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Resumen. El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de la actividad física en el desempeño laboral de ejecutivos orga-
nizacionales de Quito, Ecuador. Se realizó una revisión sistemática emergente de la literatura de gestión para verificar la relación 
entre actividad física y desempeño laboral. La metodología estuvo compuesta de seis etapas donde se realizó entre otras cosas un 
análisis bibliométrico de las categorías conceptuales de la investigación con la utilización del software Vosviewer, posteriormente se 
realizó el diagnóstico de la investigación donde se utilizó el software estadístico SPSS 28.0 y por último el establecimiento del modelo 
de actividad física para el desempeño laboral de ejecutivos organizacionales de Quito, Ecuador donde se utilizaron ecuaciones estruc-
turales y el software SPSS AMOS. Finalmente se comprueba la hipótesis de la investigación ya que la actividad física incide positiva-
mente en el desempeño laboral de los miembros de la muestra. Como conclusión general se tiene que la actividad física incide en el 
desempeño laboral de los ejecutivos de empresas quiteñas. En el caso específico de los ejecutivos contradiciendo de esta forma los 
preceptos teóricos que plantean que no se guarda relación entre estos componentes. La actividad física es una de las vías elemental 
para el desarrollo ejecutivo de la región. 
Palabras clave: Actividad física, desempeño laboral, ejecutivos organizacionales.  

 
Abstract. The objective of this research is to analyze the incidence of physical activity on the work performance of organizational 
executives in Quito, Ecuador. An emerging systematic review of management literature was conducted to verify the relationship 
between physical activity and job performance. The methodology was composed of six stages where, among other things, a biblio-
metric analysis of the conceptual categories of the research was carried out with the use of the Vosviewer software, later the diagnosis 
of the research was carried out where the statistical software SPSS 28.0 was used and finally the establishment of the physical activity 
model for the job performance of organizational executives in Quito, Ecuador where structural equations and SPSS AMOS software 
were used. Finally, the research hypothesis is verified since physical activity has a positive effect on the work performance of the 
members of the sample. As a general conclusion, physical activity has an impact on the job performance of executives from Quito 
companies. In the specific case of the executives, thus contradicting the theoretical precepts that state that there is no relationship 
between these components. Physical activity is one of the elemental ways for the executive development of the region. 
Keywords: Physical activity, job performance, organizational executives. 
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Introducción  
 
La actividad física en el lugar de trabajo puede tener un 

impacto positivo en varios resultados de bienestar y el 
desempeño laboral; sin embargo, desarrollar e implemen-
tar programas de ejercicio que sean sencillos, eficientes en 
tiempo y ampliamente aplicables sigue siendo un desafío 
notable para las organizaciones (Todorovic et al., 2020). 
La actividad física determina la ocupación de los trabajado-
res en el lugar de trabajo, un comportamiento de salud 
importante que contribuye al desempeño laboral y que la 
clasifica en tipo, frecuencia, intensidad y duración (Yu et 
al., 2022).  

Las intervenciones de la actividad física en el lugar de 
trabajo tienen como objetivo mejorar la salud y el bienes-
tar de los empleados (Hulls et al., 2022). Se establecen 
relaciones positivas entre la actividad física, la capacidad 
laboral, el ausentismo y el presentismo de los empleados 
(Hunter et al., 2021). El empleo es uno de los determi-
nantes más críticos de la salud y los comportamientos 
saludables para los adultos (Nizalova & Norton, 2021). La 
importancia de los factores del estilo de vida para la capa-
cidad de trabajo es de vital importancia en el desempeño 
laboral (Ezzatvar et al., 2021).  

Una intervención multidisciplinaria combinada para la 
promoción de la salud en el lugar de trabajo, ha analizado 

el desempeño laboral de todos los trabajadores (Rapisarda 
et al., 2021). El efecto del programa de ejercicios apoyado 
por aplicaciones móviles sobre el dolor, la calidad de vida 
y el rendimiento laboral en trabajadores de oficina sanos es 
una de las alternativas más contemporáneas (Bingöl et al., 
2021).  

Los efectos de dos tipos de estaciones de trabajo de ofi-
cina dinámicas utilizadas a dos intensidades sobre el ren-
dimiento cognitivo y el trabajo de oficina en tareas de 
diversa complejidad (Schellewald et al., 2021). Han po-
tenciado reuniones activas en bicicleta estáticas para pro-
mover la salud en el trabajo sin perjudicar el desempeño 
(Hervieux et al., 2021). Lo que garantiza una evaluación 
para la aptitud en el trabajo (Jang, 2021), garantiza la salud 
mental y potencia la actividad física (Onagbiye et al., 
2021).  

