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Resumen. El presente trabajo se propuso establecer la relación entre la actividad física (AF) y el bienestar en dos momentos de un 
semestre académico en estudiantes y trabajadores de una universidad de la ciudad de Cali, Colombia. Participaron 38 estudiantes y 57 
trabajadores, quienes respondieron, en dos momentos diferentes del semestre académico, una encuesta virtual que incluía preguntas 
sociodemográficas, de percepción del bienestar y de actividad física. Los Análisis Factorial Múltiple y de Clúster Jerárquico permitieron 
encontrar una disminución general de AF en la muestra total, con una mayor estabilidad en el tiempo, en la percepción de bienestar, 
no obstante, con diferencias por edad, nivel socioeconómico y estado civil. Además, mostraron que una baja percepción de bienestar 
suele estar acompañada por bajos niveles de AF, no obstante, mayores niveles de bienestar no necesariamente se acompañan de mayores 
niveles de AF. De acuerdo con los resultados del estudio, se sugiere que la AF y el bienestar presentan una relación indirecta, mediada 
por variables sociodemográficas, que invitan a una mirada que trascienda la comprensión del nivel individual de estas variables, para 
considerar factores sociales y físicos implicados en su expresión. 
Palabras clave: Actividad física, ejercicio, sedentarismo, bienestar, factores sociodemográficos. 
 
Abstract. The present study aimed to establish the relationship between physical activity (PA) and well-being among students and 
employees of a university in the city of Cali, Colombia, during two different moments of an academic semester. Thirty-eight students 
and 57 employees participated and completed a virtual survey, which included questions on sociodemographic factors, well-being 
perception, and PA. Multiple Factor Analysis and Hierarchical Cluster Analysis showed a general decrease in physical activity within 
the total sample over time, while variations were observed in the perception of well-being based on age, socioeconomic level, and 
marital status. Additionally, the study revealed that low levels of PA were typically associated with a low perception of well-being, but 
higher levels of well-being did not necessarily correspond to higher levels of PA. Based on these results, it is suggested that the rela-
tionship between physical activity and well-being is indirectly influenced by sociodemographic variables. This invites a broader per-
spective that goes beyond individual-level understanding of these variables and emphasizes the consideration of social and physical 
factors that contribute to their manifestation. 
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Introducción 
 
La pandemia de la COVID-19 ha sido un fenómeno 

mundial, no solo por las graves consecuencias para los sis-
temas de salud, sino también por la afectación en la econo-
mía de países enteros y, con ello, la disminución en las con-
diciones sociales de vida digna (Blofield, et al., 2020; Gar-
cía, et al., 2020). En países latinoamericanos como Colom-
bia, el efecto de la pandemia por COVID-19 ha sido de am-
plias proporciones, a pesar de la rápida respuesta del go-
bierno nacional ante la crisis sanitaria (Banco Mundial, oc-
tubre 2021).  

A nivel individual, las condiciones de vida durante el año 
2020 se relacionaron con una reducción en la calidad de vida 
percibida de las personas (Sanabria-Mazo, et al., 2021; Va-
rela, 2020; Varela, et al., 2020). Estos estudios desde este 
nivel de investigación destacan la reducción en la actividad 
física (AF) de las personas, no solo por los hábitos de vida 
modernos (Chouchou, et al., 2020; OMS, 2018), sino tam-
bién por las múltiples restricciones impuestas, como el ais-
lamiento social y las cuarentenas, que generaron para las 
personas largos periodos de confinamiento en casa (Alen-
car, et al., 2022; Faulkner, et al., 2020; Gallardo Fuentes, 
et al., 2022; Intelangelo, et al., 2022; Parada-Flores, et al., 
2023; Szczepańska & Pietrzyka, 2021). 

Las investigaciones en el tema reportan un aumento 

entre el 30% y 80% de población inactiva o sedentaria 
(Amini, et al., 2020; de Matos, et al., 2020; Huckins, et 
al., 2020; Maugeri, et al., 2020; Ozdemir, et al., 2020; 
Silva, et al., 2020), a nivel mundial, tanto durante la cua-
rentena o confinamiento total para responder a la pande-
mia, como durante su gradual flexibilización. Los hallazgos 
de varios estudios sugieren ahondar en el estudio de este 
fenómeno, al haber encontrado una respuesta diferencial 
por sexo y edad. Por ejemplo, se ha señalado que las muje-
res presentaron mayor nivel de AF en comparación con los 
hombres durante la pandemia, por el gasto energético en la 
actividad doméstica realizada en mayor medida por estas y 
por su mayor tendencia a realizar actividades y prácticas 
corporales dentro del hogar, a pesar de que en ambos sexos 
los niveles de AF se redujeron (Barreto, et al., 2023; Du-
ran, et al., 2022; Faulkner, et al., 2020; Maugeri, et al., 
2020). Además de observar que los adultos jóvenes meno-
res de 30 años fueron quienes reportaron una mayor reduc-
ción en su AF (Castañeda-Babarro, et al., 2022; Maugeri, 
et al., 2020; Niermann, et al., 2022), como en las condi-
ciones de su salud mental (Naughton, et al., 2021; Shevlin, 
et al., 2021). Para estos autores, las mujeres mostraron ma-
yor propensión a practicar ejercicio en casa, particular-
mente, en línea, mientras que los hombres, como los adul-
tos jóvenes estaban acostumbrados a practicarlo en gimna-
sios y espacios diseñados para realizar ejercicios de grupo o 
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individuales en contextos estructurados para ello. 
Teniendo en cuenta los múltiples beneficios físicos, psi-

