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Resumen

Se pretende en este estudio indagar en cómo se articula la relación entre los rasgos de personalidad de los jugadores y las estructuras de 
juegos motores. Para ello, se realizó un seguimiento durante 3 meses de un grupo de 25 escolares recogiendo abundante información 
sobre sus rasgos de personalidad en función de los comportamientos observados en las clases de lengua, matemáticas, educación 
física y en los recreos, tomando como referencia las dimensiones del modelo “Big Five” para el análisis de la personalidad. Luego se 
compararon esos rasgos con sus comportamientos en tres juegos diferentes (uno de cooperación, otro de cooperación-oposición, y 
otro de oposición). Los resultados nos muestran tres tipos de adaptaciones: aquellos que conservan sus rasgos de personalidad sobre 
la influencia de la estructura del juego, los que cambian sus rasgos influidos por la estructura, y los que cambian algunos de sus rasgos. 

Palabras clave: Personalidad, Estructura de los juegos motores, Educación Física, Big Five.

Abstract 

The aim of this study is to research how is articulated the relationship between players personality and the structures of motor games. For 
this purpose, a group of 25 schoolchildren were followed up for 3 months, collecting information about their personality traits in terms 
of the behaviors observed in language classes, mathematics, physical education and recess, taking as reference the dimensions of the 
“Big Five” model. These traits were then compared to their behaviors in three different games (one of cooperation, one of cooperation-
opposition, and one of opposition). The results show us three types of adaptations: those that retain their personality traits on the 
influence of the structure of the game, those that change its features influenced by the structure, and those that change some of its 
features.

Key words: Personality, Structure of motor games, Physical Education, Big Five.

Introducción

Podemos contemplar el encuentro lúdico como un microsistema (Bronfenbrener, 1987) en el que se produce una interacción entre las 
características de los participantes, los condicionantes que establece la estructura del juego en la que esos participantes se introducen 
y la red de significados culturales (Geertz, 1992) en la que se sitúa ese hecho social y da sentido a lo que allí pasa. Ese diálogo entre 
estructura y agencia descrito por Giddens (1995) hace de cada encuentro lúdico algo particular, de manera que las respuestas esperadas 
condicionadas por la lógica interna del juego (Parlebas, 2001) son matizadas por otro tipo de lógicas a las que Parlebas (2001, p. 308) 
denomina “lógica externa” que reinterpreta los rasgos de la lógica interna y se mezcla con ella para generar finalmente las conductas 
reales. Esta “lógica externa” incluiría la “lógica individual” de cada participante y la “lógica de los grupos sociales” (esas redes de significados 
compartidos en la que los participantes estarían suspendidos, Geertz, 1992) y que dan sentido a los intercambios lúdicos  (García-
Monge, 2001; Guest, 2013). 

Centrándonos en la “lógica individual”, Parlebas (2001, p. 307) señala que: 

El individuo percibe y actúa frente a las dificultades según sus capacidades cognitivas, y atribuye significados de acuerdo con sus 
motivaciones y sus sentimientos. [...] No hay pues por qué extrañarse de que la lógica interna de un juego experimente algunas 
desviaciones al atravesar el prisma subjetivo de la lógica de un jugador. 

Esas maneras particulares que cada jugador tiene de interpretar la lógica interna del juego sería la “conducta motriz” (Parlebas, 2001), 
a través de la cual cada participante nos muestra sus procesos internos (Collinet, 2005, citado en Oiarbide, Martínez-Santos, Usabiaga, 
Etxebeste y Urdangarin, 2014, p.58). 
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Tal y como nos muestran trabajos clásicos como los de Baumeister y Senders (1989), Kamii y DeVries (1988), Pérez (1984), o Piaget (1971), 
algunas de esas respuestas individuales dependerían del nivel de maduración de los participantes; pero también podemos apreciar 
“estilos de intervención” o “lógicas personales” (García-Monge y Rodríguez-Navarro, 2013) que van más allá del encuentro lúdico y que 
reflejarían rasgos de comportamiento propios de cada persona. 

