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RESUMEN

La finalidad de este trabajo de investigación ha sido examinar la relación e impacto del sedentarismo provocado por el
confinamiento Covid19 respecto a los géneros femenino y masculino que componen una organización del sector eléctrico
colombiano mediante un diseño no experimental, transaccional, correlacional-causal y con un enfoque cuantitativo. Los
resultados más destacados son: se demuestra una relación significativa Chi-cuadrado de 0,006 entre el sedentarismo por
confinamiento Covid19 como variable independiente y la variable dependiente género femenino y masculino con una
intensidad de  asociación  moderada  V  de  Cramer  de  0,359,  además  se  establece  que  el  confinamiento  Covid19 ha
impactado directamente al 51,66% (31) de los hombres encuestados y en contrapartida sólo al 20,75% (11) de las mujeres
participantes en este proyecto investigativo estableciéndose una mejor adaptación y resiliencia del sexo femenino respecto
al masculino a las condiciones impuestas para atenuar la pandemia Covid19.
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ABSTRACT

The purpose of this research work has been to examine the relationship and impact of sedentary lifestyle caused by the
Covid19 confinement with respect to the female and male genders that make up an organization of the Colombian
electricity sector through a non-experimental, transactional, correlational-causal design and with a quantitative approach.
The most outstanding results are: a significant Chi-square relationship of 0.006 is demonstrated between the sedentary
lifestyle due to Covid19 confinement as an independent variable and the dependent variable female and male gender with
a moderate intensity of Cramer's V association of 0.359, it is also established that the Confinement Covid19 has directly
impacted 51.66% (31) of the men surveyed and in counterpart only 20.75% (11) of the women participating in this research
project, establishing a better adaptation and resilience of the female sex compared to the male to the conditions imposed
to alleviate the Covid19 pandemic.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de (Cabrera, 2020) profundiza en los efectos que tiene el confinamiento sobre la salud mental pues según su
investigación las limitaciones de movilidad, el cambio obligado de ciertas rutinas, el alejamiento de los seres queridos, la
certeza de estar privado de libertad, el miedo al contagio, las dudas sobre la continuidad laboral junto con la convivencia
ininterrumpida con la pareja, hijos o personas con quienes se comparte espacio de vida o inclusive el cambio de hábitos en
la actividad física que derivan hacia un mayor nivel de sedentarismo, es probable que incrementen los índices de estrés,
enojo, desánimo, preocupación y angustia con impactos transitorios o perdurables sobre el estado psicológico natural; al
mismo tiempo Arabia (2020) expone que el sedentarismo es un factor de riesgo que provoca millones de muertes al año, la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016 citada por Europress, 2018) amplía la información señalando que cerca de
una cuarta parte de la población adulta en el mundo está en peligro de contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes,
trastornos psicológicos graves o algún tipo de cáncer vinculado con la inactividad física; conjuntamente (Torres et al.,
2015) indican que el 60% de la mortalidad mundial es producida por enfermedades no transmisibles (ENT) como cáncer,
enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, obesidad y diabetes que tienen estrecha y manifiesta relación con
el tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo, la evolución de los hábitos alimentarios y el consumo creciente de alimentos
industriales grasos, salados o azucarados.

La investigación de (Romero et al., 2020) concluye que la actividad física actuará como un eficaz protector del estado de
ánimo y de la salud mental durante el confinamiento teniendo en cuenta todas las pautas de magnitud, periodicidad y
tiempo  de  dedicación;  por  último  el  estudio  de  (Vidarte-Claros  et  al.,  2012)  sobre  631  personas  resuelve  que  el
sedentarismo en las mujeres es un 20% superior al de los hombres. De lo anteriormente expuesto nace el objetivo de esta
investigación que es determinar si el confinamiento por Covid19 ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres a la
hora de adquirir hábitos de vida sedentarios en una organización del sector eléctrico colombiano.