cológicos y sociales que se le reconocen a la AF (Dwyer, et 
al., 2011; Kaur, et al., 2020; Miranda González, et al., 
2015; Molina, et al., 2016; Soto Rodríguez, et al., 2018), 
es preocupante la reducción de sus niveles, por el efecto que 
puede tener en la percepción de bienestar individual. Más 
aún cuando esta reducción se ha relacionado con un mayor 
autoreporte de síntomas de ansiedad, depresión y estrés du-
rante periodos de cuarentena y aislamiento social en diver-
sas muestras de jóvenes, adultos y adultos mayores (Nagata, 
et al., 2022; Ozdemir, et al., 2020; Rogowska, et al., 
2020; Suzuki, et al., 2020). Tanto así que la revisión siste-
mática realizada por Marconcin et al. (2022), durante la 
época de confinamiento, encontró una relación bidireccio-
nal entre la disminución en la AF y el bienestar de los en-
cuestados. 

Aunque no todos los estudios realizados durante el con-
finamiento y meses posteriores reflejaron una reducción en 
los niveles de AF en las muestras estudiadas, sí se ha logrado 
un acuerdo en relación con los cambios positivos que en di-
ferentes grupos poblacionales ha supuesto la AF para la per-
cepción de bienestar y satisfacción con la vida (Faulkner, et 
al., 2020; Limbers, et al., 2020; Robertson, et al., 2021; 
Rodríguez-Fuentes, et al., 2022; Zhang & Ma, 2020). Para 
algunos autores, esta relación está mediada por los efectos 
que la AF tiene en la autoeficacia, estrategias de afronta-
miento y autoimagen de las personas que la practican 
(Bernstein & McNally, 2018; Burton, et al., 2021; Lesser 
& Nienhuis, 2020; Shanahan, et al., 2020; Shiba, et al., 
2022). 

En Colombia, los efectos psicosociales del COVID-19 
coinciden con la literatura científica internacional aquí des-
crita. En esta línea, Sanabria-Mazo et al. (2021) demostra-
ron un importante impacto psicológico del confinamiento 
en los estilos de vida y la salud mental de 18,061 colombia-
nos, distribuidos entre sus diferentes regiones. Para ilus-
trar, la mitad de los participantes señalaron una disminución 
en su nivel de AF, y cerca de un tercio reportaron indicado-
res de impacto negativo en su salud mental, principalmente, 
depresión y ansiedad. Este impacto fue mayor en las muje-
res jóvenes y en personas con bajos ingresos. 

En su conjunto, las investigaciones internacionales y na-
cionales sugieren un cambio en los estilos de vida de las per-
sonas, debido a los ajustes que supuso la época de pandemia 
y pospandemia. Estos cambios, por supuesto, resultaron de 
nuevas regulaciones macroestructurales para realizar activi-
dades desde casa, como estudiar y trabajar, lo que convierte 
a la comunidad universitaria como una de las poblaciones de 
mayor interés, por varias razones: (a) las instituciones edu-
cativas fueron impactadas de manera fuerte a partir de las 
regulaciones para frenar la pandemia, tuviendo que cambiar 
completamente la manera de enseñar y aprender; (b) por 
las implicaciones que su bienestar tiene para contribuir al 
desarrollo de país, al considerarse el contexto que forma a 
nuevas generaciones que tendrán a cargo su futuro inme-
diato; y (c) por el aumento de cifras de depresión, ansiedad 

y estrés que se reportan en estudiantes y profesores univer-
sitarios desde el momento del confinamiento hasta el mo-
mento (Alencar, et al., 2022; Colizzi, et al., 2022; Gallardo 
Fuentes, et al., 2022; Rodríguez-Fuentes, et al., 2022; 
Shirakawa, et al., 2023). 

