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Abstract
The purpose of this research was to know the perception 
of the quality of life of a group of high school students 
from the Maule-Chile Region in times of post-confinement 
by Covid-19. The study is qualitative research is located 
within the interpretive phenomenological paradigm. The 
focus group technic was applied to students from 1st to 
4th grade of high school in Talca, Chile, having 40 subjects 
in total. The data is presented through a systematization 
matrix that is configured from primary categories, which 
come from the theoretical framework, complemented 
with secondary categories that emerge from the data 
coding process, product of applied content analysis. The 
results reflect the innumerable changes in the quality life 
(QL) of the subjects provoked mainly by the quarantine 
periods and how the post confinement has shocked in 
the improvement of the various variables that make up 
the CV of secondary school students. As a conclusion that 
it is necessary to promote the practice of physical and 
sports activity in students, thus developing various skills 
that allow them to more safely the various adversities that 
arise in the post-confinement stage.

Key words: Quality life, school, presence modality, 
physical activity, Covid-19, post-confinement.
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Resumen
El propósito de esta investigación fue conocer la percep-
ción sobre la calidad de vida de un grupo de estudiantes 
de enseñanza secundaria de la región del Maule-Chile en 
tiempos de post confinamiento por Covid-19. El estudio es 
una investigación cualitativa y se ubica dentro del paradig-
ma fenomenológico-interpretativo. Se utilizó la técnica de 
grupo focal, aplicado a estudiantes de enseñanza secun-
daria de cuatro centros educacionales de una ciudad de 
la región del Maule-Chile, con un total de 42 sujetos par-
ticipantes. Los datos se presentan a través de una matriz 
de sistematización, que se configura a partir de categorías 
primarias, que devienen del marco teórico, complementa-
das con categorías secundarias que emergen a partir del 
proceso de codificación de los datos, producto del análisis 
de contenido aplicado. Los resultados dan cuenta de los 
innumerables cambios en la Calidad de Vida (CV) de los su-
jetos, provocados principalmente por las cuarentenas y en 
cómo el post confinamiento ha impactado en la mejora de 
las diversas variables que configuran la CV de los estudian-
tes de secundaria. Se concluye que es necesario promover 
la práctica de actividad física y deportiva en los estudian-
tes, desarrollando diversas competencias que les permitan 
afrontar con mayor seguridad las adversidades que surgen 
en la etapa de post confinamiento.

Palabras clave: Calidad de vida, escuela, presencialidad, 
Covid-19, post confinamiento.
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do de satisfacción, condición de vida, entre otras (Higuita 
et al., 2015; Oyanedel et al, 2015; Sabando & Albala, 2019; 
Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012; Valdés et al., 2018). Según 
Muntaner (2014), la CV se entiende como un concepto ho-
lístico y multidimensional que combina elementos subjeti-
vos referidos al grado de satisfacción que la persona expe-
rimenta en relación con la cobertura de sus necesidades y 
objetivos conforme las condiciones de vida que el entorno 
le ofrece.

Una de las dimensiones de la CV es la salud mental en 
adolescentes y los factores psicosociales que se asocian 
a esta, toda vez que son de relevancia para determinar la 
percepción de la misma (García, 2005; Madrid, 2014; Mar-
tínez, 2013; Ministerio de Salud, 2020; Ravens et al., 2008), 
en tal sentido, según Guzmán et al. (2021), una menor in-
teracción social podría aumentar algunas manifestaciones 
como la depresión, el estrés y la ansiedad.

Por su parte Bairero (2018) y Huyhua et al. (2020), sostie-
nen que la repercusión psicológica provocada por el agota-
miento mental, las clases virtuales, el encierro y la imposi-
bilidad de relacionarse, afectan directamente el bienestar 
mental y, por tanto, el estrés en la CV de los estudiantes 
resulta clave en términos del deterioro de la salud mental.

