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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es analizar el contexto situacional y técnico táctico de los 

goles del campeonato uruguayo masculino profesional 2021. Basado en la metodología 

observacional, un modelo cuantitativo y con diseño de carácter idiográfico, puntual y 

multidimensional, se construyó mediante la combinación del formato de campo y sistema de 

categorías un instrumento de recolección de datos ad hoc, cumpliendo con los requisitos de 

estudio de calidad de datos. En el mismo, con un total de 9 criterios y 32 categorías, se 

analizaron los 240 partidos del Campeonato Uruguayo Profesional Masculino 2021. Se 

registraron 604 goles divididos en Apertura y Clausura con una media de 2,47 goles en el 

Apertura y 2,55 en el Clausura. Como resultado se encontró que la mayor concentración de 

goles está en los últimos 15’ del primer tiempo y los primeros 15’ del segundo tiempo. Los 

mismos que se concretaron en dichos minutos, predominantemente fueron a través de 

acciones a balón parado, aunque son minoría en comparación a los goles convertidos 

mediante el juego abierto en los 90’ de partido. Se observó que existe cierta ventaja para los 

locales y al abrir el marcador a la hora de obtener una victoria. También, la mayoría de goles 

no requieren una secuencia previa con más de un pase y los rebotes no influyen 

considerablemente en la conversión de goles. Se concluye que en el campeonato analizado 

el juego asociado es fundamental para la concreción de los goles, al igual que los locales 

mantienen cierta ventaja en relación a los visitantes y a los equipos que juegan en canchas 

neutrales. 

 

Palabras clave: Fútbol, pases, rebotes, localía, marcador, momentos. 
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Introducción 

 

 La presente investigación se dispondrá de realizar el Trabajo Final de Grado de la 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, en el Instituto Asociación Cristiana 

de Jóvenes (IUACJ), cuyo propósito es el análisis de los goles del Campeonato Uruguayo 

masculino Profesional del año 2021. 

 En el deporte competitivo, el objetivo es superar a los rivales mediante estrategias de 

juego para conseguir la victoria, y, en el caso del fútbol, el número de goles concretados o 

recibidos es lo que determina el resultado (Sánchez-Flores et al; 2016).  Si bien los goles son 

el principal indicador del éxito, su baja frecuencia conlleva a que no representen los 

fundamentos ofensivos de un equipo que se relacionan directamente con las ocasiones de 

gol (James, Mellalieu, & Hollely, 2002). González-Rodenas, et al. (2015) basándose en que el 

gol es el máximo indicador de éxito en el fútbol, y la frecuencia del mismo es muy baja en 

comparación al resto de situaciones que se presentan en dicho deporte, afirman que “...las 

ocasiones de gol como indicador de éxito ofrece un mayor contenido táctico para analizar y 

aporta un mejor entendimiento de cómo los goles pueden ser conseguidos.” (González-

Rodenas, et al., 2015, p.216)  

Dentro de los principales indicadores técnico-tácticos de mayor incidencia en el 

desarrollo del juego y principalmente en la fase ofensiva encontramos: tiempo, posesión de 

balón, pases realizados y su efectividad, remates realizados y goles anotados (Ugalde, Rivas 

y Rojas, 2019). A su vez, refieren a factores contextuales dentro del fútbol competitivo que no 

se deben dejar de lado, como lo son la localía, el momento del partido donde se convierte, el 

nivel del oponente, entre otros. Estos pueden influir en el desarrollo del juego, condicionando 

a los equipos y sus modelos de juego e incluso comportamientos físicos- técnicos y tácticos.    

Como antecedente se encuentra la investigación realizada por López et al. (2019), 

quienes analizaron 68 partidos del Real Madrid y el Barcelona en la liga BBVA 2012-13 con 

el objetivo de comparar y describir la eficacia de las ocasiones de gol según las posibilidades 

de posesión: acciones a balón parado (ABP), reanudación y recuperación. El principal 

resultado afirma que ambos equipos lograron una mayor eficacia de gol en las reanudaciones 

y recuperaciones. 

 En otra línea, Kautzner (2018), determinó el porcentaje de goles a balón parado en el 

fútbol profesional masculino en el período 1998-2007 mediante la metodología de revisión 

sistemática PRISMA. Se obtuvo como resultado que los goles a balón parado conforman entre 

23 y 47% durante un partido, y que los tres fundamentos con mayor porcentaje de gol son: 

tiros libres, penales y córner. 
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 Por otro lado, basándose en un estudio notacional, Sánchez García et al. (2019) 

analizaron la fase eliminatoria de la Champions League 16-17 y dentro de ella el porcentaje 

de conversión de goles respecto al número de remates al arco, relacionándolo con la 

demarcación del jugador, la región corporal con la que se ejecuta el remate y lugar espacial 

del terreno de juego. Los resultados fueron diversos dependiendo de la variable analizada, 

encontrando un mayor nivel de conversión de gol por parte de los delanteros, siendo los 

defensores laterales quienes obtuvieron el menor porcentaje de gol. En cuanto a la posición 

de la cancha, el lugar con mayor porcentaje de concreción de gol fue el pasillo central, siendo 

con el pie derecho y con la cabeza, las regiones corporales con las cuales se efectuó la mayor 

cantidad de goles. 

 En cuanto a Raya González et al. (2019), estudiaron los goles marcados en los 

campeonatos de Primera División y Segunda División del fútbol Profesional de España en los 

años 2017 y 2018. El enfoque estuvo en conocer la tipología de dichos goles, obteniendo 

como resultado que, la mayoría de los goles fueron convertidos con las extremidades 

inferiores, sin control previo y dentro del área, sin encontrar diferencias significativas en el 

momento de la comparación de las tipologías dependiendo de la categoría de la competición. 

Encontrando diferencias significativas, al momento de comparar la tipología dependiendo de 

los puestos específicos. 

 De Pablo y Trejo (2017) analizaron las acciones de finalización de una divisional juvenil 

de Liverpool Fútbol Club de Uruguay en el campeonato apertura 2015, tras la visualización de 

10 partidos, concluyeron que el 48,2% de las finalizaciones partieron de un ataque directo, 

teniendo un porcentaje de 2% en las que terminaron en gol. Siendo el ataque directo el método 

más efectivo para las finalizaciones, siguiendo las jugadas a balón parado y los contraataques.  

