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RESUMEN  

 

Este estudio tuvo como objetivo examinar el papel diferenciador de la actividad física en la 

autoeficacia y el optimismo en trabajadores del sector retail de Risaralda, Colombia. Se utilizó 

un diseño no experimental, con una muestra de 179 participantes, a quienes se les aplicó una 

ficha de datos sociodemográficos, el cuestionario internacional de actividad física (IPAQ), el 

cuestionario de autoeficacia profesional (AU-10) y el life orientation test (LOT-R). Se 

identificó una correlación positiva y significativa (r=.296, p<.000) entre la autoeficacia y el 

optimismo en los trabajadores. No se encontró relación entre las variables psicológicas 

estudiadas y la actividad física. Las puntuaciones más altas en autoeficacia y optimismo se 

aglomeraron en el grupo de actividad física vigorosa. Se presentan líneas futuras de 

investigación.  

 

Palabras clave: autoeficacia, actividad física, capital psicológico, optimismo, salud mental.   

                     

ABSTRACT 

 

This study aimed to examine the differentiating role of physical activity in self-efficacy and 

optimism in workers in the retail sector in Risaralda, Colombia. A non-experimental design 

was used, with a sample of 179 participants, to whom a sociodemographic data sheet, the 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), the Professional Self-Efficacy 

Questionnaire (AU-10) and the Life Orientation Test were applied (LOT-R). A positive and 

significant correlation (r=.296, p<.000) was identified between self-efficacy and optimism in 

workers. No relationship was found between the psychological variables studied and physical 

activity. The highest scores in self-efficacy and optimism were clustered in the vigorous 

physical activity group. Future lines of research are presented. 

 

Keywords: self-efficacy, physical activity, psychological capital, optimism, mental health.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad física (AF) constituye un factor de prevención frente a las enfermedades crónicas 

y tiene un impacto en la reducción de la tasa de mortalidad en la población (OMS, 2022; 

Warburton y Bredin, 2017). Además, aporta a la salud física y mental, propicia 

comportamientos saludables (Lease et al., 2017) y fomenta una percepción positiva del mundo, 

mejora la adaptabilidad y la satisfacción con la vida (Vaquero et al., 2018; Martínez y 

González, 2017; Concha-Cisternas et al., 2020).  

 

Diferentes reportes indican que la AF se asocia con la creación de hábitos saludables (Sánchez 

et al., 2016), los altos niveles de autoestima (Barrera y Sarasola Sánchez-Serrano, 2018), la 

memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva (Martín-Martínez et al., 2015), el abandono del 

hábito tabáquico (Chauvet et al., 2018) y la contribución a la salud de personas mayores, 

hipertensas o con problemas cardiovasculares (Chávez et al., 2017; Puertas-Molero et al., 

2018). 

 

De igual manera, hay estudios que la relacionan con el impacto en la calidad de vida y la mejora 

de las condiciones psicológicas (Ruiz-Ariza et al., 2016; Zurita-Ortega et al., 2018); el 

autoconcepto positivo (Adarve et al., 2019), el aumento del rendimiento (Reynaga-Estrada et 

al., 2016), la satisfacción laboral (Gómez-Chacón et al., 2018) y la reducción del ausentismo 

por enfermedad (López et al., 2018). También aumenta la percepción de confianza en el 

desarrollo de las tareas y las competencias personales (Reigal et al., 2014), a la vez que influye 

en las experiencias positivas y en el bienestar psicológico (Guillén y Angulo, 2016).  

 

La AF se relaciona con diversas variables psicológicas, como la autoeficacia y el optimismo 

(González-Cantero et al., 2017; De Vries et al., 2016), que junto con la resiliencia y la 

esperanza componen el capital psicológico (Luthans y Youssef-Morgan, 2017). En las 

organizaciones, la autoeficacia profesional permite afrontar eventos estresores en los 

trabajadores (Calderón et al., 2017) y aumenta los niveles de engagement (Tripiana y Llorens, 

2015). Por su parte, el optimismo es una de las variables más abordadas en la psicología 

positiva (Lavarello et al., 2017) y una de las más implicadas en la felicidad y la satisfacción 

con la vida y el trabajo (Sanín-Posada et al., 2019). 

