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Resumen. El objetivo del presente estudio ha sido analizar la influencia de las variables situacionales tamaño del campo y horario del partido sobre la
distancia total recorrida por partido y los metros completados en diferentes rangos de velocidad de equipos de la Liga de Fútbol Profesional Española.
Los 22 equipos de la 2ª División ‘A’ tomaron parte del estudio durante la temporada 2013/2014, dando como resultado 634 registros. Se estudió el
comportamiento físico de los equipos por medio del registro de la distancia total recorrida y la completada en cinco rangos de velocidad: distancia
recorrida a velocidad parado (DPa) < 2 km/h; distancia recorrida a velocidad caminando (DCa) 2-7.3 km/h; distancia recorrida a velocidad trotando
(DTr) 7.3-14 km/h; distancia recorrida a velocidad corriendo (DCo) 14-21 km/h; distancia recorrida a velocidad esprintando (DEs) ≥ 21 km/h. Para
ello se utilizó el sistema de seguimiento multicámara computarizado TRACAB (Chyronhego®, Estados Unidos). Los resultados mostraron que los
equipos recorrieron más distancia (p<0,05) en un campo grande (CG) que en uno pequeño (CP) (11.905 ± 463 m vs. 11.722 ± 631 m, respectivamente).
En el CG se realizaron más metros (p<0,01) en DPa y DCo, pero menos (p<0,05) en DCa que en el CP. El horario del partido sólo mostró diferencias
en DCo, siendo mayor (p<0,05) en horario de tarde y noche, respecto al de mañana. Conocer la influencia de variables situacionales en la demanda física
podría ser clave para planificar los ciclos de entrenamiento, establecer el plan estratégico pre-partido o afinar los protocolos de recuperación.
Palabras Clave: Fútbol, variables situacionales, distancia total, rendimiento físico.

Abstract. The purpose of this study was to analyze the influence of the situational variables, pitch size and time of the match, on the total distance
meters covered per match and distance covered at different speed zones per match of teams from the Professional Football League. 22 teams from the
Professional football Spanish Second Division took part of the study competing during the season 2013/2014, totalling 634 registers. Physical
performance of the teams was studied through total distance covered and meters covered at 5 different speed zones: distance covered standing (DPa)
< 2 km/h; distance covered walking (Dca) 2-7.3 km/h; distance covered jogging (DTr) 7.3-14 km/h; distance covered running (DCo) 14-21 km/h;
distance covered sprinting (DEs) ≥ 21 km/h. The multicamera computerized tracking system TRACAB (Chyronhego®, United States) was used.
Results showed that teams covered greater distances (p<0,05) in a big pitch (CG) than in a small one (CP) (11.905 ± 463 m vs. 11.722 ± 631 m,
respectively). More meters were covered in CG (p<0,01) than in DPa and DCo, but less (p<0,05) in DCa than in CP. The time of the match caused the
DCo to be greater (p<0,05) in the afternoon and night compared to the morning. Knowing the influence of situational variables on team’s physical
performance is essential to planning training cycles and establishing a strategic plan before each match.
Key Words: Football, situational variables, total distance, physical performance.

Introducción

El análisis de los patrones de movimiento durante los partidos de
fútbol ha sido utilizado para evaluar las demandas físicas en esta disci-
plina desde los años 30 (Ryan, Bahnert, McBrien, Siegler & Lovell,
2015). Sin embargo, no ha sido hasta hace poco tiempo cuando han
aparecido sofisticados sistemas de monitorización (Castellano, Álvarez-
Pastor & Bradley, 2014), que han permitido extraer información que
puede ser aplicada a la mejora de los procesos de entrenamiento del
futbolista (Carling, Bloomfield, Nelsen & Reilly, 2008). Los sistemas
de monitorización actualmente utilizados permiten seguir a cada juga-
dor en el campo durante el partido completo, para controlar variables
relevantes para el estudio del rendimiento (Carling et al., 2008). La
utilización de estos sistemas ha servido para confirmar principios bási-
cos del juego que deben ser incluidos en el entrenamiento (Barros et al.,
2007). Así el análisis de la competición ha mostrado información rele-
vante respecto a los esfuerzos que acontecen durante el juego, destacan-
do la repetición de acciones de corta duración y alta intensidad, entre las
que se intercalan carreras de baja o moderada intensidad a modo de
recuperación (Barros et al., 2007; Di Salvo et al., 2007; Mohr, Krustrup
& Bangsbo, 2003; Rampinini, Couts, Castagna, Sassi & Impellizzeri,
2007; Sales et al., 2014).

