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RRESUMEN 
 

El objetivo general de esta tesis doctoral fue caracterizar las acciones técnico-tácticas en 

los asaltos de esgrima de competición de alto nivel en sus seis modalidades. Para ello se 

determinó la estructura temporal de los asaltos, analizando la eficacia de las acciones y la 

efectividad bilateral de las frases de armas en función del periodo del asalto, de la zona de 

la pista en que se realizaron y del tiempo que restaba de asalto, y efectuando un análisis 

del diálogo táctico. Se estructuró esta investigación en tres estudios complementarios en 

los que se utilizó un diseño observacional nomotético, puntual y multidimensional en el 

registro de 99 asaltos (n = 108 esgrimistas) de dos Campeonatos del Mundo de esgrima de 

categoría absoluta (Budapest 2013 y Kazán 2014). Se construyó un instrumento 

observacional ad hoc (ESGRIMOBS), validado por un panel de 17 expertos y asegurando 

la fiabilidad en la observación mediante el grado de concordancia intra e interobservador. 

Se utilizó como instrumento de registro el software LINCE y se analizaron las relaciones 

diacrónicas de las acciones desde tres técnicas analíticas, T-patterns, análisis secuencial de 

retardos y coordenadas polares, mediante los programas THEME v.6 Edu, GSEQ5 y 

HOISAN. El tiempo medio de allez en espada se situó sobre los 18 s, frente a los 6 s en 

florete y menos de 2 s en sable, con diferencias significativas entre las armas en casi todos 

los parámetros temporales. Las frases de armas que se produjeron en los últimos 10 s del 

tercer periodo o en la zona de los 2 m finales de la pista destacaron por su elevado 

porcentaje de efectividad en espada masculina. La configuración de un cuadro de 

secuenciación táctica de las acciones permitió determinar los distintos niveles de evolución 

táctica, su frecuencia y su eficacia. El análisis de las relaciones diacrónicas constituye una 

metodología complementaria para el control de la táctica y la estrategia en la esgrima. En 

conclusión, ESGRIMOBS constituye una herramienta de gran potencial para lograr la 

caracterización técnico-táctica de los asaltos de esgrima y analizar su estructura temporal. 

 

Palabras clave: esgrima, estructura temporal, eficacia, táctica, estrategia, T-patterns, 

análisis secuencial de retardos, coordenadas polares, metodología observacional 
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RRESUM 
 

L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral va ser caracteritzar les accions tecnicotàctiques 

en els assalts d'esgrima de competició d'alt nivell en les seves sis modalitats. Per a això es 

va determinar l'estructura temporal dels assalts, analitzant l'eficàcia de les accions i 

l'efectivitat bilateral de les frases d'armes en funció del període de l'assalt, de la zona de la 

pista en què es van realitzar i del temps que restava d'assalt, i efectuant una anàlisi del 

diàleg tàctic. Es va estructurar aquesta investigació en tres estudis complementaris en els 

quals es va utilitzar un disseny observacional nomotètic, puntual i multidimensional en el 

registre de 99 assalts (n = 108 esgrimidors) de dos Campionats del Món d'esgrima de 

categoria absoluta (Budapest 2013 i Kazan 2014). Es va construir un instrument 

observacional ad hoc (ESGRIMOBS), validat per un panell de 17 experts i assegurant la 

fiabilitat en l'observació mitjançant el grau de concordança intra i interobservador. Es va 

utilitzar com a instrument de registre el programari LINCE i es van analitzar les relacions 

diacròniques de les accions des de tres tècniques analítiques, T-patterns, anàlisi seqüencial 

de retards i coordenades polars, mitjançant els programes THEME v.6 Edu, GSEQ5 i 

HOISAN. El temps mitjà d'allez en espasa es va situar sobre els 18 s, davant els 6 s en 

floret i menys de 2 s en sabre, amb diferències significatives entre les armes en gairebé tots 

els paràmetres temporals. Les frases d'armes que es van produir en els últims 10 s del tercer 

període o a la zona dels 2 m finals de la pista van destacar pel seu elevat percentatge 

d'efectivitat en espasa masculina. La configuració d'un quadre de seqüenciació tàctica de 

les accions va permetre determinar els diferents nivells d'evolució tàctica, la seva 

freqüència i la seva eficàcia. L'anàlisi de les relacions diacròniques constitueix una 

metodologia complementària per al control de la tàctica i l'estratègia en l'esgrima. En 

conclusió, ESGRIMOBS constitueix una eina de gran potencial per aconseguir la 

caracterització tecnicotàctica dels assalts d'esgrima i analitzar la seva estructura temporal. 

 

Paraules clau: esgrima, estructura temporal, eficàcia, tàctica, estratègia, T-patterns, 

anàlisi seqüencial de retards, coordenades polars, metodologia observacional 
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AABSTRACT 
 

The general objective of this doctoral thesis was to characterize the technical and tactical 

actions in all six forms of high-level competitive fencing assaults. To this end, the time 

structure of assaults was determined, and the efficacy of actions was analysed, as were the 

bilateral efficacy of fencing phrases according to the period of the assault, the piste area 

where they were performed, and the assault time remaining. The tactical dialogue was also 

analysed. This research was structured in three complementary studies, which used a 

nomothetic, punctual, and multidimensional observational design to analyse 99 assaults (n 

= 108 fencers) in two senior World Fencing Championships (Budapest 2013 and Kazan 

2014). An ad hoc observation instrument was built (ESGRIMOBS), validated by 17 

experts, where observation reliability was ensured through the degree of intra and inter-

observer agreement. The recording instrument was the software LINCE, and the 

diachronic relationships of the actions were analysed through three techniques, namely T-

pattern analysis, lag sequential analysis and polar coordinate analysis, using the 

programmes THEME v.6 Edu, GSEQ5, and HOISAN. The average allez time in epée was 

18 seconds, compared to 6 seconds in foil and under 2 seconds in sabre. Differences 

between weapons were significant in nearly all time-related measures. In men’s epée, the 

phrases that took place in the last 10 seconds of the third period or on the final 2 metres of 

the piste showed a high percentage of efficacy. Building a table of tactical sequencing of 

actions enabled us to determine the levels of tactical evolution, their frequency and their 

efficacy. The analysis of diachronic relationships is a complementary methodology for the 

monitoring of tactics and strategy in fencing. We conclude that ESGRIMOBS holds great 

potential as a tool to characterize fencing assaults in technical and tactical terms, and to 

analyse their temporal structure. 

 

Keywords: Fencing, temporal structure, efficacy, tactics, strategy, T-patterns, lag 

sequential analysis, polar coordinates, observational methodology. 
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GGLOSARIO 
 
En las listas que se presentan a continuación se han incluido todos los códigos utilizados 

en el instrumento de observación ESGRIMBOS y en sus adaptaciones, así como también 

las abreviaturas, acrónimos, siglas y símbolos que se han utilizado a lo largo de la tesis. 

 

Códigos del instrumento de observación 

 

0_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 0 tocados en el marcador 

0_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 0 tocados en el marcador 

1_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 1 tocado en el marcador 

1_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 1 tocado en el marcador 

1PER   Primer periodo del asalto (o periodo único en poule) 

2_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 2 tocados en el marcador 

2_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 2 tocados en el marcador 

2ANA   Dos esgrimistas tiran con puño anatómico 

2FRA   Dos esgrimistas tiran con puño francés 

2M En la última acción el tirador traspasa con 1 pie la línea de final de 

pista o el mayor número de pies de los tiradores están en la zona de 

2 m 

2M_D En la última acción el tirador o tiradora de la derecha de la imagen 

tiene los 2 pies en la zona de 2 m 

2M_I En la última acción el tirador o tiradora de la izquierda de la imagen 

tiene los 2 pies en la zona de 2 m 

2MIN   Cuando restan de 61 a 120 s para finalizar el periodo 

2PER   Segundo periodo del asalto 

3_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 3 tocados en el marcador 

3_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 3 tocados en el marcador 

3M En la última acción el mayor número de pies de los tiradores están 

en la zona de 3 m o cuando un tirador tiene los dos pies en esta zona 

y su rival los tiene en la zona central 
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3M_D En la última acción el tirador o tiradora de la derecha de la imagen 

tiene los 2 pies en la zona de 3 m o el mayor número de pies de los 

tiradores o tiradoras están en esta zona 

3M_I En la última acción el tirador o tiradora de la izquierda de la imagen 

tiene los 2 pies en la zona de 3 m o el mayor número de pies de los 

tiradores o tiradoras están en esta zona 

3MIN   Cuando restan de 121 a 180 s para finalizar el periodo 

4_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 4 tocados en el marcador 

4_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 4 tocados en el marcador 

5_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 5 tocados en el marcador 

5_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 5 tocados en el marcador 

6_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 6 tocados en el marcador 

6_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 6 tocados en el marcador 

7_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 7 tocados en el marcador 

7_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 7 tocados en el marcador 

8_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 8 tocados en el marcador 

8_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 8 tocados en el marcador 

9_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 9 tocados en el marcador 

9_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen con 9 tocados en el marcador 

10_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 10 tocados en el marcador 

10_I Esgrimista de la izquierda de la imagen con 10 tocados en el 

marcador 

11_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 11 tocados en el marcador 

11_I Esgrimista de la izquierda de la imagen con 11 tocados en el 

marcador 

12_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 12 tocados en el marcador 

12_I Esgrimista de la izquierda de la imagen con 12 tocados en el 

marcador 

13_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 13 tocados en el marcador 

13_I Esgrimista de la izquierda de la imagen con 13 tocados en el 

marcador 

14_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 14 tocados en el marcador 
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14_I Esgrimista de la izquierda de la imagen con 14 tocados en el 

marcador 

15_D   Esgrimista de la derecha de la imagen con 15 tocados en el marcador 

15_I Esgrimista de la izquierda de la imagen con 15 tocados en el 

marcador 

ABRE   Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...) 

ABS   Categoría absoluta 

ADE_D  Esgrimista de la derecha realiza la preparación adelante 

ADE_I   Esgrimista de la izquierda realiza la preparación adelante 

ALE Adelante o allez (voz del árbitro que indica inicio o reanudación del 

asalto) 

ALT Alto o halte (voz del árbitro que indica detención del asalto) 

ANFR A la izquierda de la imagen esgrimista que tira con puño anatómico 

y a la derecha, esgrimista que tira con puño francés 

ATR_D   Esgrimista de la derecha realiza la preparación atrás 

ATR_I   Esgrimista de la izquierda realiza la preparación atrás 

AUT   Competición de ámbito autonómico 

BAT_D Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = 

Batimiento 

BAT_I Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = 

Batimiento 

BRA   Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro) 

CAB   Tocado realizado en la cabeza 

CAD   Categoría cadete 

CENT En la última acción los tiradores o tiradoras tienen al menos 3 de los 

4 pies en la zona central 

CIERRA   Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...) 

CINC   Cuando restan de 41 a 50 segundos para finalizar el periodo 

COF   Acción contraofensiva 

COF_D Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción 

contraofensiva 
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COF_I Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción 

contraofensiva 

COM_H   Acción compuesta con hierro 

COM_SH   Acción compuesta sin hierro 

CUAR   Cuando restan de 31 a 40 segundos para finalizar el periodo 

DD   Dos esgrimistas de mano diestra 

DEF   Acción defensiva 

DEF_D  Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva 

DEF_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva 

DIEZ   Cuando restan de 0 a 10 segundos para finalizar el periodo 

DIST_R  Defensa con distancia y respuesta 

DIST_SR  Defensa con distancia y sin respuesta 

DZ A la izquierda de la imagen esgrimista de mano diestra y a la 

derecha, esgrimista de mano zurda 

ED   Asalto de eliminatoria directa 

EQ   Competición por equipos 

ESP   Espada 

ESPA   Tocado realizado en la espalda 

ESQUIVA Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, 

incuartata...) 

EST   Competición de ámbito estatal 

F_3_4   Asalto para disputar el tercer y cuarto lugar 

F2   Asalto de la final 

F4   Asalto de semifinales 

F8   Asalto de final de ocho (cuartos de final) 

FEM   Femenino 

FF_D Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Finta filo 

(en sable) 

FF_I Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Finta filo 

(en sable) 

FLECHA   Esgrimista ejecuta una flecha 

FLO   Florete 
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FONDO   Esgrimista ejecuta un fondo 

FP_D Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Finta 

punta (incluido golpe lanzado "coupé") 

FP_I Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Finta 

punta (incluido golpe lanzado "coupé") 

FRAN A la izquierda de la imagen esgrimista que tira con puño francés y a 

la derecha, esgrimista que tira con puño anatómico 

idc   Acción 1: Campeón/a del Mundial realiza acción defensiva 

ido Acción 1: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

defensiva 

iicc   Acción 2: Campeón/a del Mundial realiza acción contraofensiva 

iico Acción 2: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

contraofensiva 

iidc   Acción 2: Campeón/a del Mundial realiza acción defensiva 

iido Acción 2: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

defensiva 

iiicc   Acción 3: Campeón/a del Mundial realiza acción contraofensiva 

iiico Acción 3: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

contraofensiva 

iiidc   Acción 3: Campeón/a del Mundial realiza acción defensiva 

iiido Acción 3: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

defensiva 

iiioc   Acción 3: Campeón/a del Mundial realiza acción ofensiva 

iiioo Acción 3: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

ofensiva 

iioc   Acción 2: Campeón/a del Mundial realiza acción ofensiva 

iioo Acción 2: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

ofensiva 

IND   Competición individual 

INF   Categoría infantil 

INT   Competición de ámbito internacional 
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INV_D Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Invitación 

(finta parada sable) 

INV_I Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = 

Invitación (finta parada sable) 

ioc   Acción 1: Campeón/a del Mundial realiza acción ofensiva 

ioo Acción 1: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

ofensiva 

ivcc   Acción 4: Campeón/a del Mundial realiza acción contraofensiva 

ivco Acción 4: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

contraofensiva 

ivdc   Acción 4: Campeón/a del Mundial realiza acción defensiva 

ivdo Acción 4: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

defensiva 

ivoc   Acción 4: Campeón/a del Mundial realiza acción ofensiva 

ivoo Acción 4: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

ofensiva 

JUN   Categoría júnior 

LF_D En la última acción el tirador o tiradora de la derecha de la imagen 

traspasa con 1 pie la línea de final de pista 

LF_I En la última acción el tirador o tiradora de la izquierda de la imagen 

traspasa con 1 pie la línea de final de pista 

LIG_D Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Ligamento 

LIG_I Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = 

Ligamento 

LIN   Acción de línea (solo en florete y sable) 

MAN   Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría) 

MASC   Masculino 

MIX   Mixto 

MUS   Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla) 

NB   No blanco, o acción no dirigida a ninguna superficie del cuerpo 

NDESP   Sin desplazamiento 

NMA_D   Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = No mano 
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NMA_I   Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = No mano 

np   No existe presión evidente de ningún/a esgrimista 

NPREP_D   Esgrimista de la derecha no realiza ninguna preparación (última) 

NPREP_I   Esgrimista de la izquierda no realiza ninguna preparación (última) 

NPRES   No existe presión evidente de ningún/a esgrimista 

NT / nt   No hay tocado 

nx   No hay preparación (última) de ningún/a esgrimista 

OF   Acción ofensiva 

OF_D   Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva 

OF_I   Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva 

PAR_R   Acción con parada y respuesta 

PAR_SR   Acción con parada y sin respuesta 

pc   Campeón/a del Mundial ejerce una presión evidente ante su rival 

PIE   Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla) 

po Oponente del Campeón/a del Mundial ejerce una presión evidente 

ante su rival 

PRES_D Esgrimista de la derecha ejerce una presión evidente ante su rival 

PRES_I Esgrimista de la izquierda ejerce una presión evidente ante su rival 

PRIOR_D Prioridad del sorteo de 1 minuto para el tirador o tiradora de la 

derecha 

PRIOR_I Prioridad del sorteo de 1 minuto para el tirador o tiradora de la 

izquierda 

PRORR_FT   Prórroga de 1 minuto por finalización del tiempo reglamentario 

PRORR_NC   Prórroga de 1 minuto por no combatividad en el tercer periodo 

PUL   Asalto de poule 

S23   Categoría sub23 

SAB   Sable 

SB_FIL   Acción realizada con el filo, contrafilo o plano (sable) 

SB_PUN   Acción realizada con la punta (sable) 

SESE   Cuando restan de 51 a 60 segundos para finalizar el periodo 

SIM_H   Acción simple con hierro 

SIM_SH   Acción simple sin hierro 
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SIT_D   Esgrimista de la derecha realiza la preparación en el sitio 

SIT_I   Esgrimista de la izquierda realiza la preparación en el sitio 

T_AN_CONV  Tocado anulado por convención (solo en florete y sable) 

T_AN_NCONV Tocado anulado por situación reglamentaria 

T_AN_T_SANC Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción 

T_NV   Tocado a blanco no válido 

T_NV_V Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (auto tocado, 

fuera de pista o material defectuoso...en espada) 

T_SANC   Tocado recibido por sanción 

T_V   Tocado válido (sube al marcador) 

tc   Campeón/a del Mundial logra tocar a su rival 

td   Hay doble tocado 

to   Oponente del Campeón/a del Mundial logra tocar a su rival 

TR   Tocado realizado en el tronco (anterior) + brazo no armado 

TREI   Cuando restan de 21 a 30 segundos para finalizar el periodo 

vcc   Acción 5: Campeón/a del Mundial realiza acción contraofensiva 

vco Acción 5: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

contraofensiva 

vdc   Acción 5: Campeón/a del Mundial realiza acción defensiva 

vdo Acción 5: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

defensiva 

VEINT   Cuando restan de 11 a 20 segundos para finalizar el periodo 

vicc   Acción 6: Campeón/a del Mundial realiza acción contraofensiva 

vico Acción 6: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

contraofensiva 

vidc   Acción 6: Campeón/a del Mundial realiza acción defensiva 

vido Acción 6: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

defensiva 

viicc   Acción 7: Campeón/a del Mundial realiza acción contraofensiva 

viico Acción 7: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

contraofensiva 

viidc   Acción 7: Campeón/a del Mundial realiza acción defensiva 
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viido Acción 7: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

defensiva 

viioc   Acción 7: Campeón/a del Mundial realiza acción ofensiva 

viioo Acción 7: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

ofensiva 

vioc   Acción 6: Campeón/a del Mundial realiza acción ofensiva 

vioo Acción 6: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

ofensiva 

voc   Acción 5: Campeón/a del Mundial realiza acción ofensiva 

voo Acción 5: Oponente del Campeón/a del Mundial realiza acción 

ofensiva 

xc   Campeón/a del Mundial realiza la preparación (última) 

xo Oponente del Campeón/a del Mundial realiza la preparación 

(última) 

xoc Campeón/a del Mundial y su oponente realizan a la vez la 

preparación (última) 

ZD A la izquierda de la imagen esgrimista de mano zurda y a la derecha, 

esgrimista de mano diestra 

ZZ Dos esgrimistas de mano zurda 

 

Abreviaturas, acrónimos, siglas y símbolos 

 

%   Porcentaje o tanto por ciento 

+   Más 

-   Menos 

±   Más o menos 

>   Mayor que 

<   Menor que 

=   Igual a 

º   Grados 

χ2   Chi-cuadrado de Pearson 

A.S.   Ataque simple 
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COF_A   Esgrimista A realiza una acción contraofensiva 

COF_B   Esgrimista B realiza una acción contraofensiva 

COM   Ataque compuesto 

CON   Continuación 

CT   Contraataque 

D+R   Defensa con distancia y respuesta 

D+S   Defensa con distancia y sin respuesta 

DEF_A   Esgrimista A realiza una acción defensiva 

DEF_B   Esgrimista B realiza una acción defensiva 

E   Espada 

Ed.   Editor 

Eds.   Editores 

EF   Espada femenina 

Efect.   Efectividad / Efectivas 

EM   Espada masculina 

et al.   Et alii (y otros) 

F   Florete 

F.A.   Frases de armas 

FF   Florete femenino 

FM   Florete masculino 

GISEAFE Grupo de Investigación Social y Educativa de la Actividad Física y 

el Deporte 

GRCE Grupo de Investigación en Ciencias del Deporte 

GSEQ General Sequential Querier 

h   Hora/s (unidad de medida de tiempo) 

HOISAN Herramienta de Observación de las Interacciones Sociales en 

Ambientes Naturales 

INEFC Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña 

L-   Retardo retrospectivo 

L+   Retardo prospectivo 

LOM   Laboratorio de Observación de la Motricidad 

m   Metro/s (unidad de medida de longitud) 
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min   Minuto/s (unidad de medida de tiempo) 

ms   Milisegundo/s (unidad de medida de tiempo) 

n   Tamaño de la muestra 

OF_A   Esgrimista A realiza una acción ofensiva 

OF_B   Esgrimista B realiza una acción ofensiva 

p   Valor de probabilidad (valor p) o significación estadística 

p.   Página 

PINEF   Proyectos de investigación del INEFC 

P+R   Acción con parada y respuesta 

P+S   Acción con parada y sin respuesta 

pm   Post meridiem 

pp.   Páginas 

PRORR   Prórroga 

RAE   Real Academia Española 

Ref.   Referencia 

s   Segundo/s (unidad de medida de tiempo) 

S   Sable 

SDIS Sequential Data Interchange Standard 

SF   Sable femenino 

SM   Sable masculino 

vs   Versus 

Ω   Ohm/s (unidad de medida de resistencia eléctrica) 
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PPREÁMBULO 
 

Esta tesis doctoral es fruto de los resultados del proyecto “Análisis funcional y 

estructural de la carga en deportes de combate” (Ref. 2008 PINEF 00005) desarrollado 

principalmente por investigadores del Grupo de Investigación en Ciencias del Deporte 

(GRCE) (SGR 2014-1665, GRC) y del Grupo de Investigación Social y Educativa de la 

Actividad Física y el Deporte (GISEAFE) (SGR 2014-1240, GRC), del centro de 

Barcelona del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), pero en el que 

también han participado investigadores de la Universidad de Barcelona, de la Universidad 

de La Rioja, de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y de la 

Federación Catalana de Esgrima.  

 

Dicho estudio, a su vez está enmarcado dentro de los proyectos:  

 

 “Observación de la interacción en deporte y actividad física: avances técnicos y 

metodológicos en registros automatizados cualitativos-cuantitativos”, subvencionado 

por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio 

de Economía y Competitividad (DEP2012-32124). 

 

 “Avances metodológicos y tecnológicos en el estudio observacional del 

comportamiento deportivo”, subvencionado por la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad 

(PSI2015-71947-REDT).  

 

 “La actividad física y el deporte como potenciadores del estilo de vida saludable: 

Evaluación del comportamiento deportivo desde metodologías no intrusivas”, 

subvencionado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

del Ministerio de Economía y Competitividad (DEP2015-66069-P). 

 

Hasta el momento, la producción científica resultante de este proyecto ha sido la 

siguiente:  



xxxiv 
 

3 artículos publicados 

 Tarragó, R., Iglesias, X., Michavila, J.J., Chaverri, D., Ruiz-Sánchez, L., y Anguera, 

M.T. (2015). Análisis de patrones en asaltos de espada de alto nivel. Cuadernos de 

Psicología del Deporte, 15(1), 151-160. (anexo 1) 

 

 Tarragó, R., Iglesias, X., Lapresa, D., y Anguera, M.T. (2016). Complementariedad 

entre las relaciones diacrónicas de los T-patterns y los patrones de conducta en 

acciones de esgrima de espada masculina de élite. Cuadernos de Psicología del 

Deporte, 16(1), 113-128. (anexo 2) 

 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (2016). Eficacia de las acciones técnicas y tácticas de la 

espada masculina de élite según su distribución espacial y temporal. Apunts. 

Educación Física y Deportes, 125, 79-89. (anexo 3).  

 

1 artículo aceptado  

 Tarragó, R., Iglesias, X., Lapresa, D., Anguera, M.T., Ruiz-Sanchís, L., y Arana, X. 

(2017). Analysis of diachronic relationships in successful and unsuccessful behaviours 

by world fencing champions using three complementary techniques. Anales de 

Psicología. En prensa (aceptado en septiembre de 2016). (anexo 4) 

 

8 comunicaciones en congresos 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (mayo de 2015). Estructura temporal de asaltos de espada 

de alto nivel y eficacia de sus acciones. Comunicación oral presentada en el XI 

Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física, Pontevedra, 

España. 

 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (julio de 2015). Análisis de la eficacia en la distribución 

temporal y espacial de las acciones de tocado en las seis modalidades de la esgrima en 

tiradores de élite. Comunicación oral presentada en el XIV Congreso de Metodología 

de las Ciencias Sociales y de la Salud, Palma de Mallorca, España. 



   

xxxv 
 

 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (julio de 2015). Determinación de la estructura temporal de 

asaltos de esgrima de alto nivel e Influencia del primer tocado en la victoria final según 

la modalidad. Comunicación oral presentada en el XIV Congreso de Metodología de 

las Ciencias Sociales y de la Salud, Palma de Mallorca, España. 

 

 Tarragó, R., Iglesias, X., Michavila, J.J., Chaverri, D., Ruiz-Sanchís, L., y Anguera, 

M.T. (julio de 2015). Análisis de patrones en asaltos de espada de alto nivel. 

Comunicación oral presentada en el XIV Congreso de Metodología de las Ciencias 

Sociales y de la Salud, Palma de Mallorca, España. 

 

 Iglesias, X., Tarragó, R., Lapresa, D., y Anguera, M.T. (julio de 2015). 

Complementariedad entre las relaciones diacrónicas de los T-patterns y los patrones 

de conducta en acciones de esgrima de espada masculina de élite. Comunicación oral 

presentada en el XIV Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud, 

Palma de Mallorca, España. 

 

 Iglesias, X., y Tarragó, R. (julio de 2015). Estructura y eficacia de las acciones tácticas 

de la esgrima en espada masculina de alto nivel. Comunicación oral presentada en el 

XIV Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud, Palma de 

Mallorca, España. 

 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (abril de 2016). ¿Existen diferencias entre la esgrima 

masculina y femenina en las 3 armas?. Comunicación oral presentada en el IX 

Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, Toledo, 

España. 

 

 Tarragó, R., Iglesias, X., Lapresa, D., y Anguera, M.T. (junio de 2016). A 

complementary study of elite fencing tactics using lag sequential, polar coordinate, 

and T-pattern analysis. Comunicación oral presentada en LaCOSA II. International 

Conference on Sequence Analysis and Related Methods, Laussane, Suiza. 
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 Iglesias, X., y Tarragó, R. (abril de 2016). Densidad y eficacia de las acciones en los 

10 últimos segundos en asaltos de esgrima. Presentado en la sesión de Posters del IX 

Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, Toledo, 

España. 

 

 Iglesias, X., y Tarragó, R. (abril de 2016). Eficacia de las decisiones tácticas en la 

esgrima de alto nivel. Presentado en la sesión de Posters del IX Congreso Internacional 

de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, Toledo, España. 

 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (mayo de 2016). Estructura temporal en asaltos de espada 

masculina de élite. Presentado en la sesión de Posters del IV Congreso Internacional 

de Actividad Física y Deportes, Villanueva de Gállego, España. 

 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (mayo de 2016). Eficacia en las acciones de esgrima según 

la zona de la pista. Presentado en la sesión de Posters del IV Congreso Internacional 

de Actividad Física y Deportes, Villanueva de Gállego, España. 

 

 Iglesias, X., y Tarragó, R. (mayo de 2016). Interacción táctica y eficacia en esgrima 

de alto nivel en espada masculina. Presentado en la sesión de Posters del IV Congreso 

Internacional de Actividad Física y Deportes, Villanueva de Gállego, España. 

 

 Tarragó, R., Iglesias, X., Lapresa, D., y Anguera, M.T. (junio de 2016). Patrons tàctics 

i la seva eficàcia en l’esgrima d’elit. Presentado en la sesión de Posters de la I Jornada 

Catalana de Recerca en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Barcelona, España. 

