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Introducción. Algunas notas sobre el Fútbol en ca tegorías de form ación

A l g u n a s  n o t a s  s o b r e  e l  f ú t b o l  en  c a t e g o r ía s  

d e  f o r m a c ió n

En 1 984  se estimó que a nivel mundial existían cerca de 60 millones 

de futbolistas federados e igual número de practicantes que p a rtic ipab an  

regularm ente en competiciones organizadas, de ám bito reg iona l o local. 

En los censos de la FIFA en el verano de 2001 se calculó que más de 

240  millones de personas jugaban habitualm ente al fú tbo l, mientras que 

aproxim adam ente 5 millones ejercían funciones de a rb itra je  o activ idades 

relacionadas con el juego. Si a estos datos sumamos el número de 

espectadores que habitualm ente siguen los partidos, los periodistas que 

cubren los acontecimientos deportivos, los dirigentes y los miembros de los 

equipos técnicos, fácilm ente com probarem os como estamos en presencia 

de un fenómeno de dimensión p lane ta ria .

Tal éxito  asociativo y m ediático ha repercutido en el va lor 

concedido por la sociedad a este depo rte  y ha provocado profundas 

transformaciones en los hábitos deportivos de los ciudadanos. Los mejores 

futbolistas alcanzan salarios m illonarios y se han convertido en modelos 

sociales cuando, sin em bargo, se ignora todo el proceso que han seguido 

hasta llega r al a lto  rendimiento. Además, el inicio de la práctica deportiva  

de niños y jóvenes se produce a una edad  cada vez más tem prana y con 

una m ayor exigencia.

En el caso del fú tbo l español no será necesario re troceder muchos 

años para  constatar que la práctica deportiva  fo rm al se in iciaba solamente 

a lre d e d o r de los 1 8 años de edad , en la denom inada ca tegoría  juvenil. 

Posteriormente, ba jó  a los 1 ó años y progresivam ente ha ido anticipándose

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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hasta los actuales 8 -10  años con las categorías de iniciación, si bien en 

muchos clubes el inicio de la práctica deportiva  comienza todavía  antes: 

sobre los 6 -8  años. En una reciente entrevista (2007), José M aría  Am orrortu, 

d irector del Fútbol base del A tlético de M a d rid , justificaba que antes las 

captaciones de jugadores “ se hacían a p a rtir  de una determ inada edad. 

Ahora estamos viendo que se está haciendo una apuesta firm e por el 

ta lento y la modelación a p a rtir  de él. Eso provoca que todos los clubes y 

agentes se fijen en niños de 10 ó 12 años” (Entrevista en la Revista de la 

UEFA, 23 de marzo de 2 0 0 7  h ttp ://es .ue fo  .com /  magazine /  index.html),

La evolución ha sido muy rá p id a  y no parece que haya existido 

por pa rte  de los agentes del fú tbo l, fundam entalm ente por pa rte  de los 

entrenadores y los dirigentes deportivos, una adecuada adaptación  a esas 

transformaciones. Uno de los grandes frenos a la evolución del fú tbo l es 

la denom inada fuerza de la costumbre que hace mostrar entre los agentes 

deportivos un gran inmovilismo y poca d ispon ib ilidad para  discutir sobre 

los problem as del fú tbo l español en categorías de formación o tam bién 

para  encontrar soluciones.

La ley Bosman, la transform ación de los antiguos clubes deportivos 

en sociedades anónimas, la creación de un nuevo agente social -los agentes 

deportivos (empresarios, representantes, interm ediarios)-, la influencia y 

poder económico de las cadenas de televisión, la nueva Liga de Campeones, 

así como la p robab le  creación de una liga de fútbol europea, han venido a 

a g ita r la pacífica y, hasta cierto punto, conservadora existencia del mundo 

del fútbo l.

Los países y los clubes con un e levado poder económico tienen la 

pos ib ilidad  de incorporar jugadores de cualquier lugar del mundo sin re p a ra r 

en el coste de su fichaje. La presencia de una inmensa red de ojeadores al 

servicio de los clubes más poderosos ha perm itido globa lizar el mundo del 

fú tbo l y acceder a las ligas y a los jugadores de prácticamente cualquier 

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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país del g lobo. Futbolistas a veces tota lm ente desconocidos ocupan los 

lugares de jugadores jóvenes que han desarro llado  su form ación en su 

p rop io  club y que se ven ob ligados en el mejor de los casos a cam biar 

de equipo o a jugar en una ca tegoría  inferior, cuando no a abandonar la 

práctica del deporte . En España, por ejem plo, el Real M a d rid  ha invertido 

en los últimos 2 años cerca de 300  millones de euros en nuevos jugadores y 

que en algunos casos no han perm anecido en el club más de uno o dos años. 

El gasto ocasionado por cualquiera de esos fichajes perm itiría  soportar el 

presupuesto económico de todas las ca tegorías inferiores durante varios 

años. Y, sin em bargo, se o lv ida  además que Raúl, Guti, Casillas, Pavón, 

Torres y M ejía  en el Real M a d rid  o Puyol, Iniesta, Xavi, O leguer y Valdés en 

el F.C. Barcelona son futbolistas provenientes del fú tbo l base de su club.

Los mercados periféricos del mundo del fú tbo l y los clubes que 

no poseen el poder económico de los grandes clubes europeos tendrán 

que adap ta rse  a esta nueva re a lid a d  y reestructurar su plan interno de 

desarro llo  de fú tbo l si quieren com petir de igual a igual con los demás. 

Por lo tanto, la apuesta recaería en la fo rm a c ió n  de jugado res, que 

parece ser una vía a seguir pa ra  asegurar una posición im portante en el 

contexto futbolístico mundial. En la liga Argentina, por ejem plo, sometida 

a la constante venta de sus mejores jugadores a los poderosos equipos 

europeos, es fác il constatar como en un p a rtid o  de fú tbo l de la prim era 

división hasta 8 -10  jugadores juveniles compiten en cada encuentro con 

futbolistas de ca tegoría  profesional. En España, Fernando Vázquez es 

reconocido por muchos colegas y aficionados como uno de los entrenadores 

de a lto  nivel que más ha apostado por la form ación de los jugadores 

jóvenes y su incorporación a la plantillas del prim er equipo profesional. 

Jaime, Boris, Iván Ania, Esteban y César en el O v iedo  de la tem porada  

1 9 9 8 -1 9 9 9  (Primera División); Tristón, Eto’o, Novo, G üiza, Romero, M a rtí

o Riera en el M allorca de la tem porada  1 9 9 9 -2 0 0 0  (Primera División);

Fútbol Base. El entrenam iento en cateqorías de formación.
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Joaquín, C apí, M elli, Arzu y V are la  en el Betis de la tem porada 2000-20 01  

(Segunda División); Carmelo, Rubén, Jorge y Angel López en Las Palmas 

de la tem porada  2001 -2 0 0 2  (Primera División) o Jonathan Aspas, Oubiña 

y Del M ora l en el Celta de la tem porada  2 0 0 4 -2 0 0 5  (Segunda División) 

son ejemplos de los magníficos resultados de esa filosofía  de traba jo . Sin

em bargo, en las dos últimas tem poradas (2 0 0 5 -2 0 0 6  y 2 0 0 6 -2 0 0 7 ) el 

C elta, ya en prim era división, ha fichado  a 20 nuevos jugadores. ¿Apuesta 

decid ida  por la cantera o exigencias de las limitaciones económicas de los 

clubes?

La im portancia que sin duda asume la enseñanza del fú tbo l en la 

actua lidad  exige por pa rte  de los clubes que se preste una mayor atención 

y una mejor coordinación a través de la implementación de un modelo de 

form ación e iniciación, con program as, medios y métodos de entrenamiento 

adecuados.

Los clubes no podrán continuar viviendo sobre modelos improvisados,

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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sin una coherencia lógica de desarrollo, ba jo  criterios personales de varios 

entrenadores que cíclicamente van pasando por el club y cuyos resultados 

no nos parecen los más satisfactorios. En España, el Real M a d rid  de la 

tem porada  2 0 0 6 -2 0 0 7  con Fabio C apello  como entrenador ha fichado a 

8 jugadores con una inversión de 1 00  millones de euros y ha desped ido o 

cedido a 1 3 y todavía  se habla de que la próxim a tem porada  los cambios 

deben ser más numerosos. Además, parece que esa estra teg ia  no garantiza  

el éx ito  deportivo.

Los clubes deberán defin ir claram ente aquello  que pretenden 

del fú tbo l infantil y juvenil, a través de la im plantación de modelos de 

form ación propios, con program as adecuados, que contribuyan a un mejor 

aprend iza je  del juego, respeten las d iferentes fases de desarro llo  de los 

jóvenes, sirvan de guía pa ra  los entrenadores y contribuyan a una mejor y 

más eficaz formación de los jóvenes futbolistas.

En un reciente coloquio sobre fú tbo l juvenil (Máster de detección 

y formación del talento en jóvenes futbolistas, Real Federación Española 

de Fútbol: M a d rid  y Universidad de Castilla-La M ancha, M a d rid  2007) 

que contó, entre otros con diversos entrenadores de fú tbo l juvenil de los 

mejores clubes españoles y de dos entrenadores de fú tbo l de a lto  nivel, 

todos fueron unánimes al a firm ar:

“ En España no hay  una apuesta seria en la fo rm a c ió n  de los 

jugado res de fú tb o l”

Luis Aragonés, entrenador de la selección nacional española se 

quejó en la disputa del último M undial de Fútbol de A lem ania 2006 , de 

que “ no hay jugadores de mejor nivel en el fú tbo l español, fa lta  ta lento

Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de formación.



Introducción. Algunas notas sobre el Fútbol en categorías de form ación

y com petitiv idad” . Además, justificó que la gran cantidad de fichajes de 

jugadores extranjeros por pa rte  de los clubes españoles limita el desarrollo 

de los futbolistas jóvenes en nuestro país.

Como sugiere Pacheco (2004), se vuelve urgente re flexionar sobre 

el fú tbo l juvenil que queremos e intentar resolver los mayores problemas 

que le a fectan en este momento, entre los que destacan:

•  Presupuestos reducidos de los clubes destinados al fú tbo l de

formación.

•  Falta de un m odelo de juego, de entrenamiento, de jugador y 

de entrenador, que son condicionantes para  una intervención de 

ca lidad  en la form ación.

•  Inexistencia de una program ación coherente y específica para  la 

progresión entre las d iferentes categorías de formación.

•  Carencia de los objetivos intermedios a a lcanzar en cada e tapa  

deportiva  y de los objetivos finales del proceso de formación.

•  Falta de criterios objetivos para  la detección y selección de

talentos.

•  Horarios escolares incom patibles con los horarios de

entrenamiento.

•  Bajas condiciones m ateriales y de entrenamiento.

•  Número de campos insuficientes y con superficies inaprop iadas.

•  Clubes de fú tbo l de prim era división que poseen un único campo 

prop io  para  sus jugadores y categorías de form ación, pero poseen 

más de 200  jugadores pa ra  entrenar y competir, llegando a 

entrenar dos categorías al mismo tiempo.

•  Enseñanza del juego suministrada en la m ayoría de los casos por

entrenadores aficionados, a los que les gusta el fú tbo l, pero que no 

son los más habilitados.

•  G ran dependencia de funcionamiento deportivo  de personas 

Fútbol Base. El entrenam iento en cateqorías de formación.
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“ afic ionados” , sin ninguna preparación específica.

•  Falta de remuneración de la m ayoría de entrenadores de fútbol 

infantil y juvenil.

•  C alendarios competitivos heterogéneos y no ajustados a la 

rea lidad .

•  Elevada presión com petitiva sobre los jóvenes.

•  Iniciar la competición form al en edades muy tempranas.

•  Falta de acom pañam iento en inform ación a los padres de los 

jugadores, para  identificarles con el desarro llo  del proceso de 

enseñanza y competición.

•  Excesiva im portancia a tribu ida  al resultado deportivo  inmediato, 

en detrim ento de la ca lidad  de la form ación deportiva  a la rgo  

plazo,

•  Falta de equipos médicos, psicológicos y sociales adecuados, al 

lado de los jóvenes futbolistas.

Uno de los debates que de form a más a g ita d a  ocupa la atención 

de los agentes deportivos en España es el perfil que debería  tener el

entrenador de fú tbo l encargado de la form ación de jóvenes. Dos posiciones 

opuestas intentan justificar los méritos que debería  poseer el entrenador 

en el fú tbo l de formación. ¿Debería ser un ex-fu tbo lis ta  quien ap licando 

su experiencia deportiva  se encargue de la form ación de los jóvenes? o 

¿deberían tener los que enseñan a los más jóvenes una form ación específica 

de fútbol?

Para Johan C ruyff, ex-fu tbo lis ta  profesional y entrenador de alto 

nivel, la transmisión de conocimientos en el fú tbo l debe producirse de 

futbo lista  a futbolista , ya que ambos hablan el mismo idiom a y, por tanto, 

pueden llegar a entenderse y sintonizar. Así, pa ra  C ru y ff si un entrenador 

no posee un elevado nivel técnico-táctico no puede enseñar el juego del
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fú tbo l a los jóvenes futbolistas: si estás entrenando a un chaval y le

puedes exp lica r cómo se debe tocar el balón, con qué pa rte  del pie, en 

qué posición ponerse para  go lpear, qué precauciones tom ar si se le acerca 

un rival, qué circunstancias ha de tener en cuenta, cómo debe ser de ráp ido  

al ejecutar, podrá  entrenarse luego por su cuenta, copiar, imitar, insistir, 

mejorar, aprender, pulir y luego a d a p ta r y ap lica r estos conocimientos a su 

p rop ia  manera de jugar, a su p rop ia  personalidad futbolística. Repito, si tú 

no sabes hacerlo, no puedes enseñarlo” (2002 , pp. 26-27).

Para Horst W ein (1 995), una de las referencias internacionales más 

consideradas en la form ación de talentos deportivos, sobran entrenadores 

y faltan formadores. Para W ein, uno de los problem as más graves en el 

fú tbo l base es que los responsables conocen bien la m ateria de fú tbo l, 

pero no conocen bien a sus discípulos. El fú tbo l con sus competiciones y 

program as de form ación debe adap ta rse  siempre a las capacidades 

físicas e intelectuales de los niños. De la misma manera que el niño crece 

paso a paso físicamente y mentalmente, la d ificu ltad y com plejidad del 

juego deben aumentar

A nuestro juicio, el educa d o r/e n tre n a d o r de jóvenes no debería  

continuar siendo el ex-fu tbo lis ta  o el practicante al final de su carrera  

deportiva  quien, careciendo de form ación específica, es invitado por 

trad ic ión a entrenar a los jóvenes como recompensa por los muchos años 

de dedicación a su club y que se lim ita a ap lica r su experiencia de antiguo 

a tle ta  y a o rgan iza r y d ir ig ir  sesiones de entrenamiento. Poseer vivencias 

deportivas específicas de la especia lidad deportiva  que se enseña puede, 

sin duda, ser una estimulante fuente de orientaciones y conocimientos para  

gu iar el aprend iza je  de otros. Pero si las experiencias motrices no han sido 

bien vividas y re flexionadas por pa rte  de los practicantes, es posible tam bién 

que se conviertan en una peligrosa influencia. No se pueden reproducir 

prácticas o tareas bajo  la justificación de la fuerza de la costumbre: “ si 
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yo lo he ap rend ido  así y siempre se ha hecho del mismo modo, ¿por qué 

cam biar?” Si observamos una sesión de entrenamiento, como explica 

Pacheco (2004), no d ifie re  mucho de aquellas que se hacían hace 20 0 30 

años atrás. Existe una prim era pa rte  destinada al calentam iento, rea lizada  

normalmente sin balón; una segunda p a rte  ded icad a  a la práctica de las 

hab ilidades técnicas, descontextualizadas del juego, y una tercera pa rte

o rien tada  al juego form al (5x5 , 7 x7 , 11x11).

No es cierto, como suponen los ex-practicantes cuando intervienen 

en la práctica, que los deportistas aprendan las hab ilidades y conductas 

del fú tbo l sólo por imitación. Cuando alguien observa a o tra  persona 

rea lizando una hab ilid ad  con eficacia, se puede favorecer el aprend iza je  

de esa hab ilidad . Es cierto. Por el proceso de imitación, se aprende a 

re a liza r una activ idad de form a similar a como la rea liza el modelo, 

aunque la adquisición de una ha b ilid a d  nueva requiere que el aprend iz 

practique la activ idad y com pruebe las consecuencias que obtiene. Es decir,
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el ap rend iza je  de una h a b ilid a d  nueva por imitación incluye tam bién a 

otros procesos de aprend iza je : en este caso la asociación de estímulos y de 

consecuencias. El proceso de ap rend iza je  y adquisición de habilidades y 

conductas es a lgo  muy complejo donde interaccionan diferentes mecanismos 

de aprend iza je  (ver Tabla 1).

Tabla 1. Procesos de aprendizaje y procedimientos de enseñanza

Proceso de 

aprendizaje

Procedimientos de 

enseñanza
Objetivo

Asociación de 

estímulos

Adecuar las 

condiciones de 

práctica

Ajustar el entorno, 

el ob jetivo y los 

instrumentos de la 

activ idad del aprend iz

Asociación de 

consecuencias

Incrementar el 

feedba ck

Resaltar las 

consecuencias de la 

activ idad del aprendiz

Imitación M ostrar la hab ilid ad O rien ta r la activ idad 

del aprend iz antes de 

rea liza rla

Convivencia Dar pautas Indicar al aprend iz 

cómo ha de rea liza r la 

activ idad

Reflexión Hacer re flex ionar Fomentar la 

comprensión de la 

p rop ia  activ idad de 

aprendiz

FUENTE: Riera (2005).

M ostrar la hab ilid ad  para  o rien ta r la activ idad del aprend iz antes 

de rea liza rla  (imitación) es sólo uno de los recursos didácticos de los que 

dispone el entrenador para  in form ar al practicante acerca del entorno
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con el que interactúa, la ta rea  que rea liza  y la utilización del instrumento. 

El e d u cad o r/en trenado r deberá  ap rende r a u tilizar y com binar estos 

procedim ientos con eficacia. Ni dem asiada información, ni muy pobre  en 

detalles.

Para Riera (2005) en cuanto a los procesos de ap rend iza je  y los 

procedimientos de enseñanza:

•  Todos los procesos de ap rend iza je  pueden intervenir en la 

adquisición de todas las hab ilidades

•  Al aprend iza je  de cualquier h a b ilid a d  puede ser fa c ilita d o  

por todos los procedim ientos de enseñanza

•  La adecuación de las condiciones de práctica es el procedim iento 

más u tilizado en el ap rend iza je  de las hab ilidades

•  Los restantes procedim ientos se utilizan casi siempre y son 

decisivos pa ra  fa c ilita r el aprend iza je

•  Al educad o r/e n tre n a d o r debe seleccionar los procedimientos 

de enseñanza que considere adecuados a los objetivos 

educativos/de l entrenamiento, las características del aprend iz 

y la evolución del aprend iza je , procurando siempre que su 

intervención contribuya siempre a la progresiva autonomía del 

aprendiz.

Debe quedar claro: las cualidades de los atletas y de los entrenadores 

son muy diferentes (Matveev, 1 982). El hecho de haber sido jugado r no nos 

hace por sí solo buenos entrenadores. Es necesario poseer un conjunto de 

cualidades y de virtudes, que se van adqu iriendo  a través del estudio y la 

experiencia y, desde luego, la p rop ia  práctica deportiva  bien v iv ida.

Para Ruiz (1 998), será un buen entrenador quien tenga condiciones 

innatas para  serlo y que esté dispuesto a ap rende r toda  su vida  y a
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perfeccionarse, ta l como la hacen los grandes deportistas, pues entrenar y 

hacer entrenar es una ta rea  d ifíc il y muy compleja.

Ahora bien, coincidimos con Pacheco (2004) al señalar que el 

educad o r/e n tre n a d o r de jóvenes tam poco deberá  ser la persona que, 

a pesar de tener una form ación específica de fú tbo l, no tiene ninguna 

experiencia como ex-practicante  o de práctica pedagóg ica  con jóvenes 

futbolistas. El hecho de haber te rm inado un curso de entrenadores de fútbol

o de tener una licenciatura en educación física y deportes, no perm ite por 

sí sólo ser un buen entrenador ya que son precisas vivencias de la rea lidad  

del entrenam iento y la enseñanza del fútbol.

El e d u ca d o r/en trenado r deberá  reunir un conjunto de competencias 

en las siguientes capacidades (Pacheco, 2004):

•  saber

•  saber hacer

•  saber hacer que otros hagan

El tipo  idea l de edu ca d o r/e n tre n a d o r de fú tbo l para  jóvenes será 

un individuo que, simultáneamente, posea experiencia como practicante 

y tenga una form ación p rop ia  que le hab ilite  para  entrenar a jóvenes 

futbolistas. No obstante, es posible, desde luego, encontrar estupendos 

entrenadores que no tienen experiencia deportiva  de a lto  nivel o ex

jugadores con una notable capac ida d  para  re flexionar sobre sus propias 

vivencias y tras ladarlas  a sus deportistas.

En cualquier caso, deberá  ser un educador que posea sólidos 

conocimientos de fú tbo l, que le guste tra b a ja r  y que consiga establecer 

una buena relación con los jóvenes; que sea conocedor de las diferentes 

fases de desarro llo  y que conozca los medios y los métodos mas adecuados 

para  el desarro llo  in tegra l de los jóvenes (Pacheco, 2004).

Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de formación.



Introducción. Algunas notas sobre el Fútbol en categorías de formación

Para Barata (1 999 , en Pacheco, 2 004 ), el en trenador debe constituir 

un buen ejem plo y un buen m odelo pa ra  los jugadores, fundam entalm ente si 

son niños y jóvenes, ya que éstos se encuentran en la fase de form ación de 

su personalidad y de su adquisición de valores y referencias determ inadas 

para  su vida  futura. Por esto, el en trenador debe tener conciencia del 

im pacto que sus opciones y p rio ridades provocan en los niños y en los 

jóvenes que entrena, ya 

que éstos son fácilm ente 

influenciables y d iariam ente 

están expuestos a nuevas 

experiencias y situaciones.

Sobre las influencias 

de los entrenadores 

es sugerente la idea 

transm itida por W odds 

(1985 , en Pacheco, 2004) 

acerca de la influencia del 

entrenador sobre un equipo 

de jóvenes, re firiendo que el 

en trenador es una dé las  más 

potentes referencias para  la 

identificación de un joven. Simboliza la fuerza, la capac idad  com petitiva y 

la independencia que los jóvenes buscan conseguir.

En este sentido, el significado del éx ito  deportivo  del e d u ca d o r/ 

en trenador en el fú tbo l base no puede ser el mismo que en el a lto  nivel. 

El éx ito  de un educad o r/e n tre n a d o r en el fú tbo l base no se manifiesta 

habitualm ente en el presente, sino a la rgo  p lazo y se basa en los siguientes 

aspectos (Pacheco, 2004):

24
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•  Progresión en el rendim iento deportivo  de los jóvenes, de 

acuerdo con su desarro llo  in tegra l y armónico, ayudándoles a 

com paginar las exigencias de su vida  deportiva , escolar, social 

y fam iliar.

•  Reducido abandono y aumento visible del gusto por el 

entrenamiento y la competición entre los jóvenes.

•  C apacidad  para  de tec ta r y desarro lla r talentos para  el 

fútbol.

•  Número de jóvenes jugadores que consiguen elevados niveles 

de rendimiento deportivo , a medio y la rgo  plazo.

•  C apacidad  para  establecer con los jóvenes que entrena 

relaciones de amistad que perduren en el tiempo.

•  Saber lo que se pre tende y cuales son los caminos a seguir, 

en una correcta filosofía  de intervención como e d u ca d o r/ 

entrenador de jóvenes.

Sin em bargo, la im portancia social que posee el fú tbo l y la atracción 

social e jercida por los grandes encuentros deportivos internacionales han 

transform ado progresivam ente las condiciones de su práctica. El soporte 

ideológ ico sobre el que descansa el deporte  actual, han hecho de éste una 

ac tiv idad  donde lo que im porta  exclusivamente es el resultado (Seirul-lo, 

1 998). El rendimiento, que inicialmente constituía simplemente una motivación 

intrínseca, se ha convertido progresivam ente en un fin en sí mismo. La lucha 

denodada por el a lto  rendim iento y el récord basada en los progresos del 

conocimiento b io lóg ico ha tra íd o  como consecuencia la selección precoz y el 

entrenamiento intensivo de los jóvenes (Le Boulch, 1 991).

Esas prácticas se han genera lizado  no solamente en los sujetos aptos 

pa ra  grandes rendimientos, sino tam bién en los aficionados más modestos, 

pa ra  quienes el campeón representa un auténtico modelo.
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Una investigación re a lizada  por la Federación Ita liana de Fútbol 

(1999) concluyó que de los 19 .000  jóvenes que iniciaron la práctica del 

fú tbo l sólo uno consiguió llega r a jugar en la prim era división. Los restantes 

acabaron jugando en las divisiones inferiores o dejaron el fú tbo l. ¿A quién 

debe ir d ir ig id o  entonces el proceso de enseñanza? ¿Es to le ra b le  que para  

la gran m ayoría de los que inician en el fú tbo l la experiencia sea al final 

poco gratificante? ¿Son adecuadas las prácticas que se están proponiendo 

actualmente?

Uno de los valores más destacados del deporte  es sin duda su 

perspectiva agonística. La lucha, la competición con el oponente, que puede 

ser uno mismo, o con a lgo  con la intención evidente de vencer en ese com bate 

es uno de los elementos fundam entales que dan razón a las actividades 

deportivas. Es más, la activ idad  deportiva  es la muestra por excelencia del 

movimiento agonístico: las reglas se transform an en complejos reglamentos 

que perm iten canalizar la fuerza agonística de los contendientes y log ra r 

identifica r quien, en esas circunstancias, ha ganado. Ahora bien, un énfasis 

excesivo en la activ idad com petitiva puede tener un efecto negativo en el 

proceso de búsqueda de la excelencia, sobre todo con los niños y niñas. 

De ahí la necesidad de re a liza r algunas matizaciones a la relación entre 

competición y excelencia.

•  La competición puede llevar a un énfasis en la superioridad o 

el elitismo en lugar de conducir a una excelencia en su sentido 

más absoluto. Recordemos que la competición se concibe 

como una lucha consciente entre dos partes que culmina con el 

establecimiento de la supremacía de una de ellas y, esta noción 

de lucha, implica la conciencia de una fuerza contraria donde 

el éxito  depende del fracaso de los otros (Devís, 1 996)
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•  La victoria y el ganar por encima de todo  suelen convertirse en la 

única meta de la competición. Esto puede llevar a la producción 

de una innecesaria, peligrosa y excesiva especialización en un 

solo deporte  o incluso en una determ inada posición o puesto 

dentro de un deporte .

•  Los/as deportistas de a lto  nivel o de elite suelen proponerse 

como modelos sociales de excelencia y form ación del carácter, 

cuando se ignora todo  el proceso que se han seguido para  

a lcanzar el éxito. Sparkes (1986 , en Devís, 1996) señala que 

estos papeles-m odelo, aunque despierten el interés de algunos, 

pueden ser de lim itada u tilidad  en la creación de intereses a 

la rgo  plazo.

•  La competición puede actuar como hom ogeneizadora de 

diversidades corporales y universalizadora de un único lenguaje 

si no se diversifican las activ idades físicas y corporales.

El deporte  en edad  escolar se presenta así como un modelo 

reducido del macromodelo deportivo  y antesala de éste (Seirul-lo, 1998). 

¿Significa esto que no debe estimularse el va lor de la competición en la 

enseñanza del fútbol? Desde luego que no, pero debe ser m atizada. La 

competición se presenta como el fa c to r desencadenante de la práctica 

deportiva . Es precisamente su com portam iento agonístico lo que nos a trae  

de él (pensemos, por ejemplo, la d iferencia  entre un pa rtid o  amistoso y los 

campeonatos). No obstante, “ com petir es un com portam iento humano que, 

por eso mismo, no debe ser considerado como bueno o malo, es el uso y 

orientación del mismo lo que le puede d a r un carácter u o tro ” (Hernández 

M oreno, 1 989 :79 ). Es necesario enseñar a competir, pero siempre como un 

m edio de superación personal, de mejora de resultados personales y nunca 
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vio lando los derechos de los otros en beneficios propio. (Gómez Rijo, 2001). 

Desde este punto de vista, el rendimiento no constituye un fin en sí mismo, 

sino lo posibilidad de ejercitar; a través de un mayor autoconocimiento, la 

prop ia  eficacia en el entorno mediante el dominio de la propia  motricidad.

La enseñanza del fú tbo l con niños y jóvenes debe contener en sus 

propuestas prácticas los otros valores d é la  m otric idad y el depo rte  (Casamort 

y Seirul-lo, 1987): el movimiento como a c tiv id a d  lúd ica  perm ite localizar 

la intención de movernos en el á rea del a tractivo  por lo intrascendente, 

lo festivo y fortu ito, y d ir ig ir lo  sobre uno mismo; la in tenc ión  expres iva  

del movimiento proporciona al individuo la posib ilidad  de comunicar 

ideas, sentimientos o sensaciones por medio del prop io  cuerpo al resto de 

personas con quien com parte esa ac tiv idad  de movimiento; la cre a tiv id a d  

por medio del movimiento pone en evidencia ciertas capacidades del ser 

humano que le permiten rea liza r movimientos nuevos, teniendo como base 

la experiencia motriz m ediante la ac tiv idad  de sus aptitudes creadoras; 

el movimiento como v a lo r e ron ista , de sentir las sensaciones que emana el 

p rop io  cuerpo en sus movimientos.

En el contexto de la form ación de jugadores en los clubes de fú tbol, 

el entrenador deberá  construir junto con el deportis ta , un modelo de 

relaciones interpersonales que perm itan e la b o ra r tareas con, entre otros, 

los siguientes criterios (Seirul-lo, 1998):

•  descubrir la estructura del juego e in te rp re ta rlo  de muchas 

formas, desarro llando aquella  en la que ambos coinciden, 

para  que pueda así flo recer con toda  la fuerza el ta lento 

individual.

•  o frecer al deportis ta  la m ayor can tidad  posible de información 

ob je tiva , tanto en relación a su ejecución, como a su resultado, 

pero estimulándolo para  el acceso a esa inform ación por 

cuenta prop ia .

_  Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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•  contrastar los elementos de juicio, con los de auto-observación, 

pa ra  log ra r la auto-afirm ación en base a resultados reales.

•  construir modelos de prácticas que sean estructurales, no 

cerrados o unidimensionales, pues así se evita rá  el estancamiento 

técnico.

•  proponer modificaciones tem po-espaciales a todas las 

adquisiciones motrices, incitando a su auto-exploración para  

crear un deportis ta  con opciones creativas, no estandarizadas.

•  situar al deportis ta  en interacciones individuales o grupales 

donde tenga que situarse en el lugar del otro para  com prender 

el com portam iento del compañero y el oponente y, si es posible, 

antic iparlo.

•  estimular al deportis ta  a que descubra sus identidades 

personales con las del fú tbo l para  que pueda je ra rqu iza r sus 

intereses al modo como los ha constado en la práctica real.

En este libro partic ipan  9 autores que com parten un punto de vista 

común acerca de la influencia recíproca de la investigación en ciencias del 

deporte  y la práctica del entrenam iento deportivo . El conocimiento generado 

a través de la investigación científica debe ser una clara orientación para  

o rgan iza r la práctica d ia ria  del entrenam iento y éste supone a su vez la 

mejor prueba de va lidez de los hallazgos de la investigación y, en última 

instancia, el principio de las preguntas de aquélla. Todos los autores se 

encuentran vinculados con la Facultad de Ciencias de la Educación y el 

D eporte de la Universidad de V igo  — Campus de Pontevedra en ca lidad  

de profesores y /o  investigadores y desarro llan su activ idad en el equipo 

profesional de clubes de fú tbo l de a lto  nivel (Real Sociedad, Celta de V igo 

y Pontevedra) o en sus categorías de form ación en ca lidad  de directores

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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técnicos o entrenadores. Además, todos ellos se encuentran integrados 

dentro del G rupo  de Investigación Análisis del rendimiento en deportes 

colectivos (h ttp :/ /w ebs.uvigo.es /lu isc a /h ¡2 0 /).

El ob je tivo de este libro  es p roporc ionar a entrenadores, profesores 

de fú tbo l y educación física y estudiantes una herram ienta práctica para  

o rien tar su proceso de intervención en el entrenam iento en el fú tbo l en 

categorías de formación. El texto  pre tende resolver cuestiones tales como 

qué contenidos técnico-tácticos, psicológicos y condicionales deberían  ser 

desarro llados en cada e tapa  fo rm ativa  (Prebenjamín, Benjamín, Alevín, 

Infantil, C adete y Juvenil), cómo diseñar las tareas de entrenam iento en 

cada momento, cómo debería  iniciarse a los niños y jóvenes en el puesto 

de portero, cuál debería  ser el m odelo com petitivo de referencia a 

u tilizar (fútbol 5, fú tbo l 7 o fú tbo l 1 1) en cada ca tegoría , cómo deberían 

planificarse las competiciones anualmente en el fú tbo l base, qué aspectos 

físico-médicos deberían contemplarse en cada momento y los criterios 

que podrían  orientar a los entrenadores pa ra  detectar posibles talentos 

deportivos entre sus jóvenes jugadores. Todos los capítulos term inan con una 

recomendación de cómo habría  que presentar y desarro lla r los contenidos 

abordados en cada caso en cada una de las categorías federa tivas.

El libro está compuesto por 9 cap ítu lo s  distribuidos en dos volúmenes. 

En el prim ero de ellos (el que tiene entre sus manos) se desarro llan los 

primeros cuatro capítulos y en el segundo volumen los cinco restantes.

En el cap ítu lo  1 se presenta y justifica una planificación de los 

contenidos técnico-tácticos individuales, grupales y colectivos en las 

categorías prebenjam ín, benjamín, alevín, in fantil, cadete y juvenil. Es 

decir, se intentará justificar el “ qué” y el “ cuándo” tra b a ja r  cada contenido 

técnico-táctico en las e tapas de form ación del futbolista . Además, se 

propone un instrumento de valoración del proceso de aprend iza je  de los 

jóvenes deportistas que podría  o rien ta r el control de la consecución de los 

objetivos en cada momento.

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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El ca p ítu lo  2 tiene como ob je tivo  re flex ionar acerca de los elementos 

y las condiciones de práctica que deberían  orientar el diseño de tareas 

de entrenamiento pa ra  la enseñanza del fútbol. La ta rea  representa 

la estructura elem ental del proceso de aprend iza je  y /entrenamiento 

del deportista . Los ejercicios de entrenamiento permiten acceder a la 

m otric idad de los deportistas y lo g ra r su mejora. Los jugadores pueden 

m ejorar por d iferentes procesos de aprend iza je . Pero, sobre todo, los 

deportistas aprenden cuando son ellos los que hacen las cosas. Esta es la 

ve rdade ra  posib ilidad que tenemos de llegar al jugador y m odificar su 

com portam iento, cam biar sus esquemas motrices, cognitivos, condicionales,... 

la ta re a  es la llave que nos perm ite acceder a la m otricidad del individuo 

y m odificarla  (Espar y G erona, 2004).

En España, los modelos de competición para  los más jóvenes han 

sido re legados a un segundo plano. Nos encontramos con que la form a más 

simple es utilizar por cualquiera las mismas estructuras, la misma organización 

u tilizada  por los profesionales. No se han tenido en consideración ni la 

e dad , ni las fases de desarro llo  de los jóvenes, ni los objetivos form ativos 

a desarro lla r en las d iferentes etapas de aprend iza je  de juego por el 

joven futbolista . Y sin em bargo, el proceso de aprend iza je  de cualquier 

m oda lidad  deportiva  debería  a d ap ta rse  a las necesidades y condiciones 

de los partic ipantes; así sucede en el balonmano, baloncesto o voleibol, 

pero no tanto en el fútbo l. En el ca p ítu lo  3 se rea liza una propuesta de 

las características de modelo de competición y del proceso de enseñanza- 

aprend iza je  en las distintas ca tegorías de form ación del fú tbo l base.

En el marco del deporte  de rendim iento actual, uno de los aspectos 

más críticos se centra en el interés por los condicionantes necesarios para  

a lcanzar el a lto  rendim iento deportivo . El ta lento constituye una de las 

condiciones fundam entales pa ra  acceder a la excelencia en el deporte  de 

competición, pero ha de tenerse presente que no sólo ha de ser descubierto 

sino tam bién estimulado. Su identificación representa el prim er paso para  

seleccionar sujetos con las aptitudes necesarias para  conseguir las más altas 

cotas de perfeccionam iento deportivo  a través de un complejo proceso de

Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de formación.
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especialización. En el ca p ítu lo  4 se reflexiona sobre estas y otras cuestiones 

vinculadas con la detección de talentos en el fútbo l.