           

2. MARCO TEÓRICO Y/O ANTECEDENTES 

 

Actividad física 

 

La Organización Mundial de la Salud (2018) define la AF como “cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos, con su respectivo consumo de energía. Ello 

incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las 

actividades recreativas” (párr. 1). Ciertamente, mientras la AF corresponde a cualquier 

movimiento corporal, se distinguen de ella el deporte o el ejercicio físico, al ser éstos un subtipo 

donde los movimientos son planeados, estructurados y repetitivos con el fin de mejorar la 

condición física (American College of Sports Medicine, 2014). 

 

La AF está conformada por tres niveles según su intensidad y la frecuencia con que se realiza; 

a saber, vigorosa o intensa, moderada y baja (American College of Sports Medicine, 2014). 

Pese a los múltiples beneficios que trae la práctica de la AF, a nivel mundial el panorama es 

desalentador, principalmente para los países de mayor ingreso que registran tasas más altas de 

inactividad física, y sólo aquellos con menores ingresos logran mantener unas tasas favorables, 
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dado el requerimiento de sus trabajos y sus necesidades de transporte (Guthold et al., 2018). 

En Colombia, según las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS, 2015), el 21 % de la 

población entre 18 y 64 años practican AF por lo menos 150 minutos semanales; el 34,3 %, 

como medio de transporte, y el 54,8 %, de manera global. 

 

Cabe decir que la AF hace parte del objetivo número tres del desarrollo sostenible para el 2030, 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (OMS, 2018). 

A su vez, hace referencia a uno de los estilos de vida saludables cuyo impacto se evidencia en 

las habilidades sociales, la economía (Muñiz y Downward, 2019) y las necesidades del ámbito 

laboral (Gómez-Chacón et al., 2018).  

 

Por esta razón, algunas organizaciones adelantan propuestas de gestión en salud, las cuales 

vinculan la AF en los puestos de trabajo, orientadas hacia el bienestar laboral y la productividad 

(Gómez-Chacón et al., 2018), pues notablemente el trabajo ocupa una buena parte de la vida y 

representa una inversión de tiempo considerable que puede llevar a conductas sedentarias, y 

consecuentemente, a la pérdida de la salud (Reynaga-Estrada et al., 2016).  

          

Autoeficacia y optimismo 

 

La autoeficacia es la creencia propia en las habilidades y recursos personales para la realización 

de cualquier actividad que suponga una meta (Bandura, 2000). Se da a partir de logros en las 

ejecuciones anteriores en una situación; mientras más conductas eficaces haya tenido una 

persona en el pasado en una actividad específica, más eficaz se percibe para resolver nuevas 

situaciones determinadas (Bandura, 1977). 

 

La autoeficacia abarca las capacidades y los recursos personales que cooperan en la obtención 

del éxito en situaciones (Bandura, 1989); así pues, cuando el éxito en los acontecimientos se 

da de manera repetitiva, se genera en las personas motivación para apostar por metas más 

exigentes, lo que repercute en el desempeño laboral (Cernas-Ortiz et al., 2018). De ahí que este 

concepto hoy en día tenga un papel importante en lo que se refiere a la dimensión positiva de 

la vida (Merino et al., 2015). 

 

La autoeficacia es significativa para mantener y desarrollar emociones positivas en el plano 

laboral que se dan a partir de las interacciones (Merino et al., 2015); por lo tanto, se relaciona 

de forma positiva con variables como la resiliencia, el compromiso laboral (Hidalgo et al., 

2019), la calidad de vida laboral (García et al., 2021), el engagement (Ospina-Cano et al., 2023) 

y el optimismo (García-Naveira, 2018). 

 

El optimismo se define como la persistencia en los esfuerzos para llegar a las metas propuestas 

a partir de expectativas relevantes bajo un enfoque hacia los objetivos (Carver y Scheier, 2014). 

El optimismo es un estilo atribucional en el que los sujetos esperan que les pasen cosas buenas 

en ambientes retadores, y guarda, a su vez, relación con la persistencia, la confianza en la 

conducta (Gómez-Perdomo et al., 2017) y la resiliencia (Vizoso, 2019). 