 

 Tarragó, R., e Iglesias, X. (junio de 2016). Anàlisi comparativa entre l’esgrima 

femenina i la masculina. Presentado en la sesión de Posters de la I Jornada Catalana 

de Recerca en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Barcelona, España. 
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 Tarragó, R., e Iglesias, X. (julio de 2016). Work to rest ratio in fencing: an elite men’s 

épée study. Presentado en la sesión de Posters del 21st anual Congress of the European 

College Sport Science, Viena, Austria. 

 

 Iglesias, X., y Tarragó, R. (julio de 2016). Effectiveness of tactical actions in elite 

men’s épée. Presentado en la sesión de Posters del 21st anual Congress of the 

European College Sport Science, Viena, Austria. 

 

 Tarragó, R., Iglesias, X., Lapresa, D., y Anguera, M.T. (julio de 2016). T-patterns, lag 

sequential analysis and polar coordinate analysis: observational study in fencing. 

Presentado en la sesión de Posters del VII European Congress of Methodology, Palma 

de Mallorca, España. 

 

El propósito inicial era que esta tesis se hubiese realizado por compendio de 

publicaciones, dado que la revista en la que empezamos a publicar nos hizo llegar un 

escrito en el que nos comunicaba que, para cuando se publicaran los artículos, dicha revista 

formaría parte de la base de datos documental Science Citation Index (SCI) de Thomson 

Reuters (uno de los requisitos necesarios para obtener la puntuación necesaria para utilizar 

dicho formato de tesis). Pero no se cumplieron las expectativas de la propia revista y, de 

repente, nos encontramos frente al dilema de tener que optar por reiniciar todo el proceso 

de publicación de nuevos artículos, para poder confeccionar una tesis por compendio de 

artículos, o bien realizar una tesis de formato más “clásico”, que nos permitiera no dilatar 

por más tiempo el proceso de obtención del título de Doctor.  

 

Al final decidimos elaborar una tesis de estructura atípica, ni es una tesis 

estrictamente “clásica” ni tampoco por compendio de artículos. Para su redacción se 

utilizaron las aportaciones ya publicadas (anexos 1 a 4) y presentadas en congresos y 

jornadas científicas, estableciendo un nexo argumental y dando la coherencia al documento 

a través de tres estudios complementarios. Consideramos que de esta manera la 

información que presentamos tiene más potencia, al haber podido profundizar en nuestros 

análisis y razonamientos.  
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Por todo ello, al haberse redactado la tesis posteriormente a la publicación y 

aceptación de dichos artículos, a lo largo de las páginas que siguen citaremos nuestros 

trabajos. No se trata de una citación de información externa, sino que esta tesis en buena 

parte se alimenta de la información contenida en dichas publicaciones. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española (RAE, 2016) la 

esgrima se define como “el arte de esgrimir” y esgrimir como “jugar y manejar la espada, 

el sable y otras armas blancas, reparando y deteniendo los golpes del contrario, o 

acometiéndole”. Además, dicho diccionario apunta que el origen etimológico de la 

palabra esgrimir quizá proceda del término escremir del occitano antiguo (que significaba 

practicar la esgrima), que a su vez se derivaba del vocablo franco skermjan, cuyo 

significado era el de proteger, y que sigue presente en el alemán actual schirm (defensa, 

refugio).  

 

Pero los orígenes de la esgrima se remontan mucho más en el tiempo y su historia 

está estrechamente vinculada a la evolución cultural de la humanidad. A nuestros días nos 

han llegado noticias de su existencia hace más de 50 siglos, gracias al hallazgo de una espada 

de bronce en la tumba de Sargón, primer rey de Ur, en Caldea (Campomanes y Sánchez, 

1993).  

 

Algunos autores, como Diem (1966a, 1966b), Donnadieu, Noël y Safra (1978) y 

Lacaze (1991), nos hablan del protagonismo que tuvo la esgrima en las grandes 

civilizaciones, como la esgrima de bastones de los antiguos egipcios, la presencia de la 

esgrima en los antiguos Juegos Olímpicos helénicos, el adiestramiento en el manejo de las 

armas de gladiadores y soldados de las legiones romanas,...  

 

Más adelante llegó la Edad Media, donde quedó atrás el uso de las armas cortas 

utilizadas por los romanos y entraron en escena las espadas de gran peso, manejadas a dos 

manos, y las protecciones (cascos, armaduras, cotas de malla,…). En esa época aparecieron 

las justas y torneos, prácticas reservadas a los nobles (Agosti, 1974), que fueron el precedente 

histórico más próximo de los duelos.  



2 
 

En el siglo XIV, la entrada en Europa de la pólvora y de las armas de fuego, 

procedentes de la cultura oriental, supuso la pérdida de protagonismo de la espada de grandes 

dimensiones y la aparición de espadas de mayor ligereza y movilidad (Campomanes y 

Sánchez, 1993).  

 

En 1474, los maestros españoles Jaime Pons de Perpiñán y Petrus Torres publicaron 

el primer tratado de esgrima conocido, en el que se incorporaban conceptos como la técnica 

y la táctica de la esgrima (Arcayev, 1990; Saucedo, 1997). Existe la creencia de que es en 

esa época en la que se encuentra el origen de la escuela española de esgrima, propagándose 

del siglo XVI hasta los inicios del XVIII, momento en que empezó a ser eclipsada por las 

escuelas italiana y francesa (Saucedo, 1997). 

 

Es en el siglo XVI cuando aparece el arma de duelo por excelencia, la “rapière” 

(espada ropera), un arma de origen español que es la precursora de la actual espada de 

competición. Durante los siglos XVII y XVIII los combates por el honor se convirtieron en 

una práctica habitual, como lo demuestra el hecho de que entre 1588 y 1608 murieran en 

duelos, en Francia, cerca de diez mil “gentilshommes” (Lacaze, 1991).  

 

La aparición del florete en el siglo XVII, un arma más corta y ligera, y con una hoja 

acabada en un botón, supuso toda una revolución, al permitir la práctica de la esgrima sin la 

necesidad de batirse en duelo ni herirse. Además, en el siglo XVIII se incorporaron las caretas 

al mundo de la esgrima, circunstancia que posibilitó una mayor progresión en el manejo de 

las armas. Y, a finales del siglo XIX, los maestros italianos introdujeron métodos de trabajo 

del sable de duelo (Campomanes y Sánchez, 1993).  

 

Es en el siglo XIX cuando se inició la desaparición de los duelos y la esgrima empezó 

a contemplarse con fines no militares, aproximándose al concepto de deporte moderno 

gracias a la reglamentación del uso de las tres armas, aunque a finales de dicho siglo aún no 
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existían unas normas unificadas, dando lugar a la falta de acuerdo en el resultado final de los 

torneos (Alonso, 1989).  

 

Actualmente, la esgrima es un deporte de combate que forma parte del programa 

olímpico desde la primera edición de los Juegos de la era moderna (Atenas 1896), en el que 

dos competidores (esgrimistas, tiradores o tiradoras) se enfrentan, con el objetivo de tocar a 

su rival y no ser tocados. Existen tres tipos de armas diferentes, espada, florete y sable, que 

comparten algunas normas en común, pero también tienen sus propias particularidades, como 

por ejemplo la zona del cuerpo en la que se considera que el tocado es válido. Las diferentes 

características de cada arma y sus peculiaridades reglamentarias, implican diferencias en las 

acciones técnicas y en la toma de decisiones en esgrimistas de cada especialidad.  

 

Diferentes autores han apuntado que la literatura científica en esgrima no es 

abundante (Aquili et al., 2013; Roi y Bianchedi, 2008; Turner et al., 2013), aunque en los 

últimos años se han publicado interesantes trabajos relacionados con temáticas muy dispares, 

como la valoración funcional de esgrimistas (Bressan y Ranzani, 1998; Iglesias, 1997; 

Lavoie, Léger y Marini, 1984; Tsolakis y Vagenas, 2010), las patologías y lesiones (Bonifazi, 

Rossi y Vannoni, 2009; Naghavi, 2002; Roi y Fasci, 1988), la biomecánica (Gholipour, 

Tabrizi y Farahmand, 2008; Lin, 2004), la introducción a la enseñanza de la esgrima mediante 

el uso de material alternativo (Alarcia, Alonso y Saucedo, 2000; Iglesias, Anguera y 

González, 2007) o las habilidades psicológicas de esgrimistas (Reche-García, Cepero-

González y Rojas-Ruiz, 2010, 2013). Sin embargo, no existe actualmente ningún estudio 

publicado que analice y compare, en su conjunto, las seis modalidades oficiales de la esgrima 

durante el desarrollo de una misma competición. Además los aspectos vinculados al 

comportamiento técnico-táctico del esgrimista en competición han sido de los menos 

estudiados, a pesar de su importancia en el éxito final. 
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Esta tesis doctoral nace con el propósito de ampliar la literatura científica en esgrima 

y contribuir así al desarrollo del conocimiento científico sobre este apasionante deporte, 

principalmente en el análisis del comportamiento técnico-táctico en competición de élite. 
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22. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La metodología observacional 
 

La investigación científica se caracteriza por ser todo lo contrario de una actividad 

desordenada o intuitiva, se trata de una actividad que se desarrolla siguiendo procedimientos 

o métodos rigurosos que son considerados como tales por la gran mayoría de los científicos.  

 

Resulta curioso saber que el origen etimológico de la palabra "método" está muy 

vinculado a la actividad física. La palabra "método" proviene del griego "ή o óς" (camino) 

y "μ ά" (hito o pilón situado en el estadio, hasta el que tenían que llegar los atletas que 

competían en una carrera, siendo este su objetivo a alcanzar). Por ello, podemos definir la 

metodología como el camino seguido para alcanzar determinada meta, de modo que, 

refiriéndonos a la actividad científica, la metodología es el procedimiento ordenado que se 

sigue para establecer lo verdaderamente esencial y significativo de los hechos o fenómenos 

estudiados y descubrir el porqué de sus causas, relaciones e influencias (Tarragó, 1983). 

 

La observación científica es la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la 

percepción visual o acústica de un acontecimiento. El término observación no se 

refiere, pues, a las formas de percepción sino a las técnicas de captación sistemática, 

controlada y estructurada de los aspectos de un acontecimiento que son relevantes 

para el tema de estudio y para las suposiciones teóricas en que éste se base. Sistémico 

y controlado quiere decir que el observador dirige su atención de forma consciente 

hacia ciertos aspectos del acontecimiento y registra aquellos que son relevantes para 

el tema del estudio y para la determinación de las variables correspondientes, 

estructurado significa que lo percibido se ordena, distribuye y documenta según las 

indicaciones correspondientes. (Heinemann, 2003, p.135). 
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La metodología observacional, que se desarrolla en contextos naturales o habituales, 

consiste en un procedimiento científico que pone de manifiesto la ocurrencia de 

conductas perceptibles, para proceder a su registro organizado y su análisis -tanto 

cualitativo como cuantitativo- mediante un instrumento adecuado y parámetros 

convenientes, posibilitando la detección de las relaciones de diverso orden existentes 

entre ellas y evaluándolas. Estas conductas, por la espontaneidad o habitualidad con 

que ocurren, pondrán de manifiesto todos aquellos elementos que se requiere destacar 

para alcanzar su objetivación adecuada. (Anguera, 2003, p.271). 

 

Existen una serie de requisitos básicos que avalan el carácter científico propio de la 

metodología observacional (Anguera, Blanco, Losada y Hernández-Mendo, 2000): la 

espontaneidad del comportamiento (el observador en ningún momento podrá modificar los 

grados de libertad de las personas observadas, es decir, quedará garantizada la ausencia total 

de consignas o de preparación de la situación), que éste se dé en contextos naturales (en el 

caso de esta tesis en situación de competición), que se trate de un estudio prioritariamente 

idiográfico (observación del comportamiento de un sujeto o unidad), la elaboración de 

instrumentos a medida (garantizando la concordancia de la investigación con el marco teórico 

y la realidad analizada), la continuidad temporal (la recogida de datos se produce durante el 

flujo de la conducta manifestada durante la sesión a nivel intersesional, por tanto, se incorpora 

el criterio diacrónico en la obtención de información) y la perceptividad del comportamiento, 

que según algunos autores debería ser en grado máximo (observación directa), mientras que 

para otros bastaría con que fuese parcial (observación indirecta).  

 

Como apuntan Anguera (2004a) y Anguera, Magnusson y Jonsson (2007), la 

metodología observacional es la metodología científica que mejor se adapta a la 

complementariedad entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que inicialmente existe una 

predominancia de la perspectiva cualitativa, incluyendo la delimitación del problema, la 

configuración del diseño observacional y la imprescindible confección de un instrumento ad 
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hoc, a partir del cual se realizará un registro y una codificación que generará una matriz de 

datos, para finalmente invertirse el criterio y continuar con predominancia de la perspectiva 

cuantitativa, al realizar el análisis adecuado de los datos obtenidos. 

 

En la metodología observacional, el primer paso a realizar es acotar la realidad que 

interesa estudiar, saber con exactitud qué queremos observar. A continuación se deberá 

configurar el diseño observacional de la investigación, que actuará como eje de referencia a 

lo largo de todo el estudio. 

 

Anguera y Hernández-Mendo (2013) indican que se pueden establecer criterios muy 

diversos para constituir una clasificación de los posibles diseños observacionales, pero que 

desde hace años se ha desarrollado una propuesta que parte del cruce de tres dimensiones 

generadoras de dichos diseños. Como puede verse en la figura 1, el trazado del diámetro 

vertical es el relativo al carácter idiográfico (unidad) o nomotético (pluralidad) del estudio, 

es decir, a las unidades a evaluar; el trazado del diámetro horizontal hace referencia al 

carácter puntual o de seguimiento temporal; y las circunferencias concéntricas representan la 

dimensionalidad del estudio (la unidimensionalidad cuando únicamente existe un tipo de 

elemento observado y la multidimensionalidad cuando se observan diversos niveles de 

respuesta simultáneamente). La aplicación de esta propuesta de clasificación de los posibles 

diseños observacionales da lugar a la existencia de ocho tipos de diseño diferentes. 

 

A partir de la delimitación de los objetivos de nuestro estudio y la decisión de cuál va 

a ser nuestro diseño observacional, se definirán las unidades de observación y su estructura. 

 

Tras delimitar el tipo de registro utilizado, se codificarán las conductas que interesa 

observar, para continuar con la elaboración de nuestro instrumento ad hoc, que puede adoptar 

diferentes formas, siendo las principales el sistema de categorías y el formato de campo. El 

sistema de categorías es de mayor consistencia por su imprescindible sustentación en un 

marco teórico (consistencia que pierde si dicho marco teórico es endeble), mientras que el 
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formato de campo, donde el marco teórico es recomendable pero no imprescindible, se 

caracteriza por su mayor flexibilidad, por lo que es recomendable su utilización en 

situaciones empíricas de elevada complejidad (Anguera et al., 2007). La estructura del diseño 

observacional condicionará la elección entre uno u otro, dado que el sistema de categorías 

es, por definición, unidimensional y el formato de campo es multidimensional (Anguera, 

Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo y Losada, 2011). Asimismo, el sistema de categorías 

es cerrado y de elevada rigidez, mientras que el formato de campo es abierto y autorregulable. 

 

 
Figura 1. Representación gráfica de los criterios delimitadores de los diseños observacionales (Anguera, 
Blanco-Villaseñor y Losada, 2001) 

 

Bakeman y Gottman (1986) sostienen que en metodología observacional, dada la gran 

heterogeneidad de conductas y contextos que pueden presentarse, no se puede disponer de 

un instrumento de observación estándar, sino que debe elaborarse un instrumento con una 

especificidad singularizada tal, que permita analizar la conducta y el contexto que interese 

para cada estudio.  
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La combinación de formatos de campo y sistemas de categorías (Anguera et al., 2007) 

nos permite construir un instrumento de características mixtas, en el que se aúnan los 

principales puntos fuertes de ambos y se compensan sus puntos débiles. En estudios del 

ámbito del deporte con creación de instrumentos ad hoc viene siendo habitual la combinación 

de ambos. Así, esta combinación permite recoger, por una parte, de los sistemas de 

categorías, la necesidad de un marco teórico y la creación de un repertorio sistematizado de 

categorías que, en cada criterio, cumplan los requisitos de exhaustividad y mutua 

exclusividad (Anguera et al., 1993); y por otra parte, de los formatos de campo, la 

multidimensionalidad, que permite diversos niveles de respuesta para cada objetivo de 

estudio y una elevada autorregulabilidad, al tratarse de un sistema abierto.  

 

La gestión de datos se realizará en función del tipo de datos que interese obtener. 

Siguiendo la taxonomía de Bakeman (1978) (tabla 1) y de acuerdo con Anguera (1988), 

pueden distinguirse cuatro tipos de datos que presentan las siguientes características: 

 

- Tipo I (secuenciales y evento-base): el observador recoge el orden de los eventos, 

pero no su duración, siendo el sistema de categorías mutuamente excluyente, lo que 

implica que solo puede tener lugar una conducta cada vez. 

 

- Tipo II (concurrentes y evento-base): el observador recoge el orden de los eventos sin 

tener presente su duración, pero, a diferencia de los datos de tipo I, las categorías son 

mutuamente excluyentes intranivel y concurrentes internivel, por tanto, pueden 

ocurrir varios eventos a la vez.  

 

- Tipo III (secuenciales y tiempo-base): el observador anota el orden de ocurrencia de 

los eventos y su duración, las categorías son mutuamente excluyentes y el tiempo se 

conceptualiza como una secuencia de intervalos, en los que la unidad de tiempo es 

menor o igual a la más corta de las conductas. 
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- Tipo IV (concurrentes y tiempo-base): el observador anota la duración de los eventos, 

que pueden ocurrir de manera simultánea, de manera que el sistema de categorías no 

puede ser mutuamente excluyente. 

 
Tabla 1.Tipos de datos observacionales (Bakeman, 1978) 

 
 

Los datos secuenciales (tipo I y III) solo podrán obtenerse en diseños 

unidimensionales, mientras que los datos concurrentes (tipo II y IV) corresponderán a 

diseños multidimensionales (Anguera et al., 2011; Anguera y Hernández-Mendo, 2015). 

 

Para concluir, se realizará la observación de la muestra seleccionada, utilizando el 

instrumento de observación que previamente habrá sido sometido a los procesos de validez (para 

comprobar que el instrumento mide aquello para lo que ha sido concebido) y fiabilidad (para 

demostrar que las categorías están bien definidas, realizando pruebas intra e interobservador, 

contabilizando y analizando el número de coincidencias y variaciones en las respuestas). Ya tan 

solo quedará analizar los datos obtenidos e interpretar los resultados, que darán respuesta a los 

objetivos que se han planteado para la investigación diseñada.  

 

Precisamente, esta tesis, desde un modelo de análisis basado en la metodología 

observacional, se ha diseñado con el fin de lograr la caracterización técnico-táctica de las 

acciones realizadas por esgrimistas en asaltos de Campeonatos del Mundo de categoría 

sénior. 

 

Secuencial Concurrente

Evento I II

Tiempo III IV
BASE

OCURRENCIA
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Llegados a este punto, y antes de continuar adelante con el desarrollo de este trabajo, 

es necesario aclarar que, a pesar de que el Reglamento Técnico de la Fédération 

Internationale d’Escrime (FIE, 2016a) considera que un “asalto” es un combate amistoso 

entre dos esgrimistas y cuando se tiene en cuenta el resultado debería hablarse de “match”, a 

lo largo de este documento se ha utilizado el vocablo “asalto” para referirse al enfrentamiento 

en competición oficial de dos esgrimistas, al ser el término más utilizado en el mundo de la 

esgrima. De hecho, la palabra “match” no figura en el diccionario de la lengua de la RAE 

(2016), en cambio, “asalto” sí. 

 

En el entrenamiento del tirador o tiradora es importante el desarrollo de sus 

capacidades condicionales y coordinativas -principalmente del sentido del tiempo y de la 

distancia-, el control de los factores psicológicos y ambientales, el trabajo de la técnica propia 

de la modalidad practicada y una preparación específica orientada al desarrollo de su 

pensamiento táctico, donde la toma de decisiones rápida y acertada son determinantes para 

alcanzar el éxito en el asalto (Iglesias, 1997). 

 

Por tanto, son muchos los aspectos que ha de tener en consideración el maestro o 

maestra de esgrima a la hora de afrontar la preparación de sus esgrimistas, pero esta tesis se 

ha centrado básicamente en el análisis de la estructura de la competición de esgrima, desde 

un punto de vista técnico, táctico, estratégico y temporal.  

 

22.2 Estructura temporal de los asaltos de esgrima 
 

Con el paso de los años, la importancia del factor temporal en la esgrima ha ido 

incrementándose. Su relevancia actual puede apreciarse por la continua alusión al mismo en 

los diferentes reglamentos de la FIE. 

 

En su Reglamento Técnico, la FIE, en el capítulo de “Terminología”, define el tiempo 

de esgrima como “la duración de la ejecución de una acción simple” y, luego, expone toda 
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una serie de términos, entre las acciones ofensivas, en las que la palabra tiempo está presente: 

respuesta a tiempo perdido, contraataque o arresto con tiempo de esgrima y el contratiempo 

(pp. 6-7).  

 

Más adelante, dentro del capítulo de “Asalto”, el Reglamento Técnico de la FIE hace 

referencia al inicio, detención y reanudación del asalto, lo cual está estrechamente vinculado 

al factor tiempo, indicando que la voz de “Adelante” es la que marca el inicio o reanudación 

del asalto y la de “Alto” la detención del mismo, y, por tanto, la puesta en marcha y detención 

del cronómetro (p. 12).  

 

En ese mismo capítulo, dicho reglamento se refiere a la “Duración del asalto”, a la 

que define como “la duración efectiva, es decir, la suma de los intervalos de tiempo entre las 

voces de Adelante y Alto”, donde establece que el máximo tiempo efectivo de asalto para 

una poule es de 3 min, de 9 para las eliminatorias directas (con 1 min de pausa entre dos 

periodos) y de 3 min para cada relevo en los encuentros por equipos, siendo el árbitro o un 

cronometrista quien deberá controlar la duración del asalto. En las finales de las 

competiciones oficiales de la FIE y en todos los asaltos en los que haya un cronómetro que 

vea el público asistente, éste también ha de poder ser visto por los tiradores o tiradoras y por 

el árbitro. Al terminarse el tiempo reglamentario, si el cronómetro está acoplado al aparato, 

se accionará una señal sonora y se cortará automáticamente el funcionamiento de dicho 

aparato, eso sí, permaneciendo fijas las señales registradas antes del bloqueo del mismo. Si 

no está acoplado, el cronometrista deberá gritar “Alto” o accionar una señal sonora, 

deteniendo el asalto e invalidando cualquier acción, incluido el golpe lanzado. En caso de 

fallo del cronómetro, el árbitro determinará el tiempo que resta por disputarse (p. 15). 

 

En el apartado de “Código disciplinario de las pruebas” queda contemplado que el 

tiempo también es clave para decretar que existe no-combatividad. Para hacerlo se ha de dar 

al menos una de estas dos circunstancias: que aproximadamente durante 1 min de asalto no 
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se haya producido ningún tocado o que la distancia entre esgrimistas sea excesiva (superior 

a una marcha y fondo) durante al menos 15 s (p. 47). 

 

En el anexo B del Reglamento de material de la FIE (FIE, 2015b, pp. 69-73) se 

especifican las características de los aparatos eléctricos señalizadores de tocados, indicando 

que deben disponer de un cronómetro que a lo largo del asalto mida el tiempo hasta 1 

centésima de segundo y que transmita dicha medición en centésimas de segundo al sistema 

de videoarbitraje. Durante los últimos 10 s de cada período deberá mostrar el tiempo hasta 1 

décima de segundo cuando el aparato central esté en funcionamiento y hasta 1 centésima de 

segundo cuando esté detenido. Esta es una normativa de reciente aprobación y que nace con 

el propósito de poder controlar con mayor precisión el tiempo que resta de asalto y evitar 

situaciones como las vividas en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 

disputada entre la alemana Britta Heidemann y la surcoreana Lam Shin A, en la que la 

tiradora germánica pudo hacer hasta 3 ataques en el último segundo del periodo de prórroga 

del asalto. Con este cambio normativo se pone de manifiesto lo cruciales que pueden llegar 

a ser los últimos 10 s de un asalto y, por ello, en uno de los estudios que componen esta tesis 

se ha tomado en consideración diferenciar qué sucede en ese breve pero determinante espacio 

de tiempo. 

 

Además, en ese mismo anexo del Reglamento de material de la FIE, se especifica 

cuáles serán los tiempos de reacción y tiempos de registro para cada una de las armas. Para 

el florete está estipulado que pasados 300 ms tras un tocado, el aparato deberá bloquearse y 

no señalar un tocado posterior, y que para que el aparato considere que se ha producido un 

tocado debe producirse un contacto de entre 13 y 15 ms con resistencias exteriores de 0 a 500 

Ω. En espada el aparato se bloqueará pasados los 40 o 50 ms del primer tocado, registrándose 

las señales de una resistencia exterior de 10 Ω y al menos 2 ms de contacto del arma con la 

superficie de impacto (para resistencias excepcionales de 100 Ω no se tiene en cuenta la 

duración del contacto). En cambio, en el sable la señalización de un tocado posterior será 

registrada solo dentro de un periodo de 170 ms y, para que un tocado se señalice, la duración 
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del contacto deberá variar entre 0.1 ms y 1 ms como máximo, debiendo permitir el aparato 

el aumentar la resistencia exterior de las conexiones hasta 100 Ω.  

 

En las Reglas de Organización de la FIE (FIE, 2015a) se dedica el capítulo 4 a los 

“Horarios” (p. 5), especificando algunas cuestiones como, por ejemplo, que el horario de 

competición debe contemplar el tiempo de descanso de los tiradores o tiradoras, que un día 

de competición no puede durar más de 12 h, que la disputa de ninguna poule, asalto o 

encuentro puede empezar pasada la medianoche o en un momento en que se prevea que 

finalizarán pasada la medianoche, que debe publicarse el horario de disputa de la primera 

vuelta de todas las pruebas como muy tarde a las 4 pm de la víspera de la prueba,... 

 

En su capítulo 5, “Pruebas individuales” (pp. 5-10), las Reglas de Organización de la 

FIE indican cuando se termina un asalto: al alcanzar los 5 tocados o al consumir los 3 min 

reglamentarios en el caso de la poules y al llegar a los 15 tocados en las tres armas o al agotar 

los 9 min de tiempo efectivo, para el florete y la espada (para estas dos armas son tres 

periodos de  3 min, con la pausa de 1 min entre periodos, mientas que para el sable solo de 

disputan dos periodos, realizando la pausa cuando por primera vez en el marcador se alcancen 

los 8 tocados). También especifica que si se llega con empate al final del tiempo 

reglamentario deberá disputarse 1 min de prórroga, en la que ganará quien consiga el primer 

tocado, pero si al finalizar el tiempo extra de asalto persiste la igualdad en el marcador, 

vencerá quien previamente a la disputa de la prórroga haya ganado el sorteo de la prioridad. 

Otra de las cuestiones que contempla este apartado es el tiempo de descanso mínimo para 

esgrimistas entre dos asaltos, siendo de 3 min para las poules y de 10 para las eliminatorias 

directas.  

 

Continuando con dichas Reglas, el capítulo 6 de las mismas, “Pruebas por equipos” 

(p. 14), indica cuando se termina un encuentro por equipos, que será al alcanzar los 45 

tocados o cuando los tres tiradores o tiradoras de cada equipo se hayan enfrentado entre sí, 

en nueve relevos de 3 min cada uno. En caso de llegar al final del tiempo reglamentario con 
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empate en el marcador, los tiradores o tiradoras que han disputado el último relevo deberán 

disputar 1 min suplementario, ganando el equipo que logre el primer tocado o, en caso de 

equidad en el marcador, aquel que hubiese ganado el sorteo de la prioridad. 