Por tal motivo, el presente trabajo se propuso establecer 
la relación entre la AF y el bienestar en dos momentos de 
un semestre académico en estudiantes y trabajadores de una 
universidad de la ciudad de Cali, Colombia. Esto con el fin 
de contribuir a la comprensión sobre cómo las personas vi-
vieron la pandemia y pospandemia y los cambios que ello 
supuso en sus hábitos de AF. Este trabajo es una prioridad 
dentro de las agendas de desarrollo universitario, por los 
beneficios que hoy en día se le atribuyen a la AF (Marcon-
cin, et al., 2022; Tran, et al., 2020) y al ser reconocida 
como una alternativa relativamente económica y de fácil ac-
ceso para favorecer el bienestar de las personas tanto en 
épocas de confinamiento como de pospandemia (Lesser & 
Nienhuis, 2020; Silva, et al., 2020).  

Además, este estudio resulta pertinente en el contexto 
universitario, si se considera que estudios transversales pre-
vios a la pandemia y durante esta, señalan cifras preocupan-
tes de sedentarismo y una importante afectación en la salud 
mental de la comunidad educativa en general, tanto de sus 
estudiantes como de sus trabajadores. De esta manera, 
comprender si existen cambios en la AF y en la relación con 
diferentes dimensiones del bienestar a lo largo de un semes-
tre académico, podría señalar nuevas rutas de acción, en 
tanto la dedicación académica como laboral suele cambiar 
en el tiempo, con un pico para estudiantes y profesores en 
los momentos de evaluación semestral y al inicio y final se 
semestre para trabajadores administrativos, quienes se en-
cargan de procesos de gestión académico-administrativa. 

 
Método 
 
Se llevó a cabo un estudio longitudinal con dos medidas 

repetidas, con dos meses de diferencia entre ellas. Estas me-
didas fueron tomadas al inicio y en la mitad de un semestre 
académico, en el cual la universidad se encontraba funcio-
nando en modalidad digital, dadas las restricciones por la 
pandemia. Estos dos periodos se aprovechan para contar 
con momentos de dedicación académica y laboral diferen-
tes. El periodo correspondiente a mitad de año es especial-
mente intenso debido al máximo nivel de actividad acadé-
mica y administrativa en la universidad. 

 
Participantes 
En el estudio participaron miembros de una universidad 

de la ciudad de Cali, Colombia. El instrumento de evalua-
ción fue enviado al total de estudiantes y trabajadores de la 
institución educativa. Del total de 419 respuestas que se re-
cibieron en el primer momento, 173 participantes acepta-
ron ser contactados nuevamente. En esta ocasión, se reci-
bieron 99 respuestas, correspondientes al 57% de los parti-
cipantes que aceptaron ser nuevamente contactados. Del 
total de respuestas recibidas en el segundo envío, 95 
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corresponden a datos completos. De esta manera, la mues-
tra final estuvo conformada por estas 95 personas. De ellas, 
38 eran estudiantes y 57 trabajadores (profesores, personal 
administrativo y operativo). Del total de la muestra 49.5% 
eran mujeres, 49.5% hombres y 1% de sexo no binario. La 
edad promedio de los estudiantes fue de 22.32 años 
(DE=6.69) y la de los trabajadores de 42.91 años 
(DE=10.83). El nivel socioeconómico con mayor represen-
tación en la muestra fue el medio (59%), seguido del nivel 
alto (24%). El 89% de estudiantes eran solteros, mientras 
que el 56% de los trabajadores estaban casados, el 33% sol-
teros y el 10% separados o divorciados. El nivel educativo 
de los trabajadores fue de pregrado para el 30% y de pos-
grado para el 60%. 

Durante la realización del estudio (entre octubre y no-
viembre del 2020) correspondientes al confinamiento se-
lectivo por el COVID-19), 66% de los estudiantes reporta-
ron convivir con una a tres personas, mientras que el 34% 
reportó vivir con cuatro a seis personas. En el caso de los 
trabajadores, el 72% vivía con una a tres personas, el 14% 
con cuatro a seis y el 12% vivían solos. El 8% de los estu-
diantes reportaron tener a cargo el cuidado de menores y 
tan solo el 26% tuvieron a cargo el cuidado de mayores du-
rante dicho periodo. En el caso de los trabajadores, el 39% 
cuidaron de menores de edad y el 19% de personas mayo-
res.  

 
Instrumentos 
Se construyó una encuesta virtual en la aplicación de 

Google Forms, conformada por 43 preguntas, divididas en 
tres partes: (a) datos sociodemográficos (sexo, edad, nivel 
socioeconómico, estado civil, nivel educativo, número de 
personas con quien vive y si tiene cargo a menores de edad); 
(b) la escala WHOQOL-BREF para evaluar bienestar, y (c) 
la versión corta del International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ) para evaluar AF.  