 Según Pollard y Pollard (2005), quienes estudiaron las ventajas de jugar como local 

en el fútbol, concluyeron en que dicha ventaja se da por diferentes factores que están 

interrelacionados entre sí. Afirman que en Europa, los países Balcánicos tienen una mayor 

ventaja de jugar como local que los países Bálticos. También menciona que la ventaja de 

jugar como local es menor en partidos eliminatorios en competiciones de la Copa de 

Asociación de Fútbol, enfatizando en etapas de cuartos de final. Fernández-Cortés, et al. 

(2020) analizaron indicadores de rendimiento en función de la localización del partido en la 

Primera División Española de Fútbol, observando 114 jornadas de La Liga entre los años 2014 

y 2017, obtuvieron resultados que manifiestan una ventaja por parte del equipo que oficia de 

locatario en distintos aspectos, remates, fueras de juego, faltas, tarjetas y paradas realizadas 

por el golero. Los autores mencionan que la localización del partido es una variable situacional 

que afectan dichos indicadores de rendimiento. 
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A partir de los antecedentes antes mencionados se propone como pregunta de 

investigación, ¿Cómo se caracteriza el contexto situacional y técnico-táctico de los goles del 

campeonato uruguayo masculino profesional 2021? 

 

Objetivo general 

● Analizar las características del contexto situacional y técnico-táctico de los goles del 

campeonato uruguayo masculino profesional 2021 

Objetivos específicos 

● Describir los momentos de los partidos en los cuales se convierten los goles en el 

campeonato uruguayo masculino profesional 2021 

● Identificar la presencia de secuencias de pases previos a los goles en el campeonato 

uruguayo masculino profesional 2021 

● Identificar la presencia de rebotes previos a los goles en el campeonato uruguayo 

masculino profesional 2021 

● Determinar entre titulares o ingresados el predominio de conversión de goles en el 

campeonato uruguayo masculino profesional 2021 

● Determinar la influencia de abrir el marcador de goles en el resultado final en el 

campeonato uruguayo masculino profesional 2021 

● Identificar la influencia del factor localía respecto a los goles en el campeonato 

uruguayo masculino profesional 2021 

Marco teórico 

Estudio notacional 

Gómez Ruano (2017) define a un estudio notacional “...como la investigación del 

rendimiento en competición y entrenamiento en deportes en diferentes contextos” (p.1) 

tomando situaciones prácticas de los entrenamientos, a diferencia de los estudios que optan 

por enfatizar en ocurrencias aisladas de laboratorios.  

En cuanto a la relación de los estudios notacionales con los deportes colectivos, 

Gómez Ruano (2017) menciona que es un estudio enfocado hacia el rendimiento de los 

deportistas, analizando de forma dinámica los momentos del juego y así los cambios en el 

desempeño de los mismos en el transcurso del tiempo. Se busca el motivo de los momentos 

críticos en el juego, y analizar la complejidad de los deportes, generando modelos no lineales 
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y obteniendo información sobre los cambios y dinámicas en el rendimiento de los jugadores o 

equipos.  

Fútbol 

Según Cárdenas (2000) en Valera Tomás, et. al (2010) los deportes colectivos están 

enmarcadas dentro de las habilidades abiertas, que se caracterizan por la incertidumbre dada 

por el entorno, las condiciones cambiantes por parte de compañeros y adversarios, ya sea en 

un espacio reducido y en el margen de tiempo disponible para realizar acciones colectivas. 

Castelo (1999) define al fútbol como el deporte colectivo que enfrenta a dos equipos 

conformados por once jugadores en un terreno de juego, quienes se encuentran en una lucha 

constante por la posesión del balón, y así poder depositarlo en una mayoría de veces en el 

arco rival y conseguir el gol, así también evitar que el adversario deposite el balón en la 

portería propia. 

En González (2013) se concluye que el fútbol es “un deporte de equipo, de habilidades 

abiertas, sociomotriz de cooperación y oposición, con espacio común, participación 

simultánea y características tácticas de invasión” (p.26) 

Principios tácticos 

Según Castillo (1994) citado por Teoldo, et al. (2011), los principios tácticos derivan 

de la lógica del juego, concentrándose en el comportamiento técnico-táctico del jugador, por 

ende, se debe concientizar a los jugadores sobre ellos para facilitar la selección y aplicación  

práctica necesaria en cada situación.  

Dentro de los principios tácticos, este estudio se centró en las finalizaciones, las cuales 

se pueden situar dentro del principio ofensivo de penetración. Este se caracteriza por la 

evolución del juego en dirección a la portería o línea de fondo, generando así riesgo para el 

adversario, y la posibilidad de continuación con acciones ofensivas para finalizar la jugada o 

marcar gol (Teoldo, et al., 2011). 

Finalizaciones 

Teniendo en cuenta que de estas finalizaciones es que se obtienen los goles, según 

Vera et al. (2016), en la fase ofensiva es fundamental convertir la mayor cantidad de goles 

posibles, buscando superar al rival con el objetivo de obtener la victoria. Por este motivo es 

que en esta fase del juego se debe trabajar estratégicamente en la búsqueda de superar los 

sistemas defensivos de los equipos rivales e introducir la pelota en el arco rival (gol). 
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Remate 

La búsqueda de la conversión de goles en la fase ofensiva del juego se caracteriza 

generalmente por finalizar con un remate, acción técnico táctica individual donde se vence la 

presión del adversario y se encuentra el espacio para rematar, dando cierre al trabajo del 

equipo para conseguir el gol (Castelo, 1999). A la vez, menciona que existen seis aspectos 

fundamentales para su ejecución, los que implican el poder de entendimiento del juego por 

parte de los jugadores. Dichos aspectos son, rematar cuando la oportunidad surja, utilizar la 

técnica más apropiada hacia la situación de juego, ejecutar a partir de ángulos con mayor 

eficiencia, rematar raso y fuera del alcance del golero, crearse el espacio para realizar el 

remate y moverse posterior a rematar.  

Rivas (2013) menciona que existen cinco tipos de remate. En primer lugar, el remate 

con la parte interna o borde interno del pie, este otorga precisión y seguridad en la dirección 

del balón tanto en ocasiones de juego abierto o acciones a balón parado a diferencia del borde 

externo, por lo cual se deduce que es el más utilizado. Por otro lado, según Salazar (2007) el 

remate de empeine se utiliza en golpeos fuertes o largos para dar potencia pero no garantiza 

la seguridad del borde interno. Este mismo autor también menciona el remate de volea, el 

cual se ejecuta cuando el balón está en el aire y técnicamente coincide con el golpeo de 

empeine. Por último y a diferencia de los remates con el pie, se encuentra el cabeceo.  

