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Resumen Se analiza la respuesta física obtenida a partir de un juego en espacios reducidos con futbolistas en 
diferentes etapas de desarrollo. Participaron de la propuesta un total de 18 jugadores subdivididos 
en tres grupos independientes, diferenciados por su edad y división en la que se desempeñan (14,4 
± 0,2; 16,3 ± 0,2 y 21,0 ± 1 años). Todos realizaron 4 series de 3 min de un juego 3 vs. 3, con un 
tamaño de campo relativo fijo de 174 m2 por individuo. Se midió el perfil de actividad a través de 
un un sistema de posicionamiento global (GPS) a partir de cual se obtuvieron variables como la Dis-
tancia total, Alta intensidad, Calidad en alta intensidad, Acciones máximas totales, Player load y los 
RHIE. Un análisis ANOVA y una prueba Post-Hoc fueron utilizados para describir que ciertas variables 
físicas, estuvieron acentuadas en jugadores con mayor edad y experiencia deportiva; asimismo, otras 
resultaron sustancialmente afectadas, más por aspectos de la tarea que de la propia condición física 
de los deportistas. Los resultados sugieren que los entrenadores de fútbol deben considerar la edad 
y experiencia de los futbolistas al momento de seleccionar tareas en el formato de juegos en espacios 
reducidos y dependiendo del perfil de éstas priorizar los indicadores más relevantes para las mismas. 
Palabras clave: Fútbol. Espacios reducidos. Distancia total. Alta intensidad. Calidad en alta intensidad. 
Acciones máximas totales. Player Load. RHIE. 

ANALYSIS OF THE INTERVENING PHYSICAL DEMANDS IN A SMALL-SIDED GAME FOR FOOT-
BALL PLAYERS 

Abstract The purpose of this study was to analyze the physical response obtained from a small-sided game 
with soccer players at different stages of development. A total of 18 players participated in the pro-
posal, subdivided into three independent groups, differentiated by their age and division in which 
they play (14.4 ± 0.2; 16.3 ± 0.2 and 21.0 ± 1 years). All performed 4 sets of 3 min of a 3 vs. 3 
game, with a fixed relative field size of 174 m2 per individual. The activity profile was measured 
through a global positioning system (GPS) from which variables such as Distance covered, High in-
tensity, High intensity quality, Maximum actions, Player load and RHIE were obtained. An ANOVA 
analysis and a Post-Hoc test were used to describe that certain physical variables were accentuated 
in older players with sports experience; likewise, others were substantially affected, more due to 
aspects of the task than to the physical condition of the athletes. The results suggest that soccer 
coaches should consider the age and experience of the soccer players when selecting tasks in the 
format of small-sided games and, according to their profile, prioritize the most relevant indicators for 
them. 
Keywords: Soccer. Small-sided games. Distance covered. High intensity. High intensity quality. Max-
imum actions. Player Load. RHIE. 
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INTRODUCCIÓN 

os juegos en espacio reducido (JER), para 
Parlebás (2001), son un método de entre-

namiento muy utilizado en fútbol. De acuerdo 
con Castellano y Casamichana (2016) estos duelos 
colectivos actualmente se caracterizan por ser una 
herramienta que consolida las principales exigen-
cias: anatómicas, metabólicas y neuromusculares. 
Los mencionados autores, entienden que cada JER 
manifiesta una carga determinada, siendo un fac-
tor fundamental para que entrenadores progra-
men tareas específicas. 

Cuantificar las demandas impuestas por las 
tareas de entrenamiento es, según Mujika (2013), 
un aspecto clave en términos de entender y opti-
mizar el rendimiento de los atletas. Por su parte, 
el uso de herramientas tecnológicas en este tipo 
de ejercicios ha adquirido trascendencia en re-
cientes publicaciones. Entre las mismas se encuen-
tra el uso de sistemas tecnológicos de posiciona-
miento global (GPS), los cuales permiten cuantifi-
car los desplazamientos totales y parciales de los 
deportistas. Actualmente los dispositivos también 
incorporan acelerómetro, giroscopio y magnetó-
metro dando origen a un amplio espectro de va-
riables. Entre las más consolidadas se encuentran 
aquellas que cuantifican aceleraciones y desacele-
raciones en diversos ejes. Así mismo están en es-
tudio otras con mayor complejidad, que a través 
de algoritmos matemáticos involucran acciones en 
relación al tiempo, considerando aspectos como 
la inclinación corporal (Casamichana y Castellano, 
2015). 