 

Ser optimista implica contar con un recurso de autorregulación conductual, que ante las 

dificultades favorece el incremento de esfuerzos para cumplir con los objetivos trazados y 

mantener una percepción positiva de la vida (Scheier y Carver, 1985). Asimismo, implica tener 

un repertorio de estrategias para hacer frente a las demandas generadas en distintas áreas 

(Aranzana et al., 2016). 
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En ese sentido, el optimismo influye en el bienestar subjetivo, en la motivación, implica 

mejoras en el estado de ánimo, favorece la inhibición del dolor y la resolución de problemas 

(Carver y Scheier, 2014), se relaciona con el engagement (Ocampo-Álvarez et al., 2021) y 

media de manera óptima las situaciones estresantes (Aranzana et al., 2016). El optimismo es 

una variable asociada a la práctica de AF, desde un enfoque hacia el desempeño, el desarrollo 

de las estrategias de afrontamiento, el aprendizaje y la destreza en nuevas habilidades (García-

Naveira, 2018).  

 

Actividad física, autoeficacia y optimismo 

 

Los resultados de la implementación de programas relacionados con la AF se han estudiado en 

diversos puestos o lugares de trabajo (Da silva Garcez et al., 2015; Lindberg et al., 2018; 

Reynaga-Estrada et al., 2016), donde se encuentran asociaciones entre los comportamientos 

optimistas, la autoeficacia y la AF (García-Naveira et al., 2015; García et al., 2016; Ortín-

Montero et al., 2018; Reigal et al., 2014). 

 

En Latinoamérica, los reportes investigativos señalan que la AF tiene una relación con 

condiciones sociodemográficas (Hormiga-Sánchez et al., 2016); sin embargo, algunos autores 

señalan la importancia de estudiar la AF en relación con la salud y el bienestar psicológico 

(Barbosa y Urrea, 2018; Begoña et al., 2017). De otro lado, en Colombia se presentan 

investigaciones sobre el capital psicológico desde un modelo basado en las organizaciones 

positivas (Tobón, 2018), donde señalan la importancia de abordar la autoeficacia en 

poblaciones específicas (Bueno-Pacheco et al., 2018) y el optimismo en relación con variables 

que puedan influenciarlo (Lavarello et al., 2017).  

 

Algunas de estas investigaciones han sido desarrolladas en sectores como el terciario, el 

educativo y el agroindustrial (García y Forero, 2017; Gómez-Perdomo et al., 2017), pero con 

escasez en uno de los sectores con mayor participación de fuerza laboral, el retail, que 

representa una de las principales fuentes de la economía del país y tiene un crecimiento 

constante del 4,6 %, tanto en demanda como en empleabilidad (Vargas, 2019; Quintero, 2015; 

Rincón et al., 2017). 

 

Pues bien, siguiendo estas orientaciones, el presente estudio tiene como objetivo examinar el 

papel diferenciador de la AF en la autoeficacia y el optimismo en trabajadores del sector retail 

de Risaralda, Colombia. 

 

3. METODOLOGÍA O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Se trata de un estudio con diseño no experimental (Kerlinger y Lee, 2000) en el que participaron 

179 trabajadores seleccionados bajo muestreo no probabilístico. 

 

Población y muestra 

 

En este estudio participaron trabajadores del sector retail, específicamente de supermercados. 

Como criterios de inclusión los participantes debían contar con seis meses o más de 

permanencia en la organización. Los participantes en edades comprendidas entre los 18 y 60 

años ocupaban diferentes puestos de trabajo, como cajeros, administrativos y practicantes, 

quienes suelen permanecer sentados durante su turno; auxiliares de bodega, cargue y 

descargue, surtidores, empacadores, domiciliarios, servicios generales y seguridad privada, 
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cuya naturaleza exigen un mayor ritmo de trabajo. A continuación, se presenta una 

caracterización sociodemográfica de los participantes.  

 
Tabla 1  

Características sociodemográficas de los participantes 

Variable sociodemográfica N % 

Grado de escolaridad 

Primaria 14 8 % 

Secundaria 100 56 % 

Técnico/tecnólogo 54 30 % 

Pregrado 8 5 % 

Postgrado 3 2 % 

Total 179 100 % 

Estado civil 

Soltero 99 55 % 

Casado 24 14 % 

Separado 10 6 % 

Unión libre 44 25 % 

Viudo 1 1 % 

Divorciado 1 1 % 

Total 179 100 % 

Tipo de contrato 

Aprendizaje 9 5 % 

Fijo 73 41 % 

Indefinido 84 47 % 

Obra/labor 3 2 % 

Ocasional 5 3 % 

Prestación de servicio 5 3 % 

Total 179 100 % 

Nota. Elaboración propia. 