Tipo de juego 

Cano (2012) menciona que existen cuatro momentos en el fútbol, los cuales son la 

organización defensiva, defensa organizada, contraataque y ataque organizado. Siendo estos 

dos últimos momentos los tomados para su desarrollo, por sus características de estar por 

fuera de las ABP, adentrándose en un tipo de juego abierto (JA). Al contraataque lo refiere 

como la localización rápida de espacios para la progresión en el campo de juego, lo que 

implica decisiones en los jugadores rápidas y sencillas, mientras que al ataque organizado, lo 

menciona como la no precipitación del ataque, buscando una finalización aproximando las 

diferentes líneas del equipo. 

Las ABP cobran cada vez más importancia debido al amplio porcentaje de goles que 

se obtiene mediante ellas, por ende, los entrenadores deben dedicarle tiempo a su 

elaboración, optimización y ejecución en su programación (Beas, 2016). Castelo (1999),  a su 

vez, manifiesta que la preparación de estas está sujeta a factores como: características de los 

jugadores, características espaciales, tiempo y resultado actual del juego y características 

ambientales.  
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Para García De Alcaraz et al. (2017), la búsqueda de goles mediante ABP se produce 

constantemente y se pueden dividir en individuales y grupales, dentro de las individuales 

encontramos los penales y las faltas frontales y como grupales los córners y las faltas 

laterales.  

De Pablo y González (2019) analizaron 129 secuencias ofensivas que finalizaron en 

gol durante el año 2016 en los campeonatos uruguayos de primera división, teniendo en 

cuenta situaciones de juego abierto y acciones a balón parado donde se obtuvo como 

resultado que el 64,7% fueron originado en el juego abierto y 35,3% a partir de acciones a 

balón parado.  

También existen otros tipos de ataque como el contraataque y el ataque directo. 

Estavillo (2010), afirma que el contraataque supone la salida rápida desde donde se recupera 

el balón aprovechando el adelantamiento y los espacios que deja el rival al pasar al ataque, 

donde el objetivo es llegar al arco contrario lo más rápido posible limitando el repliegue y 

organización del equipo rival. Por otro lado, el ataque directo es muy similar, ya que se 

produce muy rápido y es de corta duración, pero a diferencia del anterior, tanto atacantes 

como defensores tienen las mismas posibilidades en la disputa por el balón.  

Secuencia previa al gol 

Reep y Benjamin (1968) analizaron entre los años 1953 y 1968 la secuencia previa a 

los goles, con lo que concluyeron que el 80% de los goles fueron realizados tras una secuencia 

de pases inferior o igual a tres, mientras que cada diez remates que se concretaba, uno finaliza 

en gol. Así también, Hughes y Frank (2005) enfocados en los partidos de los mundiales 1990 

y 1994, mencionan que para conseguir marcar un gol, el 84% en 1990 y el 80% en 1994 

requirieron 4 o menos pases previos 

Según González (2013) el pase es una acción técnico táctica ofensiva que cumple 

diferentes roles según la intención de quien lo realiza. Menciona que los pases son 

importantes para poder superar una línea del equipo rival, generando una ventaja para su 

propio equipo, así como el pase normal, sin influenciar de gran manera en el juego, el pase a 

última línea de su equipo y el pase a disputar, siendo este el más arriesgado a que llegue a 

destino. 

Dicho esto, existe la posibilidad de que el tiro impactó en un defensor o se perdió el 

control del balón y la acción posterior es el gol, esto se denomina “rebote”, por lo cual es 

fundamental entrenar la anticipación de los rebotes para aumentar las posibilidades de 

convertir (De Pablo y González, 2020).  
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Efecto del cambio del reglamento 

Respecto a las sustituciones en el fútbol la Federación Internacional de Fútbol 

Asociación (FIFA, 2015) menciona que en competiciones oficiales se pueden utilizar hasta un 

máximo de tres sustitutos por partido. Debido a la pandemia por Coronavirus, FIFA (2020) 

plantea una modificación en la misma, permitiendo que cada equipo pueda realizar hasta un 

máximo de 5 sustituciones, con la particularidad de que se pueden emplear en un máximo de 

3 interrupciones durante el partido. A su vez, si el partido llega a un tiempo de prórroga, se 

habilita una sustitución más por equipo. 

Tiempo de juego 

En cuanto al tiempo de juego de un partido de fútbol según FIFA (2015) “... durará dos 

tiempos iguales de 45 minutos cada uno, salvo que por mutuo acuerdo entre el árbitro y los 

dos equipos participantes se convenga otra cosa.” (p.30) así también menciona que el árbitro 

posee el criterio de prolongar el tiempo de juego lo que considere necesario tras la pérdida 

del mismo en los 90 minutos preestablecidos, por motivos diversos, como sustituciones, 

evaluaciones de lesiones de jugadores, traslado de jugadores lesionados o cualquier otra 

pérdida de tiempo. Castelo (1999) enfatiza en el tiempo efectivo de juego, lo que refiere al 

mismo en el que el balón está en juego, representado por el 54% del tiempo definido, 

refiriéndose a 48’39’’ jugados. A su vez, también menciona la duración de los procesos 

ofensivos, los cuales el 39% de las acciones ofensivas duran entre 1 y 15 segundos, siguiendo 

que el 37% de acciones ofensivas duran entre 16 y 30 segundos, mientras que el 34% de los 

procesos ofensivos tienen una duración mayor a 30 segundos. Respecto a los momentos 

críticos en el fútbol, Martínez y González-García (2018) afirman que los goles con mayor 

influencia en etapas de clasificación final de las principales ligas europeas, se producen entre 

el periodo de tiempo del minuto 16 al 45 del primer tiempo. Aunque siendo, que la mayor 

cantidad de goles que se da en el fútbol, es en el segundo tiempo, a partir del minuto 76. 

Zonas del campo 

Castelo (1999) menciona sobre el terreno de juego que es un espacio rectangular con 

medidas internacionales de 110 metros como máximo en su largo y un mínimo de 100 metros, 

mientras que su anchura es de un máximo de 75 metros y un mínimo de 64. El mismo está 

delimitado por líneas visibles, y a la vez, para el análisis del juego, se compone de líneas 

imaginarias que permiten establecer pasillos y sectores del campo de juego. 