 

Por último, en el capítulo 8, “Campeonatos del Mundo de veteranos” (p.  34), se 

establece alguna variación respecto a lo comentado con anterioridad. Las eliminatorias 

directas finalizarán cuando se alcancen los 10 tocados o bien cuando un tirador o tiradora 

vaya por delante en el marcador al finalizar los dos periodos de 3 min que dura el asalto, y 

en sable se llegará al minuto de descanso cuando se alcancen los 5 tocados. En la competición 

por equipos tan solo se disputarán 6 asaltos, pero el tiempo no se modifica (cada asalto se 

disputa a 5 tocados o a un máximo de 3 min) 

 
 

Por tanto, son muchos los aspectos relacionados con el tiempo que están 

contemplados por las normativas de la FIE: la duración de los asaltos, la no combatividad, 

los horarios de competición, las características de los cronómetros de los aparatos centrales, 

los tiempos de reacción válidos entre tocado y tocado, la duración del contacto entre las armas 

y la superficie con la que se contacta,… 

 

A lo largo de la historia se han introducido modificaciones reglamentarias en algunos 

de esos aspectos, que de alguna u otra manera han supuesto nuevos planteamientos técnicos 

y tácticos en la esgrima y, consecuentemente, cambios en la dinámica competitiva, pero no 

solo por eso es importante el factor temporal. La esgrima requiere de un entrenamiento físico 

específico y el control de parámetros temporales como puedan ser el tiempo efectivo de 

asalto, el tiempo de pausa del periodo y entre periodos, el tiempo medio de allez (significa 

“adelante”, y es la voz que da el árbitro para indicar el inicio de un asalto o la reanudación 

del mismo tras una detención), el tiempo medio de halte (significa “alto”, y es la voz que da 

el árbitro para indicar la detención del asalto) del periodo,… puede permitir una mejor 
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planificación de las cargas de entrenamiento y un entrenamiento específico para cada una de 

las modalidades de la esgrima. 

 

A pesar de la relevancia que pueda tener el factor tiempo en el desarrollo de una 

competición, la bibliografía existente concerniente a las dinámicas temporales de esgrimistas 

en competición oficial es exigua. Las primeras aportaciones fueron realizadas a raíz del 

análisis de los Campeonatos de Alemania de 1969 y de los Juegos Olímpicos de México de 

1970 (Waterloh, Rittel, Neisel y Leide, 1975) y de los Campeonatos del Mundo de 1981 

(Lavoie et al., 1984; Lavoie, Léger, Pitre y Marini, 1985; Marini, 1984), en los que se 

analizaron los tiempos de trabajo y de pausa en las 4 modalidades existentes en ese momento 

(espada, florete y sable masculinos, y florete femenino), y con una duración distinta a la 

actual (FIE, 2016a). Por su parte Seyfried (1989) analizó la dinámica competitiva en los 

asaltos de la modalidad de espada del Campeonato del Mundo de pentatlón moderno de 1986. 

El siguiente estudio publicado corresponde a datos de 1991 en competiciones internacionales 

de espada masculina y florete femenino, en el que al análisis cronométrico se incorpora la 

valoración de frecuencia cardíaca y lactato (Iglesias, 1997; Iglesias y Rodríguez, 1995). El 

primer estudio que incorpora el análisis comparativo del sable masculino y femenino es el de 

Aquili et al. (2013), mientras que Wylde, Tan y O'Donoghue (2013) se centran en la 

modalidad femenina del florete. De todos modos, hasta la realización del estudio I de esta 

tesis, no existe ningún trabajo que contemple una consideración comparativa de la estructura 

temporal de las seis modalidades de la esgrima. 

 

Otras publicaciones se han centrado en el análisis temporal de la esgrima desde la 

perspectiva del tiempo de reacción o de la ejecución de acciones técnicas (Borysiuk y 

Cynarski, 2010; Gutiérrez-Dávila, Rojas, Caletti, Antonio y Navarro, 2013; Gutiérrez-

Dávila, Zingsem, Gutiérrez-Cruz, Giles y Rojas, 2014; Harmenberg, Ceci, Barvestad, Hjerpe 

y Nyström, 1991; Iglesias y Cano, 1990; Williams y Walmsley, 2000), o bien a través de 

protocolos específicos o simulaciones de asaltos (Bottoms, 2011; Iglesias y Rodríguez, 2000; 



   

17 
 

Milia et al., 2013; Nyström et al., 1990; Roi y Bianchedi, 2008; Weichenberger, Liu y 

Steinacker, 2012).  

 

El estudio de la incidencia del factor tiempo en la eficacia de las situaciones de asalto 

aparece por primera vez en un análisis del Campeonato del Mundo de espada masculina de 

2005 (Iglesias, Gasset, González y Anguera, 2010). Tarragó et al. (2015) incorporan a la 

valoración temporal un análisis de patrones de comportamiento, lo que supone una de las 

primeras aportaciones sobre el análisis de aspectos tácticos en situación real en la esgrima.  

 

22.3 Análisis de la estructura técnico-táctica de los asaltos de esgrima 
 

La acción técnica es el resultado de la ejecución del gesto deportivo, mientras que la 

acción táctica representa la aplicación inteligente de la acción técnica en el asalto, es decir, 

se trata de un proceso de toma de decisiones en el que se aplica, o no, una acción técnica 

determinada (González-Prado, Iglesias, Mirallas y Esparza, 2011). 

  

Según Riera (1995): “La técnica, táctica y estrategia deportiva constituyen el 

elemento vertebrador de la competición deportiva. Son conceptos que se utilizan para 

abordar, comprender y explicar el desarrollo de cualquier evento deportivo” (p.45). El 

mencionado autor apunta que a la estrategia deportiva se le asignan las siguientes 

características: intenta conseguir el objetivo principal (ganar el asalto o ganar la 

competición), planifica previamente la actuación y aborda la globalidad de los aspectos que 

intervienen. En cambio, a la táctica le asigna otras características: intenta cumplir un objetivo 

parcial (tocar al rival o evitar un tocado), la improvisación supera a la planificación (las 

decisiones son inmediatas) y la actuación táctica depende, en gran medida, de factores 

vinculados a la actuación del adversario. De manera que para Riera (1995): “La estrategia 

presupone la actuación de los contrarios, mientras que la táctica implica la interacción con la 

actuación real de los oponentes” (p.53). Por otra parte, Riera (1995) indica que las palabras 

que mejor nos aproximan a la noción de técnica son: ejecución (cualquier planteamiento 
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estratégico o cualquier decisión táctica, comportarán finalmente la ejecución de una acción), 

interacción con la dimensión física del entorno (donde también se tiene en consideración las 

características físicas del oponente) y eficacia.  

 

Para cada situación táctica suele haber diversas alternativas técnicas. La elección de 

la alternativa más adecuada en cada momento (táctica individual) ha de estar 

relacionada con el hecho de que el deportista sepa llevarla a cabo (técnica individual) 

(…) c) Los recursos técnicos disponibles de cada deportista o equipo han de estar 

contemplados en las alternativas tácticas y en el plan estratégico. d) La ejecución 

técnica ha de estar supeditada a los objetivos tácticos y estratégicos. (Riera, 1995, 

p.56). 

 

Según el diccionario de la lengua de la RAE (2016) la estrategia es el “arte, traza para 

dirigir un asunto”, la táctica el “método o sistema para ejecutar o conseguir algo” y la técnica 

la “habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo”. 

 

Arcayev (1980) define la táctica como “el arte de aplicar la técnica” (p.337)  y la 

táctica de la esgrima como “la habilidad de conducir el combate y está encerrada en la hábil 

y racional aplicación de las distintas medidas de esgrima, con el fin de vencer al contrario” 

(p.336). En cambio, para Barth (1994) la táctica es “el conjunto de comportamientos, 

acciones y operaciones individuales (y colectivas) de los deportistas en competición con las 

cuales influyen las condiciones que pueden ser utilizadas para la propia ventaja” (p.12) y la 

estrategia “el plan de acción o comportamental mediante el cual vienen anticipadas 

mentalmente y prestablecidas las potenciales decisiones relativas al comportamiento en 

competición, en general, y a las diferentes acciones de competición” (p.12).  

 

Por lo tanto, se podría decir que la estrategia hace referencia al planteamiento previo 

de la conducta a seguir en un asalto, que debería realizarse en base al análisis de asaltos 

anteriores del rival, enfrentamientos directos precedentes y a las características propias y del 
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rival, y la asociaríamos a la palabra planificación. Por táctica entendemos el conjunto de 

procesos decisionales que realiza de manera inmediata el tirador o tiradora durante el asalto, 

evaluando las distintas situaciones que se dan en cada momento y tratando de buscar las 

soluciones más adecuadas, y la asociaríamos al concepto decisión. Finalmente, a las acciones 

realizadas para llevar a cabo la ejecución de esas decisiones es lo que denominamos técnica, 

y la asociaríamos al término ejecución. 

 

La esgrima es un deporte de combate en el que el intercambio de conductas de los dos 

contrincantes viene condicionado por la interacción de esos procesos decisionales. Con el 

objetivo de tomar decisiones acertadas, en la esgrima de alto nivel se realizan 

permanentemente análisis de las interacciones tácticas, tanto en la preparación de los asaltos 

como durante su desarrollo (Iglesias, Gasset, González y Anguera, 2010; Tarragó et al., 2015, 

2016). 

 

En algunos deportes individuales el gesto técnico por si solo posee significado, pero 

en los deportes de oposición, como es el caso de la esgrima, tratar la técnica de manera aislada 

sin vincularla a la táctica no tiene ningún sentido. De nada sirve ejecutar un gesto técnico de 

manera perfecta, si no se realiza teniendo en cuenta la situación de combate (la ubicación en 

la pista, el tanteo en el marcador, el tiempo que resta para finalizar el asalto,…), las 

características físicas y técnicas del rival, la distancia a la que se encuentra y la situación 

táctica que plantea. Sin embargo, durante muchos años la enseñanza de la esgrima se centró 

principalmente en el aprendizaje de la técnica, tratando de desarrollar los elementos estéticos 

y posturales, sin integrar en la enseñanza los procesos decisionales. Czajkowski (1972) 

expone el dualismo existente en el aprendizaje de la esgrima y en su aplicación, tras observar 

que, en muchas ocasiones, en los asaltos no se utilizaba la técnica aprendida en clase con el 

maestro de esgrima y el tirador o tiradora incorporaba a su repertorio técnico acciones que 

aún no dominaba, pero que eran más adecuadas a la situación de combate en la que se 

encontraban. Así que la esgrima evolucionó y su enseñanza se impregnó de pragmatismo, 

pasándose a la aplicación del aprendizaje técnico con el objetivo de tocar, es decir, buscando 
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la eficacia en las acciones y dejando a un lado la obsesiva búsqueda del perfeccionamiento 

gestual. 

 

El maestro Iranyi (1974a) apuesta por una formación totalmente coordinada de los 

elementos técnicos y tácticos. La figura 2 muestra el esquema básico de la estructura de 

aprendizaje de la táctica de ataque que dicho autor propone para principiantes, donde define 

muy genéricamente dos situaciones: 1) la primera intención, que es fruto de la automatización 

de las acciones y en la que se consigue el tocado de forma simple en el menor tiempo posible 

tras presentarse un estímulo (como el tiempo o distancia del adversario), y 2) la segunda 

intención, en la que se realizan conscientemente una serie de movimientos con el objetivo de 

provocar una reacción automatizada del contrario, que se ha tenido ocasión de observar con 

anterioridad, para así poder sacar provecho y poderle tocar. Según Iranyi (1974b), lo primero 

que debe hacer el tirador o tiradora es elegir (primera intención) o provocar (segunda 

intención) el tiempo adecuado para su acción, y, a continuación, fijarse en si el rival mantiene 

el arma en línea de ataque o no, y eso es lo que determina los cuatro bloques de elementos 

técnicos sobre los que construir diferentes progresiones técnico-tácticas. 

 

Martínez de Quel y Saucedo (2002) apuntan que es vital poseer una gran velocidad 

en la ejecución de los gestos técnicos, pero también en la reacción al conjunto de estímulos 

que se producen en la interacción entre deportistas. Dichos autores, basándose en el trabajo 

de Iranyi (1974a) -que comprobó que la duración de la acción ofensiva es menor al tiempo 

necesario para defenderla- indican que no hay tiempo suficiente para reaccionar 

adecuadamente al ataque del adversario, de manera que se tiene que tratar de anticipar el 

momento y la técnica que el adversario va a ejecutar, e iniciar la respuesta, aunque sea 

parcialmente, con anterioridad. De ahí la importancia que tiene el disponer de un elevado 

conocimiento táctico de la esgrima en general y del comportamiento táctico de los diferentes 

rivales, ya que permitirá procesar una mayor cantidad de información, discriminando los 

elementos más relevantes, y tomar decisiones adecuadas en el menor tiempo posible.  

 



   

21 
 

 
Figura 2. Esquema básico de la estructura de aprendizaje de la táctica de ataque para principiantes (Iranyi, 
1974b, p.82) 

 

Torán (1996) afirma que un atleta con experiencia posee gran cantidad de 

automatismos bien integrados y una gran capacidad para procesar mucha información de las 

señales que le llegan, discriminando qué es lo verdaderamente importante y qué no lo es. 

Pero cuando habla de automatismos no solo se refiere a automatismos motrices sino también 

de evaluación y programación, es decir, en el procesamiento de la información y en la toma 

de decisiones. Ello le permitirá reaccionar con rapidez a los estímulos que le lleguen a lo 

largo del asalto. 

 

Además, según Toran (1995) el esgrimista deberá realizar ciertas acciones que le 

permitan aplicar la técnica necesaria para superar a su adversario, tratando de engañarlo para 

así lograr su colaboración involuntaria, obligándolo a actuar de determinada manera contra 

sus propios intereses, con el fin de lograr una ventaja. Dicho autor afirma que sin adversario 
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no existe la táctica, solo estrategia, y apunta que para el análisis táctico es necesario conocer 

los mecanismos del engaño.  

 

22.3.1 La lógica interna de las frases de armas 
 

La secuencia continua de acciones de esgrima que intercambian los tiradores o 

tiradoras con el objetivo de la consecución del tocado es lo que se conoce como frase de 

armas, pudiéndose analizar dicha secuencialidad desde dos perspectivas. Por un lado interesa 

conocer lo que sucede en cada frase de armas: la acción-reacción entre las distintas técnicas 

intercambiadas, siguiendo una lógica interna que determina la táctica y valorando la 

influencia de las acciones ejecutadas en el resultado (ganar o perder el tocado). En segundo 

lugar, es interesante conocer la evolución, modificación o permanencia de dichas frases de 

armas durante el asalto, es decir, analizar las relaciones diacrónicas de la evolución táctica 

del asalto -la sucesión de acciones en el tiempo- lo que determina decisiones estratégicas que 

condicionan el pensamiento táctico y proponen la realización o modificación de 

determinadas conductas (acciones técnicas) que provocan la repetición o diversificación de 

las secuencias de acciones, o frases de armas, durante el desarrollo de los asaltos.  

 

  El objetivo del o de la esgrimista es tocar y no ser tocado, lo cual implica una 

interacción constante de acciones y reacciones de ataque y defensa, basadas en una estructura 

lógica y ejecutadas mediante unas acciones técnicas determinadas. El diálogo táctico que se 

establece en un asalto puede ser tan simple o complejo como sus protagonistas quieran o 

sepan, por tanto, depende de su intención y de su dominio de la esgrima el que dicho 

intercambio de acciones sea más breve o más duradero.  

 

Szabó (1977) establece una muestra de la secuenciación de posibles acciones que se 

desencadenan tras producirse un ataque y que conforman una frase de armas (figura 3). El 

esquema del pensamiento táctico desarrollado por Szabó se interpreta de la siguiente manera: 

en el nivel I el tirador o tiradora A ataca y en el nivel III deberá solucionar los problemas que 
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le cree la reacción (defensa o contraataque) realizada por B en el nivel II; en el nivel IV hace 

referencia a la decisión táctica aplicada por B, como solución a la segunda intención realizada 

en el nivel III por A; y, finalmente, el nivel V es lo que debe hacer A sobre la finta en tiempo 

realizada por B en el nivel IV (López, 2009).  

 

Por tanto, este cuadro sinóptico nos muestra de manera esquemática cual puede ser el 

diálogo táctico mantenido durante un asalto, pero también puede ser un instrumento muy 

válido para que el maestro o maestra de esgrima estructure sus clases, incrementando 

gradualmente la dificultad de los ejercicios con la incorporación de nuevos niveles de 

pensamiento táctico. Es decir, si su alumnado logra realizar sin errores los ejercicios 

correspondientes a cierto nivel, significa que está en condiciones de enfrentarse a ejercicios 

de un nivel superior, pero si no es así, deberá disminuir el grado de dificultad de sus lecciones, 

con ejercicios en que haya implicados menos “objetos de concentración”, para asegurar la 

asimilación de las reacciones deseadas por parte de su alumnado (Tyshler y Midler, 1980). 

 

En la misma línea se posicionan Iglesias et al. (2007), que manifiestan la necesidad 

de proponer al alumno situaciones técnico-tácticas acordes a su capacidad de asimilación 

motriz y cognitiva, de manera que el nivel de dificultad de las tareas que proponga el maestro 

o maestra de esgrima se tendrá que articular en base a la complejidad coordinativa que 

suponga para el alumno la realización de un determinado ejercicio a un ritmo concreto y al 

nivel de oposición (colaboración-oposición) que ponga el compañero-rival en función del 

ejercicio. 
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Figura 3. Esquema del pensamiento táctico (Szabó, 1977, p.246) 
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El diálogo táctico mantenido en un asalto puede adoptar infinidad de formas, dado 

que sobre una misma acción existen diferentes opciones de reacción, con distintos 

desplazamientos, con varias opciones de blanco,… Por tanto, esgrimistas y maestros o 

maestras pueden haber preparado previamente el planteamiento estratégico a seguir durante 

la disputa del asalto (establecen un plan general), pero una vez el árbitro da la voz de allez 

entran en escena los automatismos aprendidos y la aplicación individual de la táctica por 

parte de los tiradores o tiradoras, que, en milésimas de segundo, deben analizar las 

interacciones con sus rivales y tomar las decisiones que sean más beneficiosas para sus 

intereses. 

 

A través de la observación de los asaltos de un o una esgrimista, por muchos asaltos 

que analicemos, nunca podremos conocer con exactitud cuál es su pensamiento táctico, ya 

que no podemos valorar, con total conocimiento y exactitud, el nivel de intencionalidad de 

sus acciones. Aun así, sí que puede realizarse un análisis de los diferentes elementos técnicos 

utilizados (volumen, tipología y eficacia de las acciones) y la configuración y efectividad del 

diálogo táctico mantenido con sus rivales (valoración de las frases de armas), lo cual puede 

acercarnos a la caracterización técnico-táctica de su esgrima. 

 

22.3.2 Análisis de las relaciones diacrónicas de la evolución táctica del asalto 
 

Una de las grandes razones para utilizar metodología observacional en el control 

táctico de la esgrima, es su capacidad para analizar si las conductas desplegadas a lo largo de 

episodios o periodos de tiempo responden a una estructura interna (Bakeman y Quera, 2011). 

Esta capacidad de la metodología observacional ha sido, en gran medida, responsable de la 

superación de los análisis descriptivos de frecuencias en pos de técnicas de análisis que 

permiten la detección de estructuras regulares (secuenciales y temporales) de conducta, 

enmarcadas en el contexto de los mixed methods (Anguera, Camerino, Castañer y Sánchez-

Algarra, 2014; Camerino, Castañer y Anguera, 2012; Creswell y Plano Clark, 2011; 
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Onwuegbuzie y Teddlie, 2003). Entre estas técnicas destacan la detección de T-patterns, el 

análisis secuencial de retardos y el análisis de coordenadas polares. 

  

2.3.2.1 Detección de T-patterns 
 

Una de las técnicas de análisis de la metodología observacional que puede ser de gran 

utilidad para el análisis táctico de los asaltos de esgrima es la detección de T-patterns. Esta 

técnica de análisis se centra en el algoritmo desarrollado por Magnusson (1996, 2000, 2005, 

2015) que, implementado en el programa informático THEME (Pattern Vision Ltd y Noldus 

Information Technology bv, 2004), permite la detección de estructuras regulares “temporales 

y secuenciales” de conducta.  

 

Este tipo de estructura, denominada T-pattern, queda definida como una combinación 

de eventos, que ocurren en el mismo orden con distancias temporales entre sí (intervalo 

crítico) que se mantienen relativamente invariantes en relación a la hipótesis nula de que cada 

componente es independiente y está distribuido aleatoriamente en el tiempo (Lapresa, 

Camerino, Cabedo, Anguera, Jonsson y Arana, 2015; Magnusson, 2000). 

 

THEME procede a la búsqueda de intervalos críticos [t+d1, t+d2](d2≥d1≥d0), en el 

seno de un paquete de datos correspondiente a un periodo de observación [1, NT], después 

de que “a” ocurra en T, hasta que de forma significativa encuentra una ocurrencia de “b” 

superior a lo esperado por azar. Para ello THEME contrasta la hipótesis nula de que “a” y 

“b” están distribuidas independientemente y de que “b” tiene una probabilidad fija de 

ocurrencia por unidad de tiempo (=Nb/T) a lo largo del periodo de observación (siendo N el 

número de ocurrencias de “b” y T la duración del periodo de observación). Así, cuando 

THEME encuentra que una ocurrencia de “a” es seguida por una de “b”, dentro de un 

intervalo crítico, se genera un T-pattern simple (ab). Las ocurrencias de estos T-patterns 

simples se convierten en eventos que, a su vez, son tratados como los eventos-tipo iniciales 

en el siguiente nivel de detección de T-patterns. THEME repite este procedimiento, nivel a 
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nivel (de 1 hasta N), buscando relaciones de intervalo crítico que implican a los T-patterns 

previamente detectados. De esta forma, cualquier T-pattern Q= X1 X2...Xm puede dividirse 

en al menos dos eventos dentro de un intervalo crítico: QLeft [d1 , d2] QRight; QLeft and QRight 

pueden ser parte de un T-pattern más complejo X1…Xm expresado como terminales binarias 

de un árbol (Lapresa et al., 2015). 

 

Pueden encontrarse relaciones de intervalo crítico entre un T-pattern sencillo (ab) y 

un evento tipo “k”, dando lugar al T-pattern de nivel 2 y alcance 3 ((ab)k) o entre dos T-

patterns simples (ab) y (cd), dando lugar a un T-pattern más complejo, de nivel 2 y alcance 

4 ((ab)(cd)) (véase figura 4). El procedimiento de detección, nivel a nivel, conocido como 

degradación, permite conformar estructuras cada vez más complejas a partir de los T-patterns 

detectados en los niveles inferiores. Entre los T-patterns de mayor nivel y/o alcance y los T-

patterns simples (de primer nivel de relación y alcance 2), se detectan T-patterns de niveles 

y alcances intermedios, que configuran estos T-patterns más complejos (Lapresa et al., 

2015). 

 

 
Figura 4. Detección de T-patterns (Magnusson, 2000, p. 94-95) 

 

Por tanto, el software THEME permite la detección de T-patterns: una estructura 

jerárquica particular entre pares de eventos en una serie de tiempo. Esta finalidad 

metodológica es especialmente sugerente en numerosos estudios realizados en diversas 

modalidades deportivas (Jonsson et al., 2010) al establecer relaciones significativas entre las 

conductas deportivas y sus estructuras temporales y secuenciales. En los últimos años se ha 

utilizado no solamente en deportes de combate (Camerino, Prieto, Lapresa, Gutiérrez e 
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Hileno, 2014), como esgrima (Tarragó, Iglesias, Lapresa y Anguera, 2016; Tarragó et al., 

2015), judo (Gutiérrez-Santiago, Prieto, Camerino y Anguera, 2011a, 2011b, 2013; Prieto, 

Gutiérrez-Santiago, Camerino y Anguera, 2013) o kárate (Lapresa, Ibáñez, Arana, Garzón y 

Amatria, 2011), sino también y profusamente en fútbol (Anguera, 2004b; Anguera y Jonsson, 

2003; Bloomfield, Jonsson, Polman, Houlahan y O’Donoghue, 2005; Borrie, Jonsson y 

Magnusson, 2001, 2002; Camerino, Chaverri, Anguera y Jonsson, 2012; Cavalera et al., 

2015; Chaverri, Camerino, Anguera, Blanco-Villaseñor y Losada, 2010; Escolano-Pérez, 

Herrero-Nivela y Echeverría-Expósito, 2014; Jonsson et al., 2006; Jonsson, Bjarkadottir, 

Gislason, Borrie y Magnusson, 2003; Jonsson, Blanco-Villaseñor, Losada y Anguera, 2004; 

Lapresa, Arana, Garzón, Egüén y Amatria, 2010; Sarmento, Barbosa, Anguera, Campaniço 

y Leitão, 2013; Zurloni, Cavalera, Diana, Elia y Jonsson, 2014), baloncesto (Fernández, 

Camerino y Anguera, 2010; Fernández, Camerino, Anguera y Jonsson, 2009; Garzón, 

Lapresa, Anguera y Arana, 2011, 2014a, 2014b; Lapresa, Alsasua, Arana, Anguera y Garzón, 

2014; Lapresa, García, Arana y Garzón, 2011), balonmano (Gutiérrez-Santiago, Prieto, 

Camerino y Anguera, 2012; Lozano, Camerino e Hileno, 2016a, 2016b), voleibol (Hileno, 

2015), natación sincronizada (Iglesias et al., 2014, 2015), atletismo (Lapresa, Aragón y 

Arana, 2012), fútbol sala (Lapresa, Álvarez, Arana, Garzón y Caballero, 2013), actividad 

física (Alves et al., 2015; Andueza, Castañer y Camerino, 2011; Castañer, Camerino, 

Anguera y Jonsson, 2013; Castañer, Camerino, Parés y Landry, 2011; Castañer, Torrents, 

Anguera, Dinušová y Jonsson, 2009; Castañer, Torrents, Dinušová y Anguera, 2008; Saüch 

y Castañer, 2014), y danza (Torrents, Castañer y Anguera, 2011; Torrents, Castañer, 

Dinušová y Anguera,  2008, 2010a, 2010b).  

 

Aunque la principal aportación de THEME es la detección de patrones temporales, el 

software también ofrece la posibilidad de detectar estructuras secuenciales bajo el parámetro 

orden (Lapresa, Anguera, Alsasua, Arana y Garzón, 2013; Lapresa, Arana, Anguera y 

Garzón, 2013; Magnusson, 1996 y 2000).  
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22.3.2.2 Análisis secuencial de retardos 
 

Por su parte, la técnica de retardos, como procedimiento clásico de análisis 

secuencial, tiene su origen en el trabajo de Bakeman (1978). Posteriormente, ha sido objeto 

de aportaciones destacables, como la de Sackett (1987), Bakeman, Adamson y Strisik (1988), 

Bakeman (1991), Quera (1993), así como las colaboraciones entre Bakeman y Quera (1995, 

2001, 2011), que han dado como fruto el desarrollo del software GSEQ (Bakeman y Quera, 

1995).  

 

La implementación del software GSEQ5 (Bakeman y Quera, 2011) ha conllevado la 

proliferación de estudios de conducta basados en el análisis secuencial de retardos, al facilitar 

el cálculo de los residuos ajustados entre conductas criterio (aquellas que van a servir de 

referencia en el patrón conductual) y conductas condicionadas (las que forman parte como 

antecedentes, concurrentes y consecuentes de las conductas criterio) y la posterior 

interpretación de las diferencias estadísticamente significativas entre las probabilidades 

condicionadas (a partir de las frecuencias observadas) e incondicionadas (a partir de las 

frecuencias esperadas), en los sucesivos retardos contemplados.  