La preparación física está considerada como uno de los factores más 

im portantes en el proceso de form ación del ¡oven futbolista . Las cualidades 

físicas (velocidad, resistencia, fuerza, fle x ib ilid a d ) e incluso resoluciones 

técnicas específicas de la disciplina depo rtiva  no permanecen constantes 

de la niñez a la juventud. En el ca p ítu lo  5 se analizan algunos aspectos 

del desarro llo  de las capacidades físicas, teniendo en cuenta la evolución 

m adurativa del jugador (física, psicológica y social), las características 

del crecimiento, las fases sensibles de las diferentes capacidades y las 

exigencias que el juego reclama del soporte condicional. Todo ello, por 

supuesto, re lacionado con las ca tegorías establecidas por la Federación 

Española de Fútbol y los ciclos de enseñanza.

Desde muy ¡oven, el futbolista con pretensiones profesionales 

estará expuesto a una red de intereses y presiones económicas (contratos, 

representantes, directivos, etc.), d ifícilm ente manejables sin la adecuada 

orientación. La intervención psicológica en el fú tbo l base debería  p re p a ra r 

al deportis ta  para  asim ilar estas necesidades. En el ca p ítu lo  6 se analizan 

las necesidades que se requieren para  com petir y entrenar en el fú tbo l y 

se presenta una propuesta de secuenciación de las técnicas psicológicas en 

las distintas categorías de form ación del fú tbo l base.

En todos los deportes colectivos en los que existe el portero, lo prim ero 

a considerar es que se está hab lando de un jugador que tiene una serie 

de condicionamientos especiales. El más im portante  es el reglam entario , ya 

que las reglas de juego determ inan la especificidad del portero, al lim itar 

p a rte  de su comportam iento. En el ca p ítu lo  7 se propone el diseño de un 

protocolo de tra b a jo  específico para  que este jugador llegue al a lto  nivel 

en las mejores condiciones físicas, técnico-tácticas y psicológicas posibles.

En el cap ítu lo  8, se presentan los conceptos y las orientaciones 

básicas (número de sesiones, orientación de los ejercicios, modelos de 

pe riod izac ión ,...) para  la adecuada planificación del entrenamiento en

32
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niños y jóvenes futbolistas en las diferentes categorías de formación. No 

hay que saltarse etapas, pero tam poco hay que pe rder la capacidad  de 

estimular adecuadam ente en cada momento al joven futbolista.

El niño no es un adulto  en m iniatura. El crecimiento es el resultado 

de la interacción entre los factores genéticos y las variab les ambientales 

desde el nacimiento hasta la edad  adu lta . Los diferentes estímulos de 

entrenamiento que se proponen a los niños y deportistas jóvenes deberían 

respetar las diferentes etapas que se suceden en el proceso de crecimiento 

y maduración de la infancia y la adolescencia. En el cap ítu lo  9 se presentan 

las pautas generales pa ra  un adecuado seguimiento médico y fisiológico 

del crecimiento y la maduración en niños y adolescentes futbolistas.

Esperamos que el esfuerzo haya merecido la pena.

Pontevedra, M arzo de 2008 .
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C apítulo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de formación

1 .1 .  In t r o d u c c ió n

Conciliar el aprend iza je  deportivo  y las exigencias relativas al 

desarro llo  del niño y el adolescente parece en principio una evidencia. 

Sin em bargo, a lo la rgo  de los años, las relaciones entre el deporte  y la 

educación física nunca han sido fáciles.

En un análisis retrospectivo sobre el proceso de enseñanza de los 

deportes de equipo en general, y del fú tbo l en particu lar, comprobamos 

cómo, en un prim er momento, la técnica fue considerada un facto r 

fundam ental del rendim iento y fue op tim izada  a través del dominio de 

acciones aisladas con o sin balón. Este soporte teórico se fundam entaba 

en el modelo de análisis del movimiento y del juego característico de ese 

momento. El juego se entendía como la suma de las acciones individuales 

de los jugadores, con la pa rticu la rid a d  de que el análisis correspondía 

fundam entalm ente a las acciones que re a liza b a  el jugador sobre el balón. 

El centro del proceso de enseñanza recaía en el aprend iza je  de las técnicas 

con el balón, olvidándose de que el jugado r a lo la rgo  de un p a rtid o  

únicamente actúa sobre el balón entre dos y tres minutos. A esta e tapa  le 

siguió otra que a tribuyó  a la táctica el pape l fundam ental en la enseñanza 

del juego, y que se m ateria liza  en la capac idad  del practicante para  

tom ar decisiones frente  a los problem as o situaciones que se le plantean 

en el juego. Esta dicotom ía entre técnica y táctica se ve re fle jada  en 

m etodologías de a b o rd a je  de la enseñanza de fú tbo l contrarias.

Como sostienen A rdá  y Casal (2003), sin poder prescindir de la 

necesidad de una buena técnica que le perm ita al jugado r lib e rta d  para  

“ hacer” el juego, y de la táctica que define colectivamente la esencia 

del mismo, proponemos un nuevo m odelo basado en la estructura del 

rendim iento en el fú tbo l, de fin ido  por los comportamientos individuales de 

los jugadores en las situaciones de interacción con compañeros y adversarios,

38
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por los comportamientos grupales en situaciones espacio-tem porales 

puntuales y por las actuaciones táctico-estratégicas colectivas. El juego y sus 

características pasan a ser el centro del proceso de enseñanza. Además, no 

sólo hay un referente del juego del que p a rtir  para  defin ir la m etodología, 

sino que tenemos dos: el juego de a lto  nivel al que pretendemos acceder 

y el juego puntual en el que se encuentra el practicante. Las características 

del juego pa rticu la r y las posib ilidades motrices del joven jugador orientan 

la definición de las propuestas de aprend iza je .

El objetivo de este capítu lo  es desarro lla r una planificación de 

los contenidos técnico-tácticos individuales, grupales y colectivos en las 

categorías prebenjam ín, benjamín, alevín, in fantil, cadete y juvenil. Es 

decir, se intentará justificar el “ qué” y el “ cuándo” tra b a ja r cada contenido 

técnico-táctico en las e tapas de form ación del futbolista. A pesar de 

que es una cuestión bien conocida por todos aquellos que se dedican al 

entrenamiento en el fú tbo l en categorías de formación, no está de más 

recordar las categorías federa tivas  en las que se organiza el fú tbo l en 

nuestro país:

•  Prebenjamín ( l° -2 °  Prim aria /  6 -7  años)

•  Benjamín (3°-4° Primaria /  8 -9  años)

•  Alevín (5°-ó° Primaria /  10-1 1 años)

•  Infantil (1 °-2° ESO /  1 2-1 3 años)

•  C adete (3°-4° ESO /  14 -15  años)

•  Juvenil ( l° -2 °  BACHILLERATO y I o UNIVERSIDAD /  16,17 y 1 8 

años)

Esta clasificación servirá pa ra  presentar de form a organ izada los 

contenidos a desarro lla r en cada momento, por lo que debe ser tom ado 

como referencia en todo momento.

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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1 .2 . R e v is ió n  b ib l io g r á f ic a

En este a p a rta d o  se rea liza una revisión de los distintos modelos que 

se han propuesto en la lite ra tura  pa ra  o rgan iza r las fases de enseñanza y 

los contenidos técnico-tácticos en categorías de form ación en el fútbo l. La 

revisión que se presenta a continuación no pre tender ser en, ningún caso, 

exhaustiva. El ob jetivo es recoger las d iferentes orientaciones m etodológicas 

que han gu iado la e laboración de las propuestas prácticas en el fú tbo l 

base y ofrecer una visión general del estado de la cuestión en este ámbito. 

Además, se presentan únicamente aquellas propuestas más vinculadas con 

la cultura deportiva  p rop ia  de nuestro país y el entorno más inm ediato.

Los criterios que se siguen pa ra  presentar sucesivamente los 

d iferentes modelos son:

•  M odelos que se refieren de form a general a las etapas del 

proceso de form ación deportiva  en el fú tbo l o los deportes de 

equipo de colaboración-oposición en función del jugador (Antón, 

1997; Benedek, 2 0 0 1 ; Brüggeman, 2 0 0 4 ; Lealli, 1994, Sans y 

F rattaro la , 1 9 9 6 ; Sanpedro, 2 0 0 1 ; Seirul-lo, 2004)

•  M odelos que presentan las e tapas de form ación en función de los 

elementos estructurales del juego (Ardá y Casal, 2 0 0 3 ; Corbeau, 

1990; G argan ta  y Pinto, 1997 ; M oreno y Fradua, 20 0 1 , W ein, 

1994)

•  Modelos que incorporan algún tip o  de estructuración de objetivos, 

contenidos y medios de entrenam iento en su propuesta. (Fradua, 

2 0 0 5 ; G arc ía  A lia g a , 2 0 0 5 ; Lago, 2001 , 2 0 0 2 ; M artínez G a rfia  

y Sáez-López, 2 0 0 0 ; M oreno y M orcillo, 2004)

40
Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.



Dentro del prim er grupo  de modelos, Lealli (1994) presenta las 

siguientes etapas en la form ación del fu tbolista .

Capítu lo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de formación

Tabla 1.1. Etapas en la formación de jóvenes futbolistas y consideraciones generales

ETAPAS CONSIDERACIONES

Preparación pre lim inar 

(8-1 0 años)

- Práctica m ultideportiva

- Escasa intervención del entrenador, consejos 

esporádicos

- L ibertad pa ra  la asimilación técnica

- Evitar los puestos específicos. Competición 

a d a p ta d a

Especialización de po rtiva  inicial (10- 

1 2 años)

- Fase auténticamente razonadora . Sentido 

crítico.

- Aceptan el ap rend iza je  analítico de la 

técnica

- Adquisición de una correcta ejecución 

técnica

- El juego sigue siendo el medio más utilizado

Especialización p ro fund izada 

(1 2 -1 4  años)

- Etapa de desequilibrio emocional

- La repetición sistemática, medio más 

idóneo.

Perfeccionamiento deportivo  

(1 4 -1 6  años)

- Técnica a p lica da  en conexión con los lances 

del juego

- Incluyendo un significado táctico

FUENTE: Fradua (2005).

Benedek (2001) propone las siguientes etapas en el desarro llo  de 

la form ación de los niños y jóvenes en el fútbo l:

•  De fam iliarización con el balón (4-6 años).

Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de form ación.
41



Capítulo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de formación

•  De preparación (7-1 0 años).

•  De consolidación, de transmisión de los elementos básicos (1 0-1 2 

años).

•  De consolidación y fin de form ación base (1 2-1 4 años).

Para Brüggeman (2004), la organización del entrenam iento a la rgo  

p lazo en el fú tbo l debería  pasar por las siguientes etapas:

•  Formación de base (5-8 años): fam ilia rización  con la activ idad .

•  Entrenamiento de base (8-1 2 años): tiem po para  establecer normas 

propias de la situación m ediante métodos de entrenamiento..

•  Entrenamiento de profundización I y II (12 -1 6  años): tiem po de 

periodización y perfeccionam iento.

•  Entrenamiento de rendim iento (a p a rtir  de 17 años): tiem po de 

asentamiento y estabilización de la condición física.

Para Sans y Frattarola  (1996), las fases a tom ar en consideración 

son las siguientes:

•  De promoción (8-1 1 años).

•  De iniciación (11 -15  años).

•  De tecnificación (1 5-1 7  años).

•  De fam ilia rización  con el balón



C apítu lo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de form ación

Para Seirul-lo (2004), el proyecto deportivo  de in ic iac ió n  a la 

práctica en deportes de equipo consta de 10-12  años y se subdivide en 

fases:

•  A l .  Fase de la práctica regu la r inespecífica (edad de 5 a 7 

años)

•  A2. Fase de la form ación genérica polivalente (edad de 8 a 10 

años)

•  A3. Fase de la p reparación  m ultila tera l orien tada (edad de 1 1 

a 1 3 años)

•  A4. Fase de la iniciación específica (edad de 14 a 16 años)

Para Sampedro (2001 , en G arc ía  A liaga , 2005), en el diseño de las 

e tapas de form ación táctica de los deportes de equipo de co labo ra c ión / 

oposición es preciso considerar tres etapas:

•  In ic iac ión  táctica (5-8  años, desarro llo  del potencial general).

•  D esarro llo  de los a p re n d iza je s  táctico (9-1 2 años, desarro llo  de 

la competencia del juego a d a p ta d o , m ini-deporte)

•  P erfeccionam iento táctico (1 3 -1 6  años, tendente a la competencia 

motriz colectiva)
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Para Antón (1997 , en M oreno y M orcillo, 2004) el proceso de 

form ación del joven deportis ta  debería  seguir las siguientes etapas:

Tabla 1.2. Categoría federativa y etapa de formación del jugador

C ategoría

Federativa

Etapas en función del proceso de form ación del 

jugado r (Antón, 1 997)

Benjamín

Iniciación al ap rend iza je  g loba l básico

Alevín

Infantil
Consolidación del ap rend iza je  g lo b a l básico e 

iniciación al ap rend iza je  específico

C adete Consolidación del ap rend iza je  específico

Juvenil Iniciación al perfeccionam iento específico

Señor A ltas prestaciones

FUENTE: Moreno y Morcillo (2004).

Dentro del segundo grupo de modelos, Corbeau (1990), articula el 

proceso de enseñanza del fú tbo l en 5 etapas:

•  Etapa 1. Iniciación.

•  Etapa 2. El balón, el adversario  y yo: el enfrentam iento.

•  Etapa 3. El balón, el compañero, el adversario  y yo: el juego entre

dos.

•  Etapa 4. El balón, el equipo, los adversarios y yo: el juego entre 

tres.

•  Etapa 5. El balón, el equipo, los adversarios y yo: el juego entre 

once.
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De este modo, de acuerdo con Garganta y Pinto (1 997), la enseñanza 

del fú tbo l puede ser considerada como un proceso de construcción durante 

el cual los practicantes van in tegrando niveles de relación cada vez más 

complejos de acuerdo con los d iferentes elementos del juego. Esta misma 

secuenciación es seguida por Moreno y  Fradua (2001). Así, La prim era  fase  

consiste en desarro lla r la relación ju g a d o r-b a ló n . La fase 2 se centra en 

la construcción de la presencia de las porte rías . La fase 3 pretende la 

construcción de la presencia de l adve rsa rio  y se priv ileg ian  las situaciones 

de 1x1. La fase  4 corresponde al d e sa rro llo  del n ive l de re lación  yo -  

com pañero (s)-ad versa rio (s ). Finalmente, la fase 5 se centra en la re lación  

yo -b a ló n -e q u ip o -a d ve rsa rio s , en donde el desarrollo de las nociones 

espacio-tiem po revela una im portancia cap ita l para  la evolución del nivel 

del juego.

A rdá y Casal (2003), sugieren que las fases en el proceso de 

enseñanza y aprend iza je  del fú tbo l deberían  ser:

•  Fase I. Construcción de la relación con el balón y construcción del 

juego colectivo básico.

•  Fase II. Construcción del juego en presencia del adversario.

•  Fase III. Construcción del juego en presencia de compañeros y 

adversarios.

•  Fase IV. Construcción del juego de un equipo contra el equipo 

contrario en el centro del juego.

•  Fase V. De la enseñanza de la construcción del juego entre once.

Para Wein (1 995), el m odelo de enseñanza-aprendizaje en el fú tbo l 

base debe ser considerado como un plan especifico de formación que está 

subdivid ido en 5 niveles de form ación:

•  1.-Juegos de hab ilidades y capacidades básicas (a p a rtir  de los 

7 años)

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de form ación.
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•  2.- Juegos para  el M ini-Fútbol (a p a rtir  de 8 años)

•  3.- Juegos para  el fú tbo l a 7 (a p a rtir  de 1 0 años)

•  4.- Juegos pa ra  el fú tbo l a 8 y a 9 (a p a rtir  de 1 2 años)

•  5.- Fútbol reg lam entario  ( a p a rtir  de 16 años)

Dentro del tercer grupo  de modelos, Fradua (2005), a p a rtir  de la 

propuesta de Garganta y  Pinto (1 997), propone o rgan iza r la propuesta en 

las e tapas de form ación del futbolistas se concreta en las siguientes fases:

1. Construir la relación de niño con su entorno: m otric idad.

2. Construir la relación con el balón: entrenam iento técnico-táctico 

individual.

3. Construir el juego con compañeros y contra adversarios: 

entrenamiento técnico-táctico g rupa l.

4. Desarrollar las nociones de espacio y tiem po, re lacionado con el 

juego de equipo: entrenam iento técnico-táctico de equipo.

Para d a r sentido a estas fases, p rio rizando  una sobre otra  y según 

el diagnóstico o inform ación sobre la re a lid a d  en cada escuela deportiva , 

propone unos porcentajes de tra b a jo  por e tapas pa ra  tener una guía 

general.

Tabla 1.3. Porcentajes de entrenamiento de diferentes bloques de contenidos

Alevín Infantil C ade te Juvenil Señor

M od ic idad 2 0 % 2 0 % 1 0 % 5 % 5 %

Individual 4 0 % 3 0 % 2 0 % 1 5 % 1 0 %

G rupa l 3 0 % 3 0 % 4 0 % 4 0 % 4 0 %

Equipo 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 4 5 %

FUENTE: Fradua (2005).
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En la Tabla 1.4, se de ta llan  los cuatro grandes bloques de contenidos 

de entrenamiento con los objetivos más im portantes relacionados con los 

medios de entrenamiento.

/

Tabla 1.4. Esquema de estructuración de objetivos, contenidos y medios de

entrenamiento. Grupo de Entrenadores del Athletic Club de Bilbao 2002 -2004.

Término
MOTRICIDAD GENERAL 

Y ESPECÍFICA

E N T R E N A M I E N T O

INDIVIDUAL

ENTRENAM IENTO

GRUPAL

ENTRENAMIENTO DE 

EQUIPO

O bje tivo

M e jo ra r la 

coordinación, 

a g ilid a d  y 

movimientos 

específicos del 

fu tbo lista  sin balón

M e jo ra r la técnica 

ind iv idua l y la 

táctica ind iv idua l o 

tom a de decisiones 

en el fú tbo l

M e jo ra r las 

hab ilidades de 

cooperación 

básica entre 2, 3, 

4 , 5, 6 jugadores 

p a ra  obtener 

venta ja , marcar, 

p rogresar

M e jo ra r la 

compenetración 

del equipo, de los 

1 1, en la form a 

de posicionarse, 

bascular, atacar, 

etc.

Medios

- Ejercicios sueltos en 

los calentamientos

y en el resto de la 

sesión

- Circuitos de 

hab ilidades

- Circuitos 

combinados con 

h a b ilid a d  con balón

-  técnica

- Recorridos

-Ejercicios manejo, 

dominio, regates.

- Ejercicios de 

técnica ind iv idual 

ro tando puestos 

con o sin tom a de 

decisión.

- Situaciones 

jugadas, 1 x l  

a p rogresar o 

m arcar, juegos de 

desmarques, rondos 

de pases, juego de 

cabeza.

-Ejercicios 

aislados de 

presentación sin 

oposición 

-Juegos reducidos

- Ejercicios aislados 

de presentación sin 

oposición

- Situaciones 

jugadas (con 

oposición 

progresiva)

- Partidos y juegos 

amplios

Contenidos

Giros, saltos, 

carreras, cambios 

de dirección y ritmo, 

vo lte re tas,...

Regates, manejo,

dominio

Pases, controles

rasos, fintas,

conducciones

Tiros y controles

complejos

Lo ante rio r con

decisiones

Lo ante rio r con

juegos

Pared,

desdoblamientos, 

coberturas, 

permutas, pase al 

tercer ju g a do r,... 

Todo lo anterior 

con compañeros y 

contra oponentes 

p a ra  progresar, 

mantener la 

posesión y 

fina liza r

Sistemas de juego, 

posicionamiento 

y e laboración 

del a taque y la 

defensa del equipo, 

estilo de juego,.. 

Com portam iento 

en equipo en los 

ciclos, repliegue, 

basculación y 

contraataque, 

estrategias a balón 

p arado.

FUENTE: F ra d u a  (2 0 0 5 ) .
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Lago (2001 , 2002) presenta una propuesta acerca de la 

organización tem poral de los medios técnico-tácticos o hab ilidades 

específicas del juego en el proceso de iniciación en el fú tbo l, evolucionando 

desde la fam iliarización contextua lizada con el balón y con el juego en 

general, hasta la e laboración de un m odelo colectivo de actuación. En ta l 

estructuración es posible distinguir:

•  Fases de la enseñanza del Fútbol :

- Construir la relación con el balón.

- Construir la presencia del adversario.

- Construir la presencia de los compañeros.

- Construir la presencia de los compañeros y adversarios.

- Construir la adecuación espacio-tem poral.

•  C ontenidos y  e lem entos a presentar p rog res ivam e n te  en cada

una de las fases de la enseñanza (objetivos, principios específicos 

de ataque y defensa, elementos individuales y colectivos de 

ataque, elementos individuales y colectivos de defensa y las 

tareas específicas a desarro lla r en cada e tapa).

48
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Tabla 1.5. Fases en la enseñanza del Fútbol y secuenciación de los contenidos técnico-tácticos
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FUENTE Lago (2001 , 2002).
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A modo de síntesis, podemos considerar que no existe una propuesta 

clara y precisa acerca de las e tapas y los contenidos técnico-tácticos que 

deberían  desarrollarse en cada momento del proceso de form ación del 

futbolista . Falta investigación científica que justifique los “ cómos” y los 

“ cuándos” en la enseñanza del fú tbo l y que perm itan generar propuestas 

a d a p ta d a s  a las capacidades que manifiesta en cada momento evolutivo el 

¡oven deportis ta  y que perm itan además lo g ra r éxito  en los aprendizajes. 

Ese será nuestro objetivo a p a rtir  de este momento.

Capítu lo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de form ación
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1.3. La p la n i f ic a c ió n  de  l o s  c o n te n id o s  t é c n i -

CO-TÁCTICOS EN CATEGORÍAS DE FORMACIÓN

El p roceso de enseñanza del fú tbo l debe articularse a través 

de dos aspectos fundamentales. Por un lado, deben reconocerse los 

principios de juego más evolucionados de la práctica de alto nivel que 

deben ser presentados por el p re p a ra d o r para  que sean aprendidos por 

los practicantes; y por otro, las características reveladas por los jóvenes 

deportistas, es decir, el juego y el jugador. Sabemos que el fútbol de alto 

nivel presenta estructuras y contiene situaciones que deb ido  a su com ple jidad 

son incom patibles con el proceso natural de desarro llo  de los jóvenes. En 

la enseñanza del fú tbo l se hace necesaria la existencia de referencias 

que posibiliten la selección de los medios y métodos más adecuados para  

a lcanzar los objetivos pretendidos. El proceso de intervención sólo podrá  

ser eficaz si se circunscribe a un cuadro de ideas y principios (modelos) que 

recojan los aspectos determ inantes del juego y que orienten la ta rea  de 

quien enseña y la acción de quien aprende (G arganta  y Pinto, 1997).

La preparación en edades tem pranas no debe tener como objetivo 

inm ediato un estado de especialización prem aturo; debemos proponer 

una intervención adecuada y sistem atizada en armonía con el proceso de 

desarro llo  de los debutantes. Antes de presentar las acciones colectivas 

más complejas y los sistemas de juego, los principiantes deben conocer la 

m ayor pa rte  de los principios básicos del fú tbo l y dom inar los elementos 

técnico-tácticos ofensivos y defensivos fundamentales. Las etapas iniciales 

de form ación constituyen el soporte pa ra  el futuro; y el entrenamiento y la 

competición los medios de esa form ación y no las formas de obtención de 

rendimientos inmediatos (Ferreira, 1 983).

El proceso de enseñanza debe a d o p ta r una m etodología de 

intervención fundam entada en la adquisición consciente y racional de las 

situaciones propuestas favoreciendo la crea tiv idad . No se puede reducir 

el ap rend iza je  a un proceso de imitación y repetición de un reperto rio  de 

gestos técnicos como respuesta a este o aquel problem a aislado; debe 
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perfilarse una línea de actuación que lleve al practicante a la adquisición 

de “ aptitudes de decisión” que le perm itan identifica r y seleccionar las 

respuestas adecuadas para  resolver con éxito  los d iferentes episodios del 

juego. La adquisición superficial de las técnicas y el tránsito dem asiado 

rá p id o  por las diferentes etapas de form ación lim ita la evolución del 

practicante y, en el futuro, el nivel de ca lidad  del juego. La enseñanza 

del fú tbo l debe considerar simultáneamente el desarro llo  de los jóvenes 

practicantes y los contenidos propios del juego, estructurando el proceso 

de ap rend iza je  en etapas que relacionen niveles de com ple jidad del juego 

con niveles de aptitud del practicante (Ferreira, 1983).

1.3.1 La l ó g i c a  in te r n a  d e l ju e g o  d e l f ú t b o l

La concepción que cada entrenador o deportis ta  tiene del juego es 

un aspecto clave para  la organización del proceso de entrenamiento tanto 

en el ám bito del a lto  rendim iento como en la form ación. En cada momento 

de su intervención el p re p a ra d o r debe enfrentarse con una situación 

específica que deberá  resolver con eficacia seleccionando un tipo  u otro 

de ejercicio, de acuerdo con el ob je tivo que pre tenda alcanzar. Resulta 

indispensable para  ello que el educa d o r/e n tre n a d o r sepa o rgan iza r sus 

propias tareas en función de los problem as que se le presentan, de modo 

ta l que la comprensión y el dominio de los criterios de organización de los 

ejercicios cobra una im portancia fundam ental en la consecución del éxito 

en la enseñanza (Queiroz, 1 986). Centrémonos en las e tapas de formación 

del futbolista .

El dominio del juego debe ser asegurado a través de tareas que 

perm itan la adquisición g radua l por pa rte  de los deportistas de los contenidos 

propios del juego. Este pensamiento se manifiesta de una form a evidente 

en el modelo d idáctico propuesto por Dietrich (1 978) para  quien aprender 

a jugar equivale a acumular experiencias en la situaciones fundamentales del 

juego. Ahora bien, ¿cuáles son las situaciones fundam entales del juego?,
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¿qué contenidos son los más relevantes?, ¿cómo deben ser presentados?, 

¿cuándo es el momento idea l pa ra  estimular cada contenido?

En el juego del fú tbo l es posible identifica r dos grandes FASES, en 

cada una de las cuales los jugadores y los equipos persiguen objetivos 

contrarios: la fase de a taque , cuando el equipo que tiene la posesión del 

balón y la iniciativa en el juego, construye la acción ofensiva e intenta crear 

situaciones de finalización y anotar go l; y la fase de defensa, cuando el 

equipo que no tiene la posesión del balón y pretende apoderarse  de él, 

intenta im pedir la progresión de los jugadores rivales y del móvil hacia 

la p rop ia  zona de puntuación, evitando así la creación de situaciones 

de finalización y de gol (H eddergo tt, 1978; Teodorescu, 1984; Bayer, 

1987).

El proceso ofensivo representa quizás la más im portante y 

significativa porque es a p a rtir  de ella cuando podemos log ra r el objetivo 

del juego: m arcar el gol. En la fase de ataque, en la que el equipo tiene el 

balón y la iniciativa sobre la fina lida d  del juego, intenta crear situaciones 

de finalización y m arcar un tanto, aunque muchas veces ése no sea su 

objetivo inm ediato, por lo que podemos encontrar fases del juego cuyo 

objetivo principal sea la conservación del balón (Castelo, 1 994 , 1 996 ,

1 9 9 9 ; G a rg a n ta , 1 99 7 ; G rehaigne, 2 0 0 1 ; Queiroz, 1 983 , 1 986).

En función de circunstancias particulares podemos defin ir estilos de 

juego definidos por la prem ura en lo g ra r la finalización: unos invertirán 

mucho tiem po en esa prim era fase de mantenimiento de la posesión; y 

otros, por el contrario, darán  mucha menos im portancia a la posesión y 

buscarán de form a rá p id a  la consecución de situaciones de finalización.

•  Progresión-finalización

Una vez que el equipo recupera la posesión del balón, su objetivo 

fundam ental será progresar hacia la po rte ría  contraria normalmente de 

form a rá p id a , para  log ra r llevar a cabo la finalización, considerando el 

ind icador de éxito  de la acción ofensiva.
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•  Mantener la posesión del balón

M antener la posesión del balón no es un objetivo en sí mismo en 

la fase ofensiva, sino que debemos considerarlo un medio pa ra  poder 

acceder al objetivo último.

El proceso defensivo representa la fase del juego que desarro lla  el 

equipo que no tiene el balón. En esta situación, el equipo lucha por log ra r 

la posesión del mismo, sin o lv id a r la protección del espacio defensivo y de 

la po rte ría  para  que el quipo contrario no logre su objetivo, m arcar gol 

(Castelo,! 994 , 1 996 , 1 9 9 9 ; G a rg a n ta , 1 9 9 7 ; G rehaigne, 2 0 0 1 ; Q ueiroz,

1 983 , 1 986). El objetivo básico de la defensa es el de restringir el tiem po y 

el espacio disponible por los atacantes poniendo en d ificu ltad la progresión 

del equipo hacia la po rte ría . Dentro de este ob jetivo básico, podemos 

defin ir dos objetivos más específicos que darán  lugar a dos planteam ientos 

tácticos defensivos d iferenciados.

•  Recuperar la posesión del balón (iniciativa)

El equipo que no tiene el balón no está en disposición de a tacar la 

po rte ría  contraria , y en ningún caso pod rá  a lcanzar la fin a lid a d  del juego, 

aunque sí podrá  mantener una actitud de iniciativa en el mismo m ediante 

los comportamientos que están im plicados en el ob jetivo de recuperar el 

balón, desarro llando procedim ientos de presión constante sobre el jugador 

rival y sobre los posibles receptores del balón.

•  Defender el espacio y la portería  (expectativa)

Como consecuencia de la im posib ilidad de recuperar el balón o como 

consecuencia intencionada de la elección de un m odelo de expecta tiva  en 

el juego, los jugadores se p lantean una densa agrupación en los espacios 

cercanos a po rte ría  o zonas predom inantes de finalización esperando el
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error del rival. La elección y organización de un determ inado modelo, tanto 

ofensivo como defensivo, determ ina y ex ige la definición de las tareas y 

funciones individuales y colectivas.

Figura 1 .1 .El desarrollo del juego en el Fútbol

Conscrvarcl baló " C

Progresar hacia 1 

la portería

Z \

\ 7  .
M arcarungol <.

' Recuperarcl balón

\7
 ̂ Anularla progresión

V 7
Proteger la portería

FUENTE: Bayer (1992).

En cualquier caso, dentro de las fases de ataque y defensa es 

posible identifica r tres niveles de ¡uego claram ente diferenciados (Lago, 

20 0 0 , 2 0 0 2 ; Lago y M artín  Acero, 2004):

•  M icroestructura  de opos ic ión  (1x1)

Es la estructura de juego ind iv idual por excelencia en el fú tbo l, 

en la que se demuestran los niveles de eficacia de un jugador en los 

comportam ientos de oposición. Supone la lucha entre el jugador atacante
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y el defensor, y en ella se define la prestación de cada jugador en la 

competición, incidiendo directam ente en el rendim iento colectivo del equipo 

(Hohman y Brack, 1 983).

•  M esoestructura de co la b o ra c ió n -o p o s ic ió n  o parcialmente 

colectiva

Como principio general, tanto  en a taque  y /o  defensa, todo  equipo 

debe procurar crear situaciones de superioridad numérica, ev ita r las 

situaciones de igua ldad  y no perm itir nunca las situaciones de in fe rio rida d , 

fundam entalm ente en defensa (Querioz, 1983 ; G a rg a n ta  y Pinto, 1999). 

Por ello aparece la conducta habitua l de ayuda al poseedor del balón que 

da lugar a una superioridad numérica momentánea, la cual se convierte en 

ig ua ld ad  cuando aparece una nueva ayuda defensiva. Nos encontramos 

así ante una situación de 2x2  y posteriorm ente de 3x3 , que o frece varias 

posib ilidades de colaboración y oposición, y que favorece la aparic ión de 

los comportamientos de apoyo, desm arque o cobertura.

•  M acroestructura de co la b o ra c ió n -o p o s ic ió n  o totalmente 

colectiva

Hacemos referencia a las confrontaciones globales entre los dos 

equipos y se manifiestan a través de la oposición de las estructuras más 

básicas (microestuctura y mesoestructura) de un equipo contra otro en una 

oposición de ataque y defensa.

Esta relación de advers idad se manifiesta tanto en las acciones 

individuales (lucha entre el a tacante y el defensor) como en las colectivas 

(lucha entre el ataque y la defensa), específicas y congruentes con los 

objetivos y las fina lidades en cada momento del juego, según reglas reacción 

y principios de gestión bien definidos. Estas reglas de acción y principios de 

gestión de juego, son denominados en su conjunto según Teodrescu (1984), 

componentes fundamentales de la táctica.
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De acuerdo con este autor, los componentes fundam entales de la 

táctica son:

•  Las fases: etapas que transcurren desde el inicio al final de un

ataque o defensa. /

•  Los principios: normas de base que orientan y coordinan la 

activ idad individual y colectiva de los jugadores durante las fases 

del juego.

•  Los factores: medios m ediante los cuales los jugadores actúan en 

las fases de a taque y defensa, ap licando simultáneamente los 

principios de juego.

•  Las formas: estructuras organ izadoras de la activ idad durante el 

juego y en las diversas fases (Queiroz, 1986).

La d ife ren te  in terpretación y valoración de las diversas fina lidades 

del juego en a taque y defensa se traducen en diferentes tipos de juego. El 

a taque  puede basar su organización en una actitud más ob jetiva , d irecta y 

agresiva donde el riesgo asumido es a lto  (juego con iniciativa acelerando 

el ritmo de las acciones) o, por el contrario, en una actitud menos intensa 

que se traduce en un juego menos directo, más lento, va lorando el 

mantenimiento de la posesión (juego sin iniciativa desacelerando el ritmo 

de las acciones). La defensa puede asumir un rol más activo, defend iendo 

lejos de la po rte ría , procurando recuperar ráp idam ente la posesión del 

balón e intentando o b lig a r al a taque  a cometer errores (iniciativa en el 

juego) o, por el contrario, asumir un rol más pasivo, defend iendo más cerca 

de la po rte ría  y dando la iniciativa al adversario, esperando que éste 

cometa errores (expectativa en el juego tem porizando las acciones del 

equipo rival) (G arganta  y Pinto, 1997).

Independientemente de esta d ife rente  interrelación de las 

fina lidades del ataque y la defensa, las etapas recorridas durante el 

desarro llo  de estos procesos son las mismas.

Para llevar a cabo con éxito  los comportamientos motores 

perseguidos, los miembros de un equipo requieren de un proyecto de
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¡uego común (para el a taque  y la defensa) o rgan izado  según principios 

generales y específicos.

Los princ ip ios  genera les refle jan una preocupación que se puede 

presentar del siguiente modo: en las zonas de disputa del balón debe 

procurarse crear situaciones de superio ridad numérica, ev ita r las situaciones 

de igua ld ad  y, sobre todo, eludir la in fe rio rida d .

Los princ ip ios  específicos constituyen un conjunto de reglas que 

deben coord inar las acciones de los jugadores. A cada uno de los cuatro 

principios específicos del a taque (penetración, cobertura ofensiva, m ovilidad 

y espacio) le corresponden otros tantos de la defensa (contención, cobertura 

defensiva, equ ilib rio  y concentración).

Los principios de ¡uego son pues un conjunto de normas que orientan 

al jugador en la búsqueda de soluciones más eficaces pa ra  resolver con 

éxito  las diferentes situaciones de juego. A continuación revisaremos las 

características de tales principios siguiendo la propuesta de Q ueiroz (1 983) 

y G a rg a n ta  y Pinto (1997).

Cuando un jugador se encuentra en posesión del balón, deberá  

perseguir como prim er ob je tivo el rem ate (m arcar gol) o la conquista 

de un espacio libre que le perm ita avanzar hacia la po rte ría  contraria, 

respetando así el prim er princip io del ataque: la penetración. En respuesta 

a la penetración, el equipo que defiende debe cerrar ráp idam ente  la 

posible linee de remate o avance hacia la po rte ría  colocando un jugador 

entre el p o rta d o r del balón y la po rte ría . Tal com portam iento provoca la 

aparic ión de una situación de l x l ,  cumpliendo así el prim er princip io de la 

defensa: la contención.

Esta situación de igua ld ad  numérica creada no deja  de tener, en 

cualquier caso, un m ayor riesgo para  el equipo que defiende. La superación 

del oponente directo por pa rte  del p o rta d o r del balón volvería a crear una 

situación de finalización. Los defensores deben generar una superioridad 

numérica m ediante la incorporación de un segundo defensor, cumpliendo 

de este modo el segundo principio de la defensa: la cobertu ra  de fens iva . 

El equipo que defiende, d a d o  que se encuentra en in fe rio rid a d  numérica,
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debe procurar restablecer el equ ilib rio  incorporando a un segundo atacante 

que, respetando el segundo princip io del ataque, da cobertura  o fens iva  a 

su compañero creando una relación de igua ld ad  numérica (2x2).