 En un estudio realizado por Losada (2012) se divide al terreno de juego en cuatro 

zonas (figura 1). En primer lugar, zona retrasada «R»: en esta se sitúan los jugadores más 

cercanos a la portería que defienden, la zona media «M»: los jugadores en esta zona pueden 

estar situados en las zonas interiores y exteriores del espacio del juego mientras permanezcan 
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en la zona media, también, encontramos la zona adelantada «A»: se posicionan los jugadores 

más cercanos a la portería contraria y son los últimos, es decir, no hay más compañeros 

delante de ellos. Por último, ocasionalmente se encuentra una zona vacía «O»: aparece en 

las situaciones donde detrás de la zona retrasada no hay ningún jugador. 

 

Figura 1 Terreno de juego dividido en cuatro zonas 

Localía 

Garza y Yunis (2011) ven como una ventaja ya aceptada a la localía en el deporte, por 

el hecho que históricamente los equipos que juegan de local obtienen “...realmente un mayor 

número de victorias que si estas solo dependiera del azar o la probabilidad” (p.5). Según 

Carmichael y Thomas (2005) existen cuatro factores que pueden explicar la ventaja de la 

localía desde la perspectiva de la psicología social, los cuales son el conocimiento por parte 

del equipo local sobre el terreno de juego, el viaje y las particularidades del mismo realizado 

por el equipo visitante, posibles reglas que favorezcan al equipo local (en nuestro estudio 

enfocado en el fútbol, dicho factor no prevalece) y los efectos de la afición sobre el estado 

psicológico de los jugadores, tanto locatarios como visitantes, así como la presión sobre el 

equipo arbitral. Sampedro y Prieto (2012) estudiaron la influencia de jugar en casa en la liga 

de fútbol española, confirmando las teorías descritas anteriormente, cuales afirman que el 

equipo que oficia de local obtiene mejores resultados en el marcador final de los partidos, 

superando el 50%, aunque al momento de marcar el primer gol, los valores de quien juega 

como local, son significativamente inferiores a los resultados obtenidos en la variable 

resultado final. 

Antecedentes 

 De Pablo y Trejo (2017) analizaron las finalizaciones de un equipo juvenil del fútbol 

uruguayo, constatando que el mayor porcentaje (63,3%) de finalizaciones que culminaron en 

gol, partieron de un ataque directo, mientras que a raíz de las ABP, el porcentaje de 
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concreción del gol fue menor (18,2%). Tomando como referencia otra especificidad a analizar 

en nuestro estudio, en cuanto a los pases previos al gol, los autores mencionan que las 

finalizaciones con mayor efectividad, son aquellas que se requieren menos de cuatro pases 

previo al gol, con una recuperación del balón cercana al área rival.  

 Aguado, et al. (2020) estudiaron tras un análisis observacional los goles recibidos por 

un equipo profesional del fútbol español, a través de un instrumento de investigación validado, 

generando resultados que describen cuales son los momentos en los que predomina la 

conversión de goles en contra de dicho equipo. Las variables situacionales con mayor 

porcentaje en el estudio que culminan en gol para el equipo rival, son entre el intervalo de “76-

90” de tiempo de juego y la opción de ir “perdiendo” en el partido, por parte del equipo a 

analizar. En cuanto a una variable que comparte con esta investigación, menciona que en el 

63,9% de los goles, los equipos rivales necesitaron realizar menos de cuatro pases previos a 

la concreción de gol. 

Por otro lado, Ugalde, Rivas y Rojas (2019) analizaron factores contextuales y de 

rendimiento dentro del fútbol competitivo que no se deben dejar de lado además de lo técnico-

táctico, como lo son la localía, el momento del partido donde se convierte, el nivel del 

oponente, entre otros, los cuales influyen en el desarrollo del juego, condicionando a los 

equipos y sus modelos de juego e incluso comportamientos físicos- técnicos y tácticos.    

También, De Pablo, Gonzalez y Trejo (2019) observaron 578 goles convertidos en 233 

partidos de campeonatos de fútbol profesional de la Primera División de Uruguay mediante la 

teoría de grafos y análisis secuencial de retardos, destacando dentro de sus resultados la 

presencia de rebotes en el área al marcar goles en dos secuencias: pase-remate-gol y remate-

rebote-remate gol. 

Campeonato uruguayo: 

 El campeonato uruguayo 2021, da inicio el 8 de mayo de dicho año, teniendo como 

participantes a 16 equipos profesionales masculinos, quienes disputan los encuentros en una 

modalidad de “todos contra todos”. El campeonato se divide en dos torneos cortos, apertura 

y clausura, en cuales se enfrentan los equipos cambiando la localía para el segundo torneo. 

La definición del campeonato, se desarrolla en un partido final enfrentando al equipo ganador 

del torneo apertura con el del torneo clausura. Sin necesidad de generar el partido final, en 

caso de que sea el mismo equipo el ganador de ambos torneos. A su vez, existe la 

denominada “tabla anual”, la cual suma los puntos de los equipos en ambos torneos en su 

conjunto, siendo que el que más puntos acumule, genere una ventaja en la final en caso de 

haber sido ganador de un torneo. Ante la posibilidad de que un equipo conquiste la tabla anual, 

pero no se corone en ninguno de los dos torneos, los ganadores de los mismos, juegan un 
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partido “semifinal”, de donde saldrá el rival del ganador de la tabla anual, con fin de jugar el 

partido definitorio por el título de campeón uruguayo. 

Metodología 

Modelo 

Esta investigación se basa en el modelo cuantitativo, donde se buscará analizar las 

situaciones finalizadas en gol del campeonato uruguayo profesional masculino del año 2021, 

con el fin de obtener resultados cuantificables. Según Sampieri et al. (2014) la investigación 

cuantitativa debe ser objetiva, sin incluir juicios morales ni estéticos. Cook y Reichardt (1986) 

se refieren a este modelo como cual se orienta al resultado enfocado en un positivismo lógico, 

lo que definen como la búsqueda de causas de los fenómenos sin intervenir en aspectos 

subjetivos de individuos. Así como mencionan a los resultados como valores generalizables. 