En este momento, no es sencillo encontrar 
una coherencia por parte de las referencias previas 
que permita extrapolar los resultados entre grupos 
específicos de jugadores. Es decir, diferentes eda-
des y niveles de calidad. Se entiende que los re-
quisitos (técnicos, tácticos, psicológicos) de un JER 
con las mismas restricciones (área de lanzamiento, 
número de participantes, reglas) pueden llegar a 
ser muy variados para un conjunto de elite en 

comparación con uno amateur, así como para di-
versos niveles competitivos en edad juvenil. 

La propuesta seleccionada para este estudio 
fue 3 vs. 3 con goleros en ambas porterías; según 
Costa, Garganta, Greco, Mesquita y Maia (2011), 
es una estructura que garantiza la ocurrencia de 
todos los principios tácticos inherentes al juego 
formal. Debido a dichas características, este sis-
tema permite generar medidas objetivas del movi-
miento de los jugadores en el campo. A su vez, los 
trabajos aportados por Aguiar, Botelho, Goncalves 
y Sampaio (2013), Castellano y Casamichana 
(2016), y Halouani, Chtourou, Dellal, Chaouachi 
y Chamari (2017), describen que el 3 vs. 3 es de 
los formatos más utilizados en el fútbol de elite.  

Forma parte de los antecedentes de esta in-
vestigación, el estudio de Rábano-Muñoz, Asian-
Clemente, Sáez de Villarreal, Nayler, y Requena 
(2019), quienes comparan las demandas de movi-
miento durante un JER entre futbolistas de diferen-
tes edades. El JER utilizado por estos autores con-
sistió en un 4 vs. 4 + 2 comodines internos. Para 
su análisis se utilizaron dispositivos GPS que sirvie-
ron para registrar las acciones en alta intensidad, 
los desplazamientos totales y parciales. En sus con-
clusiones, se observó que la distancia total (DT) y 
los recorridos sobre 18 km.h-1 fueron superiores 
en los grupos de mayor edad. Este dato se reiteró 
en investigaciones que describen las demandas 
absolutas durante la competencia (Méndez-Villa-
nueva, Buchheit, Simpson y Bourdon, 2013). Sin 
embargo, otros estudios como Harley et al. (2010), 
identifican que cuando las variables son valoradas 
de manera relativa las variaciones entre diversas 
edades se ven reducidas. 

Por su parte, Rojas (2016), tuvo el objetivo de 
analizar la carga de futbolistas juveniles s-15, s-16 
y s-17 a través de juegos reducidos de 4 vs. 4 y 5 
vs. 5. Al igual que en la investigación de Rábano-
Muñoz et al. (2019), para monitorear las variables 
externas utilizaron dispositivos GPS. El análisis de 
los grupos arrojó diferencias de u-16 por sobre los 
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otros conjuntos de estudio. A su vez, sus resulta-
dos destacan variaciones entre los distintos forma-
tos. Dichos autores concluyen que los JER como 
método de entrenamiento, deben contemplar la 
mayor cantidad de componentes que hacen a la 
carga, ya que las respuestas, a pesar de la homo-
geneidad en formato, pueden ser muy distintas 
entre diferentes grupos etarios. 

En función de las discrepancias y limitaciones 
que existen actualmente en la literatura sobre esta 
temática, el objetivo del presente estudio reside 
en analizar el comportamiento de las principales 
demandas físicas en una mismo JER en futbolistas 
s-14, s-16 y primera división. 

METODOLOGÍA 

Sujetos 

Formaron parte del estudio un total de 18 
futbolistas organizados en 3 grupos independien-
tes, de acuerdo a la edad y división en la que se 
desempeñan. Los grupos estuvieron integrados 
por 6 futbolistas de 14,4 ± 0,2, 16,3 ± 0,2 y 21,0 
± 1 año, todos pertenecientes al club Atlético Ju-
ventud de Las Piedras, participante de los torneos 
de la divisional A de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF).  