El tiempo de actividad física es ampliamente reconoci-
do por ser relevante para el bienestar de los empleados y 
los costos de atención médica organizacional, la literatura 
de gestión plantea que incide en el desempeño laboral 
(Calderwood et al., 2021). Existen muchas barreras para 
participar en programas de actividad física laborales: como 
la falta de tiempo, con tasas de participación típicamente 
bajas. Proporcionar el ejercicio en el tiempo de trabajo 
podría superar estos problemas, pero se desconocen las 
opiniones de los empleadores (Ryde et al., 2020).  
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Las relaciones entre frecuencia, volumen de actividad 
física en el tiempo libre y composición corporal, siempre 
ha sido muy importante para el mantenimiento y mejora 
del desempeño laboral (Vuković et al., 2020). El síndrome 
metabólico es un factor predisponente para enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas, pero también tiene rele-
vancia socioeconómica al afectar la salud y la productividad 
de los trabajadores. La telemonitorización regular de la 
actividad física es una alternativa eficiente de lo anterior 
(Haufe et al., 2019). 

La búsqueda de la salud y productividad en el trabajo 
ha examinado la eficacia de las estaciones de trabajo acti-
vas. Sin embargo, a pesar de su relevancia para reemplazar 
los escritorios convencionales, muchas organizaciones se 
resisten a este cambio (Dupont et al., 2019). Los emplea-
dores han invertido cada vez más en programas de bienes-
tar en el lugar de trabajo para mejorar la salud de los em-
pleados y potenciar el desempeño laboral (Song & Baicker, 
2019). Los lugares de trabajo con base de intervención en 
actividad física tienen como objetivo reducir el agotamien-
to relacionado con el trabajo y mejorar el vigor en el tra-
bajo y otros resultados relacionados (Ginoux et al., 2019). 

La promoción de la salud y la capacidad física durante 
el trabajo productivo (Holtermann et al., 2019), potencia 
la efectividad de las intervenciones de actividad física para 
mejorar el bienestar en entornos de trabajo de oficina y el 
desempeño laboral (Abdin et al., 2018). Para el estableci-
miento de las categorías conceptuales de la investigación se 

hace necesario realizar un análisis bibliométrico que ade-
más aportará las principales variables, dimensiones e indi-
cadores de la investigación. Para ellos se establecieron tres 
categorías de análisis: Actividad física, desempeño laboral 
y ejecutivos organizacionales.  

En el término actividad física se trabajó con una pobla-
ción de 4582 palabras claves relacionadas, de ellas se to-
maron como muestras 269 utilizando el método de co-
ocurrencia con una selección de 5 términos promedio. Las 
categorías conceptuales principales fueron las siguientes: 
ejercicio, calidad de vida, salud mental, estilo de vida, 
actitud física, condición física (Figura 1). Mientras que el 
término desempeño laboral se trabajó con una población 
de 11004 palabras claves relacionadas, de ellas se tomaron 
como muestras 1109 utilizando el método de co-
ocurrencia con una selección de 5 términos promedio. Las 
categorías conceptuales principales fueron las siguientes: 
satisfacción laboral, stress laboral, tiempo de trabajo, 
condiciones laborales, liderazgo, cualificación profesional 
(Figura 2).  

La categoría ejecutivos organizacionales estuvo com-
puesta por una población de 134 palabras claves relaciona-
das, de ellas se tomaron como muestras 134 utilizando el 
método de co-ocurrencia con una selección de 1 término 
promedio. Las categorías conceptuales principales fueron 
las siguientes: liderazgo, aprendizaje organizacional, sus-
tentabilidad, clima laboral, estrategia, transformación, 
comunicación y presencia ejecutiva. (Figura 3). 

 
 
 

 
Figura 1. Actividad física/ Clúster: Ejercicio, calidad de vida, salud mental, estilo de vida, actitud física, condición física.   Fuente: Software bibliométrico Vos-

viewer. 
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Figura 2. Desempeño laboral/ Clúster: Satisfacción laboral, stress laboral, tiempo de trabajo, condiciones laborales, liderazgo, cualificación profesional.   Fuente: 

Software bibliométrico Vosviewer. 

 
Figura 3. Ejecutivos organizacionales/ Clúster: Liderazgo, aprendizaje organizacional, sustentabilidad, clima laboral, estrategia, transformación, comunicación y 

presencia ejecutiva. Fuente: Software bibliométrico Vosviewer. 
Por todo lo anteriormente expresado se hace necesario definir la pregunta de investigación ¿Cuál es el estado actual de la incidencia de la actividad física en el 

desempeño laboral de ejecutivos organizacionales de Quito, Ecuador? Objetivo general: Analizar la incidencia de la actividad física en el desempeño laboral de ejecuti-
vos organizacionales de Quito, Ecuador. Hipótesis (H1): La actividad física incide positivamente en el desempeño laboral de los ejecutivos organizacionales de Quito, 

Ecuador.  
 