Metodología observacional 

 El presente análisis se realiza mediante la metodología observacional, la cual Anguera 

y Hernández-Mendo (2013) definen como un procedimiento científico realizado en contextos 

naturales en función de los objetivos planteados, observando conductas perceptibles para 

registrar de forma organizada y luego ser analizadas mediante instrumentos y parámetros 

específicos al contexto que permiten detectar relaciones entre estas y evaluarlas. A su vez, 

garantiza una calidad de datos idónea para realizar análisis (cuantitativos y cualitativos) y 

hallar relaciones entre las dimensiones y sus categorías/códigos. También, se caracteriza por 

ser un procedimiento flexible debido a la espontaneidad o habitualidad con que se manifiestan 

los elementos/conductor que se requieren para cumplir su objetivo, además de la adquisición 

de competencias de quien observa (Anguera, et al., 1999). 

Nivel de investigación 

Este estudio tiene un alcance descriptivo, el cual según Sampieri et al. (2014), busca 

detallar propiedades, características o perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos 

(lo que nos interesa), objetos o cualquier otro fenómeno que se analice, es decir, su objetivo 

es recoger información de forma independiente sobre las variables planteadas, sin ser 

necesario describir la relación entre estas. Dicho alcance permite al investigador definir o 

visualizar qué es lo que se medirá, qué conceptos, variables y sobre quiénes se recolectan 

datos, es decir, presentan con datos con más precisión (Sampieri, et al., 2014). 

A su vez, teniendo en cuenta que el objetivo del alcance descriptivo es recoger 

información sin manipular variables, también se elige un diseño no experimental, donde 

únicamente se observan los hechos en su ambiente natural para ser analizados, sin modificar 
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intencionalmente las variables, ni generar o construir una situación como en los experimentos, 

solamente observar situaciones ya existentes sin ser provocadas por el investigador, ya que 

las variables independientes ocurren por sí solas al igual que sus efectos (Sampieri, et al., 

2014). 

Diseño observacional  

Se caracteriza por ser un procedimiento flexible debido a la espontaneidad o 

habitualidad con que se manifiestan los elementos que se requieren para cumplir su objetivo, 

además de la adquisición de competencias de quien observa (Anguera, et al., 1999). 

Siguiendo la línea de la metodología observacional, se utilizó un diseño de 

investigación de carácter ideográfico debido a que se estudian todos los goles de los partidos 

de un campeonato (unidad), puntual debido al momento de realización y multidimensional por 

la apreciación conjunta de diversos niveles de respuesta (Anguera, Blanco-Villaseñor y 

Losada, 2001) 

Muestra 

El universo de nuestra investigación está compuesto por 240 partidos del campeonato 

uruguayo profesional masculino del año 2021, tomando la definición de muestra por Sampieri, 

et al. (2014) “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos” 

(p.173). A la vez, menciona que la muestra no probabilística, es aquella que se caracteriza 

por ser elegida puntualmente por el investigador, lo que en nuestra investigación sucede, y 

son todos los goles que se convirtieron en el campeonato uruguayo profesional masculino del 

año 2021. Dentro del muestreo no probabilístico, en la presente investigación se generó una 

muestra intencional, que López (2004) define como dependiente de los objetivos marcados 

por los investigadores, considerando a la población que se desea conocer. 

Anguera y Hernández (2013) mencionan la existencia de dos niveles de muestreo, el 

intersesional e intrasesional. Siendo el muestreo intersesional todos los partidos del 

campeonato a analizar, ya que lo definen como el número de sesiones a observar, mientras 

que el muestreo intrasesional, se refieren a la información a observar dentro de cada sesión, 

siendo estos, los goles convertidos en los partidos. 

Instrumento observación 

Se confecciona el instrumento de observación ad hoc, es decir, específico a las 

necesidades del estudio (Anguera y Hernández Mendo, 2013). A través de un sistema de 

categorías en combinación con el formato de campo y con el objetivo de aprovechar los puntos 
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fuertes de ambos instrumentos, se obtuvieron diferentes criterios y categorías que respetan 

la exhaustividad y es mutuamente excluyente, ya que a cada comportamiento se le puede 

asignar una categoría y sólo una (Anguera y Hernández, 2013).  

Se establecieron 9 criterios y un total de 32 categorías para analizar cada gol 

observado en todos los partidos del campeonato (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Instrumento de registro de datos 

Criterio Categoría 

Condición final (resultado) Ganador (G) 

 Empate (E) 

 Perdedor (P) 

Momento  00:01 – 15:00 (T1) 

 15:01 – 30:00 (T2) 

 30:01 – 45:00 (T3) 

 45:01 – Fin de primer tiempo (T4) 

 45:01 – 60:00 (T5) 

 60:01 – 75:00 (T6) 

 75:01 – 90:00 (T7) 

 90:01 – Fin de segundo tiempo (T8) 

 Primer tiempo alargue (T9) 

 Segundo tiempo alargue (T10) 

Pases previos 0 (0) 

 1 (1) 

 2 (2) 

 3 (3) 

 4 o más (4OMÁS) 

Tipo de juego Acción a balón parado (ABP) 
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 Juego abierto (JA) 

Rebotes previos Remate gol (RG) 

 
No hay (NO) 

Rebote remate gol (RRG) 

Titular o ingresado Titular (TIT) 

 Ingresado (ING) 

Apertura del marcador Abre marcador (AM) 

 No abre marcador (NAM) 

Localia Local (LOC) 

 Visitante (VIS) 

 Neutral (NEU) 

Torneo Apertura (APE) 

 Clausura (CLA) 

Nota. Fuente: elaboración propia 

 

Instrumento de registro 

Los criterios y categorías del instrumento de observación fueron codificados en el 

software Lince (Gabin, Camerino, y Anguera, 2012) para de esta manera generar el 

instrumento de registro, el cual permite exportar los datos registrados a una planilla Excel. 