Es posible observar que la pandemia por Covid-19 cam-
bió el entorno, toda vez que el ambiente donde el individuo 
se desenvuelve en su cotidianidad también es un determi-
nante de la CV. En esta línea, la población en general tuvo 
que someterse a los cierres de establecimientos educacio-
nales, al encierro en casas y además el distanciamiento so-
cial, lo que provocó ciertos cambios en los niveles de acti-
vidad física y ejercicio, lo que evidentemente perjudica la 
salud física y mental de los individuos (Ballena et al., 2021; 
Bravo et al., 2020; Celis et al., 2020; Vásquez et al., 2022).

Es escasa la literatura que aborda esta línea investigativa 
asociada a definir el impacto en la CV a raíz de la pande-
mia y los periodos de confinamiento desde la perspectiva 
del estudiante, en consecuencia, resulta un desafío tratar 
de asignar un valor que incluya todos los aspectos o de-
cidir por una estrategia que permita comprender cómo 
los alumnos la perciben. En tal sentido, el objetivo de este 
estudio se centra en analizar la percepción de la CV de un 
grupo de estudiantes de enseñanza media de una región 
de Chile en tiempos de post confinamiento por Covid-19.

Método
Este estudio se inscribe bajo el paradigma fenomenoló-

gico interpretativo (Duque & Granados, 2019), en el que se 
indaga sobre las vivencias de los estudiantes respecto a las 
dimensiones de CV, abordado desde la metodología cuali-
tativa que intenta comprender e interpretar la realidad en 
su contexto natural, tal y como es entendida por los sujetos 
participantes en los contextos estudiados (Rodríguez et al., 
1996). Participaron de la investigación 42 estudiantes de 1º 
a 4º año medio de cuatro colegios de la ciudad de Talca-
Chile. La técnica utilizada para la recolección de datos fue 

Introducción
El año 2020 fue sorprendido con una nueva enfermedad 

de estructura parecida al conocido SARS-CoV y Mers-CoV, 
que dejó al mundo en un estado de confusión sobre cómo 
prevenir la enfermedad para así controlar la pandemia 
(Rahman & Sathi, 2020). Este virus tiene su origen a finales 
del año 2019, en la ciudad de Wuhan, China, donde inició 
como un pequeño brote, pero por su gran capacidad de 
contagio logró extenderse a nivel mundial. Ante la rapidez 
del contagio, los gobiernos y entidades de salud se encar-
garon de que la población entrara en un periodo de quie-
tud y cuarentena durante los tiempos de más alto contagio 
(Hadi et al., 2020).

El confinamiento, provocado por las cuarentenas ge-
neralizadas, es una intervención que se aplica a nivel co-
munitario cuando las medidas han sido insuficientes para 
contener el contagio de una enfermedad y consiste en un 
estado donde se combinan estrategias para reducir las in-
teracciones sociales como el distanciamiento social, el uso 
obligatorio de mascarillas, restricción de horarios de circu-
lación, suspensión del transporte, cierre de fronteras, etc. 
(Cetron & Landwirth, 2005; Fuentes et al., 2021; Vásquez 
et al., 2020; Wilder-Smith & Freedman, 2020). Según Era-
des y Morales (2020), implica restricciones en términos de 
movilidad y desplazamiento de las personas, lo que pro-
duce efectos negativos como reacciones agresivas desde 
la conducta o alteraciones en el sueño, dejando efectos 
secundarios perjudiciales para la salud tales como com-
portamientos adictivos, aislamiento social, disminución a 
la exposición solar, aumento de peso y una disminución 
considerable en los niveles de actividad física (Bustamante 
et al., 2022; Etchevers et al., 2022; Faúndez et al., 2023). Es-
tos efectos, son un poco más indirectos, debido a que po-
seen una mayor dificultad para cuantificarlos y además su 
manera de instaurarse es lenta y silenciosa (Alvites, 2020).