El WHOQOL-BREF se empleó por ser un instrumento 
validado por la Organización Mundial de la Salud, para su 
uso en diferentes culturas. Cuenta con una versión en espa-
ñol, y se considera una variable de naturaleza multidimen-
sional, por lo cual incluye la exploración de cuatro dimen-
siones relacionadas con la percepción subjetiva de bienestar: 
psicológica, física, social y material, además de la percep-
ción de calidad de vida y de salud (World Health 
Organization (WHO), 2012). En el cuestionario no existen 
puntos de corte propuestos; por tanto, para los cuatro do-
minios se establecen los puntajes promedio, los cuales están 
en un rango entre uno y cinco puntos, siendo uno el puntaje 
que refleja menor bienestar y cinco el puntaje que refleja 
mayor bienestar. El coeficiente de fiabilidad de este cues-
tionario, en este estudio, fue de .93. 

Por su parte, la versión corta del IPAQ (IPAQ Research 
Committee, 2005) consta de preguntas sobre AF (caminar, 
AF moderada y vigorosa), además de comportamiento se-
dentario. Este permite calcular el gasto energético que las 
personas han realizado en los últimos siete días, en METs 
(metabolic energy turnover, por su sigla en inglés), así como 

clasificar su actividad en tres posibles niveles: bajo, mode-
rado y vigoroso. En población latina se ha reportado una 
fiabilidad de .8 (Hallal, et al., 2010). 

 
Procedimiento 
Una vez el estudio contó con el aval del Comité de Ética 

e Investigación de la universidad en la que se realizó el es-
tudio (Resolución DFHCS 006 – 2020 del 26 de agosto de 
2020), se envió la encuesta digital a través de los canales 
institucionales de comunicación a toda la comunidad educa-
tiva, tanto estudiantes como trabajadores. Para la primera 
evaluación, se envió la encuesta en múltiples ocasiones 
desde el 14 hasta el 28 de octubre de 2020. Para la segunda 
evaluación, se reenvió la encuesta a los participantes que 
aceptaron ser contactados, en varias ocasiones entre el 15 y 
el 30 de noviembre de 2020.  

Los participantes que decidieron hacer parte del estudio 
firmaron el consentimiento informado y posteriormente 
contestaron la encuesta. Quienes aceptaron ser contactados 
nuevamente recibieron la encuesta en el segundo momento. 
Estos no recibieron ningún tipo de remuneración y pudie-
ron retirarse en cualquier momento. Sus datos fueron con-
fidenciales y de uso exclusivamente investigativo. Las con-
sideraciones éticas de este estudio siguieron los lineamien-
tos de la declaración de Helsinki (World Medical 
Association, 2015) y la resolución 8430 de 1993 (Resolución 
Número 8430 de 1993, 1993). 

El envío repetido de la encuesta por canales institucio-
nales se realizó para evitar el sesgo de selección. Para ello, 
también se solicitó la colaboración de jefes de unidades y 
facultades para promover la participación de todos los estu-
diantes y trabajadores. Entre tanto, se emplearon instru-
mentos validados como lo son el WHOQOL-BREF y la ver-
sión corta del IPAQ para evitar el sesgo de información.  

Los resultados de este estudio pueden presentar sesgo 
de recuerdo, ya que ambos instrumentos solicitan que se 
responda teniendo en cuenta la última semana. Ahora bien, 
este sesgo se asume para todos los participantes en el estu-
dio, sin diferencias entre grupos, lo que puede implicar una 
sub o sobreestimación de los niveles de AF y del bienestar 
de todos los participantes en este trabajo por igual. 

 
Análisis de datos 
Inicialmente se realizaron análisis exploratorios de los 

datos por medio de diagramas de cajas. Se realizaron prue-
bas de normalidad mediante la prueba Shapiro-Wilks y dado 
que para la mayoría de variables se rechazó el supuesto de 
normalidad se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon 
para analizar si hubo diferencias significativas entre los dos 
momentos de medición. Además, se realizó un Análisis Fac-
torial Múltiple (AFM), con los METs de AF y los puntajes 
de bienestar en los dos momentos, para identificar las co-
rrelaciones entre las variables, similitudes entre las personas 
y trayectorias en cada medición (Escofier & Pagès, 1998). 
Posteriormente, se realizó un Análisis de Clúster Jerár-
quico, según el método de Ward, para caracterizar a los 
participantes del estudio en tres niveles (alto, medio y bajo) 
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según los puntajes que obtuvieron en los cuestionarios. La 
caracterización se realizó con los valores test. Finalmente, 
se analizaron las variables sociodemográficas que influyeron 
en los clústeres encontrados, con pruebas de ��. Todos los 
análisis se realizaron con un nivel de significancia del 10%. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el software R 
en su versión 4.0.1, las librerías stat para las pruebas Wil-
coxon y Chi Cuadrado, la librería FactoMineR para la reali-
zación del AFM y el Clúster Jerárquico, y la librería 

factoextra para la visualización de las figuras (Kassambara & 
Mundt, 2017; Lê, et al., 2008; Team, 2019). 

