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Resumen. El autoconcepto físico es uno de los principales dominios del autoconcepto general y su investigación se ha centrado prin-
cipalmente en poblaciones escolares y universitarias. Con el propósito de contribuir al conocimiento del autoconcepto físico en otros 
contextos, el presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de autoconcepto físico en funcionarios de una universidad chilena 
y comparar sus dimensiones entre hombres y mujeres. Participaron 429 funcionarios (M=40.70; DE=9.71 años) de los cuales 271 
fueron mujeres (M=42.13; DE=9.91 años) y 158 hombres (41.73±9.38 años). Para evaluar en autoconcepto físico se aplicó el Physical 
Self Descripción Questionarie-Short versión para evaluar el autoconcepto físico en formato online. Los resultados mostraron que un 41.26% 
de los participantes tuvieron un autoconcepto bajo (11.89%) y medio (29.37%). En la comparación según género, se encontraron 

diferencias en el autoconcepto físico total (p=.013; ε²= .014) y en las dimensiones vida activa (p<.001; ε²= .036), apariencia (p=.029; 

ε²= .011), (p=.013; ε²= .014), resistencia (p<.001; ε²= .048), deporte (p<.001; ε²= .080) y fuerza (p<.001; ε²= .052). Las mujeres 
presentaron mejor autoconcepto en la dimensión apariencia y los hombres presentaron mejor autoconcepto en las otras dimensiones 
señaladas. Se observan bajos niveles de autoconcepto físico en hombres y mujeres. De manera general, los hombres presentan un mayor 
autoconcepto físico que las mujeres. En base a los señalado, se recomienda aplicar programas de actividad física y manejo del estrés 
para mejorar el autoconcepto físico en los funcionarios de la universidad. 
Palabras clave. Autoestima, autoconcepto físico, salud mental, trabajadores. 
 
Abstract. Physical self-concept is one of the main domains of general self-concept and his research has focused primarily on school 
and university populations. In order to contribute to the knowledge of physical self-concept in other contexts, the present study aimed 
to determine the level of physical self-concept in Chilean university employees and to compare its dimensions between men and women 
employees of a Chilean university. A total of 429 staff members participated (M=40.70; SD=9.71 years), of which 271 were women 
(M=42.13; SD=9.91 years) and 158 men (41.73±9.38 years). To assess physical self-concept, the Physical Self-Description Ques-
tionaries-Short version was applied to assess physical self-concept in online format. The results showed that 41.26% of the participants 
had a low (11.89%) and medium (29.37%) self-concept. In the comparison according to gender, differences were found in total 

physical self-concept (p=.013; ε²= .014) and in the dimensions of active life (p<.001; ε²= .036), appearance (p=.029; ε²= .011), 

(p=.013; ε²= .014), endurance (p<.001; ε²= .048), sport (p<.001; ε²= .080) and strength (p<.001; ε²= .052). Women presented 
a better self-concept in the appearance dimension and men presented a better self-concept in the other dimensions indicated. Low 
levels of physical self-concept are observed in both men and women. In general, men have a higher physical self-concept than women. 
Based on the above, it is recommended to apply physical activity and stress management programs to improve the physical self-concept 
of university employees. 
Keywords. Self-esteem, Physic self-concept, mental health, workers. 
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Introducción 
 
En la actualidad la esperanza de vida ha aumentado sig-

nificativamente, favorecido por el progreso socioeconó-
mico y los más recientes avances en salud pública. Sin em-
bargo, este escenario genera nuevos desafíos para las perso-
nas que deben enfrentarse al cómo vivir en estos tiempos 
con la mejor salud (Conde-Pipó et al., 2021). Precisa-
mente, un componente de las personas de diferentes grupos 
etarios de población que puede influir en su bienestar y sa-
lud es el autoconcepto (Goñi & Infante, 2010; Rodríguez y 
Fernández, 2005). El autoconcepto es definido como una 
propia visión que la persona tiene de sí misma, a partir de 
un conjunto multidimensional de percepciones de dominios 
específicos, sobre la base del autoconocimiento y la evalua-
ción de la autocompetencia construida a partir de las expe-
riencias e influencia del entorno (Byrnes, 2003; Eccles, 
2005). En consideración del modelo planteado por Shavel-
son et al. (1976), el autoconcepto se divide en dos 