 

Instrumentos 

 

Se administró una ficha de datos sociodemográficos de elaboración propia, donde se indagó 

por el tipo de contrato laboral, el tiempo de antigüedad en la organización y el rol ejercido 

dentro de esta.  
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Para medir la AF, se utilizó el cuestionario internacional de actividad física forma corta (IPAQ-

SF), diseñado, adaptado e implementado por expertos del Instituto de Karolinska, Universidad 

de Sydney, la OMS y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (Carrera, 2017). El 

IPAQ se considera uno de los autorreportes más utilizados (Tierney et al., 2015), se han 

estudiado sus propiedades psicométricas para la versión corta (Mantilla y Gómez-Conesa, 

2007) y cuenta con validez en 12 países, entre ellos Colombia y Brasil (Hallal et al., 2010). 

Estudios en Colombia reportan una confiabilidad moderada (Arango-Vélez et al., 2020). 

 

Este cuestionario consta de siete ítems para evaluar la intensidad de la AF en los últimos siete 

días, y evalúa la cantidad de tiempo que una persona pasa sentada, caminando o en actividades 

de intensidad moderada o vigorosa (Tierney et al., 2015). En estos ítems, el participante 

responde a preguntas como durante los últimos siete días, ¿en cuántos días realizó actividades 

físicas vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos o pedalear rápido en 

bicicleta? Asimismo, solicita el reporte de la intensidad en uno de esos días.  

 

Para evaluar la autoeficacia se utilizó el cuestionario de autoeficacia profesional (AU-10) 

adaptado por Salanova en el 2004 para el contexto laboral (Maffei et al., 2012). Ha sido 

validado en países latinoamericanos como Argentina (Maffei et al., 2012) y Perú (Calderón-

Calderón-De la Cruz et al., 2018). El cuestionario consta de 10 ítems como “Seré capaz de 

resolver problemas difíciles en mi trabajo si lo intento”, de respuesta tipo Likert, donde 0 es 

“nunca o ninguna vez”; y 6, “siempre o todos los días”. 

 

Finalmente, para evaluar el optimismo se aplicó el life orientation test revised (LOT-R) 

(Scheier et al., 1994), el cual está compuesto por diez ítems de respuesta tipo Likert entre 0 y 

4, donde 0 es muy en desacuerdo, y 4 es totalmente de acuerdo, en consignas como “Siempre 

soy optimista en cuanto al futuro”. Ha reportado propiedades psicométricas consistentes en 

países como Brasil y Colombia (Sanín y Salanova, 2018; Ottati y Porto, 2017; Cano-García et 

al., 2015); y ha sido validado en la versión en español (Zenger et al., 2013).  

 

Consideraciones éticas 

 

Esta investigación está regida desde los parámetros éticos de la Ley 1090 de 2006, que 

reglamenta el ejercicio profesional de la psicología en Colombia, y la Resolución 8430 de 1993, 

que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en la salud, 

y según la cual este estudio presenta un bajo riesgo.  

 

Cabe anotar que los participantes accedieron voluntariamente a la investigación, aceptaron el 

consentimiento informado y seguidamente diligenciaron los cuestionarios. Dicha participación 

contó además con la autorización del personal administrativo de los supermercados. 

 

Procedimiento y análisis de datos 

 

Se socializó el proyecto con administradores de una red de supermercados del departamento 

de Risaralda, con el fin de invitarlos a participar de este, y se recibió la aprobación de cuatro 

de ellos. Para la recolección de la información se creó un formulario de Google® en el que se 

incluía el consentimiento informado con las especificaciones del uso de la información, los 

parámetros de confidencialidad, legalidad y ética de la investigación; la ficha de datos 

sociodemográficos y las preguntas de cada uno de los instrumentos. 
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En la aplicación se dispusieron equipos con conexión a internet para el acceso a los 

cuestionarios, y con el fin de ayudar a la comprensión de las preguntas, cada participante contó 

con la orientación e instrucción de un investigador.  

 

Para el análisis de los datos, se trasladó la información de Excel al paquete estadístico SPSS 

versión 23, en el cual se realizó el análisis univariado para calcular frecuencias, media y 

desviación estándar que acompaña el análisis bivariado. Se permitió la contrastación de los 

niveles de AF (baja, moderada y vigorosa) con las variables psicológicas de optimismo y 

autoeficacia, indicando valores satisfactorios para el cumplimiento del supuesto de normalidad 

(estadístico Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (estadístico Levene).  