 
Resultados 

 

En la Tabla 1 se presentan los puntajes obtenidos por el 
total de participantes en las medidas de AF y bienestar en 
los dos momentos de medición, así como por subgrupos de 
estudiantes y trabajadores.  

 
Tabla 1. 
Descriptivos de AF y bienestar en dos momentos del semestre académico  

Variable 

Muestra total 
(n = 95) 

Estudiantes 
(n = 38) 

Trabajadores 
(n = 57) 

M1 
M (DE) 

M2 
M (DE) 

p 
M1 

M (DE) 
M2 

M (DE) 
p 

M1 
M (DE) 

M2 
M (DE) 

p 

AF 
METs AF mode-

rada 
1,008.70 
(934.69) 

770.32 
(1,057.31) 

 
1,055.83 

(1,125.58) 
855.26 

(1,232.12) 
 

983.56 
(828.30) 

713.68 
(930.21) 

 

METs AF vigorosa 
931.94 

(1,102.77) 
707.79 

(1,313.02) 
 600 (766.61) 

811.58 
(1,767.04) 

 
1,108.98 

(1,216.59) 
638.6 (904.81)  

METs caminata 
343.63 

(491.82) 
302.91 

(488.47) 
 205.56 (293.87) 

362.57 
(624.54) 

 
417.27 

(559.23) 
263.13 

(372.54) 
 

METs AF total 
2,284.27 

(1,741.08) 
1,781.01 

(2,114.56) 
.656 

1,861.40 
(1,409.24) 

2,029.41 
(2,711.45) 

.088 
2,509.80(1,870

.06) 
1,615.41 

(1,605.66) 
.419 

% AF baja 23 50 
.035 

29 58 
.763 

20 44 
.015 % AF moderada 38 29 46 18 33 37 

% AF vigorosa 39 21 25 24 47 19 
Bienestar 

Físico 14.98 (2.74) 15.10 (2.81) .760 14.05 (2.77) 14.00 (3.00) .966 15.60 (2.56) 15.83 (2.45) .763 
Psicológico 14.94 (2.96) 14.76 (3.04) .707 13.42 (3.49) 13.25 (3.49) .863 15.95 (2.21) 15.77 (2.21) .648 

Social 14.08 (3.28) 14.34 (3.58) .565 13.09 (3.32) 13.47 (3.61) .645 14.74 (3.11) 14.92 (3.48) .703 
Material 14.78 (2.36) 14.83 (2.36) .969 14.29 (2.36) 14.50 (2.60) .707 14.92 (3.48) 15.04 (2.18) .690 

TOTAL 14.79 (2.61) 14.83 (2.33) .980 13.85 (2.29) 13.92 (2.40) .995 15.42 (2.03) 15.44 (2.09) .991 
* p < 0.1 
M1 = primer momento de medición / M2 = segundo momento de medición 

 

Con respecto al gasto energético total derivado de la AF 
de los participantes en los últimos siete días, se observa que 
en el primer momento fue de 2,284.27 METs 
(DE=1,741.08), mientras que en el segundo momento fue 
de 1,781.01 METs (DE=2,114.56). Al analizar el cambio 
en los dos momentos para el total de participantes, no se 
observan diferencias significativas (p=.656) (ver Figura 1), 
pero sí se encontraron diferencias significativas en el sub-
grupo de estudiantes (p=.088) (ver Tabla 1). 

 

Figura 1. Diagrama de cajas para METs en los dos momentos de medición, para 
la muestra total 

 
Por su parte, se encontró un aumento en la proporción 

de participantes con nivel bajo de AF y una disminución en 
los de nivel vigoroso, entre los dos momentos de 

evaluación. Estas diferencias fueron significativas en la 
muestra total (p=.035) y en el grupo de trabajadores 
(p=.015), pero no en el de estudiantes (p=.763). No se en-
contraron diferencias significativas en los niveles de AF en-
tre hombres y mujeres (p>.1). 

Con respecto al bienestar total, el puntaje promedio en 
el primer momento fue de 14.79 (DE=2.61) y en el se-
gundo fue de 14.83 (DE=2.33). En ambas mediciones, el 
puntaje total fue menor para los estudiantes. No obstante, 
no se observan cambios significativos en el tiempo, tanto en 
el total de participantes como entre los subgrupos (ver Ta-
bla 1 y Figura 2).  

 

 
Figura 2. Diagrama de cajas para los dominios de bienestar en los dos momentos 

de medición 

 
La comparación de la percepción de bienestar entre 

hombres y mujeres no mostró diferencias significativas 
(p>.1). 
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Análisis Factorial Múltiple (AFM) y clúster jerár-
quico  

Esta técnica permitió analizar la correlación entre AF y 
bienestar en los dos momentos de evaluación. El porcentaje 
de varianza explicado en las dos dimensiones es del 67.63%. 
La Figura 3 muestra en la dimensión 1 (eje horizontal), que 
las variables relevantes son los dominios de bienestar en los 
dos momentos de evaluación (M1 y M2). Por su parte en la 
dimensión 2 (eje vertical), se observa que las variables más 
relevantes son los METs de AF en ambos momentos. 