MARCO TEÓRICO

Sedentarismo y confinamiento Covid19

Las investigaciones de (Romero, 2009; Leiva et al., 2017; López Luis y Cejas Lara, 2020) introducen el concepto de
sedentarismo como una consecuencia de las sociedades altamente industrializadas que han disminuido cada vez más la
coyuntura de poder gastar energía en las actividades diarias, incrementándose a su vez el consumo de calorías “vacías” o
de bajo contenido nutricional, la situación de confinamiento por la pandemia Covid19 dispara aún más las opciones de
acrecentar los niveles de sedentarismo al incluir todas las actividades de vida en un solo espacio; al mismo tiempo y según
criterio de la propia investigación la pandemia Covid19 conmueve profundamente por estar presente de forma constante
en los medios de comunicación y por tener un comportamiento imprevisible, usualmente afecta más lo que no se puede ver
y está al acecho, pero al mismo tiempo existen otros agentes de riesgo que también pueden perjudicar a cualquier humano
en el planeta y no generan un nivel de inquietud parecido, es la gran diferencia entre lo perceptible y lo que no lo es. El
sedentarismo en función de la información suministrada por Shamah-Levy et al., (2018) ocasiona más de tres millones de
decesos por año pues las colectividades son cada día vez más pasivas y a través de las investigaciones elaboradas por
(Beltrán-Carrillo et al., 2012; Álvarez et al., 2017) es posible saber que en la zona de Valencia (España) casi un 48% de los
jóvenes son sedentarios o muy sedentarios aludiendo al tiempo dedicado para realizar actividad física. En los países latinos
y concretamente en Colombia las estadísticas no son más alentadoras pues a través de Murillo López et al., (2020) es
posible saber que el 81% de los menores de edad tienen bajos niveles de actividad física por el impacto e influencia que
logra sobre ellos la innovación constante de la tecnología. Por eso cabe mencionar la exploración de (Valenzuela et al.,
2018) donde se define a la actividad física como movimientos de la musculatura esquelética a los que también se añaden
los producidos en el trabajo, durante un juego, viaje, labores en el hogar y los de carácter lúdico, contribuyendo a la salud
básicamente los que son de moderados a intensos.

A la vez el concepto sedentarismo cobra gran importancia en la organización motivo de estudio donde sus empleados,
generalmente, pasan casi toda su jornada laboral con una baja actividad; el trabajo de (Bohórquez et al., 2012) indica que
la actividad física promueve el autoconcepto y la independencia personal interviniendo como un auto regulador que
disminuye el estrés laboral, siendo además un catalizador emocional que tiene una relación positiva con los niveles de
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felicidad; conjuntamente (Leiva et al., 2017) aportan mayor información exponiendo que el sedentarismo es el principal
factor de riesgo asociado a la obesidad y a la diabetes tipo 2 e indicando que entre el 55% y el 70% de las actividades
diarias, sin tener en cuenta el tiempo dedicado a dormir, son de tipo sedentario; por su lado (Fraga, 2016) ayuda con
nuevas reseñas, alertando que la sociedad no conoce el tiempo de actividad física sugerido y esa es la principal razón que
evita su práctica, por eso hace referencia a (Pate et al.,  1995) que muestran como sano el realizar actividad física
moderada durante un espacio de 30 minutos al día pudiéndose fraccionar esa cantidad de tiempo en tres porciones de 10
minutos preferiblemente diarios, con una suma acumulada a lo largo de una semana de entre 150 y 160 minutos; a la vez
es de gran interés la información que  facilita (González, 2005) indicando que los que más necesitan ejercicio físico suelen
ser los que menos lo practican, añadiendo también otro dato y es que el porcentaje de hombres que realizan una actividad
física intensa, más de 2 horas semanales, duplica al de las mujeres; mientras (Salinas y Coca, 2010; Martínez et al., 2010;
Chodzko-Zajko et al., 2012; Tavares y Dos Santos, 2020 y Mera-Mamián et al., 2020) muestran que la realización de
cualquier tipo de práctica deportiva está intrínsecamente vinculada con una mejor salud y calidad de vida relacionándose
directamente con un estilo  de vida saludable que genera bienestar,  incidiendo además que el  sedentarismo es una
amenaza constante para la salud pública actual, por eso el impacto negativo que puede tener una actitud sedentaria para
afrontar la situación de confinamiento provocada por la pandemia Covid19.