Estudio Piloto 

 

Con motivo de poner a prueba el instrumento de observación e investigación, se 

observó el video del resumen de los goles correspondiente a la fecha n°1 del torneo apertura 

del campeonato uruguayo 2019, pudiendo registrar datos, comprobando si los criterios y 

categorías contemplan todas las acciones, lo que dejó en evidencia la ausencia del criterio 

“rebotes”, con el objetivo de determinar la existencia de estos previos a los goles. Por el 

mencionado motivo, es que al instrumento se agrega dicho criterio, con fin de mejorar y 

reforzar al instrumento. 
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Calidad del dato 

 

 La calidad del dato se comprueba en dos etapas: la validez y la fiabilidad, conceptos 

centrales en los procesos de elaboración del instrumento y durante la toma de datos 

(González y Trejo, 2021) 

La validez del instrumento de investigación fue corroborada tras la aplicación de 

cuestionarios (Anexo 1) a dos idóneos del deporte (siendo directores técnicos, con licencia 

PRO en AUF) y de las investigaciones sobre el fútbol, considerando que hubo un consenso 

en las respuestas, arrojando el 100% de aprobación, por lo que no se implementaron 

modificaciones en el mismo. 

Por otro lado, la fiabilidad del instrumento de investigación, la cual Sánchez y Murillo 

(2021) definen como la capacidad del instrumento en arrojar datos que correspondan a la 

realidad, generando un nivel de exactitud de la medición, pudiendo utilizar en distintos 

momentos y por distintos autores. La concordancia inter observadora se comprobó tras la 

visualización del mismo compacto de goles por parte de ambos investigadores, obteniendo 

como resultado 1 el promedio del valor Kappa de todos los criterios. En cuanto a la 

concordancia intra observadora, comprobada tras la visualización del mismo compacto de 

goles por parte de los observadores, con 10 días de diferencia entre una y otra, dejó como 

resultado el promedio del valor Kappa del investigador 1 en 0.972, siendo este promedio el 

mismo al promedio del valor Kappa de la concordancia del investigador 2. 

 

Análisis estadístico 

 Se realizó un estudio estadístico a través de la prueba Chi cuadrado, determinado V 

de cramer y analizando los residuos tipificados. Se utilizó el software Jasp 0.16.3.0. El 

intervalo de confianza fue del 95%. Se considera estadísticamente significativo cuando el valor 

de Chi cuadrado arroja un resultado de p < 0,05 para la posterior visualización de la potencia 

de asociación, utilizando como indicador el coeficiente de V de cramer. 

Resultados y discusión 

Se registraron 604 goles (Anexo 2) en 240 partidos observados del campeonato 

uruguayo masculino profesional del año 2021. Del total de los partidos, ambas mitades 

(n=120) corresponden a los torneos Apertura y Clausura. Del total de los goles, 297 (media 

de 2,47 por partido) fueron realizados en el torneo Apertura, mientras que en el Clausura se 

concretaron 307 goles (media 2,55). 
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Influencia de la localía en la condición final  

Se visualiza que del total de los goles observados, los equipos que terminaron con el 

resultado a su favor al término del partido, consiguieron 390 goles, mientras que los 214 goles 

restantes, están divididos entre los equipos que terminaron empatando o perdiendo el partido.  

Se observa que del total de los goles, el 38,74% fueron convertidos por equipos que 

oficiaron de local. A su vez, el 64,57% del total de los goles los convirtieron equipos que 

terminaron ganando, coincidiendo con Sampedro y Prieto (2012), quienes afirman que el 

equipo que oficia de local obtiene mejores resultados en el marcador final de los partidos, 

superando el 50%.  

Los equipos que oficiaron de locales convirtieron 234 goles, siendo la mayor cantidad 

en comparación a las otras dos categorías (visitante y neutral). Mientras que los equipos 

visitantes convirtieron 186 goles, y, en los partidos jugados en campo de juego neutral, se 

concretaron 184 goles, sin discriminar qué equipo convirtió el gol. Para los partidos que hubo 

un ganador o un perdedor, el equipo visitante convirtió 147 goles y los locales 195. 

No existe asociación estadística significativa (p > 0,05) entre las variables localía y 

condición final (Anexo 3). Dentro de los que finalizaron el encuentro con un resultado a favor, 

el 69,23% fueron locales, mientras que en los equipos visitantes predominan los ganadores 

con un 59,67%. Fernández-Cortés, et al. (2022) en un estudio más actual, concluyen que los 

equipos tienen más probabilidades de ganar cuando convierten el primer gol, aumentando 

más esta probabilidad cuando el equipo oficia de local.  

Gráfico 1. Goles discriminados por localía en función de la condición final.  

 

Nota. LOC = Local. NEU = Cancha neutral. VIS = Visitante. E = Empate. G = Ganador. P = Perdedor 

Momento de los goles en función de localía  

La cantidad de goles convertidos en T5 fueron 107, siendo este en el momento que 

acumuló la mayor densidad de goles en comparación al resto de los momentos, seguido de 
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T3 con 104 goles. Por otra parte, T4 con 13 goles, fue el momento en el que menos goles se 

convirtieron en todo el campeonato.  

En relación con el tipo de localía, podemos observar que la mayor concentración de 

goles (17,72%) se encuentra en T5 (45’-60’) mientras que en el gráfico 2, observamos que los 

equipos visitantes, concretaron el 18,28% de los goles en dicho tiempo, seguido por los 

partidos en cancha neutra con el 17,93% y los locales con 17,09% demostrando así el 

predominio de conversión de los visitantes en el tiempo con mayor densidad de goles de los 

partidos. Se observa  que la distribución de los goles en el tiempo fue muy similar tanto para 

locales, visitantes y para aquellos partidos de cancha neutra, siendo el segundo tiempo el de 

mayor concentración, teniendo picos en el T5 y T3. Con la salvedad que los locales hacen 

más goles que los visitantes (y que los partidos en cancha neutra) en todos los momentos 

menos en T1 y T3. Por otro lado, T4 y T8 corresponden a la adición luego de los 45’ de cada 

tiempo, y, sin embargo, se demostró una diferencia importante entre ambos momentos. En 

cuanto a lo ocurrido en canchas neutrales, el comportamiento es similar como se puede 

observar (gráfico 2), donde T2 se comporta diferente entre locales y visitantes, mientras los 

neutrales demuestran un valor intermedio dado que se toman los goles de los dos equipos 

que se enfrentan. A su vez se halló que no hay relación estadísticamente significativa (p > 

0,05) entre el tiempo de juego y la localía. (Anexo 4).  