El artículo está estructurado por la descripción meto-

dológica del mismo, la cual consiste en la presentación de 
las etapas que conformaron el estudio, la validación del 
instrumento aplicado, caracterización de la muestra y 
fiabilidad de la escala. En los resultados se muestra la esta-
dística descriptiva, tabulación cruzada, regresión lineal y 
ecuaciones estructurales, finalizando con la discusión y 
conclusiones.  

 
Metodología  
 
Esta investigación consta de seis etapas. Se realizó una 

revisión sistemática emergente de la literatura de gestión 
para verificar la relación entre actividad física y desempeño 
laboral (Etapa 1). Posteriormente realizamos una revisión 
interdisciplinaria de tres disciplinas clave (actividad física, 
desempeño laboral y ejecutivos organizacionales), para 
esto se utilizó el software Vosviewer y se establecieron las 
principales relaciones de las categorías conceptuales que 
sirvieron además para establecer las variables, dimensiones 
e indicadores de la investigación y confeccionar el instru-
mento de investigación (Etapa 2).  

El diagnóstico de la investigación se realizó a través de 
un cuestionario estructurado a ejecutivos de organizacio-
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nales de Quito, Ecuador (Etapa 3). Se utilizó una selección 
intencional de casos (Ríos et al., 2015), basada en los 
criterios del investigador, por los conocimientos que se 
tienen del tema, del comportamiento del universo, por 
esto se va a seleccionar de manera deliberada y voluntaria. 
La población es de 280 ejecutivos del sistema farmacéutico 
de Quito, Ecuador. La muestra está compuesta por 115 
sujetos, para un 42% de la población, lo cual es aceptado 
(Hernández et al., 2014), refriéndose que la muestra debe 
ser mayor al 40% de la población. El desglose de cantidad 
de ejecutivos por empresas farmacéuticas queda de la 
siguiente forma: ABFARM (19), ECONOFARM (20), 
FARCOMED (18), FARMAGESTION (19), LO-
GIHEALT (20) y PROVEFARMA (19). 

En cuanto a la fiabilidad de la escala podemos decir que 
se valida en un 100% teniendo en cuenta los valores de 
fiabilidad aportados por el análisis en el software estadísti-
co SPSS 28.0, así mismo no se excluye ningún valor y se 
tomaron en cuenta los 115 sujetos miembros de la mues-
tra. La escala de evaluación que utilizaremos es de 1 – 5, 
donde 1 es muy mal, 2 es mal, 3 regular, 4 es bien y 5 es 
muy bien. (Tabla 1).  
 
Tabla 1.  
Fiabilidad de la escala  

Escala N % 
Casos Válido 115 100,0 

Excluidoa 0 ,0 
Total 115 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. Fuente. SPSS 28.0. 

 
En cuanto a la estadística de fiabilidad, teniendo en 

cuenta los indicadores seleccionados tenemos un Alfa de 
Cronbach de 0,765 lo que es positivo por ascender por 
encima de 0.5 según la literatura científica (Hinton et al. 
2014). De acuerdo con el planteamiento anterior podemos 
referir que la estadística de fiabilidad que se presenta es 
confiable (Tabla 2). 

 
Tabla 2. 
Estadística de fiablilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,765 21 

   Fuente. SPSS 28.0. 
 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se hace 
necesario realizar la prueba de KMO y Bartlett para saber 
la validez del análisis factorial (Sanabria Navarro, et al. 
2020). En el caso de la presente investigación tenemos una 
adecuación de muestreo de 0,754, lo que es válido así 
mismo, en cuanto a la aproximación del chi-cuadrado 
arroja valores factibles al igual que la significación. En 
sentido general son adecuados los valores de muestreo de 
la investigación (Tabla 3). 

 
Tabla 3. 
Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,754 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 292,188 

gl 36 
Sig. <,001 

Fuente. SPSS 28.0. 

             
El procedimiento de análisis parte de dividir la etapa 2 

en dos pasos, selección del marco muestral y validación del 
instrumento (Tabla 4). 

 
Tabla 4. 
Procedimiento de la investigación. 

Contenido Paso 1. Selección del marco muestral → Paso 2. Validación del instrumento 
 

Desarrollo 
Selección de la muestra 

Construcción del cuestionario 
Tabulación de los resultados 

Análisis de resultados 
 
 

Métodos 

Teórico: Análisis de contenido 
Recopilación y análisis de la bibliografía 

Histórico lógico: Establecimiento de las teorías objeto de 
estudio 

Empíricos, Análisis – Síntesis 
Triangulación de información. 