 

Se realizó el análisis bivariado con técnicas paramétricas, específicamente el coeficiente de 

correlación de Pearson(r) entre las variables psicológicas y los niveles de AF como variable 

continua, y se aplicó la técnica ANOVA de un factor para variables politómicas, donde las 

correlaciones y diferencias se interpretan a partir de una significación < p= 0.05. Por último, 

para determinar los grupos en la variable nivel de AF, se asumió la distribución de frecuencias 

observada en la población. 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS O HALLAZGOS  

 

En la tabla 2 se presentan los descriptivos y las correlaciones entre las variables estudiadas. Se 

observa en los trabajadores (N=179) una media de autoeficacia de 5,02 y una leve variación de 

.97, mientras que la variable optimismo reportó una media de 16,65 con una mayor variación 

3,82. Por otra parte, se identificó una correlación positiva y significativa (r=.296, p<.000) entre 

la autoeficacia y el optimismo en los trabajadores; por último, no se identifica relación entre 

variables psicológicas y AF.  

 

Tabla 2  

Estadísticos descriptivos y correlación entre el optimismo, autoeficacia y AF 

Variable M DE 1 2 3 4 5 

1. Optimismo 
16,65 3,82 - .296** .065 .080 .032 

2. Autoeficacia 
5,02 .97   - .025 -.068 .024 

3. AF vigorosa 

4832,40 7611,57     - .084 .171* 

4. AF moderada 
2143,66 3362,33       - .339** 

5. AF bajo 4884,85 4675,62 
        - 

Nota: Elaboración propia. AF=Actividad Física. **La correlación es significativa al nivel de .01 

(bilateral). *La correlación es significativa al nivel de .05 (bilateral). 

 

En la tabla 3 se observan los datos descriptivos en los grupos (AFB, AFM y AFV) de AF. 

Para la variable optimismo se notan los promedios: (M=16,58), (M=14,50) y (M=16,83), 
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mientras que en la variable de autoeficacia los promedios fueron: (M=4,84), (M=5,03) y 

(M=5,04). Por otra parte, los hallazgos bivariados al comparar los promedios entre los 

grupos de AF en función a variables psicológicas no establecieron diferencias 

significativas (p>.05) en el análisis de la varianza. 

 

Tabla 3  

Contraste de la AF en función del optimismo y la autoeficacia 

Variable AFB (n=19) AFM (n=12) AFV (n=148)   

M ± DE M ± DE M ± DE F p 

Optimismo 
16,58 ± 2,85 14,50 ± 4,03 16,83 ± 3,87 2.101 .13 

Autoeficacia 
4.84 ± 1,19 5.03 ± .89 5,04 ± .95 .336 .72 

Nota. Elaboración propia. AFB=Actividad Física Baja, AFM=Actividad Física Moderada, 

AFV=Actividad Física Vigorosa. 

 

Este estudio presentó como objetivo general examinar el papel diferenciador de la AF en la 

autoeficacia y el optimismo en trabajadores del sector retail de Risaralda, Colombia; se 

identificaron además las asociaciones entre las variables psicológicas y la AF. En este sentido, 

se observaron correlaciones positivas y significativas entre la autoeficacia y el optimismo, tal 

y como lo reportan estudios previos (García-Naveira, 2018; García y Forero, 2017). Tanto la 

autoeficacia como el optimismo orientan a las personas hacia los resultados, las cuales asumen 

creencias y expectativas positivas de éxito (Luthans y Youssef-Morgan, 2017), que impactan 

la satisfacción, el rendimiento laboral y permiten hacer valoraciones positivas con base en el 

esfuerzo (Cabezas, 2015). 

 

La autoeficacia y el optimismo promueven factores de adhesión y mantenimiento a la práctica 

de AF. Otros hallazgos indican que el optimismo favorece el rendimiento deportivo (Ortín et 

al., 2011; Ortín-Montero et al., 2018), mientras la autoeficacia impulsa la percepción de 

competencia y orienta al logro (García-Naveira, 2018). 