 

El cálculo de los residuos ajustados -a partir de una tabla RxC, en donde R (filas) 

representa las conductas criterio (given behaviors) y C (columnas) representa las conductas 

condicionadas (target behaviors)-, requiere hallar inicialmente xrc, que es la frecuencia 

observada conjunta (para cada casilla de una fila r-ésima y columna c-ésima), y erc, que es la 

frecuencia esperada por azar (hallada en función de la frecuencia simple). A partir de los 

valores correspondientes a cada casilla de la tabla, se pueden calcular, respectivamente, la 

probabilidad pc (valor que se halla dividiendo el total de los valores de las casillas de una 

columna entre el total) y la probabilidad pr (valor que se halla dividiendo el total de los 

valores de las casillas de una fila entre el total). El objetivo del análisis secuencial es efectuar 

el contraste, mediante la prueba binomial, entre la probabilidad condicionada (que depende 

únicamente del orden de ocurrencia de las conductas) y la incondicionada (que depende 
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únicamente del efecto del azar). Bakeman y Quera (2011) lo expresan mediante la fórmula 

)1)(1( rcrc

rcrc
rc ppe

ex
z , y, posteriormente, se aplica la corrección propuesta por Allison y 

Liker (1982). 

 

Los valores de los residuos ajustados pueden ser positivos (relación activadora) o 

negativos (relación inhibitoria), mostrando el grado de conexión estadística existente entre 

una determinada conducta criterio y una conducta condicionada, y, obviamente, pueden ser 

o no estadísticamente significativos. El cálculo de los residuos ajustados se realiza tanto en 

la perspectiva prospectiva (conductas que ocurren después de la conducta criterio) como 

retrospectiva (conductas que ocurren antes de la conducta criterio), así como en el retardo 0 

o coocurrencia. 

 

A partir de los residuos ajustados significativos y para los retardos propuestos 

inicialmente, se obtienen las estructuras correspondientes a los patrones de conducta que 

muestran objetivamente las relaciones existentes entre las conductas criterio (propuestas por 

hipótesis) y las conductas condicionadas, y que permanecen inicialmente ocultas o invisibles. 

 

El análisis secuencial de retardos se puede aplicar siempre que se dispone de registros 

en los cuales se ha constatado el orden de ocurrencia de las conductas, independientemente 

de que solamente se haya tenido en cuenta el parámetro secuencia (datos tipo I o datos tipo 

II), o también la duración de cada una de las ocurrencias de conducta (datos tipo III o datos 

tipo IV), e independientemente también de que se analicen únicamente los datos 

correspondientes a una única dimensión del instrumento de observación (datos tipo I o datos 

tipo III) o a varias simultáneamente (datos tipo II o datos tipo IV), en función de los tipos de 

datos propuestos por Bakeman (1978). Aun así, GSEQ se utiliza, fundamentalmente, en 

trabajos con datos secuenciales de multievento (como es el caso del presente trabajo) y, en 
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considerable menor cantidad, en trabajos que contemplan la dimensión temporal (Anguera, 

2007). 

 

Ante la escasa literatura científica existente en esgrima, especialmente la centrada en 

el análisis táctico de los asaltos, en 2010, con la idea de realizar un análisis estratégico de los 

asaltos de esgrima, se llevó a cabo una primera aproximación a la detección de patrones 

derivados de conductas catalizadoras de acciones de asalto, a través del análisis secuencial 

de retardos (Iglesias et al., 2010). En un trabajo posterior (Tarragó et al., 2016) volvió a 

utilizarse esta técnica, pero en esta ocasión complementada por el análisis de T-patterns y de 

coordenadas polares.  

 

Pero en el ámbito deportivo no solamente se ha utilizado en esgrima, también ha sido 

considerada como una técnica de análisis útil y potente para otras modalidades, como el 

taekwondo (González-Prado, Iglesias y Anguera, 2015), natación (Louro et al., 2010), tenis 

(Triolet, Benguigui, Le Runigo y Williams, 2013), balonmano (García Calvo, García Herrero 

y Aniz Legarra, 2004; Santos  et al., 2009), voleibol (Afonso, Mesquita, Marcelino y Da 

Silva, 2010; Salas, Hileno, Molina y Anguera, 2005; Salas, Molina y Anguera, 2008), hockey 

(Hernández-Mendo y Anguera, 2002), actividad física (Castañer, Camerino, Anguera y 

Jonsson, 2010), y, muy especialmente, fútbol (Ardá, Casal y Anguera, 2002; Barbosa, 

Sarmento, Anzano, Anguera y Campaniço, 2013; Barbosa, Sarmento, Neto, Anguera y 

Campaniço, 2014; Barreira, Garganta, Castellano, Prudente y Anguera, 2014; Barreira, 

Garganta, Machado y Anguera, 2014; Castellano, Hernández-Mendo, Morales-Sánchez y 

Anguera, 2007; Hernández-Mendo y Anguera, 2001; Lago y Anguera, 2003; Lapresa, Arana 

et al., 2013; Planes y Anguera, 2015; Sarmento, Pereira, Resende y Anguera, 2013; Silva, 

Sánchez Bañuelos, Garganta y Anguera, 2005).  
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22.3.2.3 Análisis de coordenadas polares 
 

Por último, la técnica de análisis de coordenadas polares, a partir del cálculo de los 

residuos ajustados obtenidos en el análisis secuencial de retardos, permite realizar una 

reducción de datos mediante el parámetro Zsum (Cochran, 1954; Sackett, 1980) que permite 

calcular la longitud y el ángulo de los vectores correspondientes a las diferentes 

interrelaciones (activación/inhibición, prospectiva/retrospectiva) entre una conducta focal y 

una o varias conductas condicionadas.  

 

Anguera, Santoyo y Espinosa (2003) y Espinosa, Anguera y Santoyo (2004) inciden 

en la potencia informativa de la técnica de análisis de coordenadas polares que permite la 

reducción de datos mediante el parámetro Zsum = 
n
z , introducido por Cochran (1954) y 

desarrollado por Sackett (1980, 1987), que se puede aplicar siempre que se disponga de series 

de valores independientes entre sí -y los respectivos residuos ajustados de diferentes retardos, 

tanto prospectivos como retrospectivos, lo son, dado que el cálculo se ha efectuado en 

paralelo para cada retardo-. Para la obtención de los valores Zsum se requieren los valores 

estandarizados Z obtenidos a partir de los residuos ajustados correspondientes tanto a 

retardos (Bakeman, 1978, 1991) prospectivos (para hallar los valores Zsum prospectivos, que 

se representarán en el eje de abscisas) como a retardos retrospectivos (para hallar los valores 

Zsum retrospectivos, que se representarán en el eje de ordenadas). A partir de dichos valores, 

y teniendo en cuenta el juego de los signos de los valores Zsum prospectivos (eje de abscisas) 

y retrospectivos (eje de ordenadas) en los respectivos cuadrantes se puede construir un mapa 

interrelacional de una o varias conductas condicionadas respecto a una conducta focal 

(Gorospe y Anguera, 2000), la cual se corresponde con la conducta criterio en análisis 

secuencial de retardos. 
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Una vez calculados los parámetros Zsum prospectivos y retrospectivos 

correspondientes a cada díada formada por la conducta focal y cada conducta condicionada, 

se hallan la longitud y el ángulo del vector. 

 

a) La longitud del vector se corresponde con la distancia entre el origen de coordenadas Zsum 

(0,0) y el punto de intersección (en abscisas, el valor Zsum de la conducta focal; y en 

ordenadas, el valor Zsum correspondiente a la conducta condicionada); por lo tanto, la diagonal 

que configura la longitud del vector se obtiene calculando la raíz cuadrada de la suma del 

Zsum prospectivo al cuadrado más el Zsum retrospectivo al cuadrado: . Añadir, 

adviértase, para que las relaciones se consideren significativas (p < .05) deben obtenerse 

longitudes superiores a 1.96. 

 

b) El ángulo del vector correspondiente a la relación entre la conducta focal y la conducta 

condicionada, se corresponde con el valor del arco seno Zsum retrospectivo dividido por el 

radio (ϕ = arco seno de Y/Radio). El valor final del ángulo depende del cuadrante en que se 

sitúa la categoría condicionada en función del valor positivo o negativo del Zsum prospectivo 

(X) y retrospectivo (Y): cuadrante I (0º < φ < 90º) = φ; cuadrante II (90º < φ < 180º) = 180º 

- φ; cuadrante III (180º < φ < 270º) = 180º + φ; cuadrante IV (270º < φ < 360º) = 360º - φ.  

 

En este sentido, cada uno de esos cuadrantes refleja la activación/inhibición-

prospectiva/retrospectiva entre la conducta focal y las conductas condicionadas, de la 

siguiente forma: cuadrante I, la conducta focal tiene una relación respecto a la condicionada 

de activación simétrica prospectiva y retrospectiva; cuadrante II, la conducta focal tiene una 

relación asimétrica respecto a la condicionada de inhibición prospectiva y activación 

retrospectiva; cuadrante III, la conducta focal tiene una relación respecto a la condicionada 

de inhibición simétrica prospectiva y retrospectiva; cuadrante IV, la conducta focal tiene una 

relación asimétrica respecto a la condicionada de activación prospectiva e inhibición 

retrospectiva. 
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Esta técnica de análisis, característica de la metodología observacional (Anguera, et 

al., 2011; Anguera y Hernández-Mendo, 2013; Anguera y Losada, 1999; Sánchez-Algarra y 

Anguera, 2013), está cobrando cada vez mayor relevancia en la investigación en el deporte 

(Anguera, Blanco y Losada, 1997; Castellano y Hernández-Mendo, 2003; Castellano et al., 

2007; Gorospe y Anguera, 2000; Hernández-Mendo y Anguera, 1998 y 1999; Lago y 

Anguera, 2002; Perea, Castellano, Alday y Hernández-Mendo, 2012; Robles, Castellano, 

Perea, Martínez-Santos y Casamichana, 2013), y especialmente a partir de la reciente 

implementación en el software HOISAN (Hernández-Mendo, López-López, Castellano, 

Morales-Sánchez y Pastrana, 2012) de un módulo para el cálculo de la longitud y ángulo de 

cada uno de los vectores y la representación gráfica del mapa de coordenadas polares 

(Castañer, Barreira, Camerino, Anguera, Canton et al., 2016; Castañer, Barreira, Camerino, 

Anguera, Jonsson et al., 2016; Díaz, Hernández Moreno y Hernández Flores, 2016; 

Echeazarra, Castellano, Usabiaga y Hernández-Mendo, 2015; López-López, Menescardi, 

Estevan, Falcó y Hernández-Mendo, 2015; Morillo-Baro, Reigal y Hernández-Mendo, 2015; 

Sousa, Prudente, Sequeira, López-López y Hernández-Mendo, 2015). En esgrima solamente 

existe -según nuestra información- un trabajo publicado en el que se haya utilizado la técnica 

de análisis de la coordenadas polares (Tarragó et al., 2016). 

 

Resulta oportuno destacar que HOISAN (Herramienta de Observación de las 

Interacciones Sociales en Ambientes Naturales) es un software que permite la codificación, 

registro, descripción y manipulación de grabaciones de vídeo e incluso el visionado de una o 

varias cámaras en tiempo real, pudiendo trabajar con todo tipo de datos. Tiene capacidad para 

calcular distintos tipos de acuerdo e índices de correlación, intercambiar datos con otros 

programas informáticos utilizados en metodología observacional (SDIS-GSEQ, 

OBSERVER, THEME, SAGT, MOTS y LINCE), otros softwares de carácter general (hojas 

de cálculo, paquetes estadísticos, procesadores de textos) y programas para el análisis 

cualitativo (ATLAS.ti). Además, entre otras funciones, permite la realización del análisis 

secuencial de retardos y de coordenadas polares, y su representación gráfica vectorial  

(Hernández-Mendo et al., 2014).  
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33. OBJETIVOS 

 

La esgrima presenta unas características que condicionan la utilización de elementos 

técnicos y decisiones tácticas ligadas a factores temporales y espaciales que se modifican 

durante el desarrollo de los asaltos; por ello el OBJETIVO GENERAL planteado para esta 

tesis ha sido:  

 

 Caracterizar las acciones técnico-tácticas en los asaltos de la esgrima de competición de 

alto nivel. 

 

 

Y para lograr la consecución de dicho objetivo se han planteado los siguientes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Realizar un análisis de la estructura temporal de los asaltos de esgrima. 

 

 Analizar la efectividad bilateral de las frases de armas en los asaltos, en función de la 

zona de la pista y del periodo del asalto en que se realizan.  

 

 Dilucidar si lograr ser el primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador es 

determinante en la consecución de la victoria final del asalto. 

 

 Relacionar la densidad y la eficacia de las frases de armas en el transcurso del asalto. 

 

 Determinar la estructura táctica y la eficacia de las acciones ejecutadas durante el asalto.  

 

 Analizar la existencia de diferencias en función del arma y del sexo  de esgrimistas en 

competición de alto nivel. 
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 Detectar patrones de comportamiento que favorecen o perjudican la eficacia de las 

acciones. 

 

 Establecer las posibles relaciones diacrónicas detectadas en el análisis táctico de los 

asaltos de esgrima, desde tres técnicas analíticas complementarias: detección de T-

patterns, el análisis secuencial de retardos y el de coordenadas polares. 
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44. METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño 
 

Para la elaboración de esta tesis se utilizó metodología observacional (Anguera, 1979; 

Anguera y Jonsson, 2003; Anguera y Hernández-Mendo, 2015), mediante un proceso de 

observación activo (se delimitó el problema y existió un elevado grado de control externo o 

de sistematización de los datos) y no participante (los observadores actuaron de manera 

neutra, sin mantener relación directa con los sujetos observados) (Anguera, 1990).  

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos específicos propuestos para este trabajo, se 

decidió que éste estuviera compuesto por los siguientes estudios:  

 

 Estudio I - Estructura temporal y efectividad en asaltos de esgrima de alto nivel. 

 

 Estudio II - Interacción táctica y eficacia en asaltos de espada masculina de alto nivel. 

 

 Estudio III - Complementariedad entre las relaciones diacrónicas de los T-patterns y los 

patrones de conducta en la esgrima de élite.  

 

A cada uno de estos tres estudios se le dedica un capítulo en el que quedan recogidos 

los objetivos propios de cada uno de ellos, sus particularidades metodológicas, los resultados 

obtenidos, la discusión de dichos resultados y, finalmente, las conclusiones a las que se ha 

llegado. En cada capítulo se incorpora una breve introducción para contextualizar al lector 

en el objeto de estudio ya que el marco teórico viene definido de forma común en un apartado 

anterior para los tres estudios de esta tesis. En el estudio II se realiza un análisis con mayor 

profundidad de la espada masculina, dado que es la especialidad más practicada en el mundo 

y a que es la modalidad que más domina el doctorando al ser practicante de la misma. 



38 
 

Esta investigación siguió en todo momento los criterios éticos descritos en la 

declaración de Helsinki revisados en la 64th World Medical Association -WMA- General 

Assembly, Fortaleza, Brasil, en octubre de 2013 (World Medical Association, 2013). Contó 

con la aprobación (0099S/2912/2010 2607/LA) del Comité de ética de investigaciones 

clínicas de la Administración deportiva de Cataluña y, al tratarse de un estudio observacional 

en entorno natural y de difusión pública, no fue necesario el consentimiento informado de 

los deportistas analizados (American Psychological Association, 2002). 

 

44.2 Participantes 
 

Se realizó la observación de 99 asaltos de dos Campeonatos del Mundo de esgrima 

de categoría absoluta (14 del disputado en Budapest en el año 2013 y 85 del disputado en 

Kazán en el 2014) de las seis modalidades de la esgrima, todos ellos correspondientes a las 

rondas de octavos de final, cuartos de final, semifinal y final (excepto un asalto de florete 

masculino de dieciseisavos de final). En dichos asaltos participaron un total de 108 

esgrimistas, 48 mujeres (16 de cada una de las tres armas) y 60 hombres (27 de espada, 17 

de florete y 16 de sable). 

 

4.3 Instrumentos 
 

4.3.1 Instrumento observacional 
 

En base a la literatura consultada y al reglamento de la FIE, se construyó un 

instrumento observacional ad hoc mediante el cual se pretendía lograr la caracterización 

técnico-táctica de las acciones de esgrima. El instrumento, denominado ESGRIMOBS 

(anexo 5), se diseñó para ser compatible con el análisis de las tres armas de la esgrima 

(espada, florete y sable).  
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Simplificar el análisis táctico de la esgrima es muy complejo y tiene sus limitaciones 

puesto que la metodología observacional solo nos permite constatar conductas y no 

intenciones. Por otra parte, la interacción de todo tipo de movimientos entre esgrimistas 

(desplazamientos, acciones técnicas más o menos definidas con la mano, etc.) es permanente 

y, en ocasiones, difícil de analizar. Por este motivo, se decidió abordar el análisis mediante 

unidades de observación acotadas al concepto reglamentario de frase de armas (FIE, 2016a). 

Por tanto, cada unidad de observación estaba formada por una frase de armas que tenía por 

objetivo conseguir un tocado y en la que se incorporaban los 74 criterios y las 460 categorías 

de análisis multidimensional que conformaron el instrumento observacional.  

 

Tras un largo proceso de confección en el que participaron expertos de todas las 

modalidades de la esgrima, se diseñó un instrumento observacional que consistió en una 

combinación de formatos de campo y de sistemas de categorías, el cual cumplía para cada 

criterio los requisitos de exhaustividad y mutua exclusividad (Anguera et al., 1993).  

 

A continuación, se realiza una descripción de los criterios y categorías que integraron 

el instrumento observacional ESGRIMOBS.  

 

En la tabla 2 puede contemplarse la primera parte del instrumento de observación, en 

la que los criterios y categorías hacían referencia a información pre-observación, es decir, 

datos que eran conocidos previamente a la disputa del asalto y que no variaban a lo largo de 

la disputa del mismo.  

 

La siguiente información que recogía el instrumento observacional era la relativa a la 

situación en el marcador, definiendo cual era el tanteo en el momento del registro de la unidad 

de observación (tabla 3). Los observadores adoptaron el criterio de modificar el tanteo del 

marcador en el registro siguiente (el del allez) al registro de la frase de armas que concluyó 

en tocado.  
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Tabla 2. Datos fijos pre-observación 

 

 

A continuación se incluyeron todos los criterios y categorías necesarios para realizar 

el análisis espacial y temporal de los asaltos (tabla 4).  
 

 

 

CÓDIGO
ESP
FLO
SAB

MASC
FEM
MIX
IND
EQ
ABS
S23
JUN
CAD
INF
INT
EST
AUT
F2
F4

F_3_4
F8
ED
PUL
DD
ZZ
DZ

ZD

2ANA
2FRA
ANFR

FRAN

Criterio 5:             
Ámbito

Criterio 6:             
Fase

Criterio 8:             
Puño

Criterio 7:             
Mano

Sub-23
Júnior

Estatal
Autonómico
Final
Semifinal

Internacional

3 y 4 lugar

Florete
Sable
Masculino
Femenino
Mixto

Criterio 2:               
 Sexo

Individual
Equipos
Absoluta

Criterio 3:             
Cáracter

Criterio 4:             
Categoría

Cadete
Infantil

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

A la izquierda de la imagen esgrimista que tira con puño francés y a la derecha, 
esgrimista que tira con puño anatómico

Espada

A la izquierda de la imagen esgrimista de mano diestra y a la derecha, esgrimista 
de mano zurda
A la izquierda de la imagen esgrimista de mano zurda y a la derecha, esgrimista de 
mano diestra
Dos esgrimistas tiran con puño anatómico
Dos esgrimistas tiran con puño francés
A la izquierda de la imagen esgrimista que tira con puño anatómico y a la derecha, 
esgrimista que tira con puño francés

Final de 8
Eliminación directa
Poule
Dos esgrimistas de mano diestra
Dos esgrimistas de mano zurda

Criterio 1:             
Arma
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Tabla 3. Información relativa al marcador 

 

 

El criterio “Duración” hacía referencia a la puesta en marcha o detención del 

cronómetro del asalto. Cuando se analizó una frase de armas que no concluía con la detención 

del cronómetro, se optó por no marcar este criterio, debido a que este criterio nos indicaba la 

duración de las fases activas del combate, es decir, aquellas que se reconocen entre la voz de 

“adelante” y “alto” del árbitro.  

 
 

CÓDIGO
0_I
1_I
2_I
3_I
4_I
5_I
6_I
7_I
8_I
9_I
10_I
11_I
12_I
13_I
14_I
15_I
0_D
1_D
2_D
3_D
4_D
5_D
6_D
7_D
8_D
9_D
10_D
11_D
12_D
13_D
14_D
15_D

Criterio 10:            
Marcador derecha

Criterio 9:             
Marcador izquierda

Esgrimista de la izquierda de la imagen con 0 tocados en el marcador

Esgrimista de la izquierda de la imagen con 6 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 7 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 8 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 9 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 10 tocados en el marcador

Esgrimista de la izquierda de la imagen con 1 tocado en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 2 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 3 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 4 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 5 tocados en el marcador

Esgrimista de la derecha de la imagen con 0 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 1 tocado en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 2 tocados en el marcador

Esgrimista de la izquierda de la imagen con 11 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 12 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 13 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 14 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 15 tocados en el marcador

Esgrimista de la derecha de la imagen con 15 tocados en el marcador

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Esgrimista de la derecha de la imagen con 5 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 6 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 7 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 8 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 9 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 10 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 11 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 12 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 13 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 14 tocados en el marcador

Esgrimista de la derecha de la imagen con 3 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 4 tocados en el marcador
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Tabla 4. Criterios y categorías relativos al análisis temporal y espacial del asalto 

 

 

La ubicación espacial se captó a través del criterio “Pista”, que determinó la situación 

en la pista de los tiradores o tiradoras en el momento de iniciar la última acción de una frase 

de armas o al reanudarse un asalto (al registrar un allez). A la hora de analizar la información 

obtenida se decidió simplificar este criterio, unificando los datos de la zona de 2 metros con 

los de la zona de línea final (debido al número escaso de registros en que la última acción se 

producía con un pie traspasando la línea de final de pista), y los datos del lado izquierdo de 

la pista con los de la derecha (de manera que se analizó si la última acción se producía en una 

determinada zona, sin contemplar si era en la parte izquierda o derecha de la pista).  

CÓDIGO
ALE
ALT
LF_I

2M_I

3M_I

CENT

3M_D

2M_D

LF_D

1PER
2PER
3PER

PRORR_FT
PRORR_NC

DIEZ
VEINT
TREI

CUAR
CINC
SESE
2MIN
3MIN

CATEGORÍAS
DESCRIPCIÓN

Cuando restan de 51 a 60 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 61 a 120 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 121 a 180 segundos para finalizar el periodo

Cuando restan de 0 a 10 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 11 a 20 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 21 a 30 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 31 a 40 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 41 a 50 segundos para finalizar el periodo

Primer periodo del asalto (o periodo único en poule)
Segundo periodo del asalto
Tercer periodo del asalto
Prórroga de 1 minuto por finalización del tiempo reglamentario
Prórroga de 1 minuto por no combatividad en el tercer periodo

En la última acción el tirador/a de la izquierda de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 3 m o el mayor número de pies de los tiradores/as están en esta zona
En la última acción los tiradores/as tienen al menos 3 de los 4 pies en la zona 
central

En la última acción el tirador/a de la derecha de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 2 m
En la última acción el tirador/a de la derecha de la imagen traspasa con 1 pie la 
línea de final de pista

Adelante o allez (voz del árbitro que indica inicio o reanudación del asalto)
Alto o halte  (voz del árbitro que indica detención del asalto)
En la última acción el tirador/a de la izquierda de la imagen traspasa con 1 pie la 
línea de final de pista
En la última acción el tirador/a de la izquierda de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 2 m

En la última acción el tirador/a de la derecha de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 3 m o el mayor número de pies de los tiradores/as están en esta zona

Criterio 14:            
Tiempo

Criterio 13:            
Periodo

Criterio 12:            
Pista

Criterio 11:            
Duración

CRITERIOS
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El análisis temporal pudo realizarse gracias a los criterios “Periodo” y “Tiempo”. El 

primero marcaba en qué periodo del asalto se localizaban los registros y el segundo el tiempo 

que restaba para concluir el asalto, organizándolo en segmentos desiguales, con un último 

minuto fraccionado en segmentos de 10 segundos, al prever una mayor actividad táctica ante 

la proximidad del tiempo reglamentario de asalto.  

 

El siguiente criterio incorporado al instrumento observacional fue el que hacía 

referencia a quien había ganado el sorteo de la prioridad, solo utilizado en caso de llegar a 

disputarse la prórroga (tabla 5). 

 

Tabla 5. Criterio y categorías relativas al ganador del sorteo de la prioridad 

 

 

La siguiente parte de ESGRIMOBS es la que permitió registrar toda la información 

relativa a aspectos técnicos y tácticos ejecutados durante el asalto. En la tabla 6 pueden 

observarse los criterios y categorías referidos a la presión y a la preparación, siendo 

conveniente matizar estos conceptos.  

 

Se entendió que existía “Presión” cuando se realizaban una serie de desplazamientos 

adelante para acortar la distancia con el oponente, obligándole a retroceder y ceder terreno o 

bien a iniciar una acción. En el caso de que ambos tiradores o tiradoras realizaran a la vez 

movimientos adelante que acortaran la distancia con su adversario, se consideró que no 

existía presión evidente.  

 

Por “Preparación” se entendió el movimiento realizado con intención de generar una 

reacción en el rival o de tomar ventaja en una posterior acción propia. En los asaltos se 

CÓDIGO
PRIOR_I
PRIOR_D

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN
Prioridad del sorteo de 1 minuto para el tirador/a de la izquierda de la imagen
Prioridad del sorteo de 1 minuto para el tirador/a de la derecha de la imagen

Criterio 15:            
Prioridad
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realizan multitud de preparaciones, pero este criterio corresponde exclusivamente a la última 

preparación realizada justo antes de iniciarse la primera acción. Además del tipo de 

preparación utilizada, se analizó el tipo de desplazamiento realizado al llevarla a cabo. 

Cuando la primera acción realizada fue un ataque compuesto, se adoptó el criterio de registrar 

la finta como una parte de la acción 1 y no como una preparación previa. 

 
Tabla 6. Criterios y categorías referidos a la presión y a la preparación 

 
 

La tabla 7 recopila el resto de criterios y categorías que contempla el instrumento de 

observación y que permiten completar el análisis técnico-táctico de las frases de armas de los 

asaltos y de las acciones que las componen.  