Estadístico: Estadística descriptiva, 
Análisis Factorial y Regresión Lineal 

Técnicas Criterios de los especialistas Trabajo de Campo 
Cuestionarios 

El instrumento de recolección de información se divide en 5 dimensiones (Datos generales, factores médicos, psicológicos, físicos y laborales) y 55 indicadores que se 
descomponen dentro de los factores (Tabla 5). Estos indicadores se corresponden tanto con los resultados del análisis bibliométrico como adaptaciones de los investi-
gadores al cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) (Pires et al., 2014; Hallal et al, 2010). 

 
Tabla 5. 
Cuestionario estructurado 
DATOS GENERALES 
Edad___ Sexo____ Peso______ Talla______ Perímetro de cintura______ 
Nivel ejecutivo______ Antigüedad en la empresa______ 
Experiencia en la práctica de actividad física______ 
Nivel de actividad física ______ 
Tiempo que pasa sentado o recostado en un día típico ______ 
DESEMPEÑO EJECUTIVO 
Indicadores Escala 
Liderazgo organizacional 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Competitividad organizacional 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Trabajo en equipo 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Relaciones interpersonales 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Toma de decisiones 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Iniciativas organizacionales 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Responsabilidad organizacional 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Autocontrol de los ejecutivos 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Estrés laboral 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
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ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO 
¿Cuántos días realiza actividad física intensa en el trabajo? 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
¿Cuántos días realiza actividad física moderada en el trabajo? 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
¿Cuánto tiempo en minutos realiza actividad física intensa en el trabajo? 10__15___30__45__+45___ 
¿Cuántos tiempo en minutos realiza actividad física moderada en el trabajo? 10__15___30__45__+45___ 
ACTIVIDAD FÍSICA COMO DESPLAZAMIENTO 
¿Cuántos días camina al menos 30 minutos diarios? 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
¿Cuántos días monta bicicleta al menos 30 minutos diarios? 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
¿Cuánto tiempo en minutos se desplaza caminando diariamente? 10__15___30__45__+45___ 
¿Cuánto tiempo en minutos se desplaza en bicicleta diariamente? 10__15___30__45__+45___ 
TIEMPO LIBRE 
¿Cuántos días practica usted actividad física intensa en una semana? 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
¿Cuántos días practica usted actividad física moderada en una semana? 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
¿Cuánto tiempo en minutos practica usted actividad física intensas? 10__15___30__45__+45___ 
¿Cuánto tiempo en minutos practica usted actividad física moderada? 10__15___30__45__+45___ 
Posteriormente a la aplicación del cuestionario se realiza el análisis de los resultados empleando el software SPSS 28.0 (Etapa 5) y se genera el modelo de actividad 
física para el desempeño laboral en ejecutivos organizacionales de Quito utilizando ecuaciones estructurales con el software SPSS AMOS 26.0 (Etapa 6).  

 
Resultados 
 
Estadística descriptiva 
En el caso de esta investigación la edad es importante 

para saber el nivel de experiencia o antigüedad que poseen 
los miembros de la muestra de esta investigación. Tenien-
do en cuenta el indicador objeto de estudio puede decirse 
que el 46% de los ejecutivos se encuentran entre los 20 y 
30 años, el 30% entre los 41 y 50 años, el 14% entre los 
31 y 40 años, el 7% entre los 51 y 60 años y un 1.7% con 
más de 60 años. El 51% de los ejecutivos son femeninas y 
el 49% masculinos. En cuanto al peso, el 46% de los eje-
cutivos están entre los 55 – 65 kg, el 22% están entre los 
66 – 75 kg, el 13% entre los 76 – 85 kg y el 11% está en 
más de 95 kg y el 7% está entre los 86 – 95 kg.  

Por otra parte, el 37% poseen una talla entre 1.5 – 1.6 
cm, el 31% entre 1.71 – 1.8 cm, el 27% entre los 1.61 – 
1.7cm y el 4% entre 1.81 – 1.9 cm. No se presentaron 
valores por encima de 1.9 cm. La circunferencia abdomi-
nal que se utiliza para diagnosticar y monitorear la acumu-
lación de líquido en el abdomen, en su mayor parte causa-
da por insuficiencia hepática o cardíaca o cualquier cáncer 
que se haya diseminado a través del abdomen (Obesidad). 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que el 48% 
de los ejecutivos están entre los 61 – 80 cm, el 28% entre 
los 81 – 100 cm, el 11% entre los 20 – 40 cm, el 8% más 
de 100 cm y un 4% entre los 41 – 60 cm.  