dominios, académico y no académico. El primer dominio se 
subdivide en la cantidad de materias escolares que el sujeto 
esté cursando. El segundo dominio se subdivide en tres sub-
dominios: autoconcepto social, emocional y físico (Cardozo 
et al., 2023), siendo este último de especial interés en el 
presente trabajo. En este sentido, el autoconcepto puede 
entenderse como un constructo complejo que engloba mu-
chas otras áreas como la autoestima y la imagen corporal, 
siendo la autoestima cómo cada persona valora y aprecia lo 
que ve de sí mismo (Duclos et al., 2022). En este sentido 
surge el autoconcepto físico (ACF) como uno de los princi-
pales dominios del autoconcepto general. Este corresponde 
al conjunto de ideas que creemos que nos definen física-
mente (González-Valero et al., 2020), o las percepciones 
del individuo, no sólo de su apariencia física, sino del estado 
de forma física y competencia deportiva (Fernández et al., 
2016). Fox y Corbin (1989) establecen dentro del ACF cua-
tro subdominios específicos (habilidades deportivas, condi-
ción física, la apariencia física y fuerza) y dos generales (ACF 
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general y autoconcepto general). Por su parte Marsh et al. 
(1994), agregan las variables de vida activa, apariencia, obe-
sidad, coordinación, resistencia, flexibilidad, salud, físico 
global, estima global y fuerza, ampliando y especificando las 
distintas facetas que adquiere el ACF en relación con las per-
cepciones de cada individuo según sus propias habilidades, 
apariencia y condición física (Urrutia et al., 2023). 

Actualmente respecto al ACF en trabajadores, en la li-
teratura no se hallaron publicaciones en las bases de datos 
de corriente principal. Se han encontrado trabajos sobre la 
autoestima (Gómez & Díaz, 2023) y niveles de estrés labo-
ral o salud mental que presentan trabajadores en diferentes 
rubros (Chen et al., 2023). Escasamente en el ámbito labo-
ral, Yokouchi y Hideki (2020) abordaron el ACF en traba-
jadores, evidenciando que una evolución en el autoconcepto 
contribuye positivamente al manejo del estrés y compro-
miso laboral. 

Los estudios de ACF se han enfocado mayoritariamente 

en población escolar (Cağlar, 2009; Vernetta, Álamo, & 
Peláez, 2023; Mamamiet et al., 2023), estudiantes univer-
sitarios (Cardozo et al., 2022; Chacón et al., 2020; Benavi-
des et al., 2018) y en personas mayores (Conde-Pipó et al., 
2021), por lo que las evidencias referidas a ACF en pobla-
ción adulta son escasas. 

Las dimensiones del ACF tienen comportamientos rela-
tivos y variables según la edad y el sexo (Orth et al., 2018). 
Las evidencias presentadas en el estudio de Cardoso et al. 
(2022) respecto a las diferencias en el autoconcepto entre 
sexo, muestran comportamientos diferentes del ACF entre 
hombres y mujeres, encontrando diferencias significativas 
con valores más altos en el grupo de hombres. Estudios pre-
vios muestran con claridad en diferentes grupos etarios y 
contextos esta tendencia, dando cuenta que estas diferencias 
se basan en factores condicionantes como la condición física 
y la motivación por la actividad física siendo mayor en el 
grupo hombres respecto al de mujeres (Bauman et al., 
2012; Cardozo et al., 2023; Ramos et al., 2016). Las mu-
jeres por otra parte manifiestan mayor preocupación por su 
imagen, demostrándose que éstas son más críticas con sus 
cuerpos y están más preocupadas por la imagen corporal 
que los hombres. 

Por otra parte, actualmente el trabajo ocupa al menos 
un tercio de la vida de las personas quienes invierten más 
horas de la semana en el trabajo que en sus hogares, fuera 
de ellos o disfrutando del tiempo libre con la familia o ami-
gos, disminuyendo el tiempo dedicado a la vida activa, en 
desmedro de los beneficios físicos y psicológicos que otorga 
la práctica regular de la actividad física, afectando su salud y 
desempeño laboral (Reynaga et al., 2016). Sumado a ello, 
la condición física se relaciona positivamente con la au-
topercepción general de la salud, que a su vez favorece los 
estados de ánimo positivos y la autoestima, y disminuye los 
sentimientos negativos, como la ansiedad y el estrés perci-
bido (Baceviciene, Jankauskiene, & Emeljanovas, 2019). 