 

CÓDIGO
PRES_I
PRES_D
NPRES

FP_I

FF_I
LIG_I
BAT_I
INV_I

NMA_I
NPREP_I

FP_D

FF_D
LIG_D
BAT_D
INV_D

NMA_D
NPREP_D

ADE_I
ATR_I
SIT_I

ADE_D
ATR_D
SIT_D

CRITERIOS

Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Batimiento
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Invitación (finta parada 
sable)
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = No mano
Esgrimista de la izquierda no realiza ninguna preparación (última)

Esgrimista de la izquierda ejerce una presión evidente ante su rival
Esgrimista de la derecha ejerce una presión evidente ante su rival
No existe presión evidente de ningún/a esgrimista
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Finta punta (incluido 
golpe lanzado "coupé")
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Finta filo (en sable)

Criterio 20:            
Desplazamiento 

preparación derecha

Criterio 16:            
Presión

Criterio 17:            
Preparación izquierda

Criterio 18:            
Preparación derecha

Criterio 19:            
Desplazamiento 

preparación izquierda

CATEGORÍAS

Esgrimista de la derecha realiza la preparación adelante
Esgrimista de la derecha realiza la preparación atrás
Esgrimista de la derecha realiza la preparación en el sitio

Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = No mano
Esgrimista de la derecha no realiza ninguna preparación (última)
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación adelante
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación atrás
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación en el sitio

Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Finta punta (incluido 
golpe lanzado "coupé")
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Finta filo (en sable)
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Ligamento
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Batimiento
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Invitación (finta parada 
sable)

Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Ligamento

DESCRIPCIÓN
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Tabla 7. Criterios y categorías correspondientes a las acciones 1 a 9 

 
 

Entendiendo a las acciones como aquellos elementos de ejecución técnico-tácticos 

utilizados en el asalto con el propósito de tocar o evitar el tocado, se consideró como acción 

CÓDIGO
OF_I
OF_D
DEF_I
DEF_D
COF_I
COF_D
SIM_SH
SIM_H

COM_SH
COM_H

LIN
PAR_SR
PAR_R

DIST_SR
DIST_R
SB_PUN
SB_FIL
MAN
BRA
PIE

MUS
TR

ESPA
CAB
NB

ABRE
CIERRA
FONDO
FLECHA

ESQUIVA
NDESP

T_V
T_NV

NT
T_SANC

T_AN_T_SANC
T_AN_CONV

T_AN_NCONV
T_NV_V

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva

CATEGORÍAS

Criterio 23:       
Ejecución sable

A
cc

io
ne

s  
1 

a 
 9

Criterio 24:        
Blanco

Criterio 25: 
Desplazamiento

Criterio 26:        
Tocado

Criterio 22:        
Tipo

Criterio 21:       
Clasificación

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva
Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta
Punta
Filo, contrafilo o plano

No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo
Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado

CRITERIOS
DESCRIPCIÓN

Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)

Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento
Tocado válido (sube al marcador)

Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
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ofensiva a aquella que, tomando la iniciativa -siendo la primera en ejecutarse-, tenía por 

objetivo tocar al rival. En cambio, se consideró como acción contraofensiva a la realizada 

cuando la acción de ir a tocar al rival se producía una vez éste ya había iniciado su ofensiva 

y, por tanto, no tenía la iniciativa. Finalmente, se entendió por acción defensiva a aquella que 

tenía por finalidad, exclusivamente, evitar el tocado del rival, y también aquellas que 

conllevaban asociada una respuesta -que pretendía tocar al rival- a su vez asociada a la 

defensiva (parada y respuesta).  

 

La misma estructura y conceptualización sirvió para la primera acción ejecutada 

(acción 1) que para el resto de acciones consecutivas que la siguieron, llegándose a registrar 

frases de armas de hasta nueve acciones. Por tanto, esta misma estructura sirvió para las 

acciones de la 1 a la 9, de ahí, que el instrumento observacional llegara a tener 74 criterios y 

460 categorías. Por ejemplo, el criterio 21 coincidía con el 27, pero si la acción 1 era una 

acción ofensiva del o de la esgrimista de la izquierda se indicaba con la categoría 1_OF_I, 

mientras que si era de la acción 2 se indicaba con la categoría 2_OF_I (en el anexo 5 puede 

consultarse el instrumento observacional de manera íntegra).  

 

En cuanto al criterio “Clasificación”, que es el que definía si la acción era ofensiva, 

defensiva o contraofensiva, es necesaria una aclaración. Lógicamente, la primera acción no 

podía ser contraofensiva (ya que requiere de una acción ofensiva previa), así que las 

categorías que hacían referencia a acciones contraofensivas nunca se marcaron para la 

primera acción, pero sí para acciones sucesivas. Aunque de entrada pudiera parecer que la 

acción inicial siempre tuviera que ser ofensiva, se consideró que también podía ser defensiva, 

como reacción a una acción de preparación de su rival, fundamentalmente de una finta. 

 

“Tipo” fue el criterio utilizado para definir si la acción era simple o con hierro, con o 

sin respuesta,… El criterio “Blanco” indicaba la superficie del cuerpo a la que iba dirigida la 

acción, mientras que el de “Tocado” definía si la acción finalizaba con la consecución del 

tocado o no, si era válido o no, si era anulado,…  
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En el criterio de “Desplazamiento”, si en una misma acción se realizaban dos 

desplazamientos, se indicó el utilizado en segundo lugar. Por ejemplo, ante una acción 

defensiva con parada y respuesta, en la que la parada se hacía abriendo la distancia y la 

respuesta cerrando, se optó por indicar que el desplazamiento era de cerrar distancia.  

 

Para cada uno de los estudios se realizaron diferentes adaptaciones del instrumento 

de observación.  

 

44.3.2 Instrumento de registro 
 

El registro (Hernández-Mendo et al., 2012) se realizó con el software libre LINCE 

v.1.1 (Gabin, Camerino, Anguera y Castañer, 2012), un programa informático interactivo 

multimedia que permite la construcción de un instrumento observacional de un número 

ilimitado de criterios, la visualización de las imágenes (pudiendo ralentizarlas, acelerarlas o 

detenerlas), el control del registro (el registro de acontecimientos queda constatado 

simultáneamente con el tiempo y su duración en segundos o frames) y el cálculo de la calidad 

del dato (calcula el coeficiente Kappa de Cohen). Además, este software es compatible con 

otros programas y plataformas de análisis (Hernández-Mendo et al., 2014), desarrollado por 

el Laboratorio de Observación de la Motricidad (LOM) del INEFC de Lleida. 

 

4.3.3 Instrumentos para el tratamiento de registros y datos 
 

Todos los registros obtenidos a través del programa LINCE fueron exportados al 

programa Microsoft® Office Excel®, para ser tratados y recodificar algunas de las variables 

cualitativas con la finalidad de transformarlas en variables cuantitativas, que posteriormente 

permitieran el cálculo de estadísticos descriptivos. 

 

El programa informático utilizado para la identificación de T-patterns fue el THEME 

(Pattern Vision Ltd y Noldus Information Technology bv, 2004), mientras que el análisis 
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secuencial de retardos se realizó mediante el software GSEQ5 (Bakeman y Quera, 1992, 

1995, 2001, 2007 y 2011) y el análisis de coordenadas polares mediante el software HOISAN 

(Hernández-Mendo et al., 2012).  

 

Los dos programas informáticos utilizados para el análisis estadístico fueron el 

PASW Statistics para Windows (v.18, SPSS Inc., Chicago, IL), que es una versión reducida 

y libre del programa SPSS, y el IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0 (Armonk, 

NY: IBM Corp.).  

 

44.4 Procedimiento 
 

Las características cualitativas y cuantitativas de los datos determinaron la utilización 

de los mixed methods (Camerino, Castañer, y Anguera, 2012) para su análisis.  

 

El programa LINCE, con el que se visualizaron y codificaron los asaltos obtenidos en 

la red (YouTube: Fédération Internationale d’Escrime, Televisora Venezolana Social), 

permitió visualizar en el mismo monitor del ordenador, la grabación digital de los asaltos y 

el registro correspondiente al instrumento observacional construido, como puede apreciarse 

en la figura 5. 

  

La exportación al programa Microsoft® Office Excel® 2013 de los registros 

obtenidos a través del programa LINCE, permitió obtener las matrices de valores 

cuantitativos correspondientes a los asaltos analizados en cada uno de los estudios. 
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Figura 5. Captura de pantalla del programa LINCE (estudio I) 

 

44.5 Control de la calidad del dato 
 

La calidad del dato (Blanco-Villaseñor y Anguera, 2000) fue determinada a través de 

los procesos de validez y fiabilidad.  

 

La validez de constructo se garantizó mediante la consistencia y robustez conceptual, 

extraída del marco teórico de la esgrima y de la valoración crítica del instrumento 

ESGRIMOBS realizada por un panel de expertos. Un total de 17 especialistas de esgrima 

(maestros y maestras de armas) respondieron a un cuestionario virtual (formulario Google) 

que se puede consultar en el anexo 6, y con una concordancia canónica de .81 (Krippendorff, 

2004), obtenida conjuntamente con todos ellos, permitió considerar validado el instrumento 

observacional. La concordancia canónica se calculó mediante un aplicativo externo (Hayes 

y Krippendorff, 2007) compatible con el programa SPSS. La validación se efectuó mediante 

un cuestionario virtual en el que los expertos debían manifestar si estaban de acuerdo o no 

con la categorización de cada criterio, y en el que podían realizar observaciones para mejorar 
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el instrumento. Tras las respuestas de los especialistas se decidió introducir una pequeña 

modificación en el instrumento observacional (incorporación del criterio 23, “Ejecución 

sable”), atendiendo a las indicaciones aportadas por el panel de expertos. 

 

La fiabilidad fue determinada después de un periodo de entrenamiento y formación 

de los observadores en la aplicación del instrumento de registro, con seis expertos en esgrima 

(dos en cada una de las tres armas) que establecieron los criterios necesarios para conseguir 

la concordancia consensuada (Anguera, 1990) en distintos visionados. La fiabilidad en la 

observación se determinó mediante el cálculo de la concordancia interobservador en 45 

acciones de tres asaltos, para cada una de las tres armas. Mediante el software GSEQ5 se 

calculó el coeficiente Kappa (Cohen, 1968), con el objetivo de contrastar las observaciones 

realizadas por los observadores del estudio. El aplicativo GSEQ5 realiza el cálculo de Kappa 

a través de un algoritmo de alineación de eventos de programación dinámica que en una 

comparación de matrices multievento -como el caso de nuestra tesis- procede al cálculo del 

coeficiente Kappa mostrando los valores de alineación de los distintos registros y 

presentando el valor de Kappa del conjunto de multieventos, el porcentaje de acuerdo entre 

observadores y el valor máximo de Kappa calculado (Quera, Bakeman y Gnisci, 2007). La 

tabla 8 muestra los valores obtenidos en el control de la fiabilidad intra e interobservador en 

las tres armas de la esgrima. 

 
Tabla 8. Control de la fiabilidad intra e interobservador 

 

Valor de Nivel de Máximo valor
Kappa acuerdo  de Kappa

Fiabilidad Interobservadores - Espada 0.78 84% 0.94
Fiabilidad Intraobservadores - Espada 0.79 84% 0.88
Fiabilidad Interobservadores - Florete 0.77 84% 0.94
Fiabilidad Intraobservadores - Florete 0.8 87% 0.9
Fiabilidad Interobservadores - Sable 0.64 83% 0.73
Fiabilidad Intraobservadores - Sable 0.91 96% 0.91
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55. ESTUDIO I: ESTRUCTURA TEMPORAL Y EFECTIVIDAD EN ASALTOS DE 

ESGRIMA DE ALTO NIVEL 

 

5.1 Introducción del estudio I 
 

El primer estudio de esta tesis se ha centrado básicamente en dos aspectos: el análisis 

de la estructura temporal de los asaltos y el análisis de la efectividad bilateral de las frases de 

armas que terminaron con la voz de halte del árbitro. Por primera vez en la literatura científica 

se publica un trabajo en el que se comparan los registros de las seis modalidades de la esgrima 

en una misma competición de alto nivel, lo cual le da un valor añadido a este trabajo.  

 

El exhaustivo análisis cronométrico realizado, permite conocer con exactitud cuáles 

son los tiempos de trabajo y de pausa, así como también otros parámetros esenciales para 

determinar las dinámicas temporales de los asaltos de las diferentes modalidades. Sin 

embargo, el análisis de la efectividad bilateral de las frases de armas no fue exhaustivo, 

centrándonos solo en las acciones que finalizaron en tocado y dejando de registrar aquellas 

que, siendo ejecutadas con tal finalidad, no consiguieron modificar el marcador. Esta 

categorización de las acciones registradas sirvió para contextualizar qué es lo que sucedía en 

la espada masculina en relación al resto de modalidades, atendiendo a que a esta modalidad se 

le ha dedicado una parte esencial de esta tesis (estudio II) 

 

5.2 Objetivos del estudio I 
 

Con este estudio se dará respuesta a los siguientes objetivos específicos de la tesis: 

 

- Realizar un análisis de la estructura temporal de los asaltos de esgrima. 
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- Analizar la efectividad bilateral de las frases de armas en los asaltos, en función de 

la zona de la pista y del periodo del asalto en que se realizan.  

- Analizar  la existencia  de diferencias en función  del arma y del sexo  de esgrimistas 

en competición de alto nivel. 

- Dilucidar si lograr ser el primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador es 

determinante en la consecución de la victoria final del asalto. 

55.3 Particularidades metodológicas del estudio I 

5.3.1 Diseño del estudio I 

El diseño observacional utilizado para la realización del estudio I (Anguera et al., 

2011) se caracterizó por ser nomotético (por el análisis diferencial que se hizo entre el tirador 

o tiradora de la izquierda de la imagen y el de la derecha), puntual (ya que se analizó una

única competición sin realizar un seguimiento de los participantes analizados durante la 

misma) y multidimensional (al tener en consideración en el instrumento observacional 

diferentes criterios y categorías de análisis). 

5.3.2 Participantes del estudio I 

En este primer estudio se observaron 83 asaltos correspondientes a los octavos y 

cuartos de final, las semifinales y la final del Campeonato del Mundo de espada, florete y 

sable, masculino y femenino, de categoría sénior disputado en Kazán (Rusia) en el año 2014, 

siendo observados un total de 96 esgrimistas (48 mujeres y 48 hombres, 16 de cada una de 

las seis modalidades). El planteamiento inicial era haber analizado los 15 asaltos de cada 

arma, pero en el caso del florete quedaron descartados algunos asaltos por inobservabilidad 

(todos ellos correspondientes a los cuartos de final), al no disponer de la totalidad de las 



53 

imágenes del asalto de los mismos o disponer de ellas solo parcialmente. En la tabla 9 puede 

observarse qué asaltos fueron analizados y cuáles no (los sombreados fueron los que no se 

observaron). 

Tabla 9. Asaltos de las seis modalidades analizados en el estudio I, correspondientes al Campeonato del 
Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014 

ESPADA MASCULINA ESPADA FEMENINA SABLE MASCULINO
Final K.Park vs Robeiri Fiamingo vs Heidemann Gu vs Kovalev

Grumier vs Robeiri Fiamingo vs Shemyakina Dolniceanu vs Kovalev
Garozzo vs K.Park Heidemann vs Kirpu Yakimenko vs Gu
Priinits vs Garozzo Szasz vs Heidemann Yakimenko vs Won
Nikishin vs K.Park Choi vs Kirpu Gu vs Szilagyi
Grumier vs Sukhov Kong vs Shemyakina Hartung vs Dolniceanu
Avdeev vs Robeiri Fiamingo vs Embrich Montano vs Kovalev
Jung vs Garozzo Shin A vs Heidemann Yakimenko vs Occhiuzzi
Kauter vs Priinits Szasz vs Bezhura Won vs Rousset
K.Park vs Redli Kirpu vs Beljajeva Limbach vs Szilagyi
Nikishin vs Pizzo Qin vs Choi Gu vs Badea

Fernández vs Sukhov Shimookawa vs Shemyakina Oh vs Dolniceanu
Grumier vs S.Park Sun vs Kong Berre vs Hartung

Avdeev vs Vuorinen Embrich vs Branza Kovalev vs Kim
Heinzer vs Robeiri Fiamingo vs Kolobova Anstett vs Montano

SABLE FEMENINO FLORETE MASCULINO FLORETE FEMENINO
Final Zaguinis vs Kharlan Ma vs Cheremisinov Errigo vs Batini

Egorian vs Zaguinis Cheremisinov vs Lefort Boubraki vs Batini
Kharlan vs Dyachenko Ma vs Safin Errigo vs Vezzali
Kharlan vs Velikaya Ma vs Choupenitch Errigo vs Knop (NO)

Wozniak vs Dyachenko Bachmann vs Safin (NO) Kiefer vs Vezzali (NO)
Egorian vs Vougiouka Meinhardt vs Cheremisinov (NO) Boubraki vs Leleyko (NO)

Zaguinis vs Socha Davis vs Lefort (NO) Batini vs Di Francisca (NO)
Velikaya vs Vecchi Simon vs Choupenitch Knop vs Korobeynikova
Kharlan vs Besbes Ma vs Avola Errigo vs Biryukova

Marton vs Dyachenko Kim vs Safin Oh vs Vezzali
Wozniak vs Kozaczuk Bachmann vs Son Sauer vs Kiefer
Bianco vs Vougiouka Abouelkassem vs Cheremisinov Boubraki vs Thibus
Egorian vs Kikuchi Imboden vs Meinhardt Leleyko vs Kim
Zaguinis vs Berder Rigin vs Lefort Le vs Di Francisca

Stone vs Socha Davis vs Rajski Waechter vs Batini

Semifinal

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinal

Octavos de final

Cuartos de final
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55.3.3 Adaptación del instrumento observacional para el estudio I 

La adaptación de ESGRIMOBS para este estudio consistió en solo utilizar 10 criterios 

y 68 categorías, como puede comprobarse en la tabla 10. Los criterios y categorías relativos 

al análisis técnico y táctico del asalto se vieron reducidos considerablemente, ya que solo se 

analizó la efectividad bilateral de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte, sin 

profundizar en el análisis de si había o no presión evidente, si había algún tipo de preparación 

previa, el tipo de acción ejecutado, el blanco al que iba dirigido, el desplazamiento 

utilizado,…  

Hemos considerado que una frase de armas era efectiva cuando su ejecución 

repercutía en el marcador mediante la consecución de un tocado, ya fuera a favor de quien la 

había iniciado, en su contra o doble (esta última opción solo corresponde a la espada), y de 

ahí procede el concepto de efectividad bilateral.  

Para el análisis de la efectividad bilateral se decidió que esta adaptación del 

instrumento observacional tan solo contemplara el desenlace de la última acción de cada frase 

de armas que finalizó con la voz de halte y de la acción anterior a ésta, es decir, si finaliza en 

tocado, si no toca, si toca en blanco no válido (en el caso del florete),… 

5.3.4 Instrumentos de registro y de tratamiento de registros y datos del estudio I 

El software de registro utilizado en el estudio I fue el programa LINCE (del mismo 

modo que en los otros dos estudios que conforman esta tesis), que permitió obtener toda una 

serie de registros que fueron exportados al programa Microsoft® Office Excel®, para ser 

tratados y recodificar algunas de las variables cualitativas para transformarlas en variables 

que permitieran realizar un análisis estadístico de carácter descriptivo, con variables 

cuantitativas.  
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El análisis estadístico pudo realizarse gracias a los programas informáticos: PASW 

Statistics para Windows (v.18, SPSS Inc., Chicago, IL) e IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 22.0 (Armonk, NY: IBM Corp.).  

55.3.5 Procedimiento específico del estudio I 

Las unidades de observación en el estudio I fueron las frases de armas que finalizaron 

con la voz de halte. 

De los 83 vídeos analizados se obtuvo una matriz de 5905 configuraciones (filas de 

la matriz de códigos en el registro), 2950 correspondientes a la voz de allez (inicio de asalto 

o después de una detención), 2757 a detenciones del asalto (halte) al finalizar una frase de

armas y 193 a voces de halte (alto) sin intercambio de acciones.  

Con esa matriz se realizó un análisis temporal de los asaltos, que contempló el tiempo 

total de asalto (tiempo transcurrido desde el allez inicial que da el árbitro, hasta la 

finalización del asalto), el tiempo efectivo de asalto (suma de segundos que transcurre entre 

cada allez y cada halte), el tiempo total de pausa (suma del tiempo de pausa del periodo, más 

el tiempo de pausa entre periodos), el tiempo de pausa del periodo (tiempo que transcurre 

entre cada halte y cada allez del periodo), el tiempo de pausa entre periodos (tiempo 

transcurrido entre el final de un periodo y el inicio del siguiente), el tiempo medio de allez 

(tiempo medio transcurrido desde que el árbitro dice allez hasta que dice halte) y el tiempo 

medio de halte del periodo (tiempo medio que tarda en reanudarse un asalto después de un 

halte dentro del periodo, por tanto, no se incluyen los tiempos de descanso correspondientes 

a las pausas entre los distintos periodos del asalto).  
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También se analizó el número de frases de armas que finalizaron con la voz de halte 

del árbitro (n = 2757) y su efectividad bilateral y, para finalizar el estudio, se realizó  una 

valoración de la influencia que tiene ser el primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador 

en la consecución de la victoria final del asalto. 

55.3.6 Control de calidad del dato del estudio I 

Como ya se ha especificado en el capítulo de esta tesis dedicado a metodología (ver 

página 49), la calidad del dato fue determinada a través de los procesos de validez y 

fiabilidad. La validez quedó garantizada gracias al cálculo de la concordancia canónica de 

Krippendorff en las respuestas del panel de expertos que validaron el instrumento 

observacional a través de un cuestionario virtual, y la fiabilidad se aseguró a través del 

cálculo de la concordancia inter e intraobservador a través del  coeficiente Kappa de Cohen. 

5.3.7 Análisis estadístico del estudio I 

En el estudio I, la prueba Shapiro-Wilk determinó la no normalidad en la distribución 

de todos los parámetros temporales y del volumen de frases de armas que finalizaron con la 

voz de halte, realizándose a continuación un triple análisis estadístico: 1) a través de la U de 

Mann-Whitney se comprobó si existían o no  diferencias significativas en  función  del  sexo; 

2) esa misma prueba se utilizó para comparar la modalidad masculina y femenina de cada

arma; y 3) mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, se contrastaron los resultados 

de las tres armas, con la comparación por pares a través de la U de Mann-Whitney, aplicando, 

tal y como sugiere Field (2009), la corrección de Bonferroni, de manera que, en lugar de 

utilizar .05 como el valor crítico de significación, se utilizó el resultante de dividir .05 por el 

número de pruebas realizadas. El test de Kruskal-Wallis también permitió determinar las 

diferencias entre periodos para los parámetros temporales de cada una de las seis modalidades 

de la esgrima. 
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En cuanto a los resultados de la efectividad bilateral de las frases de armas que 

finalizaron con la voz de halte, dada su naturaleza categórica fueron valorados a través del 

test Chi cuadrado,  determinando  las diferencias de  significación en  función del sexo, del 

arma y entre la modalidad femenina y masculina de cada arma. El mismo test Chi cuadrado 

permitió analizar las diferencias en la efectividad bilateral entre periodos para cada una de 

las zonas de la pista en las seis modalidades de la esgrima.  

 

Finalmente, para el análisis estadístico de la incidencia de lograr adelantarse por 

primera vez en el marcador, en el desenlace final del asalto, también se utilizó el test Chi 

cuadrado, con el fin  de  ver  si existían diferencias significativas en función del sexo, arma 

y entre la modalidad femenina y masculina de cada arma. 

 

En los casos en que no se cumplieron las condiciones de aplicación del test Chi 

cuadrado (frecuencia esperada mayor a cinco), se utilizó el estadístico exacto de Fisher 

cuando la frecuencia esperada fue menor a tres y la corrección de continuidad de Yates 

cuando esta se situó entre tres y cinco.  

 

55.4 Resultados del estudio I 
 

Uno de los objetivos principales planteado para el estudio I era analizar la estructura 

temporal de los asaltos de las seis modalidades de esgrima del Campeonato del Mundo de 

Kazán 2014. La tabla 11 muestra una descripción detallada de los valores obtenidos para 

cada uno de los parámetros cronométricos que se contemplaron en dicho estudio, para cada 

una de las modalidades de esgrima.  
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Del análisis cronométrico realizado en los 83 asaltos se observó (figura 6) que el 

tiempo efectivo de asalto difería de una modalidad a otra, oscilando entre el 51.7% de la 

espada femenina y el 7.6% del sable masculino. Lógicamente, también se percibieron 

diferencias entre las distintas modalidades en relación al tiempo total de pausa, que para la 

espada femenina representó el 48.3% y para el sable masculino el 92.4% del tiempo total del 

asalto, como modalidades que presentaban valores extremos.  

La espada femenina se mostró como la modalidad con un menor tiempo de pausa del 

periodo, en contraposición al florete masculino, que fue la modalidad en la que los tiradores 

tuvieron más descanso dentro del periodo.  

Figura 6. Relación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso de los asaltos de las seis modalidades (de 
octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014 

Otro dato destacable es que el tiempo medio de allez se situó en un rango entre los 

1.6 s (±0.5) del sable masculino y los 18.2 s (±6.1) de la espada masculina (figura 7).    
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Figura 7. Relación entre el tiempo de allez y el tiempo medio de halte del periodo de los asaltos de las seis 
modalidades (de octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 
2014 

 

En la tabla 12 quedan recogidos los resultados obtenidos en el triple análisis 

estadístico,  en función del sexo,  del arma y  de la modalidad  masculina y femenina de cada 

arma.  

 
Tabla 12. Diferencias significativas en la distribución temporal de los asaltos de las seis modalidades (de 
octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014 
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Tiempo efectivo de asalto (s) S < E,F**
Tiempo total de pausa (s) FEM < MASC* E < F,S** EF < EM*
Tiempo de pausa del periodo (s) FEM < MASC* E < F,S** EF < EM* FF < FM*
Tiempo de pausa entre periodos (s) E < F,S**
Halte  (n) E < F,S**
Tiempo medio de allez  (s) S < F < E** SM < SF*
Tiempo medio de halte  del periodo (s) FEM < MASC* EF < EM*
  * p  < .05  ** p  < .025
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Quedó comprobado que, en cuanto al tiempo total de asalto, existían diferencias 

significativas en  función del sexo  y del arma,  lo mismo que  sucedió con el tiempo total de 

pausa y el tiempo de pausa del periodo, aunque en ambos casos también se hallaron entre la 

espada femenina y la masculina. Además, para el tiempo de pausa del periodo se observaron 

diferencias de significación entre el florete femenino y el masculino. 

En lo referente al tiempo efectivo de asalto, el análisis estadístico reveló que existían 

diferencias significativas entre el sable y el resto de armas; en el tiempo de pausa entre 

periodos, las había entre la espada y el resto de armas; en el tiempo medio de allez, entre las 

tres armas y entre la modalidad femenina y masculina del sable; y en el tiempo medio de 

halte del periodo, en función del sexo y entre la espada femenina y la masculina. 

En cuanto al número medio de detenciones por asalto, el 93.5% de las cuales se 

debieron a frases de armas que concluyeron en tocado (el 6.5% correspondieron a la 

finalización de un periodo o a alguna infracción o irregularidad), se observó que oscilaban 

entre los 24.1 de la espada femenina y los 44.8 del florete masculino (figura 8), existiendo 

únicamente diferencias significativas entre la espada y el resto de armas. 

Figura 8. Detención media del cronómetro en los asaltos de las seis modalidades (de octavos de final hasta la 
final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014 

24,1 24,9

43,5 44,8

37,4

42,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Espada femenina Espada masculina Florete femenino Florete masculino Sable femenino Sable masculino

Nú
m

er
o 

de
 h

al
te

 (n
)

Halte



64 
 

Las tablas 13 a 18 muestran una descripción detallada de la distribución temporal de 

los asaltos, periodo a periodo, para cada una de las seis modalidades de la esgrima, 

realizándose un análisis de significación del que quedaron excluidas las prórrogas, dado que 

son periodos de asalto de máximo 1 min de duración, lo que impide comparar sus parámetros 

temporales con los del resto de periodos (que pueden llegar a alcanzar los 3 min).  

 

Como puede verse en la tabla 13, el análisis estadístico demostró que, en la modalidad 

de espada femenina, existían diferencias significativas entre el primer y segundo periodo en 

cuanto al tiempo total de asalto, y entre el primer y tercer periodo, en lo que se refiere al 

tiempo medio de allez. 

 

La tabla 14 muestra cómo para la espada masculina las diferencias significativas se 

encuentran en el tiempo total de asalto y en el tiempo efectivo de asalto, de la prórroga por 

finalización del tiempo reglamentario con el marcador en empate en relación al primer, 

segundo y tercer periodo del asalto. 
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En florete femenino (tabla 15) tan solo se detectaron diferencias significativas en 

cuanto al tiempo efectivo de asalto del primer y segundo periodo, mientras que para el florete 

masculino (tabla 16) se hallaron en el tiempo total de asalto, tiempo total de pausa y en el 

número de detenciones del asalto (halte) del primer y segundo periodo. 

 

Tanto para el sable femenino (tabla 17) como para el sable masculino (tabla 18) se 

encontraron diferencias significativas en cuanto al tiempo medio de halte del periodo, y en 

el caso del sable femenino también en cuanto al tiempo total de asalto y el tiempo de pausa 

del periodo. 