En su estudio (Cigarroa et al., 2016) indican que el nivel del VO2max adquirido a través de la actividad física, está asociado
con bajos perfiles de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares influido por los niveles de grasa corporal; asimismo
(Weinberg et al., 2000; Ramírez et al., 2004; Dosil, 2004; Bolaños, 2020; De Armas, 2020 y Aquino et al., 2020) exponen
que  la  práctica  regular  de  ejercicio  está  relacionada  con  beneficios  psicológicos  como  la  disminución  de  tensión,
irritabilidad, fatiga, reducción de estrés, ansiedad y depresión, además se relaciona con la generación de habilidades
comunicativas, trabajo en equipo, socialización, autoimagen, autoestima y autoconcepto; por su lado (Lavielle-Sotomayor et
al., 2014 y Arboix-Alió, 2020) coinciden que en que un ejercicio aeróbico de media o alta intensidad genera una mejora de
los niveles de lípidos en sangre; asimismo (Márquez Rosa et al., 2006) explican que un estilo de vida físicamente activo
actúa como protector contra el incremento de presión arterial que se suele producir con la edad; además a través de
(Lavielle-Sotomayor et al., 2014) es posible saber que una actividad física de alta a moderada controla el balance existente
entre el aporte calórico y el gasto de energía ayudando a controlar el sobrepeso y la obesidad; por último (Ahumada Tello y
Toffoletto, 2020 al lado de Hurtado et al., 2020) comparten que la práctica de actividad física durante el confinamiento
favorece en gran manera como mecanismo de prevención ante un posible contagio pues incrementa la capacidad inmune
ante cualquier contratiempo de salud.

Resiliencia y género

Las investigaciones de (González-Arratia, 2011 junto con las Fuentes y Medina, 2013) definen a la resiliencia como un
proceso dinámico en el cual interactúan los procesos de riesgo y protección, internos y externos del individuo buscando
transformar los efectos de los acontecimientos desfavorables de la vida de forma constructiva; la mayoría de estudios
coinciden en que la resiliencia es la idoneidad para adaptarse a situaciones turbulentas, adversas o de altos niveles de
estrés  (Meneghel et al., 2013 y Montero, 2020); asimismo (Solano-Gámez, 2020) destaca la resiliencia del colombiano y en
concreto de su género femenino a la hora de afrontar la situación de confinamiento provocada por la pandemia Covid19;
 por su lado los estudios de (Kotliarenco et al., 1996; Prado y Del Águila, 2003; Álvarez y Del Águila Chávez, 2003 y
Fuentes y Medina 2013) registran respecto a la resiliencia por género, que las mujeres puntúan más alto en las diferentes
dimensiones de resiliencia propuestas. Por lo que es posible pensar que hay una mejor gestión emocional, capacidad
resiliente y adaptación a este estado de confinamiento por parte del género femenino.

DISEÑO METODOLÓGICO

Diseño de la investigación y operacionalización de variables
La investigación se ha realizado con un diseño no experimental,  transversal,  y correlacional causal  con un enfoque
cuantitativo buscando la siguiente relación entre el sedentarismo por confinamiento Covid19 y el género del encuestado en
la organización del sector eléctrico colombiano motivo de estudio.

Variable independiente: Sedentarismo por confinamiento Covid19
Definición conceptual: Estilo de vida que dedica menos de 150 minutos a la semana a un tipo de ocio activo, que requiere
un gasto de energía superior al imprescindible para mantener los proceso vitales básicos, afectado por la estrategia estatal
de aislamiento en los hogares, de obligado cumplimiento, como medida preventiva para evitar la propagación de una
enfermedad infecciosa con alto riesgo de contagio llamada Covid19 (definición propia).

Definición operacional: Considerar la percepción de como el aislamiento preventivo por pandemia Covid19 ha afectado los
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contextos diarios del personal vinculado a la organización del sector eléctrico motivo de estudio (113 personas).

Variable dependiente: género masculino y femenino
Definición conceptual: Personas de sexo biológico masculino o femenino (definición propia).

Definición operacional:  Analizar cómo los ajustes producidos por la pandemia Covid19 han influido en los niveles de
sedentarismo  por  género  en  las  personas  vinculadas  a  la  organización  motivo  de  estudio,  que  participaron  en  la
investigación (113 personas).

Enfoque de la investigación
La investigación se ha diseñado bajo un enfoque cuantitativo.

Población, muestra y muestreo
Este estudio de investigación tiene su población referida a una empresa del sector eléctrico colombiano que ha adoptado el
trabajo remoto como medida para afrontar la pandemia Covid19, la población total es de 125 colaboradores. La muestra
será representativa (113 empleados), contando además con todas las directrices de inclusión.

Técnicas e instrumentos de recolección
La investigación recurrió  a  la  encuesta  web sincrónica a  través  de un cuestionario  como instrumento principal  de
recolección de datos, con opciones dicotómicas, de elecciones múltiples y también cerradas. La escala utilizada fue de tipo
Likert.
Técnicas y procesos de datos
Las metodologías utilizadas en esta investigación para procesar los datos serán la estadística descriptiva y también la
inferencial no paramétrica.
Se utiliza como útil para el procesamiento de datos el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences).

Validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en el artículo
La validez del instrumento de recolección de información se realizó a través de una consulta a grupo de expertos y la
fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach lograda fue de 0,890, siendo una buena fiabilidad según Virla (2010)
para avanzar con la aplicación del instrumento.

Planteamiento de hipótesis

Hipótesis nula: H0: r (xy); sig.> 0,05
H0  El sedentarismo por confinamiento Covid19 no está relacionado con el género (masculino y femenino).

Hipótesis alterna: H1: r (xy); sig. < 0,05.H1 El sedentarismo por confinamiento Covid19 está relacionado con el género
(masculino y femenino).

RESULTADOS

La investigación, para dar respuesta al objetivo planteado que es determinar si el confinamiento por Covid19 ha afectado
de forma diferente a mujeres y a hombres a la hora de adquirir hábitos de vida sedentarios en una organización del sector
eléctrico colombiano, partió de conocer la percepción corporativa del impacto entre ambas variables obteniéndose los
siguientes resultados teniendo en cuenta a las 113 personas encuestadas que configuran el 100% de la muestra: (ver tabla
1).
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Tabla 1. Nivel de Sedentarismo Durante el Confinamiento Covid19 por Género del Encuestado

Nota. Elaboración propia

El 51,66% (31) de los hombres encuestados han reducido significativamente su actividad física diaria o la han anulado, en
cuanto a las mujeres sólo un 20,75% (11) han adoptado esa misma postura frente al confinamiento por Covid19.

Un 28,30% (15) de las mujeres encuestadas eran sedentarias antes del periodo de confinamiento y este las ha estimulado
para empezar a realizar actividad física, por parte del género masculino un 8,33% (5) ha adoptado los mismos hábitos.

El 22,64% (12) de las mujeres encuestadas siguen sedentarias bajo el contexto de confinamiento y por parte del género
masculino el 15,00% (9) están en la misma situación.
El 28,30% (15) mujeres siguen con la misma intensidad de ejercicio físico a pesar de la situación de confinamiento
preventivo y el 25,00% (15) de los hombres también han podido mantener su nivel de entrenamiento a pesar de las
medidas restrictivas (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Sedentarismo confinamiento Covid19 y género. Elaboración propia
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Por rangos de edad la franja de 45 a + de 65 se ha visto más afectada por la situación de confinamiento pues el 65,28% (8)
de sus integrantes ha reducido o eliminado el ejercicio físico por el contexto Covid19; en contrapartida dentro del rango de
18 a 44 años sólo el 38,44% (34) de sus integrantes han sufrido los mismos efectos en el incremento de su nivel de
sedentarismo (ver tabla 2 y gráfico 2).

Tabla 2. Sedentarismo por Rangos de Edad Confinamiento

Nota. Elaboración propia

Gráfico 2. Sedentarismo confinamiento Covid19 por rango de edad. Elaboración propia

Correlación entre sedentarismo por confinamiento Covid19  y género del encuestado

La prueba Chi Cuadrado es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación o asociación entre dos
variables categóricas pertenecientes a un valor nominal u ordinal, esta prueba parte del supuesto que las dos variables no
están relacionadas, es decir hay independencia.

Para que la prueba de Chi Cuadrado no tenga que interpretarse con cautela, teniendo en cuenta el criterio de Cochran
1952, las frecuencias esperadas menores a 5 no deben superar el 20% además de que su valor de significancia sea igual o
inferior a 0,05 (ver tabla 3).
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Tabla 3. Asociación Chi-Cuadrado Variable Ordinal y Nominal. Sedentarismo y género Masculino y Femenino.

Nota. Elaboración propia.

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8,91.

En el caso que nos ocupa aceptamos la H1, es decir que las variables están relacionadas y con un alto nivel de significancia
0.006 que está por debajo de 0.05
Una vez demostrada la asociación se busca la intensidad entre ambas variables, la que tiene carácter independiente
sedentarismo por confinamiento Covid19 y la que es dependiente género del encuestado a través de la medida simétrica V
de Cramer (ver tabla 4).

Tabla 4. Asociación Simétrica V de Cramer para Variables Ordinales y Nominales

Nota. Elaboración propia.

La intensidad sabiendo que sí existe asociación puede ir de muy débil a muy fuerte con una escala de medida de 0 a 1 al
tener una variable ordinal y otra nominal. La fuerza de asociación entre sedentarismo por confinamiento Covid19 y género
es media pues está entre 0,3 y 0,6.