Por lo tanto, este estudio resulta novedoso en su temá-
tica y se justifica porque entregará información relevante 
sobre el ACF en una muestra de trabajadores de una 

universidad, favoreciendo futuras propuestas de interven-
ción integral que permitan mejorar el ACF y favorecer el 
desempeño laboral de los trabajadores, el clima laboral y el 
manejo del estrés. 

Los objetivos el presente trabajo son determinar el nivel 
de ACF en funcionarios de una universidad y realizar una 
comparación de los resultados entre los grupos de hombres 
y mujeres de la muestra recogida de funcionarios de una 
universidad chilena. 

A partir de los antecedentes presentados se formulan las 
siguientes hipótesis de trabajo: H1: Un porcentaje alto de 
los participantes de la muestra analizada presentan un auto-
concepto físico medio o alto; y, H2: Existen diferencias en 
las variables del autoconcepto físico entre hombres y muje-
res trabajadores de una universidad. 

 
Métodos 
 
Tipo de estudio 
El presente estudio se define como una investigación 

no experimental de corte transversal y alcance descriptivo. 
 
Participantes 
El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico por 

conveniencia. Participaron 429 funcionarios de una univer-
sidad chilena que se desempeñan en labores de administra-
ción y servicios con edades comprendidas entre 24 y 66 años 
(M=42; DE=9.71). La muestra se distribuyó en 63.2% de 
mujeres (n=271) con una media de edad de 42.13 años 
(DE=9.91) y 36.8% de hombres (n=158) con una edad me-
dia de 41.73 años (DE=9.38). La información detallada se 
presenta en la tabla 1. Los criterios de inclusión fueron: tra-
bajadores con antigüedad igual o mayor a 3 años en la uni-
versidad y participación voluntaria. Los criterios de exclu-
sión fueron: personas con tratamiento de salud mental y/o 
tratamiento farmacológico, personas que no completaron el 
instrumento. 
 
Tabla 1.  
Descripción de la muestra. 

Género 

Grupo de Edad Estadísticos 

Menos 
35 años 

Entre 35 y 
45 años 

45 o 
 más años n % M DE 

n % n % n % 

Mujeres 74 27.3 84 30.9 113 41.7 271 63.2 42.13 9.91 
Hombres 37 23.4 73 46.2 48 30,4 158 36.8 41.73 9.38 

Total 111 25.9 157 36.6 161 37.5 429 100 42 9.71 

Nota: n = muestra; % = Frecuencia Porcentual; M = Media; DE = Desviación 
Estándar 

 
Instrumento 
Se utilizo el Physical Self Description Questionarie-Short ver-

sion (PSDQ-s) desarrollado por Peart, Marsh y Richards 
(2005), a través de la versión adaptada y validada al español 
en la forma corta del Cuestionario de Autodescripción Fí-
sica (Goñi, Ruiz de Azúa, y Rodríguez, 2006). El instru-
mento se compone por 47 ítems que permiten la valoración 
del ACF general que se dividen en 11 dimensiones: Vida ac-
tiva (4 ítems), Apariencia (4 ítems), Obesidad (4 ítems), Coor-
dinación (5 ítems), Resistencia (4 ítems), Flexibilidad (4 
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ítems), Salud (5 ítems), Deporte (4 ítems), Fuerza (4 ítems), 
Físico Global (4 ítems) y Estima Global (5 ítems). Los ítems se 
presentaron en una escala Likert de 5 niveles, donde 1 es 
“totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”. 
El procedimiento para evaluar el ACF en este caso es, pri-
meramente, sumar todos los valores en donde las afirma-
ciones están redactadas de manera afirmativa y seguida-
mente agregar a la suma los valores de las afirmaciones re-
dactadas de manera negativa invirtiendo previamente su va-
lor. La suma total de los valores de los ítems nos entrega el 
ACF global del sujeto que responde. Los rangos de auto-
concepto fluctúan entre 47 puntos y 235 puntos, siendo un 
mayor puntaje el reflejo de un mayor ACF (Espinoza et al., 
2011). Por otra parte, el índice de confiabilidad de esta ver-
sión resultó apropiado con un Alpha de Cronbach con un 
valor de .877 (Hu & Bentler, 1999). 

