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RESUMEN  

La adolescencia es un periodo de cambios, y se ha demostrado que en esta etapa se reduce la participación en la 
actividad física. La personalidad puede jugar un papel clave en este comportamiento, sin embargo, los estudios 
sobre esta temática sieguen siendo escasos. Objetivo: establecer la relación entre las dimensiones de la personalidad 
y la actividad física en adolescentes. Metodología: estudio transversal con 155 escolares, evaluados mediante el 
cuestionario PAQ-A y el inventario JS NEO-S. Los resultados se presentaron en promedios con desviación 
estándar; se hicieron pruebas de t-student para comparar promedios por sexo y se realizó un modelo de regresión 
lineal ajustado.  Resultados: las dimensiones de responsabilidad (72.63) y apertura a la experiencia (71.03) tuvieron 
las mayores puntuaciones; la actividad física promedio fue 2.35 con diferencias por sexo (p<.05). Conclusiones: la 
actividad física fue menor en mujeres y estuvo influenciada por la extroversión, responsabilidad y apertura a 
nuevas experiencias. 

Palabras clave: Personalidad, actividad física, adolescencia, modelo cinco grandes factores 

 

ABSTRACT 

Adolescence is a period of changes, and it has been shown that participation in physical activity decreases during 
this stage. Personality may play a key role in this behavior; however, studies on this topic remain scarce. 

Cita: Calvo-Paz, M., Realpe-Martínez, D. L., Zapata-López, J. S., Guevara-Ramírez, J. y 
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Objective: To establish the relationship between personality dimensions and physical activity in adolescents. 
Methodology: A cross-sectional study with 155 schoolchildren, evaluated using the PAQ-A questionnaire and the 
JS NEO-S inventory. Results were presented as means with standard deviation; t-tests were conducted to compare 
means by sex, and an adjusted linear regression model was performed. Results: The dimensions of responsibility 
(72.63) and openness to experience (71.03) had the highest scores; the average physical activity was 2.35 with 
differences by sex (p<.05). Conclusions: Physical activity was lower in women and was influenced by extraversion, 
responsibility, and openness to new experiences. 

 Keywords: Personality, physical activity, adolescence, big five factor 

  

RESUMO  

A adolescência é um período de mudanças, e tem sido demonstrado que, nesta fase, a participação na atividade 
física diminui. A personalidade pode desempenhar um papel fundamental nesse comportamento; no entanto, os 
estudos sobre este tema ainda são escassos. Objetivo: Estabelecer a relação entre as dimensões da personalidade e a 
atividade física em adolescentes. Metodologia: Estudo transversal com 155 estudantes, avaliados através do 
questionário PAQ-A e do inventário JS NEO-S. Os resultados foram apresentados em médias com desvio padrão; 
testes t de Student foram realizados para comparar as médias por sexo, e um modelo de regressão linear ajustado 
foi utilizado. Resultados: As dimensões de responsabilidade (72,63) e abertura à experiência (71,03) tiveram as 
pontuações mais altas; a média de atividade física foi de 2,35 com diferenças por sexo (p<0,05). Conclusões: A 
atividade física foi menor nas meninas e foi influenciada pela extroversão, responsabilidade e abertura a novas 
experiências. 

Palavras-chave: Personalidade, atividade física, adolescência, modelo cinco grandes fatores 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), solo el 19% de los adolescentes entre 11-17 años realiza 
60 minutos diarios de actividad física (AF), con diferencias por sexo y por país. Para Colombia, Méndez et al. 
(2023) en su análisis de la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE), encontraron que únicamente el 15.8% de 
los adolescentes cumplen con las recomendaciones, siendo las cifras de incumplimiento superiores a las reportadas 
a nivel mundial. Estos valores toman relevancia teniendo en cuenta que diversos estudios han demostrado que la 
práctica regular de AF en adolescentes está asociada con un autoconcepto más positivo y mayor bienestar 
psicológico, mediado por la satisfacción corporal (Fernández-Bustos et al., 2019; Ornelas et al.,2020; Gaspar y 
Alguacil, 2022); además tiene el potencial de reducir síntomas de ansiedad y depresión (Bell et al., 2019), genera 
mejoras en la condición física relacionada con la salud (Schoemaker et al., 2020) y en aspecto como la fuerza 
muscular, capacidad cardiorrespiratoria y flexibilidad (Lee et al., 2021); y a largo plazo ayuda a prevenir el 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, reduciendo el riesgo de mortalidad (Ekelund et al., 2019). 