 

Cabe resaltar que se encontraron puntuaciones más altas de la autoeficacia y del optimismo en 

la AF vigorosa, con medias de 5,04 y 16,83 respectivamente, en comparación con las 

puntuaciones de la AF baja y moderada. Por último, hay que mencionar como particularidad 

de la muestra la naturaleza de la tarea, al ser este un sector donde se realizan actividades que 

exigen un constante movimiento corporal y que puede interpretarse en los participantes como 

AF intensa o vigorosa. 

 

No obstante, los resultados de este trabajo indican que no existe una correlación positiva entre 

la AF y la autoeficacia, tal y como lo reportan otros estudios (Becerra y Díaz, 2008; Acuña et 

al., 2013). Por otra parte, Reigal y Videra (2013) sí presentan correlaciones positivas de la 

práctica de AF con la autoeficacia y otras variables relacionadas con el bienestar subjetivo. 

Estas generan constantes experiencias de éxito, mayor repertorio de competencias y destrezas 

físicas (Reigal et al., 2014; Videra y Reigal, 2011).  
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Los hallazgos tampoco evidencian un papel diferenciador de la AF sobre el optimismo, como 

sí lo indican otros trabajos (Navarro et al., 2013). Investigaciones como las de Londoño y 

Velasco (2015) han sugerido que existen individuos optimistas que conservan prácticas poco 

saludables, lo que lleva a concluir que no influye de manera significativa la AF sobre el 

optimismo. Por esta misma línea, hay evidencia de que las personas con menos años de 

experiencia en la práctica de la AF son más optimistas (Tutte y Reche, 2016).  

 

Rodrigues et al. (2014), mediante la implementación de un programa de AF, mostraron los 

efectos de ésta en el estado de ánimo de trabajadores del sector salud, y reportaron que su 

programa no impactó significativamente los trastornos anímicos, los sentimientos de 

agotamiento o el estrés laboral. Sin embargo, tanto la AF como el optimismo reportan 

correlaciones positivas con otras variables relacionadas al bienestar psicológico, como lo son 

la esperanza y la resiliencia, incluso actúa como factor protector del síndrome de burnout 

(Guillén y Angulo, 2016; García et al., 2016; Macarro et al., 2012; Marín et al., 2013).  

 

Los hallazgos aquí esbozados llevan a considerar que tanto la autoeficacia como el optimismo 

pueden verse modulados por un conjunto de características personales, organizacionales y 

sociales, y que, en esta vía, la AF podría ser un factor más que contribuye al desarrollo de estos 

componentes del capital psicológico. En la agenda investigativa sigue estando la necesidad de 

contribuir a elementos explicativos del bienestar y la salud mental en el trabajo, de manera que 

se incorpore nueva evidencia, especialmente en países de América Latina, que permitan el 

desarrollo de organizaciones saludables (Quiroz-González et al., 2020). 

 

Ahora bien, dentro de las limitaciones encontradas en este estudio se sitúa el acceso a la 

muestra, que incluye interferencias de orden técnico o administrativo que imposibilitaron 

ampliar la participación; la necesidad de coaplicar la prueba IPAQ para mejorar la comprensión 

al momento de responder, y la distribución de los participantes, es decir, el acceso a la muestra 

pudo llevar a la aglomeración de datos en torno a la AF vigorosa, en comparación con la AF 

baja y moderada. 

 

Para futuras investigaciones, se recomienda corroborar estos resultados al estudiar el impacto 

de la práctica de AF según sus niveles de intensidad sobre alguna de estas variables 

psicológicas, a partir de la implementación de instrumentos biométricos, o asimismo la versión 

larga del instrumento del IPAQ, el cual está construido con más indicadores, entre ellos la AF 

que se realiza en el trabajo. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se identificó una correlación positiva y significativa entre la autoeficacia y el 

optimismo en los trabajadores del sector retail de Risaralda, Colombia. Este resultado apoya 

la línea investigativa en capital psicológico.   

 

Por otro lado, la AF no cumple un papel diferenciador ni en la autoeficacia ni en el optimismo. 

Aunque no se encontraron diferencias significativas en la autoeficacia y el optimismo en 

función de la AF, es importante mencionar que las puntuaciones más altas en autoeficacia y 

optimismo se reportaron en el grupo de AF vigorosa.  

 

Estos hallazgos constituyen un importante insumo para la investigación en capital psicológico 

y actividad física. Nuevos estudios son necesarios para avanzar en la consolidación de este 

campo del conocimiento.  
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