 
Procedimientos 
Para la recolección de datos se envió un correo electró-

nico invitando a la participación voluntaria a funcionarios 
que trabajan en una universidad chilena. En el texto del co-
rreo se detalló el propósito y alcance del estudio. Los fun-
cionarios que accedieron positivamente a participar en el es-
tudio ingresaron a un enlace web que los dirigía a completar 
un consentimiento informado apegado a la Declaración de 
Singapur (2010) y la Declaración de Helsinki (Asociación 
Mundial Médica, 2013) el cual debía ser firmado para pro-
ceder con el instrumento descritos anteriormente. Se reci-
bieron 429 respuestas válidas con consentimiento infor-
mado firmado e instrumento a través de la plataforma on-
line de Google Forms©. La información se recolectó du-
rante el mes de julio del año 2019. 

 
Análisis estadístico 
Se utilizaron tablas de frecuencia para clasificar los nive-

les de ACF en los participantes en cuatro tramos: Tramo Bajo 
(en el reconocimiento de fortaleza, habilidades y apariencia 
física afectando su confianza); Tramo Medio (Reconoci-
miento de fortalezas y debilidades personales, manteniendo 
equilibrio respecto al ACF pudiendo afectar su autoestima); 
Tramo Alto (Poseer un muy buen concepto de sí mismo, re-
conoce fortalezas debilidades en algunos aspectos persona-
les y las acepta bien como parte de su individualidad); y 
Tramo Muy Alto (Poseer un elevado conocimiento de sí 
mismo, reconoce claramente sus fortalezas, no se observa 
descendido en sus habilidades y apariencia física). 

Se obtuvieron los estadísticos de tendencia central como 
la media (M), desviación estándar (DE) e intervalos de con-
fianza al 95% para describir las variables del estudio según 
el género. Con la prueba Kolmogorov Smirnov se com-
probó la normalidad de los datos, las variables no presenta-
ron una distribución normal por lo que se utilizó estadística 
no paramétrica a través de una prueba ANOVA de Kruskal-

Wallis. Se utilizó el estadístico épsilon (ε²) para calcular el 
tamaño del efecto considerando las siguientes clasificacio-
nes: <0.01: muy pequeño; .01 a .06: pequeño; .06 a .14: 
medio y > a .14 grande (Field, 2013). Se utilizó una prueba 

de chi cuadrado (X2) para establecer las diferencias en las 
clasificaciones del autoconcepto físico según el sexo, tam-
bién se utilizó el coeficiente de contingencia (COC) para 
establecer la magnitud de las diferencias considerando la si-
guiente clasificación: trivial (<0.10), pequeña (0.10 – 
0.29), moderada (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). Para el tratamiento estadístico se 
utilizó el software JAMOVI® versión 2.3.21 para Win-
dows®. En todas las pruebas se consideró un valor signifi-
cativo con p< .05. 

 
Resultados 
 
En la Tabla 2 se presentan los resultados en relación a la 

clasificación del ACF reportado por muestra analizada en 
cuatro tramos de ACF: bajo (11.89%), medio (29.37%), 
alto (39.63%) y muy alto (19.1%). En particular, el grupo 
de hombres se observan mayores niveles (Alto y Muy Alto) 
de ACF respecto al grupo de mujeres (66.45% y 54,24% 
respectivamente). Por el contrario, los niveles más bajos 
fueron obtenidos por el grupo de mujeres respecto al de 
hombres (15.13% y 6.33% respectivamente). En la clasifi-
cación del autoconcepto físico los hombres presentaron un 
mayor nivel de autoconcepto alto y muy alto en compara-
ción con las mujeres (X2= 0,021; COC= 0.129). 

 
Tabla 2. 
Clasificación del autoconcepto físico según género. 

Total Muestra Mujeres Hombres  

Tramo 
ACF n  % 

Tramo 
ACF n % 

Tramo 
ACF n  % 

Bajo 51 11.89 Bajo 41 15.13 Bajo 10 6.33 
Medio 126 29.37 Medio 83 30.63 Medio 43 27.22 
Alto 170 39.63 Alto 101 37.27 Alto 69 43.67 

Muy Alto 82 19.11 Muy Alto 46 16.97 Muy Alto 36 22.78 

Total 429 100  271 100  158 100 

Nota: ACF = Autoconcepto Físico; % = Frecuencia Porcentual; n = Tamaño 
muestra; X2: 0,021; COC: 0.129. 