Por otra parte, es necesario indicar que la práctica de AF depende de factores tanto sociales como personales, en el 
que la personalidad puede jugar un papel clave en la elección de los diferentes tipos de actividades (Hearon y 
Harrison, 2021; Karvonen et al., 2020; Sánchez-Aparicio y Santolaya, 2023). A lo largo del tiempo, los estudios 
han reportado que los rasgos de la personalidad contribuyen a la participación de los niños y adolescentes en la AF 
y que estos a su vez son predictores de la práctica en la edad adulta (Gacek et al., 2022) 
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En concordancia con lo anterior, algunos autores relacionan los rasgos de personalidad con la participación en el 
deporte y la AF a lo largo de la vida (Allen y Laborde, 2014; Wilson y Dishman, 2015), evidenciando que los 
adolescentes con rasgos de extraversión, tales como la búsqueda de emociones positivas, la asertividad, la 
tendencia al trabajo colectivo y la actividad, regularmente practican algún tipo de AF (De Bruijn et al., 2005; De 
Moor et al., 2006; Allen et al.,2021). 

Ahora bien, Soto y Tackett (2015), indican que la mayor evidencia en torno a la personalidad, su estructura y 
rasgos, así como la forma en cómo influye en la ejecución de las actividades, entre ellas la actividad física, se ha 
centrado en la adultez; no obstante, existen algunas diferencias importantes entre la estructura de la personalidad de 
los adolescentes y la de los adultos, siendo en la infancia una dimensión relevante de la personalidad la actividad, 
definida como la energía física y el trabajo motor; sin embargo, al inicio de la adolescencia esta característica 
pierde relevancia y el significado de la actividad se amplía, de modo que para el final de la adolescencia, la 
actividad pasa a integrar sus aspectos físicos en la extraversión y sus aspectos motivacionales en la responsabilidad. 

Sin embargo, dicha línea ha carecido en general de una visión evolutiva y los hallazgos son mínimos, debido a que 
no hay mayores evidencias de la forma cómo los rasgos de la personalidad influyen en la relación del adolescente 
con la AF, lo cual toma relevancia considerando que a nivel mundial, la población mencionada tiene el menor nivel 
de cumplimiento de las recomendaciones de AF para la salud (OMS, 2020; Arboix et al., 2022); además, teniendo 
en cuenta que se encuentran en un periodo crítico para afianzar su identidad y comportamientos que pueden 
perdurar a lo largo del tiempo (Rahman, 2018). 

Lo anterior, devela a la adolescencia como una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, que expone en el 
sujeto una serie de tareas evolutivas no sólo desde el punto de vista corporal sino también psicosocial, emocional y 
cognitivo, cuya resolución puede propiciar el afrontamiento de futuras tareas (Rodrigo et al., 2006) incluso aquellas 
relacionadas con la práctica de la AF (Fuentes y Lagos, 2019; Gómez et al., 2017). Diversos autores mencionan 
rasgos característicos de la etapa de la adolescencia que se asocian a la nueva capacidad de reconocimiento de sí 
mismo dando lugar al establecimiento de objetivos propios de orden personal y social (Campos-García y Solovieva, 
2022); esto supone la necesidad imperiosa en el adolescente de aceptar su nueva imagen corporal, sus capacidades 
motoras y capacidades de interacción. Otros rasgos importantes de resaltar incluyen la motivación y la 
impulsividad como aspectos que impactan la capacidad para regular las emociones y perseverar en la consecución 
de metas a largo plazo durante la adolescencia (Papalia et al., 2009) 

Por su parte algunas investigaciones también revelan que en la actualidad, los adolescentes están pasando por 
cambios en la forma de auto conceptualizarse (Rubio 2009) y que sus estilos de vida, grupos de referencia y 
expectativas se relacionan directamente con el entorno social y la cultura tecnológica, lo cual sustenta el aumento 
de la conducta sedentaria, el incremento del uso de dispositivos móviles y una transformación de las formas de 
relacionarse, aprender , satisfacer la curiosidad , el ocio y la diversión (Castellana et al., 2007) 