La cuarentena se define como la separación y restricción 
de movimientos de personas que estuvieron expuestas a 
una enfermedad infecciosa, pero que no tienen síntomas, 
para observar si desarrollan la enfermedad (Escobar, 2021). 
La lista de problemas que se visualizan en el desarrollo de 
la pandemia es extensa, pero de ella, hay un aspecto que 
pasa inadvertido y es el impacto que se generó en el trans-
curso del confinamiento en los niños, niñas y adolescentes, 
en su salud física y mental (Carvacho et al., 2021; Díaz & Do-
noso, 2022). Si bien la pandemia no ha perjudicado mayori-
tariamente a la población infantil, esta crisis está teniendo 
efectos perjudiciales en su bienestar, que en algunos casos 
se ven incrementados por medidas de mitigación como las 
restricciones de convivencia con otros niños y niñas, lo que 
inconscientemente podría causar más daño que beneficios 
(United Nations, 2020).

Son diversos los investigadores que están de acuerdo 
con la complejidad de establecer una definición para la Ca-
lidad de Vida (CV), suelen variar los términos empleados 
como la autopercepción de salud, bienestar subjetivo, gra-
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Para el tratamiento de los datos, se optó por un análisis de 
contenido mediante una lógica inductiva de categorización 
(Almonacid & Almonacid, 2021). Antes de la recopilación 
de datos, los investigadores obtuvieron un consentimiento 
informado por escrito de parte de la institución para garan-
tizar la confidencialidad de los participantes, teniendo en 
cuenta la privacidad y haciendo hincapié en la participación 
voluntaria. Se informó a los investigados sobre los propó-
sitos de la pesquisa y se les solicitó su autorización para 
grabar la entrevista con el propósito de salvaguardar los 
aspectos éticos del estudio, considerando las orientaciones 
del tratado de Helsinki. 

Resultados
A continuación, se presenta la matriz (Tabla 1) cuya mega 

categoría se centra en la percepción de los estudiantes so-
bre su calidad de vida en tiempos de post confinamiento. 
Del análisis de los datos emergen dos categorías primarias, 
a saber: “Impacto por el post confinamiento” e “Impacto 
educativo por el post confinamiento”,  de donde se des-
prenden seis categorías secundarias, de acuerdo a la co-
dificación realizada a las categorías primarias. Cada relato 
presentado presenta una nomenclatura para identificar al 
sujeto y número de entrevista. 

el grupo focal, que permite investigar los relatos de las ac-
ciones mediante la opinión de los entrevistados (Hamui & 
Varela, 2013). Se optó por la técnica del grupo focal, puesto 
que es particularmente útil para explorar las prácticas y 
opiniones de las personas, en atención al sustento feno-
menológico del estudio, tal como lo expone Flores (2014) 
al señalar que se rescata al actor social como protagonista 
fundamental, recuperando las interpretaciones y signifi-
cados que para las personas tiene la realidad, vale decir 
comprender no sólo lo que los sujetos investigados pien-
san respecto al fenómeno, sino cómo y por qué piensan lo 
que piensan, enfatizando la interacción (Cypress, 2018; Sim 
& Waterfield, 2019).

Los grupos focales se desarrollaron durante junio de 
2022 a partir de preguntas validadas por juicio de expertos, 
elaboradas bajo una matriz de sistematización basadas en 
dimensiones obtenidas de la revisión del marco referencial 
(Gibbs, 2013). Cada entrevista tuvo una duración de 40 mi-
nutos aproximadamente y en cada una, participaron dos a 
tres estudiantes de cada nivel por establecimiento. La par-
ticipación de los estudiantes fue a través de una convocato-
ria abierta y de participación voluntaria. Los establecimien-
tos educacionales pertenecen a la administración pública 
(1), administración particular subvencionada confesional 
(2) y administración particular subvencionada laica (1). 

Tabla 1. Matriz de sistematización

Mega categoría Categorías Primarias Descriptor Categorías secundarias

Percepción de 
estudiantes de 

enseñanza media, 
respecto a su calidad 
de vida en tiempos de 

post confinamiento por 
Covid-19.