 

Para el análisis de la efectividad bilateral se valoraron las frases de armas que 

finalizaron con la voz de halte, es decir, un total de 2757 frases de armas, el 69% de las cuales 

fueron efectivas, oscilando la efectividad entre el 57.4% del florete femenino y el 94.4% de 

la espada masculina (tabla 19 y figura 9).  

 

 

 



67

Ta
bl

a 
15

. D
es

cr
ip

ci
ón

 c
ro

no
m

ét
ri

ca
 d

e 
lo

s 
as

al
to

s 
de

 fl
or

et
e 

fe
m

en
in

o 
(o

ct
av

os
 d

e 
fin

al
 h

as
ta

 la
 fi

na
l) 

de
l C

am
pe

on
at

o 
de

l M
un

do
 a

bs
ol

ut
o 

de
 

es
gr

im
a 

de
 K

az
án

 2
01

4 

Ta
bl

a 
16

. D
es

cr
ip

ci
ón

 c
ro

no
m

ét
ri

ca
 d

e 
lo

s 
as

al
to

s 
de

 fl
or

et
e 

m
as

cu
lin

o 
(o

ct
av

os
 d

e 
fin

al
 h

as
ta

 la
 fi

na
l) 

de
l C

am
pe

on
at

o 
de

l M
un

do
 a

bs
ol

ut
o 

de
 

es
gr

im
a 

de
 K

az
án

 2
01

4 

Te
st 

K
ru

sk
al-

W
all

is
C

om
pa

ra
cio

ne
s p

os
t h

oc
A

sa
lto

s (
n)

Ti
em

po
 to

ta
l d

e 
as

alt
o 

(s
)

55
2.

9
± 

20
8.

6
29

9.
0

± 
25

2.
2

46
7.

1
± 

25
0.

0
Ti

em
po

 e
fe

ct
ivo

 d
e 

as
alt

o 
(s

)
17

6.
3

± 
20

.1
83

.5
± 

67
.9

15
5.

9
± 

45
.6

χ2
(2

) =
 9

.6
22

*
2P

ER
 <

 1
PE

R*
Ti

em
po

 to
ta

l d
e 

pa
us

a 
(s

)
45

4.
5

± 
21

6.
5

21
5.

5
± 

19
9.

7
31

1.
1

± 
20

4.
4

Ti
em

po
 d

e 
pa

us
a 

de
l p

er
io

do
 (s

)
37

6.
6

± 
19

6.
2

19
5.

7
± 

19
9.

6
31

1.
1

± 
20

4.
4

Ti
em

po
 d

e 
pa

us
a 

en
tre

 p
er

io
do

s (
s)

85
.7

± 
28

.8
99

.0
± 

9.
3

H
al

te
 (n

)
28

.1
± 

11
.0

12
.8

± 
10

.7
21

.0
± 

15
.6

Ti
em

po
 m

ed
io

 d
e 

al
le

z 
(s

)
9.

3
± 

10
.0

9.
2

± 
12

.5
9.

1
± 

4.
6

Ti
em

po
 m

ed
io

 d
e 

ha
lte

 d
el 

pe
rio

do
 (s

)
13

.7
± 

4.
2

16
.7

± 
5.

9
16

.6
± 

2.
7

* 
p

 <
 .0

25

1P
ER

2P
ER

3P
ER

11
10

2

Te
st 

K
ru

sk
al-

W
all

is
C

om
pa

ra
cio

ne
s p

os
t h

oc
A

sa
lto

s (
n)

Ti
em

po
 to

ta
l d

e 
as

alt
o 

(s
)

65
9.

4
± 

16
8.

1
37

6.
7

± 
27

0.
5

27
5.

3
± 

25
7.

0
χ2

(2
) =

 7
.6

39
*

2P
ER

 <
 1

PE
R*

Ti
em

po
 e

fe
ct

ivo
 d

e 
as

alt
o 

(s
)

16
3.

1
± 

29
.8

94
.8

± 
70

.6
92

.8
± 

97
.9

Ti
em

po
 to

ta
l d

e 
pa

us
a 

(s
)

54
7.

3
± 

16
1.

8
32

8.
9

± 
19

5.
0

18
2.

5
± 

15
9.

1
χ2

(2
) =

 8
.1

90
*

2P
ER

 <
 1

PE
R*

Ti
em

po
 d

e 
pa

us
a 

de
l p

er
io

do
 (s

)
49

6.
3

± 
18

5.
4

29
9.

6
± 

18
8.

0
18

2.
5

± 
15

9.
1

Ti
em

po
 d

e 
pa

us
a 

en
tre

 p
er

io
do

s (
s)

87
.6

± 
10

.9
88

.1
± 

3.
4

H
al

te
 (n

)
34

.4
± 

9.
5

14
.4

± 
9.

0
12

.0
± 

7.
1

χ2
(2

) =
 1

1.
22

6*
2P

ER
 <

 1
PE

R*
Ti

em
po

 m
ed

io
 d

e 
al

le
z 

(s
)

5.
4

± 
2.

6
6.

5
± 

3.
9

6.
5

± 
4.

4
Ti

em
po

 m
ed

io
 d

e 
ha

lte
 d

el 
pe

rio
do

 (s
)

14
.9

± 
3.

2
18

.0
± 

6.
4

15
.1

± 
4.

8
* 

p 
< 

.0
25

1P
ER

2P
ER

3P
ER

12
7

2



68

 
 

Ta
bl

a 
17

. D
es

cr
ip

ci
ón

 cr
on

om
ét

ri
ca

 d
e l

os
 a

sa
lto

s d
e s

ab
le

 fe
m

en
in

o 
(o

ct
av

os
 d

e f
in

al
 h

as
ta

 la
 fi

na
l) 

de
l C

am
pe

on
at

o 
de

l M
un

do
 a

bs
ol

ut
o 

de
 e

sg
ri

m
a 

de
 K

az
án

 2
01

4 

 
 Ta

bl
a 

18
. D

es
cr

ip
ci

ón
 c

ro
no

m
ét

ri
ca

 d
e 

lo
s 

as
al

to
s 

de
 s

ab
le

 m
as

cu
lin

o 
(o

ct
av

os
 d

e 
fin

al
 h

as
ta

 la
 fi

na
l) 

de
l C

am
pe

on
at

o 
de

l M
un

do
 a

bs
ol

ut
o 

de
 

es
gr

im
a 

de
 K

az
án

 2
01

4 

Te
st 

K
ru

sk
al-

W
all

is
C

om
pa

ra
cio

ne
s p

os
t h

oc
A

sa
lto

s (
n)

Ti
em

po
 to

ta
l d

e 
as

alt
o 

(s
)

26
3.

9
± 

81
.6

35
5.

0
± 

12
3.

4
χ2

(2
) =

 4
.0

47
*

1P
ER

 <
 2

PE
R*

Ti
em

po
 e

fe
ct

ivo
 d

e 
as

alt
o 

(s
)

32
.8

± 
10

.8
37

.5
± 

12
.4

Ti
em

po
 to

ta
l d

e 
pa

us
a 

(s
)

32
7.

9
± 

80
.9

31
7.

6
± 

11
3.

4
Ti

em
po

 d
e 

pa
us

a 
de

l p
er

io
do

 (s
)

23
1.

1
± 

73
.9

31
7.

6
± 

11
3.

4
χ2

(2
) =

 4
.0

47
*

1P
ER

 <
 2

PE
R*

Ti
em

po
 d

e 
pa

us
a 

en
tre

 p
er

io
do

s (
s)

96
.8

± 
15

.6
H

al
te

 (n
)

17
.9

± 
5.

0
19

.5
± 

5.
1

Ti
em

po
 m

ed
io

 d
e 

al
le

z 
(s

)
1.

8
± 

0.
4

1.
9

± 
0.

4
Ti

em
po

 m
ed

io
 d

e 
ha

lte
 d

el 
pe

rio
do

 (s
)

13
.8

± 
2.

9
16

.9
± 

3.
5

χ2
(2

) =
 6

.2
97

*
1P

ER
 <

 2
PE

R*
  *

 p
 <

 .0
5

1P
ER

2P
ER

15
15

Te
st 

K
ru

sk
al-

W
all

is
C

om
pa

ra
cio

ne
s p

os
t h

oc
A

sa
lto

s (
n)

Ti
em

po
 to

ta
l d

e 
as

alt
o 

(s
)

32
1.

4
± 

92
.7

41
3.

0
± 

23
4.

5
Ti

em
po

 e
fe

ct
ivo

 d
e 

as
alt

o 
(s

)
31

.9
± 

8.
7

31
.4

± 
13

.0
Ti

em
po

 to
ta

l d
e 

pa
us

a 
(s

)
38

5.
7

± 
10

2.
5

38
1.

7
± 

22
5.

3
Ti

em
po

 d
e 

pa
us

a 
de

l p
er

io
do

 (s
)

28
9.

6
± 

87
.8

38
1.

7
± 

22
5.

3
Ti

em
po

 d
e 

pa
us

a 
en

tre
 p

er
io

do
s (

s)
96

.2
± 

39
.6

H
al

te
 (n

)
21

.1
± 

6.
2

21
.2

± 
11

.2
Ti

em
po

 m
ed

io
 d

e 
al

le
z 

(s
)

1.
6

± 
0.

5
1.

7
± 

0.
8

Ti
em

po
 m

ed
io

 d
e 

ha
lte

 d
el 

pe
rio

do
 (s

)
14

.4
± 

2.
2

18
.9

± 
5.

0
χ2

(2
) =

 8
.5

51
*

1P
ER

 <
 2

PE
R*

  *
 p

 <
 .0

5

1P
ER

2P
ER

15
15



   

69 
 

Tabla 19. Efectividad bilateral de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de las 
seis modalidades (octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 
2014 

 
 

 
              Espada femenina                         Florete femenino                          Sable femenino 

 
             Espada masculina                        Florete masculino                         Sable masculino 
    

Efectividad bilateral  NO efectividad 

Figura 9. Efectividad bilateral de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de las 
seis modalidades (octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 
2014 

 

Para el análisis estadístico de la efectividad bilateral de las frases de armas se observó 

si existían diferencias significativas desde la misma triple perspectiva utilizada en este 

estudio para el análisis cronométrico de los asaltos, apreciándose una asociación 

estadísticamente significativa de la efectividad bilateral con el sexo (χ2(1) = 7.197; p < 

Asaltos (n)
Frases de armas (n)
Frases de armas por asalto (n) 21.1 ± 4.9 21.6 ± 4.3 41.6 ± 7.6 42.3 ± 5.0 35.7 ± 7.0 40.9 ± 14.5 33.2 ± 12.1
Frases de armas efectivas (n)

15
EF

316 324
15

EM
11 12 15 15 83
FF FM SF SM Total

298 306 263 297 376 363 1903

458 507 535 614 2754

5.7%

94.3%

42.6%
57.4%

29.7%

70.3%

5.6%

94.4%

41.4%
58.6%

40.9%

59.1%
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.05), pero también con el arma (χ2(1) = 259.164; p < .05) y con la modalidad femenina y 

masculina del sable (χ2(1) = 15.514; p < .05). 

 

Y lo mismo se hizo para el análisis del volumen de frases de armas, encontrándose 

únicamente diferencias significativas en función del arma (χ2(2) = 65.326; p < .025), siendo 

el número de frases de armas en el florete mayor que en el sable, y en éste, a su vez, mayor 

que en la espada.  

 

Del análisis de la efectividad bilateral de las frases de armas según la zona de la pista 

en que se realizaron (tabla 20 y figura 10), se observó que en sable la mayoría de ellas se 

desarrollaron en el centro de la pista, mientras que en espada y florete se repartieron entre la 

zona central y la de 3 m. Para las seis modalidades, la zona de los 2 m finales es en la que 

menos frases de armas se produjeron, pero donde el 100% de las analizadas en sable y el 96% 

de las de espada finalizaron en tocado, frente al 57% de las de florete.  

 

Como puede comprobarse en la tabla 21, al llevar a cabo el análisis estadístico se 

detectó la existencia de diferencias significativas tanto en lo referente a la efectividad 

bilateral como a la cantidad de frases de armas efectuadas en todas las zonas de la pista. En 

lo referente a la efectividad bilateral, se observaron diferencias en la significación (p < .05) 

en la zona central  en el análisis por sexo,  en todas las zonas en el análisis  por arma y en la 

zona central en la comparación de la modalidad femenina y masculina del sable. En cambio, 

para el volumen de frases de armas, las diferencias (p < .05 y p < .025) se encontraron en la 

zona  de los 2 m  finales para el análisis de sexo,  en las tres zonas para  el análisis de arma, 

en la zona central y en la de los 2 m finales para la comparación entre las espadas, en la zona 

central para los floretes y en la zona de 3 m para los sables. 
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Tabla 20. Frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de las seis modalidades (octavos 
de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona 
de la pista en que se produjeron 

 
 

Tabla 21. Diferencias significativas en la efectividad bilateral y en el volumen de las frases de armas que 
finalizaron con la voz de halte en los asaltos de las seis modalidades (de octavos de final hasta la final) del 
Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona de la pista en que se 
produjeron 

 

Asaltos (n)
Total asaltos

Zona central (n)
Zona de 3 m (n)
Zona de últimos 2 m (n)

Media por asalto
Zona central (n) 10.6 ± 3.9 6.1 ± 4.8 16.0 ± 4.2 20.4 ± 4.5 27.9 ± 6.9 35.4 ± 15.3 19.5 ± 13.0
Zona de 3 m (n) 8.7 ± 3.2 11.0 ± 5.3 20.5 ± 6.7 17.8 ± 3.7 6.5 ± 2.6 3.7 ± 1.5 10.7 ± 7.0
Zona de últimos 2 m (n) 1.8 ± 1.2 4.5 ± 3.7 5.2 ± 4.2 4.0 ± 3.6 1.3 ± 1.2 1.9 ± 1.1 3.0 ± 3.0

Total
11 12 15 15 83

55
159 91 176 245

FF FM SF SM
15
EF

15
EM

886
419 531 1621

27 68 57 48 19 28 247
130 165 225 214 97

Efectividad 
bilateral

Volumen frases    
de armas

Centro χ2(1) = 11.853*
 Sexo 3 m

2 m Fem < Masc*
Centro χ2(1) = 109.775* E < F < S**

Arma 3 m χ2(1) = 212.483* E,S < F**
2 m χ2(1) = 61.207* E,S < F**

Centro EM < EF*
EF vs EM 3 m

2 m EF < EM*
Centro FF < FM*

FF vs FM 3 m
2 m

Centro χ2(1) = 9.636*
SF vs SM 3 m SM < SF*

2 m
  * p  < .05  ** p < .025
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Al hacer un análisis de la efectividad bilateral de las frases de armas en función de 

los periodos del asalto (tabla 22), se comprobó que el porcentaje de frases de armas efectivas 

de cada modalidad es muy similar en los diferentes periodos, encontrándose las mayores 

diferencias entre los dos periodos de los asaltos de sable femenino y entre el tiempo 

reglamentario de asalto y las prórrogas de la espada femenina y masculina. 

 
Tabla 22. Efectividad bilateral de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de las 
seis modalidades (octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 
2014, en relación al periodo del asalto en que se produjeron 

 
F.A. = Frases de armas / % Efect. = Porcentaje de efectividad bilateral de las frases de armas 

 

 

En la tabla 23 quedan expuestas las diferencias de significación halladas a través del 

análisis estadístico en función del periodo del asalto en que se realizaron, habiéndose 

detectado una asociación estadísticamente significativa (p < .05) de la efectividad bilateral 

con el sexo en el primer periodo, con el arma en los tres periodos reglamentarios, y con la 

modalidad masculina y femenina del sable en el primer periodo. Las diferencias también son 

significativas  (p < .05 y p < .025) en el  volumen de frases de armas con  el sexo en la 

prórroga, con el arma en los tres periodos reglamentarios, y con la modalidad masculina y 

femenina de la espada en la prórroga, 

 

 

 

 

 

F.A. % Efect. F.A. % Efect. F.A. % Efect. F.A. % Efect. F.A. % Efect. F.A. % Efect. F.A. % Efect.

1PER 73 97.3 109 95.4 295 56.9 386 57.8 254 76.0 302 60.6 1419 66.4

2PER 115 95.7 97 93.8 124 59.7 97 61.9 281 65.1 312 57.7 1026 68.0

3PER 105 93.3 110 94.5 39 53.8 24 58.3 278 85.3

PRORR 23 82.6 8 87.5 31 83.9

TotalSMEF EM FF FM SF
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Tabla 23. Diferencias significativas en la efectividad bilateral y en el volumen de las frases de armas que 
finalizaron con la voz de halte en los asaltos de las seis modalidades (de octavos de final hasta la final) del 
Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación al periodo del asalto en que se 
produjeron 

 
 

Para finalizar el análisis de la efectividad bilateral de las frases de armas, se estudió 

qué sucedía en función de la zona de la pista y del periodo de asalto en que se ejecutaron, 

para cada una de las modalidades (tablas 24 a 29 y figuras 12 a 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad 
bilateral

Volumen frases    
de armas

1PER χ2(1) = 4.673*
2PER
3PER

PRORR MASC < FEM*
1PER χ2(1) = 97.210* E < S < F**
2PER χ2(1) = 88.140* E < S**
3PER χ2(1) = 57.136* E < F**
1PER
2PER
3PER

PRORR EM < EF*
1PER
2PER
3PER
1PER χ2(1) = 14.922*
2PER

  * p  < .05  ** p  < .025

  Sexo

Arma

EF vs EM

FF vs FM

SF vs SM
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Tabla 24. Frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de espada femenina (octavos de 
final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona de 
la pista y al periodo del asalto en que se produjeron 

 

 

Tabla 25. Frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de espada masculina (octavos de 
final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona de 
la pista y al periodo del asalto en que se produjeron 

 

 

 

 

Asaltos (n)
Total asaltos

Zona central (n)
Zona de 3 m (n)
Zona de últimos 2 m (n)

Media por asalto
Zona central (n) 2.5 ± 2.2 3.9 ± 2.9 3.7 ± 2.9 3.0 ± 1.4 10.6 ± 3.9
Zona de 3 m (n) 2.0 ± 1.4 3.3 ± 1.8 3.1 ± 1.6 1.8 ± 3.7 8.7 ± 3.2
Zona de últimos 2 m (n) 0.4 ± 0.6 0.5 ± 0.6 0.7 ± 1.0 1.0 ± 1.2 1.8 ± 1.2

27
159

30 50 43 7 130
6 7 10 4

37 58 52 12

3PER PRORR.
15

1PER
15

2PER Total
14 4 15

Asaltos (n)
Total asaltos

Zona central (n)
Zona de 3 m (n)
Zona de últimos 2 m (n)

Media por asalto
Zona central (n) 1.8 ± 1.6 1.9 ± 2.3 2.4 ± 2.8 0.3 ± 0.5 6.1 ± 4.8
Zona de 3 m (n) 3.9 ± 2.5 3.2 ± 2.0 3.8 ± 3.2 1.3 ± 1.0 11.0 ± 5.3
Zona de últimos 2 m (n) 1.5 ± 2.2 1.3 ± 1.5 1.6 ± 1.8 0.5 ± 1.0 4.5 ± 3.7

Total
14 4 15

3PER PRORR.
15

1PER
15

2PER

68
91

59 48 53 5 165
23 20 23 2
27 29 34 1
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Tabla 26. Frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de florete femenino (octavos de 
final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona de 
la pista y al periodo del asalto en que se produjeron 

 
 

Tabla 27. Frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de florete masculino (octavos de 
final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona de 
la pista y al periodo del asalto en que se produjeron 

 

 
 

Asaltos (n)
Total asaltos

Zona central (n)
Zona de 3 m (n)
Zona de últimos 2 m (n)

Media por asalto
Zona central (n) 10.7 ± 4.8 4.3 ± 3.7 7.5 ± 5.0 16.0 ± 4.2
Zona de 3 m (n) 13.0 ± 6.9 6.4 ± 5.8 9.0 ± 4.2 20.5 ± 6.7
Zona de últimos 2 m (n) 3.1 ± 3.6 1.7 ± 2.2 3.0 ± 4.2 5.2 ± 4.2

Total
2 11

3PER
11

1PER
10

2PER

57
176

143 64 18 225
34 17 6
118 43 15

Asaltos (n)
Total asaltos

Zona central (n)
Zona de 3 m (n)
Zona de últimos 2 m (n)

Media por asalto
Zona central (n) 14.8 ± 6.1 8.1 ± 5.3 5.5 ± 2.1 20.4 ± 4.5
Zona de 3 m (n) 14.3 ± 5.5 4.9 ± 3.6 4.5 ± 2.1 17.8 ± 3.7
Zona de últimos 2 m (n) 3.2 ± 2.4 0.9 ± 1.2 2.0 ± 2.8 4.0 ± 3.6

48
245

171 34 9 214
38 6 4
177 57 11

Total
2 15

3PER
12

1PER
7

2PER
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Tabla 28. Frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de sable femenino (octavos de 
final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona de 
la pista y al periodo del asalto en que se produjeron 

 
 

 
Tabla 29. Frases de armas que finalizaron con la voz de halte en los asaltos de sable masculino (octavos de 
final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014, en relación a la zona de 
la pista y al periodo del asalto en que se produjeron 

 

 

Asaltos (n)
Total asaltos

Zona central (n)
Zona de 3 m (n)
Zona de últimos 2 m (n)

Media por asalto
Zona central (n) 13.5 ± 3.7 14.4 ± 5.0 27.9 ± 6.9
Zona de 3 m (n) 2.9 ± 1.4 3.6 ± 1.8 6.5 ± 2.6
Zona de últimos 2 m (n) 0.5 ± 0.5 0.7 ± 0.9 1.3 ± 1.2

15
1PER

15
2PER Total

15

19
419

43 54 97
8 11

203 216

Asaltos (n)
Total asaltos

Zona central (n)
Zona de 3 m (n)
Zona de últimos 2 m (n)

Media por asalto
Zona central (n) 17.7 ± 6.1 17.7 ± 11.1 35.4 ± 15.3
Zona de 3 m (n) 1.4 ± 1.1 2.3 ± 1.5 3.7 ± 1.5
Zona de últimos 2 m (n) 1.1 ± 1.0 0.8 ± 0.9 1.9 ± 1.1

28
531

21 34 55
16 12
265 266

15
1PER

15
2PER Total

15
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Del análisis de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte, según el periodo 

de asalto y de la zona de la pista en que se realizaron, se concluyó que en todos los periodos 

reglamentarios de los asaltos, la zona en la que se produjo un mayor volumen de frases de 

armas era la zona central, tanto para los sables como para la espada femenina y el florete 

masculino, y la zona de 3 m para la espada masculina y el florete femenino. En cambio, la 

zona de 2 m es la que se reveló como la de un mayor porcentaje de efectividad bilateral en al 

menos alguno de los periodos de todas y cada una de las modalidades, destacando 

especialmente en los sables y en la espada femenina, donde destacó en la mayoría de periodos 

del asalto.  

 

Únicamente se encontraron diferencias significativas en el sable femenino y en el 

sable masculino, en cuanto a la efectividad bilateral en los dos periodos, mientras que en 

relación al volumen de frases de armas, se hallaron diferencias significativas en la espada 

femenina para los tres primeros periodos, en la espada masculina para el primero, y en el 

sable femenino y masculino para el primer y segundo periodo. 

 

Por último, uno de los objetivos planteados en el estudio I era dilucidar si ser el primer 

tirador o tiradora en desnivelar el marcador era determinante en la consecución de la victoria 

final del asalto. Los resultados determinaron que, en el 53% del total de los asaltos, quien 

logró desnivelar por primera vez el marcador acabó alzándose con la victoria, aunque no se 

encontraron diferencias  significativas ni  entre las tres  armas, ni en función del sexo y, 

tampoco, entre las modalidades masculina y femenina de cada arma (figura 17). 
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          Espada femenina                          Florete femenino                           Sable femenino 

                         
            Espada masculina                       Florete masculino                          Sable masculino 
    

El primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador gana el asalto 
El primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador pierde el asalto 

Valores esperados en % sobre el total de asaltos analizados. En ninguna de las seis modalidades han aparecido diferencias 
significativas 

 
Figura 17. Incidencia de conseguir ser el primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador, en la 
consecución de la victoria final de los asaltos de las seis modalidades (octavos de final hasta la final) del 
Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014 

 

55.5 Discusión del estudio I 
 

La principal aportación de este estudio es que, por primera vez en la literatura 

científica se publica un trabajo en el que se comparan los registros de las seis modalidades 

de la esgrima en una misma competición de alto nivel. 

 

En relación al análisis cronométrico de la esgrima, encontramos estudios que 

realizaron un cálculo de la duración de los movimientos de alta intensidad en los asaltos 

(Wylde et al., 2013), otros que analizaron el tiempo total medio de asalto, el tiempo total de 

46.7%
53.3%

63.6%
36.4%

46.7%
53.3%

53.3%
46.7%

58.3%
41.7%

53.3%
46.7%
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todos los asaltos y el tiempo total de una competición (Iglesias y Rodríguez, 1995); también 

los hay que cuantificaron el tiempo total de asalto y el tiempo efectivo de asalto para

asaltos a 5 y 10 tocados (Marini, 1984), incluso existe algún trabajo en el que se cuantificó 

la actividad temporal del ganador de una competición, especificando el tiempo que duró la 

competición, el tiempo de descanso entre asaltos, el tiempo total de asalto, el tiempo

efectivo de asalto y el tiempo total de pausa (Roi y Bianchedi, 2008).  

 

Los resultados del estudio I, relativos al análisis de los parámetros temporales 

mostraron que el tiempo efectivo de asalto representaba el 43.8% del tiempo total de 

asalto, en el caso de la espada masculina. Como puede verse en la tabla 30, estos resultados

se asemejan a los obtenidos por Pittaluga y Roi (1999), que se situaban entorno al 41.5% del 

tiempo total de asalto, pero están muy lejos de los valores de otros trabajos más antiguos 

existentes en la literatura. Marini (1984) también realizó un análisis cronométrico de los 

Campeonatos del Mundo, pero de hace más de 30 años (Clermont-Ferrand 1981), 

determinando que el tiempo efectivo de asalto representaba el 71.9%, valor muy similar al 

obtenido por Waterloh et al. (1975), que, tras analizar los Campeonatos de Alemania de 1969 

y los Juegos Olímpicos de México de 1968, establecieron que el tiempo efectivo de asalto se 

situaba en torno al 70% de la duración de los asaltos. Hay que tener en cuenta que los 

resultados de los estudios de Marini (1984) son relativos a asaltos disputados a 10 tocados y 

de 10 min de duración, mientras que los de Pittaluga y Roi (1999) y los del estudio I son de 

eliminatorias directas a 15 tocados y de 9 min de duración. Para la espada femenina el 

porcentaje de tiempo efectivo de asalto ascendió hasta el 51.7%, mientras que en el trabajo 

de Pittaluga y Roi (1999) se situó en 58.7%. En el caso de los asaltos de pentatlón moderno 

los resultados no pueden ser muy comparables dado que la dinámica competitiva es muy 

diferente, con asaltos a un único tocado en espada. Los resultados descritos por Seyfried 

(1989) mostraban una duración media por asalto de 51.3 s (±2.9), con pausas entre asaltos de 

6.1 min (±2.9). 
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Tabla 30. Comparativa de la estructura temporal de los asaltos de las seis modalidades (de octavos de final 
hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014 con la obtenida en estudios 
anteriores 

 
 

Los resultados del sable, como era de esperar por las particularidades reglamentarias 

de este arma, se situaron en el extremo contrario, 9.8% en sable femenino y 7.6% en sable 

masculino, algo lejos de los resultados de Aquili et al. (2013), que fueron de 17.1% para el 

sable femenino y 13.7% para el masculino, y aún más de los de Marini (1984) y Waterloh et 

al. (1975), que para el sable masculino obtuvieron un valor de 39.3% y 46%, 

respectivamente, pero con una reglamentación del sable muy distinta de la actual, ya que el 

reglamento permitía las flechas y cada tocado era deliberado por un jurado al no existir 

señalización eléctrica. 