 Considerando lo anterior, se plantea este estudio, el cual tiene como objetivo determinar la relación entre las 
dimensiones de la personalidad y la AF en escolares de 14 a 17 años, debido al interés de conocer las características 
de la personalidad relacionadas con la práctica de la AF en este grupo de edad y aportar al campo de la psicología 
de la actividad física y el deporte para la población no deportista adolescente (Janssen et al., 2017; Weinberg y 
Gould, 2010 ), generando la posibilidad de conocer los factores de la personalidad que pueden modificar el éxito y 
adherencia a la AF, así como, el sano disfrute y el interés por la misma (Engels y Freund, 2020). 
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Hipótesis: H1: Se determinará la existencia de diferencias significativas en el nivel de actividad física entre los 
hombres y las mujeres, siendo mayor en los hombres. H2: Se establecerá la existencia de diferencias significativas 
en los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres. H3: Se determinará la relación entre los rasgos de la 
personalidad y la práctica de actividad física, esperando que a mayor apertura a la experiencia y responsabilidad, 
mayor nivel de AF.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño  

Se realizó un estudio correlacional (Ato et al., 2013) con 155 adolescentes entre 14 y 17 años de edad (media: 15.6 
años, DE: ± 1.1). Se incluyeron 72 hombres (edad media: 15.6 años, DE: ± 1.2) y 81 mujeres (edad media: 15.6, 
DE: ± 1.0). Los adolescentes se encontraban matriculados de noveno a undécimo grado en dos instituciones 
oficiales de Cali-Colombia en el año 2022.  

Participantes 

De una población universo de 342 escolares, se llevó a cabo un muestreo estratificado proporcional por colegio, 
sexo y grado escolar, estimando una muestra de 181 participantes. La selección se hizo de manera aleatoria al 
interior de cada salón y para el análisis se contó con 155 registros válidos, según criterios de inclusión: tener entre 
14 y 17 años, estar matriculado activamente en alguna de las dos instituciones en los grados escolares de noveno a 
undécimo, aceptación voluntaria para participar en la investigación y firma del consentimiento y el asentimiento 
informados. Los criterios de exclusión fueron: presentar alguna discapacidad física, intelectual o psicosocial que 
limitara la práctica de actividad física o la comprensión de los instrumentos; al igual que la ausencia de información 
en los cuestionarios que impidiera determinar el nivel de actividad física o las dimensiones de la personalidad.  

Materiales e instrumentos 

Se aplicó un cuestionario sociodemográfico para indagar sobre características como el sexo, edad, etnia, tipo de 
vivienda, estrato socioeconómico, grado escolar, orientación sexual y religión (anexo 1). Asimismo, se diligenció el 
Cuestionario Internacional para la Actividad Física en la versión de adolescentes (PAQ-A) de Kowalski et al. 
(2004), el cual incluye nueve preguntas puntuadas en una escala de cinco puntos para evaluar el nivel de actividad 
física de los estudiantes durante la última semana. La puntuación final se obtuvo mediante un promedio de las 
primeras ocho preguntas, dando como resultado un valor entre uno y cinco, siendo el uno un nivel de actividad 
física bajo y el cinco un nivel muy alto. El PAQ-A es considerado un instrumento fácil de administrar y eficiente en 
términos de costo y tiempo (Kowalski et al., 2004); además, se encuentra validado al español, cuenta con una 
adecuada validez y fiabilidad (alfa de Cronbach de .85 y un coeficiente de correlación intraclase de .92) (Faúndez 
et al., 2020) y ha sido usado con adolescentes colombianos (Rincón-Herrera et al., 2021). 

 Finalmente, se aplicó el inventario de la personalidad para adolescentes en su versión corta (JS NEO-S). Este 
instrumento está compuesto por 154 preguntas en escala Likert de cinco puntos (de cero a cuatro) y evalúa cinco 
dimensiones de la personalidad (neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y 
responsabilidad), cada una de ellas conformada por seis facetas. Se encuentra validado al español, y la consistencia 
interna y estabilidad temporal han demostrado ser adecuadas, contando con puntuaciones alfa de Cronbach entre 
.79 para la dimensión de apertura a la experiencia y .91 para responsabilidad (Ortet et al., 2010). 

