

SPSS 18.0 para Windows 32 bits (SPSS Inc., IL, USA). 
Para estimar la normalidad de los datos de las variables 
numéricas, se utilizó la prueba de Shapiro-Will. Luego se 

calculó la media () y desviación estándar (DE) para des-
cribir las variables de PAQ-C y EFECO. Para determinar 
diferencias por género y de CS se utilizó la prueba de U 

Mann-Whitney y, para comparar las tres regiones, se utili-
zó Kruskal-Wallis, ambos estadísticos para muestras no 
relacionadas de tipo no paramétrico. Para todos los análisis 
se determinó diferencias significativas a nivel de p <0,05.  

 
Resultados 
 
En la Tabla 1 se observan las medidas descriptivas y las 

características de los estudantes, donde se refleja que la 
edad promedio de la población estudiada es de 11 años, sin 
diferencia entre géneros. De acuerdo con los valores, los 
estudiantes se clasificaron en nivel de AF baja, sin embar-
go, aquellos de sexo masculino presentaron una tendencia 
a AF moderada.  

Respecto a las FE, se revela que de seis datos, tres de 
ellos demostraron ser estadísticamente significativos al 
comparar mujeres y hombres por medio de la prueba de U 
Mann-Whitney, siendo estos autocontrol emocional 
(p=0,013), inhibición (p=0,027) y flexibilidad 
(p=0,003). A raíz de lo mencionado, se puede observar 
que los estudiantes de sexo masculino presentan un desa-
rrollo por sobre la media en cuatro de las funciones y del 
promedio en general. Por otro lado, aquellas del sexo 
femenino están catalogadas bajo la media, pero se sitúan en 
el rango de la normalidad. Cabe destacar que, si bien los 
resultados no mostraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas, en el aspecto de memoria de trabajo y monitori-
zación (p= 0,086) existe una tendencia favorable. 

 
Tabla 1.  
Medidas descriptivas, características de los estudiantes y comparación por sexo. 
  Total (41) Mujeres (17) Hombres (24) 

p-valor 
   DE  DE  DE 
Edad 11,30 1,93 11,50 0,60 11,13 2,48 0,566 
Puntuación PAQ - C 2,49 0,73 2,30 0,69 2,60 0,75 0,208 
Memoria de trabajo 
y monitorización 

40,08 31,57 29,50 32,05 47,39 30,47 0,086 

Inhibición 60,98 30,03 49,38 25,80 70,61 29,84 0,027 
Iniciativa y planifi-
cación 

48,40 28,53 41,31 31,61 52,74 26,41 0,228 

Organización 
materiales 

49,20 26,95 50,06 27,21 49,57 27,55 0,956 

Autocontrol emocio-
nal 

49,38 29,36 37,19 24,07 59,96 28,32 0,013 

Flexibilidad 48,50 30,40 32,69 27,78 60,96 26,79 0,003 
EFECO 46,90 30,32 35,81 34,10 55,83 25,08 0,041 
Nota: diferencias significativas a nivel de p<0,05. 

 
De acuerdo con la figura 1 de tiempo sedente, aquellos 

que presentan un nivel menor de CS, tienen una tendencia 

a realizar AF moderada (= 2.62) y están por sobre la 

media (= 53,12) en sus FE. En cambio, quienes pasan 
mayor tiempo sentados y/o con menor actividad mantie-
nen un desarrollo más bajo en sus FE. Si bien los resulta-
dos no son estadísticamente significativos, según la prueba 
de U Mann-Whitney, se revela una tendencia entre la 
población sedentaria y no sedentaria para cada una de las 
variables, siendo mejores los resultados de aquellos con un 
mayor nivel.  
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Figura 1.  Comparación de NAF y FE según tiempo sedente 

 

El análisis de Kruskal-Wallis (tabla 2), reveló que entre 
los estudiantes de las tres regiones evaluadas no se presen-
taron diferencias significativas, sin embargo, se puede 
apreciar que la región de Ñuble presenta un mayor pro-

medio en el nivel AF (=2,70). Por otro lado, el nivel de 
AF en toda la población estudiada es bajo. Por otra parte, 
la misma región presentó valores por sobre la media 
(p>50) en las FE, mientras que las otras dos se mantuvie-
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ron dentro del rango de normalidad. Esto evidencia que, al 
tener un mejor nivel de AF, existe un mejor promedio en 
las FE, si bien no es significativo, se marca una tendencia.  