Impacto por el post 
confinamiento

Categoría que describe 
los efectos del post 

confinamiento

Calidad de vida

Aspectos psicológicos

Relaciones sociales

Impacto educativo por el post 
confinamiento

Categoría que describe 
la percepción de 
la experiencia del 

aprendizaje

Sociabilidad 

Presencialidad

Aprendizaje

Fuente: elaboración de los autores.

Análisis por categoría
Categoría primaria: Impacto por el post confina-
miento. Categoría secundaria: calidad de vida
Esta categoría expone los resultados referentes al área 

de CV, compuesta de distintas variables entre las que se 
encuentran los hábitos de vida saludable, la condición de 
salud, la cantidad de actividad física realizada y la propia 
percepción del estudiante en ámbitos generales en el con-
texto post confinamiento, como se expone en los siguien-
tes relatos:

“Yo creo que ahora mi calidad de vida es mejor, porque 
uno antes tenía que estar todo el rato encerrado 
comiendo, acostándose tarde, levantándose tarde y al 
cambiar esa rutina, venir al colegio, alimentarse bien y 
todo eso, puedo decir que me siento mejor, tengo más 
energía” (S10, JC).

“Pasé de ser una persona sedentaria a ser una persona 
que hace actividad física, es un gran cambio para mí, ya 
que yo no hacía nada de deporte y ahora hago ejercicios 
todos los días” (S6, LA).

En esta categoría es posible apreciar los diferentes facto-
res que inciden en la CV de los estudiantes, quienes decla-
ran percibir una mejora en ella al expresar sentirse felices 
y conformes, con un enfoque positivo con relación a su ru-
tina y condición de salud. Los jóvenes declaran haber mejo-
rado sus hábitos saludables como el descanso y la alimen-
tación gracias a las posibilidades y horarios de los centros 
educativos. Además, aseguran que debido a los espacios 
físicos a los que pueden acceder y a las actividades extra 
programáticas correspondientes a cada establecimiento, 
están con más disposición a realizar actividad física, mejo-
rando así su percepción de la CV. 
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abrupta y llena de dificultades, así como el uso obligatorio 
de mascarilla junto a las medidas de restricción social. Co-
mentan que al regresar a sus rutinas se reencuentran con 
sus amistades y a la vez, tienen a sus seres queridos cerca, 
por lo que otorgan valor a las relaciones sociales.

Categoría primaria: Impacto educativo por el post 
confinamiento. Categoría secundaria: sociabilidad
La categoría sociabilidad está relacionada con las expe-

riencias post confinamiento de los estudiantes en torno a 
su comunidad educativa y de qué manera las relaciones 
interpersonales en ámbitos educativos influyen en su CV, 
cómo viven la transición de clases virtuales a clases presen-
ciales en una situación de aula y de jerarquía en el salón. 
Esta situación se expone en los relatos siguientes:

“(...) yo ahora me aislé de mis compañeros, ese es el 
cambio que más he sentido, antes me juntaba con más 
compañeros y ahora con suerte con dos o tres, porque 
cuando estaba encerrado no tenía mucha vida social que 
digamos” (S10, LR).

“(...) el hecho de volver a la sala de clases y socializar 
con la gente me daba miedo y pánico, ya que no sabía 
cómo establecer una conversación con alguien y generar 
amigos” (S1, LA).

“Yo estaba feliz porque echaba de menos volver a clase, ver 
a los compañeros, conocer algunos nuevos y todo eso, pero 
por sobre todo estaba feliz por volver a ver gente” (S3, LR).

A partir de los relatos, se comprende la necesidad de 
compartir con los compañeros de manera física, pues de-
claran ser un estimulante en su CV, les hace felices compar-
tir en el recreo y hablar de las situaciones que viven. En un 
comienzo despertaron sensaciones de temor y ansiedad 
por lo desconocido, un grupo de los entrevistados declara 
enfrentar problemas para socializar debido a que experi-
mentaron un cambio de establecimiento durante las clases 
online sin conocer a sus compañeros.