Procedimiento 

En primera instancia se socializó el proyecto a las instituciones educativas y una vez se tuvo su aval se llevó a cabo 
la reunión con los estudiantes a quienes se les presentó el estudio y se les suministró el consentimiento y el 
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asentimiento informado. En una siguiente sesión se realizó el diligenciamiento del cuestionario sociodemográfico, 
el PAQ-A y el inventario JS NEO-S.  

En cuanto a las consideraciones éticas, esta investigación se realizó teniendo en cuenta los principios de la 
Declaración de Helsinki de 1964 y fue aprobada por el Comité de Ética Humana de la Institución Universitaria 
Escuela Nacional del Deporte, mediante acta No.40.07.92 siendo clasificada como investigación con riesgo mínimo 
según la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Adicionalmente, en 
todo momento se proporcionó asistencia a los estudiantes para abordar sus interrogantes y salvaguardar su 
bienestar, se aseguró la protección y confidencialidad de la información recopilada y se contó con el 
consentimiento informado de los tutores legales, así como el asentimiento informado firmado por el menor. 

Análisis estadístico 

Una vez recolectada la información, esta fue transcrita por un digitador externo a una matriz de Microsoft Office 
Excel 2013, para posteriormente ser importada al programa estadístico Stata v.16. 

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo mediante tablas de frecuencias y porcentajes para las variables 
cualitativas y en cuanto a las cuantitativas se presentaron en promedio con desviación estándar, tomando en cuenta 
los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (p>.05). Se continuó con el análisis bivariado 
haciendo uso de la prueba paramétrica T-Student con el fin de comparar el promedio tanto de la actividad física 
como de cada una de las dimensiones de la personalidad con el sexo del estudiante. Finalmente, se construyeron 
modelos de regresiones lineales simples y múltiples para ver la relación que tiene cada una de las dimensiones de la 
personalidad con la actividad física, ajustando por el sexo, la edad y el estrato socioeconómico, ya que estas son 
variables que teóricamente se han relacionado con la práctica de AF. Finalmente, se evaluó la presencia de 
colinealidad mediante el factor de inflación de la varianza (VIF) y los índices de tolerancia.  

RESULTADOS 

En cuanto a las características sociodemográficas se encontró que el 53,55% fueron mujeres, el grupo etario de 
mayor porcentaje fue el de 16 años (30.26%), y el 46.67% se reconocen de la etnia mestiza. En relación a la 
vivienda, el 80.92% residen en casa, siendo el 83.66% de estrato socioeconómico bajo. (Tabla 1) 
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Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes 

Variables 
Total 

n (%) 

Sexo     
Hombre 72 46.45 
Mujeres 83 53.55 

Edad    
14 años 30 19.74 
15 años 36 23.68 
16 años 46 30.26 
17 años 40 26.32 

Etnia    
Mestizo 70 46.67 
Negro. Afro. Raizal o Palenquero 69 46.00 
Indígena 11 7.33 

Tipo de vivienda    
Casa  123 80.92 
Otra 29 19.08 

Estrato socioeconómico    
Bajo 128 83.66 

Medio 24 15.69 
Alto 1 .65 

Grado escolar    
Noveno 53 34.19 
Décimo 52 33.55 
Once 50 32.26 
 

Respecto a la personalidad, se encontró que la puntuación en la dimensión de neuroticismo fue diferente por sexo, 
ya que el promedio en las adolescentes fue de 62.25 (DE:13.60) y en los adolescentes de 55.56 (DE:12.21); lo 
mismo sucede con la dimensión de apertura a la experiencia, en la cual las adolescentes tuvieron una media de 
74.27 (DE:11.15) mientras en los hombres fue 67.31 (9.20) y con la dimensión de amabilidad, obteniendo un 
mayor promedio las mujeres 72.29 (DE:12.48). Todos estos hallazgos con diferencias estadísticamente 
significativas (p<.05) y con un tamaño del efecto mediano (d= .50) al comparar las dimensiones de neuroticismo, 
apertura a la experiencia y amabilidad en hombres y mujeres, y un tamaño del efecto pequeño (d=.20) para 
extraversión, acorde con los criterios propuestos por Cohen (1988). (Tabla 2) 
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Tabla 2 