Esta situación de 2x2  resulta, no obstante, menos ventajosa para  el 

a taque dee lo que es el episodio de l x l .  Se justifica así que el segundo 

atacante se a le je  del jugador en posesión del balón de form a que lo libere 

del mareaje (cobertura defensiva) procurando restituir la situación orig ina l 

de l x l .  En el caso de que el segundo defensor no le acompañe se genera 

una línea de pase que debe ser u tilizada  por el a taque con intención de 

provocar una situación 1 x 0. Este el princip io de m o vilid a d . Entre estas dos 

a lternativas es conveniente pa ra  la defensa op ta r por la menos peligrosa. 

En consecuencia, el segundo defensor debe acom pañar al segundo atacante 

restableciendo, aunque en un modo a lgo  déb il, situaciones de igua ldad  

numérica ( l x l ) ,  a través del cumplimiento del principio de e q u ilib rio .

Podemos observar pues que la intención del a taque consiste en que 

el juego sea más ab ie rto , con m ayor am plitud, en anchura y p ro fund idad , 

en crear líneas de pase, en la form a de o b lig a r a la defensa a fluctuar y a 

tener m ayor d ificu ltad para  crear situaciones de superioridad numérica. Se 

justifica por ello la aparic ión del cuarto principio del ataque: el espacio. 

Por su pa rte  a la defensa le interesa restringir el espacio útil para  jugar, 

disminuir la am plitud del ataque, ob ligando al adversario a jugar en 

espacios reducidos, buscar la form a de fa c ilita r la cobertura defensiva y la 

creación perm anente de situaciones de superioridad numérica. Se explica 

de esta form a la concentración como cuarto principio de la defensa.

Para que estos principios puedan llevarse a cabo con éxito, los 

deportistas deben, respetando el reglam ento, recurrir a diversos medios y 

utilizarlos de acuerdo con la situación de juego. A este conjunto de medios 

utilizados, ap licando los principios de juego y siempre con el objetivo de 

jugar con eficacia, se le denomina FACTORES.

Si observamos el juego y sus d iferentes situaciones, en particu la r las 

que se desarrollan en el entorno próxim o del balón, es posible identificar 

sucesivas configuraciones en la estructura de la acción de ¡uego en el fú tbo l
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(episodios de 1 x l , 2x1 , 2x2 , 3x2 , 3x3 , etc.). A estos niveles organizadores 

de la activ idad  de los jugadores durante las fases de a taque y de defensa, 

se les denomina FORMAS (Queiroz, 1983)

Q ueiroz (1983)  entiende que la utilización de estas form as se 

constituye como punto de p a rtid a  pa ra  el aprend iza je  del juego. En esa 

misma linea se entiende la iniciación en este módulo. En cualquier caso, 

pa ra  el desarro llo  de esta propuesta resulta determ inantes dos conceptos 

dentro del juego: los roles y el espacio funcional.

En el fú tbo l, el com portam iento de los jugadores se encuentra 

condicionado por el rol sociomotor que un jugado r puede a d q u irir en el 

desarro llo  del ¡uego. El rol sociomotor es considerado, de acuerdo con 

Hernández M oreno (1 9 9 8 :2 9 6 ), como la situación de ¡uego asumida por un 

jugador a la que se le asocian una serie de funciones o acciones y decisiones 

propias del juego que lo diferencian de otro u otros jugadores toda vez que él 

y sólo él puede realizar esas determinadas funciones o acciones y decisiones.

Los diferentes roles sociomotores presentes en el ¡uego se encuentran 

definidos por la situación espacial que ocupan los jugadores con respecto al 

balón y a sus posib ilidades de intervención sobre el mismo. Así, es posible 

identifica r claram ente un espacio  de ¡uego de p rim er n ive l o centro de 

¡uego, donde se encuentra en cada momento el balón y en el que el objetivo 

es, pa ra  unos, mantener su posesión y progresar hacia la po rte ría  rival, y, 

pa ra  otros, recuperar su posesión y ev ita r su progresión; y un espacio de 

segundo n ive l (o fuera del centro del ¡uego o espacio de fase), en el que 

no se actúa directam ente sobre el móvil.

60
Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de formación.



C apítulo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de formación 

Figura 1.2. El concepto de centro del juego y los diferentes roles sociomotores

centro de juego
fuera del centro de juego

-&&CB en el centro de juego

ACB en el centro de juego

centlfo de juego DASB en el centro de jue<

FUENTE: Elaboración propia.

Leyenda: ACB= Atacante con balón; DACB =  Defensor atacante con balón; ASB =  

Atacante sin balón; DACB =  Defensor del atacante sin balón

De este modo, podemos clasificar los roles sociomotores en el ¡uego 

del fú tbo l del siguiente modo:

•  Roles de ataque:

•  A tacante con balón ASB (Microsistema de la acción de

¡uego)

•  A tacante sin balón en el centro del ¡uego: ASB dentro del

CDJ (Mesosistema de la acción de ¡uego)

•  A tacante sin balón fuera del centro del ¡uego: ASB fuera del

CDJ (Macrosistema de la acción de ¡uego)
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•  Roles de defensa:

•  Defensor del a tacante con balón: DACB (Microsistema de la 

acción de ¡uego)

•  Defensor del a tacante sin balón en el centro del ¡uego: DASB 

dentro del CDJ (Mesosistema de la acción de ¡uego)

•  Defensor del atacante sin balón fuera del centro del ¡uego: 

DASB fuera del CDJ (Macrosistema de la acción de ¡uego)

Una aclaración. Dentro del espacio  del centro de ¡uego es preciso 

d iferenciar, a su vez, entre el espacio  de in te rvenc ió n , prop io  del A tacante 

con balón y el Defensor del a tacante con balón y el espacio de ayuda  

m utua donde en número reducido los ASB próxim os a él pa rtic ipan  en esa 

situación ayudando al ejecutor a concluir su actuación de manera exitosa. 

Estas acciones y la proxim idad  espacial definen un va lor espacial donde 

las interacciones afectivas interpersonales son de a lto  valor. M ientras estos 

acontecimientos están sucediendo en un lugar concreto del espacio de ¡uego, 

la to ta lid a d  del espacio restante debe estar ocupado de una determ inada 

manera por el resto de componentes del equipo y toso ellos deben estar en 

situación de cooperación con los que están en la interacción de ayuda mutua. 

Los individuos que cooperan se ajustan espacialmente respecto al espacio 

de intervención en diferentes coordenadas que atienden a los sistemas 

de ¡uego g lobales que el en trenador haya propuesto pa ra  ese p a rtid o  y 

que tienen una d ife rente  in terpretación en función de la fase de a taque o 

defensa en que se encuentra el equipo. Por ello, el espacio que ocupan los 

jugadores que están cooperando se denomina espacio  de fue ra  del centro  

de juego  o espacio de fase para  d ife renc ia rlo  del espacio del centro del 

¡uego. Así tenemos que todo  el equipo está ocupando un espacio de fase 

según la fase táctica en que está com prom etido y, en algún lugar de ese 

espacio, hay un grupo más reducido que ocupa un espacio singular en el 

entorno del balón que es el espacio de intervención donde se establecen 

relaciones de ayuda mutua de un a lto  va lo r a fectivo (Seirul-lo, 2004).

Así, el a tacante con ba lón  puede proponer en el ¡uego alguna de
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las siguientes INTENCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS: conservar la posesión 

del balón, progresar hacia la portería  y /o  fina lizar la acción ofensiva (ver 

Figura 1.3). C ada una de estas intenciones com portam entales se manifiesta 

externam ente en el ¡uego m ediante las ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS  

del pase, la conducción, la protección o el remate. Desde esta perspectiva, 

las acciones técnico-tácticas constituyen una acción motriz dependiente de la 

intención estratégica a d o p ta d a  en cada momento después del análisis del 

contexto situacional del episodio de ¡uego (condiciones del espacio, tiempo, 

oposición,...). Por su parte , el de fenso r del a tacante  con ba lón , posee las 

intenciones técnico-tácticas antagónicas al atacante con balón: recuperar 

la posesión del balón, impedir la progresión del atacante y /o  proteger la 

portería  (ver Figura 1.4). C ada una de estas intenciones se expresa en el 

¡uego m ediante las acciones técnico-tácticas del robo, la interceptación y /o  

la disuasión.

El a tacante  con ba lón  dentro  del centro de juego puede desarro lla r 

las siguientes intenciones técnico-tácticas: buscar la recepción del balón o 

crear un espacio libre. Estas intenciones se hacen operativas en el ¡uego 

m ediante las acciones técnico-tácticas propias del desmarque. El defensor 

de atacante  con ba lón  en el centro de juego  puede, por su parte , ayudar al 

defensor del atacante con balón (situación de 2x1)  y /o  marcar a su oponente 

directo (situación de 2x2) a través de la disuasión y ¡ o  la interceptación.

Finalmente, el a tacante  con ba lón  fuera  del dentro de juego posee 

la intención técnico-táctica de v ig ila r el desarrollo del episodio de ¡uego con 

el ob jetivo de crear equilibrio defensivo en relación al espacio de ¡uego y /o  al 

oponente directo o bien intervenir en el centro de ¡uego m ediante la ejecución 

de desplazamientos ofensivos y /o  el control a distancia. Por su parte , el 

de fensor del a tacante  con b a lón  fue rza  del centro de juego  presenta 

la intención técnica-táctica de v ig ila r la evolución del episodio de ¡uego 

para intervenir en el desarrollo del ¡uego, intervenir sobre el oponente directo 

y ¡ o  prepararse para intervenir m ediante la ejecución de desplazamientos 

defensivos, el control a distancia y /o  los desplazamientos ofensivos en el caso 

de la última intención técnico-táctica (preparase para  el ataque).
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Figura 1.4. Intenciones y acciones técnico-tácticas de los roles de defensa en el fútbol
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Capítulo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de formación

1 . 3 . 2 .  P r o p u e s t a  p r á c t ic a

Una vez presentado el soporte teórico de la propuesta, nuestra 

atención se desvía desde este momento a la propuesta práctica de la 

planificación de los contenidos técnico-tácticos en etapas de formación.

El criterio  m etodológico que se propone para  iniciar al debutante en 

el fú tbo l y progresar hasta las metas más elevadas de eficacia se basa en 

el concepto de centro de ¡uego. Primero debemos centrarnos en desarro lla r 

todos los aspectos vinculados al a tacante con balón y que se vinculan con 

la fam ilia rización  con el balón. Los contenidos en esta fase, como veremos 

a continuación, son los principios generales y específicos del ¡uego y las 

intenciones y acciones técnico-tácticas individuales ofensivas propias de este 

rol. El paso siguiente consiste en introducir el rol de defensor del atacante 

sin balón con los contenidos específicos: principios generales y específicos 

de la defensa y las intenciones y las acciones técnico-tácticas defensivas 

propias del rol. A continuación abordaríam os el espacio de ayuda mutua que 

surge en el centro de ¡uego y donde en número reducido los ASB próximos 

al ACB y los DASB partic ipan  en esa situación ayudando o d ificu ltando al 

ejecutor en la conclusión de su actuación de manera exitosa o en fracaso. 

Los contenidos serán nuevamente los principios generales y específicos y 

las intenciones y las acciones técnico-tácticas que se dan preferencia lm ente 

en este espacio y en estos roles. Finalmente, la atención del proceso de 

enseñanza se centrará en el espacio fuera  del centro de ¡uego o espacio 

de cooperación que ob liga  a los individuos que cooperan a ajustarse 

espacialmente respecto al centro del juego en diferentes coordenadas 

dependiendo de los objetivos de la ta re a  o los sistemas de juego globales 

que el entrenador haya propuesto pa ra  ese p a rtid o  y que tienen una 

d ife ren te  interpretación en función de la fase de a taque o defensa en que 

se encuentra el equipo.

En la Tabla 1.5 se presenta la planificación de los contenidos 

técnico-tácticos individuales y colectivos en las categorías Prebenjamín, 

Benjamín, Alevín, Infantil, C adete y Juvenil. Dentro de cada categoría
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Capítu lo 1. Planificación de los contenidos técnico-tácticos en categorías de form ación

fe d e ra tiva  se recoge el espacio de juego preferencia l a estimular en cada 

e tapa  (espacio de intervención, de ayuda o de fase o el desarro llo  de la 

capacidades coordinativas generales), el rol sociomotor protagonista de 

la fase (atacante con balón (ACB), a tacante sin balón dentro del centro 

de ¡uego (ACB dentro CDJ), a tacante sin balón fuera del centro de ¡uego 

(ASB fuera CDJ), defensor del atacante con balón (DACB), defensor 

del atacante sin balón dentro del centro de ¡uego (DACB dentro CDJ), 

defensor del a tacante sin balón fuera  del centro de ¡uego (DASB fuera 

CDJ), los principios generales y específicos de ataque y de defensa y los 

elementos técnico-tácticos individuales y colectivos de a taque y de defensa 

a desarro lla r en cada momento.

Dos aclaraciones merecen ser destacadas antes de revisar la 

propuesta. En prim er lugar, los contenidos técnico-tácticos han sido distribuidos 

tom ando como referencia las ca tegorías federa tivas reglam entarias y, en 

segundo lugar, dentro de cada casilla el contenido destacado en mayúscula 

indica que es un aspecto muy im portante  a estimular en esa e tapa  form ativa 

y el contenido en minúscula significa que su relevancia es menor, aunque 

deba ser presentado a los practicantes.

Así, por ejemplo, la ca tegoría  alevín en su segundo año (6° de 

prim aria) debería  proponer tareas que impliquen preferencia lm ente el 

espacio de intervención, aunque tam bién deban ser solicitados en menor 

m edida comportamientos propios del espacio de ayuda y se estimulen 

aspectos coordinativos generales del sujeto; las fases de a taque y 

defensa podrían  estar solicitadas en los ejercicios; los roles sociomotores 

más relevantes son ACB y el DACB, aunque progresivam ente se vayan 

introduciendo el rol del ASB dentro del CDJ y el DASB dentro del CDJ; 

los principios generales de a taque  y defensa son la progresión, la 

finalización y la conservación y en defensa la recuperación, im pedir la 

progresión y p ro teger la p o rte ría ; los principios específicos de a taque y 

de defensa a desarro lla r en esta e tapa  son la penetración y la contención 

y en menor m edida la cobertura ofensiva y defensiva; se deben seguir 

tra b a ja n d o  los elementos técnico-tácticos individuales de ataque aunque
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con m ayor exigencia coord ina tiva, cognitiva y condicional; los elementos 

técnico-tácticos individuales de defensa más im portantes son el robo, la 

interceptación, la disuasión y los desplazam ientos defensivos y, finalmente, 

se debe estimular los desmarques de apoyo  y los mareajes en cuanto a los 

elementos técnico-tácticos colectivos de a taque y defensa.

Las fases con sus respectivos contenidos y objetivos se suceden en 

en orden descrito pero de form a rá p id a . No podemos d e ja r pasar varios 

años para  poner en contacto al niño con un sistema de ¡uego o con una 

determ inada form a de ataque. Con esta idea los contenidos del proceso 

de entrenamiento se repiten durante la v ida  deportiva  del futbo lista , pero 

en cada edad  o e tapa  existen unos objetivos y contenidos preferentes. 

En las primeras edades prim ará  la form ación del jugador, mucho tiem po 

ded icado  a su desarro llo  personal, sin que esto quiera decir que las tareas 

sean individuales y analíticas. Poco a poco irán aum entando los contenidos 

relacionados con la form ación del equipo. A m edida que las capacidades 

del niño evolucionan tam bién lo hará la form a en la que puede a fron ta r 

el ¡uego y las tareas requeridas en él, y las situaciones se presentarán con 

m ayor com ple jidad velocidad.

Debemos pensar que el niño que juega debe a fron ta  la competición 

con todos los elementos de ésta, por ello deberá  conocerlos y practicarlos 

en el entrenamiento. Cuando el ¡oven ¡uega no sólo tiene que hacerlo con el 

rol de atacante con balón, debe hacerlo con los otros roles, y debe conocer 

los conceptos básicos del ¡uego colectivo, cómo situarse en el espacio, qué 

tipo  de ataque rea liza r y qué tipo  de posicionamiento defensivo llevar 

a cabo. Vemos constantemente en partidos de niños grandes desórdenes 

tácticos colectivos propiciados por el poco tiem po que se dedica a la 

organización del equipo; el ¡uego precisa de la organización colectiva y 

ésta debe ser entrenada desde el prim er momento.

Con esta teoría  de la enseñanza del ¡uego se entrena igual a un 

profesional que aun niño. Los contenidos básicos del fú tbo l son los mismos, 

sólo los d iferencia  la capac idad  de los jugadores para  ejecutarlos y la 

form a de presentarlos el p ro feso r/en trenador. En el fú tbo l de los niños,
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igual que en el de los adultos, se desarro llan acciones colectivas de ataque 

y defensa, los jugadores deben saber situarse en un sistema y rea liza r 

las situaciones básicas de oposición (1x1)  y las básicas de cooperación- 

oposición (2x1,  2 x 2 ,...) -

El criterio  que se puede m anejar para  introducir a los jóvenes 

futbolistas en una nueva e tapa  fo rm ativa  no debe ser sólo estrictamente 

cronológica (la ca tegoría  fede ra tiva ). Cuando un grupo de practicantes 

desarrollen la capacidad  de ejecutar las intenciones y las acciones técnico- 

tácticas con eficacia en las ta reas propuestas por el entrenador pueden 

avanzar en el plan de form ación, de ta l modo que no limitemos su potencial 

de aprend iza je . De la misma m anera, no sería correcto introducirse en 

conceptos del juego de m ayor com ple jidad cuando no se dominan los de 

la fase anterior.
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Tabla 1.5. Planificación de los contenidos técnico-tácticos individuales y colectivos en las categorías Prebenjamín, Benjamín, 

A levín, Infantil , Cadete y Juvenil.

Prebenjamín Benjamín Alevín

1° primaria 2° prim aria 3° prim aria 4 o primaria 5° prim aria 6 o primaria

Espacio

preferencia l

MOTRICIDAD

Intervención

MOTRICIDAD

Intervención

MOTRICIDAD

Intervención

MOTRICIDAD

intervención

INTERVENCIÓN

m o triá d a d

INTERVENCION

ayuda

m otric idad

Fase del 

juego

Circuitos de 

hab ilid a d
a taque ATAQUE

ATAQUE

defensa

ATAQUE

defensa

ATAQUE

DEFENSA

Rol/es

p re fe re n te /s
Acb acb acb

acb

dacb

ACB

dacb

ACB 

Asb dentro  cdj 

DACB

Intenciones 

téc-tác de 

ataque

progresar

fina liza r

progresar

fina liza r

PROGRESAR

FINALIZAR

PROGRESAR

FINALIZAR

CONSERVAR

PROGRESAR

FINALIZAR

CONSERVAR

PROGRESAR 

FINALIZAR 

CONSERVAR 

buscar la 

recepción 

c rear espacio

Intenciones 

téc-tác de 

defensa

Recuperar 

Im pedir la 

progresión 

Proteger la 

po rte ría

Recuperar 

Im ped ir la 

progresión 

Proteger la 

p o rte ría

RECUPERAR 

IMPEDIR LA 

PROGRESIÓN 

PROTEGER LA 

PORTERÍA 

A yudar DACB

Principios 

específicos de 

ataque

Penetración penetración PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN
PENETRACION

C obertura

Principios 

específicos de 

defensa

contención contención
CONTENCIÓN

cobertura

Elem. téc-tác 

indiv. de 

a taque

Pase

Conducción

Remate

Pase

Conducción

Remate

Anterio r

+

Regate

Protección

Incremento

com ple jidad

Incremento

com ple jidad

Incremento

com ple jidad

Elem. 

téc-tác indiv. 

de  def.

Robo

Interceptación

Disuasión

Desplazamientos

ROBO

INTERCEPTACIÓN

DISUASIÓN

DESPLAZAMIEN

TOS

ROBO

INTERCEPTACIÓN

DISUASIÓN

DESPLAZAMIENTOS

cobertura

Elem. téc-tác 

colect. de a ta

DESMARQUE

APOYO

Elem. téc-tác 

colect. de def.
mareajes



Tab la 1.5 cont. P lan ificac ión  de los contenidos en las ca teg o rías  In fa n til , Cadete y Juvenil.

Infantil Cadete T Juvenil

1° ESO 2o ESO 3o ESO 4 o ESO 1° Y T  BACHILLERATO 
UNIVERSIDAD

Espacio

preferenciol

INTERVENCIÓN, 

AYUDA, m otric idad

intervención AYUDA 

fase

Intervención, AYUDA 

FASE
Intervención, ayuda, FASE Intervención, ayuda,FASE

Fase del ¡uego ATAQUE, DEFENSA ATAQUE, DEFENSA ATAQUE, DEFENSA ATAQUE, DEFENSA ATAQUE, DEFENSA

Rol/es

preferente/s

ACB, ASB dentro 

CDJ, DACB, DASB 

dentro CDJ.

acb, ASB dentro 

CDJ, asb fuera cdj, 

DACB 

DASB dentro CDJ, 

dasb fuera  cdj.

acb, ASB dentro  CDJ, 

ASB fuera  CDJ, dasb, 

DASB dentro CDJ, DASB 

fuera  CDJ.

Acb, asb dentro cdj, ASB fue

ra CDJ, dasb, dasb dentro 

cdj, DASB fuera CDJ.

Acb, asb dentro cdj, ASB fuera CDJ, 

dasb

dasb dentro  cdj, DASB fuera  CDJ.

Intenciones féc- 

tác de ataque

Progresar, fina lizar, 

conservar, BUSCAR 

LA RECEPCIÓN, 

CREAR ESPACIO

Progresar, fina lizar, 

conservar, BUSCAR 

LA RECEPCIÓN, 

CREAR ESPACIO, 

v ig ila r

Progresar, fina lizar, 

conservar, BUSCAR LA 

RECEPCIÓN, CREAR 

ESPACIO, VIGILAR

Progresar, fina lizar, conser

var, BUSCAR LA RECEPCIÓN, 

CREAR ESPACIO, VIGILAR

Trabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados al m odelo de  ¡uego de 

cada equipo

Intenciones 

téc-tác de 

defensa

RECUPERAR, IMPE

DIR LA PROGRE

SIÓN, PROTEGER 

LA PORTERÍA, 

AYUDAR DACB

Recuperar, im pedir 

la progresión, p ro 

tege r la porte ría , 

AYUDAR DACB, 

v ig ilar.

Recuperar, im p ed ir la 

progresión, p ro tege r la 

po rte ría , 

AYUDAR DACB, VIGILAR

Recuperar, im ped ir la p ro 

gresión, p ro teger la porte ría , 

A yuda r DACB, VIGILAR

Trabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados al m odelo de juego de 

cada equipo

Principios 

específicos de 

ataque

PENETRACION

COBERTURA

Penetración, C O 

BERTURA, espacio.

Penetración, COBERTURA, 

ESPACIO, MOVILIDAD.

Penetración, COBERTURA, 

ESPACIO, MOVILIDAD.

Trabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados al m odelo de juego de 

cada equipo

Principios 

específicos de 

defensa

CONTENCIÓN,

COBERTURA

Contención,

COBERTURA,

concentración.

Contención, COBERTURA, 

CONCENTRACIÓN, EQUI

LIBRIO.

Contención, COBERTURA, 

CONCENTRACIÓN, EQUI

LIBRIO.

T rabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados a l m odelo de juego de 

cada  equipo

Elem. téc-tác 

indiv. de 

ataque

Incremento comple

jidad

Incremento com

p le jidad
Contenidos previos en 

función tiem po

Contenidos previos en 

función tiem po

Trabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados al m odelo de  ¡uego de 

cada equipo. Control estratégico del 

partido . Juego en función del riva l. 

Dominio de diferentes estilos de ¡uego

Elem. 

téc-tác indiv. 

de def.

ROBO, INTERCEPTA

CIÓN, DISUASIÓN, 

DESPLAZAMIENTOS, 

COBERTURA.

Robo, Intercep

tación, Disuasión, 

Desplazamientos, 

COBERTURA, Con

tro l a distancia

Robo, Interceptación, Di

suasión, Desplazamientos, 

COBERTURA, CONTROL 

A  DISTANCIA.

Robo, Interceptación, 

Disuasión, Desplazamientos, 

COBERTURA, CONTROL A 

DISTANCIA, DESPLAZAMIEN

TOS OFENSIVOS

Trabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados al m odelo de ¡uego de 

cada  equipo 

Control estratégico del pa rtid o  

Juego en función del riva l 

Dominio de diferentes estilos de juego

Elem. téc-tác 

colect. de ata

DESMARQUE 

APOYO 

C OMI BIN ACIONES

Desmarque apoyo 

combinaciones 

DESMARQUE 

RUPTURA 

MTG. ofensivos

Desmarque apoyo, com

binaciones, desm arque 

ruptura, AMPLITUD DE 

ATAQUE, PROFUNDI

DAD DE ATAQUE, MTG 

OFENSIVOS, JUEGO POR 

LINEAS, SISTEMAS DE 

JUEGO

Desmarque apoyo, 

combinaciones, desmarque 

ruptura, am plitud de ataque, 

p ro fund idad  de ataque, 

MTG. OFENSIVOS, JUEGO 

POR LINEAS, SISTEMAS DE 

JUEGO, TRANSICIONES.

Trabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados a l m odelo de  juego de 

cada equipo 

Control estratégico del pa rtid o  

Juego en función del riva l 

Dominio de d iferentes estilos de ¡uego

Elem. téc-tác 

cciect. de def.
MARCAJES

MARCAJES 

Basculaciones 

MTG.. defensivos

M areajes 

BASCULACIONES 

MTG. DEFENSIVOS 

JUEGO POR LÍNEAS 

SISTEMAS DE JUEGO

M areajes 

BASCULACIONES 

MTG. DEFENSIVOS 

JUEGO POR LÍNEAS 

SISTEMAS DE JUEGO 

TRANSICIONES

Trabajo conjunto de todos los aspectos 

vinculados al m odelo de juego de 

cada equipo 

Control estratégico del pa rtid o  

Juego en función del riva l 

Dominio de diferentes estilos de ¡uego
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1 .4 . A p l ic a c io n e s  p r á c t ic a s

Con el ob je to  de fa c ilita r una mejor comprensión, a continuación se 

fac ilitan  algunos ejemplos de tareas que perm iten concretar la propuesta.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DESCRIP. DE LA TAREA

-— —  id l  . m
Objetivo: M e jo ra r el 

elemento técnico-táctico del 

lanzam iento en situaciones 

variables.

Descripción: En un espacio 

de 2 0 x2 0 , un lanzador 

recibe pases desde 4 zonas 

diferentes y debe fina liza r 

en la p o rte ría  más cercana 

cumpliendo las reglas de la 

ta rea .n  P  !

M anipulación de la dificultad de la tarea:

desde hasta

...p o rte ría s  grandes a ...p o rte ría s  pequeñas

...sin oposición a
...oposic ión semiactiva o 

rea l

...s in límites en la relación con el balón a
...lim itaciones en la relación 

con el ba lón (n° de toques)

...superfic ie  de go lpeo  lib re a
...superfic ie  de go lpeo 

asociada a un estímulo

...trayec to rias  del balón conocidas a ...tra ye c to ria s  variadas

...o rd e n  de emisión del pase conocido a ...o rd e n  de emisión va riab le

...m ás porterías a ...m enos porterías
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DESCRIP. DE LA TAREA

Objetivo: M ejora r el elemen

to técnico-táctico del robo. 

Descripción: En un espacio 

de 15x15 , dos equipos de 

tres jugadores se enfrentan 

entre sí con el ob je tivo por 

p a rte  de los atacantes de 

mantener la posesión del b a 

lón y de los defensores de 

recuperarla .

Manipulación de la dificultad de la tarea:

desde hasta

...su p e rio rid a d  numérica defensiva (con 

comodín)
a

... ig u a ld a d  o in fe rio rid ad  

defensiva (con comodín 

ofensivo)

...m area je  individual a ...m area je  zonal

...oposición semíactiva a ...oposición real

...con límites pa ra  los atacantes en la relación 

con el balón
a

...sin limitaciones pa ra  los 

atacantes en la relación con 

el balón (n° de toques)

...sin cam bio de rol (atacante-defensor) a
...con cambios de rol 

(atacante-defensor)

.. . lo g ra r  im pedir continuidad en la posesión 

del balón
a

... lo g ra r  recuperación del 

balón (cambio de rol) como 

criterio de éxito.
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REPRESENTACION GRAFICA DESCRIP. DE LA TAREA

Objetivo: M ejo ra r el

elemento técnico-táctico 

del lanzam iento en 

situaciones variables. 

Descripción: En un

espacio de 2 0 x2 0 , dos 

equipos de 3 jugadores 

se enfrentan entre sí con 

el ob je tivo de m arcar el 

m ayor número de goles

M anipulación de la dificultad de la tarea:

desde hasta

...sup erio rida d  numérica ofensiva (con 

comodín)
a

... ig u a ld a d  o 

in fe rio rid a d  ofensiva 

(con comodín defensivo)

...p o rte ría s  grandes a ...p o rte r ía s  pequeñas

...oposición semiactiva a ...oposic ión real

...sin límites en la relación con el balón a

...lim itaciones en la 

relación con el balón 

(n° de toques)

...superfic ie  de go lpeo lib re a
...superfic ie  de go lpeo 

asociada a un estímulo

... lib e r ta d  en cuanto a las zonas de 

finalización
a

....im p e d ir fina liza r en 

ciertas zonas

...sin límites de contactos a
... lim ita r a un solo 

toque el lanzam iento

...m ás porterías a ...menos porterías
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DESCRIP. DE LA TAREA

Objetivo: M ejo ra r el

elemento técnico-táctico 

del desvío y despeje. 

Descripción: En un

espacio de 3 0 x3 0 , dos 

equipos de 5 jugadores 

se enfrentan entre sí con 

el ob jetivo de ev ita r la 

progresión del equipo 

contrario y ev ita r que 

finalice

M anipulación de la dificultad de la tarea:

desde hasta

...sup e rio rida d  defensiva a
... ig u a ld a d  o in fe rio rid ad  

defensiva

...m enos porterías a ...m ás porterías

...p o rte ría s  pequeñas a ...p o rte ría s  grandes

...sin criterios de éxito  interm edio a

...criterios de éxito 

intermedios (p.ej: lo g ra r 

la superioridad numérica 

defensiva en el centro de 

¡uego)

...sin cam bio de rol a taque-defensa a
...con cam bio de rol a taque- 

defensa

...m area je  individual a ...m area je  zonal
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Objetivo: M ejo ra r el elemento técnico-táctico de la conducción m ediante un circuito 

técnico-táctico..

Descripción: circuito con 4 estaciones.

Tarea 1. Conducción superando los obstáculos m ediante autopases, pasar el ba lón por 

encima..

Tarea 2. Conducción m ediante un eslalon entre los conos lo más rá p id o  posible.

Tarea 3. Conducción por dentro de un pasillo de picas evitando que el ba lón salga de 

los límites marcados.

Tarea 4. Conducción entre conos de d iferentes colores y /o  formas. C ada color y /o  

form a im plica un ritmo, una superficie de contacto,...

M anipulación de la dificultad de la tarea:
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Tarea 1.

desde hasta

...m ás distancia entre obstáculos a
..menos distancia entre 

obstáculos

...a ltu ras  uniformes a
...d ife ren te s alturas de 

obstáculos

...ve lo c id a d  uniforme a
...m ás velocidad o diferentes 

velocidades

...m enos superficies de contacto a
...d ife ren tes superficies de 

contacto

...sin competición a ...con competición

...sin fa tig a a
...con fa tig a  (varias 

repeticiones)

...pocos obstáculos a ...muchos obstáculos

...obstáculos estáticos a ...obstáculos móviles

Tarea 2.

desde hasta

...m ás distancia entre obstáculos a
...menos distancia entre 

obstáculos

...m enos superficies de contacto a
...d ife ren te s superficies de 

contacto

...m óviles conocidos a

...m óviles in experiencias 

(otros deportes, más o menos 

hinchados,...)

...sin competición a ...con competición

...sin fa tig a a
...con fa tig a  (varias 

repeticiones)

...s in tareas simultáneas a ...con tareas simultáneas
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Tarea 3.

desde hasta

...m ás anchura a ...menos anchura

...m óviles conocidos a
...m óviles in experiencias (otros 

deportes, más o menos hinchados,...)

...ve loc id ad  uniforme a
...m ás ve locidad o diferentes 

velocidades

...re co rrid o  lineal a
...re co rr id o  con más cambios de 

dirección y sentido

...sin competición a ...con competición

Tarea 4.

desde hasta

...m enos estímulos en los conos 

(- colores)
a ...m ás estímulos

...m enos n° de conos a ...m a yo r n° de conos

...m ovim iento lib re a
...m ovim iento condicionado 8por 

compañeros, entrenador,...)

...m enos superficies de contacto a
...d ife re n te s  superficies de contacto o 

superficies asociadas a estímulos

...ve lo c id a d  uniforme a
...m ás ve locidad o diferentes 

velocidades

...sin competición a
...con competición (ve locidad, tiem po 

de ejecución,...)

...sin fa tig a a ...con fa tig a  (varias repeticiones)
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIP. DE LA TAREA

Objetivo: M ejo ra r el elemento técnico-táctico del desmarque.

Descripción: En medio campo, dos equipos de 8 jugadores más 3 comodines ofensivos 

(8x8 + 3 ) se enfrentan entre sí con el ob je tivo de mantener la posesión del balón. 

M ed ian te  la creación de situaciones de situaciones de superio ridad numérica en el 

centro de ¡uego

M anipulación de la dificultad de la tarea:

desde hasta

. ..d e  superio ridad ofensiva a ... ig u a ld a d  o in fe rio rid ad  ofensiva

...sin limitaciones de pases en los 

sectores
a

...lim itación en el n° de pases cada 

sector

...sin límites de contacto a
...lim itaciones en la relación con el balón 

(n° de toques)

...sin criterios de éxito  interm edio 

(p. ej: sin superio ridad numérica)
a

...crite rios de éxito  intermedios (p.ej: 

lo g ra r la superioridad numérica en el 

centro de ¡uego)

...sin cam bio de rol a taque- 

defensa
a ...con cambio de rol a taque-defensa
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCION DE LA TAREA

Objetivo: M ejo ra r las transiciones de fensa-a taque (contraataque) y a taque-defensa. 

Descripción: En el espacio de 7 0 x 6 0 , el equipo A rea liza  un a taque en in fe rio rid ad  

numérica (6x8). El equipo B intenta recuperar el balón y rea liza r una transición defensa- 

a taque  lo más rá p id a  posible pa ra  in tentar m arcar un gol. El equipo A debe a su vez 

re a liza r una transición ataque-de fensa y d e fend er su po rte ría

M anipulación de la dificultad de la tarea:

Desde Hasta

equipo A

. ..re a liz a r rep liegue defensivo a
... lo g ra r  recuperación en zona 

ofensiva

... im p e d ir la progresión del a taque rival a
...re cu p e ra r la posesión del 

balón

...p e rm itir  lib e rta d  en la evolución del ataque
a

...o b lig a r  la evolución por una

rival zona de term inada

... la  defensa de la p o rte ría a . .. la  defensa del espacio
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criterios de d ificu ltad  para el equipo B

...su p e rio rid a d  numérica a ... ig u a ld a d  o in fe rio ridad

...sin limitación de pases a
...con límite de pases para  

tra ta r  de fina liza r la jugada

...sin lím ite de tiem po en la creación de la 

jugada
a ...con límite de tiem po

...sin criterios pa ra  la e laboración del 

contraataque
a

...con criterios del éxito  

intermedios (p.ej: tocar el balón 

3 jugadores o menos)

...con finalización lib re a ...con finalización defin ida
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Capítulo 2 El diseño de tareas de entrenamiento. Orientaciones m etodológicas.

2 .1 .  In t r o d u c c ió n

Una ta rea  puede ser defin ida  como una situación simuladora del 

hecho competitivo, la cual simplificamos para  fac ilita r el umbral de accesibilidad 

al jugador o para sobre-estimular algún aspecto que nos interese focalizar 

(Espar y G erona, 2004)

La ta rea  representa la estructura elemental del proceso de 

ap rend iza je  y entrenam iento del deportis ta . Constituye el proceso 

m ediador a través del cual las intenciones del entrenador, hechas operativas 

m ediante ejercicios preferencia/mente orientadas (búsqueda selectiva), son 

presentadas a los deportistas pa ra  que éstos las valoren y las identifiquen 

en la práctica, fac ilitando  así su interacción con el entorno que les rodea 

(Seirul-lo, 1 993c, 1 998a).

Los ejercicios de entrenamiento perm iten acceder a la m otric idad 

de los deportistas y log ra r su mejora. Los jugadores pueden m ejorar por 

diferentes procesos de aprend iza je  (Riera, 205). Pero, sobre todo, los 

deportistas aprenden cuando son ellos los que hacen las cosas. Esta es la 

ve rdade ra  posib ilidad que tenemos de llega r al jugador y m odificar su 

com portam iento, cam biar sus esquemas motrices, cognitivos, condicionales,... 

la ta rea  es la llave que nos perm ite acceder a la m otric idad del individuo 

y m odificarla  (Espar y G erona, 2004).