 
 

Tabla 2. 
Resultados de la comparación entre regiones 

  
O'Higgins 

(13) Maule (15) Ñuble (13) p-
valor 

 
 DE  DE  DE 

Edad 
10,6

8 
3,26 

11,7
3 

0,37 
11,3

8 
0,98 0,344 

Puntuación PAQ-C 2,53 0,95 2,31 0,66 2,70 0,49 0,365 
Memoria de trabajo y monito-
rización 

34,0
0 

34,4
8 

38,6
9 

32,1
7 

48,0
0 

28,6
6 

0,552 

Inhibición 
62,4

2 
27,4

2 
52,3

8 
32,6

1 
71,0

0 
27,8

4 
0,268 

Iniciativa y planificación 
54,2

5 
27,3

2 
42,8

1 
30,7

4 
50,0

0 
27,6

7 
0,573 

Organización materiales 
53,8

3 
23,3

1 
46,3

8 
28,7

8 
48,3

3 
29,4

2 
0,772 

Autocontrol emocional 
43,3

3 
34,9

4 
46,5

6 
29,6

9 
59,1

7 
21,8

6 
0,380 

Flexibilidad 
37,1

7 
31,3

0 
50,1

9 
28,8

8 
57,5

8 
30,4

4 
0,254 

EFECO 
44,5

0 
33,3

5 
41,8

8 
29,6

1 
56,0

0 
28,6

1 
0,462 

Nota: diferencias significativas a nivel de p<0,05. 

 
 

Discusión 
 
El principal resultado de esta investigación señala que 

los estudiantes de sexo masculino presentan un desarrollo 
superior en sus FE, principalmente la memoria de trabajo 
y monitorización, control inhibitorio, iniciativa y planifica-
ción, autocontrol emocional y flexibilidad. Se desprende 
también que la población de estudio presenta una conducta 
sedentaria notoria y, por tanto, un bajo nivel de AF, coin-
cidiendo con lo planteado por García (2019) y Santaliestra 
et al. (2013), quienes señalan que en la actualidad los niños 
y jóvenes cada vez realizan menos AF, prefiriendo entrete-
nerse por medio de la tecnología, la cual no necesita de un 
gran gasto energético. Desde este punto, se debe mencio-
nar que la AF cumple un papel fundamental al momento 
de adquirir hábitos y actitudes positivas para el futuro de 
cada uno de los sujetos (Soler & Castañeda, 2017), ya que 
un nivel bajo de ella puede traer consecuencias tales como 
una baja en las calificaciones, desconcentración en las cla-
ses, mala conducta o hábitos y, principalmente, sobrepeso 
(García, 2019). Cabe destacar que el estilo de vida seden-
tario es una de las principales causas de muerte, enferme-
dades y/o discapacidades (Ávalos et al., 2014). Además, es 
un factor importante en el desarrollo prematuro de riesgo 
cardiovascular tanto en la infancia como en la adolescen-
cia, por lo que atenderlo en edades tempranas es crucial e 
imprescindible (Cantallops et al., 2012), motivo por el 
que la población infantil debe mantener una relación salu-
dable con la AF (García, 2019). Asimismo y complemen-
tando lo mencionado, la asignatura de Educación Física y 
Salud impartida en el currículum escolar chileno es un 
factor importante dentro de la promoción de la AF en 
edades tempranas ya que, según afirman Márquez et al. 

(2020) y Contreras et al. (2023), una prioridad dentro del 
aula es la adherencia a la AF, coadyuvando en la solución 
de la problemática del sedentarismo e inactividad física a 
través del contexto educativo.  