El 65% de los ejecutivos estudiados pasan más de 60 
minutos sentados ininterrumpidamente, el 11% alrededor 
de 45 minutos, el 10% 30 minutos, el 8% 60 minutos y 
solo un 4% 15 minutos. Un 46% de los miembros de la 
muestra son ejecutivos empleados, el 32% son ejecutivos 
de áreas, el 11% ejecutivos de entidad nacional, el 8% 
ejecutivos de entidades locales y un 3% ejecutivos de enti-
dades locales. El 70% de los ejecutivos está entre los 5 – 
10 años de antigüedad en las empresas, el 14% entre los 
11 – 15 años, el 7% entre los 21 – 25 años, el 5% entre 
los 16 – 20 años, y un 3% posee más de 25 años de anti-
güedad. 

Partiendo de lo anteriormente planteado podemos re-
ferir que el 70% de los ejecutivos realizan actividad física 
sistemática desde menos de 5 años, el 13% lo hace desde 
hace 6 – 10 años, el 12% desde hace + 25 años y un 4% 
desde hace 21 – 25 años. En sentido general este indicador 

no alcanza los niveles deseados teniendo en cuenta que el 
70% hace actividad física desde hace pocos años. El lide-
razgo es la capacidad que tiene una persona de influir, 
motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr 
fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un 
marco de valores. Teniendo en cuenta la opinión de los 
miembros de la muestra podemos decir que el 52% la 
valoró de bien, el 22% de muy bien, el 20% de regular y 
el 3% de muy mal y mal. 

Sin embargo, la competitividad hace la diferencia entre 
el éxito o fracaso de una organización. Se refiere a la forma 
en que se administran los recursos de una empresa para 
garantizar una posición por arriba de cualquier otra com-
pañía con el propósito de generar rentabilidad y perma-
nencia en el mercado. Ser competitivo significa ser alta-
mente productivo. Por tanto, los sujetos de la muestra 
evaluaron a sus ejecutivos de bien con un 46%, un 26% 
muy bien, un 23% regular un 3% muy mal y un 2% mal. 

El trabajo en equipo surge de la necesidad de mejorar 
rendimientos, actitudes y la lealtad del grupo de trabajo y 
ocurre cuando un grupo de personas tratan de cooperar, 
utilizando sus habilidades individuales y aportando retro-
alimentación constructiva, más allá de cualquier conflicto 
que a nivel personal pudiera haber entre los individuos. El 
trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad 
y autoestima que satisface las necesidades individuales de 
los integrantes, valorando su pertenencia, esforzándose 
por mantener relaciones positivas dentro y fuera del equi-
po. En ese sentido, el 50% de los ejecutivos valoró de bien 
el trabajo en equipo, 26% de muy bien, 20% de regular, 
3% de muy mal y un 0,9% de mal. 

Otro indicador importante es la toma de decisiones de 
los ejecutivos valorada por los mismos de bien con un 
46%, un 26% de muy bien, un 23% de regular, un 3% de 
mal y un 0.09% de muy mal. No obstante, las relaciones 
humanas o interpersonales la cuales son aquellas que se 
establecen y sostienen con otras personas en procura de 
satisfacer las necesidades; intercambiar sentimientos, co-
nocimientos y experiencias entre los individuos en un 
momento particular; contando con pilares tan fundamen-
tales como la motivación a la interacción, la comunicación 
efectiva y, por supuesto, el respeto como piedra angular 
de toda interacción humana. Fueron valoradas en un 30% 
mal, seguido de regular con un 25%, muy mal 21%, 12% 
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de bien y un 11% de muy bien.  
También los ejecutivos consideraron que el en cuanto a 

iniciativas 29% las evaluó de mal, el 24% de muy mal, el 
19% de regular, el 15% de muy bien y el 13% de bien. 
Con una responsabilidad similar 32% de los encuestados 
evaluaron de mal este indicador con un 32%, el 28 arrojó 
valores de mal, el 18% de bien, el 15% de regular y un 7% 
de muy bien. 

El indicador autocontrol, constituye la del ejecutivo 
ante cualquier situación o pensamiento, de mantener las 
emociones y las respuestas fisiológicas que en algunas oca-
siones se producen en situaciones sociales (sudar, ansie-
dad, etc.) dentro de unos límites adaptativos. Es una habi-
lidad que favorece a todas las personas en sus relaciones 
sociales, laborales y familiares. Asimismo, supone que, en 
caso de que la alteración emocional se incremente, se 
disponga de herramientas y habilidades que permitan re-
ducirla y eliminarla eficazmente, y de esta forma generar 
el máximo grado posible de tranquilidad y calma interior.  