Según Garza y Yunis (2011), existe cierta ventaja del equipo que oficia como local en 

el transcurso del encuentro, ya sea por factores internos o externos al campo de juego. A 

pesar de esto, se demostró que, en algunos momentos del transcurso del juego, 

específicamente en los primeros quince minutos del partido y los últimos quince minutos del 

primer tiempo, el visitante posee una mayor probabilidad de concreción de gol. Por más que 

por momentos se observó una mayor concreción de goles por parte de los visitantes, el factor 

localía influyó en la condición final del partido, así como afirman Pollard y Pollard (2005) en 

su estudio, los equipos que ofician de local, obtienen mejores resultados que los visitantes. 
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Gráfico 2. Distribución de los goles en el tiempo juego según tipo de localía. 

 

Nota. LOC = Local. NEU = Cancha neutral. VIS = Visitante. 

Goles en función de tipo de juego y la presencia de pases 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables pases previos 

y tipo de juego (p < ,001; V de Crámer 0,443) (Anexo 5). Se calculan los residuos tipificados 

normalizados y  para saber qué interacciones entre las variables presentan mayor o menor 

probabilidad de ocurrencia que lo esperado.  

 

Como se observa en la tabla 2, los goles que fueron precedidos de 1 pase son los que 

predominaron (36,6%), mientras que la secuencia de 4 o más pases fue la que menos se 

registró (2,3% del total de goles). Respecto al tipo de juego, existe un predominio de goles 

convertidos a partir del juego abierto, conformando el 66,4% del total de goles convertidos, 

mientras que los goles mediante acción a balón parado significó el 33,6% del total de los goles 

(604). 
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En relación a los goles mediante ABP, predominaron aquellos concretados sin 

presencia de pases previos (RT = 18,61), siendo el más recurrente en dicha relación, 

incluyendo los penales, lo cual aumenta notoriamente la cantidad de presencias de ABP con 

0 pases previos. La menor probabilidad de goles respecto a la cantidad de pases en función 

de las ABP, corresponde a la secuencia de 3 pases (RT = -28,95). Por otro lado, mediante el 

JA, la mayor concreción de goles fue posterior a que se efectúe 3 pases (RT = 7,27), seguido 

por la precedencia de 4 o más pases previos (RT = 6,54). De Pablo y González (2019) en un 

estudio de las acciones finalizadas en gol dentro del futbol uruguayo de primera división, 

concluyen que la mayoría de las acciones observadas son los pases, es decir, existe un 

predominio del juego asociativo. 

Los datos reflejados en la tabla (2) confirman lo mencionado por García de Alcaraz, et 

al. (2017) sobre la baja eficacia de las ABP, aunque se ve una diferencia sobre la cantidad de 

pases previos en las mismas, ya que los autores mencionan que se destacan los goles 

mediante ABP desde los laterales (corners y faltas desde las bandas), lo que implica al menos 

un pase previo, siendo que en el campeonato estudiado, los goles mediante ABP que más se 

concretaron fueron los lanzamientos directos al arco rival.  

Goles en función de la relación de pases previos y rebotes 

Observando los datos recogidos sobre la cantidad de pases previos a los goles y 

relacionándolos con la presencia de rebotes, considerando remate-rebote-remate-gol y 

remate-rebote-gol, en la tabla 3 se observa que, la presencia o ausencia de rebotes en goles, 

comparten la secuencia de un pase previo. Por lo cual, podemos afirmar que, la mayoría de 

los goles con o sin rebote se convierten tras una secuencia de un pase con anterioridad, 

sujetando la importancia de entrenar la anticipación del rebote para aumentar posibilidades 

de convertir (De Pablo y González, 2020). Resultados que se asemejan a los de Reep y 

Benjamin (1968) quienes concluyeron que el 80% de los goles requieren una secuencia menor 

a 3 pases, al igual que Hughes y Frank (2005) que comparten dicho porcentaje en estudios 

realizados en 1990 y 1994. 

Se comprobó que no existe asociación estadísticamente significativa (p > 0,05) entre 

las variables rebotes y pases previos.  
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Goles en función de la presencia de rebotes, el momento y tipo de juego 

Del total de 604 goles, en 96 de ellos se registró la presencia de rebote, considerando 

rebote a remate-rebote-remate-gol y remate-rebote-gol. El gráfico 3 presenta la presencia de 

los rebotes distribuidos en el tiempo de juego. De esos 96 goles que tuvieron rebotes, el 

28,12% fueron realizados durante ABP y 71,88% en JA, sosteniendo lo mencionado por De 

Pablo, Gonzalez y Trejo (2019), quienes concluyen que hoy en día en el fútbol predomina el 

juego asociativo (JA) y principalmente por bandas. De los 69 goles que se realizaron en el JA 

con la presencia de rebotes, 22 se convirtieron en T5, siendo el momento de mayor conversión 

con presencia de rebotes. En lo que respecta a ABP con rebote (27 goles), predominó la 

conversión en dos momentos, T3 y T7.  

Se encontró una relación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre la presencia 

del rebote según el tiempo de juego. El análisis de los residuos corregidos (Anexo 6) mostró 

que en el T2 (RT 26,5) y T5 (RT 24,9) son los tiempos de juego donde la presencia de rebotes 

tiende a aparecer. 

Gráfico 3. Goles discriminados por presencia de rebote, momento y tipo de juego 

 

Nota. ABP = Acción a balón parado. JA = Juego abierto. No = Sin rebote. Si = Con rebote 

Goles en función de la relación entre momento y tipo de juego 

Como se refleja en el grafico 4, únicamente en T4 (adición del primer tiempo) es mayor 

la conversión a través de ABP que de JA. Esto sostiene la tendencia demostrada por De Pablo 
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y González (2019), donde tras analizar 129 secuencias ofensivas que finalizaron en gol 

durante el año 2016 en los campeonatos uruguayos de primera división, el 64,7% fueron 

originados en el juego abierto y 35,3% a partir de acciones a balón parado. Mientras que en 

T5, momento de mayor conversión en general, es donde se visualiza la mayor diferencia entre 

ambos tipos de juego y dominan los goles convertidos en JA.  

Por otro lado, en los momentos T3 y T6 se concretó la mayor cantidad de goles 

mediante ABP, aunque no superan en cantidad al JA. A raíz de esto podemos afirmar que se 

mantiene la tendencia del estudio realizado por De Pablo y González (2019), quienes trás un 

análisis de los goles del campeonato uruguayo 2016, obtuvieron que un 64,7% de los goles 

fueron originados en el juego abierto.  