La muestra estuvo compuesta por 3 grupos 
de 6 jugadores, clasificados por edad. De forma 
aleatoria cada grupo fue dividido en dos sub-gru-
pos (de tres integrantes cada uno), formando final-
mente dos equipos por categoría. En la división de 
los subgrupos únicamente se contempló la posi-
ción táctica de los individuos (laterales, volantes 
centrales, volantes laterales y delanteros), de tal 
manera que los grupos fueron constituidos consi-
derando los perfiles futbolísticos de los deportistas. 

La selección de la muestra tuvo como criterio 
de inclusión únicamente futbolistas que fueran 
participantes activos en el torneo. Formaron parte 
de los criterios de exclusión aquellos deportistas 

que en las semanas previas a la toma de datos pre-
sentaran lesiones, enfermedad y/o ausencias a los 
entrenamientos. Cada grupo estuvo conformado 
por 2 volantes centrales, 2 laterales, y 2 delanteros 
que cumplieran con las consideraciones expresa-
das. 

En esta investigación se deja constancia de 
que todos los integrantes de la muestra participa-
ron voluntariamente del trabajo de campo. Previo 
al mismo, a través de un consentimiento firmado 
que describe las características del estudio los 
adultos responsables (en caso de los futbolistas ju-
veniles) autorizaron la participación. El estudio se 
llevó a cabo de manera consistente con los requi-
sitos éticos institucionales para la experimentación 
humana de acuerdo con la Asociación Médica 
Mundial (2019). 

Instrumentos y técnicas 

Los datos referentes a los desplazamientos fueron 
captados por dispositivos GPS, marca Catapult® 
modelo OptimEye S5; cada deportista tuvo que 
transportar un dispositivo GPS durante la prueba, 
siendo sus datos colectados a través de un soft-
ware de la misma marca procesados e interpreta-
dos por el ordenador. 

TABLA 1 
VARIABLES UTILIZADAS 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Antes de comenzar esta sección se informa 
que la DT y el PL para ser analizados fueron rela-
tivizados sobre los minutos de duración de la acti-
vidad por lo tanto estos aparecerán como m.min-
1 y PL.min-1. 

Procedimiento 

Los tres grupos realizaron las evaluaciones en 
el mismo espacio físico. Se contempló similar ho-
rario, al igual que en el trabajo de Chtourou y 
Souissi (2012). A su vez se consideró que las prue-
bas tuvieran la misma ubicación semanal en los 
tres grupos.  

Los dispositivos GPS fueron encendidos y co-
locados previo a la realización de la entrada en 
calor. La misma fue estandarizada para los tres 
grupos y tuvo una duración de 15 min. En térmi-
nos generales, consistió en ejercicios de movilidad 
articular, carreras a baja intensidad, ejercicios di-
námicos de estiramiento seguido de ejercicios téc-
nicos y específicos con balón. Para prepararse con 
vistas a la tarea específica del estudio se consideró 
que la intensidad de la misma se debía incremen-
tar de forma progresiva. 

El espacio reducido 3 vs. 3 con goleros se 
realizó en una superficie de 36 x 27 m donde se 
generó un área relativa de 162 m2/jug. Se llevó a 
cabo con dos porterías reglamentarias custodiadas 

por un golero ubicado dentro de la zona de 5m. 
Las reglas fueron las mismas del juego formal a ex-
cepción de la ley de offside, la reposición del sa-
que lateral desde la portería y la anulación de los 
tiros de esquina. Los cuatro bloques utilizados 
para el estudio tuvieron una duración de 3 min 
cada uno, con 4 min de pausa. 

Durante los períodos de descanso, los juga-
dores podían beber agua a voluntad. Durante la 
actividad, hubo un estímulo constante por parte 
de un entrenador que solicitaba constantemente 
“dinamismo”, “movilidad” y “presión”. 

Análisis estadístico 

La normalidad y la homogeneidad de las va-
rianzas se examinaron con Shapiro-Wilk y la 
prueba de Levene respectivamente. Para la com-
paración de los grupos se utilizó un análisis 
ANOVA; el mismo se basa en la descomposición 
de la variación total de los datos con respecto a la 
media global. Los datos se presentan como medias 
y desviaciones estándar. A través de una prueba 
Post-Hoc de comparaciones múltiples (ajustes de 
Bonfferroni) se analizaron las medias de los tres 
grupos. Todos los análisis estadísticos se realizaron 
con SPSS® V25.0 (SPSS Inc., Chicago Ilinois, EE. 
UU.). La significación estadística se estableció en 
p <0,05. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla 1 se presentan las medias y des-
viación estándar correspondientes a las caracterís-
ticas generales de los grupos para las métricas 
m.min-1, PL.min-1, %AI y %CAI. Aquí también 
quedan incorporadas las comparaciones múltiples 
de Benforini entre grupos (p <0,05). 