Cabría preguntarse por cómo se articula ese diálogo entre la “lógica interna” y las “lógicas individuales” de los participantes. Al dar cabida 
a los jugadores dentro del estudio de los juegos, atendemos a una demanda registrada en la literatura (Göncü et al., 1999; Kirk, Brooker y 
Braikua, 2003; Kulewicz, 1981; Smith, 1991) necesaria para entender los procesos que se dan cita en las clases de Educación Física Escolar. 

Estas lógicas individuales han sido estudiadas en el juego infantil desde la perspectiva de las motivaciones (Li, Liau, Gentile, Khoo y 
Cheong, 2013), la autorregulación y las funciones ejecutivas (Shaheen, 2014); o los modos de juego atendiendo a estados de entrega, 
implicación, tensión y euforia (Skovbjerg Karoff, 2013); pero aunque el tema de la personalidad de los participantes ha sido ampliamente 
estudiado en el caso de los deportes (Aidman, Schofield y Morris, 2004; Morris, 2000; Piñar et al. 2009; Ruiz-Barquín y García-Naviera, 2013; 
Vealey, en Horn, 2002) o los video juegos (Estallo Martí, 1994; Quick, Atkinson y Lin, 2012), en el caso del juegos motores infantiles es un 
terreno por explorar en el que comenzamos a ver trabajos que intentan indagar en esas lógicas individuales en contextos de Educación 
Física (Miravé Vivas et al., 2017; Muñoz et al., 2017; Zamorano García et al., s.f ). 

El estudio que aquí se presenta, pretende dar un primer paso en la relación que se establece entre las “lógicas individuales”, centrándonos 
en algunos rasgos de personalidad, y la “lógica interna” de los juegos. 

Método

Participantes

El estudio se desarrolló con 26 escolares de 7 años (13 niños y 13 niñas) de 2º curso de Educación Primaria de un colegio público de una 
ciudad de aproximadamente 400.000 habitantes. La selección de los participantes se debió, principalmente, a la posibilidad de acceso 
al campo dado el conocimiento del profesorado del mismo y la posibilidad de contar con el consentimiento informado de familiares y 
profesorado. 

Instrumentos

Escalas de Dimensiones Observables de la Personalidad (EDOP). 

Adaptación del cuestionario BFQ-NA (Barbaranelli et al., 2006) a unas escalas de observación de los comportamientos en el aula, en 
las clases de Educación Física y en los recreos. El cuestionario BFQ-NA evalúa las cinco dimensiones del “Big Five” (Modelo de los Cinco 
Factores): Tesón o Responsabilidad (subdimensiones: escrupulosidad y perseverancia), la Apertura (apertura a la cultura y apertura a 
la experiencia), la Energía (subdimensiones: dinamismo y dominancia), la Amabilidad o Afabilidad (subdimensiones: cooperación y 
cordialidad) y la Estabilidad Emocional (control de emociones y control de impulsos). Este cuestionario de 65 ítems, fue reducido a 4 
indicadores de observación para cada dimensión. Para ello se procedió a un análisis entre 5 expertos (2 psicólogos, 2 maestros y un experto 
en educación física). Cada experto propuso 4 indicadores de observación para cada dimensión y para observar el comportamiento en 
las clases de Matemáticas y Lengua española, en Educación física y en los recreos.  A partir de las propuestas individuales se llegó a un 
acuerdo, seleccionando aquellas valoradas como más relevantes y observables. El resultado son las siguientes escalas de observación 
de comportamientos tipo Likert (N:nunca; P:poco; AV: a veces; VV: varias veces; S: siempre): 
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Tabla 1. 
Escala para la observación en las clases de Lengua y Matemáticas
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Tabla 2. 
Escala para la observación en los Recreos
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Tabla 3. 
Escala para la observación en los Recreos

Registro de incidentes anecdóticos. 

Además de la observación sistemática a través de las escalas EDOP anteriores, se anotaron de cada escolar comportamientos ante 
situaciones concretas que permitían contextualizar y comprender los datos de las escalas. A partir de esos registros anecdóticos o de 
incidentes críticos se fueron elaborando pequeños informes de cada escolar que no usaremos en la presentación de resultados en 
este artículo, pero que nos ayudaron a ver más matices de los comportamientos infantiles y a comprender algunos resultados de la 
observación sistemática. A modo de muestra, presentamos a continuación un ejemplo muy resumido de uno de ellos: 
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Tabla 4. 
Informe alumno

Procedimiento

El estudio se llevó a cabo en dos fases: 

Primera fase

Observación sistemática del grupo escogido durante tres meses. Durante este tiempo un observador fue recogiendo datos sobre cada 
participante en el aula, en las clases de Educación Física y en los recreos. Los datos eran constantemente contrastados con el profesorado 
responsable de estos niños y niñas, lo cual, junto con el tiempo prolongado de observación, nos aseguraba la validez ecológica de los 
datos. Realmente, al cabo de un mes, se produjo una saturación de la información obtenida y los datos comenzaban a ser redundantes. 