 Se encontró asociación significativa entre las variables (p < 0,05; V de Crámer 0,158) 

(Anexo 7). Del cálculo de los residuos tipificados normalizados (anexo 8) para saber qué 

interacciones entre las categorías presentan mayor o menor cantidad a la esperada, se obtuvo 

que en T4 (RT15,7), predominó la mayor concentración de interacciones positivas respecto a 

los goles convertidos mediante ABP. Mientras que los goles a través de JA tienden a aparecer 

en el T2 (RT 2,8) y T5 (RT 3,6). 

Gráfico 4. Goles discriminados por el tipo de juego y momento de juego. 

 

Nota. ABP = Acción a balón parado. JA = Juego abierto 

Goles en función a la relación entre momento y titular o ingresado 

En cuanto a los responsables de los goles observados, se apreció que 517 fueron 

conseguidos por quienes comenzaron el partido como titulares, siendo 87 la cantidad de goles 

concretados por jugadores que ingresaron al campo de juego una vez comenzado el partido. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa (p <,001; V de Cramer 0,456) entre la 

condición de titular/ingresado y el tiempo de juego (Anexo 9).  
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 Observando el grafico (n°5) y teniendo en cuenta a Martínez y González-García 

(2018), quienes afirman que la mayoría de goles que se dan en el fútbol son en el segundo 

tiempo y a partir del minuto 76, se observa que la gran mayoría de los goles convertidos por 

jugadores ingresados fueron en el segundo tiempo (98,8%), incluso en T6 es mayor la 

probabilidad de que marque gol un jugador ingresado que un titular. Myers (2012) menciona 

que la media del primer cambio en el fútbol es en el minuto 60, seguido el segundo cambio en 

el minuto 71 y el tercero entre el 81 y 82, por lo cual es menor el tiempo en cancha de los que 

comienzan el partido en el banco de suplentes, lo cual acompaña a los valores obtenidos de 

los goles convertidos por suplentes, demostrando ser menor cantidad que los convertidos por 

titulares, y que estos goles comienzan a partir del T5. 

Gráfico 5. Goles discriminados por titulares o ingresados en función de momentos. 

 

Nota. ING = Ingresado. TIT = Titular. 

Goles en función de la relación entre apertura del marcador y condición final 

Se encontró una relación asociación significativa (p<0,017; V de Cramer 0,116) entre 

la apertura del marcador y condición final (Anexo 10). Se observa que del total de los goles 

que abrieron el marcador, el 70,23% fue del equipo que culminó ganando el partido (RT 2,07; 

Anexo 11), mientras que el 11,16% terminó perdiendo. 

Estos datos ratifican los resultados obtenidos por Rubio et al., (2015) y Lago-Peñas et 

al., (2016), los cuales indicaron que cuando el local abre el ganador gana aproximadamente 

el 74% de los partidos,  mientras que el 11,16% terminó perdiendo. Dentro de los que no 

abrieron el marcador, el porcentaje de victorias disminuye al 61,44% y de derrota aumenta al 

20,05%. En cuanto a los empates, no se observan grandes diferencias entre quien realiza la 

apertura del marcador y quien no lo hace. Estos porcentajes le dan la razón al estudio de 

Martínez y González (2019) sobre los distintos campeonatos de fútbol europeo, quienes 

concluyeron que la apertura del marcador es de gran importancia y genera una alta 

probabilidad de obtener un resultado a favor sin enfatizar en que equipo es local o visitante.  
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Conclusiones 
 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que en los últimos 15’ del primer 

tiempo y los primeros 15’ del segundo tiempo se encuentra la mayor concentración de goles. 

Siendo que en los últimos 15’ dichos goles, fueron concretados predominantemente mediante 

acciones a balón parado. Los cuales fueron en menor cantidad que los goles convertidos a 

través del juego abierto en los 90’ de partido.  

Jugar de local, como se menciona en el estudio de Pollard y Pollard (2005) sobre la 

ventaja de jugar en casa, y convertir el primer gol del partido favorece a lograr la victoria, por 

lo que ser el equipo que visita y no abrir el marcador, son factores negativos al momento de 

buscar un resultado positivo.  

La mayor cantidad de goles no requirieron un juego asociado con más de un pase 

previo, por más que, el juego abierto predominó más que las acciones a balón parado, a su 

vez, los rebotes no influyeron de gran manera en los goles, ya que el 84,1% de los goles 

fueron concretados sin presencia de estos. 

Tomando al rebote como remate-rebote-remate-gol y remate-rebote-gol, estuvo 

presente en 15,9% del total de los goles, estando implicado en 69 de los 96 goles mediante 

juego abierto, por lo que se concluye que en goles mediante acciones a balón parado 

predomino un tiro directo al arco. 

 La investigación está ligada a limitaciones dadas por el recorte de los videos del 

compacto de goles, siendo un punto de salida para profundizar los resultados mediante 

posibles futuras investigaciones.  
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Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario a idóneos en blanco  

Nombre del idóneo: 

Criterio Categoría  SI / NO Observaciones 

Condición final 

(resultado) 

Ganador (G)     

Empate (E)     

Perdedor (P)     

Momento 00:01 - 15:00 (T1)     

15:01 - 30:00 (T2)     

30:01 - 45:00 (T3)     

45:01 - Fin primer tiempo (T4)     

45:01 - 60:00 (T5)     

60:01 - 75:00 (T6)     

75:01 - 90:00 (T7)     

90:01 - Fin segundo tiempo 

(T8) 

    

Primer tiempo alargue (T9)     

Segundo tiempo alargue T(10)     



ii 

 

Pases previos 0 (0)     

1 (1)     

2 (2)     

3 (3)     

4 o más (4OMAS)     

Tipo de juego  Acción a balón parado (ABP)     

Juego abierto (JA)     

Rebotes previos Hay (SI)     

No hay (NO)     

Titular o 

ingresado 

Titular (TIT)     

Ingresado (ING)     

Apertura 

marcador 

Abre marcador (AM)     

No abre marcador (NAM)     

Localía  Local (LOC)     

Visitante (VIS)     

Neutral (NEU)     

Torneo Apertura (APE)     

Clausura (CLA)     



iii 

 

  

 

Anexo 2  

Todos los datos registrados 
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Anexo 6 

Residuos tipificados normalizados de los rebotes en función del tiempo 
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Anexo 8 

Residuos tipificados normalizados del tipo de juego en función del tiempo 

 

Anexo 9 
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Anexo 11 

Resultados y residuos tipificados normalizados en función de la condición final y apertura del marcador 

 

 

 