Dimensiones de la personalidad  

Variables 
Total Hombres Mujeres 

Valor p d 
Promedio (DE) Promedio (DE) Promedio (DE) 

Neuroticismo 59.14 (13.36) 55.56 (12.21) 62.25 (13.60) .002** .51 

Extraversión 64.27 (13.78) 65.92 (11.86) 62.84 (15.18) .167 .22 

Apertura a la experiencia 71.03 (10.83) 67.31 (9.20) 74.27 (11.15) .000*** .68 

Amabilidad 69.12 (11.93) 65.47 (10.18) 72.29 (12.48) .000*** .59 

Responsabilidad 72.63 (13.76) 71.56 (10.90) 73.57 (15.83) .366 .14 

Nota. DE: Desviación estándar. *p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

Por otra parte, se evidencia una relación estadísticamente significativa entre el sexo con la práctica de AF, con un 
tamaño del efecto mediano (d=.76); siendo menor el promedio obtenido por las mujeres en el cuestionario PAQ-A 
(2.09 - DE: .70). En contraparte, se observa un mayor tiempo diario reportado en posición sedente en las mujeres, 
el cual fue de 6.39 horas (DE: 2.03) frente a 5.64 horas (DE: 2.49) en los hombres, con un tamaño del efecto 
pequeño (d=.33). (Tabla 3) 
 

Tabla 3 

Actividad física y sedentarismo en los escolares  

Variables 

Total Hombres Mujeres 
Valor 

p 
d  Promedio 

(DE) 
Promedio (DE) Promedio (DE) 

AF según PAQ-A 2.35 (.77) 2.64 (.81) 2.09 (.70) 
.000**

* 
.76 

Tiempo sedente en horas al día 6.05 (2.27) 5.64 (2.49) 6.39 (2.03) .041* .33 

Nota. DE: Desviación estándar. *p<.05; **p<.01; ***p<.001 

En lo que corresponde a la relación entre la AF y las dimensiones de la personalidad, se encontró que el tener una 
mayor puntuación en extraversión, apertura al cambio y responsabilidad parece ser un indicador de aumento en la 
práctica de la AF. Lo anterior, independientemente del sexo, la edad y el estrato socioeconómico de los estudiantes. 
(Tabla 4). Para los modelos de regresión se evaluó la colinealidad, encontrando valores VIF cercanos a 1.0 y 
puntuaciones en los índices de tolerancia ≥ 0.9, lo que demuestra que no hay evidencia de colinealidad entre las 
variables. (Datos no presentados en tablas) 
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Tabla 4 

Relación entre las dimensiones de la personalidad y la actividad física  

Variables β0 
Coef. 

Crudo* 
IC 95% 

Valor 

p 
β0 

Coef. 

Ajustado** 

R2 

ajustado 
IC 95% 

Valor 

p 

Neuroticismo 2.91 -.010 [-.019 - -.001] .040 3.63 -.003 .159 [-.012 - .005] .403 

Extraversión 1.43 .014 [.005 - .023] .002 2.70 .011 .195 [.003 - .020] .008 

Apertura a la 

experiencia 
2.32 .000 [-.011 - .012] .951 2.78 .011 .181 [.001 - .023] .049 

Amabilidad 3.33 -.014 [-.024 - -.004] .006 3.79 -.007 .163 [-.017 - .004] .213 

Responsabilidad 1.92 .006 [-.003 - .015] .198 2.90 .010 .180 [.000 - .017] .042 

Nota. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. *Modelo simple. **Modelos múltiples ajustando por sexo, edad y estrato 
socioeconómico 
 

DISCUSIÓN  

El hablar de la personalidad en la adolescencia sugiere reconocer que los rasgos en esta etapa de la vida cambian 
con el tiempo e influyen en resultados importantes para ciclos posteriores (Soto y Tackett, 2015; Dametto y 
Noronha, 2021). Así mismo, subyacen teorías que evidencian que los rasgos de la personalidad en adolescentes y 
jóvenes están organizados jerárquicamente (Soto y John. 2014) y que se pueden estudiar a través del Modelo de los 
Cinco Factores (Ruíz-Barquín, 2005, 2008, 2012; Soto et al., 2008; Tackett et al., 2012; García-Naveira y Ruíz-
Barquín, 2013). 