Segunda fase

Participación del alumnado objeto de seguimiento en tres tipos de juegos diferentes. Dentro de las clases de Educación Física se 
propusieron tres situaciones de juego diferentes con el fin de ver si los rasgos observados se mantenían o se modificaban. Las situaciones 
de juego propuestas fueron: 

- Retos cooperativos en los que el alumnado tenía que resolver diferentes situaciones planteadas por el docente (meter 
canasta manteando un balón entre varios, trasladar un balón entre varios manteándolo sin que se caiga, hacerse pases de 
balón manteándolo entre varios…). 

- Juego de oposición de uno contra todos. Se escogió el “pilla-pilla”. 

- Juego de cooperación-oposición de duelo simétrico y estable. Se escogió el juego de “los diez pases”. 

Los comportamientos del alumnado en estos juegos fueron observados atendiendo a las dimensiones y subdimensiones con las 
que habíamos construido la Escala de Observación EDOP: Energía (dinamismo y dominancia, actividad, entusiasmo, asertividad, 
autoconfianza); Afabilidad (cooperación y cordialidad, preocupación y sensibilidad hacia los otros y sus necesidades); Tesón o 
Responsabilidad (escrupulosidad y perseverancia; autonomía, orden, precisión, cumplimiento de normas y compromisos); Estabilidad 
Emocional (control de emociones e impulsos; ansiedad, descontento o ira); y la Apertura Mental (apertura a la cultura y a la experiencia; 
creatividad). A modo de ejemplo, presentamos una ficha resumida de un participante:
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Tabla 5. 
Ficha comportamiento alumno

Resultados

Dada la extensión de los resultados, presentamos aquí un resumen de los mismos. 

En cuanto a las observaciones en el aula destacamos los comportamientos de facilidad de palabra, la falta de dominancia de la mayoría, 
los comportamientos afables, la regularidad en las tareas, la expresión sin temor, y la apertura mental de los miembros del grupo. En la 
siguiente tabla se presenta un resumen del número de personas registradas en cada indicador. 

Tabla 6. 
Resumen de la Escala de Observación EDOP en el aula
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En las clases de Educación Física, de forma resumida señalamos que salvo algún rasgo como la competitividad (algunos niños y niñas 
que en el aula no se mostraban competitivos, lo muestran en alguna ocasión en la clase de EF, lo cual nos habla de la influencia de la 
lógica de las tareas sobre el comportamiento); rasgos asociados al tesón (cuidado de los materiales, actuación en el tiempo establecido, 
regularidad); mayor control ante situaciones de conflicto y mejor comportamiento; en el resto de aspectos hay bastante estabilidad 
entre los comportamientos en el aula y en la clase de Educación Física. 

Tabla 7. 
Resumen de la Escala de Observación EDOP en la clase de Educación Física

Los recreos permiten ampliar la perspectiva de los perfiles de cada escolar. En ellos se muestran nuevos comportamientos que, 
en ocasiones quedan velados con la presencia directa de los docentes y, por ello, nos ayudan a aproximarnos más a sus rasgos de 
personalidad. 

Frente a los comportamientos en el aula, destacan como cambios más significativos durante el recreo, la mayor facilidad de palabra; 
algunos cambios entre los que imponen sus criterios en el aula y los que lo hacen en el terreno de juego; aumento del número de 
personas que son cuidadosas con los materiales del juego (respecto al cuidado de los materiales del aula), así como en la persistencia 
en los juegos (frente a la persistencia en las actividades del aula), persistencia que lleva a que no tengan interés por variar de juegos en 
el recreo; y una modificación de algunos comportamientos en cuanto a los agrupamientos con cualquiera (niñas y niños que en el aula 
se ponen con cualquiera, en el recreo tienden a estar siempre con las mismas personas. 