Eso no significa bloquear nuestros pensamientos y sen-
timientos o aguantar tensiones internas y emociones des-
agradables (como la ansiedad). Por control emocional se 
entiende la capacidad, innata o adquirida, de conseguir un 
control voluntario sobre las emociones y saber gestionarlas 
en nuestro día a día. Los sujetos encuestados evaluaron el 
indicador de muy mal con un 43%, seguido de mal con un 
19%, bien con 18%, muy bien con 12% y regular con un 
8%. Con un alto estrés laboral y una media de mal con un 
33% por parte de los encuestados seguida de muy bien 
20%, muy mal 19%, bien 16% y regular 12%. Los ejecu-
tivos consideraron que la muestra valoró su estado físico 
de mal en una frecuencia de un 34%, muy mal 24%, regu-
lar 18%, muy bien 12% y bien 11%.  

En el análisis del ejercicio físico, y considerando que 
este ayuda a las personas a mantener un peso saludable y 
reducir el riesgo de algunas enfermedades los ejecutivos 
consideraron que el 55% de realización de actividad física 
de un día a la semana. Hacer ejercicio regularmente puede 
ayudar a prevenir el aumento de peso, la diabetes tipo 2, 
las enfermedades cardíacas y la presión arterial alta, en-
fermedades a las que pueden estar expuestos muchos eje-
cutivos teniendo en cuenta el tiempo que pasan sentado y 
el estrés que pueden generar los cargos ejecutivos. Par-
tiendo de lo anterior los encuestados 23% dos días a la 
semana, 11% tres días y un 5% solamente de 4 y 5 días a la 
semana. 

También plantearon que realizan actividad física en el 
trabajo 10 minutos y más de 30 minutos con un 32%, 
contradictorio estos valores ya que van de extremo a ex-
tremo, así mismo el 15% la realiza durante 30 minutos, el 
11% lo hace durante 15 minutos y un 9% durante 20 mi-
nutos el día laboral completo. Con una intensidad de un 
día 40%, dos días 26%, tres días 19%, cuatro días 7% y 
cinco días 8%, en un tiempo de 10 minutos diarios 33%, 
más de 30 minutos el 21%, seguido de 30 minutos el 20% 
y el 13% está entre los 15 y 20 minutos. caminan 10 mi-

nutos diarios al menos 5 días a la semana 42%, un día a la 
semana 18%, tres días 17%, cuatro días 13% y dos días un 
10%. 

Resultó valido también analizar que el tiempo de cami-
nata diario de los ejecutivos miembros de la muestra, en 
un 22% caminan es de 30 minutos diarios, el 21 lo hacen 
durante 10 y 20 minutos, el 19% más de 30 minutos y el 
17% 15 minutos. montan bicicleta un día 76%, dos días un 
13%, 3 y 4 días un 4% y cinco días un 3%.  

La práctica de deporte activa el sistema inmunológico y 
los ejercicios de fuerza y elasticidad, corrigen posturas que 
ayudan a fortalecer los músculos y los huesos. Teniendo en 
cuenta esta importancia los sujetos encuestados refieren 
que practican deportes un día a la semana 52%, dos días 
20%, tres días 15%, cinco días 7% y cuatro días 6%. reali-
zan prácticas deportivas intensas por 10 minutos 38%, por 
más de 30 minutos 32%, por 30 minutos 14%, por 15 
minutos 10% y por 20 minutos un 6%.  

La actividad física moderada, que se utiliza general-
mente para aquellas personas que se están iniciando en la 
práctica de este tipo de actividades no alcanza los valores 
deseados. Los miembros de la muestra plantean que lo 
hacen un día 48%, dos días 23%, tres días 16%, cuatro 
días 7% y cinco días 5%. Con un tiempo ínfimo más de 30 
minutos 31%, 10 minutos 28%, 15 y 30 minutos 15% y 
20 minutos 11%. 

 
Tabulación cruzada 
En la tabulación cruzada se evidencia que las personas 

que mayor actividad física realizan son precisamente las 
que mejor desempeño laboral tienen, así como nivel jerár-
quico en la empresa. Eso permite comprobar en un análisis 
preliminar la hipótesis H1. No obstante, se realizará un 
análisis de ecuaciones estructurales para corroborar de 
forma más robusta la hipótesis planteada (Tabla 6). 
 