Así pues, estudios refieren que la adolescencia temprana y la adolescencia tardía tienen como características la 
responsabilidad, la apertura a la experiencia y la amabilidad (Soto y Tackett, 2015; Luan et al., 2017; Van Dijk et 
al., 2020; De Moor et al., 2023), siendo los dos últimos rasgos más predominantes en las adolescentes del estudio, 
exhibiéndose como compasivas, corteses y generadoras de confianza. 

 Adicionalmente, el estudio de Soto y Tackett (2015) indica que, en el comienzo de la adolescencia, características 
como la actividad, la cual hace parte de la apertura a la experiencia, se van dejando de lado para centrarse en la 
extraversión y responsabilidad; lo cual podría explicar en parte los hallazgos de este estudio, debido a que 
precisamente la última dimensión señalada fue la de mayor promedio entre los adolescentes y la segunda más 
puntuada en las mujeres del estudio. Estos hallazgos son similares a los encontrados por Costa et al. (2001), 
quienes evidenciaron que las mujeres y los hombres adultos tienen puntuaciones muy cercanas en la dimensión de 
la responsabilidad, compartimiento características semejantes como lo son la diligencia, la autodisciplina, el orden 
y la orientación a objetivos. Ahora bien, otros autores como Kajonius, y Johnson (2018) hallaron que los hombres 
solo obtuvieron puntuaciones ligeramente más altas que las mujeres en los rasgos de búsqueda de excitación y 
apertura al intelecto.  

 Por otra parte, el neuroticismo obtuvo cifras superiores en las adolescentes del estudio, lo cual concuerda con lo 
hallado por Mac Giolla y Kajonius (2018) y Van den Akker et al. (2014) quienes indican que las mujeres 
adolescentes suelen presentar un afecto más tendiente a la tristeza y a la ansiedad. Situándose, así como un rasgo 
tendiente a modificarse en la adultez, etapa que da paso a la estabilidad, a la conciencia emocional y a la 
cordialidad (Roberts y DelVecchio, 2000), así como a menores niveles de neuroticismo a medida que se envejece 
(Bleidorn et al., 2022)  

En el contexto de la relación entre el nivel de actividad física y el sexo, el presente estudio muestra concordancia 
con otras investigaciones, las cuales señalan que los hombres son generalmente más activos que las mujeres y que 
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hay motivos que soportan este comportamiento (De Looze et al., 2019; Rosselli et al., 2020), entre los cuales se 
mencionan el disfrute de la actividad y las mejoras en la condición física. En contraparte, las adolescentes muestran 
una mayor tendencia al sedentarismo y a la inactividad física, lo que algunos autores asocian frecuentemente a 
formas de motivación menos autodeterminadas, es decir una motivación más extrínseca (Amado et al., 2014). 

En lo que corresponde a la relación entre la AF y las dimensiones de la personalidad de los adolescentes, se 
encontró que el tener una mayor apertura a la experiencia, extraversión y responsabilidad parece ser un indicador 
de aumento en la práctica de la AF. Lo anterior está en consonancia con lo encontrado por Rhodes y Dickau (2013), 
Sutin et al. (2016) y Wilson y Dishman (2015), quienes sintetizan que las tres dimensiones tienen un enlace 
importante con la AF, ya que los adolescentes se exhiben como sujetos con ideas y creatividad, con conductas 
dispuestas a la acción, con valores en relación con las actividades; así mismo, con tendencia a trabajar en colectivo, 
a ser asertivos y a buscar emociones positivas. De igual forma, estas dimensiones se relacionan con ser 
competentes y con pensamientos de logro, ser ordenados, con sentido del deber, autodisciplinados y tomadores de 
decisiones, lo cual podría contribuir a una práctica regular de AF. 

Los hallazgos de esta investigación se suman a lo encontrado por Allen et al. (2017), quienes plantean que la 
responsabilidad y la apertura a la experiencia se asocian con la AF; no obstante, los autores no encontraron relación 
con la extraversión y sus respectivas facetas. Sin embargo, para este último rasgo, Engels et al. (2022) exhiben que 
tiene relación con el afecto positivo necesario para la práctica de la AF. 