 

El florete se sitúa en un término intermedio, representando el tiempo efectivo el 

28.4% del tiempo total de asalto en florete femenino y el 24.0% en florete masculino, muy 

parecido al valor obtenido para el florete masculino por Pittaluga y Roi (1999), que ascendía 

Resultados estudio I 841.0 ± 214.3 435.2 ± 103.5 405.9 ± 121.9
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 623.0 ± 151.0 366.0 ± 109.0 263.0 ± 71.0
Resultados estudio I 1013.2 ± 287.3 443.5 ± 88.3 569.7 ± 218.1
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 728.0 ± 247.0 302.0 ± 86.0 425.0 ± 162.0
Resultados Marini (1984)*
Resultados estudio I 987.6 ± 309.3 280.6 ± 112.5 707.0 ± 245.1
Resultados Marini (1984)*
Resultados estudio I 976.1 ± 320.4 233.9 ± 123.8 742.2 ± 234.9
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 997.0 ± 227.0 253.0 ± 82.0 745.0 ± 145.0
Resultados Marini (1984)*
Resultados estudio I 715.7 ± 156.9 70.3 ± 16.6 645.4 ± 143.2
Resultados Aquili et al. (2013) 417.9 ± 99.5 71.6 ± 21.8 346.3 ± 93.7
Resultados estudio I 830.6 ± 287.0 63.3 ± 14.6 767.4 ± 277.8
Resultados Aquili et al. (2013) 516.2 ± 81.6 70.7 ± 17.2 445.5 ± 72.8
Resultados Marini (1984)*

* Resultados de asaltos de eliminatorias directas a 10 tocados y de 10 minutos de duración

230.0

Tiempo total de 
asalto (s)

Tiempo efectivo de 
asalto (s)

Tiempo total de 
pausa (s)

570.0 410.0

615.0 310.0

660.0 338.0

Espada femenina

Florete femenino

Sable femenino

Espada masculina

585.0

Florete masculino

Sable masculino
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a 25.4%, aunque bien lejos del 50.4% y el 51.2% obtenidos por Marini (1984), y del 63% y 

el 54% registrados por Waterloh et al. (1975), para el florete femenino y el florete masculino, 

respectivamente. 

 

En sable y el florete, al ser armas de convención y dada la importancia de contar con 

la iniciativa, la dinámica temporal de los asaltos es muy diferente a la de la espada, 

especialmente en cuanto al tiempo efectivo de asalto y al tiempo medio de allez.  Como puede 

verse en la tabla 31, con el paso de los años el tiempo medio de allez en el sable y el florete 

se ha ido acortando, y en la espada se ha mantenido en valores muy similares, mientras que 

el tiempo medio de halte del periodo se ha ido alargando en todos los casos.  

 
Tabla 31. Comparativa del tiempo medio de allez y halte del periodo de los asaltos de las seis modalidades (de 
octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014 con la obtenida 
en estudios anteriores 

 
 

 

Resultados estudio I 17.8 ± 2.8 12.4 ± 2.0
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 16.5 ± 4.2 7.9 ± 2.7
Resultados estudio I 18.2 ± 3.4 18.6 ± 6.1
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 12.7 ± 7.6 15.6 ± 12.8
Resultados Marini (1984)*
Resultados estudio I 6.5 ± 2.6 14.4 ± 3.5
Resultados Marini (1984)*
Resultados estudio I 5.1 ± 2.3 15.6 ± 3.8
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 5.2 ± 3.5 15.6 ± 12.8
Resultados Marini (1984)*
Resultados estudio I 1.9 ± 0.3 15.5 ± 2.5
Resultados Aquili et al. (2013) 2.9 ± 0.9 14.5 ± 3.2
Resultados estudio I 1.6 ± 0.5 16.5 ± 3.4
Resultados Aquili et al. (2013) 2.5 ± 0.6 16.5 ± 2.7
Resultados Marini (1984)*

* Resultados de asaltos de eliminatorias directas a 10 tocados y de 10 minutos de duración

Sable femenino

Sable masculino

Espada masculina

Tiempo medio de 
allez  (s)

Tiempo medio de 
halte  del periodo (s)

Espada femenina

Florete femenino

Florete masculino

5.2 9.4

18.5 11.5

8.7 9.7

8.6 11.0
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Los sablistas, dada las particularidades de su arma, se han convertido en auténticos 

velocistas, con tiempos medios de allez que se sitúan alrededor de 1.5 s para los hombres y 

de 2 s para las mujeres, ya que los dos contrincantes buscan hacerse rápidamente con la 

iniciativa para lograr el tocado. Los cambios reglamentarios que se han ido introduciendo 

también han afectado a la esgrima de los floretistas (aunque la precipitación de sus acciones 

no es tan notoria como en el sable), acortándose en 10 s el tiempo medio de allez a lo largo 

de las dos últimas décadas.  

 

En el análisis cronométrico de cada modalidad (tablas 13 a 18) se observó que, tanto 

para la espada como para el sable, era en el primer periodo en el que se producía el mayor 

peso específico del tiempo efectivo de asalto sobre el tiempo total de asalto, mientras que 

para el florete esta situación se daba en el tercer periodo (cabe matizar que en solo dos de los 

asaltos analizados de florete femenino y dos de florete masculino se llegó a disputar el tercer 

periodo). En lo que se refiere al tiempo medio de allez del florete y del sable, se observaron 

valores muy similares entre los diferentes periodos de los asaltos, en cambio, para la espada 

se apreció claramente que a medida que avanzaba el asalto la cuantía de dicho parámetro 

temporal iba disminuyendo. Esta reducción del tiempo medio de allez observada en la espada 

podría ser fruto de la precipitación, al encontrase por debajo en el marcador, vislumbrar el 

final del tiempo reglamentario del asalto y tener la necesidad acuciante de lograr un tocado 

que acortase distancias con su rival, viéndose obligado a tomar mayores riesgos en sus 

acciones.  

 

El parámetro temporal analizado que guarda mayor similitud entre las tres armas es 

el tiempo medio de halte, que para las seis modalidades alcanza su valor mínimo en el primer 

periodo del asalto. La explicación que puede darse a esta circunstancia, ya sugerida por 

Gasset e Iglesias (2010) e Iglesias et al. (2010), es la mayor presión ambiental a la que se ven 

sometidos los tiradores o tiradoras al final de los asaltos (entendida como la condición 

situacional generada por la influencia de los factores espacio, tiempo y marcador, y su 

relevancia en la expectativa de lograr un tocado), que puede conducirles a tomarse un mayor 



90 
 

tiempo de pausa en cada ocasión en que se detiene el asalto, con el fin de disponer de más 

tiempo de reflexión. A esta circunstancia se le ha de añadir la entrada en escena del 

videoarbitraje, al que se puede recurrir para intentar que el árbitro cambie su decisión inicial, 

y que su uso es muy frecuente, especialmente en las armas de convención. 

 

Una vez analizada en profundidad la estructura temporal de los asaltos de octavos de 

final hasta la final del Campeonato del Mundo absoluto de Kazán 2014, y como ya apuntaran 

Aquili et al. (2013), se evidencia la necesidad de una preparación física específica para los 

tiradores o tiradoras de cada una de las modalidades de la esgrima, si bien es cierto que no se 

aprecian grandes diferencias entre los parámetros temporales del sexo masculino y femenino 

de cada arma. 

 

La singularidad de cada arma también quedó reflejada en el análisis de la efectividad 

bilateral de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte y en su volumen por asalto 

(tabla 19 y figura 9). Los resultados mostraron que la efectividad bilateral en espada era del 

94.4%, en florete del 58.0% y en sable del 64.3%, mientras que la cantidad de frases de armas 

por asalto se situaron en 21.3 ± 4.5 para la espada, 42.0 ± 6.2 para el florete y 38.3 ± 11.5 

para el sable, resultados que no concuerdan con los de Iglesias et al. (2010) y Tarragó et al. 

(2015), ambos exclusivamente de espada, que situaron la efectividad en el 49.3% y en el 

43.1%, respectivamente. Hay que aclarar que para dichos estudios se tuvieron en cuenta tanto 

las frases de armas que finalizaban con la voz de halte como las que no.  

 

Como puede apreciarse a simple vista, es evidente la diferencia existente entre las tres 

armas, pero ésta quedó corroborada por el análisis estadístico y tiene una clara explicación: 

la superficie válida de tocado y la convención. La restricción de la zona del cuerpo del rival 

en la que está permitido tocar y la posibilidad de que una frase de armas quede anulada al no 

haber ganado ninguno de los dos contrincantes la prioridad, influye de manera determinante 

en el volumen de frases de armas y en su porcentaje de efectividad bilateral. A mayor 

restricción de la superficie válida de tocado, menor porcentaje de efectividad bilateral, por 
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ese motivo el florete es el arma menos efectiva, seguida del sable y la espada. Además, la no 

existencia de la convención en espada (cualquier detención del asalto por tocado al rival 

repercute en el marcador), contribuye a hacer de ella el arma más efectiva, y el ser el arma 

más reflexiva (en que más se busca el momento idóneo para realizar una acción, al no tenerse 

que adelantar para hacerse con la iniciativa), supone que sus asaltos cuentan con un menor 

número de frases de armas. 

 

También se observó una asociación estadísticamente significativa (p < .05) de la 

efectividad bilateral con el sexo.  El  71.6% de las frases  de armas de las tiradoras de las tres 

armas fueron efectivas, porcentaje mayor al de los tiradores, que se situó en el 66.9%. Al 

realizar el análisis comparativo entre la modalidad femenina y la masculina de cada arma, se 

comprobó que estas diferencias no se dan ni en espada ni en florete, que provienen 

exclusivamente del sable, donde las frases de armas de las mujeres tuvieron una efectividad 

del 70.3% y las de los hombres del 59.1%. La mayor velocidad de los hombres en la ejecución 

de sus acciones en su afán por hacerse con la iniciativa (como quedó comprobado en el 

análisis del tiempo medio de allez), pudo ser el motivo de la realización de un mayor número 

de ataques simultáneos y, consecuentemente, su consideración como frases de armas no 

efectivas.  

 

Al incorporar el factor pista en el análisis de la efectividad bilateral y del volumen de 

frases de armas (tabla 20 y figura 10), quedó de manifiesto el distinto uso del espacio 

realizado por esgrimistas de las diferentes armas. La zona central se reveló como el área de 

la pista más determinante para los sablistas, debido a que en ella en el 82.7% de las ocasiones 

se inició la última acción de las frases de armas, lo cual es lógico si se tiene en cuenta la dura 

pugna que mantienen por hacerse con la iniciativa nada más oír la voz de allez del árbitro. 

En cambio, para la espada y el florete la zona de mayor influencia fue más amplia, 

repartiéndose entre la zona central y la de 3 m. En espada el desenlace de las frases de armas 

se produjo en el 39.1% de las ocasiones en la zona central y en el 46.1% en la zona de 3 m, 

mientras que para el florete el reparto fue del 43.6% y del 45.5%, respectivamente. Por lo 
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tanto, y como era de esperar, la zona de los 2 m finales de la pista fue la menos utilizada en 

todas las armas, lo cual no coincide con los resultados del estudio de Iglesias et al. (2010), 

anteriormente mencionado, únicamente a espada, donde el menor número de frases de armas 

se producía en la zona central de la pista. 

 

Dado el reducido número de frases de armas que se realizan en la zona de 2 m finales 

de la pista, podría caerse en el error de no prestar atención a lo que acontece en la parte 

posterior de la pista, pero la importancia de dicha zona no es nada desdeñable. En ella se 

disputan muchos tocados que son clave, como por ejemplo en los compases finales de los 

asaltos en los que el tiempo reglamentario está a punto de expirar y un tirador o tiradora está 

por debajo en el marcador. Además, en los asaltos analizados, la zona de 2 m se caracterizó 

por ser una de las zonas en las que hubo una mayor efectividad, siendo del 100% para el 

sable, del 96% para la espada y del 57% para el florete. La gran diferencia respecto al florete 

vino motivada, esencialmente, por las acciones de tocado a blanco no válido en dicha arma 

de convención. Por tanto, todo maestro/a o técnico/a de esgrima que se precie, debería 

incorporar en la preparación de sus discípulos un entrenamiento específico en esta zona, con 

una restricción temporal en el caso de la espada y el florete. 

 

Al realizar el análisis de la efectividad bilateral y del volumen de frases de armas en 

función del  sexo (en lugar de por armas),  se determinó que en  la zona central existían 

diferencias significativas (p < .05) entre hombres y mujeres en cuanto a la efectividad 

bilateral, al ser esta del 60.2% para las mujeres y del 68.4% para los hombres, diferencia que 

venía especialmente motivada por la existente en el sable (62.8% de las sablistas frente al 

57.7% de los sablistas). Y en lo referente al volumen de frases de armas, estadísticamente se 

encontraron diferencias significativas (p < .05) en la zona de los 2 m finales, donde el 41.7% 

de las frases de armas realizadas fueron de tiradoras y el 58.3% de tiradores. Gran parte de 

culpa de esta diferencia se debe a la espada, ya que en espada femenina se registraron 27 

frases de armas con desenlace en dicha zona, frente a las 68 de la espada masculina. 

 



93 

El análisis de la efectividad bilateral y del volumen de frases de armas en función del 

periodo del asalto en que se produjeron (tabla 22), evidenció la existencia de diferencias de 

significación entre las tres armas. En sable los asaltos únicamente se disputan a dos periodos, 

cambiando de periodo cuando por primera vez alguien llega a los 8 tocados, por tanto, lo 

normal es que el volumen de frases de armas estuviera muy repartido (no hay que olvidar 

que el asalto se disputa a 15 tocados, así que ese es más o menos el ecuador del 

enfrentamiento), como así fue (48.4% en el primer periodo y 51.6% en el segundo). En 

florete, tan solo 4 de los 23 asaltos llegaron al tercer tiempo y 17 al segundo, pero con el 

asalto ya muy avanzado, lo que supuso una distribución muy desigual en el asalto del 

volumen de frases de armas (70.6% en el primer periodo, 22.9% en el segundo y 6.5% en el 

tercero). En espada, 28 de los 30 asaltos observados llegaron al tercer periodo (incluso en 8 

de ellos se disputó la prórroga), lo que supuso un mayor reparto del volumen de frases de 

armas entre los diferentes periodos (28.4% en el primero, 33.1% en el segundo, 33.6% en el 

tercero y 4.8% en la prórroga). Para todos los periodos se constató la existencia de una 

asociación estadísticamente significativa de la efectividad bilateral con el arma, lo mismo 

que sucedió para el volumen de frases de armas en el primer periodo. Para el segundo periodo 

dicha asociación solo existió entre la espada y el sable, y para el tercer periodo entre la espada 

y el florete.  

Ese mismo  análisis se  realizó  tomando en consideración el sexo, en lugar de hacerlo 

en función del arma, encontrándose diferencias significativas (p < .05) en cuanto a la 

efectividad bilateral en el primer periodo (mujeres 69.5% y hombres 64.0%), debidas 

principalmente a las diferencias en el sable (las sablistas tuvieron una efectividad del 76.0% 

y los sablistas del 60.6%). En cuanto al volumen de frases de armas, tan solo se hallaron 

diferencias significativas (p < .05) en las prórrogas de la espada, donde las espadistas 

realizaron 23 frases de armas y los espadistas 8. 

Para cada una de las modalidades se efectuó el análisis de la efectividad bilateral y de 

las frases de armas en función de la zona de la pista y del periodo de asalto en que se 
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produjeron (tablas 24 a 29 y figuras 11 a 16), revelándose la existencia de diferencias 

significativas (p < .05). En lo referente a la efectividad bilateral tan solo se encontraron en el 

sable femenino y en el sable masculino, pero en ambos periodos del asalto, como 

consecuencia de la evidente menor efectividad en la zona central. En sable femenino, la 

efectividad en esa zona para el primer periodo fue del 70.4%, cuando para las otras dos zonas 

fue del 97.7% y del 100%, mientras que para el segundo periodo fue del 55.5%, cuando en 

la zona de 3 m fue del 96.3% y en la zona de los 2 m finales del 100%. Para el sable 

masculino, la situación fue muy parecida, con una efectividad bilateral en la zona central del 

55.1% para el primer periodo y del 50.4% para el segundo, siendo del 100% para ambos 

periodos tanto en la zona de 3m como en la zona de los 2 m finales. 

 

En cuanto al volumen de frases de armas que finalizaron con la voz de halte, se 

concluyó que la zona central, para todos los periodos reglamentarios, fue la que albergó un 

mayor número de frases de armas, tanto para los sables como para la espada femenina y el 

florete masculino. En cambio, la zona de 3 m fue la que se erigió como la de mayor volumen 

de frases de arma, para la espada masculina y el florete femenino. Las diferencias 

significativas (p < .05 y p < .025) que se detectaron fueron en espada femenina para los tres 

periodos reglamentarios, en espada masculina para el primero, y en el sable femenino y 

masculino para el primer y segundo periodo.  

 

Por último, se concluyó que ser el primero en lograr desequilibrar el marcador en una 

eliminatoria directa, no era crucial para lograr la victoria en el asalto, en ninguna de las seis 

modalidades. El florete femenino fue la modalidad en la que el porcentaje de victoria fue 

superior, con un 63.6% de asaltos ganados, y en el extremo opuesto se situaron la espada 

femenina y el sable femenino, que, con un 46.7%, fueron las dos únicas modalidades en que 

consiguió más victorias quien no logró el primer tocado. 

 



95 

En un estudio anterior, en el que se analizan asaltos de un grupo mixto de espadistas 

de alto nivel de categoría júnior, Iglesias, González, Cortés, Tarragó y García (2008a) 

concluyen que el primer tocado es más determinante en los asaltos de las poules que en los 

de las eliminatorias directas. Quien logró desnivelar por primera vez el marcador logró ganar 

el 66.8% de los asaltos de la poule y el 55.1% de las eliminatorias directas, lo cual es 

perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que los asaltos de las poules se disputan 

solo a 5 tocados y los de las eliminatorias directas a 15, con lo cual el margen de maniobra 

de que se dispone en unos u otros para remontar el asalto, es bien diferente.  

En el estudio I, en el que tan solo se analizaron asaltos de eliminatorias directas, para 

la espada masculina, con un 53.3% de victorias, se obtuvieron resultados muy similares a los 

del trabajo de Iglesias et al. (2008a). No fue así con los de la espada femenina, cuyo 46.7% 

de victorias se alejó del 55.1% hallado por dichos autores. 

55.6 Conclusiones del estudio I 

Los resultados de este estudio nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

- La existencia de diferencias significativas en la estructura temporal de los asaltos de 

las diferentes armas, pone de manifiesto la necesidad de una preparación física 

específica para los y las especialistas de cada arma,  

- No existieron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la dinámica 

temporal de cada una de las armas de la esgrima. 

- Se detectó significación en las diferencias existentes entre las distintas armas en la 

efectividad bilateral de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte, tanto 

en función de la zona de la pista como del periodo del asalto en que se produjeron. 
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- Tan solo se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre la 

modalidad masculina y femenina del sable, en la zona central de la pista y en el 

primer periodo del asalto. 

 

- Conseguir ser el primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador no es 

significativamente determinante en la consecución de la victoria final de una 

eliminatoria directa, en ninguna de las seis modalidades de la esgrima. 
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66. ESTUDIO II: INTERACCIÓN TÁCTICA Y EFICACIA EN ASALTOS DE

ESPADA MASCULINA DE ALTO NIVEL 

6.1 Introducción del estudio II 

El segundo estudio de esta tesis se ha dedicado exclusivamente a una de las 

modalidades de la esgrima, la espada masculina, realizando un análisis exhaustivo 

estructurado en dos partes diferenciadas: la caracterización descriptiva de elementos 

temporales y técnicos de dicha modalidad y el desarrollo táctico de los asaltos. 

La elección de analizar esta modalidad se justifica por dos motivos, por una parte es 

la especialidad practicada por el doctorando y, por tanto, en la que más puede aportar en su 

análisis de aplicación técnica y táctica, y por otra parte es la modalidad más practicada en el 

mundo, como se refleja en los indicadores de participación en el Campeonato del Mundo 

absoluto de esgrima de Moscú 2015 (tabla 32). 

Tabla 32. Deportistas y países participantes en el Campeonato del Mundo de esgrima absoluto de Moscú 
2015 (FIE, 2016b) 

Participantes Paises
Espada femenina 164 59
Espada masculina 208 78
Espada 372 91

Florete femenino 108 45
Florete masculino 157 55
Florete 265 64

Sable femenino 115 43
Sable masculino 148 53
Sable 263 61

Total 900 110
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La caracterización de la espada masculina se ha logrado a través de un triple análisis 

“clásico”: estructura temporal de los asaltos, efectividad de las frases de armas y eficacia de 

la acciones, analizándolas en función de su tipología, blanco al que han ido dirigidas y clase 

de desplazamiento empleado al ejecutarlas.  

 

En cuanto al desarrollo táctico de los asaltos, se ha efectuado un análisis 

pormenorizado del intercambio de acciones de las principales frases de armas, centrando el 

estudio en los niveles de pensamiento y/o intercambio táctico alcanzados y la efectividad 

bilateral del diálogo táctico mantenido por los tiradores. 

 

66.2 Objetivos del estudio II 
 

Con este estudio se dará respuesta a los siguientes objetivos específicos de la tesis: 

 

- Realizar un análisis de la estructura temporal de los asaltos de espada masculina. 

 

- Analizar la efectividad bilateral de las frases de armas en los asaltos, en función de 

la zona de la pista y del periodo del asalto en que se realizan.  

 

- Relacionar la densidad y la eficacia de las frases de armas en el transcurso del asalto. 

 

- Determinar la estructura táctica y la eficacia de las acciones ejecutadas durante el 

asalto. 
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66.3 Particularidades metodológicas del estudio II 

6.3.1 Diseño del estudio II 

Desde la perspectiva de la metodología observacional, el diseño observacional 

utilizado para la realización de este segundo estudio (Anguera et al., 2011), fue nomotético 

(por el análisis realizado diferenciando entre tirador de la izquierda y tirador de la derecha), 

puntual (al no realizarse durante la competición un seguimiento de los participantes 

analizados) y multidimensional (se consideraron diversos criterios y categorías de análisis en 

el instrumento  observacional). 

6.3.2 Participantes del estudio II 

Para este segundo estudio se realizó la observación de los asaltos de los 32 tiradores 

de élite de espada masculina que accedieron a los octavos de final de los Campeonatos del 

Mundo de categoría absoluta disputados en Budapest (Hungría) en el año 2013 y en Kazán 

(Rusia) en el año 2014. En total se analizaron 29 asaltos, ya que una de las semifinales fue 

excluida por inobservabilidad, siendo observados un total de 27 tiradores. En la tabla 33 

quedan detallados qué asaltos fueron analizados y cuál no (el sombreado fue el que no se 

observó). 
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Tabla 33. Asaltos de espada masculina analizados en el estudio II, correspondientes a los Campeonatos del 
Mundo de esgrima de 2013 y 2014 

 

  

6.3.3 Adaptación del instrumento observacional para el estudio II 
 

Para este estudio, al querer profundizar en el análisis de cada una de las acciones que 

conforman las frases de armas, se realizó una nueva adaptación del instrumento de 

observación ESGRIMOBS. En la tabla 34 se describen los nueve primeros criterios del 

análisis multidimensional utilizado, así como 49 de las 297 categorías en que se desglosaron. 

Los criterios 5 a 9 caracterizan la primera acción de la frase de armas (acción 1). En nuestro 

instrumento de observación, estos criterios de caracterización de la primera acción (criterios 

5 a 9: clasificación, tipo, desplazamiento, blanco y tocado) se van repitiendo en las distintas 

acciones -hasta 9- que se suceden durante las frases de armas de los asaltos. 

 

BUDAPEST 2013 KAZÁN 2014
Final Limardo vs Novosjolov K.Park vs Robeiri

Limardo vs Kauter Grumier vs Robeiri
Novosjolov vs Sukhov (NO) Garozzo vs K.Park

Spautz vs Sukhov Priinits vs Garozzo
Alexanin vs Novosjolov Nikishin vs K.Park
Zawrotniak vs Kauter Grumier vs Sukhov
Limardo vs Boczko Avdeev vs Robeiri
Skolov vs Sukhov Jung vs Garozzo
Spautz vs Pelletier Kauter vs Priinits
Alexanin vs Song K.Park vs Redli

Novosjolov vs Garozzo Nikishin vs Pizzo
Vuorinen vs Kauter Fernández vs Sukhov

Fiedler vs Zawrotniak Grumier vs S.Park
Limardo vs Verwijen Avdeev vs Vuorinen

Boczko vs Redli Heinzer vs Robeiri

Semifinal

Cuartos de final

Octavos de final
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66.3.4 Instrumentos de registro y de tratamiento de registros y datos del estudio II 

De la misma manera que sucede en el resto de estudios que conforman esta tesis, el 

software elegido como instrumento de registro fue el LINCE, dada su facilidad de uso y de 

exportación de datos a otros programas. Los registros obtenidos fueron tratados y 

recodificados mediante el programa Microsoft® Office Excel®, transformando algunas de 

las variables cualitativas en variables cuantitativas, para posteriormente realizar su análisis 

estadístico mediante los programas informáticos: PASW Statistics para Windows (v.18, 

SPSS Inc., Chicago, IL) e IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0 (Armonk, NY: 

IBM Corp.).  

6.3.5 Procedimiento específico del estudio II 

Las unidades de observación en el estudio II fueron las frases de armas que finalizaron 

con la voz de halte, pero también las que el observador consideró que entrañaban suficiente 

peligrosidad como para lograr un tocado, aunque este finalmente no se materializó. 

De los 29 asaltos de espada masculina analizados en el estudio II, se obtuvieron dos 

matrices de valores. La primera la formaron 2258 configuraciones, 710 correspondientes a la 

voz de allez, 628 a la voz de halte por finalización de una frase de armas, 82 a voces de halte 

sin intercambio de acciones entre los tiradores y 838 configuraciones de acciones que 

implican opciones de tocado, pero que no finalizaron ni con halte, ni con tocado. La segunda 

matriz contenía 3545 configuraciones, correspondientes al conjunto de acciones registradas 

(contenidas en las 1466 frases de armas analizadas) independientemente de la frase de armas 

en que se encontraban o el orden (acción 1, 2, 3…9) que tenían en las mismas.  

Se realizó el mismo análisis temporal del estudio I, pero esta vez centrado 

exclusivamente en una modalidad, espada masculina, y con los datos de dos Campeonatos 

del Mundo. 
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También se valoró la efectividad bilateral de las 1466 frases de armas (268 con halte 

y 838 sin halte) y la eficacia de las 3545 acciones registradas, así como un análisis de la 

densidad de frases de armas en función del tiempo que resta para finalizar el asalto (frases de 

armas cada 10 s). 

Llegados a este punto de la tesis es importante realizar una aclaración. Según el 

diccionario de la RAE, la efectividad es la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera”, la misma definición que da para la palabra “eficacia”. Por tanto, disponemos de dos 

términos que podríamos haber utilizada indistintamente, pero que en esta tesis les hemos 

dado el siguiente uso diferenciado: 

- Como hemos visto en el estudio anterior, hemos reservado el concepto “efectividad” 

para las frases de armas, considerando que éstas eran efectivas cuando su ejecución 

repercutía en el marcador mediante la consecución de un tocado. A dicho término le 

hemos añadido el adjetivo “bilateral”, para enfatizar que el diálogo táctico mantenido 

entre esgrimistas podía concluir con un tocado a favor de quién iniciaba la frase de 

armas, en su contra o doble.   