TABLA 2 
VALORES RELATIVOS AL TIEMPO DE DURACIÓN Y AL TOTAL 

DE LOS DESPLAZAMIENTOS

Nota. Media (Med) y Desviación Estándar (SD) por serie en 
grupos s-21, s-16 y s-14. Metros/minutos (m.min-1), Player 

load/minutos (PL.min-1), % Alta en intensidad (%AI), % Cali-
dad alta intensidad (%CAI). Comparaciones múltiples de 
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Benforini: a= p <0,05 de s-14 - s-16. b= p <0,05 de s-16 - 
s-21. c= p <0,05 de s-14 - s-21. N° de muestras por 

grupo= 24 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

A partir de los datos presentados en la Fi-

gura 1 referente a los m.min-1 se pueden observar 

los recorridos por grupos (s-14= 139, ± 9,1; s-

16= 156,7 ± 11,2 y s-21= 151,9 ± 15,0). El aná-

lisis ANOVA destacó que existen diferencias de s-

14 respecto a s-16 y s-21 (p= 0,01), pero sin esta-

blecerse diferencias entre los grupos s-16 y s-21 

(p= 0,511). 

FIGURA 1. COMPARACIÓN DE MEDIAS. VARIABLE: M.MIN-1 

CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

La figura 2 referente al indicador PL.min-1 

presenta una comparación de medias por grupo 

(s-14= 17,7 ± 1,6; s-16= 19,8 ± 1,5 y s-21= 

17,8 ± 2,5). La herramienta estadística destacó di-

ferencias de s-16 con s-14 (p= 0,001) y s-21 (p= 

0,002), sin encontrar diferencias entre los grupos 

s-14 y s-21 (p= 1,00) para este indicador. 

FIGURA 2. COMPARACIÓN DE MEDIAS. VARIABLE: PL.MIN-1 

CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El gráfico de la figura 3 describe una compa-
ración de medias que refiere al indicador %AI (s-
14= 11,9 ± 4,1; s-16= 16,7 ± 5,3 y s-21= 17,0 
± 4,6). Este indicador describe una significativa di-
ferencia en los recorridos de s-14 respecto a s-16 
(p= 0,002) y s-21 (p= 0,001). 

FIGURA 3. COMPARACIÓN DE MEDIAS. VARIABLE: %AI CON 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

La tabla 2 representa las medias y desviación 
estándar de las acciones de alta intensidad en 
cada grupo. Los indicadores que describe fueron 
AIM, DIM, AIM D, AIM I IMA totales y RHIE. 



REVISTA UNIVERSITARIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 
AÑO 14, Nº 2, JUNIO - DICIEMBRE DE 2021 

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte. Año 14, Nº 2, 
julio – diciembre de 2021. Montevideo (Uruguay). ISSN 2393-64 

TABLA 3 
ACCIONES EN ALTA INTENSIDAD 

Nota. Medias (Med) y Desviación Estándar (SD) por serie en 
grupos s-14 s-16 y s-21. Aceleraciones intensidad máxima o 

AIM (m.s-2), Desaceleraciones intensidad máxima o DIM 
(m.s-2), Aceleraciones Intensidad máxima derecha o AIM D 
(m.s-2), Aceleraciones Intensidad máxima izquierda o AIM I 
(m.s-2), Sumatoria de acciones en alta intensidad o IMA to-

tales (m.s-2) y Ratio de Esfuerzos alta intensidad o RHIE. 
Comparaciones múltiples de Benforini: a= p <0,05 de s-14 
- s-16. b= p <0,05 de s-16 - s-21. c= p <0,05 de s-14 - s-

21. N° de muestras por grupo= 24
Fuente: Elaboración propia (2021) 

La figura 4 corresponde a una compara-

ción de medias de los IMA totales (s-14 3,1 ± 2,2; 

s-16 4,0 ± 1,8 y s-21 6,1 ± 2,9). Se consolidaron 

diferencias significativas de s-21 con s-14 (sig= 

0,00, p<0,05) y cercanas a la significancia con s-

16 (sig= 0,08, p<0,05). 