La materialización de estas secuencias de esfuerzo y recuperación
durante el partido está determinada por elementos relacionados con la
propia naturaleza del fútbol (Álvaro et al., 1995) y otros condicionantes
externos, que pueden influir en los primeros. A estos condicionantes se
los reconoce con el término de variables contextuales (Castellano, Blan-
co-Villaseñor & Álvarez, 2011) o situacionales (Lago, Casais, Dominguez
& Sampaio, 2010). Algunas de estas variables hacen referencia a la
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posición del jugador en el campo (Bradley et al., 2011), el nivel del
equipo rival (Hammouda et al., 2013), la categoría competitiva (Bradley
et al., 2013), la localización geográfica del partido (Staufenbiel, Riedl &
Strauss, 2016), la temperatura (Chmura, Konefal, Andrzejewski,
Kosowski, Rokita & Chmura, 2016), la altitud (Bohner et al., 2015), el
momento del partido (Sparks, Coetzee & Gabbett, 2016), el resultado
momentáneo (Taylor, Mellalieu, James & Shearer, 2008), el estilo de
juego (Tierney, Young, Clarke & Duncan, 2016), la densidad competi-
tiva (Djaoui et al., 2014), el momento de la temporada (Link & de
Lorenzo, 2016) y el nivel de oposición (Folgado, Duarte, Fernandes &
Sampaio, 2014), entre otros.

Las dimensiones del terreno de juego también pueden afectar al
rendimiento condicional de los equipos (Hulka, Weisser & Belka, 2016).
El reglamento FIFA (IFAB, 2016) determina que el área de juego puede
variar entre 90-120 m de largo y 45-90 m de ancho. Estas medidas
modificarán el área de juego provocando que el espacio de intervención
individual del jugador se altere (Parlebás, 2001). Aunque hasta donde
conocemos esta variable no ha sido analizada en competición, estudios
previos realizados en el contexto de los juegos reducidos han observado
que el aumento del tamaño del campo genera un incremento de las
distancias cubiertas por los jugadores, especialmente en la carrera a alta
velocidad (Casamichana & Castellano, 2011a; Hodgson, Akenhead &
Thomas, 2014).

Por otra parte, el modelo de competición actual en fútbol profesio-
nal se caracteriza por una alta heterogeneidad en los horarios de celebra-
ción de los partidos (Hammouda et al., 2013). Esta situación puede
alterar el ritmo circadiano o cronotipo de los jugadores (Rae, Stephenson
& Roden, 2015). Aunque esta variable y su influencia sobre la capacidad
de rendimiento físico ha sido estudiada desde hace casi un siglo (Pitt,
Wolfson & Moss, 2014), hasta donde conocemos no existen demasia-
dos estudios que se hayan ocupado de analizar la influencia del horario
del partido sobre factores fisiológicos relevantes para el rendimiento en
el fútbol (Drust, Ahmed & Roky, 2012).
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Por todo lo anterior, el objetivo del presente estudio ha sido analizar
la influencia de las variables situacionales tamaño del campo y horario
del partido sobre la distancia total recorrida por partido y los metros
completados en diferentes rangos de velocidad de equipos de la Liga de
Fútbol Profesional Española.

Método

Muestra
22 equipos de la Liga de Fútbol Profesional Española (LFP) que

compiten en la Segunda División ‘A’ fueron analizados durante la tem-
porada 2013/2014. En esta temporada se disputaron 462 partidos ofi-
ciales de liga, pero en  el estudio se analizaron un total de 317 partidos,
lo que representa un 68,61% de los partidos totales celebrados. Como
criterios de exclusión se consideraron: no disponer de la información
completa del partido o la expulsión de algún jugador durante el juego.
Los datos fueron procesados y analizados manteniendo el anonimato
de los participantes. El desarrollo de la investigación se realizó respetan-
do los principios establecidos en la Declaración de Helsinki.

Variables físicas y de situación
Para el análisis de los metros recorridos se consideró la distancia acumu-
lada por los jugadores participantes en el partido y el resultado se
dividió entre 10. También se analizaron los metros recorridos en función
de cinco rangos de velocidad establecidos según lo indicado en estudios
previos (Barros et al., 2007; Casamichana & Castellano, 2011b; Di
Salvo et al., 2007; Hill-Haas, Dawson, Coutts & Rowsell, 2009;
Rampinini et al., 2007): distancia recorrida a velocidad parado (DPa) <
2 km/h; distancia recorrida a velocidad caminando (DCa) 2-7.3 km/h;
distancia recorrida a velocidad trotando (DTr) 7.3-14 km/h; distancia
recorrida a velocidad corriendo (DCo) 14-21 km/h; distancia recorrida a
velocidad esprintando (DEs) ≥ 21 km/h .