Tabla 6.  
Tabulación cruzada 

Indicadores Experiencia en la práctica de 
actividad física Media 

Desv. 
estándar N 

Desempeño 
Laboral 

- de 5 años 3,17 ,435 81 
6 - 10 años 3,19 ,448 15 
21 - 25 años 3,27 ,788 5 
+ 25 años 3,16 ,526 14 

Total 3,18 ,459 115 
Nivel jerárquico - de 5 años 1,68 ,946 81 

6 - 10 años 2,67 1,543 15 
21 - 25 años 2,20 1,789 5 
+ 25 años 3,14 1,748 14 

Total 2,01 1,294 115 
Fuente. SPSS.28.0 

 
Regresión Lineal 
Los modelos lineales automáticos que se generan a tra-

vés de la regresión lineal. Permiten el establecer la rela-
ción entre variables e indicadores y su porcentaje de preci-
sión. Para lo anterior se utiliza el software estadístico SPSS 
28.0 el cual utilizando una metodología de paso adelante 
de forma activa definen los ajustes del modelo.  



2023,  Retos,  47,  783-791 
© Copyright:  Federación  Española  de  Asociaciones  de  Docentes  de  Educación  Física  (FEADEF) ISSN:  Edición  impresa:  1579-1726.  Edición  Web: 1988-2041  (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

- 789 -  Retos,  número  47,  2023  (1º  trimestre) 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos definir que el 
desempeño laboral es directamente proporcional al lide-
razgo, competitividad, trabajo en equipo, relaciones inter-
personales de los ejecutivos con los empleados, toma de 
decisiones, iniciativas, responsabilidad, autocontrol y el 
estrés laboral de los ejecutivos con una precisión del mo-
delo de 90,7% (Figura 4).  

 
Figura 4. Desempeño laboral. Fuente: SPSS 28.0. 

 

Así mismo se puede referir que el nivel de actividad fí-
sica utilizando la metodología anterior del software SPSS 
28.0 es directamente proporcional al estado físico de los 
ejecutivos, a la realización de actividades físicas intensas en 
el trabajo, al tiempo que suele dedicar a esas actividades 
físicas en el trabajo, a la intensidad y tiempo de la actividad 
física moderada en su trabajo, al tiempo de caminata con-
secutiva en sus desplazamientos, a montar bicicleta, a la 
práctica de actividad física en su tiempo libre. La precisión 
de lo anterior es de 97,2% (Figura 5) 

. 
Figura 5. Nivel de actividad física. Fuente: SPSS 28.0. 

 

Utilizando el software SPSS AMOS 26.0, fue posible 
establecer submodelos de ecuaciones estructurales que 
muestra la relación de las variables observables con las 

variables latentes (Ruiz et al. 2010 y Escobedo Portillo et 
al. 2016). En el modelo dentro de Actividad física, las 
variables desempeño ejecutivo, actividad física en el traba-
jo y tiempo de actividad física intensa, no tienen una es-
tructura significativa, lo mismo sucede con la antigüedad 
en los datos generales. En resumen, el cálculo de grados 
de libertad (Modelo por defecto), Tiene grados de libertad 
(90 - 36) igual a 54 y se logró con el mínimo Chi-cuadrado 
= 168,766, Grados de libertad = 54 y Nivel de probabili-
dad = ,000. Todos los valores indican el cumplimiento de 
la hipótesis H1 (Figura 6). 

 
Figura 6. Modelado de ecuaciones estructurales. Fuente: SPSS AMOS 26.0. 

 

 
Discusión  
 
En contradicción con otros estudios que analizan el 

desempeño laboral de los profesionales del deporte (Eirín 
Nemiña, et al. 2021) esta investigación ha demostrado que 
actividad física tiene cierta incidencia en el desempeño. Y 
al mismo tiempo corrobora estudios precedentes que 
demuestran la importancia de esta práctica también para la 
salud de los trabajadores y su rendimiento (Oliveira, et al. 
2022). Los ejecutivos empresariales han identificado la 
necesidad de adoptar nuevas medidas para mejorar su 
desempeño laboral, en este sentido se pone de manifiesto 
la relación directa con la actividad física coincidiendo con 
los criterios aportados por Todorovic et al. (2020). Se 
necesitan cambios en los métodos y estilos de trabajos 
ejecutivos, potenciando espacios de actividad física, tiem-
po para la realización de ejercicios, oficinas dinámicas y 
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reuniones activas que coincidentemente se concuerda con 
los aportes de Schellewald et al. (2021) y Hervieux et al., 
(2021). 