 
En la Tabla 3, se presentan los resultados de todas las 

variables medidas con el instrumento de utilizado para los 
grupos de la muestra hombres y mujeres. Una vez realizado 
el análisis y comparación de las medias entre ambos grupos, 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

para el ACF total (p=0.013; ε²: 0.14) con medias más alta 
para el grupo de hombres (M=172.49; DE=33.95) con 
medias más alta para el grupo de hombres (M=163.71; 
DE=35.58). En particular, para los resultados de las varia-
bles se encontraron diferencias estadísticamente significati-

vas para vida activa (p=.001; ε²: 0,036) con medias más alta 
para el grupo de hombres (M=12.94; DE=6.70 ) con me-
dias más alta para el grupo de hombres (M=10.19; 

DE=6.93); apariencia (p=0.29; ε²: 0.11) con medias más 
altas para el grupo de mujeres (M=13.44; DE=3.15) res-
pecto al grupo de hombres (M=12.73; DE=3.34); resistencia 

(p=.001; ε²: 0,048) con medias más alta para el grupo de 
hombres (M=11.41; DE=4.24) respecto al grupo de muje-

res (M=9.30; DE=4.71); deporte (p=.001; ε²: 0,080) con 
medias más alta para el grupo de hombres (M=11.82; 
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DE=4.32) respecto al grupo de mujeres (M=9.08; 

DE=4.57); y fuerza (p=.001; ε²: 0,052) con medias más alta 
para el grupo de hombres (M=13.11; DE=3.57) respecto al 
grupo de mujeres (M=11.14; DE=4.3. Para las variables: 
obesidad, coordinación, resistencia y salud no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, el 
grupo de hombre presentaron mejores valores que el grupo 
de mujeres; y para las variables físico global y estima global, el 
grupo de mujeres presentaron valores más altos que el 
grupo de hombres.

  
Tabla 3.  
Autoconcepto físico según género de funcionarios universitarios evaluados. 

Variable 

Mujeres (n=271) Hombres (n=158)  (n=429)    

M DE 95% IC M DE  95% IC M  DE 95% IC χ² p ε² 
  Inferior Superior   Inferior Superior   Inferior Superior    

Edad (años) 42.13 ± 9.91 40.94 43.31 41.73 ± 9.38 40.25 43.21 42.0 ± 9.71 41.06 42.9 .16 .687 .000 
ACF total 163.71 ± 35.58 159.46 167.97 172.49 ± 33.95 167.15 177.82 166.9 ± 35.21 163.6 170.3 6.28 .013* .014pq 

Vida Activa 10.19 ± 6.93 9.36 11.02 12.94 ± 6.70 11.89 14 11.2 ± 6.97 10.54 11.9 16.1  .001* .036pq 

Apariencia 13.44 ± 3.15 13.06 13.82 12.73 ± 3.34 12.21 13.26 13.2 ± 3.24 12.87 13.5 4.78 .029* .011pq 

Obesidad 10.89 ± 4.89 10.31 11.48 10.35 ± 5.1 9.55 11.16 10.7 ± 4.97 10.22 11.2 1.17 .280 .003 
Coordinación 24.24 ± 5.13 23.63 24.86 24.32 ± 5.1 23.51 25.12 24.3 ± 5.12 23.78 24.8 .02 .887 .000 

Resistencia 9.30 ± 4.71 8.74 9.87 11.41 ± 4.24 10.74 12.07 10.1 ± 4.65 9.64 10.5 21.4  .001* .048pq 

Flexibilidad 12.39 ± 4.16 11.89 12.89 11.91 ± 3.8 11.31 12.50 12.2 ± 4.03 11.83 12.6 1.45 .229 .003 
Salud 25.65 ± 5.04 25.05 26.25 25.55 ± 4.9 24.78 26.32 25.6 ± 4.99 25.14 26.1 .03 .843 .000 

Deporte 9.08 ± 4.57 8.53 9.63 11.82 ± 4.32 11.14 12.50 10.1 ± 4.67 9.65 10.5 37.2  .001* .080md 

Fuerza 11.14 ± 4.3 10.63 11.66 13.11 ± 3.57 12.55 13.67 11.9 ± 4.15 11.47 12.3 23.6  .001* .052pq 

Físico global 12.23 ± 4.5 11.69 12.77 12.83 ± 4.27 12.16 13.5 12.4 ± 4.42 12.03 12.9 1.84 .175 .004 
Estima global 25.15 ± 3.98 24.68 25.63 25.53 ± 3.62 24.96 26.09 25.3 ± 3.85 24.92 25.7 .94 .333 .002 

Nota: ACF: Autoconcepto Físico *Diferencias entre los grupos con valor p<.05; ε² = Tamaños del efecto pq: .01 a .06= md .06 a .14. 
 