Categoría primaria: Impacto educativo 
por el post confinamiento. Categoría secundaria: 
presencialidad
La categoría presencialidad está relacionada con las ex-

periencias de post confinamiento de los estudiantes y en 
su agrado de seguir en las clases de forma presencial. Para 
los estudiantes, el cumplir con una mayor cantidad de ac-
tividades en su rutina aumenta su participación y atención 
en clases, mejorando su concentración, como se expone en 
los siguientes testimonios:

“(…) en clases online estabas en clases, pero uno seguía 
durmiendo y no aprendía casi nada de lo que aprende 
ahora o dejaba el computador allí y hacía otra cosa, me 
ponía a jugar por ejemplo y ahora no, ahora uno presta 
atención y aprende lo que le están pasando” (S5, JC).

“(…) a mí no me gustaba estar encerrado en la casa, 
porque al final todos los días era una rutina y el volver al 

Categoría primaria: Impacto por el post confina-
miento. Categoría secundaria: aspectos psicoló-
gicos
Los aspectos psicológicos tienen relación con las sensa-

ciones y emociones percibidas por los estudiantes a raíz 
del contexto de post confinamiento, tales como el retorno 
a la presencialidad, la nueva carga horaria, la influencia del 
estrés y la ansiedad, como se expone en los siguientes re-
latos:

“(...) ahora hay más cosas que hacer, ya no es tanto el 
estar acostada, ahora son más cosas, uno tiene la cabeza 
igual en distintas partes, la ansiedad como que ya no es 
tanta, como que uno se centra, no se distrae tanto la 
mente, la tiene ocupada en otras cosas” (S8, JP).

“Yo al principio estaba un poco nerviosa antes de venir 
porque habían pasado dos años, hubo varios cambios 
en nosotros, la adolescencia, cosas que uno pensaba en 
la casa, de repente después volví acá y se me pasó altiro, 
a la semana ya estaba normal así que me siento bien 
conmigo misma” (S1, JC).

Desde la perspectiva de los estudiantes, podemos perci-
bir un impacto negativo como positivo en los aspectos psi-
cológicos producidos con el retorno de la presencialidad. 
En primera instancia, presentaron una negatividad debido 
a que se sintieron más expuestos y presionados a la hora 
de comprometerse a realizar trabajos, ya que se distraen 
realizando otras cosas, generando ansiedad y estrés. En 
cambio, los aspectos positivos se evidenciaron al poco 
tiempo del retorno a la presencialidad, presentando una 
normalidad casi inmediata debido a que al estar con más 
personas pudieron generar vínculos nuevos y tener más de 
un propósito para asistir a clases.

Categoría primaria: Impacto por el post 
confinamiento. Categoría secundaria: 
relaciones sociales
Las relaciones sociales están conectadas con las expe-

riencias post confinamiento en torno a las relaciones inter-
personales en su cotidianidad. Esta categoría busca deter-
minar de qué modo impactan estas vivencias en la realidad 
de los estudiantes a raíz de las medidas de restricción so-
cial, aislamiento, amistades y convivencia familiar. A partir 
de esto, los entrevistados plantean lo siguiente:

“(...) ahora en el post confinamiento han mejorado mis 
relaciones familiares, siempre ha habido comunicación, 
pero ahora como que hay comunicación física, más de 
frente a frente hasta con mi misma familia, antes no me 
gustaba mucho bajar a compartir” (S7, LR).

“(...) antes estaba todos los días encerrado y no me 
juntaba con nadie, ahora salgo más, pero mi círculo 
sigue siendo pequeño” (S10, LR).

Los estudiantes indican que sus relaciones familiares 
han mejorado a partir del post confinamiento, sin embar-
go, indican que la convivencia resultó ser una experiencia 
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miento, trayendo con ello un proceso de adaptación que 
requiere atención, por cuanto se generaron cambios en la 
forma de relacionarse y, al mismo tiempo, en las formas de 
enseñar y aprender de las personas (Guzmán, 2022).

La primera categoría que emerge en este estudio se re-
laciona con el impacto que ha tenido el post confinamiento 
en distintas esferas y, a la luz de los relatos de los parti-
cipantes, se hace énfasis en aspectos psicológicos y rela-
ciones sociales, vale decir, componentes sustantivos de la 
CV, lo que permite tener una aproximación a su percepción 
frente a este fenómeno. 