 

Figura 3. Círculo de correlaciones del AFM entre los dos momentos de medición 

 
Por su parte, la Figura 4 muestra las trayectorias de AF 

y bienestar para cada participante. Esta figura debe ser ana-
lizada teniendo en cuenta la Figura 3, de tal forma que si 
una persona se encuentra más hacia la derecha en la dimen-
sión 1 va a indicar que tiene mejor puntaje en los dominios 
de bienestar; por su parte, si una persona se encuentra más 
hacia la parte superior de la dimensión 2, significa que re-
portó mayor consumo de METs en su AF. De esta manera, 
si una persona se ubica en el M1 en una posición superior y 
en el M2 en una posición inferior sobre la dimensión 2, in-
dica que disminuye su puntaje en METs en el tiempo. El 
caso contrario serían los participantes que aumentan sus 
puntajes en METs. También puede observarse que algunos 
participantes mejoran su bienestar, pasando de tener una 
autopercepción en M1 hacia la izquierda y en M2 hacia la 

derecha de la dimensión 2. Por otro lado, algunos disminu-
yen sus puntajes en bienestar. 

 

 
 

Figura 4. Trayectorias individuales de la AF y el bienestar 

 
El método de clasificación jerárquica detallado en la Fi-

gura 5 y la Tabla 2, permite observar tres clústeres, el pri-
mero (color rojo) se encuentra compuesto por 25 partici-
pantes que presentaron puntajes bajos en todas las variables 
de estudio y en ambas mediciones; este grupo se denominó 
Baja AF y bajo bienestar. El segundo clúster (color verde), 
conformado por 41 participantes, presentaron los METs 
más altos en los dos momentos de medición y una percep-
ción promedio en bienestar; este grupo se denominó Alta 
AF y bienestar medio. El último clúster (color azul), confor-
mado por 29 participantes, presentaron mejor puntuación 
en los dominios de bienestar en ambas mediciones, deno-
minándose como Alto bienestar. 

 

 
Figura 5. Clasificación de las personas (clúster jerárquico) 

 
Tabla 2. 
Caracterización de los clústeres 

Clúster Variable M del Clúster M Global Test valor p 

1 (n=25) 

METAFTOTALM2 1,011.960 1,781.073 -2.11 .034 
METAFTOTALM1 892.280 1,659.136 -2.48 .013 

AMBIENM1 12.700 14.784 -4.98 <.001 
AMBIENM2 12.620 14.826 -5.45 <.001 
SOCIALM2 10.879 14.343 -5.62 <.001 
FISICOM2 12.366 15.097 -5.65 <.001 
SOCIALM1 10.880 14.077 -5.67 <.001 
PSICOM1 11.678 14.940 -6.42 <.001 
PSICOM2 11.386 14.757 -6.45 <.001 
FISICOM1 11.702 14.977 -6.96 <.001 

BTOTALM2 12.020 14.828 -7.02 <.001 
BTOTALM1 11.927 14.791 -7.37 <.001 

2 (n=41) 
METAFTOTALM2 2,287.512 1,781.074 2.03 .041 
METAFTOTALM1 2,032.390 1,659.137 1.76 .078 

3 (n=29) 
BTOTALM2 17.385 14.828 7.09 <.001 
AMBIENM2 17.293 14.826 6.76 <.001 
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BTOTALM1 17.114 14.791 6.64 <.001 
AMBIENM1 17.120 14.784 6.20 <.001 
SOCIALM2 17.655 14.343 5.96 <.001 
SOCIALM1 16.965 14.077 5.68 <.001 
FISICOM2 17.556 15.097 5.64 <.001 
PSICOM2 17.172 14.757 5.13 <.001 
FISICOM1 17.103 14.977 5.01 <.001 
PSICOM1 17.195 14.940 4.92 <.001 

 
La Tabla 3 detalla las variables sociodemográficas que 

influyen en la clasificación de los clústeres. Estos análisis con 
las pruebas �� permitieron observar que las personas solte-
ras reportan, con mayor frecuencia, un nivel bajo de bie-
nestar, mientras que las personas casadas informan con ma-
yor frecuencia un nivel alto de bienestar. Además, los par-
ticipantes del nivel socioeconómico bajo reportaron con 
mayor frecuencia niveles bajos de bienestar y los participan-
tes del nivel socioeconómico alto una mayor frecuencia de 
nivel alto de bienestar. De interés, los estudiantes se agru-
paron con mayor frecuencia en el clúster 1 y los trabajado-
res en el clúster 3. 