Ahora bien, no todas las tareas son iguales y poseen el mismo 

potencial entrenante. No todos los ejercicios sirven. No son las intenciones 

— siempre generosas—  del en trenador las que ejercen más influencias, 

sino las estructuras espaciales, tem porales e interactivas del juego; y 

esta imposición es más eficaz en tanto que habitualm ente es clandestina
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(Parlebas, 1987, 1988, 1996). Los entrenadores deben tener un claro 

conocimiento de esta alquim ia lúdica y de los procedimientos que permiten 

su diseño si no quieren correr el riesgo de equivocarse. El p re p a ra d o r debe 

ser un experto  en la estructuración del deporte , capaz de mostrar al sujeto 

las situaciones más significativas pa ra  que éste las resuelva en la práctica y 

de reconocer simultáneamente las estructuras humanas de los practicantes 

que compromete en cada caso con sus propuestas.

2.2. E l d is e ñ o  de  t a r e a s  en  e l  e n t r e n a m ie n to

Diseñar situaciones de enseñanza/aprend iza je  implica establecer 

relaciones positivas y significativas entre la práctica de la ta rea , los 

objetivos y contenidos que se deseen tra ta r (propios de cada fase de 

la enseñanza del juego) y el nivel de destreza que manifiestan en cada 

momento los practicantes; pa rtiendo  del presupuesto de que la vivencia 

motriz de una situación (activ idad, juego o ejercicio) perm ite estimular cierto 

tipo  de aprendiza jes o capacidades que pueden fa c ilita r el desarro llo  del 

deportista .

Una ta re a  puede ser de fin ida  como una situación simuladora del 

hecho competitivo que permite estimular selectivamente algún componente 

de la práctica, incrementando su grado de exigencia (sobre-estimulación) 

o reduciéndolo (simplificación) (Espar, 2 0 0 1 ; Espar y G erona, 2004). 

Siguiendo la propuesta de Espar (2001)  y Espar y Gerona (2004) un 

ejercicio puede ser entendido como la sucesión de diferentes momentos o 

subtareas que, una vez dispuestas conjuntamente en el tiempo, conforman 

la ta re a  principal.
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Figura 2.1. La estructura de las tareas en los deportes de equipo

SUBTAREA 1 SUBTAREA 2 SUBTAREA 3 SUBTAREA 4

SUBTAREA 11 SUBTAREA 21 SUBTAREA 31 SUBTAREA 41

SUBTAREA 12 SUBTAREA 22 SUBTAREA 32 SUBTAREA 42

FUENTE: Espar (2001).

En cualquier caso, no todas las sub-tareas poseen la misma relevancia 

en la definición del ejercicio. Para Espar y G erona (2004), una ta rea  está 

fo rm ada  por dos partes principales:

•  la pa rte  interna (o ac tiv idad  principal)

•  la pa rte  externa (o activ idades secundarios)

Una de ellas contiene el contenido principal de la ta rea : es la 

sub-tarea núcleo o actividad principal de la ta rea . Las demás sub-tareas

o actividades secundarias sirven de soporte a la anterior y conforman 

conjuntamente con ella el ob jetivo g loba l del ejercicio (Espar, 2001).
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Figura 2.2. Actividad principal y secundaria de las tareas

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

FUENTE: Espar y Gerona (2004).

Un aspecto que se nos antoja clave en el diseño de nuestras 

propuestas prácticas es que las sub-tareas o actividades secundarias que 

acompañan a la sub-tarea núcleo actividad principal no deben ser más 

atractivas o tener más va lor pa ra  los jugadores que ésta. En ta l caso, es 

posible que los deportistas perciban erróneam ente cuál es el objetivo o 

contenido principal a desarro lla r y trasladen su atención a una fase del 

ejercicio que no sea la p rio rita ria  pa ra  el entrenador (Espar y G erona, 

2001 ).
Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las tareas que acaban con 

un lanzam iento a porte ría . Esta es una acción muy motivante para  los 

jugadores, de manera que cuando queremos tra b a ja r otro contenido y el 

lanzam iento aparece en la ta re a , los deportistas suelen d e ja r de prestar 

atención a la sub-tarea núcleo o más im portante para  el entrenador y 

tras ladan la mayor pa rte  de su atención a la acción de lanzamiento (¡y la 

atención no es ilim itadaj).
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Cuando nos proponemos que los jugadores aprendan a lgo  es muy 

im portante que resuelvan bien la ta rea  de aprend iza je  o entrenamiento. 

De este modo, se dan cuenta de cuál es el contenido y el ob jetivo a 

tra b a ja r, y además añadimos un cierto contenido emocional ya que la 

autoestima de los jugadores aumenta por retroalim entación de haber 

resuelto bien la ta rea . Por el contrario, si la ta rea  no está bien resuelta, 

porque es dem asiado d ifíc il, por ejemplo) entonces el jugado r no puede 

aprende r qué es exactam ente lo que se espera de él, ya que ha vivido 

adecuadam ente la experiencia práctica. Además el hecho de fracasar 

en la ejecución, puede provocar cierta frustración o desencanto capaz de 

desm otivar al deportista  (Espar y G erona, 2004).

El criterio  m etodológico básico a la hora de m anipular los niveles de 

exigencia de las tareas consiste en m odificar el número y la d ificu ltad  de las 

subtareas presentes en el ejercicio. Cuando queramos sim plificar una ta rea  

eliminaremos algunas de sus subtareas. Por el contrario, cuando deseemos 

aum entar su com ple jidad incrementaremos su número y su d ificu ltad.

La modificación de las subtareas debería  producirse por orden 

de m ayor im portancia es decir, prim ero las subtareas soporte y luego la 

subtarea núcleo (Espar y G erona, 2004).

La adición de o tra /s  sub ta rea /s  pa ra  aum entar la com ple jidad de 

un ejercicio puede realizarse de dos maneras:

• añadiendo la nueva subtarea simultáneamente a otra ya 

existente;

• incorporando la nueva subtarea a continuación de otra  ya 

existente.

Así, por ejemplo, el hecho de a ñad ir oposición a un ejercicio de 

pase aumenta la com ple jidad ya que el pasador, además de prestar 

atención al aspecto motriz, debe prestar atención al aspecto táctico. O tro  

ejem plo re lacionado tam bién con el lanzam iento lo podemos ver cuando 

pedimos que se realice una acción previa  al lanzamiento: hacer una finta o
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un desmarque o tener que recib ir con la pierna no dominante, añade una 

d ificu ltad adicional a la ta re a  orig ina l.

El orden habitua l pa ra  m odificar la com plejidad de la ta rea , pasa 

por em pezar por las subtareas soporte y finalmente la ta rea  núcleo. 

Lógicamente, si los jugadores son capaces de aumentar la d ificu ltad de la 

subtarea núcleo, su nivel de d ispon ib ilidad  a lreded o r de esa ta rea  habrá  

aum entado considerablemente.

El criterio  m etodológico básico para  disminuir la com plejidad de 

las tareas consiste en sustraer alguna o algunas de las subtareas que que 

hemos d iv id ido  la acción.

Nuevamente nos encontramos con una dob le  opción:

• elim inar una de las subtareas que coincide tem poralm ente con 

o tra ;

• elim inar una de las subtareas que hay entre dos de las subtareas 

del ejercicio con el que estamos traba jando .

Evitar la presencia de oposición o la intensidad de ésta, fac ilita  

cualquier ta re a  de ataque. Realizar las acciones estáticamente (elim inado 

el desplazam iento) tam bién simplifica considerablem ente la d ificu ltad de 

la ta rea .

Muchas veces las tareas son dem asiado difíciles, no por la dificu ltad 

de la subtarea núcleo, sino porque las subtareas que la acompañan distraen 

la atención de los jugadores lo suficiente como para  que no se encuentren 

en la mejor disposición a la hora de enfrentarse con la subtarea núcleo. La 

actuación del entrenador no debe ser en este caso cam biar de ta rea , sino 

ir a un ejercicio que con la misma subtarea núcleo, pueda ser resuelto por 

los jugadores, de manera que el tiem po de práctica del objetivo sea alto. 

Poco a poco, podemos regresar a la ta rea  base añadiendo de nuevo las 

subtareas elim inadas cuando ya no sea una dificu ltad.

En cualquier caso, si bien el hecho d ? d iversificar las condiciones de 

realización de las hab ilidades que deben adquirirse contribuye a aumentar
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el v igo r y la precisión de las reglas construidas y favorece su transferencia 

a situaciones nuevas, condiciones dem asiado cambiantes no perm iten al 

deportis ta  construir esas reglas de respuesta. Es preciso cierto nivel de 

constancia. Todo el a rte  del entrenam iento consiste en saber dosificar la 

pa rte  correspondiente a lo nuevo y la correspondiente a lo conocido, de 

manera ta l que favorezca la construcción de hab ilidades motrices estables 

pero flexib les (Durand, 1 988).

2.3. L a s  c o n d ic io n e s  d e  l a  p r á c t i c a  en  e l  e n 

t r e n a m ie n t o  DEL FÚTBOL

Las condiciones en las que se practican las tareas del entrenamiento 

deportivo  son las que determ inan la v irtua l eficacia de los estímulos 

propuestos por el en trenador en la práctica, pues es lo que conduce a 

la autoconfiguración de la estructura funcional del deportis ta  (Seirul-lo, 

1993a , 1993b, 1998b). La naturaleza cam biante de las situaciones de 

¡uego en el fú tbo l (variaciones tem porales y espaciales, nivel de oposición, 

va lor de las acciones a desarro llar, com portam ientos motores perseguidos, 

etc.) provoca que el jugador eficaz sea aquel que es capaz de identifica r 

en cada ta rea  las modificaciones del entorno de competición y a d a p ta r su 

activ idad  motriz a las condiciones a las que se ve sometido. Ese conocimiento 

debe proponérselo el en trenador al deportis ta , pero en una situación que 

perm ita ir más a llá  de la simple ejecución del modelo, estimulando una 

experiencia ab ie rta  que pasa por la ejercitación de los jugadores en un 

entorno de práctica intencionadam ente va riab le .

En el fú tbo l no existen los modelos ideales de ejecución que puedan 

ser adoptados como referencia pa ra  o rien ta r el entrenamiento. C ada 

futbolista vive y reacciona de modo personal ante los distintos estímulos
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del entorno en función de sus propios recursos y posibilidades. .

Bajo este punto de vista, en el intento de m odificar la conducta 

externa del deportista  en la competición (alcanzando elevados niveles 

de éxito), la atención del entrenador debe destinarse a m ejorar la 

in te rp re tac ión  personal que cada su je to  rea liza  de los acontecim ientos  

am bien ta les  que le rodean. El aprend iza je  reside en la capacidad  de 

cada sujeto para  ana liza r las señales del entorno, identifica r los estímulos 

del contexto más significativos pa ra  llevar a cabo los comportamientos 

motores perseguidos y ap lica r las soluciones motrices que se ajustan a sus 

propias necesidades y recursos (Seirul-lo, 1 9 9 3 a , 1 993b, 1 994 , 1 998b).

Para el desarro llo  de esta línea de actuación pedagóg ica , resulta 

im portante pues a tender a los procesos interoceptivos que los deportistas 

son capaces de desperta r con la ayuda del entrenador, el cual debe decid ir 

en sus ejercicios los pasos necesarios pa ra  que la ca lidad  de los estímulos 

entre a fo rm ar pa rte  de los problem as que es necesario superar.

¿Cómo podemos construir en la práctica situaciones de aprend iza je  

que perm itan la autoconfiguración de los deportistas? Siguiendo a Durand 

(1988)  y a Seirul-lo (1 9 9 3 a , 1993b , 1994, 1998b), las categorías 

fundam entales que debería  incluir en su diseño una ta rea  que pretenda 

potenciar la autoconfiguración de la estructura funcional de los practicantes 

serían:

a) Contribuir a la identificación y jerarquización por pa rte  del 

deportis ta  de los estímulos propios y del entorno más significativos 

para  llevar a cabo los comportamientos motores perseguidos.

b) Desarro llar estrategias de decisión variadas (no sólo estímulo- 

respuesta) a d a p ta d a s  a las demandas de la situación que se tiene 

que resolver.
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c) Im plicar estrategias de program ación y ejecución diversas en 

función de los recursos personales del p rop io  practicante.

d) A fianzar todas las categorías de autoevaluación y autocontrol 

por pa rte  del deportis ta  a través de la evaluación de la ta re a  por 

su p rop ia  ejecución y resultado:

Figura 2 .3 .Condiciones que deben cumplir las situaciones de aprendizaje

La afirmación de conductas de La identificación de estímulos

autoevaluación y autocontrol propios y del entorno

El desarrollo de los procesos El desarrollo de las

de programación y ejecución estrategias de decisión

FUENTE: Seirul-lo (1993a, 1993b, 1994, 1998b).

104 Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de form ación.



Capítulo 2 El diseño de ta reas de entrenamiento. Orientaciones metodológicas.

2.4. Los MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EL FÚTBOL

Los métodos de enseñaza/entrenam iento en el fú tbo l se han 

desarro llado  y han cobrado ac tua lidad  de acuerdo con la p rop ia  evolución 

que el fú tbo l ha tenido a lo la rgo  del tiempo. Así, siguiendo a Pacheco 

(2004), en los inicios el ap rend iza je  del fú tbo l se realizó de una form a 

espontánea y no o rgan izada. El fú tbo l se jugaba en la calle o en terrenos 

irregulares, sin la presencia de ningún entrenador, a través de juegos 

reducidos de 3x3 , 4 x 4 ,.. . ,  en espacios con diferentes dimensiones aunque 

siempre pequeños.

En un prim er momento, el aprend iza je  se rea lizaba  por medio de 

pequeños juegos o juego fo rm a l (método g loba l), por ensayo y error, en 

el que cada jugador contro laba su prop io  aprendiza je . Tales condiciones 

orig inaban la aparic ión de muchos jugadores dotados de un gran virtuosismo 

técnico (por ejemplo, la escuela brasileña) aunque con problem as de cultura 

táctica pa ra  entender, sobre todo, cómo actuar en los espacios a lejados 

del centro de juego.

En una segunda fase, sostiene Pacheco (2004), los clubes de fútbol 

comenzaron a interesarse por la form ación de los jóvenes jugadores de una 

form a organ izada . La enseñanza pasó a ser d ir ig id a  ya sobre los campos de 

fú tbo l, con la presencia de un entrenador (habitualmente un antiguo jugador) 

y donde im peraba  el m étodo basado en la técnica individual (método 

analítico). La enseñanza del juego pasó a ser d ir ig id a  fundamentalm ente 

hacia una correcta ejecución de las diferentes hab ilidades técnicas, de una 

form a a is lada, estereotipada y a le ja d a  del contexto real del juego, donde 

se pensaba que la mejoría del rendim iento técnico individual im plicaría 

una m ejoría en el funcionamiento g loba l del equipo.

Esta concepción m etodológica suele representarse por una línea

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
105



Capítu lo 2 El diseño de tareas de entrenamiento. O rientaciones m etodológicas.

ascendente en la que se sitúan las d iferentes propuestas de activ idades 

construidas por el entrenador. Así, el progreso se produce por acumulación 

de progresos parciales (ejercicios técnicos) partiendo  de la idea de que el 

joven practicante es un “ libro  en blanco” o “ una caja vac ía ” que debe ser 

colm ada.

U tilizando como referencia teórica las propuestas de análisis del 

movimiento provenientes de la biomecánica y la anatom ía, las hab ilidades 

técnicas fueron descompuestas en multitud de destrezas o técnicas que 

debían ser presentadas a los debutantes m ediante un principio de 

com ple jidad creciente, ba jo  la creencia de que así se fac ilita  su aprend iza je . 

Esta propuesta suele iniciarse con la presentación de ta reas que contienen 

las técnicas básicas del depo rte  en cuestión (posiciones fundamentales, 

desplazamientos fundamentales, lanzamientos, pases, etc.). El dominio de las 

técnicas básicas es un requisito indispensable pa ra  una práctica eficaz del 

jugador. Los debutantes no deben ni pueden iniciar su contacto con el jugo 

directam ente: necesitan el dominio previo  de las hab ilidades técnicas.
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El m étodo de enseñanza basado en la técnica es aquel que todav ía  

im pera en nuestros clubes. Si observamos una sesión de entrenamiento, como 

explica Pacheco (2004), no d ifie re  mucho de aquellas que se hacían hace 

20 ó 30 años atrás. Existe una prim era p a rte  destinada al calentam iento, 

rea lizada  normalmente sin balón; una segunda pa rte  ded icad a  a la 

práctica de las hab ilidades técnicas, descontextualizadas del ¡uego, y una 

tercera pa rte  orien tada al ¡uego form al (5x5 , 7 x7 , 11x11) .

En el transcurso de la segunda p a rte  de las sesiones de entrenamiento, 

ded icadas al ap rend iza je  de las hab ilidades técnicas, observamos muchas 

veces que éstas se ejercitan de una form a a is lada de las situaciones reales 

de ¡uego. Ello provoca que sea muy d ifíc il mantener la motivación y el 

rendim iento de los jugadores durante períodos muy largos del tiem po, ya 

que las situaciones propuestas son poco estimulantes por no poseer los 

aspectos esenciales del juego, que son la cooperación, la posición y la 

finalización. Por otro lado, la m ayoría de las veces, al llega r a la tercera 

p a rte  de la sesión, el ¡uego form al (5x5 , 7 x 7 ó  1 l x l  1), los jugadores no 

consiguen ap lica r los conocimientos aprend idos anteriorm ente, pues han 

entrenado la técnica en situaciones aisladas que después no se presentan 

en el ¡uego (Pacheco, 2004).

Para G a rgan ta  (2000 , en Pacheco, 2004), la ve rdade ra  dimensión 

de la técnica reside en su u tilidad  pa ra  servir a la inteligencia y a la 

capac idad  de decisión técnica de los jugadores y los equipos. Si tenemos 

en cuenta que, en el transcurso de un p a rtid o  de fú tbo l, la p é rd id a  de la 

posesión del balón se debe en más de un 5 0 %  de los casos a un error en 

la toma de decisiones y no a una deficiencia técnica en la ejecución por 

p a rte  de los ¡ugadores, estos problem as deberían  ex ig ir de nosotros una 

m ayor atención en el futuro (W ein, 1 995), Un buen ejecutante es, antes 

de nada, un deportis ta  capaz de seleccionar las técnicas más adecuadas 

pa ra  responder a las sucesivas situaciones del ¡uego (¿lo qué?), e jecutarlas
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en el momento idóneo (¿cuándo?), en el espacio adecuado (¿dónde?) y con 

las características coordinativas precisas: más o menos velocidad, fuerza, 

dirección,., (¿cómo?). Por eso la enseñanza y el entrenamiento de la técnica 

en el fú tbo l no deben restringirse a los aspectos biomecánicos, es decir, a 

los gestos; sino que deben a tender sobre todo a su adaptación  inteligente 

a la situación de jugo (Pacheco, 2004).

Si pretendemos tener en el futuro jugadores inteligentes, es preciso 

proporcionarles un m ayor conocimiento táctico del ¡uego. Sabemos que es 

im portante pa ra  su desarro llo  como jugadores no sólo saber cómo ejecutar 

una determ inada técnica, sino fundam entalm ente saber cuándo, dónde y 

porqué rea liza rla . Por ello, en el ap rend iza je  del juego, la enseñanza de 

la técnica y la táctica deben ir asociados.

Figura 2.5. Dimensiones de éxito de una acción técnico-táctica en los deportes de 

equipo

FUENTE: Elaboración propia.
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Para Pacheco (2004), actualmente, algunos entrenadores están 

percib iendo que la enseñanza del ¡uego enfocada exclusivamente hacia 

los aspectos técnicos por medio de situaciones estrictamente controladas 

y previsibles, im pide que muchos jóvenes tengan una comprensión g loba l 

del ¡uego en sus aspectos básicos como su ubicación en el terreno de ¡uego, 

la lectura del ¡uego, la capac idad  de anticipación, su com penetración con 

los compañeros de equipo en la defensa y e a taque o en la toma de 

decisiones correctas.

Figura 2.6. Fases en el tratamiento de la información de una acción táctica compleja

FUENTE: M ahlo (1969).

Estos presupuestos han llevado a la im plantación de un nuevo 

m étodo de enseñanza del ¡uego, basado en la búsqueda d ir ig id a  y en los 

juegos condicionados, como juego de fú tbo l en los que se ponen algunos
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condicionantes para  a lcanzar determ inados objetivos en el juego (método 

sistémico), intentando fo rm ar jugadores inteligentes, capaces de responder 

de una form a adecuada a las d iferentes situaciones del juego (Pacheco, 

2004).

Así, existen tres form as diferentes de a b o rd a r la enseñanza del

fú tbo l:

•  M étodo g loba l (tab la  5.1)

•  M étodo analítico (tab la  5.2)

•  M étodo sistémico(tabla 5.3)

Tabla 2.1. Características y consecuencias del método global

Características:

* El juego no está condicionado ni descompuesto

* Juego anárquico, no hay alteraciones en los progresos

* El equipo es la base fundamental del aprendizaje

* Utilización exclusiva del juego formal (5x5, 7x7 ó 11x11)

Consecuencias:

* Virtuosismo técnico individual en contraste con una anarquía táctica

* Variabilidad en las soluciones motoras pero con descoordinación

* Elevado nivel de motivación y de rendimiento en los practicantes

* Elevada incidencia sobre los mecanismos perceptivos y de decisión 

del movimiento, ya que se presentan situaciones imprevisibles que 

implican un análisis y una toma de decisiones diferenciadas y una 

incidencia medía sobre los mecanismos de ejecución

FUENTE: Pacheco (2004).
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Tabla 2.2. Características y consecuencias del método analítico

Características:

* Se parte de las situaciones técnicas analíticas hacía el ¡uego formal

* El juego se descompone en elementos técnicos jerarquizados (10 

pase,...)

* La suma de los rendimientos individuales es igual a la mejoría del 

equipo

Consecuencias:

'  Mecanización de las acciones de juego

* Al ser las soluciones impuestas, hay problemas en la comprensión del 

¡uego

* Obsesión por la técnica: mucho tiempo del entrenamiento se dedica a 

la enseñanza de la técnica y poco tiempo a la enseñanza del juego

* Bajo nivel de motivación, que lleva frecuentemente a los practicantes 

a un desinterés por las actividades que desarrollan

* Baja incidencia sobre los mecanismos perceptivos y de decisión,

ya que se presentan situaciones estables imprevisibles y una gran 

incidencia sobre los mecanismos de ejecución del movimiento______

FUENTE: Pacheco (2004).
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Tabla 2.3. Características y consecuencias del método sistémico

Características:

* Se parte del juego hacia las situaciones particulares

* La oposición es la fuente de todo el progreso

* El ¡uego se descompone en unidades funcionales de complejidad 

creciente (1x1, 3x3, ¡uego de los “ cinco pases” , etc.).

* Los principios del ¡uego regulan el aprendizaje

Consecuencias:

* El aprendizaje de las técnicas nace en función de la táctica, de forma 

orientada.

* Comprensión de los mecanismos y de los principios de ¡uego

* Inteligencia táctica, creatividad en las acciones

* Más tiempo de entrenamiento dedicado a la enseñanza del ¡uego que 

a la técnica

* Buen nivel de motivación y de rendimiento en las tareas de 

entrenamiento

* Gran incidencia sobre los mecanismos perceptivos y de decisión 

del movimiento, ya que se presentan situaciones imprevisibles que 

implican análisis y toma de decisiones diferenciados y una incidencia 

medía y a veces grande sobre los mecanismos de ejecución siempre 

que haya necesidad de recurrir a la repetición de determinadas 

acciones

FUENTE: Pacheco (2004).

En nuestra opinión, el deba te  acerca del método de enseñanza/ 

entrenam iento a desarro lla r en el fú tbo l es a lgo  más complejo que la simple
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elección de uno/s en detrim ento de o tro /s . La utilización de un m étodo u otro 

sólo puede justificarse si se analiza específicamente el con ten ido /ob je tivo  

del entrenamiento a desarro lla r en cada momento, el nivel y la fase en la 

que se encuentran los jóvenes deportistas (iniciación, perfeccionam iento, 

rendimiento). En cada caso lo que habrá  será una utilización preferencia!, 

que no exclusiva, de un m étodo sobre los otros. Así, por ejem plo, en el 

desarro llo  de las acciones técnico-tácticas propias del a tacante con balón 

en una fase de iniciación el m étodo más adecuado nos parece que sería el 

analítico, pues es el que perm ite incrementar en m ayor media el tiem po de 

práctica en las tareas. Sin em bargo, si, por ejemplo, queremos tra b a ja r  las 

acciones técnico-tácticas propias del a tacante sin balón fuera del centro de 

¡uego se impone la utilización del m étodo g loba l o sistémico. Los métodos 

de enseñanza deben estar ada p ta d o s  a los contenidos y a los deportistas 

y no a la inversa.

No obstante, la cuestión clave en cualquiera de las situaciones 

anteriores se re fiere  a las condiciones en las que se practican las tareas 

del entrenam iento/enseñanza. Cuando se proponga un ejercicio, esté 

basado éste en el método analítico, g lo b a l o sistémico, la atención del 

entrenador debe destinarse a m ejorar la in te rp re tac ión  persona l que  

cada su jeto  rea liza  de los acontec im ien tos am b ien ta les  que le rodean. 

El aprend iza je  del juego reside en la capac idad  de cada sujeto para  

ana liza r las señales del entorno, identifica r los estímulos del contexto más 

significativos pa ra  llevar a cabo los com portam ientos motores perseguidos 

y ap lica r las soluciones motrices que se ajustan a sus propias necesidades 

y recursos (Seirul-lo, 1993a , 1993b, 1994, 1998b). De este modo, puede 

que el aspecto más relevante a resolver por el en trenador no sea la elección 

del m étodo de enseñanza/entrenam iento, sino el diseño concreto de las 

situaciones pedagógicas de aprend iza je . Estas vivencias deben perm itir, 

m ediante la autom ejora de la estructura funcional del deportis ta , construir

,  _ , Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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esquem as m otrices de respuesta (no modelos técnico-tácticos estables) 

aplicables a situaciones variables. (Seirul-lo, 1 993a , 1 993b, 1 994 , 1 998b). 

Prestemos atención no sólo al m étodo; la ta rea  y sus condiciones de práctica 

son las que fundam entalm ente perm iten la mejora o no del deportista . Y 

esas condiciones pueden generase con m etodologías globales, analíticas 

y /o  sistémicas.

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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2.5. E l d is e ñ o  d e  t a r e a s  en  l a  e n s e ñ a n z a  d e l

JUEGO

2.5.1. La s  t ar ea s  en el j u e g o  in d iv id u a l

La actuación de los deportistas durante la competición tiene una 

form a motriz determ inada: los program as motores de las acciones. Estos 

program as están organizados por el mecanismo de ejecución, dando solución 

a los objetivos de acción propuestos por el mecanismo de decisión.

Capítu lo 2 El diseño de tareas de entrenamiento. O rientaciones metodológicas.

Podemos defin ir la técnica como la óptim a utilización del sistema 

de movimiento músculos, articulaciones) pa ra  solucionar los diferentes 

problem as gestuales que exige el ¡uego. Para Espar y G erona (2004), el 

sistema de movimiento utiliza dos estrategias principales pa ra  resolver estos 

problem as: cuando la situación es conocida porque ya ha sido practicada 

con an te rio ridad , suele poseer program as motores eficaces que puede 

ap lica r a esa situación; cuando la situación es nueva, entonces utiliza las 

capacidades coordinativas (de control motor, de adecuación espacial y de 

adaptación  tem poral) pa ra  hacer una propuesta nueva de acción. Como los

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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diferentes deportistas se d iferencian por sus características antropom étricas 

y coordinativas, a la form a en que cada jugador a d a p ta  esta resolución 

idea l del gesto a su p rop ia  p a rticu la rid a d , le llamamos estilo.

En los deportes colectivos podemos distinguir dos grandes tipos de 

táctica, en función del número de jugadores que partic ipan en las acciones: 

la individual y la colectiva. La colectiva, además podemos d iv id irla  en otros 

dos grupos: la de grupos y la de todo el equipo.

La táctica individual es la que perm ite a los jugadores resolver las 

situaciones de 1 x l  tanto en a taque  cono en defensa. A p a rte  de ser resuelta 

a través de los determ inados elementos técnicos, la táctica individual se 

sustenta en los medios específicos que cada jugador posee en el momento 

del enfrentam iento: las intenciones técnico-tácticas.

M ediante  el entrenam iento de la táctica individual se estará 

enseñando el rol del a tacante con balón (ACB) y el rol del defensor del 

a tacante con balón (DACB). En la Tabla 5.4 se presentan las intenciones y 

las acciones técnico-tácticas propias de estos roles. El atacante con balón 

(ACB): puede tener d iferentes intenciones técnico-tácticas. La prim era de 

Fútbol Base. El entrenamiento en ca tegorías de formación.
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ellas es conservar el ba lón , que podrá  rea liza rlo  m ediante unas acciones 

técnico-tácticas en función de la presencia de adversario  o no. Estas acciones 

serán: pase, control y conducción, ya sea en una situación de 1 x l  ó 1 xO, o 

regate  y protección, siempre que se encuentre en 1 x l .  Si su intención es la 

de progresar hacia la meta r iv a l, podrá  hacer una conducción, un control

o un pase (en l x l  ó 1x0), o regate  en situaciones de l x l .  Por último, si 

el ACB tiene intención de f in a liz a r  la acción o fens iva , podrá  rea liza r un 

remate. El defensor del a tacante con balón (DACB): sus intenciones técnico- 

tácticas serán siempre contrarias a las del ACB, por lo que en este caso, 

estaremos siempre en situaciones de l x l .  Puede intentar recuperar el 

ba lón : m ediante las acciones técnico-tácticas de entrada, interceptación o 

carga. Puede intentar im p e d ir la p rog res ión  del ACB hacia su po rte ría , 

m ediante la temporización defensiva o la disuasión. O  bien, puede tra ta r  de 

proteger su porte ría , m ediante la interceptación, el despeje o el desvío.

Tabla 2.4. Roles sociomotores, intenciones y acciones técnico-tácticas en el ¡uego 

individual

TÁCTICA INDIVIDUAL

Rol Intención técnico-táctica
Acción técnico-táctica

Conservar la posesión del 

balón

Control

Regate

ACB Progresar hacia la
Protección

Conducción
po rte ría

Pase
Finalizar la acción ofensiva

Remate

Recuperar la posesión del
Robo

Disuasión

DACB
balón

Im pedir la progresión del
Interceptación

atacante 

Proteger la po rte ría
Despeje

Temporización

FUENTE: Elaboración propia.
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2.5.1 .1 . La ENSEÑANZA DEL JU EG O  INDIVIDUAL

En los deportes colectivos, por la im portancia que tienen el momento 

de actuación, los elementos técnicos deben ir acompañados de la táctica 

indiv idual, es decir, deberían  ser enseñados como técnica y táctica individual 

(Espar y G erona, 2004).

Pero es posible que algunos contenidos no puedan ser aprendidos 

de form a correcta, que necesitemos acotar un determ inado elemento 

técnico para  conseguir un m ejor aprend iza je . Para estas situaciones 

debemos intentar que los ejercicios que se diseñen sean lo más “ ricos” , lo 

más completos posibles.

Para ello, debemos:

•  Realizar los ejercicios en condiciones reales, es decir, que 

esté presente el balón, que las condiciones del espacio y 

tiem po sean similares a las reales, y que en el ejercicio haya 

colaboración, oposición o bien los dos elementos.

•  T raba ja r encadenamientos de diferentes elementos.

En la Tabla 2.5 se presenta a modo de ejem plo cómo podría  ser la 

enseñanza de los diferentes elementos técnico-tácticos propias del juego 

ind iv idual (los contenidos) en las d iferentes categorías federativas. Se 

presenta el contenido técnico-táctico, el método de tra b a jo  (analítico o 

g lobal/s istém ico), los m edio generales y su g ra d o  de relevancia en cada 

ca tegoría  fede ra tiva .

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
119



Tabla 2.5 La enseñanza del ¡uego in d iv id u a l en el fú tb o l

ACCIÓN TÉC- 
TÁC M ÉTODOS MEDIOS

GENERALES
P R E B E N J, 1 j 
BENJAMIN INFANTIL CADETE JUVENIL

PASE

ANALÍTICO
Parejas, tríos,... + + + + + + + +

Juegos + + + + + + + +

INTEGRADO

Rondos + + + + + + + + + + + +

Conservación + + + + + + + + + + + +

Tareas jugadas + + + + + + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + + + + + + +

CONDUCCIÓN

ANALÍTICO
Circuito + + + + + + + + + +

Juegos + + + + + + + + + +

INTEGRADO
Tareas jugadas + + + + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + + + + + + +

PROTECCIÓN

ANALÍTICO
Juegos + + + + + + + + +

lx l ,  1x2,... + + + + + + + + +

INTEGRADO
Tareas jugadas + + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + + + + + + +

REGATE

ANALÍTICO
Juegos + + + + + + + + + + +

lx l ,  1x2,... + + + + + + + + +

INTEGRADO
Tareas jugadas + + + + + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + + + + + + +

CONTROL

ANALÍTICO
Juegos + + + + + + + + +

1+1, 1+2,... + + + + + + + + +

INTEGRADO
Tareas jugadas + + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + + + + + + +

ROBO

ANALÍTICO
Juegos + + + + + + + + +

lx l ,  1x2,... + + + + + + + + +

INTEGRADO
Tareas jugadas + + + + + + + + + + +

Juego reai modificado + + + + + + + + + + + + + + +

ENTRADA

ANALÍTICO
Juegos + + + + + + + + +

lx l,  1x2,... + + + + + + + + +

INTEGRADO
Tareas jugadas + + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + + + + + + +

INTERCEP
TACION

ANALÍTiCO
Juegos + + + + + + + + +

lx l,  1x2,... + + + + + + + + +

INTEGRADO
Tareas jugadas + + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + + + + + +

DISUASIÓN

ANALÍTICO
Juegos + + + + + + + + + +

lx l,  1x2,... + + + + + + + + + +

INTEGRADO

Tareas jugadas + + + + + + + + + +

Juego real modificado + + + + + + + + + +

FUENTE: Modificado de Alonso y Ropero (2002)
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2.5.1.2. El d is e ñ o  de las  t a r e a s  en  el j u e g o  in d iv id u a l

Una propuesta de los posibles criterios metodológicos a seguir en 

la construcción de tareas que pretendan desarro lla r el juego individual en 

el fú tbo l podría  ser la siguiente (Espar, 1 99 8 ; Famose y Temprado, 1 999 ; 

Harre, 1 9 8 7 ; Manno, 1 9 9 1 ; M artín  Acero, 1 9 98 ; M assafret, 1 99 8 ; Meinel 

y Schnabel, 1 9 8 7 ; Morino, 1 9 9 5 ; Seirul-lo, 1 9 9 3 a , 1 993b, 1 994 , 1 998):

•  V ariac iones en los e lem entos de las tareas que estim u lan  

preferencia/mente el soporte  fis io ló g ico  de los deportis tas  

(capacidades cond ic io na les). Como ejemplo podemos proponer 

una ta rea  con un tiem po de tra b a jo  de 20 a 35 segundos 

(potencia anaerób ica láctica) en la que se encadenan distintas 

acciones inespecíficas o específicas (regates, lanzamientos, 

pases,...) condicionados por los comportamientos de los 

compañeros y los adversarios.

•  V ariac iones en los e lem entos de las tareas que estim u lan

preferencia/mente el com ponen te  m otor de la ejecución

(capacidades coo rd ina tivas):

- Variaciones en la ejecución del movimiento.

- Combinación de movimientos.

- Variaciones en las condiciones tem porales de la ejecución.

•  V ariac iones en los e lem entos de las tareas que estim u lan

preferencia/mente el com ponen te  dec is iona l de la ejecución  

(capacidades cogn itivas):

- Variaciones en la recepción de la información.

- Variaciones en la toma de decisiones.
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•  V ariac iones en los com ponentes fo rm a d o re s  del p rop io  juego  

(e lem entos estructura les).

A continuación se presenta, a modo de resumen, una propuesta 

de los diferentes criterios metodológicos y en qué g rad ien te  podrían  ser 

manipulados para  el entrenam iento del juego individual en las categorías 

de form ación en el fú tbo l. En la columna de la izqu ie rda  se pueden 

leer los cuatro grandes aspectos susceptibles de ser m odificados en las 

tareas (capacidades condicionales, coordinativas y cognitivas y elementos 

estructurales) y a la izqu ierda las ca tegorías federa tivas  de referencia. 

C ada elemento ha sido g ra d u a d o  en su d ificu ltad  con el fin de a d a p ta r las 

tareas al nivel mostrado en cada momento por los jóvenes futbolistas.
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Figura 2.7. El diseño de las tareas en el ¡uego individual. Algunos criterios

metodológicos
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FUENTE: Elaboración propia. 1 =  poco importante 5 =  muy importante
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2.5.2. La s  tar e a s  en  el j u e g o  c o l e c t iv o . La  t á c t ic a  de g r u p o s  y del e q u ip o

La táctica o ¡uego de g rupos son las relaciones que se establecen 

entre dos o más jugadores (situaciones de 2x2  o 3x3) encaminadas a 

conseguir ventaja sobre los oponentes o pa re  minimizar los efectos de 

ésta (Espar y G erona, 2004). Estas relaciones se producen dentro del 

espacio de centro de juego  y, más concretamente, en el espacio de ayuda  

m utua, donde en número reducido los ASB próximos a él partic ipan  en esa 

situación ayudando al ejecutor a concluir su actuación de manera exitosa. 