FIGURA 4. COMPARACIÓN DE MEDIAS. VARIABLE IMA TOTA-

LES CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

A través de la figura 5 se describe un grá-

fico radial en el que se distinguen los perfiles de 

los IMA presentados por los grupos durante la ac-

tividad.  

FIGURA 5. VALORES PROMEDIO POR SERIE. VARIABLES: 
AIM- DIM -AIM I- AIM D. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En la figura 6 a través de una comparación de 
medias referente al indicador RHIE (s-14 1,3 ± 
1,0 s-16 1,5 ± 0,6 s-21 2,0 ± 1,0). Se visualizó 
que s-21 solamente estableció diferencias signifi-
cativas con s-14 (p= 0,032). 

FIGURA 6. COMPARACIÓN DE MEDIAS. VARIABLE: RHIE 

CON DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se pudo apreciar en los resultados aquí pre-
sentados, mayor densidad de recorridos con rela-
ción al trabajo de Casamichana, Castellano y Cas-
tagna (2012), quienes con futbolistas profesionales 
obtuvieron respuestas de 113 ± 6,8 m.min-1 

frente a partidos amistosos. En otra publicación, 
Arrones et al. (2014) revelaron valores semejantes, 
de 118,9 ± 10,7 m.min-1 durante el torneo ofi-
cial. Pronunciados parámetros, se repiten en otras 
investigaciones, por ejemplo, en la de Toscano 
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(2014) quien estudiando enfrentamientos amisto-
sos obtuvo valores de 108,8 ± 10,6 m.min-1 con 
futbolistas de elite (26,5 ± 4,1 años). 

En artículos como el de Casamichana et al. 
(2012), se describe que los JER con dimensiones 
más grandes y a igualdad de jugadores generan 
mayor cantidad de m.min-1. La característica se-
ñalada, también tuvo correspondencia con los re-
sultados del presente estudio y los de Casami-
chana y Castellano (2010) donde se realizaron re-
ducidos 5 vs. 5 con diferentes dimensiones, 73,6 
m2/jug, 175 m2/jug y 272,8 m2/jug; en esta úl-
tima obtuvieron mayores recorridos con un total 
de 125 ± 6,2 m.min-1. Si bien queda establecido 
que la dimensión del campo es un aspecto que 
altera los desplazamientos, la variación en el nú-
mero de futbolistas es un factor a considerar. 

De acuerdo con Aguiar et al. (2013) y las re-
ferencias de Casamichana y Castellano (2010), las 
configuraciones pequeñas (3 vs. 3 y 4 vs. 4) gene-
ran altas densidades en m.min-1, estas promueven 
constante participación en el juego de los depor-
tistas en relación con otras. Se considera que los 
m.min-1 generados por los tres grupos de este es-
tudio, correspondieron a los antecedentes frente a 
las variables de espacio y número de jugadores. En 
igual sentido, a pesar de que los desplazamientos 
totales presentan reducidas diferencias entre sí, no 
difieren de la línea de estudios previos que abar-
can diversas franjas etarias. 

El estudio de Rábano-Muñoz et al. (2019) ar-
gumenta que la edad es un elemento fundamental 
en las demandas de movimiento reproducidas en 
los JER. Describieron a través de un 4 vs. 4 (con 
dos comodines en 150 m2/jug), que variables 
como la DT son superiores en grupos de mayor 
edad (24,1 ± 3,5; 17,7 ± 0,9 y 15,9 ± 0,6 años). 
En la presente publicación, s-16 y s-21 no conso-
lidaron diferencias significativas entre sí para este 
indicador, aunque sí hubo discrepancias de los 
mencionados con s-14. Se aprecia que ambos es-
tudios utilizaron 4 series, pero Rábano-Muñoz et 

(2019) emplearon 4 min más de tarea y utilizaron 
pausas de la mitad de tiempo (2 min). Por lo tanto, 
es posible que una dosificación más elevada 
pueda acentuar las respuestas en grupos de entre 
16 y 21 años. 