Pero el proceso de desempeño laboral no puede ser 
fortuito, sino que la educación tiene la responsabilidad 
central de identificar y fomentar a los que pueden ser 
ejecutivos y mantenerse por más tiempo logrando una 
estabilidad laboral elemento que aporta Rapisarda et al. 
(2021) y con el cual los resultados de la investigación son 
coincidentes. Otro de los elementos que aporta la investi-
gación es la necesidad de que los ejecutivos sean fuertes 
mental y físicamente, componente que aporta la actividad 
física. Este planteamiento es respaldado por Hunter et al. 
(2021).  

Dentro de los resultados obtenidos tenemos que el 
desempeño laboral es directamente proporcional al lide-
razgo, competitividad, trabajo en equipo, relaciones inter-
personales de los ejecutivos con los empleados, toma de 
decisiones, iniciativas, responsabilidad, autocontrol y el 
estrés laboral de los ejecutivos. Elementos que potencian 
Song y Baicker (2019) y donde la actividad física juega un 
papel fundamental, planteamiento que coincide con Gi-
noux et al. (2019). 

Así mismo se puede referir que el nivel de actividad fí-
sica es directamente proporcional al estado físico de los 
ejecutivos, a la realización de actividades físicas intensas en 
el trabajo, al tiempo que suele dedicar a esas actividades 
físicas en el trabajo, a la intensidad y tiempo de la actividad 
física moderada en su trabajo, al tiempo de caminata con-
secutiva en sus desplazamientos, a montar bicicleta, a la 
práctica de actividad física en su tiempo libre. 

Lo anterior se identifica con los referentes de Ryde et 
al., (2020), Vuković et al., (2020) y Dupont et al., 
(2019). Sin embargo, existen muchas barreras empresaria-
les todavía en muchas organizaciones para implementar 
esta relación que se establece en el modelo propuesto 
entre actividad física y desempeño laboral donde Ryde et 
al., (2020), también lo respalda. La relación entre activi-
dad física, desempeño laboral y ejecutivos organizacionales 
se establece en la investigación en varios momentos: en la 
bibliometría, en el diagnóstico y en el modelo propuesto 
cumpliendo de esta forma con el objetivo e hipótesis de la 
investigación. Así mismo se resuelve la pregunta de inves-
tigación y se logra una metodología que permite el cum-
plimiento de lo anterior.  

Los procedimientos, instrumentos y análisis de este ar-
tículo científico pueden servir de experiencia para la im-
plementación en otros sectores empresariales, países, 
correlaciones entre territorios y como una forma de con-
tribuir al mejoramiento de los resultados organizacionales 
desde la actividad física. Por tal motivo como futura línea 
de investigación se considera replicar la misma a Colom-
bia.  

 
Conclusión 
 
En sentido general, podría plantearse que la actividad 

física incide en el desempeño laboral de los ejecutivos de 
empresas quiteñas. En el caso específico de los ejecutivos 
contradiciendo de esta forma los preceptos teóricos que 
plantean que no se guarda relación entre estos componen-
tes. La actividad física es una de las vías elemental para el 
desarrollo ejecutivo de la región. 

Existe una necesidad de asimilar en las empresas la im-
portancia de la práctica de actividad física y su relación con 
el desempeño laboral; a favor de ejecutivos y trabajadores 
de mayor valor agregado y que desarrollan servicios de alta 
calificación. 

Los ejecutivos empresariales, requieren de una estruc-
tura ágil, flexible y competitiva para lograr altos niveles de 
calidad, eficiencia y competitividad en el desarrollo de la 
actividad física potenciando espacios, técnicas y herramien-
tas más avanzadas que deben ser adecuadas a las caracterís-
ticas de los entornos laborales. 

La actividad física con fines empresariales ha logrado 
convertirse en un elemento primordial en el desempeño 
laboral pues mantiene una tradición de calidad basado en la 
defensa de los valores y la cultura desde la concepción de 
para qué existe la empresa, qué hace y cómo lo hace. 

La mejora continua de los procesos del desempeño la-
boral y actividades físicas de los ejecutivos empresariales, 
les conducen por un camino de excelencia que incrementa 
la experiencia de los trabajadores, incorpora valores como 
el trabajo en equipo y les desarrolla una mentalidad estra-
tégica que no tenían antes. 

Se comprueba la hipótesis de investigación relacionada 
con que la actividad física incide positivamente en el 
desempeño laboral de los ejecutivos organizacionales. El 
objetivo de la investigación se cumple ya que, se analizó la 
incidencia de la actividad física en el desempeño laboral de 
ejecutivos organizacionales con resultados positivos. 

El modelo generado demuestra la agrupación de las va-
riables y sus potencialidades para seguir mejorando el 
impacto de estos resultados. Así mismo se establece una 
relación gerencial con la actividad física y el desempeño 
laboral que marca un camino hacia el futuro de la gerencia 
organizacional.  
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