Es la form a habitua l de resolver las d iferentes acciones de 2x2  o 3x3 y en 

algunas ocasiones esta colaboración-oposición se puede extender a más 

jugadores, además de tra b a ja r  dichas confrontaciones por líneas: defensas, 

medios, delanteros. Estas acciones y la p rox im idad  espacial definen un va lor 

espacial donde las interacciones afectivas interpersonales son de alto va lor 

(Seirulo-lo, 2004). M ediante  el entrenam iento de la táctica de grupos se 

estará enseñando el rol del a tacante sin balón en el centro de ¡uego (ASB 

dentro CJ) y el rol del defensor del jugado r con balón (DASB dentro CJ). 

En la Tabla 5.5 se presentan las intenciones y las acciones técnico-tácticas 

propias de estos roles.

M ientras estos acontecimientos están sucediendo en un lugar 

concreto del espacio de juego, la to ta lid a d  del espacio restante debe 

estar ocupado de una determ inada manera por el resto de componentes 

del equipo y todos ellos deben estar en situación de cooperación con los 

que están en la interacción de ayuda mutua. Los individuos que cooperan 

se ajustan espacialmente respecto al espacio de intervención en diferentes 

coordenadas que atienden a los sistemas de ¡uego globales que el entrenador 

haya propuesto para  ese p a rtid o  y que tienen una d ife ren te  interpretación 

en función de la fase de a taque o defensa en que se ií.icuentra el equipo. 

El espacio que ocupan los jugadores que están cooperando se denomina 

_  Fútbol Base. El en tren a m ie n to  en c a te g o ría s  d e  fo rm ación .
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espccio  de fuera  del centro de juego  o espacio de fase. Se tra ta  de 

la táctica o juego colectivo. M ed ian te  el entrenamiento de la táctica del 

equipo se estará enseñando el rol del a tacante sin balón fuera del centro 

de juego (ASB fuera CJ) y el rol del defensor del jugador sin balón fuera 

del centro de ¡uego (DASB fuera CJ).

Tabla 2.5 Roles sociomotores, intenciones y acciones técnico-tácticas en el ¡uego 

colectivo

JUEGO COLECTIVO

TÁCTICA DE GRUPOS TÁCTICA DEL EQUIPO

Rol
Intención
técnico-
táctica

Acción
técnico-táctica

Rol
Intención
técnico-
táctica

Acción
écnico-táctica

ASB dentro 
CDJ

Buscar la 

recepción del 

balón

Desmarque de 

apoyo

ASB fuera 

CDJ

V ig ila r p ara  

intervenir en 

el centro de 

juego

Desplazamientos

ofensivos

DASB 
dentro CDJ

C rear un 

espacio libre

Desmarque de 

ruptura

DASB 

fue ra  CDJ

V ig ila r 

p a ra  crear 

equilibrio  

defensivo

Desplazamientos 

ofensivos 

Control a distancia

FUENTE: Elaboración propia.

2.5.2.1. La e n s e ñ a n z a  del j u e g o  c o l e c t iv o

Siguiendo a Espar y G erona (2004), es posible reconocer dos 

estrategias m etodológicas diferentes a la hora de diseñar la enseñanza 

del ¡uego colectivo. La prim era se basa en perm itir que los ¡ugadores 

respondan librem ente a las situaciones de ¡uego propuestas y vayan, de 

sea form a, descubriendo la necesidad de ayudarse. En una estrategia 

lenta pero que deja huella en los ¡ugadores, ya que se basa en prop ia

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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in terpretación personal pa ra  resolver las tareas. La segunda estra teg ia  

se basa en la ejecución de los modelos p reparados específicamente por 

el entrenador para  resolver las situaciones de ¡uego. Es una form a más 

rá p id a , aunque llevada a su m áxim a expresión podría  ser perjud ic ia l para  

el aprend iza je , pues los jugadores pueden tender a resolver las situaciones 

con patrones de respuesta conocidos pero no aprop iados a la situación.

La fórm ula interm edia suele d a r buenos resultados. En prim er lugar, 

enseñar las formas de colaboración de form a simple va a perm itir a los 

jugadores poder entender la esencia del ¡uego. Sin lle g a ra  autom atizar, estas 

form as de resolución deben ser m odificadas para  buscar otras respuestas. 

Cuando ya existan varios esquemas form ados, la utilización a lte rna tiva  

de los mismos perm itirá  que los jugadores ajusten sus conocimientos a las 

situaciones de juego.

2.5.2.2. El d is e ñ o  de las  t a r e a s  en  el j u e g o  c o l e c t iv o

Para desarro lla r estas situaciones apostamos por los Juegos 

M odificados (JM). El punto de p a rtid a  de esta propuesta surge de la 

necesidad de construir una form a m odificada del juego que, proponiendo 

situaciones de práctica fac ilitadas  con respecto a las reales (menor 

com ple jidad), sea adecuada a los niveles de interpretación que en cada 

momento poseen los jóvenes practicantes y, al mismo tiem po, estimule 

eficazmente la adquisición de los conceptos específicos y las competencias 

asociadas a cada fase evolutiva o e ta p a  en la enseñanza del fú tbo l. Los 

juegos m odificados perm iten, a d ife rencia  de los partidos, sim plificar la 

enorme com ple jidad de éstos, haciendo aparecer únicamente o de form a 

pre ferencia l los elementos sobre los que nos interese traba jr. los JDC. Las 

ideas clave que soportan este m odelo de intervención son la siguientes
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(Mertens y Musch, 1990): (1) Simplificación del juego form al en formas 

m odificadas del ¡uego. (2) Relación entre formas de ejercitación y formas 

de ¡uego. (3) M odo de in teg ra r form as de ejercitación y formas de ¡uego 

en el desarro llo  de la enseñanza.

Ejemplo. El juego  de los 10 pases.

El conocido juego de los 10 pases es un buen ejemplo  de este tipo de tareas; pero es importante que

introduzcamos los elementos preferenciales sobre los cuales queremos incidir  en el juego:

•  Obl igar a realizar una secuencia concreta de pases.

•  N° de pases (mínimo o máximo)

•  Tipo de pases y zonas.
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Ejemplo: Juego con c o n tin u id a d

C apítu lo 2 El diseño de tareas de entrenamiento. Orientaciones m etodológicas.

6x5 en continuidad. El grupo que tenga éxito, es el que sale en contraataque hacia la portería  

contraria del campo. Se puede incluir  una zona donde habrá cierta oposición (graduarla) al avanza 

en contraataque. Espacio 50 x 40.

Variaciones::

•  Obl igar a realizar una secuencia concreta de pases.

•  N° mínimo o máximo de pases.

•  Obligatorio hacer a lguna/s  acciones técnico-tácticas.

•  Finalizar por algún corredor.
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Los factores básicos o variab les decisivas a tom ar en consideración 

en la construcción de situaciones de enseñanza/aprend iza je  serían:

- ESPACIO: que se re fiere  al entorno de práctica y a su organización, 

form a geom étrica, dimensión, medios m ateriales utilizados.

- TIEMPO: que se re fiere  al número de veces o tiem po de activ idad 

(en el a taque  y la defensa) consumido en las tareas propuestas, 

frecuencia de las acciones de juego, velocidad de ejecución, ritmo 

de juego, duración de las acciones (condicionantes técnicos), índices 

de eficacia en la sesión.

- COMPAÑEROS/ADVERSARIOS: que se re fiere  a la cuantificación 

y adaptac ión  de los medios humanos utilizados durante la activ idad 

(número de atacantes y defensores) y sus funciones (número de 

delanteros, defensas o mediocampistas), definición de metas, tareas 

y funciones.

- META: que se re fiere al número de porterías presentes en la ta rea , 

a su localización espacial o a la introducción de objetivos parciales 

en el juego.

- REGLAS: que se re fie re  a los condicionantes introducidos por 

el entrenador para  a d a p ta r y /o  m odificar los comportamientos 

técnico-tácticos: cuantificación de las situaciones de ¡uego en función 

de los tantos, introducir reglas cualitativas (tiempo de posesión, 

número de contactos con el balón), limitaciones sobre los espacios 

y su utilización.
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- BALÓN: que se re fie re  al número de móviles presentes en la 

ta re a , peso, perím etro o limitaciones en el contacto por pa rte  de 

los futbolistas.

La manipulación o alteración de algunos de los elementos de 

la estructura de la ta re a  constituye un criterio  pedagóg ico  en el que el 

entrenador puede apoyarse para  construir el g ra d o  de com ple jidad de la 

ta rea  propuesta, a d a p tá n d o la  al nivel de aprend iza je  de los practicantes 

y perm itiendo la estimulación o inhibición de las intenciones y acciones 

técnico-tácticas buscadas. Algunas de estas variantes en la construcción de 

las situaciones de enseñanza /ap rend iza je  podrían  ser las represenadas e 

nlos siguientes cuadros:
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C apítulo 2 El diseño de tareas de entrenamiento. Orientaciones m etodológicas.

Elementos de la 
lógica interna del 

fútbol

Modificaciones
pedagógicas

Consecuencias funcionales en el juego

ESPACIO AMPLIACIÓN * Facilita la fluidez en el ¡uego

* Disminuye la densidad jugadores/espado

* Estimula la aparición de interacciones positivas entre los 
¡ugadores

*Juego de conjunto más seguro

* Más tiempo para el control del balón

* Más espacio para el poseedor del balón

* Visión de juego facilitada

* Juego sin balón más controlable

* Disminución de situaciones de l x l

REDUCCIÓN * Aumenta la densidad jugadores/espacio

* Dificulta la aparición de interacciones positivas entre los 
jugadores

*Juego de conjunto más difícil

* Menos tiempo para el control del balón

* Menos espacio para el poseedor del balón

* Visión de ¡uego dificultada

* Intensidad física del ¡uego mayor

* Incremento de situaciones de 1 x l

* Disminuye el espacio de tránsito entre el ataque y la 

defensa.

ZONAS CON 

LIMITACIONES 

en la

intervención de 

los jugadores

* Aparición de comportamientos específicos (carácter, 

velocidad de ¡uego, etc.) según el tipo de consigna introducida 
por el entrenador

* Facilita la fluidez en el ¡uego

TIEMPO CORTO (en 

juego)
* Exigencia de mayor calidad en la toma de decisión (mayor 

presión espacio-temporal)

* Intensidad física del ¡uego mayor

* Juego con la iniciativa (en el caso de derrota momentánea) 

o con la expectativa (en el caso de victoria momentánea) 

*Velocidad de ¡uego incrementada (derrota) o disminuida 

(victoria)

*Mayor exigencia en la elaboración de las acciones.

LARGO (en 

juego)
* Mayor tiempo para la toma de decisiones y organización 

de la estrategia (menor presión espacio-temporal)
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Elementos de la 
lógica interna del 

fútbol

M o dificac iones

pedagógicas Consecuencias funcionales en el juego

TIEMPO

META

ACELERAR EL 

RITMO DE JUEGO

RALENTIZAR EL 

RITMO DE JUEGO

COMBINACIONES 

DE DIFERENTES 

SECUENCIAS 

TEMPORALES 

(juego rá p id o - 

lento, , lento- 

rá p id o ,... etc.)

INTRODUCIR 

OBJETIVOS 

PARCIALES EN EL 

JUEGO (llegar 

con el balón 

contro lado a .. . ,  

d a r “ x ” número de 

pases antes d e ... ,  

etc.)

*  Intensidad del juego menor

*  M a yor exigencia en la e laboración  de las acciones ofensivas

*  Necesidad de lleva r la in iciativa en el juego

*  Intensidad del juego m ayor

*  V e locidad de juego increm entada

*  Incremento de la exigencia en cuanto a la destreza técnica

*  Incremento de la exigencia en cuanto a la comprensión táctica 

(percepción y decisión)

*  M enor exigencia en la e laboración  de las acciones ofensivas

* Actuación con la expectativa  en el ¡uego

*  Intensidad del juego menor

*  V elocidad de ¡uego disminuida

*Exigencia de  saber “ lee r” correctam ente el ¡uego.

*  Combinaciones de las características prop ias de la ace le rac ión / 

ralentización del ritmo de ¡uego

*  Descentralización de las acciones de ¡uego en los espacio 

próximos a las porte rías

*  Facilita la flu idez del ¡uego

*  M ayor dispersión de la acción de ¡uego (más escenarios p a ra  la 

acción, atención dispersa)

*  Determina el com portam iento estratégico de los jugadores y los 

equipos en función de la zona en donde se desarro lla  el ¡uego 

(más cerca, más lejos de la meta y zonas de re n ta b ilid a d  táctica 

y /o  ganancia parcia l).

*  Aparic ión de d iferentes orientaciones en la dirección del juego: 

su utilización p a ra  a d q u ir ir /e v ita r  p ro fu nd id a d  (¡uego a lo la rg o  

orien tado  hacia la meta), ve rtica lid ad  (centrado /descentrado  

respecto a la meta) y am plitud (¡uego en anchura, mismo la d o /  

opuesto), el ¡uego a lo la rg o  y ancho, la concentración (¡uego en 

el espacio próxim o), la dispersión (¡uego en el espacio lejano),

la a lternancia  (cerca/le jos) y el uso del espacio en función de la 

posesión, o no, del móvil por p arte  de un equipo (am pliación de 

espacios/reducción de espacios)
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Capítulo 2 El diseño de ta reas de entrenamiento. Orientaciones metodológicas.

Elementos de la 
lógica interna del 

fútbol

Modificaciones
pedagógicas

Consecuencias funcionales en el juego

META INCREMENTAR * Favorece la comprensión del ¡uego

EL NÚMERO DE * Descentralización de las acciones de ¡uego en los espacio

PORTERÍAS próxim os a las porterías

*  Facilita la flu idez del ¡uego

* Distribución de los ¡ugadores por todo el espacio de ¡uego

*  Aumenta el número de focos de interés en el ¡uego.

*  Incremento de la com ple jidad del ¡uego

JUEGO SIN *  Surgen objetivos propios en la ta re a  dferentes de los

PORTERÍAS específicos del fú tbo l (gol)

*  M a yo r concentración de los ¡ugadores en torno al balón.

*  Menos focos de atención p ara  los ¡ugadores.

*  Favorece la comprensión del ¡uego

*  Incremento com ple jidad  del juego

MODIFICACIÓN *  Facilita la comprensión del ¡uego

ESPACIAL DE SU *  Incrementa la flu idez del ¡uego

SITUACIÓN * Aumenta la com ple jidad del juego

*  Puede fa c ilita r el pensamiento estratégico en el juego

VARIAR EL * Puede fa c ilita r el pensamiento estratégico en el ¡uego

SISTEMA DE *  Puede ajustar el equ ilib rio  de opciones p ara  todos los

PUNTUACIÓN ¡ugadores

REGLAS
INTRODUCIR * Puede fa c ilita r la eliminación del espacio de tránsito

REGLAS *  Puede fa c ilita r la ca lid a d  de las acciones de los ¡ugadores

ESPECIALES *  Incrementa la com ple jidad  del ¡uego

MODIFICAR EL *  Disminuye o incrementa la densidad jug a do r/e sp a c io

SISTEMA DE *  Estimula o d ificu lta  la ca lid a d  de las interacciones entre los

RELACIONES 

ENTRE LOS 

PARTICIPANTES

¡ugadores
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C apítulo 2 El diseño de tareas de entrenamiento. O rientaciones m etodológicas.

Elementos de la 
lógica interna del 

fútbol

Modificaciones
pedagógicas

Consecuencias funcionales el juego

COMPAÑEROS/
ADVERSARIOS

SUPERIORIDAD 

NUMÉRICA (3:1, 

4:2)

*  Estimula la aparic ión  de interacciones positivas entre los 

jugadores

*  Facilita el desarro llo  de la fase ofensiva

*  Desequilibrio a ta q u e /d e fe n sa

*  Incrementa el tiem po de compromiso m otor de los atacantes con 

el balón

JUEGO CON 

NEUTRALES 

ADICIONALES (3: 

3 + 1 )

*  Permite aproxim arse  progresivam ente a una situación de 

cooperación/oposic ión  real, disminuyendo las fa c ilid a de s p ara  

el a taque.

JUEGO EN 

IGUALDAD 

NUMÉRICA (6:6)

*  Equilibrio perm anente entre el a taque  y la defensa

JUEGO C O N  

IGUALDAD 

NUMÉRICA y 

situaciones del 

entorno similares 

a las reales: 

espacio, tiem po, 

reg las,...

^Especificidad del entorno del ¡uego en el com portam iento de los 

deportistas

INFERIORIDAD 

NUMÉRICA (4:6, 

6:8)

*  Limita la aparic ión  de interacciones positivas entre los jugadores

*  Dificulta el desarro llo  de la fase ofensiva

*  Desequilibrio d e fe n sa /a ta q u e

SIN OPO SICIÓN *  Facilita la relación jugador-ba lón

*  Incrementa el tiem po de compromiso m otor de los practicantes

BALÓN INCREMENTO DEL 

NÚMERO

* Aumenta la flu idez del juego

* Estimula la m aduración de la percepciones visuales y la toma 

de decisión

*  Incremento com ple jidad  del juego

* M odifica  el sistema de interacciones entre jugadores

*  Incrementa el número de focos de atención de los deportistas

PESO-PERÍMETRO

* Introduce elementos pe turbadores en el ¡uego

*  Incrementa la d ificu ltad  en la construcción del ¡uego

FUENTE: Elaboración propia.
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2.5.3. La s  t a r e a s  en  lo s  s is t e m a s  de j u e g o

2.5.3.1. ¿ Q ué s o n  lo s  s is te m a s  de ju e g o ?

Los sistemas de juego son el conjunto de normas que rigen kas 

acciones individuales, grupales y colectivas con el objetivo de obtener 

el máximo rendim iento de todo  el equipo y jugadores (Espar y G erona, 

2004). Para estos autores, un sistema de juego debe regular:

■ la situación de los jugadores en el terreno de juego.

■ lo que deben hacer desde un punto de vista individual.

■ lo que deben hacer desde un punto de vista colectivo.

Los sistemas de juego definen la ocupación del espacio de juego 

por pa rte  de los componentes de un equipo en ataque y en defensa en el 

espacio de fuera del centro de juego o espacio de fase. Los entrenadores 

deben defin ir y dimensionar los espacios de fase donde se ubican los 

jugadores, su disposición en él, la ve locidad con la que debe circular el 

balón, la activ idad  motriz por realizar,., para  así inducir las características 

de las situaciones de cooperación-oposición en el centro de jugo (espacio 

de intervención y ayuda mutua) y que van a resolver los miembros del 

equipo (Seirul-lo, 2004).

Los sistemas defensivos se definen en función de los diferentes tipos 

de mareaje. Cuando los mareajes realizados por todos los ¡ugadores son 

individuales hablamos de defensa individual. Cuando los mareajes se ocupan 

de determ inadas zonas del espacio hablamos de defensa zonal. Cuando 

hay una combinación de los dos tipos de mareaje hablamos de defensas 

mixtas. Además, la defensa puede asumir un rol más activo, defend iendo 
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Capítu lo 2 El diseño de tareas de entrenamiento. Orientaciones m etodológicas.

lejos de la po rte ría , procurando recuperar ráp idam ente la posesión del 

balón e intentando o b lig a r al a taque a cometer errores (iniciativa en el 

juego) o, por el contrario, asumir un rol más pasivo, defend iendo  más cerca 

de la po rte ría  y dando la iniciativa al adversario, esperando que éste 

cometa errores (expectativa en el juego tem porizando las acciones del 

equipo rival) (G arganta  y Pinto, 1 997).

Los sistemas ofensivos suelen clasificarse en función del movimiento 

de los atacantes, de la ve locidad en el tránsito del centro de ¡uego en el 

terreno o del tipo  de defensa a la que están atacando.

El ataque combinativo se fundam enta en una aproxim ación a la 

po rte ría  rival de form a g radua l, observándose claram ente el inicio, la 

progresión y la culminación de la acción ofensiva. Se fundam enta en dos 

principios: conservación del balón y seguridad /p rec is ión  en la construcción 

del ataque. El ataque directo  se fundam enta en una aproxim ación ráp ida  

a la po rte ría  contraria, lim itando las subfases de inicio y construcción del 

ataque, a través de envíos largos y verticales hacia la zona de finalización 

o sus inmediaciones. El contraataque es un m odelo táctico general ofensivo 

fundam entado en una transición rá p id a  después de la recuperación del 

balón, con el fin de aprovechar la desorganización defensiva momentánea 

del rival que ha pe rd ido  la posesión. Además, el a taque puede basar 

su organización en una actitud más ob je tiva , d irecta y agresiva donde 

el riesgo asumido es a lto  (¡uego con iniciativa acelerando el ritmo de las 

acciones) o, por el contrario, en una actitud menos intensa que se traduce 

en un ¡uego menos directo, más lento, va lorando el mantenimiento de la 

posesión (¡uego sin iniciativa desacelerando el ritmo de las acciones).
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Tabla 2.6. Sistemas de ¡uego y características en el fútbol

SISTEMAS DE JUEGO

FASE DEL JUEGO TIPOS INTENCIÓN en el juego

ATAQUE
Directo

Nom inativo

C ontraa taque

Iniciativa

Expectativa

DEFENSA
Ind ividual

Zonal

M ix ta

Iniciativa

Expectativa

FUENTE: Elaboración propia.

2.5.3.2. ¿ C ó m o  se e n s e ñ a n  l o s  s is t e m a s  de j u e g o ?

La enseñanza y el entrenam iento de un sistema de ¡uego es una 

ta re a  de enorme com ple jidad. La prim era cuestión que debe resolverse 

es la descripción exacta de lo que se espera de cada jugador en cada 

momento. C ada entrenador debe rea liza r una descripción exhaustiva 

de los roles de sus sistemas de ¡uego y las acciones posibles a rea lizar 

por cada jugador en función de la localización del balón, del espacio en 

que se encuentra éste y él mismo y, a ser posible, del tiem po en que nos 

encontraremos en el partido .

Una vez aclarados estos puntos, se deben traducir esas orientaciones 

a las implicaciones individuales que va a suponer. Y consecuentemente, 

p re p a ra r tareas de form a ind iv idual que garanticen que no habrá problemas 

de orden técnico-táctico pa ra  resolver las situaciones del sistema de juego 

a em plear. Intentar enseñar un sistema de ¡uego para  el que los ¡ugadores 

no están p reparados es una puerta  a b ie rta  el fracaso a medio plazo.

Las tareas de táctica de grupos (a u tilizar como elementos de 
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colaboración dentro de ese sistema determ inado) tam bién deben quedar 

resueltas antes de pasar al acoplam iento de conjunto. Finalmente debemos 

diseñar las tareas que abarquen a todos los ¡ugadores del equipo.

2 .5.3.3. ¿ C ó m o  se d is e ñ a n  las  t a r e a s  de l o s  s is t e m a s  de j u e g o ?

Hasta lle g a ra  dom inar todos los elementos y situaciones que a parecen 

durante los partidos, es necesario a yuda r a los ¡ugadores a que puedan 

mantener su concentración en pocos elementos y que progresivam ente, 

una vez estén dominados algunos, vayamos introduciendo otros nuevos. En 

esta e tapa  los contenidos específicos a estimular son las fases del ¡uego. 

Hay que tra b a ja r  todas las e tapas del ¡uego y sus posib ilidades: ataque, 

defensa, contraataque, rep liegues,...

L a  e n s e ñ a n z a  Y ENTRENAM IENTO DE l o s  SISTEMAS DE JUEGO

En una prim era e ta p a , cada una de las fases del ¡uego se tra b a ja rá  

por separado, con las posib ilidades propias de estos ejercicios, que son:

•  V a lo ra r el %  de eficacia, como por ejemplo, re a liza r 1 0 ataques y 

va lo ra r el resultado.

•  Ejecutar una acción hasta hacerla bien, o un número de veces.

•  M odificación parc ia l del reglam ento. Esta es una va riab le  que

debemos u tilizar acertadam ente, pues nos perm itirá  lim itar mucho 

mejor el contenido que queremos que se vea re fle jado  en el

ejercicio: por ejemplo, re a liza r 5 ataques a una defensa zonal

donde el equipo debe pasar el balón por los tres pasillos del 

espacio (corredor central y laterales) antes de lanzar.
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Contenido de trabajo : conseguir situaciones de superio r idad numérica defensiva 2x1 en las bandas 

sobre el atacante con balón y robar p in terceptar la pelota.

Ejercicio de 9x6 donde los defensores deben conseguir un tota l de 10 puntos para que haya cambio 

de rol:

•  Robo o interceptación del balón: 1 punto

•  Situación de superior idad numérica en la banda robo =  2 puntos

•  Lanzamiento del equipo atacante =  -1

•  Superación del ataque por el carri l central =  -2

El c o n t r o l  de  l a s  t r a n s i c io n e s

En una segunda e tapa  de tra b a jo  y ya dominadas las fases del 

juego, es preciso dominar la transición de la fase de a taque a la de defensa 

y de la defensa al ataque. Los jugadores deben aprender a encadenar las
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diferentes intenciones tácticas al cam biar de fase de ¡uego. Los deportistas 

deben reconocer su im portancia en el ¡uego dependiendo de su rol en el 

¡uego (a tacan te /de fensor con y sin balón) y su proxim idad  al centro del 

¡uego.

Contenido de trabajo : desmarques de apoyo en el manten im ien to  de la posesión más contraataque 

Los cinco atacantes realizan 10 pases frente a los defensores y el equipo que tenga éxito es el que 

sale al contraataque en una situación de 5x4.

•  Variantes: incidir  en la motric idad de la defensa o del ataque en función del objet ivo.
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La a p l ic a c ió n  e s t r a t é g ic a  o  CONTROL d e l  PARTIDO

La última e tapa  será la p reparación de la competición. El tra b a jo  

con este tipo  de ejercicios perm ite in teg ra r todos los elementos dentro de 

la competición. Si es d ifíc il centrar la atención por causa de algún aspecto 

que no esté dom inado, deberíam os proponer ejercicios que resuelvan este 

conflicto y volver posteriorm ente a este grupo de tareas.

Es im portante igua la r las condiciones del enfrentamiento. De esta 

manera todos los jugadores deberán esforzarse al máximo y consigan 

estar p reparados para  mantener este nivel de exigencia durante todo el 

p a rtid o  de competición.

Además de tra b a ja r  la p reparación del pa rtid o  en sí, es necesario 

tam bién a b o rd a r objetivos o aspectos concretos de la competición. Para 

ello podemos rea liza r partidos en condiciones diversas:

•  Reglamento d ife ren te  pa ra  algún objetivo, ya sea para  que 

todo  el equipo o sólo pa ra  algunos ¡ugadores.

•  Partir de situaciones de desventaja: partidos cortos de 

pocos minutos em pezando perdiendo, jugar en superioridad 

o in fe rio rida d  num érica,...

•  V a lo ra r otros aspectos como las recuperaciones del balón, 

pases,...

•  V a lo ra r cada acción dentro de la situación ataque-defensa. 

Por ejem plo si hay gol o lanzamiento, se sigue atacando.
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Situación de partido donde un equipo empieza con una desventaja de 2 a 0 a fa lta de 10 ' .  Es 

im por tante  que se mentalice a los jugadores de las conductas a buscar en dichas situaciones:

•  Para el equipo que lleva ventaja:

o No precipitarse, manteniendo la posesión del balón incluso con un sentido 

defensivo

o Evitar las fa l tas en contra en zonas peligrosas.

•  Para el equipo que va con desventaja:

o Presionar en zonas avanzadas del espacio,

o Elaborar las jugadas con rapidez.
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C apítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

3 .1 .  In t r o d u c c ió n

Los ¡uegos deportivos de equipo han provocado el interés de diversos 

autores (Delaunay, 1976 ; M enaut, 1982 ; Theodorescu, 1984 ; Duricek,

1 9 8 5 ; Bayer, 1 98 6 ; Parlebas, 1 9 8 8 ; Hernández Moreno, 1 994) que han 

ana lizado  la estructura común de estas m odalidades. En el análisis de un 

deporte  sociomotor deberíam os establecer un análisis de dos estructuras 

fundamentales:

La estructura form al o lógica externa, defin ida  por las características 

externas comunes a todos los deportes colectivos: móvil, espacio, tiempo, 

adversarios, compañeros, objetivos y reglam ento (Bayer, 1 9 8 6 ; Hernández 

Moreno, 1 994).

La estructura funcional va a constituir la estructura interna, y estará 

fo rm ada  por las relaciones que se establecen entre los componentes de 

un equipo, y que se verá m odificada por las variaciones que se den en la 

estructura form al.

Así las m odalidades que varíen la estructura form al m odificarán, 

en m ayor o menor m edida, las relaciones entre los ¡ugadores (estructura 

funcional). En relación a esto, las modificaciones del reglam ento que se 

dan en las diferentes m odalidades de fú tbo l (fútbol 5, fú tbo l 7 y fú tbol 

11) im plicarán cambios en la estructura funcional, y como tales, se 

deben y pueden a d a p ta r a las características evolutivas de una edad 

determ inada.

El proceso de aprend iza je  de cualquier m oda lidad  deportiva  

debería  adap ta rse  a las necesidades y condiciones de los partic ipantes en 

el juego; así sucede en deportes como el balonm ano, baloncesto o voleibol, 

en los cuales se adap ta n  las distintas reglas que rigen los aspectos form ales 

del ¡uego.

En el fú tbo l, existe una impaciencia colectiva (entrenadores o 

form adores, jugadores, pad res ,...) pa ra  que los jugadores en form ación
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se desenvuelvan como jugadores de a lto  nivel, no respetando en muchos 

casos las características de los niños que están aprendiendo a jugar a ese 

deporte . Que un niño acabe rindiendo más o menos, o desarrolle más o 

menos su potencial, no está re lac ionado con la premura con la que el niño 

que se inicie en la m oda lidad  que practican los jugadores adultos.

La idea del desarro llo  de este capítu lo pa rte  de la reflexión sobre 

el proceso com petitivo que se utiliza en el fú tbo l de formación y, más 

concretamente, en las m odalidades utilizadas en competiciones de fú tbol 

base.

Hoy en d ía , están de moda dos tendencias entre los entrenadores, 

educadores e incluso padres, sobre cuál es la m odalidad más adecuada 

para  iniciar a los futuros jugadores en el proceso de form ación hacia la 

m oda lidad  de fú tbo l 11. Unos se inclinan por que se practique desde 

edades tempranas, justificando su utilización por la dificu ltad en la transición 

de las m odalidades con menor número de jugadores, dimensiones y reglas 

de juego m odificadas, mientras que otros lo hacen por un progreso tanto 

en el numero de los jugadores, en el tam año del móvil y del terreno, y 

en defin itiva  un progreso en la com ple jidad del ¡uego ante el que se va 

enfren ta r el niño y que sea el juego el que se a d a p te  al niño y no éste al 

juego.

Cuando vemos un poco más a llá  y reparam os en otras m odalidades 

deportivas, lo que podemos com probar es que disciplinas como el 

baloncesto presentan adaptaciones en sus m odalidades de form ación; 

por ejem plo, el minibasket rea liza  adaptaciones en cuanto al tam año y el 

peso del balón y a ltura de la canasta; m odalidades como el balonmano 

presentan modificaciones y presentan la m oda lidad  de minibalonmano, con 

adaptaciones respecto al tam año del balón, dimensiones de la porte ría  y, 

de igual manera, el voleibo l presenta modificaciones para  sus jugadores 

más noveles.

Teniendo en cuenta las adaptaciones que otros deportes realizan, 

deberíam os rea liza r una reflexión que posiblemente otros deportes hayan 

hecho antes: ¿Puede un niño de 9 años tira r a una canasta con un balón de

Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de formación.
155



baloncesto a una altura de 3,05 metros con precisión y con una técnica 

adecuada? ¿Cuántos ¡ugadores de 1 2 años pueden rea liza r un mate ante 

una red reg lam entaría  de voleibol?.

En cuanto a nuestro deporte , las dimensiones del balón, el 

espacio de ¡uego y el número de ¡ugadores que se manejan en un terreno 

deberían  hacernos re flex ionar sobre la idone idad  o no de la m oda lidad  

adecuada para  cada edad , todo esto estará condicionado por el nivel 

evolutivo del jugador tanto  a nivel condicional como a nivel psico-evolutivo, 

ya que, sus procesos perceptivos deberán ser adecuados al tipo  de 

m oda lidad  que van a practicar.

Si nos acercamos cualquier fin de semana a los campos de fú tbo l de 

nuestra ciudad y observamos lo que sucede en los campos de fú tbo l 1 1, 

en los que se juegan partidos de distintas categorías, no es poco frecuente 

observar situaciones de este tipo:

Porteros que no llegan al larguero  y que ante un tiro  o despeje hacia 

delante, por alto, son incapaces de llega r a casi ninguno de los balones 

que van hacia po rte ría  y su intervención depende, casi exclusivamente, 

de que se encuentren en la zona hacia donde va el disparo. Incluso, hay 

algunos que no intervienen en todo el p a rtid o  porque su equipo domina de 

form a constante y el equipo rival no llega a su porte ría .

Nos podemos encontrar con jugadores que no intervienen, e incluso, 

se aburren cuando juegan, ya que, no encuentran una lógica de diversión en 

lo que pasa: sus intervenciones son esporádicas y no dependen de ellos.

Jugadores que con un go lpeo  no son capaces de desp lazar la 

pe lo ta  mas a llá  de 1 0 metros, ya que sus niveles de fuerza y el tam año de 

sus palancas limitan esta acción; por otro lado, la técnica que manifiestan 

en estos gestos se a le ja  mucho de lo que sería un adecuado manejo del 

balón de un ¡ugador adulto.

Debido a estas situaciones que nos llevan a re flex ionar iniciamos 

un análisis de las distintas m odalidades deportivas de competición en 

el fú tbo l y, finalmente, una propuesta de intervención en la que tratam os 

de re flex ionar y proponer m odalidades adecuadas pa ra  cada edad  de 

form ación.

C apítu lo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación
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3 .2 .  A n á l is is  f o r m a l  de la s  m o d a lid a d e s  f ú t b o l  

11 , f ú t b o l  7  y  f ú t b o l  5

Cuando nos referimos a aspectos form ales hacemos referencia a 

las reglas o normas que regulan las distintas. Estos elementos que definen a 

grandes rasgos las distintas m odalidades son: espacio, meta, móvil, número 

de jugadores y adversarios, tiem po y reglas de juego (Bayer, 1986; 

Hernández Moreno, 1 994).

Las dimensiones del espacio aumentan respecto a cada m oda lidad , 

lo que dificu lta la partic ipación pa ra  aquellos jugadores que se encuentran 

en un espacio de grandes dimensiones y permanentemente lejos del móvil; 

y, más im portante aún, fuera de la pos ib ilidad  de intervenir.

Especial relevancia cobra el espacio que le corresponde a cada 

jugador si d ividiéram os el espacio entre el número de jugadores: en el 

fú tbo l 5 serían 80 m2 los que le correspondan a cada jugador, y hasta 491 

m2 pueden corresponderle a un jugado r que pa rtic ipa  en la m odalidad 

fú tbo l 1 1. Todo ello nos invita a pensar en cual sería la posible adaptación  

del espacio pa ra  cada e tapa  de form ación.

Las dimensiones de la po rte ría  van a va ria r considerablem ente de 

una m oda lidad  a otra , lo que provoca que un portero  de categoría  alevín

o benjamín (la po rte ría  tiene 1 50  cm de altura) vea lim itada su capacidad  

de intervención tanto en los balones aéreos como en los balones que van a 

los lados de la porte ría .

El tam año y el peso del balón tam bién constituyen otra característica 

fo rm al que lim ita la actuación contro lada sobre las acciones técnico-tácticas 

que se dan en el juego, por estar lim itado el nivel de fuerza en algunas 

categorías de form ación y, no pudiendo rea liza r un golpeo del móvil 

a justado a sus características.

En cuanto al número de jugadores y adversarios, las m odalidades 

de fú tbo l 7  y fú tbol 5 fomentan la partic ipación, ya que, perm iten la 

realización de un número ilim itado de cambios entre los jugadores suplentes; 

esta posib ilidad  de circulación de jugadores favorecerá  el repa rto  de 
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tiem po de ¡uego entre todos los componentes del equipo, aspecto que se 

considera im portante en etapas de form ación; por el contrario, en el fú tbo l

1 1, un jugador que ha sido substituido no tiene pos ib ilidad  de volver a 

p a rtic ip a r en el ¡uego, condicionando en algunos casos la decisión de los 

entrenadores en la realización de los cambios.

La norma del fuera de ¡uego que se incorpora en el fú tbo l 1 1, 

requiere para  su comprensión y su utilización de un dominio del espacio que 

niños en etapas iniciales no están p reparad os para  comprender. Parecería 

más comprensible, que esta norma se fuese introduciendo de form a 

progresiva, lo que fa c ilita ría  la interiorización de la misma, de manera 

que ésta se convirtiera en un aspecto táctico más y, no en un estorbo al 

desarro llo  del ¡uego como sucede en algunas edades.