El análisis de la distancia recorrida y los desplazamientos a diferen-
tes velocidades se realizó en función de las variables independientes
tamaño del campo y horario del partido. La información de las dimen-
siones de los terrenos de juego correspondientes a los equipos partici-
pantes, así como del horario de los partidos disputados en la temporada
objeto de estudio, fue recogida de la página web oficial de la Real Fede-
ración Española de Fútbol. Los campos de juego de los equipos partici-
pantes fueron clasificados en dos categorías a partir del cálculo de la
mediana (7.140 m): campo grande (CG) y pequeño (CP). Para la distri-
bución de los partidos en función del horario de juego se consideraron
tres niveles en función de la hora de finalización del partido: horario del
partido por la mañana (PM), tarde (PT) y noche (PN). La descripción
de estas variables junto con los registros analizados se recogen en la
Tabla 1.

Procedimiento
Para el registro de los datos de la muestra se ha utilizado el sistema

de seguimiento multicámara computarizado TRACAB (Chyronhego®,
Estados Unidos), instalado en los estadios. Esta información fue gestio-
nada por Mediacoach (Mediapro®, España), a partir del cual se gene-
raban informes de las demandas físicas de variables predefinidas. Estu-
dios previos han confirmado la fiabilidad y validez de este tipo de
sistemas de seguimiento de vídeo para valorar las demandas físicas de
los jugadores en competición (Buchheit, Allen, Poon, Modonutti,
Gregson & Di Salvo, 2014; Castellano et al., 2014; Di Salvo, Collins,
McNeill & Cardinale, 2006; Randers et al., 2010). Los informes genera-
dos se gestionaron en Microsoft Excel, y a partir de aquí se
implementaron las diferentes técnicas analíticas.

Análisis estadístico
El estudio de las variables mostró una distribución normal de acuer-

do a la prueba de Shapiro-Wilk. La comparación de las variables distan-
cia recorrida y desplazamientos a diferentes velocidades entre CG y CP
fue realizada con la prueba t student para muestras independientes. El
comportamiento de las variables dependientes en función del horario de

partido PM, PT y PN se realizó aplicando ANOVA de un factor, con
análisis post hoc de Bonferroni. En todos los casos se consideraron
diferencias significativas cuando p<0,05. Además para calcular la mag-
nitud del efecto asociada a la relación entre variables dependientes, se
aplicó el tamaño del efecto (TE). Los valores cuantitativos fueron esta-
blecidos a partir de la d de Cohen considerando: <0,19 (leve); 0,2-0,59
(pequeño); 0,6-1,19 (moderado); 1,2-2 (grande); >2 (muy grande)
(Hopkins, 2000). El análisis de los datos fue realizado con el paquete
estadístico para las ciencias sociales SPSS 19.0 (SPSS Inc., USA).

Resultados

Respecto a la influencia del tamaño del campo sobre el comporta-
miento físico de los equipos, los resultados indican que la distancia
recorrida es significativamente mayor (p<0,05; TE = 0,32) en CG que
CP (11.905 ± 463 m vs 11.722 ± 631 m, respectivamente). En el
análisis de la distancia recorrida en diferentes rangos de velocidad (Figu-
ra 1), DPa y DCo son significativamente mayores (p<0,01) en CG que
en CP (521 ± 288 m y 2.241 ± 219 m vs 402 ± 344 m y 2.165 ± 222
m, respectivamente). En CP la distancia DCa (4.177 ± 234 m) es
significativamente mayor (p<0,05; TE = 0,23) que en CG (4.126 ± 194
m).

No existen diferencias significativas (p>0,05) en la distancia reco-
rrida por partido en función de la hora a la que se disputa la competición
(PM = 11.609 ± 586 m; PT = 11.790 ± 591 m; PN = 11.843 ± 569 m).
Tal y como refleja la Figura 2, el estudio de los desplazamientos tampo-
co muestra diferencias en ninguna de las variables salvo en DCo, donde
se observa menores valores (p<0,05) en PM (2.111 ± 197 m) que en
PT (2.189 ± 244 m) y PN (2.262 ± 218 m).