 
Tabla 3. 
Asociación entre características sociodemográficas y la clasificación en clústers 
Variables sociodemográficas X

� gl p 
Sexo .443 2 .800 

Estado Civil 8.381 4 .078 
Nivel Educativo 11.174 10 .344 

Nivel Socioeconómico 16.037 4 .003 
Personas vive 9.558 10 .480 

Menores a cargo 2.375 2 .305 
Adultos mayores a cargo 1.792 2 .408 

Tipo de vivienda 0.880 2 .643 
Ocupación 6.227 2 .044 

 
Discusión 

 

Los resultados de este estudio coinciden con investiga-
ciones previas en la disminución de actividad física durante 
el confinamiento selectivo (Maltagliati, et al., 2021) y en 
evidenciar la relación entre una menor percepción de bie-
nestar en personas que reportan hábitos sedentarios (Cénat, 
et al., 2022). Como plantean Robertson et al. (2021), esto 
lleva a suponer la necesidad de promover el ejercicio y las 
actividades físicas moderadas para aprovechar los beneficios 
que supone una vida activa, al mejorar el estado físico y la 
autoestima y, disminuir estados afectivos negativos como la 
ansiedad y depresión, en quienes lo practican con regulari-
dad (Rösel, et al., 2022). 

Si bien se observó una disminución de la AF en general 
durante el confinamiento, también se encontró una mayor 
estabilidad en la percepción de bienestar de las personas. De 
acuerdo con lo anterior, podría pensarse que las medidas de 
confinamiento selectivo favorecieron una vida más sedenta-
ria, al no contar con espacios y tiempos para promover la 
AF, más allá de las actividades propias del hogar, sin que 
ello se viera reflejado en la percepción global de bienestar. 
En esta línea, puede ser que la disminución en AF no nece-
sariamente impactara de la misma manera la dimensión psi-
cológica, física, material y social del bienestar y, por ello, 
que no se encuentre una relación directa entre estas dos va-
riables. Este hallazgo lleva a suponer que la percepción de 

bienestar podría configurarse a partir de múltiples factores 
que interactúan en el individuo para construir una valora-
ción propia sobre el grado de satisfacción con la vida. En el 
caso de la AF puede ser que este factor contribuya de ma-
nera diferencial, a partir de otras características de la per-
sona. 

Esta suposición se soporta sobre los análisis realizados 
con medidas repetidas, los cuales permitieron evidenciar 
que la relación entre AF y bienestar no es bidireccional y 
lineal como llevan a suponer estudios transversales. Por el 
contrario, los resultados de este estudio sugieren que no hay 
una relación directa entre AF y bienestar, más aún, estas dos 
variables pueden tener una expresión diferente según cier-
tas características sociodemográficas de las personas. Por 
ejemplo, ser joven, de bajos ingresos y estar soltero se aso-
cia con menor AF y menor bienestar, entre tanto, ser 
adulto, estar casado y tener buenos ingresos se asocia con 
mayor bienestar, pero no necesariamente con un nivel de 
AF determinado. 

El primer caso concuerda con estudios previos (Bell, et 
al., 2023; Chu, et al., 2020; Miki, et al., 2020), en los que 
se evidencia la importancia de las relaciones interpersonales 
en jóvenes para construir su sentido de pertenencia a un 
grupo y consolidar su autoconcepto y autoestima. Por ello, 
el mantenerse encerrados, sin posibilidades de interactuar 
con pares, aunque fuera su pareja, pudiera haber impactado 
en su sentido de bienestar; esto aunado a limitadas condi-
ciones materiales y físicas para sobrellevar el encierro en sus 
hogares, debido a sus bajos ingresos. 

Para el segundo caso, es pertinente mencionar que se 
trata de trabajadores de una institución educativa, por lo 
que durante el confinamiento se encontraban laborando 
desde sus casas y recibiendo remuneración por ello. Segu-
ramente esta condición favoreciera su percepción de bienes-
tar, al considerar que contaban con recursos materiales para 
sobrellevar el confinamiento, además de contar con medios 
psicológicos y sociales del contexto laboral y familiar para 
mantener su satisfacción con la vida, tal como se ha obser-
vado en estudios internacionales (Lei, et al., 2020). Estos 
resultados también coinciden con los reportados en otros 
estudios realizados durante el confinamiento por la pande-
mia de COVID-19 en la que los trabajadores reportaron 
mayor tiempo de dedicación al trabajo, reduciendo su par-
ticipación en actividades físicas (Gonzáles, et al., 2022).  

No obstante, al tratarse de un periodo de incertidum-
bre, contar con trabajo y estar acompañado durante el con-
finamiento por su pareja, podría ser suficiente para favore-
cer una percepción positiva del propio bienestar, como 
también lo sugieren López et al. (2021). Al respecto, Chu 
et al. (2020) señalan que las redes de apoyo parecen cumplir 
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un papel central en la percepción de bienestar a lo largo del 
ciclo vital, aspecto que se observa en este estudio, tanto en 
jóvenes universitarios como en adultos en edad laboral. 