Finalmente, la extraversión y la responsabilidad son expuestas por García-Naveira y Ruíz-Barquín (2013, 2016) en 
adolescentes que practicaban fútbol, como dimensiones que tienen una asociación positiva con la AF, encontrando 
a los participantes con rasgos de sociabilidad, actividad, búsqueda de emociones y afecto positivo una tendencia al 
orden, autodisciplina y orientación al logro. 

Fortalezas  

En cuanto a las fortalezas del estudio, se considera el aporte al campo del conocimiento de la personalidad y la 
práctica de la actividad física, especialmente en población adolescente escolar no deportista. Adicionalmente, se 
destaca el haber realizado modelos de regresión ajustando por potenciales confusores como el sexo, la edad y el 
estrato económico 

Limitaciones del estudio  

Una limitación conocida es que los cuestionarios de autoinforme pueden conllevar a sesgos de información; por lo 
tanto, para este estudio se contó con cuestionarios validados y durante el diligenciamiento se dispuso de personal 
que respondiera ante cualquier inquietud por parte de los participantes. 

Por otra parte, es importante tener presente que el diseño de corte transversal no permite establecer relaciones 
causales, por lo que no se puede descartar la presencia de causalidad inversa, considerando que existe evidencia 
que sugiere que en los adolescentes, los rasgos de la personalidad pueden ser susceptibles a ser influenciados por el 
entorno familiar, de pares o incluso de por el contexto escolar (Liao et al., 2022), por lo cual el entorno social en el 
que realizan actividad física los escolares pudiera tener efecto en su personalidad. De igual modo, los resultados de 
este estudio no deben ser generalizados a otras poblaciones. 

Futuras líneas de investigación 

Se sugiere realizar estudios que permitan hacer seguimiento a los estudiantes a lo largo del tiempo; así mismo, es 
favorable poder contar con dispositivos para la valoración objetiva de la actividad física e incluir variables 
adicionales que puedan influir tanto en la personalidad como en la práctica de actividad física y la adherencia a la 
misma en los adolescentes (Weinberg y Gould, 2010). Así mismo, es importante tener en consideración el efecto 
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que puede llegar a tener la práctica de la actividad física sobre los rasgos de personalidad en los adolescentes 
escolares. 

CONCLUSIONES 

La adolescencia se caracteriza como un período crítico en el desarrollo del individuo, en el que la personalidad se 
convierte en un aspecto importante. Durante esta etapa, se comienzan a explorar y consolidar recursos que puedan 
influir en la práctica de la actividad física. Así pues, conocer las dimensiones es fundamental para analizar de qué 
forma se estructura el comportamiento del individuo. 

La práctica regular de actividad física en diversos entornos y ambientes se establece como un hábito que regula e 
influencia el desarrollo de los adolescentes. En el presente estudio se evidencia relación entre la práctica de la AF 
de los escolares con algunas de las dimensiones de la personalidad, específicamente con rasgos de extroversión; es 
decir, con la búsqueda de emociones positivas, a su vez con la apertura al cambio, dicho de otro modo, con la 
curiosidad e interés por nuevas acciones, y finalmente con la responsabilidad; es decir, con la autodisciplina, 
planificación, organización y ejecución de tareas. 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Las temáticas y los resultados arrojados son relevantes para la población del estudio desde una perspectiva 
comprensiva y práctica, ya que proporcionan importantes puntos de partida para el diseño y la implementación de 
programas de promoción e intervención destinados fortalecer las estructuras de la personalidad que se relacionan 
con una práctica frecuente de AF en la adolescencia la cual se constituye como etapa crucial en el desarrollo del ser 
humano. 

De igual manera una aproximación investigativa de este tipo sugiere gran interés para personas vinculadas a los 
diferentes contextos en los que se incluyen los adolescente y en los cuales se propicia la práctica de la AF, tales 
como el educadores en actividad física- deportiva, entrenadores y monitores entre otros; las estrategias, planes y 
modificaciones de propuestas enfocadas en la aumentar la participación en programas de AF, sugieren considerar 
tipos de personalidad no solo para el diseño educativo- pedagógico sino también para consolidarla. 
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