Tabla 1.Variables situacionales y número de registros analizados
Variable Definición Registros

CG ≥ 7.140 m 443
CP < 7.140 m 192
PM < 14:30 h 59
PT 14:30 a 20:00 h 527
PN < 20:00 h 49

Nota: CG = campo grande; CP = campo pequeño; PM = partido por la mañana; PT = partido
por la tarde; PN = partido por la noche.
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Figura 1. Distancia cubierta en 5 rangos de velocidad según el tamaño del campo de juego. 
Nota: TE = Tamaño del Efecto; CG = Campo Grande; CP = Campo Pequeño; DPa = Distancia 
recorrida en velocidad < 2 km/h; DCa = Distancia recorrida en velocidad 2-7,3 km/h; DTr = 
Distancia recorrida en velocidad 7,3-14 km/h; DCo = Distancia recorrida en velocidad 14-21 
km/h; DEs = Distancia recorrida en velocidad ≥21 km/h.
*,** Indica diferencias significativas entre CG y CP (p<0,05 y p<0,01, respectivamente)

Figura 2. Distancia cubierta en 5 rangos de velocidad en función del horario del partido.
Nota: TE = Tamaño del Efecto; PM = Partido en horario de mañana; PT = Partido en horario de
tarde; PN = Partido en horario de noche; DPa = Distancia recorrida en velocidad < 2 km/h; DCa
= Distancia recorrida en velocidad 2-7,3 km/h; DTr = Distancia recorrida en velocidad 7,3-14
km/h; DCo = Distancia recorrida en velocidad 14-21 km/h; DEs = Distancia recorrida en
velocidad ≥21 km/h.
* Indica diferencias significativas con PM (p<0,05)
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Discusión

El objetivo del presente estudio fue analizar la influencia de las
variables situacionales tamaño del campo y horario del partido sobre la
distancia total recorrida por partido y la completada en diferentes ran-
gos de velocidad en equipos de la Liga de Fútbol Profesional Española.
Los resultados mostraron que la distancia completada por partido en
los rangos DPa y DCo era mayor cuando se jugaba en CG respecto a
CP. La variable horario del partido parece que no influyó sobre el
rendimiento físico de los equipos, encontrándose menos distancia reco-
rrida en DCo cuando PM respecto a PT y PN.

Los resultados del estudio mostraron que los equipos recorrieron
más metros cuando jugaban en CG. Hasta donde conocemos no existen
trabajos que hayan analizado la influencia de esta variable sobre las
demandas físicas de jugadores profesionales en situación de partido
oficial. Sin embargo estudios previos que analizaron la carga asociada a
los juegos reducidos coincidieron en señalar que un aumento en la super-
ficie de juego y, por tanto, un mayor espacio de interacción individual
(Casamichana & Castellano, 2010), tiene como consecuencia una ma-
yor distancia recorrida por los jugadores (Hulka et al., 2016). Esta
modificación del espacio relativo por jugador que se da en CG respecto
al CP implica que el jugador tenga que abarcar más superficie de juego,
lo que se refleja en el aumento de la distancia total recorrida (Hill-Haas,
Dawson, Impellizzeri & Coutts, 2011). Este aspecto debería tenerse en
cuenta por los entrenadores a la hora de diseñar el plan estratégico pre-
partido. En la práctica debería materializarse en la gestión del número de
jugadores y del espacio de juego correspondiente a las tareas de entrena-
miento, y todo ello sin perder la esencia de los comportamientos técni-
co-tácticos que quieran reproducirse.

Respecto a la distancia acumulada en diferentes rangos de veloci-
dad, se observó que el CG respecto al CP provocaba el aumento de los
metros en DPa y DCo y la disminución de la distancia recorrida en DCa.
El estudio de la carga asociada a los juegos reducidos ha indicado que los
desplazamientos en baja, media y alta velocidad también eran mayores
cuando el espacio relativo por jugador se incrementaba en la tarea
(Casamichana & Castellano, 2010). Es posible que a mayor espacio se
disminuya la densidad de acciones del jugador, debido a que puede estar
más tiempo lejos del foco de juego y esto incluir la ejecución de más
desplazamientos a baja velocidad (Silva, Garganta, Santos & Teoldo,
2014). Al contrario de lo señalado en trabajos previos (Casamichana &
Castellano, 2010), en nuestro estudio no hemos podido observar cam-
bios en los desplazamientos a alta velocidad como consecuencia de la
modificación de las dimensiones del espacio de juego. Quizás esto
pueda deberse a que en todos los campos de los equipos analizados las
dimensiones son grandes comparados con lo que habitualmente se
implementa en el estudio de los juegos reducidos (Hill-Haas et al.,
2011). Por otro lado, se ha observado que reducir el espacio de juego
llevaba consigo la modificación del comportamiento táctico de los equi-
pos, debido a que los jugadores ocupaban situaciones más cercanas
entre sí (Frencken, Van Der Plaats, Visscher & Lemmink, 2013). Esta
mayor proximidad limitó el espacio para realizar movimientos a alta
velocidad, pero aumentó la demanda neuromuscular de la tarea (Caste-
llano & Casamichana, 2013).