Respecto a las FE, se desprende que existe un mayor 
desarrollo de ellas en aquellos pertenecientes al sexo mas-
culino. Por otro lado, se pudo apreciar que las mujeres 
poseen un menor autocontrol emocional en comparación 
con los hombres, determinado por el perfeccionamiento 
de diversas variables como el autoconocimiento, empatía y 
el manejo de las relaciones sociales (Serrano & García, 
2010). En este ámbito, la organización Understood 
(2014), señala que en comparación mujer/hombre, este se 
expresa como el conjunto de habilidades que permite a los 
adultos y niños tener un control sobre sus acciones, emo-
ciones y pensamientos al momento de la realización de 
diversas acciones. Esta es una habilidad que se desarrolla a 
lo largo del tiempo, la cual llega a su punto cúlmine bor-
deando los 30 años. Cabe destacar que la multidimensiona-
lidad y complejidad que posee el desarrollo de las FE lleva 
a plantear la relevancia de desarrollarlas en edades tem-
pranas, sin dejar de lado el momento en el que deben ser 
abordadas y/o el periodo necesario para ser aprehendidas, 
ya que estas tienen procesos diferentes entre cada una de 
ellas (Arán, 2011). Así, las FE favorecen los aprendizajes 
en todos los contextos, no únicamente en un ámbito aca-
démico, por tanto, es fundamental estimular y abordarlas 
en su conjunto para favorecer y potenciar el desarrollo 
integral del individuo (Blair & Raver, 2014; Donnelly et 
al., 2016; Tomporowski et al., 2015).  

Finalmente, de acuerdo con Martín et al. (2015), la AF 
tiene incidencia en el desarrollo de las FE, ya que existen 
demandas cognitivas propias de los estímulos motores que 
se realizan en la práctica de las diversas actividades. Asi-
mismo, Maureira (2016) afirma que con un mayor nivel de 
AF se incrementan habilidades como la planificación, la 
flexibilidad cognitiva y/o el control inhibitorio, las cuales 
son propias de las FE. Esto se refleja en los resultados del 
estudio, el cual revela que aquellos con un nivel mayor de 
AF, tienen un promedio más alto en sus FE. 

 
Limitaciones del estudio 
 
Una de las limitaciones de esta investigación es el ta-

maño de la muestra, considerada pequeña en relación con 
la población estudiada, al ser así, no se puede establecer 
una causalidad de los hallazgos. Por otro lado, los datos 
son de auto-reporte, lo que puede estar sujeto a un sesgo 
investigativo (Faúndez et al., 2021), además, se desconocía 
la situación tanto de conectividad actual como el manejo 
de las tecnologías con la que contaba cada uno de los suje-
tos pertenecientes a la muestra del estudio. A pesar de las 
limitaciones, este tipo de estudios piloto permiten una 
aproximación rápida y entrega evidencia científica en este 
campo, analizar el potencial de generalización de los estu-
dios en este ámbito e identificar áreas de investigación 
posterior. 
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Conclusión  
 
Los hallazgos del estudio demostraron un bajo nivel de 

AF en situación de confinamiento en contexto de pande-
mia, independiente de la región y/o sexo de la población 
estudiada aunque no es posible establecer un causalidad 
debido a la muestra limitada. Por otra parte, en cuanto a 
las CS se reportó que aquellos que presentan un mayor 
tiempo sedente, tienen niveles más bajos tanto de AF co-
mo en el desarrollo de sus FE, aunque estos datos no son 
extrapolables a toda la población chilena. Esto sugiere la 
necesidad de promover acciones orientadas a la práctica de 
AF con la intención de romper y/o disminuir el compor-
tamiento sedentario en los niños y aumentar los niveles de 
AF, con el fin de aminorar las consecuencias que pueden 
traer este tipo de conductas.  

Con los resultados del estudio se beneficiarán tanto do-
centes como profesionales que estén relacionados con el 
área de la Educación Física y la AF para la salud, teniendo 
un registro que les permita tener nociones de las conse-
cuencias (positivas o negativas) que ha traído la nueva 
modalidad tanto en las CS como en el nivel de AF y el 
desarrollo de las FE, permitiendo a su vez entregar una 
nueva perspectiva sobre el fenómeno mundial para futuros 
estudios en diversas disciplinas académicas.  

Para finalizar, se sugiere el desarrollo de nuevos estu-
dios para determinar con mayor profundidad la incidencia 
que las CS mantienen tanto en el nivel de AF como el 
desarrollo de las FE en una población mayor. A su vez, 
indagar en aquellas variables que impactan directamente en 
la motivación y formación de hábitos para una vida saluda-
ble en la época actual como también en el contexto de 
pandemia.  
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