Encontramos una alta estabilidad en las dimensiones de afabilidad y estabilidad emocional entre los comportamientos en el aula y en 
el patio.
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Tabla 8. 
Resumen de la Escala de Observación EDOP en el recreo

Comparando los perfiles personales con las respuestas de cada escolar en los tres juegos planteados tenemos los siguientes resultados generales en la figura 1:

Figura 1. Resultados finales comparando las respuestas del alumnado en los juegos con sus perfiles de personalidad
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Los resultados nos muestran tres tipos de relaciones entre estructura del juego y rasgos de personalidad: 

- Aquellas personas que cambian totalmente sus comportamientos en función del tipo de juego en el que participen (21%), 
lo cual, en sí, puede ser interpretado como un rasgo de personalidad adaptativa, muy dependiente de las condiciones 
contextuales y la regulación de su actividad. 

- Aquellas personas que mantienen constantes sus rasgos de personalidad en cualquiera de los juegos (34%). En este caso 
la estructura tiene una influencia limitada sobre los comportamientos de los participantes. 

- Las que modifican algunos de sus comportamientos en función del tipo de juego (21%). 

Discusión y Reflexiones finales

A pesar de las limitaciones metodológicas del estudio (proceso de validación de los instrumentos, muestra insuficiente, edades en las 
que muchos rasgos aún están en formación, contraste con más estructuras de juego…), los resultados nos muestran sugerentes vías 
de investigación futura. Los resultados sugieren que puede haber participantes más proclives a ver influido su comportamiento por la 
estructura del juego. Esta sería nuestra hipótesis emergente para futuros estudios, a partir de este primer acercamiento al tema de la 
articulación entre estructura y personalidad. 

La literatura del Área es clara  sobre la influencia que el tipo de actividades lúdicas tienen sobre los comportamientos de los participantes 
(Muñoz et al., 2017; Velázquez, 2010; Zamorano, en prensa)  pero nos encontramos con muchas limitaciones metodológicas que nos 
impiden responder con claridad cuestiones básicas de nuestra profesión como por ejemplo ¿qué tiempo de exposición a un juego lleva 
a cambios más profundos en los participantes? Metodológicamente es difícil de saber porque los factores contextuales (motivación del 
grupo jugando al mismo juego o la influencia del docente introduciendo modificaciones, consignas o premiando comportamientos) y 
personales (cada jugador, a medida que juega va viendo más partes de la estructura del juego y atendiendo a nuevas demandas que en 
las primeras jugadas no era capaz de apreciar). 

Así como algunos trabajos sobre personalidad y deporte o personalidad y video juegos (Aidman, Schofield y Morris, 2004; Estallo 
Martí, 1994; Ruiz-Barquín y García-Naveira, 2013) apuntan en la dirección de la elección de actividad en función de la personalidad 
del participante (“hipótesis de selección”, Elman y McKelvie, 2003, en Ruiz-Barquín y García-Naveira, 2013), en el caso de los juegos en 
Educación Física Escolar nos encontramos con la paradoja del “juego obligatorio”. En ese contexto tan particular, el alumnado, obligado 
a jugar en unos tiempos y de unas formas determinadas (las que podemos denominar “lógicas docentes”) desarrolla su juego dentro de 
una doble estructura: la demarcada por las normas del juego y la delimitada por las normas de la clase de Educación Física. En esa doble 
influencia estructural, metodológicamente se hace difícil saber si los cambios son producidos por la estructura lúdica, por la estructura 
pedagógica o por la articulación de ambas.  

Más allá de esas estructuras, los resultados parecen mostrarnos que las relaciones entre los elementos que confluyen en esta situación 
social no mantienen relaciones causales. La estructura no siempre cambia a todos los participantes. Parece que cada niño o niña, dentro 
del espacio que le brindan las normas, manifiesta su peculiaridad y, solo en ocasiones, se ve permeado por la estructura (incorpora o 
encarna la norma y ello le transforma). 

Como se puede ver, este trabajo exploratorio nos abre más preguntas que respuestas. Esperamos que este reto estimule a los lectores 
tanto como a nosotros.   
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