De acuerdo a la amplia evidencia respecto a la modifi-
cación de los hábitos de práctica de actividad física y las 
alteraciones sobre la CV y la salud en general durante el 
confinamiento (Caballero et al., 2021; Castañeda et al., 
2020; Celis et al., 2020; García et al., 2021; López et al., 
2020; Pérez et al., 2021; Reyes et al., 2022; Ruiz et al., 2020), 
es posible indicar que se condice con los hallazgos de este 
estudio, por cuanto los participantes relatan esta situación 
en su gran mayoría. No obstante, la condición de post con-
finamiento les ha permitido percibir cierta mejoría en la 
CV, puesto que se observa un avance positivo en el control 
de las horas de sueño, más equilibrio en la alimentación 
y mejora en las relaciones sociales, resultados cercanos 
a los expuestos por Oyanedel et al. (2015), donde indica 
que el 70% de la población infantil y adolescente chilena se 
encuentra satisfecha con su vida en aspectos generales, 
vale decir, el reencuentro con la vida social y la activación 
académica, permite vislumbrar una rápida recuperación 
de lo que en su momento se vio descendido (Castañeda 
et al., 2022).

Guzmán et al. (2021) presentan resultados en donde 
compara la CV auto-reportada en contextos previos a la 
pandemia, en contraste con la situación de confinamien-
to, aplicando un cuestionario que contiene 36 preguntas 
relacionadas con la salud de las personas. Los resultados 
reflejan que los evaluados presentaron un declive en su CV 
siendo las de mayor impacto el rol emocional y salud gene-
ral, toda vez que la relación entre inteligencia emocional y 
CV es significativa y al mismo tiempo, dependen una de la 
otra (Muñoz & Yovera, 2022). No obstante, los aspectos psi-
cológicos de los estudiantes entrevistados eran variados, 
no iban solo en una dirección, si bien es cierto la mayoría 
indicaba sentirse feliz, existieron relatos que evidenciaban 
haber sufrido estrés y ansiedad. Se puede interpretar que 
aquellos alumnos que indicaron realizar actividad física, 
al igual que aquellos que expresaban tener una vida ac-
tiva, perciben una mejora en su CV en términos de salud 
mental y control de sus emociones, esto concuerda con lo 
expuesto por diferentes autores como Bravo et al. (2020), 
Mastrantonio y Coduras (2020), Boraita (2021), Díaz et al. 
(2021), Saldías et al. (2022) y Jiménez et al. (2022), 

Por otra parte, la segunda categoría primaria asociada 
al impacto educativo por el post confinamiento, se abor-
daron aspectos relativos a la sociabilidad de los estudian-

colegio igual me ha gustado, porque me ha ido bien en el 
ámbito escolar” (S10, LA).

En esta categoría es posible apreciar diferentes fac-
tores que inciden en la voluntad de seguir en las clases 
presenciales. Entre ellos destacan la importancia de ver a 
sus amigos, estar en constante movimiento, el tener que 
levantarse para ir a clases les generaba nostalgia por lo que 
aumentaban los deseos de volver a su ambiente de apren-
dizaje, donde se genera un clima de tranquilidad que les 
permite distraerse y sobrellevar sus problemas emociona-
les. Expresan sentirse deseosos y con ganas en su totalidad 
de seguir con la modalidad presencial.

Categoría primaria: Impacto educativo por el post 
confinamiento. Categoría secundaria: aprendizaje
Esta categoría corresponde al cómo se ve beneficiado o 

perjudicado el aprendizaje de los estudiantes de enseñan-
za media en un contexto de post confinamiento donde se 
pasó de una modalidad online a una forma presencial. Al 
respecto, los sujetos indican que:

“(…) yo el año pasado no aprendí nada sobre mecánica, 
nada de nada, este año estoy aprendiendo porque lo 
estoy viendo en el taller, pero cuando llegué al taller no 
sabía nada. Lo teórico que vimos, no me sirvió de nada, 
porque en mecánica lo teórico no sirve mucho, es mejor 
la práctica” (S10, LR).