En el presente trabajo únicamente se observaron valores mayores
en DCo cuando el partido se jugaba en PT y PN respecto a PM. Otros
estudios que analizaron el rendimiento en fútbol australiano empleando
umbrales de velocidad iguales a los de este trabajo, no encontraron
diferencias en indicadores de alta intensidad, y únicamente observaron
un aumento de la distancia recorrida por partido cuando se jugaba en
horario de noche (Ryan et al., 2015). Aunque parece que los ritmos
circadianos y con ello la predisposición hacia el rendimiento se
incrementaba progresivamente desde el principio hasta el final del día
(Dvorak & Racinais, 2010), también se ha observado que la respuesta
física del futbolista empeoraba hacia las últimas horas (Chtourou,
Hammouda, Souissi, Chamari, Chaouachi & Souissi, 2012; Reilly,
Atkinson, Edwards, Waterhouse, Farrelly & Fairhurst, 2007; Ryan et
al., 2015). Las variaciones en el rendimiento podrían ser debidas a las

modificaciones en la temperatura corporal ocurridas a lo largo del ciclo
diurno (Borms & Van Roy, 2001), junto a cambios en la predisposición
mental hacia el esfuerzo ocurrida con el paso de las horas (Hammouda
et al., 2013). Con respecto a la temperatura corporal, parece que el
período que va entre las 16 y 20 horas podría reunir las mejores condi-
ciones para proyectar el rendimiento de los deportistas (Reilly et al.,
2007). Sin embargo también existen estudios que no pudieron confirmar
cambios en diferentes capacidades físicas a través de test de campo
realizados en diferentes momentos del día (Souza, Carvalho, Rodrigues,
Cymrot, Saeta & Blascovi-Assis, 2015; Rae et al., 2015).

A pesar de los resultados obtenidos, una de las limitaciones del
estudio ha sido el empleo de la mediana para categorizar los campos de
juego en función de sus dimensiones. El empleo de esta técnica ubica
campos de dimensiones muy similares en categorías diferentes. En
futuros estudios debe valorarse el empleo de la técnica cluster de clasi-
ficación de variables, ya que en el presente trabajo su uso habría reduci-
do la muestra en alguna de las categorías perdiendo consistencia en el
análisis estadístico. Respecto a la hora del partido, no fue posible con-
trolar las estrategias de aclimatación al horario desarrolladas por los
equipos, lo que podría haber influido en los resultados obtenidos. Ade-
más, para el análisis de las demandas físicas asociadas a las variables
situaciones estudiadas, no se tuvieron en cuenta las demarcaciones de
los jugadores. El puesto ocupado en el campo determina el comporta-
miento físico del jugador (Di Salvo et al., 2007), por lo que sería intere-
sante analizar el comportamiento de las variables situacionales en con-
sonancia con la propia especificidad del esfuerzo del futbolista. Final-
mente, el hecho de haber podido disponer de otras variables de análisis
de la carga interna como el esfuerzo percibido o la frecuencia cardíaca
podrían haber aportado una visión más completa de la demanda de
competición en relación a las variables contextuales.

Conclusiones
El estudio de las variables situacionales es clave para comprender la

demanda condicional de los equipos en competición. Aunque en los
últimos años este ámbito de estudio ha sido ampliamente atendido,
existen algunas variables poco estudiadas en equipos de alto nivel. Los
resultados de nuestro trabajo revelan que en una muestra de futbolistas
de categoría profesional, la dimensión del terreno de juego condiciona la
demanda física debido a que en un campo grande se incrementan los
metros recorridos y se modifica la distancia recorrida en los diferentes
rangos de velocidad respecto a un campo pequeño. Sin embargo, no
existe una influencia significativa del horario de partido sobre la mayoría
de variables analizadas para determinar la respuesta física de los equi-
pos en competición.

Estos resultados deben ser valorados por entrenadores y prepara-
dores físicos para entender las demandas físicas del fútbol y poder
emplear estrategias de intervención durante los microciclos de competi-
ción. Además, es útil para mejorar las estrategias de preparación pre-
partido y también para reforzar los protocolos de recuperación post-
competición.
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