Discusión 
 
El presente estudio tuvo como objetivos determinar el 

nivel de Autoconcepto Físico (ACF) en funcionarios de una 
universidad chilena y comparar el ACF entre hombres y 
mujeres. Respecto a esto, en la muestra total prevalecen los 
tramos de ACF Alto y Muy Alto en el grupo de hombres 
(66.45%) y en las mujeres (54,24%). Por el contrario, el 
tramo de ACF bajo, en el grupo de mujeres se obtuvieron 
valores más altos (15,7%) respecto al grupo de hombres 
(6,3%). Los resultados dan cuenta de diferencias estadísti-
camente significativas (p = .013) en el ACF total entre los 
grupos de hombres y mujeres a favor de los primeros. Estos 
resultados van en la misma línea de anteriores trabajos pu-
blicados (Esnaola, 2009; Sáez et al., 2020; Cadena et al., 
2021). En particular, los resultados referentes en las dimen-
siones vida activa, deporte, resistencia y fuerza, los hombres 
tuvieron puntajes más altos con diferencias estadísticamente 
significativa respecto al grupo de mujeres, en la misma línea 
de los resultados del estudio llevado a cabo por Urrutia et 
al. (2023) que informaron de diferencias estadísticamente 
significativas en las variables de coordinación, resistencia, 
salud, deporte, fuerza, físico global, estima global, y apa-
riencia. Esta última, por el contrario, en el presente trabajo, 
con valores más altos para el grupo de mujeres, misma ten-
dencia que en el estudio publicado por Tapia (2019), en que 
se destacan puntuaciones más altas para el grupo de mujeres 
atribuyendo mayores valoraciones a las variables de aparien-
cia y el atractivo físico. 

En otro estudio, Alvarez et al. (2015), si bien no se en-
contraron diferencias significativas en el autoconcepto ge-
neral entre hombres y mujeres, las dimensiones de habilidad 
física, condición física, fuerza y ACF fueron significativa-
mente mayor en los hombres. En esta misma línea, Cardozo 
et al. (2022) encontraron que el grupo mujeres presentaron 
menores puntuaciones en su valoración del ACF, tanto a 

nivel general como en todas sus dimensiones al compararlas 
con el grupo de hombres, lo cual se podría explicar por as-
pectos socioculturales asociados al prototipo de cuerpo fe-
menino y que en ocasiones es poco saludable e inalcanzable 
(Maldonado et al., 2017). Por lo tanto, se confirmaría la 
segunda hipótesis planteada en relación a las diferencias en 
el ACF en cada una de sus dimensiones entre hombres y 
mujeres trabajadores de una universidad, con valores más 
elevados para el grupo de hombres. 

Los resultados del presente estudio permiten concluir 
que existen diferencias significativas en el autoconcepto fí-
sico total entre mujeres y hombres, con un mayor autocon-
cepto en los hombres, así como también en vida activa, re-
sistencia, deporte y fuerza, mientras que la apariencia es sig-
nificativamente mayor en las mujeres respecto a los hom-
bres. 

Estos hallazgos contribuyen a la literatura sobre el ACF 
en trabajadores, considerando que el ACF es uno de los fac-
tores importantes que contribuyen a la autoestima general 
y la felicidad (Kim & Ahn, 2021). Es por ello que las consi-
deraciones prácticas que surgen a partir de los resultados 
encontrados justificarían la necesidad de crear programas de 
promoción de la actividad física laboral, favoreciendo que 
permitan a los trabajadores generar ambientes laborales ac-
tivos dentro de su extensa jornada, considerando que los 
entornos laborales que no promueven la actividad física tie-
nen riesgo de potencial ausentismo (Cancelliere et al., 
2011). 
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