“(…) antes uno estaba en las clases online y no realizaba 
nada o estaba entretenida en otras cosas y solo se le 
respondía al profesor cuando la nombraban pasando la 
lista o solo para despedirse” (S12, LA).

A raíz de los relatos recogidos, es posible evidenciar lo 
significativas que son las clases presenciales con relación 
al aprendizaje en comparación con las clases online, donde 
la participación era nula y esto hacía aún más complejo el 
proceso. Los estudiantes expresan que aprenden más fácil 
estando presencial en las aulas, pues concentran sus ideas 
y se ven obligados a participar del total de actividades.

Discusión
El Covid-19 trastocó, en muchos sentidos, la cotidiani-

dad de las personas y en especial sus dinámicas sociales. 
El quedarse en casa, si bien fue fundamental para evitar el 
contagio masivo, no evita las situaciones difíciles al interior 
de los hogares, así lo plantea Montero et al. (2020) y Macías 
y Aveiga (2021), indicando que el confinamiento provocó 
algunos cambios en las familias desde el punto de vista de 
la convivencia, roles y retos propios de una situación de es-
trés, en otras palabras, el hogar se convirtió en un escena-
rio donde forzosamente la familia debía convivir más tiem-
po de lo habitual, puesto que el espacio en su conjunto se 
transformó en sala de clases, oficina, sala de estudio y de 
recreo, que se sumó a lo tradicionalmente vivido. Una vez 
superada esta etapa, comienza paulatinamente el regreso 
a las actividades de forma similar hasta antes del confina-
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factor determinante, puesto que fue la causante de afec-
ciones psicológicas y de estrés. La ansiedad, tal como se 
menciona, es una constante en los relatos y a raíz de esta, 
los estudiantes se dieron cuenta que les generaba, en mu-
chas ocasiones, la necesidad de comer en demasía, hecho 
que trae consigo una disminución o cambios drásticos en 
la calidad de la alimentación.

Se concluye que los jóvenes han mejorado sus hábitos 
saludables como el descanso y la alimentación gracias a 
las posibilidades y horarios de los centros educativos post 
confinamiento. Además, aseguran que debido a los espa-
cios físicos a los que pueden acceder y a las actividades 
extra programáticas correspondientes a cada estableci-
miento, están con más disposición a realizar actividad físi-
ca, mejorando así su percepción de la CV. 

Por otro lado, se sugiere promover la inclusión de talle-
res lúdicos y deportivos en los establecimientos educacio-
nales dentro y fuera de ellos en el contexto de normalidad 
post confinamiento, fomentando la práctica de actividad 
física y deportiva en los estudiantes, desarrollando así la 
resiliencia, la constancia y perseverancia, entregando a su 
vez una posibilidad de mantenerlos activos y saludables 
para afrontar con mayor calma las adversidades que sur-
gen en el post confinamiento. Además, se plantea gene-
rar situaciones en las que se integren en estas prácticas 
de actividad física a toda la comunidad educativa de los 
establecimientos para lograr una mejor sociabilidad en-
tre estudiantes, docentes, apoderados y directiva escolar, 
promoviendo valores como la empatía y solidaridad, entre 
otros. También, el ofrecer ocasiones en las que se preste 
atención inmediata al pesar psicológico de los estudiantes, 
atendiendo sus necesidades emocionales y sociales, pres-
tándoles apoyo psicológico y orientación alimenticia como 
también con los hábitos saludables durante la totalidad del 
proceso escolar. 

Limitaciones y proyecciones
Una de las limitaciones del estudio estuvo marcada por 

la falta de evidencias científicas en cuanto a las condiciones 
y características de la CV de los estudiantes de secundaria 
post confinamiento, cuestión que eventualmente podría 
remediarse al continuar esta línea de investigación con 
este grupo en particular.
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