Para su investigación, Rojas (2016) encontró 
diferencias en DT en grupos juveniles con dife-
rente edad (15,9 ± 0,2, 17,0 ± 0,2 y 15,0 ± 0,3) 
y formato de juego (4 vs. 4 y 5 vs. 5). Méndez-
Villanueva et al. (2013) sugieren que la edad 
afecta a las demandas de partido por influencia de 
un mayor desarrollo de las capacidades físicas. No 
obstante, dicho autor también supone que en 
franjas etarias más grandes existe superior expe-
riencia deportiva, conocimiento de aspectos téc-
nico-tácticos, estrategia de juego y auto regula-
ción, haciendo posible que éstos grupos respon-
dan a una menor contribución condicional en este 
tipo de actividades específicas (Rojas, 2016). 

Los desplazamientos en alta intensidad %AI 
ocuparon el 17% de los recorridos en s-16 y s-21, 
mientras que en el grupo s-14 el 12% representa-
ron el total. Los valores promedio de este indica-
dor describen una significativa diferencia entre s-
21 y s-16 con s-14. Un trabajo realizado por His-
sey (2014), plantea que cuanto mayor es el ta-
maño del espacio y el número de jugadores, au-
mentan la distancia de carrera en alta intensidad y 
sprint. A través de un partido formal, se encontró 
que los desplazamientos en cuestión superan to-
das las demandas en comparación con los JER; de 
tal forma, se concluye que el 3 vs. 3 o 6 vs. 6 en 
dimensiones pequeñas, limita las habilidades de 
los futbolistas para producir distancias de alta in-
tensidad. 

El %CAI para la propuesta presentada no evi-
dencio discrepancias significativas entre grupos 
igualmente s-21 mantuvo un promedio levemente 
superior. Si bien el presente estudio no consiguió 
alcanzar diferencias estadísticas para el mencio-
nado indicador, Rábano-Muñoz et al. (2019) pre-
sentan discrepancias al respecto, ya que a partir 
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de s-19 registraron un aumento en recorridos so-
bre 18 km.h-1. No obstante, a través del %CAI se 
pudo constatar que el grupo s-14 manifestó simi-
lares parámetros respecto con s-16 y s-21, a pesar 
de presentar menor % en recorridos en alta inten-
sidad. 

La comparación de los patrones de movi-
miento permite observar las particularidades de 
los desplazamientos totales. Ciertas publicaciones, 
como la de Casamichana y Castellano (2015) y 
Toscano (2014) informan que el análisis de las di-
ferentes intensidades o zonas de velocidad gene-
rarán principalmente dos limitaciones. La primera, 
puede fundamentarse en el medio de registro, ya 
que estudios precedentes como los de Johnston et 
al. (2014) y Varley et al. (2012), evidencian dife-
rencias significativas en el análisis de un sistema 
GPS y un sistema de cámaras sincronizadas, y 
hasta entre dos sistemas de GPS con diferente fre-
cuencia de muestreo. Dichas discrepancias se in-
crementan especialmente en recorridos cercanos 
al sprint. La segunda limitación está referida a la 
categorización de las intensidades de desplaza-
miento, la cual es muy variada en la literatura (Ca-
samichana y Castellano, 2015). 

El PL registró datos sumamente altos en los 
tres grupos, observándose que s-16 fue el único 
que se destacó significativamente por sobre los 
otros. Para Beenham et al. (2017), respuestas de 
este tipo en los JER sugieren estímulos de entrena-
miento con aumentada densidad, implicando ac-
ciones de aceleración y desaceleración que exce-
den a las experimentadas en partidos formales. Se-
gún el autor, en encuentros amistosos los registros 
de PL relatan valores de 10,3 ± 2,1 AU. La inves-
tigación de Casamichana et al. (2012) coincide 
con lo planteado, registrando que el PL fue signi-
ficativamente mayor durante los JER (15,8 ± 2,7 
AU) en comparación con un partido (13,5 ± 1,5 
AU). 