Otro hallazgo de los análisis realizados con las medidas 
repetidas fue la variabilidad intersujetos e intrasujetos. Con 
respecto a la primera, el AFM y análisis de clústers eviden-
ciaron una baja capacidad de los estadísticos de tendencia 
central para describir la AF y bienestar de los participantes 
del estudio, ya que se encuentran diferentes agrupaciones, 
en función de algunas características sociodemográficas 
como la edad, el estado civil y el nivel socioeconómico. 
Además, en el tiempo, la expresión de estas dos variables 
puede variar también en función de las características ya 
mencionadas, como sugieren los análisis intrasujeto que se 
detallan en la figura 4. 

Estos resultados coinciden parcialmente con la revisión 
sistemática realizada por Violant-Holz et al. (2020) en la 
que se encontró que durante el confinamiento por la pan-
demia aumentaron los síntomas de ansiedad, estrés, aisla-
miento social y, por tanto, se observó una reducción en el 
bienestar psicológico, así como un incremento en los com-
portamientos sedentarios en adultos. El presente trabajo 
aporta nuevos elementos para explorar la relación entre AF 
y bienestar, al evidenciar que estas dos variables varían su 
grado de relación en función de otras características de las 
personas. Como se muestra en los análisis de clústers, pare-
ciera que una baja percepción de bienestar suele estar acom-
pañada por bajos niveles de AF, no obstante, mayores nive-
les de bienestar no necesariamente se acompañan de mayo-
res niveles de AF. En el primer caso, suelen agruparse jóve-
nes, que provienen de familias de escasos recursos socioeco-
nómicos. Entre tanto, las personas que reportan niveles me-
dios y altos de bienestar suelen corresponder a adultos en 
edad laboral, casados, de nivel socioeconómico medio. 

Estos hallazgos llevan a cuestionar la sugerencia de va-
rios estudios que postulan la AF como una estrategia de 
afrontamiento para mejorar el estado de ánimo y aumentar 
la percepción de bienestar, en la población, como lo plan-
tean Robertson et al. (2021) y Rösel et al. (2022). De 
acuerdo con los resultados de este estudio, la AF podría fun-
cionar en algunos casos, según las características sociode-
mográficas de las personas. 

En esta línea, Rösel et al. (2022) sugieren que puede ha-
ber otras variables que medien la relación entre AF y bie-
nestar, como lo pueden ser las habilidades de autorregula-
ción emocional, no siendo suficiente una vida activa para 
mantener bajos niveles de síntomas afectivos de ansiedad y 
depresión. En el caso de este trabajo, la inclusión de varia-
bles sociodemográficas en los análisis entre AF y bienestar, 
apuestan por una mirada que transcienda el nivel individual 
para considerar posibles recursos físicos y sociales que pue-
dan estar contribuyendo a satisfacer las necesidades de salud 
de las personas y que han podido agudizar situaciones exis-
tentes antes de la aparición de la pandemia por COVID-19 
(Chu, et al., 2020; Haug, et al., 2020; Hossain, et al., 
2020; Sardar, et al., 2020). 

En su conjunto, el presente trabajo ofrece una 

aproximación diferente al estudio del bienestar, al centrarse 
en la percepción subjetiva de varios de sus dominios: físico, 
psicológico, social y material, en contraposición de la ma-
yoría de los estudios que se centran en la presencia y eva-
luación de síntomas de problemáticas de salud mental, 
como ansiedad, depresión y estrés. Además, aporta en la 
exploración de la relación entre AF y bienestar que suele ser 
escasamente estudiada en estudios longitudinales. Los resul-
tados de esta investigación sugieren que la relación entre las 
mencionadas variables responde a un fenómeno complejo 
que no puede simplificarse hacia la búsqueda de relaciones 
causales simples. Por el contrario, la presencia de patrones 
diferenciales por grupos sociodemográficos sugiere la nece-
sidad de abordar la relación entre AF y bienestar como un 
fenómeno complejo que requiere de diseños longitudinales, 
con más de dos medidas en el tiempo para comprender las 
trayectorias de AF y bienestar. En este sentido, se reconoce 
como una limitación del estudio haber realizado solo dos 
medidas. Además, sería importante aumentar los tamaños 
muestrales de las poblaciones de estudio, en este caso, de 
comunidades académicas universitarias. Estos estudios po-
drían beneficiarse de la inclusión de otras fuentes de infor-
mación adicionales a los autoreportes en línea, para tener 
una aproximación más cercana al fenómeno de estudio y 
evitar sesgos de información y de recuerdo (Singh & Sagar, 
2021), que considere determinantes sociales de la salud 
para explorar el impacto de factores sociales y materiales en 
la comprensión individual del propio bienestar, como en las 
decisiones que toma la persona sobre su AF. 
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