A continuación, se muestra una ta b la  (Tabla 3.1) en la que se 

muestran los elementos form ales de las diferentes m odalidades de fú tbol 

base:

Tabla 3.1. Tabla-resumen diferentes elementos estructura form al en fú tbo l base

ANÁLISIS COMPARATIVO FÚTBOL 5, FÚTBOL 7 Y FÚTBOL 11.

FÚTBOL 5 FÚTBOL 7 FÚTBOL 1 1

DIMENSIONES

CAMPO
4 0  X 20  M 6 5 -5 0  X 4 5 -3 0  M 1 2 0 -9 0  X 9 0 -4 5  M

ESPACIO 8 0 0  M 2 1 50 0  M 2 -3 0 0 0  M 2 4 0 5 0  M 2 -  1 08 0 0  M 2

ESPACIO DE 

RESPONSABILIDAD
80 M 2 2 0 9 -1 0 7  M 2 4 9 1 -1 8 4  M 2

DIMENSIONES

PORTERÍA
3 x 2 M 6 X 2 M 7 ,3 2  X 2 ,4 4  M

TAM AÑ O  BALÓN

N° 3 

5 8 -6 0  Cm. 

4 2 5  -  4 7 5  Gr.

N° 4 

6 2 -6 6  Cm. 

3 9 0  -  3 40  Gr.

N° 5 

7 0 - 6 8  Cm. 

4 5 0  -  4 9 0  Gr.

NÚMERO DE 

JUGADORES
5 (+ 5  suplentes) 7  (+ 5  suplentes) 1 1 (+ 5  suplentes)

NUMERO DE CAMBIOS ILIMITADO ILIMITADO 5 CAMBIOS

FUERA DE JUEGO NO
A PARTIR DE LINEA FRON

TAL DEL AREA
A PARTIR DE MEDIO CAMPO

TIEMPO DE 

JUEGO

2 X 20  MIN. 

(+ 1 0  MIN.)

2 x 20  MIN. 

(+ 1 0  M IN. )

ALEVÍN INFANTIL

2 X 3 0 ' 

(+  1 0 ')

2 X 4 0 '

(+ 1 0 ')

Fuente: E laboración p rop ia .
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3 .3 .  In f l u e n c ia  de  l a  e s t r u c t u r a  f o r m a l  en  la  

l ó g ic a  in t e r n a  d e l  j u e g o

/

3.3.1. C entro de juego

Podemos defin ir como centro de juego a aquella  situación en la que 

se encuentran jugadores que están en disposición de intervenir de manera 

inminente sobre el balón, y fuera  del centro de juego serían todos aquellos 

jugadores que no tiene una pos ib ilidad  de intervención inm ediata sobre el 

móvil.

Refiriéndonos al fú tbo l 5 todos los jugadores se hallan en el centro 

de ¡uego, ya que, su proxim idad  al balón posibilitan su intervención casi en 

cualquier instante del juego sobre el móvil, lo que aumentará su motivación 

y atención en lo que pasa en el juego y tienen que estar en situación de 

a le rta  pa ra  intervenir.

En el fú tbo l 7, todos los jugadores se encuentran dentro del centro 

de juego, la d iferencia que aparece  en esta m odalidad con la variación 

de la estructura form al es que em piezan aparecer jugadores en un nuevo 

tipo  de centro de ¡uego, el centro de juego de equilib rio, una zona en la 

que el ¡ugador puede intervenir de form a directa pero su situación esta un 

poco más a le jad a  de la zona del balón, su posición da orden táctico al 

equipo, en esta situación los jugadores que no están en el centro de ¡uego 

y intervendrían, en caso de contraataque, a tacando o defendiendo. El 

centro de ¡uego en esta m oda lidad  presenta una gran m ovilidad, ya que, 

las dimensiones del campo son favorab les  para  esta situación.

En cuanto a la m oda lidad  de fú tbo l 1 1 se puede observar que son 

más los jugadores que parecen fuera del centro de ¡uego que dentro de 

éste, con lo que la implicación d irecta  sobre el balón será menor. Cuanto 

menor sea la edad  más d ifíc il será el tras lado del centro del juego de 

una zona a otra  y, la posib ilidad  de intervención por lo que en edades 

tem pranas encontramos en jugadores que practican esta m oda lidad  con 
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actitudes de desmotivación y desinterés sobre lo que está pasando en el 

terreno de ¡uego, ya que, lo ven como a lgo  muy lejano.

A continuación, podemos observar en la Tabla 3.2, cómo son 

las relaciones entre los jugadores y el centro de juego en las diferentes 

m odalidades de fú tbol:

Tabla 3.2. Relaciones entre los ¡ugadores y del Centro de Juego en fú tbo l 1 1,7 y 5.

RELACIONES ENTRE LOS JUGADORES Y EL CDJ EN EL F-l 1, F-7 Y F-5

FUTBOL A 11 FUTBOL A 7 FUTBOL A 5

-Jugadores aparecen cons

tantem ente fuera del centro 

de CDJ

-D ificultad pa ra  el tras lado 

del CDJ

-No implicación d irecta sobre 

el balón

-M enor implicación en el ¡ue

go desmotivación

-D ificu ltad de comunicación 

motriz

■M axim a incertidum bre

-Especialización en puestos 

específicos

-G ran can tidad de roles

-Todos los jugadores tie 

nen posib ilidades de in

tervención. rá p id o  tra s la 

do del CDJ

-A ctiv idad d irecta  cons

tante

-Facilidad de comunica

ción m otriz

-Disminución de la incer

tidum bre

-Inicio de la especia liza

ción en puestos específi

cos

-M enor can tidad de ro

les

-Todos los ¡ugadores tie 

nen pos ib ilidad  de inter

vención

Jugadores perm anente

mente en el CDJ

-A ctiv idad d irecta  y cons

tante

-Facilidad de comunica

ción m otriz

-M ínim a incertidum bre

-Polivalencia en los pues

tos

-Solo 4 roles posibles

Fuente: Elaboración prop ia .
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3 . 3 . 2 .  N ú m e r o  de j u g a d o r e s

El número de jugadores va a a fe c ta r a la estructura funcional del 

juego, ya no sólo la com ple jidad en la toma de decisiones y estímulos 

posibles que se pueden d a r sobre el campo, sino por otros aspectos que a 

continuación se destacan:

Las dimensiones del espacio, unidos a la gran cantidad de jugadores, 

provoca niveles de e levada partic ipación en algunos jugadores y escasa 

partic ipación  en otros.

El ra tio  de jugadores balón de los 2 2 /1  a los 10/1  en el fú tbo l 5, 

hace que las frecuencias en la ejecución técnica aumenten.

En cuanto al componente táctico, el mayor número de jugadores 

(atacantes/defensores) d ificu lta rá  la relación por la gran cantidad 

de estímulos a discriminar durante el juego: el juego colectivo se verá 

d ificu ltado tam bién, ya que, m ayor es el número de jugadores que se 

deben com penetrar en el p lanteam iento colectivo.

En cuanto a los roles que se pueden producir en las tres m odalidades 

son: en fú tbo l 5 se producen 3 roles diferentes, en fú tbo l 7 se pueden 

producir hasta cinco roles y en fú tbo l 1 1 son hasta 7 roles distintos. A 

continuación, se muestra un cuadro-resumen, en el cual se muestran los 

d iferentes roles que se suceden en las d iferentes m odalidades.

Capítu lo 3 Los modelos de competición en el fútbo l en categorías de form ación
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Tabla 3.3. Resumen roles diferentes m odalidades fú tbo l 5, fú tbo l 7  y fú tbo l 1 1.

ROLES EN FUTBOL 5, FUTBOL 7 Y FÚTBOL 11

FUTBOL 5
ATAQUE

Atacante con balón en el centro de ¡uego 

A tacante sin balón en el centro de ¡uego

DEFENSA Defensor en el centro de ¡uego

FUTBOL 7
ATAQUE

Atacante con balón en el centro de ¡uego 

A tacante sin balón en el centro de ¡uego 

A tacante con balón del centro de ¡uego equ ilib rio

DEFENSA
Defensor en el centro de ¡uego 

Defensor en el centro de ¡uego de equ ilib rio

FUTBOL 1 1

ATAQUE

A tacante con balón en el centro de ¡uego 

A tacante sin balón en el centro de ¡uego 

A tacante sin balón en el centro de ¡uego de equ ilib rio  

A tacante sin balón fuera  del centro del ¡uego

DEFENSA

Defensor en el centro de ¡uego 

Defensor en el centro de ¡uego de equ ilib rio  

Defensor fuera  del centro del ¡uego

Fuente: Elaboración propia.

El gran número de jugadores que presenta la m oda lidad  de fútbol

1 1 d ificulta la comunicación motriz entre los distintos jugadores, mientras la 

reducción del número de ¡ugadores fac ilita  que todos los jugadores puedan 

establecer una comunicación motriz.

La incertidum bre o v a ria b ilid a d  que se pueda d a r en el juego 

tam bién se verán aumentadas por el m ayor número de ¡ugadores, por lo 

que, la reducción de este número fa c ilita rá  la comprensión del juego al niño, 

ya que, serán menos los elementos a ana liza r en su toma de decisión.

La gran cantidad de jugadores lleva a una especialización por 

puestos que no se dan en las m odalidades con menor número de jugadores; 

esto se ve, claramente, en la m oda lidad  de fú tbo l 5, donde sí existe el rol 

de atacante y defensor y, se centra la acción y conocimiento del ¡ugadores 

en aspectos técnico/tácticos de microestructuras.

162
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3 . 3 . 3 .  Es p a c io  de j u e g o

Las diferencias en las dimensiones del espacio de ¡uego entre las 

diferentes m odalidades nos ofrece una posib ilidad que consideramos 

necesaria: una m oda lidad  interm edia en la transición hacia fú tbo l 1 1. La 

m ayor distancia existente en la m oda lidad  de fútbol 1 1 entre jugadores 

dificulta la relación entre ellos, por el contrario la m odalidad 5 fac ilita  esta 

situación por la proxim idad entre los jugadores.

El espacio de ¡uego que se utiliza en la m odalidad de fú tbol 5 será 

próxim o, ya que, todas las acciones con el móvil se dan cerca de casi todos 

los jugadores; en el fú tbo l 7, la distancia de ¡uego será media o interm edia 

y, en el fú tbo l 1 1 será una distancia le jana, siempre que los jugadores 

tengan la capacidad  de desp laza r el móvil con precisión provocando un 

cam bio de situación en el centro de ¡uego.

La densidad espacial que presentan las tres m odalidades se 

m odifica desde los 491 -1 84 m2 que correspondería a cada jugador en el 

fú tbo l 1 1, mas de 209-1 07  m2 en el fú tbo l 7 y, 80m 2 en el fú tbo l 5. Esta 

d iferencia  en la correspondencia espacial implica una mayor exigencia a 

nivel b ioenergética para  el jugador, no adaptándose a las características 

del jugador novel.

El aumento de distancias, junto con el ba jo  nivel de fuerza y su 

d ificu ltad para  desp lazar el móvil a distancias elevadas, d ificu ltará  la 

relación entre jugadores, provocando que los jugadores más ale jados se 

inhiban en la partic ipación en el juego ya que su partición inm ediata se ve 

d ificu ltada  o se acercaran al centro del ¡uego provocando un apelotonam iento 

general; establecer una progresión adecuada y a d a p ta d a  evita rá  este 

tipo  de situaciones, que no ayudan a la adquisición de hab ilidades técnico- 

tácticas que requiere el ¡uego.

Por otro lado, la am plitud de espacio dificulta que el jugador sea 

capaz de ana liza r la situación de todo el espacio que se le presenta, 

dificu ltando su percepción sobre la orientación espacial y esta d iferencia  de 

espacios tam bién provocará una d iferencia  en las fases de juego: mientras
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que en la m oda lidad  de fú tbo l 5 el a taque  y la defensa se alternan, en 

el fú tbo l 7  comienza a aparecer una fase de transición o e la b o ra c ió n / 

ordenación tanto del a taque  como de la defensa; esta situación se ve más 

acentuada en el fú tbo l 1 1, donde la distancia existente entre las porterías 

implica una fase de transición hasta lle g a r a la po rte ría  contraria.

Las zonas prohib idas en el fú tbo l 5 serán inexistentes, mientras que 

en fú tbo l 7 existe un prim er acercam iento a la norma del fuera de ¡uego 

aplicándose esta a p a rtir  de una línea situada a 13 metros de la línea 

de fondo, en el fú tbo l 1 1 esta norma se em pieza a a p lica r a p a rtir  

del medio del campo. El conocimiento de esta situación requiere de una 

percepción espacial que niños de e ta p a  benjamín no estarían capacitados 

para  comprender, por lo que no parece a p ro p ia d a  para  esta edad  ya que 

se estaría a le jado  de su nivel de comprensión.

En cuanto al espacio, la m oda lidad  de fú tbo l 5 parece más 

a d a p ta d a  para  la e tapa  benjam ín-alevín, la m oda lidad  fú tbo l 7  para  la 

a lev ín-in fantil y la m oda lidad  fú tbo l 1 1 a p a rtir  de la e tapa  cadete.

El tipo  de superficie que utiliza cada m oda lidad  tam bién va 

a condicionar, d ificu ltando o fac ilitand o  la relación con el móvil, en el 

fú tbo l 5 la superficie de ¡uego al ser lisa fac ilita  la ejecución técnica de los 

¡ugadores, que se inician fac ilitando  al jugado r la posib ilidad  de ded icar 

recursos atencionales en lo que esta pasando a nivel táctico a su a lreded or; 

con la introducción de la m oda lidad  de fú tbo l 7  y fú tbo l 1 1, aparece la 

superficie irregu la r de terrenos de tie rra , césped natural o a rtific ia l, donde 

incluso cada superficie varía  dependiendo de la m eteoro log ía , esto va 

a generar en el jugador novel la necesidad de a d a p ta r sus hab ilidades 

técnicas adqu iridas ante situaciones cambiantes, esta situación requerida  

que el ¡ugador aprenda hab ilidades nuevas o a d a p te  las ya adquiridas.

164
Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de form ación.



Capítu lo 3 Los modelos de competición en el fútbo l en categorías de form ación

Tabla 3.4. Cuadro-resumen de los elementos estructurales del espacio.

FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 FÚTBOL 5

DIMENSIONES 1 2 0 -9 0  X 9 0 -4 5  M 6 5 -5 0  X 4 5 -3 0  M 4 0  X 20  M

ESPACIO POR JUGADOR 4 9 1 -1 8 4  M 2 2 0 9 -1 0 7  M 2 80 M 2

DISTANCIAS
CORTAS/M EDIAS/

LARGAS
CORTAS/MEDIAS CORTAS

ESPACIO DE JUEGO
LEJANO MEDIO PRÓXIMO

FASES
ATAQUE-TRANSICIÓN-

DEFENSA

ATAQUE-TRANSI-

CIÓN-DEFENSA
ATAQUE-DEFENSA

TÁCTICA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA TENDENCIA VARIADA

ZO N A  DE FUERA DE JUEGO 1 /2  CAMPO
1 3 METROS LÍNEA DE 

FONDO
N O  EXISTE

SUPERFICIE REGULAR/

IRREGULAR

REGULAR/

IRREGULAR
REGULAR

ADAPTACIÓN
ADAPTADO A PARTIR DE 

CADETES

ADAPTADO PARA 

ALEVÍN/INFANTIL

ADAPTADO PARA BENJAM ÍN/ 

ALEVÍN

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4. M óvil

Las diferencias de peso y de volumen de los distintos móviles 

utilizados en cada una de las m odalidades de fú tbol, tra tan  de adapta rse  

a las características del jugador; el móvil de fú tbo l 1 1, parece ser el más 

a d a p ta d o  para  el juego adulto, pero no así para  el juego del niño. El balón 

de fú tbo l 1 1 supone una sobrecarga nociva para  el sistema osteo-músculo- 

articu lar en el desarro llo  del niño (Vales, 1994), ya que la resistencia que 

tiene que vencer el niño al m anejar el balón suele ser superior su capacidad  

funcional.

En cuanto a las ejecuciones técnicas estas se encuentran 

considerablem ente lim itadas por el volumen y peso del móvil en cuanto a
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su ca lidad  y en cuanto a su cantidad lim itando la producción de conductas 

técnicas como el go lpeo de cabeza (Vales, 1 994).

La pelota en fú tbo l 5 tiene una lim itación en su bote lo que fac ilita  la 

adquisición de gestos técnicos y posib ilita  que el jugador centre su atención, 

no sólo en aspectos técnicos, si no que tam bién lo pueda hacer en aspectos 

que tengan que ver con el movimiento de adversarios y compañeros, 

pudiendo fija r su atención en aspectos relacionados con la comunicación 

y contracomunicación motriz. Progresivamente, la introducción de un balón 

como el de fú tbo l 7 d a rá  lugar a la adquisición de hab ilidades y técnicas 

más complejas, además de a d a p ta r las anteriorm ente conseguidas al 

nuevo móvil; la introducción del balón de fú tbo l 1 1 en etapas de form ación 

por su desproporcionado tam año y peso, así como su bote, d ificu lta rá  la 

adquisición de hab ilidades técnicas y fa c ilita rá  la adquisición de errores. 

Estas características del balón tam bién lim itará  las relaciones tácticas entre 

los jugadores, d ificu ltando la relación de los atacantes (Vales, 1994).

Nuestra propuesta, basada en los elementos anteriorm ente citados 

es: el balón de fú tbol 1 1, lo comenzaríamos a introducir en la e tapa  cadete, 

en la e tapa  in fantil-a levín  el balón de fú tbo l 7 y el balón de fú tbo l 5 en la 

e tapa  benjamín.

Tabla 3.5. Características del móvil en las d iferentes m odalidades de fú tbo l.

FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 FÚTBOL 5

N° 5 7 0 -6 8  cm circunf. 

4 9 0 -4 5 0  gr

N° 4 6 6 -6 2  cm circunf 

4 7 5 -4 2 5  gr

N° 3 6 0 -5 8  cm circunf 

3 9 0 -3 4 0  gr

A d a p ta d o  al adulto A d a p ta d o  al niño A d a p ta d o  al niño

Dificultad en el manejo del móvil A d a p ta d o  p a ra  su manejo
Bote lim itado p a ra  fa c ilita r su 

control

D ificultad en la construcción del 

a taque

La no lim itación en el bote da lugar a la 

aparic ión  de nuevas acciones técnicas

Facilita la construcción del 

ataque

Facilita la adquisición de errores 

técnicos
A d a p ta d o  a las acciones técnicas

Evita la adquisición de errores 

técnicos

Adecuado a p a rt ir  de cadete A d a p ta d o  a la ca te g oría  a levín -in fan til
A d a p ta d o  a l niño benjamín- 

alevín

Fuente: Elaboración prop ia .
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3.3.5. Tiempo

En cuanto al tiem po de ¡uego, existe una adaptación  en todas las 

m odalidades en relación a la e ta p a  en que se encuentre el jugador. Estas 

adaptaciones son:

Según el número de cambios: en la m odalidad de fú tbo l 5 y fútbol 

7 son ilim itados durante todo el p a rtid o , sin necesidad de detener el juego 

para  rea lizarlos; en el fú tbo l 1 1, se perm ite cam biar a todos los jugadores 

del banquillo, cinco en to ta l, ob ligando  el reglam ento a rea liza r cada 

cam bio con el ¡uego detenido.

Según la proporción de jugadores suplentes respecto al to ta l de 

titulares de cada m oda lidad : la proporción de jugadores suplentes respecto 

de titulares varía  de 1 1 titu lares y 5 suplentes en la m odalidad de fútbol 

1 1 , 7  titulares a 5 suplentes en la m oda lidad  de fú tbo l 7 y, 5 titulares a 5 

suplentes en la m oda lidad  de fú tbo l 5; todo ello, posibilita mantener una 

m ayor intensidad en el juego de las m odalidades de fú tbol 7 y fú tbo l 5 

respecto a la de fú tbo l 1 1, ya que, la fa tig a  acumulada en los jugadores 

puede ser dosificada de mejor manera a través de los descansos en el 

banquillo.

Tabla 3.6. Características de la incidencia del tiem po en la diferentes m odalidades.

FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 FÚTBOL 5

A daptación  lim itada A d a p ta d o A d a p ta d o

Continuo Tiempos muertos Tiempos muertos

Limita el ritmo 

de juego

Ayuda a mantener ritmo de 

juego

Ayuda a mantener 

ritmo de juego

Provoca la pé rd id a  de 

concentración

Evita la p é rd id a  de concentra

ción

Evita la p é rd id a  de 

concentración

Fuente: Elaboración propia .
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3.3.6. M eta

El que la po rte ría  esté más o menos a d a p ta d a  a las características 

del jugador va a influir en el com portam iento de los jugadores de 

cada m oda lidad  en el juego. Que el tam año de la p o rte ría  limite las 

posib ilidades de intervención del jugado r que pa rtic ipa  como portero, será 

un condicionante en las hab ilidades que pueda adqu irir pa ra  detener los 

tiros a puerta de los rivales; el porte ro  en la m oda lidad  a 1 1 se lim itará a 

intervenir en los balones que pasen cerca de él, y no a b a rca rá  ni el 50%  

de la meta, por lo que, su intervención será en muchos casos casual. La 

m odificación del tam año de la meta hace que aumente las posib ilidades 

de éxito  en la labor defensiva de este (Sainz de Baranda et al, 2005)

Lo que sucede con los jugadores atacantes en este tipo  de situaciones 

es que tam poco resulta necesaria la adquisición de técnicas que le ayuden 

a precisar dem asiado su golpeo, ya que, el éx ito  simplemente dependerá 

de que la trayectoria  de su go lpeo  se a p a rte  un poco de la situación en 

la que se encuentre el portero.

En las m odalidades que utilizan lasmetas conuntam año proporcional 

a la m edida de sus partic ipantes existirá la necesidad de desarro lla r 

hab ilidades para  m ejorar y seleccionar mejor la situación y técnica del 

go lpeo  ya que la consecución de un gol requiera de una m ayor hab ilid ad  

del atacante, ya que la consecución de su ob jetivo estará condicionado en 

gran m edida por la intervención del portero.

La reducción de las dimensiones de la po rte ría  hace que el portero  

se sienta mas útil, ya que se aumenta la pos ib ilidad  de que este intervenga 

pa ra  lim itar la posib ilidad  de conseguir un gol por el equipo contrario 

(Pérez y Vicente i Vives, 1 996).
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Tabla 3.7. Características del elemento estructural M eta en las diferentes m odalidades.

FÚTBOL 11 FÚTBOL 7 FÚTBOL 5

DIMENSIONES 7,3 2  m x 2, 4 4  m 6 m x 2 m 4 m x 2 m

ADAPTACIÓN A d a p ta d a  al adulto
Aum entada ancho 

a d a p ta d a

A d a p ta d a  al 

niño

OBJETIVOS PORTERO Dificulta Posibilita Facilita

M O TIVACIÓ N PORTERO Desmotiva M otivante M otivante

FINALIZACIÓN Intencional o casual Intencional Intencional

ZONAS DE 
FINALIZACIÓN

Cualquiera que acer

que el ba lón
M edias próxim as Próximas

Fuente: Elaboración propia .
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3.4. A n á l is is  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  la  a c t iv id a d

COMPETITIVA EN FÚTBOL 11 , FÚTBOL 7 Y FÚTBOL 5

En cualquier cam po de conocimiento resulta fundam ental p rogresar 

en el conocimiento pa ra  ¡ustificar y d a r sentido a la intervención práctica. 

En el caso del fú tbo l y su enseñanza, deberíam os conocer los patrones 

que diferencian cada m oda lidad  si deseamos progresar en el proceso de 

enseñanza aprend iza je  y el entrenam iento del fú tbo l base (A rdá, 1998)

El estudio de la ac tiv idad  com petitiva, a pesar de la escasa 

aportación  de la lite ra tu ra  específica, en las d iferentes m odalidades en 

las que se puede p a rtic ip a r en el fú tbo l base, lo abordam os el punto de 

vista de la carga externa y de la carga interna.

3.4.1. A nálisis de la carga física externa 

TIPO DE ESFUERZOS

Costa y Fernandes (en Pacheco, 2004) justificaron que el Fútbol 7 

presentaba una práctica más com petitiva que el Fútbol 11, además de 

por el número de elementos técnico-tácticos que se producen, por las 

características de la Estructura de la A ctiv idad  Com petitiva del Juego:

• En Fútbol 7, en los 8 partidos analizados (5 de la M o d a lid a d  

de Fútbol 11 y 3 de Fútbol 7), com probaron que se producen 

de media un m ayor número de sprints y que estos presentan una 

menor distancia.

• Se producen en Fútbol 7 un m ayor número de desplazam ientos 

de media intensidad y presentan además, un m ayor tiem po de 

duración.

C apítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación
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Cardoso (en Pacheco, 2004) registra en 8 partidos, 4 de Fútbol 7 

y otros 4 de Fútbol 1 1, los siguientes datos:

• En Fútbol 1 1 se obtienen de media mayores medias de 

desplazamientos durante los partidos, (de media obtiene 5.1 86 

metros); mientras, que en Fútbol 7 obtiene valores inferiores, de 

m edia 4 .1 4 6  metros.

• En Fútbol 7 se manifiestan valores más elevados en los 

desplazamientos de m edia y a lta  intensidad, e inferiores en 

los de ba ja  intensidad, con respecto al Fútbol 1 1. Además, las 

interrupciones en el ¡uego en Fútbol 7 son inferiores al Fútbol 

11.

Pérez Zabal y Vicente i Vives (1996) obtienen en su estudio en 

ca tegoría  Alevín una media de 2 .809  metros recorridos en Fútbol 7, y de 

3.1 87 metros para  Fútbol 1 1.

A N Á L IS IS  B A S A D O  EN EL T IE M P O  DE JU E G O

W ein (1993) en su estudio de Fútbol 1 1 en ca tegoría  Benjamín y 

Alevín verificó que por cada minuto en el que estaba en juego la pelota se 

perd ían  de media 6 veces la posesión del balón; además, encontró que no 

había  ningún jugador que obtuviese, durante todo el tiem po de partido , un 

m ayor número de acciones de éxito  que de acciones fa llada s  o erróneas 

durante los partidos observados.

Pérez Zabal y Vicente i Vives (1996) comparan en su estudio, en 

ca tegoría  Alevín, a un mismo equipo disputando la m odalidad de Fútbol 

7 y de Fútbol 1 1, en dos torneos distintos organizados por la Federación 

Aragonesa de Fútbol (analizaron 25 minutos para  cada m oda lidad); en el 

mismo obtienen que en Fútbol 7 el tiem po real de juego es de 1 2 minutos y 

58 segundos, mientras que en Fútbol 11 es de 14 minutos y 32 segundos.
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Cardoso (en Pacheco, 2004 ) en su estudio sobre 18 jugadores de 

ca tegoría  Benjamín durante 8 partidos, observa que el tiem po de posesión 

del balón es superior en todos los jugadores en Fútbol 7 que en Fútbol 1.

V O L U M E N  Y T IP O  DE C O N D U C T A S  M O TR IC ES  EJECUTADAS

Costa y G a rg a n ta  (en Pacheco, 2004) com paran 8 partidos de 

Fútbol 1 1 de ca tegoría  Alevín con 8 pa rtidos de Fútbol 1 1 de categoría  

Sénior y obtienen los siguientes resultados:

• En ca tegoría  Alevín se producen la m itad de pases con éxito  

que en ca tegoría  Sénior (27%  del to ta l de pases frente  al 54%  

de ca tegoría  Sénior)

• En ca tegoría  Alevín se producen el dob le  de robos de balón.

• En ca tegoría  Sénior se producen el dob le  de desmarques de 

apoyo y /o  de ruptura que en ca tegoría  Alevín.

C arvalho y Pacheco (en Pacheco, 2004) realizan su estudio con 

jugadores de ca tegoría  Benjamín, em pleando una com paración con el 

mismo grupo de estudio, el equipo Sub-1 0 del Fútbol Club de O porto , en 4 

partidos, dos de ellos de Fútbol 11 y los otros dos de Fútbol 7, todos ellos 

con el mismo tiem po de duración, 2 tiempos de 20 minutos, obteniendo los 

siguientes resultados:

• El número de contactos con el balón en cada p a rtid o  es casi el 

dob le  en los partidos de Fútbol 7  que en Fútbol 1 1.

• El número de pases y de remates en los partidos de Fútbol 7 

trip licaron a los de Fútbol 1 1.

Capítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación
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• El número de conducciones fue prácticam ente la m itad en Fútbol

1 1 que en Fútbol 7.

• El número de contactos con el balón para  los mismos ¡ugadores 

en ambas m odalidades, fue superior siempre en Fútbol 7, siendo 

en esta m oda lidad  el puesto específico de Delantero el que más 

contactos rea lizó con el balón, mientras que en Fútbol 1 1 fue el 

puesto específico de M ediocentro.

• El número de tiros a po rte ría  fue m ayor en un 75%  en Fútbol 7  

que en Fútbol 1 1.

Costa y Fernándes (en Pacheco, 2004) observaron 3 partidos 

de Fútbol 7 y 5 partidos de Fútbol 1 1, analizando a 12 ¡ugadores de 

C ategoría  Benjamín (ó de ellos que ocupaban la posición de medios centro 

y otros ó que ocuparon la posición de defensas laterales), y obtuvieron los 

siguientes resultados:

• En Fútbol 7 se obtienen medias mayores de número de contactos 

con el balón, pases, remates y recuperaciones de balón.

• Existe en Fútbol 7  un m ayor número de goles.

Cardoso (en Pacheco, 2004 ) observó a 1 8 ¡ugadores de categoría  

Benjamín del Fútbol Club O p o rto  durante 8 partidos, 4 de ellos de Fútbol 

7  y otros 4 de Fútbol 1 1, y obtuvo las siguientes conclusiones:

• En Fútbol 7  se producen un m ayor número de contactos con el 

balón.
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Pérez Zabal y Vicente i Vives (1996) obtienen en su estudio en 

ca tegoría  Alevín los siguientes resultados (datos extra ídos de 25 minutos 

de juego para  ambas m odalidades):

• En Fútbol 7  se producen una media de 40  posesiones del 

balón, mientras que en Fútbol 1 1 se producen solamente 33 

posesiones.

• En Fútbol 7  se producen 143 pases en las 40  posesiones del 

balón (3 ,57 pases por posesión), mientras que en Fútbol 1 1 se 

dan 87 pases en las 33 posesiones (2,63 pases por posesión).

• En Fútbol 7 se llegan el 92,5  %  de las posesiones al área de 

penalty, mientras que en Fútbol 1 1 solamente se llega el 1 2,1 % 

de las posesiones del balón a dicha zona de pe lig ro  para  el 

equipo defensor.

• En Fútbol 7 se producen casi 5 veces más tiros a po rte ría  que 

en Fútbol 1 1. Es decir, que el 50%  de las posesiones iniciadas 

en Fútbol 7 acaban en tiro  a po rte ría , frente al 21 ,1%  que se 

producen en Fútbl 1 1.

• Por cada 25 minutos de ¡uego en Fútbol 7  se producen 6 goles, 

mientras que en el mismo período  de tiem po no se producen 

ningún gol en Fútbol 1 1. Además, en Fútbol 7 se producen de 

media 1 gol cada 7 posesiones.

• Se produce un 58%  más de pases cortos, ejecutados con el 

interior, en Fútbol 7 que en Fútbol 1 1, lo que indica que el 

número de apoyos entre los jugadores es más e levado en Fútbol 

7 que en Fútbol 1 1.

174
Fútbol Base. El entrenam iento en ca tegorías de form ación.



• En las posesiones del balón un mismo jugador entra 3 veces más 

en juego en Fútbol 7  que en Fútbol 1 1.

Lapresa A jam il; A rana Idiakez y Navajas Barrosa (2001) en su 

estudio con jugadores alevines de 2o año, com pararon tres partidos entre los 

mismos equipos, pero cada p a rtid o  d isputado en una m odalidad diferente: 

Fútbol 7, Fútbol 9 y Fútbol 1 1, y obtuvieron los siguientes datos:

• En Fútbol 1 1 existe una tendencia a perder la posesión del

balón en la misma zona de inicio de la misma, mientras que en

las otras dos m odalidades se inicia preferentem ente en zonas 

de iniciación y existe tendencia siempre a mantener la posesión 

del balón, pasar por zona de creación y llegar a zona de 

finalización. En defin itiva desarro lla r un juego mas e laborado.

• El número de tiros a p o rte ría  es superior en Fútbol 9 en las otras 

dos m odalidades.

• El número de regates y conducciones es tres veces m ayor en 

Fútbol 9 en Fútbol 1 1.

• El número de pases cortos es superior en Fútbol 7  y Fútbol 9 que 

en Fútbol 1 1.

3.4.2. A nálisis de la carga física interna

Son muy escasas las referencias acerca de la carga física interna en 

las d iferentes m odalidades de fú tbo l; entre ellas destaca las siguientes:

Cardoso (en Pacheco, 2004 ) registra en 8 partidos, 4 de Fútbol de 

Fútbol 7 y otros 4 de Fútbol 1 1, los siguientes datos:

• En Fútbol 7  se obtienen valores máximos más elevados de

C apítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación
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Frecuencia C ard íaca  que en Fútbol 1 1.

• La media de Frecuencia C ard íaca , a la rgo  de los partidos, se 

mantuvo más e levada en Fútbol 7 que en Fútbol 1 1.

Tabla 3.8. Cuadro-resumen estructura de la ac tiv idad  com petitiva fú tbo l 7  vs fú tbo l 1 1

CUADRO RESUMEN ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD COMPETITIVA FÚTBOL 7  VERSUS FÚTBOL 11

CARGA EXTERNA

TIPOS DE ESFUERZOS FÚTBOL 7 FÚTBOL 1 1

VOLUMEN (METROS RECO

RRIDOS)

4 .1 4 6  M etros (Cardoso, 1 998) 

2 .8 0 9  M etros (Pérez i Vicente, 1 996)

5.186  M etros (Cardoso, 1 9 98) 

3.1 87 M etros (Pérez i Vicente, 

1996)

INTENSIDAD DEL ESFUERZO

M a y o r in te n s id a d  (Costa y Fernán

dez, 199 8 ; Cardoso, 1998) 

M a y o r na sprin ts  (Costa y Fernán

dez, 1 9 9 8 ; Cardoso, 1 9 98)

M enor in te n s id a d  (Costa y Fer

nández, 199 8 ; Cardoso, 1998) 

M enor na sprin ts (Costa y Fer

nández, 199 8 ; Cardoso, 1998)

TIEMPO DE JUEGO

TIEMPO REAL DE JUEGO
25 M in u to s  56 Segundos

(Pérez y Vicente, 1 996)

29 M in u to s  04 Segundos

(Pérez y Vicente, 1 996)

TIEMPO DE POSESIÓN
M a y o r tiem p o  de posesión  

C P : c;s:: 9 9 5  ' v y ]

M enor tiem p o  de posesión

[Cardoso. 1998 : W ein. 1993)

INTERRUPCIONES EN EL 

JUEGO

M a yo r n° de in te rrupc iones

(Cardoso, 1 998)

M enor n° de in te rrupc iones

(Cardoso, 1 998)

VOLUM EN/TIPO C ONDUC

TAS MOTRICES

N° CONTACTOS CON EL 

BALÓN

3 veces superior

(Costa y Fernández, 1 9 98 ;C a rva lh o  y

c ::

3 veces in fe rio r

(Costa y Fernández, 1 99 8 ;C a r- 

vnlhn v Pacheco. 1 990)

N° POSESIONES DE BALÓN 80 (Pérez i Vicente, 1 9 96) 66  (Pérez i Vicente, 1 996)

N° PASES
2 86  (C arvalho y Pacheco, 1 9 9 0 ; 

Pérez i Vicente, 1 996)

174 (C arvalho y Pacheco, 1990 ; 

Pérez i Vicente, 1 9 96 )

N° PASES CORTOS
5 8 %  más (Pérez i Vicente, 1 9 96 ; 

Lapresa et al., 2 00 1 )

42  %  m enos (Pérez i Vicente, 

1 9 9 6 ; Lapresa et al., 2001)

N° GOLES

6 veces más

(Costa y Fernández, 1 9 9 8 ; Pérez y 

Vicente. 1 996)

6 veces m enos

(Costa y Fernández, 199 8 ; Pérez 

y Y icente- 1 996)

N° TIROS

75 %  superio r

(C arvalho y Pacheco, 1 99 0 ; Lapresa 

et a l.,2 001)

7 5 %  in fe rio r

(C arvalho y Pacheco, 1 9 90 ; 

Lapresa et a l.,2 001)

N° REMATES
3 veces superio r

(C arvalho y Pacheco, 1 990)

3 veces in fe r io r

(C arvalho y Pacheco, 1 990)

N° POSESIONES EN ZO NA 

FINALIZACIÓN

9 2 ,5 %  (Lapresa, Id iakez y N avajas, 

2001)

12, 1%  (Lapresa, Id iakez y 

N avajas, 2 001)

FUENTE: Elaboración prop ia .
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3 .5 .  E s t u d io  c o m p a r a t iv o  d e  la s  s e c u e n c ia s

TÉCNICO-TÁCTICAS OFENSIVAS EN FÚTBOL 5 , FÚTBOL 

7  Y FÚTBOL 11

Ante la discusión latente que existe en la actua lidad sobre cuál es 

la mejor m oda lidad  de fú tbo l de cara a su utilización en la competición 

en las diferentes categorías de fú tbo l base, mostramos a continuación un 

estudio que com para qué es lo que ocurre en las diferentes m odalidades 

de fú tbo l base, a través de una m etodología  observacional, en la cual se 

pretende com parar los patrones de ¡uego ofensivos en categoría  alevín en 

las m odalidades de fú tbo l 5, fú tbo l 7  y fú tbol 1 1.