En una configuración 3 vs. 3 con futbolistas 
de 17 años, la propuesta de Beenham et al. (2017) 
registró valores para PL de 14,7 ± 3,3 AU. De esta 

manera se constatan resultados inferiores a los de 
este estudio, aunque se destaca que los autores 
manipularon una dimensión más reducida de 
juego (75 m2/jug). Por lo tanto, se considera que 
la extensión del espacio es un factor que pudo ha-
ber generado diferencias. En dicha propuesta ade-
más no se utilizaron goleros, sus juegos se basaron 
en la posesión y se limitaron a dos toques por ju-
gador; se asume que estos aspectos podrían indu-
cir a menores registros en PL. 

Asumiendo que el Player Load es un indica-
dor global que a través de un algoritmo integra 
aceleraciones en diferentes ejes corporales, es po-
sible que el eje “Y” pueda ser responsable de los 
altos resultados. De acuerdo con Cormack, Moo-
ney, Morgan y McGuigan. (2013) el movimiento 
en AI produce cambios ánteroposteriores de la po-
sición de la parte superior del cuerpo (es decir, in-
clinación hacia adelante y hacia atrás). Como re-
sultado, actividades de espacios reducido con di-
mensiones amplias, que de por si cubren una ma-
yor distancia en alta intensidad, podrían incre-
mentar vertiginosamente los valores de PL. 

En el análisis de los esfuerzos máximos o IMA 
(>2,5 m.s2) se consolidaron diferencias significa-
tivas entre los 3 grupos, encontrando un progre-
sivo aumento de éstas acorde a la edad s-14<s-
16<s-21. Se destaca esta diferencia entre grupos 
al promediar la suma de acciones por jugador 
(aceleraciones en diferentes direcciones y desace-
leraciones). Se reconoce que el estudio de Rá-
bano-Muñoz et al. (2019) sigue la misma línea, 
puesto que, en sus registros de esfuerzos máximos 
los individuos de mayor edad (24,1 ± 3,5 y 17,7 
± 0,9 años) alcanzaron un superior número de 
aceleraciones y desaceleraciones que los de edad 
inferior (15,9 ± 0,6 años). Considerando estos re-
sultados, las acciones de alta intensidad se sugie-
ren como un indicador que logra diferenciar entre 
futbolistas en diferente etapa de desarrollo, si bien 
ambas propuestas presentaron ciertas particulari-
dades. 
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Se distingue que s-16 y s-21 obtuvieron ca-
racterísticas similares en relación al perfil de las ac-
ciones de intensidad máxima, observándose que 
sobre las mismas aceleraciones predominaron las 
desaceleraciones. En las aceleraciones laterales 
por su parte, s-14 presentó mayor semejanza en-
tre estos patrones de movimiento. Arrones et al. 
(2014), describen que los perfiles de aceleración y 
desaceleración podrían proporcionar información 
útil respecto a las acciones de alta intensidad, por 
lo que profundizar en estas variables sería un in-
teresante punto de partida para futuras investiga-
ciones. 

En el estudio de Hissey (2014), el 3 vs. 3 (90 
m2/jug) realizado con futbolistas profesionales 
(26,6 ± 5,2 años), arrojo significativamente más 
aceleraciones sub-máximas (1,79 m.s2) que cual-
quier otro JER; además en comparación con par-
tidos amistosos, generó mayor número de acele-
raciones máximas (>2,79 m.s2). Debido a que los 
métodos y procedimientos realizados por el autor 
fueron desiguales, se dificulta compararlos con los 
resultados obtenidos en el presente estudio. De 
todas formas, la publicación de Castellano, Álva-
rez-Pastor y Blanco-Villaseñor (2013) coinciden 
con Hissey (2014) en que espacios relativos más 
pequeños aumentan este tipo de acciones.  

Se aprecia, a partir de las bajas respuesta en 
la variable IMA totales, que los datos de este estu-
dio fortalecen las discusiones de Hissey (2014) y 
Castellano et al. (2013), quienes coinciden en que 
dimensiones pequeñas y reducida cantidad de in-
dividuos obtienen un mayor número de acelera-
ciones máximas y sub-máximas. Por otra parte, 
también sugieren que en este tipo de espacios re-
ducidos los desplazamientos por encima de 15 
km.h- km.h se ven reducidos; en efecto, los juga-
dores tienen más probabilidades de acelerar hacia 
el espacio, en lugar de trotar o correr a intensida-
des medias.  