Por último, se revisa a través de una media direccional  que tanto nos ayuda conocer la variable sedentarismo por
confinamiento Covid19 para predecir el género del encuestado (ver tabla 5).

Tabla 5. Asociación Direccional Lambda

Nota. Elaboración propia

Conocer la variable sedentarismo por confinamiento Covid19  nos ayuda de una forma baja 0,245 a predecir el género del
encuestado.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Se demuestra una relación moderada entre el sedentarismo provocado por el confinamiento Covid19 y el género del1.
encuestado con una significancia Chi-cuadrado de 0,006 y una intensidad de asociación V de Cramer de 0,359.
Además  se  acepta  a  través  de  esta  relación  la  hipótesis  número  1  del  investigador:  El  sedentarismo  por
confinamiento Covid19 está relacionado con el género (masculino y femenino).
El  sedentarismo por confinamiento Covid19 ha afectado al  51,66% (31) personas del  género masculino y en2.
contrapartida sólo al 20,75% (11) personas del género femenino estableciéndose un mayor impacto de esta nueva
situación de vida sobre el  sexo masculino respecto al  femenino.  Según criterio de la propia investigación lo
anteriormente mencionado indica una mejor adaptación a las nuevas condiciones vitales del género femenino
denotándose unos niveles de resiliencia superiores al género masculino, contradiciendo este resultado al obtenido
por Montero (2020) donde no encontró diferencias significativas en los niveles de resiliencia por género.
El 28,30% (15) de las mujeres encuestadas eran sedentarias antes del confinamiento  preventivo y esta nueva3.
situación las indujo a empezar con rutinas de actividad física, sólo el 8,33% (5) hombres adoptaron el mismo hábito
fortaleciéndose de esta forma la mayor resiliencia del género femenino y objetando los estudios de (Gutiérrez et al.,
2012; Díaz, et al., 2019; Bover et al., 2020) que concluyen que el género masculino realiza más actividad física que
el femenino por disponer de más tiempo, tener mayor fuerza de voluntad, y mejores horarios.
Por rangos de edad la franja de 45 a + de 65 se ha visto más perjudicada por la situación de confinamiento Covid194.
pues un 65,28% (8) de sus componentes ha eliminado o reducido sustancialmente el ejercicio físico por sólo el
38,44% (34) de las personas que conforman las categorías de 18 a 44 años acercándonos estos resultados, pero en
sentido contrario, al estudio de (Ozamiz-Etxebarría et al., 2020) donde concluyen, en contra de lo esperado, que el
grupo  de  edad  entre  18  y  25  años  tiene  medias  superiores  de  estrés,  ansiedad  y  depresión  que  el  grupo
comprendido entre los 26 y los 60 años, pues en su estudio realizado durante el mes de marzo de este año indican
inicialmente que cualquier desastre biológico puede generar miedo, incertidumbre y estigmatización, de igual
forma es muy importante conocer a que poblaciones concretas está afectando con más severidad la emergencia
pública internacional provocada por la pandemia del Covid19 para poder detectar y tratar los altos niveles de
estrés, ansiedad o posible depresión. Es muy probable que las personas con enfermedades crónicas o mayores sean
más  sensibles  al  efecto  Covid19  pues  su  situación  de  salud  subyacente  lo  convierte  en  objetivamente  más
vulnerables. En este caso de estudio sin llegar a ese nivel de profundización si es claro que el confinamiento, ya sea
por gestión emocional,  capacidad resiliente u otro motivo,  ha afectado más a las personas maduras que son
mayoritariamente hombres que a las jóvenes y eso podría darnos pie a citar los estudios  de (Domínguez-Aroca,
2020 y Romaguera et al., 2020) donde se advierte que la situación de confinamiento provocado por la pandemia
Covid19 puede alterar el estado emocional por la propia incertidumbre y la vivencia de pérdida (relación con seres
queridos, posibilidad de realizar actividades de ocio etcétera), la mismas exploraciones explican que para una mejor
gestión emocional es importante identificar cuales emociones provienen de este estado de alarma y cuales son
previas a dicha situación.
Este  estudio  abre  el  camino  para  ahondar  en  otras  investigaciones  que  relacionen  el  sedentarismo  con  el5.
compromiso organizacional, desempeño, productividad o la calidad de vida dentro de un contexto permeado por la
pandemia Covid19 dando a las organizaciones herramientas para incentivar los estilos de vida saludables y que
estos impacten positivamente sobre el colaborador y el desarrollo corporativo. La única limitación encontrada es el
escaso número de trabajos de contraste.
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