Los objetivos del estudio son:

• Establecer un patrón de la estructura del juego, para  las 

m odalidades de Fútbol 5, Fútbol 7 e Fútbol 1 1, en la ca tegoría  

Alevín.

• Identificar las variab les que configuran parte  de las diferentes 

Unidades de Competición: número de intervenciones técnico- 

tácticas, zonas de finalización, media de las intervenciones 

técnico-tácticas, m odalidades de finalización de las secuencias 

ofensivas.

Para el desarro llo  del estudio se g rabaron  en videocám ara 100 

minutos de partidos de fú tbo l 1 1, fú tbo l 7 y fú tbo l 5, de ca tegoría  alevín 

provincial ( I a provincial). Para la codificación de los datos se em pleó un 

instrumento observacional consistente en un Sistema de Categorías, que 

presentaba un sistema cerrado de conductas de juego, que de form a 

exhaustiva recoge una mutua exclusividad de los elementos que se pueden 

producir durante la situación de ¡uego ana lizada.
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Los resultados obtenidos a través del estudio observacional de las 

distintas conductas m anifestadas en las d iferentes m odalidades de fú tbo l, 

en ca tegoría  alevín, revelan que el número de intervenciones técnico- 

tácticas es mayor cuanto menor sea la m oda lidad  de fú tbo l (Tabla 3.9), 

de form a que el número de intervenciones técnico-tácticas m anifestadas 

en fú tbol 5 suponen el dob le  que las observadas en la m oda lidad  de 

fú tbo l 1 1. Además, la media de intervenciones por p a rtid o  y por cada 

minuto de ¡uego, supone tam bién porcentajes que se acercan al doble, en 

la m oda lidad  de fú tbo l 5, con respecto a la m oda lidad  de fú tbo l 1 1.

Tabla 3.9. Número y media de intervenciones técnico-tácticas en las diferentes 

m odalidades.

INTERVENCIONES TECNICO TACTICAS

FUTBOL 5 FUTBOL 7 FUTBOL 11

INTERVENCIONES TOTALES/lOO M IN U 

TOS
1 1 1 1 6 7 5 5 5 6

MEDIA DE INTERVENCIONES 2 2 2 , 2 9 6 , 4 2
5 0 , 5 4

MEDIA INTERVENCIONES POR PARTIDO 8 8 , 8 5 7 , 8 5
3 5 , 3 7

MEDIA INTERVENCIONES POR MINUTO
2 , 2 2

0 , 9 6 0 , 5 0

Fuente: Elaboración prop ia .

En cuanto a la tipo log ía  de intervenciones técnico-tácticas (Gráfico 

3.1), los pases y los controles son las acciones que más se producen en las 

d iferentes m odalidades de fú tbo l, siendo mucho m ayor el número de pases 

y controles cuanto menor sea la m oda lidad  de fútbol. Destaca, además, 

observar cómo cuanto menor sea la m oda lida d , menor es el espacio y 

m ayor es el incremento en el número de acciones como el regate, el tiro, 

la conducción, o el pase (Pérez y Vicente i Vives; 1996). Por el contrario 

Lapresa (2001) encuentra un número sim ilar de conducciones durante un 

p a rtid o  de fú tbo l 1 1 y otro de fú tbo l 7, si coincidiendo en el número 

m ayor de regates en el fú tbo l 7  respecto al fú tbo l 1 1.
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G ráfico  3.1. Número de intervenciones técnico-tácticas ofensivas en las diferentes 

m odalidades.

Capítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de formación

NUMERO DE INTERVENCIONES TECNICO-TACTICAS OFENSIVAS

□ FUTBOL 5 
■ FUTBOL 7
□ FUTBOL 11

Fuente: Elaboración propia.

En el G rá fico  3.2 se muestra las zonas en donde finalizan las 

secuencias ofensivas del juego; de esta form a, podemos observar como 

en la m oda lidad  de fú tbo l 1 1 más de la m itad de las acciones ofensivas 

iniciadas por los equipos, acaban en el sector medio (sea ofensivo o 

defensivo). M ientras que en fú tbo l 5, existe una mayor partic ipación del 

sector defensivo en la partic ipación de las secuencias ofensivas, al ser más 

reducido el espacio y al estar todos los jugadores dentro del centro del 

¡uego.
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G ráfico  3.2. Zonas de finalización de las secuencias ofensivas en las d iferentes 

m odalidades.

ZONAS DE FINALIZACIÓN DE LAS SECUENCIAS OFENSIVAS

50 F......------------------------ ----------- ------------------------------- ----

□ SECTOR DFENSIVO 

■ SECTOR MEDK) DEFENSIVO

□ SECTOR MEDIO OFENSIVO

□ SECTOR OFENSIVO

C apítu lo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

FUTBOL 7 FUTBOL FUTBOL 5

11

Fuente: E laboración p rop ia .

La form a en la que se finalizan las acciones técnico-tácticas (G ráfico 

3.3), nos indican que en las tres m odalidades la p é rd ida  de posesión es 

la más habitua l, aunque destaca que en la m oda lidad  de fú tbo l 5, el 

porcentaje de secuencias ofensivas fina lizadas tras una acción técnico- 

táctica, supone el dob le  que en las otras dos m odalidades.

Las conclusiones que se pueden ex tra e r de estos resultados son:

• En las m odalidades de fú tbo l 7  y fú tbo l 5, el balón permanece

un mayor tiem po en contacto con los jugadores, ya que, existe

un mayor número de contactos por jugador, las posesiones

del balón presentan un m ayor número de contactos y son más
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G rá fico  3.3. Finalización de las secuencias ofensivas en las diferentes m oda lidades

FINALIZACIÓN DE LAS SECUENCIAS OFENSIVAS

/

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0
ACCIÓN TECNICO- PERDIDA DE CONTINUACIÓN 

TACTICA POSESIÓN DE POSESIÓN

Fuente: Elaboración propia .

pro longadas en el tiem po de ¡uego; de ahí, que podamos 

a firm ar que el fú tbo l 7  y el fú tbo l 5 manifiestan un mayor 

“ control” del ¡uego que el fú tbo l 1 1.

• La posib ilidad de que existan un mayor número de contactos 

con el balón, por p a rte  de cada uno de los jugadores que 

desarrollan la m oda lidad  de fú tbo l 7 y fú tbo l 5, y que el 

desarro llo  de las posesiones sean más prolongadas en el tiempo, 

presenta como consecuencia que se den un mayor número de 

acciones técnico-tácticas individuales por cada jugador; por 

eso, podemos a firm ar que el fú tbo l 7 y el fú tbo l 5 presentan 

una m ayor “ riqueza” técnico-táctica que el fútbol 1 1, fa vo ra b le  

para  la adquisición de los elementos técnico-tácticos en períodos 

de formación.
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• El em pleo de un m ayor número de elementos técnico-tácticos 

como el pase, el rem ate o el tiro, así como la consecución más 

frecuente del ob je tivo de este deporte , que es m arcar goles, 

provoca un m ayor dinamismo en el ¡uego ind iv idual y colectivo 

en fú tbo l 7  y fú tbo l 5 que en fú tbo l 1 1.

• El m ayor dinamismo en el ¡uego ob liga  a una mayor partic ipación 

de los ¡ugadores, que en fú tbo l 7 y fú tbo l 5 no sólo tendrán que 

p a rtic ip a r durante la fase ofensiva, sino tam bién durante la 

fase defensiva, al contrario del fú tbo l 1 1, donde se tiende a una 

mayor especialización del puesto, deb ido  entre otros motivos a 

la im posib ilidad de poder a b a rca r la to ta lid a d  del espacio de 

¡uego; de ahí que podam os a firm ar que el aprend iza je  Táctico 

será estimulado de form a más eficaz a través de la práctica 

deportiva  del fú tbo l 7  y el fú tbo l 5.

• El m ayor número de estímulos que surgen en la práctica del 

fú tbo l 7 y fú tbo l 5, unidos a los aspectos desarro llados con 

an te rio ridad  (riqueza técnico-táctica y mayor dinamismo) ofrece 

al ¡oven futbolista en form ación más diversión y adherencia al 

entrenamiento y a la competición.

Por lo tanto, podemos a firm ar que en la C ategoría  A levín, resultaría 

adecuado incidir en la m oda lidad  depo rtiva  del fú tbo l 7 y fú tbo l 5, en 

lugar del fú tbo l 11, logrando que el ¡oven jugador obtenga un mayor 

ap rend iza je  técnico-táctico.
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3 .6 .  P r o p u e s t a  d e  in t e r v e n c ió n

Existe un interés creciente por establecer una progresión lógica 

y a d a p ta d a  de la enseñanza de un deporte  a las características de los 

partic ipantes, en este sentido Algunos autores (Corebeau, 1990; W ein, 

1995 ; Lago, 2 0 0 2 ; A rdá , 2003 ) han rea lizado  diversas reflexiones 

y propuestas que posibilitan a d a p ta r la enseñanza y la m odalidad 

com petitiva u tilizada en la progresión hacia la m odalidad de fú tbo l 1 1.

A tendiendo a las características form ales de las diferentes 

m odalidades de fú tbo l en etapas de form ación y de las características 

de las distintas etapas, se expone a continuación, nuestra propuesta de 

cómo organ iza r las características form ales del proceso de entrenamiento

— competición que se a d ap ta n  a las características del niño.

Esta propuesta no deja  de ser un intento por ordenar y secuenciar 

las características de cada m oda lidad  com petitiva, tra tando  de que exista 

una lógica en la progresión en el juego que practican los jugadores noveles, 

a d a p ta n d o  la m oda lidad  a las características de cada etapa.

Nuestra propuesta propone para  las primeras etapas de iniciación al 

¡uego (6-7  años) u tilizar la m oda lidad  del 3 x 3 ,  donde no exista la presencia 

del jugador con el rol de portero, en esta m oda lidad  las dimensiones del 

terreno de juego serian reducidas 1 0 x 20 metros, adaptándose estas 

al espacio que puedan a b a rca r los niños de esta edad, la duración de 

la “ com petición” será de tres partes de diez minutos pudiendo introducir 

2 tiempos muertos durante todo el p a rtid o  correg ir y da r descanso a los 

jugadores.

El número de cambios será ilim itado siendo o b liga to ria  la 

partic ipación de todos los jugadores tra tando  de dar oportunidades a 

todos. El balón estará a d a p ta d o  en su tam año a los jugadores utilizando 

un tam año N° 1.

En una e tapa  posterior, que se corresponden con la actual ca tegoría  

benjamín y prim er año de alevín (8 -10  años) se propone la utilización de 

la m oda lidad  de fú tbo l 5, el espacio será el estándar u tilizado para
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esa competición (40 x 20 m), el móvil u tilizado  será el N° 2 (54 -  56  cm) 

en los primeros dos años y el N° 3 (58 -  60  cm) en el prim er año alevín. 

Esta característica del balón y el tip o  de superficie donde se desarro lla  

esta m oda lidad  fa c ilita rá  la adquisición de hab ilidades coordinativas por 

p a rte  del jugador en form ación. El tam año de la meta (4 x 2 m) fa c ilita rá  

la intervención del jugado r portero, posib ilitando la interceptación en 

todos los disparos dentro de los tres palos y ob ligando a los atacantes a 

desarro lla r hab ilidades de precisión pa ra  conseguir el gol.

El aumento del número de ¡ugadores aum entará la can tidad  de 

estímulos y situaciones supondrá un paso mas hacia la comprensión del 

¡uego, dando lugar a situaciones mas a le jadas del centro de juego que 

serán el paso previo a situaciones o roles en situaciones de fuera  de centro 

del juego.

La aparición del rol de porte ro  ofrece nuevos retos técnico-tácticos 

que resolver pa ra  la consecución de un gol, así como la m ayor e laboración 

del a taque o la e laboración intencional de este para  buscar situaciones 

favorab les para  fina liza r en gol.

A p a rtir  de la segunda e tapa  coincidiendo con el segundo año de 

alevín y prim ero de infantil comenzaríamos a u tilizar el fú tbo l 7, m oda lidad  

en la que se además de un m ayor numero de ¡ugadores, aparece  la reg la  

del fuera de ¡uego en el ultimo sector del campo. Esta situación provocara 

m ayor com ple jidad a nivel perceptivo lo que lim itara la acción de los 

atacantes y ob lig a ra  a los ¡ugadores que form en la línea a com portarse 

de manera distinta, v ig ilando  los ¡ugadores que se encuentran detrás de 

la línea defensiva pero sin la necesidad de rea liza r un mareaje.

La superficie u tilizada  el fú tbo l 7 será misma que se utiliza pa ra  el 

fú tbo l 1 1, añad iendo a lgo  mas de com ple jidad al manejo del balón ya que 

en esta m oda lidad  se utilizara  un balón N° 4 que tiene como característica 

más destacable respecto a balones de ta llas inferiores el tener un bote mas 

a lto  y m ayor d ificu ltad pa ra  su control. El tam año de la po rte ría  en esta 

m oda lidad  será m odificado aum entando pa ra  adap ta rse  al crecimiento en 

a ltura  y la mejora de las cualidades coordinativas de los ¡ugadores.

184
Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de form ación.



Capítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

A la edad  de los 1 3 años proponemos la introducción de la 

m oda lidad  de fú tbo l 1 1, con las características del juego la m odalidad 

“ g ra n d e ” . A esta edad  el niño es capaz de m odificar la situación del centro 

de ¡uego con mayor fa c ilid a d  ya que sus condiciones neuromusculares 

alcanzan un nivel que así se lo perm iten, sus niveles de resistencia le 

perm itirán mantener un ritmo de ¡uego adecuado durante todo el p a rtid o  

teniendo un dominio del espacio que corresponde a esta m odalidad.

En esta edad tam bién se am plia el espacio en el que se debe 

ap lica r la norma del fuera de ¡uego, correspondiendo esta a la m itad del 

campo, lo que implica que el niño tenga un conocimiento táctico superior. El 

m ayor número de adversarios y compañeros, aumentara considerablemente 

el número de estímulos y de posib ilidades a desarrollar, im plicando una 

m ayor atención en aspectos relevantes del ¡uego, necesaria para  un 

com portam iento táctico adecuado en cada situación.

En defin itiva , se pretende establecer una progresión adecuada 

a las necesidades psicoevolutivas del niño, y poner al alcance del ¡oven 

el conocimiento del ¡uego de form a progresiva, superando etapas en el 

conocimiento técnico-táctico.

En nuestra opinión esta progresión en la adaptación  de las 

d ificultades que el niño se va encontrando hacia el fú tbo l 1 1, harán que 

este tenga una m ayor comprensión de lo que sucede en el ¡uego y harán el 

camino más a tractivo para  todos los partic ipantes en el fú tbo l de base.
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Tabla 3.10. Cuadro-resumen propuesta personal de las características form ales del 

proceso de entrenamiento -  competición

PROPUESTA PERSONAL CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL PROCESO DE 
ENTRENAMIENTO -  COMPETICIÓN.

CATEGORÍAS

PREBENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN

6 A Ñ O S 7  A Ñ O S 8 A Ñ O S 9  A Ñ O S 10  A Ñ O S

MODALIDAD

3 x 3

(SIN

PORTERO)

3 x 3

(SIN

PORTERO)

5 x 5  

(CON POR

TEROS)

5 x 5  

(CON PORTE

ROS)

5 x 5  

(CON PORTE

ROS)

DIMENSIONES 20 x 1 0 m 20 x 1 0 m 40 x 20  m 4 0  x 2 0  m 4 0  x 20  m

MINUTOS

3 x 1 0  min 

TIEMPO 

MUERTO

3 x 1 0  min 

TIEMPO 

MUERTO

3 x 1 2  min 

TIEMPO 

MUERTO

3 x 1 2  min 

TIEMPO MUER

TO

3 x 20  min 

TIEMPO 

MUERTO

CAMBIOS

ILIMITADOS 

SIN DETENER 

EL JUEGO 

DEBEN 

PARTICIPAR 

TODOS LOS 

JUGADORES

ILIMITADOS 

SIN DETENER 

EL JUEGO 

DEBEN 

PARTICIPAR 

TODOS LOS 

JUGADORES

ILIMITADOS 

SIN DETENER 

EL JUEGO 

DEBEN 

PARTICIPAR 

TODOS LOS 

JUGADORES

ILIMITADOS 

SIN DETENER EL 

JUEGO DEBEN 

PARTICIPAR 

TODOS LOS 

JUGADORES

ILIMITADOS 

SIN DETENER 

EL JUEGO 

DEBEN PARTI

CIPAR TODOS 

LOS JU G AD O 

RES

DIMENSIONES

PORTERÍA
2 x l  m 2 x 1 m 4 x 2 m 4 x 2 m 4 x 2 m

TAMAÑO

BALÓN

N° 1 

5 0 -5 2  CM

N° 1 

5 0 -5 2  CM

N° 2 

5 4 -5 6  CM

N° 2 

5 4 - 5 6  CM

N° 3 

5 8 -6 0  CM

N° ENTRENOS 

SEMANALES
2 2 2 2 3

DURACIÓN

SESIONES
30 —  45  min 30 — 45  min 4 5  —  60  min 4 5 - 6 0  min 6 0  —  75  min

N° ENTRENOS. 

ANUALES
5 0 - 7 5 50 - 75 60  - 90 60 - 90 9 0 - 1 2 0

N° COMPETIC. 

ANUALES
1 5 - 2 0 1 5 - 2 0 20  - 25 20 - 25 2 5 - 3 0
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Tabla 3.10. Cuadro-resumen propuesta personal de las características form ales del 

proceso de entrenam iento — competición

Capítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

PROPUESTA PERSONAL CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO -  COMPE
TICIÓN.

CATEGORÍAS

ALEVIN INFANTIL CADETE

1 1 A Ñ O S 1 2  A Ñ O S 1 3 A Ñ O S 1 4  A Ñ O S 15 A Ñ O S

MODALIDAD

7 x 7  

(C O N  PORTE

ROS)

7 x 7

(C O N

PORTE

ROS)

1 1 x 1 1  

(CON PORTE

ROS)

1 1 x 1 1  

(CON PORTE

ROS)

1 1 x 1 1  

(CON PORTE

ROS)

DIMENSIONES 6 0  x  4 5  m 7 0  x  5 5  m 1 0 0  x 60  m 100 x 6 0  m 1 0 0  x 60  m

MINUTOS

2 x 3 5  min 

TIEMPO 

MUERTO

2 x  3 5  min 

TIEM PO 

M UERTO

2 x 4 0  min 

TIEMPO 

MUERTO

2 x 4 0  min 2 x 4 0  min

CAMBIOS

ILIM ITADO S 

SIN DETENER 

EL JUEG O  

DEBEN 

PARTICIPAR 

T O D O S  LOS 

JUG AD O R ES

ILIM ITA

D O S SIN 

DETENER 

EL JU E G O  

DEBEN 

PARTICIPAR 

T O D O S  

LOS J U G A 

DORES

JUEGO DETE

NIDO DEBEN 

JUGAR TODOS 

LOS JU G AD O 

RES C O M O  

M IN IM O  30 

MIN

JUEGO 

DETENIDO 

DEBEN JUGAR 

TODOS LOS 

JUGADORES 

C O M O  M IN I

M O  30 MIN

JUEGO DETE

NIDO DEBEN 

JUGAR TODOS 

LOS JU G AD O 

RES C O M O  

M IN IM O  30 

MIN

DIMENSIONES

PORTERÍA
6 x 2 m 6 x  2 m 7 ,3 2  x 2 ,44 m 7,32  x 2 ,44 m 7 ,32  x 2 ,44 m

TAMAÑO

BALÓN

N° 4 

6 2 - 6 6  C M

N ° 4  

6 2 - 6 6  C M

N° 5 

6 8 -7 0  CM

N° 5 

6 8 -7 0  CM

N° 5 

6 8 -7 0  CM

N° ENTRENAM. 

SEMANALES
3 4 4 4 - 5 4 - 5

DURACIÓN

SESIONES
6 0  —  7 5  min 7 5 -  9 0  min 75  —  90  min 75  —  9 0  min 75  —  90  min

N° ENTRENAM. 

ANUALES
9 0 - 1 2 0 1 2 0 - 1 5 0 1 2 0 - 1 5 0 1 2 0 - 1 5 0 1 3 0 - 1 6 0

N° COMRETIC. 

ANUALES
2 5  - 3 0 3 0 - 4 0 30 - 40 30 - 40 35 - 45

Fuente: Elaboración propia.
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3.7. APLICACIONES PRÁCTICAS.

Con el ob jeto  de fa c ilita r una mejor comprensión, a continuación se 

fac ilitan  algunos ejemplos de tareas que perm iten concretar la propuesta.

CATEGORÍA PREBENJAMIN

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

2 x 2  + 4  apoyos exteriores

Objetivo: m ejorar aspectos técnicos como el control y el pase.

Descripción: Espacio de 10 x 10 metros, mantener la posesión de la pe lo ta , pudien- 

do jugar sin límite de contactos con cualquier jugador que está a lre d e d o r (4 apoyos 

exteriores), o con el com pañero que está en el in terior del cuadrado. La p a re ja  que 

p ie rda  la posesión de la pe lo ta  sale fuera  del cuadrado y se intercam bia con otra de 

las parejas que está fuera
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

3 x 3 + ]  apoyo interior

Objetivo: m ejorar la progresión en am plitud en el juego.

Descripción: 3 x 3  con un apoyo interior, sin lím ite de contactos, que garantice el éxito 

en la ejecución técnica de la ta re a , en un espacio de 20  x 10 metros con una zona de 

gol de 1 metro de ancho. Se consigue gol si se llega con la posesión de la pe lo ta  en 

conducción a la zona la te ra l as ignada pa ra  cada equipo.
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C apítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

2 x 2  +  3 apoyos (2 exteriores y 7 interior)

Objetivo: m ejorar aspectos técnicos como el control y el pase.

Descripción: espacio de 1 0 x 1 0 metros, quitamos dos ¡ugadores en el espacio exte rio r 

del cuadrado he incorporamos uno dentro, jugando un 2 x 2 con 3 apoyos (2 exteriores 

y 1 interior) sin limites de contactos, ga ran tizando  así la superio ridad numérica en el 

juego y la práctica de elementos técnicos como el control y el pase. De esta form a, 

tam bién reducimos y ponemos más d ificu ltad a la ta re a , elim inando uno de los lados y 

su opuesto, y manejamos el centro de ¡uego.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

2 x 1  +  portero

Objetivo: desarro lla r la fase ofensiva en el ¡uego y m ejorar aspectos de finalización 

con superio ridad numérica en a taque

Descripción: 2 x 1 con 1 po rte ro  (po rte ría  de 4 x 2 metros). De esta form a, se inicia 

al jugador en e ta p a  de form ación en el tra b a jo  táctico y a buscar soluciones pa ra  la 

resolución de los problem as que se le p lantean durante el juego. Se delim ita la zona 

de disputa de la ta re a , en 25 x 25 metros, entrando en dicha zona solamente los tres 

jugadores que disputan el 2 x 1; el ob je tivo  de los atacantes de fina liza r en gol en la 

p o rte ría  que defiende el porte ro, y el defensor el de robar e intentar m arcar gol en 

cualqu iera de las dos porte rías que tiene enfrente.
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Capítu lo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

3 x 3  +  4 apoyos exteriores

Objetivo: m ejorar la relación de los ¡ugadores con la pe lota  dentro del centro de 

juego.

Descripción: espacio de 1 8 x 15 metros, se juega

3 x 3  con 4 apoyos exteriores a lre d e d o r del cuadrado, sin lim itación de contactos, 

asignando a cada equipo de tres ¡ugadores los 4 ¡ugadores con los que pueden jugar 

en el ex te rio r de la zona de lim itada.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

3 x 1 + 3  apoyos exteriores

Objetivo: desarro lla r com portam ientos adecuados fuera del centro de ¡uego

Descripción: en un espacio fo rm ad o  por dos triángulos de 6 x 6 metros, separados 

se juega un 3 x 1 con limitación de 2 contactos; al número de pases asignado por el 

entrenador, se debe pasar la pe lo ta  a o tra  zona, donde hay 1 jugador exterior, los dos 

jugadores que no dan el pase se desplazan al otro triangu lo  a d a r apoyo. El jugador 

que estaba intentando recuperar la posesión en el triangu lo debe desplazarse al otro 

triangu lo a in tentar recuperar el balón.
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Capítu lo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
___________________________________________________________

4 x 4  +  4 apoyos exteriores

Objetivo: m ejorar los elementos técnicos del juego, como control y pase, en situaciones 

de colaboración fac ilita da .

Descripción: en un espacio de 20 x 18 metros, se disputa un 4 x 4 con 4 apoyos ex

teriores (se asignan igual que en tareas similares anteriores al comienzo de la ta rea  

los 4 apoyos distintos que tiene cada equipo por fuera , pudiendo jugar solamente con 

ellos). La d ificultad de la ta rea  está en el aumento del número de ¡ugadores que se va 

ajustando a la m odalidad de fú tbo l que practican, y a la m ovilidad entre los ¡ugado

res, de manera que se establece como consigna el cam bio de posición con el apoyo de 

fuera al que se le da el pase.
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

5 x 3 + 7  portero

Objetivo: desarro lla r aspectos tácticos del juego, la superio ridad en a taque con fin a li

zación y movimientos defensivos de la línea.

Descripción: 5 x 3  +  1 porte ro  en un espacio de 4 0  x 35 metros, de manera que el 

equipo en a taque fo rm ado por 5 jugadores tiene que intentar superar la línea de 3 

defensiva y fina liza r em pleando solamente 2 contactos por jugador, y la línea de fen 

siva tiene que ev ita r que fina lizar, in tentar rob a r la pe lo ta  y m arcar en cualquiera una 

de las dos porte rías que tiene enfrente.

Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de formación.
195



CATEGORÍA CADETE

C apítulo 3 Los modelos de competición en el fú tbo l en categorías de form ación

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

4 x 4  +  4 apoyos exteriores

Objetivo: m ejorar los elementos técnicos del juego, como control y pase, en situaciones 

de colaboración fa c ilita d a .

Descripción: el espacio de lim itado  pa ra  el juego de 20 x 18 metros, se disputa igual 

que las otras tareas, un 4 x 4 con 4 apoyos exteriores ya asignados antes de em pezar 

la ta re a , y que son distintos pa ra  cada equipo (por ejem plo, los blanquirro jos juegan 

solamente con los am arillos y los verdes con los blanquiazules), no pudiéndose rob ar 

entre los apoyos exteriores del mismo lado  la pe lo ta , se establece la consigna de inter

cam biarse con el apoyo del lado  opuesto con el que se juega.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8 x 8  +  2 porteros a todo campo

Objetivo: m ejorar la am plitud en el juego y la progresión del mismo por los pasillos 

la terales

Descripción: Se disputa un p a rtid o  de 8 x 8 con 2 porteros en un espacio de 75  x 60  

metros, con una zona central de 30  x 25 metros en I cual se delim itan el número de 

toques a 2, pa ra . En la zona de los pasillos la terales no hay un número de contactos 

de lim itado.
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C apítulo 4 La detección de talentos en el fú tbo l

4 .1 . D e t e c c ió n ,  c a p ta c ió n  y  s e le c c ió n  d e  t a 

le n t o s  EN EL FÚTBOL

En el marco del depo rte  de rendim iento actual, uno de los aspectos 

más críticos se centra en el interés por los condicionantes necesarios para  

a lcanzar el a lto  rendim iento deportivo . De esta form a, las indicaciones 

necesarias para  loca lizar un ta lento  y llevarlo  hacia su m áximo rendim iento 

se configura como uno de los aspectos que requieren m ayor estudio.

El ta lento  en el depo rte  es la ap titud  o capacidad  natural para  

a lcanzar un a lto  rendim iento en ese depo rte  (C azorla y M onpetit, 1 986). 

Para Hahn (1988) es la disposición por encima de lo normal de poder y 

querer rea liza r unos rendimientos elevados en el campo del deporte . Para 

Salmela (1 997), el térm ino debería  sustituirse por el de experto , entendido 

como aquella  persona que, a través de la experiencia y el entrenamiento, 

presenta una gran h ab ilid ad  en una ta re a  determ inada. Para G arcía  

Manso et al (2003), el térm ino ta lento  debe ir acom pañado del ad jetivo 

que lo sitúe en la ó rb ita  de actuación de esas grandes capacidades para  

a lgo  (talento deportivo).

La detección se basa esencialmente en la predicción sobre el éxito  

futuro de los individuos escogidos (C azorla y M onpetit, 1 986). Para Leguer 

(1985), la identificación de talentos consiste en predecir si un ¡oven podrá  

desarro lla r el potencial de adaptac ión  al entrenam iento y su capacidad  

de ap rend iza je  técnico pa ra  em prender las posteriores etapas de 

entrenamiento. En el caso del fú tbo l, se tra ta r ía  de reconocer individuos 

de va lor a través de ciertas m edidas aceptadas como m arcadores de un 

rendim iento futuro.

La selección tra ta  de escoger a aquéllos que a medio p lazo pueden 

sobresalir en el deporte  (Cazorla y M onpetit, 1 986). Para N adori (1 983), 

la selección no es otra cosa que el proceso a través del cual se individualizan
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personas dotadas de ta lento y actitudes favorab les para  el deporte, con 

la ayuda de métodos y tests científicam ente válidos. Para López Bedoya 

(1 998), se entendería como una operación que reposa sobre una predicción 

a corto p lazo en cuanto a las posib ilidades de un sujeto dado  en el seno 

de un grupo de deportistas que posea atributos, el nivel de aprendiza je, el 

entrenamiento, y la m adurez necesarias pa ra  rea liza r un mejor rendimiento 

que el resto de miembros del g rupo  en un futuro inmediato.

En el ám bito específicamente futbolístico, Franks et al (2000) 

p lantean como ob lig a to ria  la secuencia detección-identificación-selección- 

desarro llo  del ta lento, como guía de secuencia de intervenciones en el 

fú tbo l base.

El ta lento  constituye una de las condiciones fundam entales para  

acceder a la excelencia en el depo rte  de competición, pero ha de tenerse 

presente que no sólo ha de ser descubierto sino tam bién estimulado 

(López Bedoya, 1998). Su identificación representa el prim er paso para  

seleccionar sujetos con las aptitudes necesarias para  conseguir las más altas 

cotas de perfeccionam iento deportivo  a través de un complejo proceso de 

especialización.

En general, ha hab ido  poco interés en la problem ática re lacionada 

con el talento, deb ido  en gran p a rte  al convencimiento de que surge de 

form a espontánea, lo que ha llevado a pensar que no era necesario 

invertir tiem po y recursos necesarios en ello.

Sin em bargo, en la ac tua lidad  han ido apareciendo planteamientos 

que orientan la investigación hacia tres grandes bloques de búsqueda en 

esta tem ática (Baur, 1993):

- detección precoz de talentos deportivos intentando establecer las 

bases científicas de una prospección deportiva  de futuros campeones

- optim ización de rendimientos m ediante análisis de los factores 

biológicos, técnicos, m etodológicos y psicológicos que condicionan los 

rendimientos deportivos

- el desarro llo  del ta lento a través de la promoción del currículo en 

el ám bito deportivo
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¿ C u á n d o  y  c ó m o  e m p e z a r  a  b u s c a r  el t a l e n t o ?

A pesar de los esfuerzos por descubrir las claves que delim itan 

los procesos seguidos por los talentos deportivos todav ía  hay grandes 

interrogantes e imprecisiones.

¿por qué algunos jóvenes con ta len to  no alcanzan los resultados 

esperados?¿por qué algunos jóvenes normales, en determ inadas 

circunstancias sobrepasan el rendim iento de compañeros con m ayor 

potencial?

Para ac la ra r el asunto, perspectivas actuales (G agné, 1993) 

d iferencian entre g ifte d  (e x p e rto ... aspecto re fe rido  a la competencia y al 

carácter potencial), de ta lent (talento, aspecto más ligado  a la productiv idad, 

a rendimiento). Una cosa es ta lento  potencia l (g ifted) y otra cosa es ser 

capaz de m ate ria liza r ese ta lento (exposición a un entorno adecuado); 

para  ello se requiere un proceso de intervención sistematizado.

La detección de talentos p re tendería  reconocer a los jóvenes 

deportistas que tienen un potencial m ayor pa ra  un determ inado deporte  

(identificación y selección), “ a rticu la r un sistema destinado a m edir y va lo ra r 

a una población concreta para  encontrar sujetos prom etedores” (Salmela y 

Regnier, 1983) pero además debería  a b a rca r otras condiciones:

un proceso sistemático, p laneado a m ed io -la rgo  p lazo que posib ilita  

la expresión de la potencia lidad iden tificada  (C azorla, 1983 ; Salmela y 

Regnier, 1983; Bompa, 1985)

un proceso general a lo la rgo  del cual se m ateria liza  el potencial 

deportivo  del sujeto (Hebbelink, 1 988)

Prácticamente en la actua lidad  existe el consenso de que el ta lento 

es un constructo m ultifactoria l (Simonton, 1 9 9 9 ; Franks et al, 2 0 0 2 ; Vaeyens 

et al, 2006), que incluye aspectos físicos, técnicos, psicológicos, muchos de 

ellos con gran carga genética, aderezados por aspectos del entorno y de 

naturaleza psicosocial que son los que a la postre perm itirán que ese ta lento 

pueda ser adecuadam ente estim ulado (entorno fam ilia r, instalaciones, 

equipam ientos, cultura deportiva , m edidas de apoyo social y económico,
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etc...). A nadie escapa que el ta lento  por sí mismo no es elemento suficiente 

y necesario para  llegar a altos rendimientos futbolísticos. Si así fuese, 

habría  tam bién grandes jugadores africanos hace 20 años. La clave quizás 

sea que esos jugadores, en la ac tua lidad , pueden desarro lla r verdaderos 

planes de fom ento y desarro llo  del ta lento  en sus países de origen (por 

ejem plo N igeria , Camerún, G hana,....), por el avance socioeconómico de las 

últimas décadas, o bien com pletar su form ación en países industrializados 

(Francia, Holanda,....).

El cam bio de dicha potenc ia lidad  en respuestas productivas 

requiere entonces de un proceso de transform ación del sujeto (proceso de 

entrenamiento), a través de prácticas bien diseñadas (Singer y Janelle,

1999). No puede olvidarse que, pa ra  llega r al a lto  rendimiento, como 

térm ino medio los jugadores profesionales han rea lizado  entre 9 -1 0  años 

de entrenamiento sistemático, 14 horas a la semana y 7 .5 0 0  horas de 

entrenamiento (W ard  et al, 2004).

Por ello, la identificación no es más que el prim er paso, se requiere 

selección de esos sujetos e intervenir a través de procesos (la detección de 

talentos incluye este proceso más general de form ación y desarro llo  del 

talento).

La atención no debe ir tan encaminada a las iniciativas de 

identificación y si a estrategias de form ación (para llegar no basta con 

tener cualidades, hay que im plem entar un proceso sistematizado de tra b a jo  

a la rgo  plazo).

O tro  aspecto im portante es el cómo rea liza r esta selección de 

talentos. Es común escuchar la argumentación de que la mejor form a de 

identificación del ta lento es la competición, ya que los deportistas ta lento 

se identifica rían  a sí mismos a través de sus rendimientos, lo cual no tiene 

en cuenta el efecto de la edad  b io lóg ica y su posible desfase con la 

cronológica, que muchas veces pueden nublarnos la vista y p a rtic ip a r del 

m ayor error que se cierne en la ac tua lidad  sobre este tema.

Sobre el modelo a seguir pa ra  rea liza r esta identificación podría  

partirse de un análisis más general procedente del desarro llo  del sistema

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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deportivo  de rendimiento. Como momentos claves para  el desarro llo  de 

selección de talentos pueden encontrarse (N avarro, 1999; G arc ía  Manso 

et al, 2003):

JJ.OO. Helsinki 52 , I a partic ipación oficia l de la URSS, que marca 

ei principio de la tecnificación e investigación en el ám bito del deporte , 

im plem entando los primeros program as sistemáticos de identificación y 

promoción de talentos

Décadas de los 6 0 -7 0  demuestran los frutos evidentes de los 

program as de búsqueda y form ación de talentos (80%  de las medallas 

responden a procesos sistemáticos de detección y form ación científica 

(Bompa, 1 985)

En M ontreal 76, la RDA gana una m edalla  de oro por cada 1 9 0 .0 0 0  

Hab, contra 4 2 5 .0 0 0  de la URSS, y 6 .3 2 7 .0 0 0  de USA......