Es oportuno destacar, según Osgnach, Poser, 
Bernardini, Rinaldo y Di Prampero, (2010) que las 

aceleraciones son más exigentes energéticamente 
que el movimiento a una velocidad constante y su 
omisión subestimaría el rigor de la competencia. 
Además, las desaceleraciones inducen un estrés 
mecánico significativo en el cuerpo, por una ac-
ción muscular excéntrica asociada, que en el fút-
bol se generan con tanta frecuencia como las ace-
leraciones (Osgnach, Paolini, Roberti, Vettor, y Di 
Prampero, 2016). 

El estudio de los RHIE es de importancia 
clave porque está estrechamente relacionado con 
el rendimiento deportivo (Impellizzeri, Rampinini, 
Coutts, Sassi, y Marcora, 2006). Casamichana et 
al. (2012) fue uno de los precursores en el análisis 
del RHIE como indicador; su estudio comparó las 
demandas de sprint repetido del fútbol masculino 
durante JER y partidos amistosos, encontrando po-
cos puntos de contacto entre ambos. Debido a 
que sus métodos de recolección de datos fueron 
desiguales a los realizados en la presente pro-
puesta, se vuelve difícil comparar los resultados. 
De todas formas, se describe en sus reflexiones 
que los JER tienen limitaciones en relación con as-
pectos específicos de la condición física. En esta 
investigación a través del mencionado indicador, 
se observó que el grupo de mayor edad generó 
una cantidad significativamente mayor de estos 
esfuerzos. 

CONCLUSIONES 

En lo que concierne a los indicadores, a tra-
vés de los desplazamientos totales (m.min-1) se 
observó que todos los grupos tuvieron una elevada 
densidad en sus recorridos. Se pudo distinguir que 
entre s-16 y s-21 no se encontraron diferencias, 
pero ambos se destacaron respecto a s-14. Por 
consiguiente, fue de utilidad describir el perfil de 
los desplazamientos. Bajo esta propuesta, por 
parte del % AI se detectó que s-16 y s-21 mantu-
vieron similitudes; siendo estos rangos de intensi-
dad, donde uno y otro consiguieron mayores de-
sigualdades frente a s-14. A pesar de estas diferen-
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cias, las tres fracciones etarias estudiadas compar-
tieron ciertos parámetros en alta intensidad, repre-
sentados en las velocidades máximas y en él % 
CAI. 

Queda claro que las características de dimen-
sión y espacio por jugador de esta propuesta ge-
nera constante circulación de baja intensidad. En 
consecuencia, aceleraciones, desaceleraciones y 
aceleraciones laterales se reducen. El presente es-
tudio distingue que los IMA totales parecen ser un 
indicador útil para discernir subgrupos con dife-
rente desarrollo fisiológico y deportivo. Además, 
se pudo visualizar que sobre las acciones de ace-
leración y desaceleración, los grupos con mayor 
experiencia y evolución motriz acentuaron las 
aceleraciones laterales; del mismo modo, tuvieron 
mayor frecuencia en sus RHIE, pudiéndose dife-
renciar estadísticamente entre s-21 y s-14. 

Los resultados en PL evidenciaron altos valo-
res en los 3 grupos de observación. En s-16 se plas-
maron datos superiores a s-21 y s-14 pero no se 
distinguieron diferencias significativas entre estos 
últimos. Principalmente en s-14, los resultados de 
este indicador no parecen responder a los patro-
nes de movimiento registrados en las acciones má-
ximas y los desplazamientos en alta intensidad.  

En marco de un contexto global del 3 vs. 3 
realizado, se describe que ciertas variables de 
carga externa, como DT, %AI, IMA totales y RHIE 
estuvieron acentuadas en jugadores con mayor 
edad y experiencia deportiva. Sin embargo, otras 
como el PL y el %CAI, resultaron mayormente 
afectadas por aspectos de la tarea (dosificación y 
estructura), que de la propia condición física de 
los deportistas. 

Para futuras investigaciones en el área sería 
interesante incluir también el comportamiento de 
los aspectos técnico-tácticos durante la actividad. 
Para finalizar se añade que para los resultados aquí 
obtenidos pueden ser de utilidad para aquellos 
preparadores físicos que mantengan un segui-
miento de la carga en etapas formativas o primera 
división. 
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