En España se comienza con el desarro llo  de program as específicos 

a p a rtir  del program a A D O '9 2  (1986) (Bañuelos, 1999; N avarro , 1999), 

lo que demostró grandes logros (parad igm áticos en muchos casos: Hockey 

h ierba (m edalla de oro partiendo  de una base de practicantes de tan 

sólo 6 0 0  licencias), Ciclismo en pista, y otras especia lidades con reducido 

número de practicantes.

Si se analiza el m odelo seguido por el fú tbo l puede llegarse a la 

conclusión de que no existe ningún program a im plantado en la actua lidad.

Puede com probarse que cada club tiene un sistema de selección........

fundam entalm ente basado en el o¡o clínico del entrenador o cuerpo técnico. 

Pocos son los clubes que cuentan con modelos más o menos ob jetivables y 

sistemáticos para  la identificación y desarro llo  de los talentos.

4 .1.1. M odelos experimentales de la selección de talentos

Sobre la problem ática del desarro llo  de las élites deportivas, el 

dilem a clásico puede resumirse en una pregunta bien conocida ¿el jugador 

nace o se hace? Hasta un pasado relativam ente cercano, la opinión más
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genera lizada  era que el que “ nacía” , a poco que se esforzara, podría  

llega r sin muchos problem as a llí donde otros, por mucho que hicieran, 

fracasarían . En la actua lidad , dónde la dedicación al entrenamiento es 

masiva y la sistematización del proceso más com pleja, se hace evidente la 

posib ilidad  real de que a p a rtir  de un tra b a jo  regular e intensivo es posible 

fo r ja r  con muchas posib ilidades jugadores que podrán tener un gran nivel 

de desempeño. Ello lleva a tom ar en consideración que ambos aspectos 

de la ecuación son importantes: por un lado contar con las condiciones 

mínimas adecuadas para  p ractica r el deporte , y por otro establecer un 

program a de tra b a jo  com pleto y exhaustivo, sin el cuál no será posible 

llegar a expresar el ta lento potencial.

Básicamente, este proceso de form ación y desarrollo de talentos ha 

seguido dos modelos organizativos, que en el caso del fú tbo l se muestra, 

aunque ba jo  form atos menos institucionalizados.

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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S is t e m a  p ir a m id a l

Basado en un proceso de selección natural progresiva que se 

fundam enta en una gran base de practicantes en la p irám ide, lo que 

asegura la llegada  de más sujetos a la cúspide (Bañuelos, 1 999). Se tra ta ría  

de encauzar hacia un “ em budo” una gran masa de practicantes que irían 

pasando diferentes filtros de selección, muchos de ellos guiados por el 

p rop io  modelo competitivo, produciéndose una progresiva disminución de 

componentes que pasarían al nivel siguiente, creando grupos cada vez más 

selectos y competentes.

Figura 4.1. M odelo de selección p iram ida l, natural o pasivo

FUENTE: a p a rtir  de G arc ía  Manso et al ( 2003)
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Este sistema requeriría  un m odelo deportivo  am plio en la base 

(D eporte escolar, deporte  pa ra  todos,...) y, claro está, a mayor población 

deportiva , mayores éxitos, a lgo  que como se ha visto no siempre se cumple. 

En el caso del fú tbo l, este modelo, por otra  pa rte  menos sistematizado a 

nivel de intervención, seguim iento,... es el que predom ina en países dónde

la “ ca lle ” , suele ser la mejor escuela (Brasil, A rgentina ,......... ). El esfuerzo

y medios necesarios para  im plem entar de form a genera lizada este 

m odelo son muy elevados (o frecer a muchos deportistas unas condiciones 

insuficientes__ ) lo cual genera dispersión de recursos.

Pero ¿qué pasa si hay pocos talentos? (1 por cada 10.000  hab, 

según M atveiev, 1 983). Países que pueden considerarse potencia futbolística 

mundial no lo son en base a una partic ipación masiva de practicantes, 

ya que cabría  pensar que países con mas “ trad ic ión” y mayor población 

deportiva  en la base tendrían que ser los referentes en este sentido, cosa 

que no siempre es así (casos de H o landa ,...)

M o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  s e l e c t iv o - in t e n s iv o

La a lte rna tiva  al an terio r sistema, que en muchos casos se hace 

inviab le  por la im posib ilidad de promoción genera lizada de una gran 

masa de practicantes, puede plantearse con el enfoque de redistribución 

de los recursos (menor número de deportistas, técnicos, instalaciones,...) 

pero enfocados hacia un entrenam iento d ir ig id o  de form a más precisa al 

rendim iento en competición (Bañuelos, 1999; N avarro, 1999).

En este caso, no se pa rte  de una acción genera lizada, indiscrim inada 

y poco selectiva. Se impone una selección tem prana que encauza a los 

talentos hacia un entrenamiento enfocado al rendimiento (se gana en eficacia 

porque se centralizan los recursos hacia un colectivo más pequeño). Así se 

tra b a ja  desde el principio con un colectivo más pequeño y más dotado, que 

puede seguirse más fácilm ente y m odelarse a nivel de entrenamiento de 

una form a más eficaz.

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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Figura 4.2. M odelo de selección intensivo

Talentos Dirigidos 
(selección temprana) 

Base de practicantes 
(identificación temprana)

FUENTE: a p a rtir  de G arc ía  Manso et al. (2003)

4.1.2. El proceso de identificación de talentos

Los modelos científicos de identificación de talentos parten  de la 

problem ática ligada  a la definición de los parám etros o indicadores de éxito  

a la rgo  plazo, definiendo principalm ente las cualidades físicas, técnicas, 

psicológicas,... requeridas pa ra  la excelencia deportiva . Básicamente, 

la creación de estos mapas de localización de talentos se han generado 

pa rtiendo  de diferentes tipos de estudios (Campos, 1 996):

A n á l is is  d e  l a s  t r a y e c t o r ia s  d e  c a m p e o n e s .

El estudio de las trayectorias de los grandes campeones ponen de 

relieve lo que C azorla (1 989) llama “ pasos ob liga dos” , es decir, situaciones

2 1 0
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que caracterizan las condiciones que han m arcado la trayectoria  de estos 

deportistas hacia el a lto  rendim iento. Según N adori (1987) un deportista  

con cualidades puede tener la oportun idad  de desarro lla r el ta lento 

p rop io  solamente si le rodean las condiciones necesarias para  poder 

expresarlas.

Estudios sobre los itinerarios deportivos de campeones (Puig, 1 99 1 ; 

G arc ía  Ferrando 1991; Campos 1 996) a través de cuestionarios, entrevistas, 

...  perm iten configurar cuales son los pasos a seguir en la gestión deportiva  

del talento. De esta form a, cobra especial im portancia el estudio de los 

condicionantes sociales, m ateriales, y humanos que son ob ligados para  la 

ve rdade ra  consecución de un deportis ta  en a lto rendimiento.

C o n s t r u c c ió n  d e  p e r f il e s  d e  r e f e r e n c ia  p a r a  el a l t o  n iv e l .

En este caso se tra ta  de identifica r las cualidades que caracterizan 

a los deportistas de a lto  nivel convirtiéndose dichas cualidades en el perfil 

a seguir o a localizar. De todas form as, sería conveniente no sólo conocer el 

modelo de referencia para  el a lto  rendim iento sino los modelos intermedios 

que definen al deportis ta  en sus distintas etapas de desarrollo.

Los aspectos sobre los que se rea liza  el perfil de referencia suelen 

tener relación d irecta con el m odelo de rendimiento en ese deporte , 

orientando así hacia claves de tipo  m orfo lógico (cineantropométrico) y 

condicional, y en pocos casos orientan sobre aspectos de carácter cognitivo, 

psicológico, o social.

M o d e l o s  l o n g it u d in a l e s  y  e v o l u t iv o s .

Estos modelos se fundam entan en el conocimiento que se requeriría  

de la es tab ilidad  de determ inados caracteres de desarro llo  por un lado, 

y la dinámica de cambio de los mismos por otro (Campos, 1 996). Así, se
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estaría en la posib ilidad de rea liza r mediciones de determ inadas variab les 

a una edad  concreta, y establecer valores finales esperados, en base a los 

traba jos correlaciónales de seguimiento rea lizados sobre dichas variables. 

Ejemplos de estas propuestas son los conceptos de “ blanco genético” para  

predecir la ta lla  final (Tanner, 1979). En el fondo de este m odelo está 

la posib ilidad de poder crear un norm ogram a predictivo que indique el 

g ra d o  final de expresión que tendrá  determ inada va riab le , en base a una 

medición en edades tem pranas. Evidentemente, el g ra d o  de va lidez de 

estos estudios es lim itado en el caso de muchas variab les que inciden en el 

rendim iento deportivo.

En defin itiva, después de ana liza r estos modelos se puede establecer 

un marco básico pa ra  la predicción del ta lento  deportivo , que aba rca ría  

varias fases o momentos:

•  ana liza r los requerim ientos que dicho m odelo com petitivo exige 

a sus practicantes

•  determ inar las pruebas o indicadores que determ inen el nivel del 

deportista  en referencia a esos requerim ientos

•  defin ir el nivel actual del deportis ta  y su posib ilidades en cuanto 

a expresión de ta lento  deportivo

Figura 4.3. Fases a seguir en la detección del ta lento

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

A na liza r las tareas 

de los aspectos 

específicos del 

de po rte

Establecer las variab les 

im portantes que afectan 

al rendim iento

M ed ir las 

características 

especificas en el 

deportis ta

Usar los 

resultados en 

la selección del 

proceso

¿Qué ocurre en el 

juego?

¿Qué necesita el 

futbolista?

¿Cómo los hacen 

los futbolistas?

¿Es p ro ba b le  

que el futbo lista 

destaque?

FUENTE: A d a p ta d o  de N avarro  (1 999)
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4 .2 .  C o n s t r u c c ió n  d e l  p e r f il  d e  r e f e r e n c ia  

PARA EL ALTO RENDIMIENTO

/

La detección de talentos puede entonces realizarse de una form a 

pasiva, en base a las observaciones de la prop ia  competición en edades 

de base, o bien de form a activa, buscando en los deportistas en form ación 

a aquellos que cuenten con determ inadas características (Bompa, 1 985).

Se han rea lizado  diferentes estudios (López Bedoya, 1 998) que, de 

form a genérica, establecen los factores que condicionan la aparición de 

talentos, incluyendo entre ellos:

•  m edidas m orfológicas

•  m edidas orgánicas

•  m edidas m otoras/perceptua les

•  m edidas psicológicas

•  m edidas dem ográficas/situacionales

Así pues, el modelo de detección de talentos ha de p lan tear cuáles 

son los factores o indicadores que orientan esta búsqueda y selección de 

talentos. Desde un punto de vista general, un paso previo será el análisis 

de los requisitos que exige la especia lidad (N avarro, 1 999), determ inando 

los condicionantes físicos, motores, psicológicos, y socioculturales.

Existen muchos factores que afectan al rendimiento y en virtud de 

los cuales se puede establecer el marco de detección de talentos, aunque 

es evidente que cualquier m odelo debería  p a rtir  de un análisis especifico 

de la especia lidad, en este caso del fú tbo l. W eineck (1994) p lantea una 

perspectiva muy genérica que debe especificarse en cada una de las áreas 

de rendim iento (aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos).

Una vez localizadas estas variables, deben establecerse unos 

rangos de m edida que perm itan cualificar a los deportistas en función de 

su nivel. Como se ha visto, la investigación se d irige  al análisis de valores 

de predicción de dichas cualidades, con el fin de intentar predecir el 
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rendim iento deportivo  futuro a p a rtir  de datos actuales.

Se tra ta rá  entonces, de construir norm ogram as o deportog ram as 

(Geron 1978) que tengan capac ida d  pred ictiva , fundam entados en 

parám etros:

•  M orfológicos (b io tipo) (Tanner, 1 9 7 9 ; Cárter, 1 982, 1 9 8 5 ; M alina, 

1 9 8 3 ,1 9 8 8 ; Hebelink, 1988)

•  Condicionales (N adori, 1 9 8 7 ; Tschiene, 1 9 8 4 ; M artin , 1 991)

•  Sobre parám etros coordinativos, cognitivos o psicológicos hay 

menor cantidad de estudios y experiencias.

Los aspectos físicos como la ve locidad, la resistencia y la técnicas 

son los más destacables, aunque es im portante  señalar que tienen un peso 

d ife ren te  en cada momento evolutivo, por lo que el modelo de identificación 

de talentos debe ser flex ib le  y tener en cuenta que los indicadores de 

ta lento  tienen va lor d ife ren te  en cada fran ja  de edad , deb ido  a la 

dinámica asincrónica de las distintas capacidades (M alina y Bouchard, 

1 9 9 1 ; Vaeyens et al, 2006).

El ám bito condicional es el único ám bito en el que se disponen de 

datos específicos en el fú tbo l (Luthanen, 1984 ; G argan ta  y M a ia , 1991; 

Bosco, 1994; A rdá  et al 1996; Jankovic et al, 1997  y Panfil et al, 1997, 

en Franks et al 2 0 0 2 ; Lealli, 1 9 9 7 ; N a ta l, 1 998), vía de investigación que 

todav ía  se encuentra a b ie rta  (Reilly, Bangsbo y Franks, 2 0 0 0 ; Franks, et al 

2 0 0 2 ; Casáis, Domínguez y Lago, 2 0 0 4 ; Cham ari et al, 2 0 0 4 ; Vaeyens et 

al, 2006).

Está bien establecido cual es el m odelo de referencia condicional 

en el futbolista de élite, en base al análisis del deporte , lo que puede 

orien tar la búsqueda de ta lento  “ condicional” en el futbolista .
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Tabla 4 .1 .- Resumen de los perfiles fisiológicos en el futbolista

Autor/Año Composición

corporal

Resistencia Fuerza Velocidad

Vogelaere (1 985) 

Montanari (1 989) 

Jimenez, (1 993) 

Reilly (1994)

56 m l/kg/m in 

60 m l/kg/m in 

59 m l/kg/m in 

entre 56-69ml

/'

Bosco (1 988) un 55% de FT y un 

45% de ST

60 m l/kg/m in 

(entre 55-65) 3000 

m (test de Cooper)

sj=37-38 cm,

cm¡= 41 -43 cm,

salto vertical 50-60 cm

Gorostiaga (1 993) 176 cm 76 kg,

1 0 % de grasa 

corporal

60 m l/kg/m in 

umbral anaeróbico 

en 13-14 km/h

40 cm de salto vertical

Godik y Popov 

(1993)

7-10%  de grasa 57-60 m l/kg/min 

31 00-3300 m en 

el test de Cooper

2.1 m/seg de potencia 

aláctica en el test de 

Margaría

2"20 en 

1 5 m

Portolés (1 994) 1 3-1 5 en la course- 

navette

S¡— 37-38 cm , cm¡= 

41 cm

Ardá y cois (1 996) 9.2% de grasa y 

49.7 % de músculo

1 1.3 en la course- 

navette

SJ= 26.1 cm, CMJ:35.6 

cm y 42.3 cm en 

Abalakov

4” 29 en 

30 m

Ekblom (1999) 9-1 0% grasa 

somatotipo: 3-5- 

2.5

55-65 m l/kg/min 220 cm salto 

horizontal, 

55-60 cm salto 

vertical

Cometti (2002) 4” 21 en 

30 m

Gorostiaga (2001) 56 - 69 m l/kg/min 

umbral an. 13-15 

km/h

cm¡ entre 41 -44 cm 3” 96- 

4”04 en 

30 m

Bangsbo (2002) 62 m l/kg/m in

FUENTE: (e laboración propia)
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Tschiene (1 993) en base a estudios con jóvenes futbolistas y después 

de estudios correlaciónales y de regresión, intentó determ inar los valores 

óptimos a nivel condicional, que servirían de elemento predictivo en un 

futuro, aunque las edades que recogía eran excesivamente prem aturas 

para  establecer argumentos de peso (8-1 2 años).

A rdá  et al (1996) encontraron al ana liza r futbolistas juveniles de 

división de honor gallegos (17.8 años) los siguientes valores:

cineantropométricos: 9 .23%  de te jido  graso y 4 9 .7 %  de te jido  

muscular

fuerza: sj de 26.1 cm, 35.6 cm de cmj y 42.3  cm en el salto de 

A ba lakov

capacidad  de aceleración: 4 ” 29 en 30 m de pa ra d o  

resistencia: course-navette: 1 1.3 paliers de media.

Casáis et al (2004) determ inaron una caracterización condicional 

de los futbolistas de élite en el fú tbo l base, abarcando de los 1 3 a los 1 9 

años, estableciendo criterios de ca lidad  condicional a cada edad , en base 

a los percentiles en los que se sitúa cada sujeto.

Tabla 4.2 .- Valores de los percentiles pa ra  cada una de las variab les cineantropom étricos 

y condicionales pa ra  futbolistas juveniles

Percentiles 5 10 25 50 75 90 95

Peso 62,46 6 5 ,24 68 ,30 7 3 ,4 0 7 7 ,8 0 83 ,46 89 ,78

Talla 166,8 168,1 171,8 176,5 180,3 184,7 186,2

%  graso 10,00 10,14 10,50 1 1,60 12,90 14,10 14,30

%  muscular 47 ,32 47 ,5 0 48 ,3 0 4 9 ,4 0 50 ,30 51 ,08 51 ,62

SJ 25,48 27 ,24 28 ,60 31 ,60 34 ,90 39 ,20 41 ,32

CMJ 29,58 30 ,22 32 ,30 35 ,80 39 ,40 42 ,74 44 ,78

CM J-braz. 34 ,08 36 ,76 39 ,40 4 3 ,1 0 47 ,1 0 50 ,38 51 ,48

Velocidad 4,68 4,58 4,44 4 ,3 7 0 4 ,24 4,14 4,09

Resistencia 9,00 9,20 10,0 1 1,50 13,0 13,80 14,40

FUENTE: Casáis et al, (2004)
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El riesgo evidente de este análisis, es no tener presente una buena 

y segura caracterización de la correspondencia entre edad  bio lóg ica y 

edad  cronológica. Esto puede hacer seleccionar un supuesto ta lento  en 

virtud de su g ra d o  de m aduración actual, sin tener en cuenta su ve rdadera  

edad  bio lóg ica. Especialmente gravoso es el efecto que se está poniendo 

de manifiesto con la selección m adurativa sesgada de jóvenes futbolistas, 

a través del efecto re la tivo de la edad  (Brewer et al, 1 99 5 ; Richardson 

y Stratton, 1999), que promueve una m ayor tendencia a seleccionar 

sujetos más desarro llados (nacidos en el segundo semestre del año), lo 

que hace que compitan con una ventaja m adurativa im portante respecto 

a sus coetáreos del prim er semestre. En algunos equipos y selecciones este 

efecto llega a incluir al 80%  de los integrantes de la p lantilla . Para evita r 

posibles errores en la identificación, se tendrán en cuenta cuatro situaciones 

(Baur, 1993):

•  A: un positivo verdadero , o sea, identifica r un ta lento que realmente 

lo es

•  B: un falso positivo, adm itiendo a alguien como talento, pero que 

realm ente no lo es (muchas veces por este desfase entre edad 

bio lóg ica y cronológica, que hace que el jugador destaque por 

encima de los demás en un momento concreto en el que cuenta con 

ventaja b io lóg ica o m adurativa)

•  C: un falso negativo, cuando descartamos a alguien que creemos 

que no cumple las condiciones oportunas, y en rea lidad  tomamos 

una decisión errónea por cuanto puede ser un sujeto que tenga 

cierto retraso m adurativo pero que cuente con condiciones si se le 

da tiem po para  que las exprese en un futuro

•  D: un negativo verdadero , cuando se descarta a alguien que 

realm ente no tiene condiciones

Fútbol Base. El entrenamiento en ca tegorías de formación.
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4.3. P r u e b a s  y  m e d i d a s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  f u t b o l i s t a s

Una vez determ inadas las variab les a las que se debe a tender 

para  identifica r talentos futbolísticos, queda op e ra tiv iza r el proceso 

estableciendo pruebas o m edidas de dichos parám etros. En algunos 

ámbitos (biológico, condicional,..) hay mayor nivel de desarrollo, con 

pruebas fiables y bien va lidadas. Sin em bargo  en otros ámbitos (técnico, 

táctico, psicológico,...) to dav ía  queda mucho por avanzar en estrategias 

concretas, ya que no existe consenso elevado, por cuanto cada autor hace 

un propuesta pa rticu la r y d iferente .

De manera general, tendrían que crearse pruebas o instrumentos 

pa ra  va lo ra r los d iferentes aspectos que condicionan el éx ito  en el fútbol.

A s p e c t o  m o r f o l ó g i c o

Se rea liza ría  en base a un estudio cineantropom etrico, aunque se 

sabe que no es un fac to r realm ente determ inante. Existen resultados que 

orientan esta caracterización: Bosco (1988), G orostiaga (1993), G od ik  y 

Popov (1 993), Portolés (1 994), A rdá  et al (1 996), Ekblom (1 999), Casáis, 

Domínguez, Lago y Crespo (2004).

A s p e c t o  c o n d ic io n a l

Sin duda es uno de los aspectos mejor conocidos. Se opera tiv iza  a 

través de diferentes tests motores y pruebas de labora to rio . Aunque las 

propuestas son tam bién variadas, pueden establecerse aquellas pruebas 

más utilizadas en este ám bito ya que perm iten una mejor ocasión para  

com parar los datos.
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Tabla 4.3. Propuestas de valoración funcional en futbolistas

A uto r/A ñ o Resistencia Fuerza Velocidad

C hatard (1 984) consumo m áximo de 

oxígeno, 

capac idad  

anaeróbica

m áx potencia 

muscular fuerza 

veloz

Portolés (1993) Course-navette Test de Bosco 20m pa ra d o  

30 m p a ra d o

W eineck (1 994) Test de Cooper, test 

de Conconi

Salto vertical, 

horizontal trip le  

salto

10, 20, 30  m y 

5 *3 0  m

C uadrado  Pino 

(1998)

Test de Leger 

Course navette 

Test de Bangsbo, 

Ekblom, Yo-Yo test

Test de Bosco

Pentasalto,

decasalto

Test de Balsom 

Test de M ad er 

30 m pa ra d o  

30 m lanzado

Bangsbo (1 998) Test de Bangsbo o 

Yo-yo test

1 o 5 RM, salto 

vertical

40  m con cam bio de 

dirección

Ekbloom (1 999) Course-navette 

Yo-yo test

C apacidad  de salto 

C apacidad  de 

fuerza

Test de carreras 

repetidas Balsom

M om baerts (2000) course-navette salto vertical o 

pentasalto

2 *5 .5m y 

2*1 6.50m

G orostiaga (2001) Leger en pista CMJ 20, 30 m

FUENTE: (e laboración propia) 

A s p e c t o  t é c n ic o

Se tra ta ría  de u tilizar pruebas de hab ilidad , tests, o tareas ¡ugadas 

para  ana liza r el nivel de ejecución de la técnica especifica, que se constituye 

como uno de los indicadores más im portantes en la selección de talentos. 

También en este caso existen muchas propuestas. Reilly y Holmes (1983)

Fútbol Base. El entrenam iento en cateqorías de formación.
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plantearon tests de go lpeo  y de conducción para  va lo ra r las hab ilidades 

motrices específicas de jóvenes futbolistas. Benedek (1 994) establece como

pruebas a rea liza r y una serie de rangos de valoración en función de las

diferentes edades:

•  m alabarism o con empeine to ta l,

•  m alabarism o con empeine to ta l andando

•  m alabarism o con la cabeza

•  tiro  de precisión a ras de suelo

•  tiros de precisión con balón aéreo

•  tiros de precisión con balón aéreo a una porte ría

•  go lpeo de precisión con la cabeza contra la p o rte ría  o una

pared

•  conducción de balón

•  competición de tiro  a distancia

•  tiros de precisión sobre la recepción de balón

D 'O cttav io  (1999) establece los siguientes ejercicios — test para  

va lo ra r la hab ilid ad  del jugador en diferentes etapas, así en los primeros 

pasos se rea lizarían : correr con el balón: carre ra  en ocho, tira r: las tres 

porterías, desplazarse: cuatro esquinas, etc...

Pinto (1999), establece una serie de pruebas que configuran su 

program a de evaluación de diferentes hab ilidades técnicas.

Figura 4.4 .- Algunas tareas que componen el test del F-MARC

2 2 0
Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.



Capítu lo  4 La detección de talentos en el fútbo l

FUENTE: (Rosch et al, 2000)

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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El grupo de expertos de la FIFA propone estrategias similares. 

Figura 4.5 .- Tareas que componen el test del skilito

1

3

& v
fé

5

FUENTE: (Pinto, 1999).
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A s p e c t o  t á c t ic o

Existen pocas propuestas constrastadas, lo que nos lleva a la 

conclusión de que hay que crear modelos fundam entados en el análisis 

cualitativo a través del juego. En este sentido quizá propuestas como las de 

W ein (1 995,1 999) sean interesantes, ya que inciden fundamentalm ente en 

criterios de capacidad  del juego a d iferentes edades a través de tareas 

jugadas que deben cumplir una serie de criterios (3*3  sin porterías, 4 *4  

con po rte rías ,...).

A s p e c t o  p s ic o l ó g ic o

Quizás sea uno de los ámbitos donde existe menos g rado  de 

especificidad respecto a esta disciplina, por cuanto queda mucho por 

avanzar en la determ inación de las variab les psicológicas y la adaptación  

de instrumentos de evaluación más específicos

Desde ámbitos generales del rendimiento deportivo  se han a p o rta d o  

propuestas de valoración de diferentes aspectos como las hab ilidades 

psicológicas (SPSQ de Nelson y Hardy, (1990), CPRD de Buceta y Perez 

Llantada (1998), el estilo atencional (NTAIE de N id e ffe r (1981) y el TAIS 

(1 976), los rasgos de persona lidad (MMPI, 1 ó PF de C attel, Epi de Eysenk, 

el NEO-PIR de Costa y M cCrae (1988), la ansiedad (STAI de S p ie lberger 

(1 970), SCAT de M artens (1 977), el CSAI de Martens (1 990), la orientación 

m otivacional (TEOSQ de Duda (1989) las atribuciones causales (CDS de 

Rusell (1982) y Fonseca (1994), los estados de ánimo (POMS de M cN air 

(1 977) y M organ (1 986), y muchos otros.

Aunque existe poco consenso al respecto que indique las 

características psicológicas que d iferencian a un futbolista con talento, los 

futbolista de é lite parecen tener mejores niveles de concentración, control 

de la activación, y motivación hacia la ta rea  (Morris, 2 0 0 0 ; Junge et

Fútbol Base. El entrenamiento en categorías de formación.
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al, 2 0 0 0 ; Coetzee et al , 2006), aunque la valoración psicológica de 

aspectos que faciliten el éx ito  futuro en el fú tbo l deben incluir aspectos de 

adaptación  psicosocial y hab ilidades sociales (Burns, 1996) y otros más 

propios, como la toma de decisión o la inteligencia en el juego (Reilly et al,

2000), o la capacidad  de anticipación (W illiam s, 2000).

Toda esta inform ación debería  servir, en último término, pa ra  tener 

un m odelo general que guíe el proceso de identificación. En función de los 

intereses se e labo ra rá  el procedim iento más adecuado. En la m ayoría de 

los casos, este proceso se lleva a cabo de una form a más cualita tiva y se 

basa en la observación más o menos sistemática de los técnicos utilizando 

la competición como elemento fundam ental.

De esta form a, pueden establecerse procedimientos de análisis 

del posible ta lento en base a las unidades de inform ación que se estimen 

oportunas. Lo más común es encontrarse con herramientas como escalas de 

observación como las propuestas a continuación.
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Figura 4.6. Ficha tipo  pa ra  la evaluación de talentos en el fútbol

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE JUGADORES

CAPACIDADES
Etapa de 

Promoción
Etapa de 
Iniciación

Etapa de 
Tecnificacíón

Etapa de 
Pre-rendimiento

Etapa de 
rendimiento

AÑOS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 í  19 20 o ♦

Carácter
Decidido
Agresivo
Reflexivo
Valiente

Aspectos físicos
Altura
Velocidad
Fuerza

Táctica ofensiva
Proyección ofensiva
Agresividad ofensiva
Juego sin balón
Visión de juego

Táctica defensiva
Mareaje
Recuperación balón
Agresividad defensiva
Anticipación

Técnica
Habilidad
Velocidad ejecución
Pérdida balón
Superar 1:1

Aspectos globales
Inteligencia
Constancia
Concentración
Participación

Nivel equipo contrario
Nivel equipo jugador

Valoración general 
del jugador
Test aplicados 
al fútbol (T.A.R
Posición táctica
Valoración partido
División competición
Efectividad en su 
demarcación
Ámbito de selección Local Comarcal Provincial Nacional Nacional

La puntuación (0-10) debe manifestar el grado de incidencia de la capacidad en los criterios de selección, 
según la edad y los objetivos.

FUENTE: Sans y Fratarro la  (1 997)
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Tabla 4.4 - Propuesta de valoración del ta lento  en el fú tbo l

EVALUADOR: ..................................................................................................  FECHA:.......................  C AM PO :.............................................

Jugador: ................................................................................................................................................  EDAD: TALLA:

Partido y R esu ltado:.......................................................................................................... COMPLEXIÓN: FUERTE N O R M A L  DÉBIL

Puesto en el c a m p o :................................................................................................................... MEJORA LO QUE TENEMOS: SI N O  ¿ ?

RESISTENCIA QUE OFRECE EL EQUIPO OPONENTE: M U Y  BAJA BAJA M ED IA  ALTA M U Y  ALTA

MUY CARENTE CARENTE BAJA CO N DICIÓ N NORMAL (DESC.) C O N DICIÓ N  BUENA NOTABLE SOBRESALE

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 1 0 2 3

(/>

Físicas

1. RESISTENCIA AERÓBICA

2. RESISTENCIA A LACTICA/MIXTA

3. FUERZA DE LUCHA

4. ACELERACION

5. VELOCIDAD

T é c n ic a s

6. CON BALÓN: lo conserva

7. CON BALÓNilo hace progresar

8. FINALIZACION/REMATE

9. JUEGO SIN BALÓN/DESMARQUE

a> 10. JUEGO EN DEFENSA/ ENTRADA

■*“ 1 1. JUEGO EN DEFENSA/ MARCAJE

_c
1 2. JUEGO LEJOS DEL BALÓN

0

Psicológicas

1 3. COMPETITIVIDAD

14. VALENTÍA (b lando /  duro)

1 5. APRONTAMIENTO DE LA COMPETICIÓN

1 6. INTELIGENCIA

17. CONTROL EMOCIONAL EN EL JUEGO

1 8. DISPOSICIÓN PARA CUMPLIR SU ROL

Tácticas

19. DISCIPLINA TÁCTICA

20. MANEJO DE PRINCIPIOS OFENSIVOS

21. MANEJO DE PRINCIPIOS DEFENSIVOS

22. MANEJO DE LAS TRANSICIONES (ataque- a/ / defensa-d)

23. A  BALÓN PARADO ¡ataque - a / /  defensa - d¡

24. JUEGO EN EL PUESTO ESPECIFICO

-3 -2 * 0  1 2 3

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

FUENTE: Casáis, Domínguez, Arm ental y Arce (20 04 , inédito)
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T a b la  4 .4 -  P ro p u e s ta  d e  v a lo ra c ió n  d e l ta le n to  en e l fú tb o l D E FIN IC IÓ N  DE LOS DESCRIPTORES:

1. RESISTENCIA a e r ó b ic a Define la ca pa c ida d  p a ra  mantener un a lto  ritmo de p artid o , con continuidad 

en las acciones y esfuerzos, con recorridos e intervenciones que no se ven 

lim itados por la fa tig a . /

.. .. El ju g a do r resistente es aquél que tiene aguante

2. r e s is t e n c ia  a l a c t ic a /

MIXTA

C ap a c id a d  p a ra  re a liza r numerosos esfuerzos repetidos de a lta  intensidad 

(carreras, desmarques, presión, contraataque, entradas,...)

. . .  El ju g a do r resistente es capaz de re a liza r numerosas acciones de a lta  

intensidad por p a rt id o  .. . .  Recuperando aunque tenga poco tiem po entre 

dichas acciones....

3. FUERZA DE LUCHA C ap a c id a d  p a ra  superar cargas externas ante otros jugadores (cargas, 

choques,......)

...E l ju gador fu e rte  sale ventajoso en acciones de lucha como empujones, 

cargas, entradas, protecciones, balón d iv id id o ...

4. ACELERACION C ap a c id a d  p a ra  a rran ca r y fre n a r con eficacia

__ el ju gador potente o explosivo sale ventajoso en las situaciones de duelo (se

va en el 1 *1 , rectifica eficientemente en defensa, . . .  En espacios cortos

5. VELOCIDAD C apac idad  p ara  a d q u irir a lta  ve locidad de carrera

...E l ju g a do r rá p id o  supera al rival en c a rre ra ... En espacios largos

6. C O N  BALÓN: lo conserva

C ap a c id a d  p a ra  m antener la posesión del balón a través de la protección 

ind iv idual, el pase, la conducción__

7. C O N  BALÓN: lo hace 

p rogresar

C ap a c id a d  p a ra  hacer p rogresar el balón hacia espacios de finalización a 

través de la conducción, el pase, el re g a te ,....

8. FINALIZACION/REMATE C ap a c id a d  p a ra  fina liza r la acción ofensiva a través del tiro  a porte ría , 

remate, juego de cabeza , resolver 1*1 contra el portero, pase de gol.

9. JUEGO SIN BALÓ N / 

DESMARQUE

C ap a c id a d  p a ra  o frece r opciones al com pañero con balón, hacerse disponible 

p a ra  recib ir

10. JUEGO EN DEFENSA/ 

ENTRADA

C ap a c id a d  en el juego defensivo ante el jugador con balón mediante la 

interceptación, en trada , despe je ,...

1 1. JUEGO EN DEFENSA/ 

MARCAJE

C ap a c id a d  p a ra  contro lar o anular al jugador sin balón

12. JUEGO LEJOS DEL 

BALÓN

C apac idad  p a ra  mantenerse activo lejos del foco del juego, p re p a ra d o  para  

actuar de nuevo adecuadam ente mediante vigilancias, control a d istancia......

Fútbol Base. El entrenam iento en categorías de formación.
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1 3. VALENTÍA 

(b lando /  duro)

Disposición al contacto físico, al enfrentam iento dep o rtivo  con e l/lo s  

adve rsa rio /s  (disputas de cabeza, barreras, mareajes fé rreos rec ib idos...)

14. APRONTAMIENTO DE 

LA COMPETICIÓN

Disposición al a frontam iento de situaciones estresantes de competición (penaltis, 

asumir responsabilidades con resultados en contra, fa lta s  d irec tas ...).

1 5. COMPETITIVIDAD Disposición del fu tbo lis ta  a actuar siempre, pensando y deseando, en superar 

al adversario  y que no le superen, tan to  ofensiva como defensivamente.

16. INTELIGENCIA C ap a c id a d  de re a liza r lecturas correctas del ¡uego y actuación eficaz en 

función de cómo está el p a rtid o , los compañeros, el r iv a l. .. y de los objetivos 

perseguidos por el equipo.

17. CONTROL EMOCIONAL Condición p a ra  contro lar el estado anímico en función de las eventualidades, 

sean del juego o no, y a actuar eficazm ente en cada momento, (se gane o 

p ie rd a , á rb itro , púb lico ...).

18. COMPROM ISO CON 

EL ROL

Define la disposición del fu tbo lista  a cumplir con sus funciones individuales y 

colectivas dentro de la competición.

19. DISCIPLINA TACTICA C ap a c id a d  p a ra  respetar |a idea  del entrenador y del equipo, entendiendo 

el ¡uego de fo rm a colectiva, no va por lib re

20. M ANEJO PRINCIPIOS 

OFENSIVOS

C ap a c id a d  p a ra  d esarro lla r adecuadam ente los principios ofensivos 

del ¡uego de su equipo: lectura del ¡uego en a taque  (apoyos, paredes, 

desdoblam ientos,...)

21. M ANEJO PRINCIPIOS 

DEFENSIVOS

C ap a c id a d  p a ra  d esarro lla r adecuadam ente los principios ofensivos del 

juego de su equipo: lectura del juego en defensa (presión, m areaje colectivo, 

basculación, coberturas,...)

22. M ANEJO DE LAS 

TRANSICIONES

C ap a c id a d  p a ra  resolver el inicio de la posesión (contraataque) 

(prim er p ase ,...), y su fina l (balance defensivo o defensa circunstancial) 

defensa:(tem porización, fa lta  táctica, presión,..)

23. A BALÓN PARADO C om portam iento y actitud adecuada conforme a lo establecido previam ente. 

Está en la posición que le corresponde y ejecuta las acciones o misiones 

encomendadas.

24. JUEGO EN EL PUESTO 

ESPECIFICO

Realiza adecuadam ente las acciones y misiones propias de su puesto especifico, 

respetando su com portam iento en base a las líneas y el sistema de ¡uego

FUENTE: (Casáis, Domínguez, A rm ental y Arce 20 04 , inédito)
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