- En cambio, el concepto “eficacia” lo hemos designado para el análisis de las acciones 

aisladas, desvinculadas de la frase de armas a la que corresponden, realizadas por 

uno u otro tirador. Por tanto, hemos considerado que una acción es eficaz cuando ha 

conseguido ganar el tocado, es decir, cuando la acción consigue un tocado a favor, 

ya sea único o bien doble al conseguir también el rival la eficacia en la acción 

ejecutada por el mismo. 

Finalmente, se trató de determinar cuál era la estructura táctica de las frases de armas 

y la eficacia de las acciones ejecutadas por los tiradores de espada masculina, realizando un 

análisis de acuerdo a la metodología observacional que hemos utilizado, la lógica del arbitraje 
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para interpretar las secuencias tácticas según el esquema del pensamiento táctico de Szabó 

(1977) (figura 3). 

Todas las categorías que definían la asimetría  (izquierda vs derecha) de las acciones 

fueron recodificadas en nuevas variables en las que se asignó como tirador “A” a aquel que 

realizaba la primera acción y como tirador “B” a su rival, convirtiendo todas las categorías 

asimétricas, definidas en función de la posición izquierda o derecha en la pista, en simétricas, 

definidas en función de ser ejecutadas por “A” o por “B”. 

A partir de esta recodificación se confeccionó un cuadro sinóptico del diálogo táctico 

mantenido por los tiradores en la pista (véase figura 18), construido en base a una adaptación 

del esquema original de Szabó, que contiene las siguientes diferencias: 

a) Tiene en cuenta las conductas de presión entre los rivales, anteriores al inicio de la

frase de armas.

b) Considera que la primera acción, además de ofensiva, puede ser defensiva como

reacción a la utilización de fintas (sin continuidad ofensiva) en la preparación (esta

adaptación no consta en la figura 18, pero si se contempló en el análisis realizado al

evidenciarse en el registro observacional de los asaltos).

c) Incorpora como Nivel II el ataque simple del tirador “B”, cuando se trata de acciones

simultáneas (no contraataques), puesto que tienen una connotación y temporalidad

distinta.

d) Cuando la primera acción ha sido un ataque compuesto, ha sido catalogada como

ataque simple en el Nivel I y como ataque compuesto en el Nivel III, dado que el

objetivo táctico del atacante se centra en el Nivel III como segunda intención después

de provocar la reacción del rival en el Nivel II. Se ha hecho así para ser lo más fieles
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posibles al esquema original de Szabó, ya que se podría haber analizado como una 

acción de finta en el Nivel I y de ataque en el Nivel III. 

 

e) A partir del Nivel III, considera a toda acción ofensiva o contraofensiva como 

continuación, catalogándola como contraofensiva, lo que no sigue fielmente la 

estructura lógica del arbitraje en armas de convención, pero nos permitía 

homogeneizar el análisis en las tres armas dentro del concepto más general de 

continuación. 

 

f) Distingue entre la defensa de distancia sin respuesta y de distancia con respuesta (en 

el cuadro original de Szabó se tiene en cuenta el incremento de distancia de forma 

genérica como acción defensiva, sin contemplar la respuesta posterior a la apertura 

de distancia por parte del defensor).  

 

66.3.6 Control de calidad del dato del estudio II 
 

El control de calidad del dato de este estudio ha quedado especificado en el capítulo 

de esta tesis dedicado a la metodología (ver página 49), habiéndose determinado gracias a la 

validación del instrumento observacional (realizada por un panel de expertos en esgrima) y 

a su fiabilidad (obtenida tras el cálculo de la concordancia interobservador e intraobservador). 
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Figura 18. Secuencia táctica de la frase de armas 
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66.3.7 Análisis estadístico del estudio II 

En el estudio II, la prueba de Shapiro-Wilk determinó la distribución no normal de 

los parámetros temporales. La comparación de resultados de ambos campeonatos se realizó 

a través de la U de Mann-Whitney. Las diferencias entre periodos fueron analizadas a través 

del test no paramétrico de Kruskal-Wallis, con la comparación por pares mediante U de 

Mann-Whitney. 

La efectividad bilateral de las frases de armas en relación al periodo y a la zona de la 

pista, y la distribución de las diferentes acciones que conforman las frases de armas fueron 

valoradas a través del test Chi cuadrado, dada su naturaleza categórica. Se utilizó una 

comparación de proporciones para valorar la eficacia de las acciones según su distribución 

en categorías. El test no paramétrico de Kruskal-Wallis se aplicó para analizar la distribución 

de la densidad en los distintos periodos temporales analizados. 

Finalmente, el análisis estadístico de la relación del tocado con la presión, la 

preparación y cada una de las acciones, se realizó a través del test Chi cuadrado. 

6.4 Resultados del estudio II 

Se compararon los parámetros temporales del Campeonato del Mundo de espada 

masculina de Budapest 2013 con los de Kazán 2014 (tabla 35), comprobándose que no 

existían diferencias significativas entre ambos campeonatos. Del análisis cronométrico 

realizado en los 29 asaltos se observó que el tiempo efectivo de asalto representaba el 44.3% 

del tiempo total de los asaltos, y el tiempo total de pausa el 55.7%. Además, el tiempo medio 

de allez fue de 17.7 s (±3.8), mientras que el tiempo medio de halte del periodo fue de 18.0 

s (±4.9).  
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Tabla 35. Descripción cronométrica de los asaltos de espada masculina (octavos de final hasta la final) de los 
Campeonatos del Mundo absolutos de esgrima de 2013 y 2014 

La tabla 36 muestra una descripción detallada de la distribución temporal de los 

asaltos, periodo a periodo, observándose que, en general, a medida que avanzaba el asalto, el 

tiempo efectivo de asalto disminuía y se alargaban los tiempos de pausa de los periodos.  

El análisis estadístico demostró que existían diferencias significativas entre el tercer 

periodo y los dos primeros en lo que se refiere al tiempo efectivo de asalto, al tiempo de 

pausa entre periodos y al tiempo medio de allez. De este análisis de significación quedaron 

excluidas las prórrogas, debido a que son periodos de asalto de máximo 1 min de duración, 

lo que impide comparar sus parámetros temporales con los del resto de periodos (estos 

pueden llegar a alcanzar los 3 min). De todos modos, hay que destacar que en las prórrogas 

alcanzadas por finalización del tiempo reglamentario de asalto con empate en el 

marcador, el tiempo total de asalto fue de 17.6 s (±10.7), el tiempo efectivo de asalto de 12.1 

s (±5.8) y el tiempo total de pausa de 22.1 s (±0.0), mientras que en las prórrogas a las que 

se llegó por falta de combatividad de los tiradores, el tiempo total de asalto fue de 122.5 s 

(±14.4), el tiempo efectivo de asalto de 59.5 s (±1.5) y el tiempo total de pausa de 62.9 s 

(±12.9). 

913.5 ± 192.6 1012.7 ± 286.4 964.8 ± 246.5
411.2 ± 95.6 443.3 ± 87.2 427.8 ± 91.1
502.3 ± 119.2 569.5 ± 218.4 537.1 ± 177.8
369.0 ± 97.0 414.8 ± 192.2 392.7 ± 152.9
133.3 ± 60.5 154.7 ± 39.1 144.4 ± 50.8
24.0 ± 2.4 24.9 ± 5.3 24.5 ± 4.1

17.2 ± 4.2 18.2 ± 3.5 17.7 ± 3.8

Asaltos (n)
Tiempo total de asalto (s)
Tiempo efectivo de asalto (s) 
Tiempo total de pausa (s)
Tiempo de pausa del periodo (s) 
Tiempo de pausa entre periodos (s) 
Halte (n)
Tiempo medio de allez (s)
Tiempo medio de halte del periodo (s) 17.4 ± 3.5 18.6 ± 6.0 18.0 ± 4.9

Budapest 2013 Kazan 2014 Total
14 15 29
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El estudio de la efectividad bilateral se llevó a cabo en las frases de armas (n = 1466 

frases de armas) y el de la eficacia en las acciones (n = 3545 acciones). En total se analizaron 

1466 frases de armas, el 40% de las cuales fueron efectivas, es decir, acabaron en tocado de 

uno de los tiradores o de ambos. Al hacer un análisis de la efectividad bilateral de todas las 

frases de armas en función de los periodos de asalto, se comprobó que el mayor porcentaje 

de acierto se produjo en el conjunto de prórrogas, donde el 54.5% de las frases de armas 

concluyeron en tocado (el 57.1% para las alcanzadas por falta de combatividad y el 50.0% 

para las que se llegó por finalización del tiempo reglamentario); y el menor en los segundos 

periodos de asalto, donde esta efectividad solo fue del 37.2%. Al analizar la efectividad 

bilateral según las zonas de la pista en que se ejecutaban las frases de armas, quedó 

demostrado que, con el 49.6%, la zona de los 2 m finales de la pista fue la de mayor índice 

de tocados, mientras que la zona de 3 m, con el 36.7% de efectividad bilateral, fue la de 

menor incidencia en el marcador. En la figura 19 puede observarse como esos resultados 

varían al analizar la efectividad de las frases de armas en función de la zona de la pista para 

cada periodo. 

 

Es de destacar que en todos los periodos, la zona de la pista en la que se produce un 

mayor volumen de frases de armas fue la zona de 3 metros (el 56.8% del conjunto de frases 

de armas), y tanto en el segundo como en el tercer periodo fue la zona en la que la efectividad 

bilateral fue menor. Se apreció una asociación estadísticamente significativa entre el periodo 

y la efectividad en la zona central de la pista (χ2(2) = 8.544; p < .05). En cambio, no se 

apreció una relación estadísticamente significativa entre los diferentes periodos y la 

efectividad bilateral de las frases de armas realizadas en las zonas de 2 y 3 metros. 

 

Al analizar la eficacia de las 3545 acciones que conformaban las 1466 frases de armas, 

se comprobó que eran eficaces el 19.9% de ellas. En la tabla 37 puede observarse esta eficacia 

en función de la clasificación de la acción, del tipo de acción, del blanco al que se dirigía la 

acción y del tipo de desplazamiento efectuado.  
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Dicha tabla muestra como la opción más empleada por los tiradores para cada una de 

las variables, en ningún caso fue la más eficaz (incluso para las variables clasificación y tipo 

de acción la opción menos empleada fue la de mayor eficacia). Las acciones con mayor 

incidencia en el marcador fueron las acciones ofensivas, las simples sin hierro, las dirigidas 

al tronco y las ejecutadas cerrando distancia, pero no fueron las más eficaces (con la excepción de 

las dirigidas al tronco). 

 

Se demostró que las acciones de mayor eficacia fueron las contraofensivas, las 

compuestas (con hierro y sin hierro), las que se dirigían al tronco y las ejecutadas con una 

flecha. En cambio, las de menor eficacia fueron las defensivas, las de distancia con respuesta, 

las dirigidas a la mano y las realizadas abriendo distancia. El análisis estadístico permitió 

comprobar que había asociación significativa (p < .05) entre cada una de las variables y el 

hecho de ser eficaces. 

 

En este estudio también se realizó un análisis de la densidad (volumen de frases de 

armas por unidad de tiempo) y efectividad bilateral de las frases de armas. Éstas fueron 

agrupadas en función del tiempo que restaba para concluir el asalto, organizándolas en 

segmentos desiguales, al considerar que la proximidad del final del tiempo de asalto 

intensifica la actividad táctica de los esgrimistas. De este modo, se tuvo en cuenta lo que 

sucedía en el primer (1PER) y segundo periodo (2PER) en su totalidad (de los 180 s a los 0 

s: 180-0), mientras que el tercer periodo (3PER) se analizó contemplando lo acontecido en 

el primer y segundo minuto (segundos 180-121 y 120-61), y fraccionando el tercer minuto 

en seis franjas de 10 s (segundos 60-51, 50-41, 40-31, 30-21, 20-11, 10-0). En la figura 20 se 

visualizan los resultados de dicho análisis, con una cuantificación de la densidad existente 

cada 10 s. 
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Tabla 37. Acciones y eficacia en los asaltos de espada masculina (desde octavos de final hasta la final) de los 
Campeonatos del Mundo absolutos de esgrima de 2013 y 2014 

Total acciones
 (n)

Acciones eficaces
(n)

Eficacia  
(%)

Contraofensiva 783 259 33.1
Ofensiva 1592 345 21.7
Defensiva 1170 100 8.5

Compuesta con hierro 6 2 33.3
Compuesta sin hierro 54 18 33.3

Simple con hierro 44 12 27.3
Parada con respuesta 380 99 26.1

Simple sin hierro 2271 572 25.2
Distancia con respuesta 22 1 4.5
Distancia sin respuesta 356 - -
Parada sin respuesta 412 - -

Tronco 1003 488 48.7
Espalda 53 25 47.2
Muslo 99 36 36.4
Cabeza 38 13 34.2
Brazo 337 84 24.9

Pie 206 16 7.8
Mano 1042 42 4.0

No blanco 767 - -
Flecha 214 125 58.4
Esquiva 63 16 25.4
Cierra 759 163 21.5
Fondo 732 157 21.4

Sin desplazamiento 720 129 17.9
Abre 1057 114 10.8

Total 3545 704 19.9

Clasificación     
de la acción

Tipo de acción

Blanco

Desplazamiento



   

115 
 

 
Densidad frases de armas efectivas (n)        Densidad frases de armas (n)            Efectividad bilateral (%) 

 

Figura 20. Análisis de las frases de armas de los asaltos de espada masculina (desde octavos de final hasta la 
final) de los Campeonatos del Mundo absolutos de esgrima 2013 y 2014, a través de su densidad total, densidad 
de frases de armas efectivas y porcentaje de efectividad bilateral en función del tiempo que resta para concluir 
el asalto 

 

Se comprobó que, por lo general, a medida que avanzaba el asalto iba aumentando la 

cadencia de frases de armas realizadas y, consecuentemente, el volumen de frases de armas 

efectivas. En los casos extremos se encontraban el primer periodo del asalto, con una frase 

de armas cada 9.5 s y una frase de armas efectiva cada 24.1 s, y los últimos 10 s del tercer 

periodo, con una frase de armas cada 2.7 s y una frase de armas efectiva cada 3.2 s. En las 

prórrogas alcanzadas por finalización del tiempo reglamentario, cada 6.1 s se produjo una 

frase de armas y cada 12.1 s una frase de armas efectiva, mientras que en las prórrogas a las 

que se llegó por falta de combatividad esos valores fueron de 8.5 s y 14.8 s, respectivamente. 

 

En cuanto al porcentaje de efectividad bilateral se observó un claro incremento del 

mismo al entrar en el último minuto del tercer periodo del asalto y en las dos últimas 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1PER
(180-0)

2PER
(180-0)

3PER
(180-121)

3PER
(120-61)

3PER
(60-51)

3PER
(50-41)

3PER
(40-31)

3PER
(30-21)

3PER
(20-11)

3PER
(10-0)

Po
nc

en
ta

je
 d

e 
ef

ec
tiv

id
ad

 (%
)

Fr
as

es
 d

e 
ar

m
as

 ca
da

 1
0 

s (
n)



116 

fracciones de dicho periodo, siendo del 50% en las prórrogas de final del tiempo 

reglamentario con empate y del 57.1% en las de falta de combatividad. 

El análisis estadístico reflejó que existían diferencias significativas entre categorías 

tanto para el análisis de la densidad de las frases de armas (p < .001), como para el de las 

frases de armas efectivas (p < .001). En lo referente a la densidad de las frases de armas, en 

general las diferencias se encontraron entre el primer periodo y cuando quedan 30 y 10 s del 

tercer periodo. En la densidad de las frases de armas efectivas las diferencias significativas 

se debieron a las diferencias dos-a-dos detectadas entre el primer periodo y cuando quedan 

60, 50, 40, 30, 20 y 10 s del tercer periodo, entre el segundo periodo y cuando quedan 60, 40, 

20 y 10 s del tercer periodo, y entre cuando quedan 180 s del tercer periodo y cuando quedan 

60, 20 y 10 s del tercer periodo.  

Finalmente, en el estudio II se trató de determinar la estructura táctica y la eficacia de 

las acciones ejecutadas por los tiradores de espada masculina, mediante un análisis simétrico 

Este proceso implicó una recodificación de todas las categorías implicadas, convirtiendo la 

lateralidad del tirador (izquierda o derecha, que venía dada por su ubicación en un lado u otro 

de la pista) en la identificación como tirador A (en caso de ser el esgrimista que realizaba la 

primera acción) o tirador B (denominación dada al rival de A). 

Para el análisis de las frases de armas se procedió a su simplificación, siguiendo el 

modelo del esquema del pensamiento táctico de Szabó (1977) (figura 3), pero con 

adaptaciones (las comentadas en el apartado metodológico de este estudio) (figura 18), 

analizando un total de 1466 frases de armas.  

En la tabla 38 (a fin de facilitar la lectura de esta tabla, queda expuesta en tres 

fragmentos en el anexo 7) queda recogido el desarrollo táctico de las principales frases de 

armas de la fase final de los Campeonatos del Mundo de espada masculina de 2013 y 2014, 

por ese motivo tan solo expone las realizadas en cinco o más ocasiones (n = 1027), lo cual 
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supone un 70.1% de la totalidad. Como puede apreciarse entre los 53 tipos de frases de armas 

analizadas, el intercambio de acciones que se produjo en más ocasiones fue aquel que empezó 

con la presión y preparación última del tirador A, seguida de una acción ofensiva simple sin 

hierro del propio tirador A y de una acción contraofensiva del tirador B. Dicha frase de armas 

se registró 102 veces y concluyó en el 33.3% de las ocasiones con tocado de A, en el 25.5% 

con tocado de B y en el 15.7% con tocado doble, por tanto, tuvo una efectividad bilateral del 

74.5%. El diálogo táctico que le siguió en número de repeticiones prácticamente se dio en la 

mitad de ocasiones, en concreto en 58, y se inició con la ausencia de presión evidente, la 

preparación del tirador B, que se vio sorprendida por la acción ofensiva simple sin hierro del 

tirador A, finalizando con la acción contraofensiva simple sin hierro del tirador B. Esta otra 

frase tuvo una efectividad bilateral del 60.3%, siendo el tocado para A en el 15.5% de las 

ocasiones, para B en el 22.4% y tocado doble en el 22.4%. 

 

En dicha tabla también puede observarse que hubo hasta cinco frases de armas 

diferentes con un 100% de efectividad, entre ellas la que más favoreció al tirador A y que 

llegó a contemplarse 7 veces. Esta consistió en una acción ofensiva simple sin hierro de 

ambos tiradores, tras observarse la ausencia de presión de los tiradores y la existencia de una 

acción preparatoria del tirador A, finalizando con tocado de A en el 57.1% de las ocasiones 

y con tocado doble en el 42.9%.  

 

En cambio, de los intercambios de acciones que obtuvieron un 100% de efectividad, 

el que más favoreció a B, dándose en hasta 5 ocasiones, con la consecución del tocado por 

parte de B en el 80% de las ocasiones y de A en el 20% restante, consistió en la presión y 

preparación del tirador A, previa a una acción ofensiva simple del propio tirador A, seguida 

por una acción contraofensiva del tirador B, contrarrestada por el tirador A con otra acción 

contraofensiva. 
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La tabla 39 (a fin de facilitar la lectura de esta tabla, queda expuesta en dos fragmentos 

en el anexo 8) contiene los distintos diálogos tácticos mantenidos por los tiradores a lo largo 

de los 29 asaltos analizados, realizados en dos o más ocasiones (n = 1301), es decir, el 88.7% 

de todos los registros de coocurrencia. En la columna “Resto” aparecen contabilizadas las 

165 frases de armas que, o bien la primera acción fue definida como defensiva (n = 44) -

como reacción a una preparación en finta del rival ("B") sin continuidad como ataque-, o bien 

las frases de armas en las que en el intercambio de acciones un mismo tirador realizó dos 

acciones consecutivas (n = 41) o, finalmente, aquellas que (sin ser de los dos grupos 

anteriormente citados) se realizaron una única vez (n = 80). 

 

En esta tabla se visualizan las frases de armas que llegaron a estar compuestas de 

hasta seis acciones. En su parte superior queda descrita gráficamente en forma de árbol la 

composición de las diferentes frases de armas registradas, y en ella figuran diversos tipos de 

frases de armas, desde la más sencilla, consistente en un ataque simple, hasta la más 

compleja, como por ejemplo la consistente en una acción de nivel I de ataque simple, a la 

que le sigue una acción de nivel II de parada sin respuesta, continuada en el nivel III por una 

continuación, en el nivel IV por una acción de parada y respuesta, en el nivel V por una 

continuación, y finaliza en el nivel VI con otra continuación 

 

Se observó que las frases de armas que finalizaron en el nivel II representaron el 

67.9% de la totalidad de los registros, y que entre ellas se encontraban las cuatro frases de 

armas que más se repitieron en el conjunto de asaltos analizados: ataque simple + 

contraataque (n = 356), ataque simple + parada sin respuesta (n = 250), ataque simple + 

distancia sin respuesta (n = 224) y ataque simple + parada con respuesta (n = 116).  
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En lo que se refiere al análisis de la efectividad bilateral de las frases de armas, se 

apreció una tendencia al incremento de esta, a medida que las frases de armas crecían en 

número de acciones que las componían (con la excepción del nivel V), siendo las que 

finalizaron en el nivel VI (n = 4) las que más incidencia tuvieron en el marcador, 

porcentualmente hablando, al finalizar en tocado en el 75% de las ocasiones que se dieron. 

En términos globales, el resto de niveles de pensamiento y/o intercambio táctico obtuvieron 

los siguientes porcentajes de efectividad bilateral: las que finalizaron en el nivel I (n = 25) 

28%, las del nivel II (n = 996) 39.4%, las del nivel III (n = 214) 40.7%, las del nivel IV (n = 

57) 52.6% y las del nivel V (n = 5) 20%. Y hubo hasta seis configuraciones de frases de 

armas diferentes que obtuvieron una efectividad bilateral del 100%, cuatro de las cuales 

correspondían al nivel IV (las otras dos eran de nivel II y nivel VI).  

 

Con el afán de seguir avanzando en el conocimiento pormenorizado de las acciones 

que conformaron las frases de armas registradas, se configuraron una serie de tablas (tablas 

40 a 50) en las que queda detallado por niveles de pensamiento táctico, quien realizó las 

acciones, de qué tipo de acciones se trataba y cuál era el resultado de la realización de dichas 

acciones (tocado a favor, en contra, doble o no había tocado).  

 

El análisis estadístico realizado mediante el test Chi cuadrado, reveló la existencia de 

diferencias significativas (p < .05) entre el tocado y la preparación, y entre el tocado y las 

acciones 1 a 4. 
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66.5 Discusión del estudio II 
 

Como principal aportación de este estudio destacar que por primera vez se analiza el 

repertorio táctico de la esgrima de espada masculina desde distintas perspectivas de carácter 

descriptivo. La caracterización de las frases de armas y su efectividad siguiendo la adaptación 

del cuadro de Szabó constituyen una gran novedad en la literatura y, esperamos, una buena 

aportación de la ciencia aplicada al campo del entrenamiento de la esgrima. 

 

Los resultados de este estudio nos proporcionaron una valiosa información sobre la 

estructura temporal de los asaltos de espada de alto nivel, no existiendo en la literatura ningún 

trabajo que proporcione información tan detallada y actualizada sobre la distribución 

temporal del asalto, la tipología de acciones utilizadas, el volumen de frases de armas y zonas 

de la pista donde se desarrollan, la densidad de frases de armas en los distintos momentos de 

asalto y su incidencia diferencial en el marcador, a través del análisis de la eficacia de las 

acciones y la efectividad bilateral de las frases de armas. 

 

El tiempo efectivo de asalto representó el 44.3% del tiempo total de los asaltos, el 

tiempo total de pausa el 55.7%. Como puede verse en la tabla 51, son valores muy parecidos 

a los obtenidos por Pittaluga y Roi (1999) al analizar asaltos de espada femenina de 

competiciones de diferente nivel (Copa del Mundo, competiciones italianas nacionales y 

locales), para los que el tiempo efectivo de asalto representó el 41.5% y el tiempo total de 

pausa el 58.5%, en cambio difieren bastante de los valores de otros trabajos existentes en la 

literatura. Marini (1984) analizó el Campeonato del Mundo de 1981 y situó el tiempo efectivo 

de asalto en el 71.9% de la duración de los asaltos, mientras Waterloh et al. (1975) 

especificaron que fue del 70%, en su análisis del Campeonato de Alemania de 1969 y en los 

Juegos Olímpicos de México 1970. A la hora de comparar estos resultados hay que tener en 

cuenta que en el Campeonato del Mundo de 1981 los asaltos de las eliminatorias directas se 

disputaban a 10 tocados y duraban 10 min, mientras que después, tras introducir cambios en 
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el reglamento de la FIE, esos asaltos pasaron a disputarse a 15 tocados, con una duración del 

asalto de 9 min.  

De la comparativa de los otros parámetros temporales contemplados (tabla 52), 

destaca el claro incremento del tiempo medio de halte del periodo con el paso de los años. 

Algunos cambios introducidos en la reglamentación oficial de la FIE, como que los asaltos 

se disputen a un máximo de 15 tocados, mientras que en 1981 las eliminatorias eran a 10 

tocados, puede incidir en que los tiradores incrementen el tiempo de pausa para favorecer la 

recuperación entre tocados. O la aparición del videoarbitraje, que irremediablemente supone 

algunos segundos de pausa, entre la protesta del tirador y la revisión del vídeo del árbitro. 

Tabla 51. Comparativa de la estructura temporal de los asaltos de espada masculina (de octavos de final hasta 
la final) de los Campeonatos del Mundo absolutos de esgrima de 2013 y 2014 con la obtenida en estudios 
anteriores 

Tabla 52. Comparativa del tiempo medio de allez y halte del periodo de los asaltos de espada masculina (de 
octavos de final hasta la final) de los Campeonatos del Mundo absolutos de esgrima de 2013 y 2014 con la 
obtenida en estudios anteriores 

La ausencia de diferencias significativas entre los parámetros temporales de los dos 

mundiales analizados, permitió concluir que la estructura temporal de los asaltos de espada 

Resultados estudio II 964.8 ± 246.5 427.8 ± 91.1 537.1 ± 177.8
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 728.0 ± 247.0 302.0 ± 86.0 425.0 ± 162.0
Resultados Marini (1984)*

* Resultados de asaltos de eliminatorias directas a 10 tocados y de 10 minutos de duración

Tiempo total de 
pausa (s)

570.0 410.0

Tiempo total de 
asalto (s)

Tiempo efectivo de 
asalto (s)

Resultados estudio II 17.7 ± 3.8 18.0 ± 4.9
Resultados  Pittaluga y Roi (1999) 12.7 ± 7.6 15.6 ± 12.8
Resultados Marini (1984)*

* Resultados de asaltos de eliminatorias directas a 10 tocados y de 10 minutos de duración

18.5 11.5

Tiempo medio de 
allez  (s)

Tiempo medio de 
halte  del periodo (s)
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de alto nivel apenas difirió entre el Campeonato del Mundo de Budapest 2013 y el de Kazán 

2014.  

Nuestro estudio se centró solo en los asaltos finales de la competición (octavos de 

final a final) y, por tanto, no podemos concluir sobre los porcentajes de tiempo efectivo de 

asalto y de pausa en el total de la competición, como si lo hizo Iglesias (1997) al observar, 

en competición internacional, como el 17% del tiempo total de competición correspondía a 

la disputa de asaltos, mientras que el 83% restante eran las pausas entre asaltos. 

Del exhaustivo análisis cronométrico realizado periodo a periodo, se obtuvieron los 

resultados mostrados en la tabla 35, permitiéndonos corroborar que, a medida que avanzaron 

los asaltos el tiempo medio de allez disminuyó y el tiempo medio de halte del periodo 

incrementó. El hecho de que el tiempo medio de allez fuera cada vez menor tiene su lógica, 

ya que es posible que uno de los tiradores se viera obligado a precipitar sus acciones al 

encontrarse por debajo en el marcador y disponer de menos tiempo para nivelar el marcador. 

Como indicaron Gasset e Iglesias (2010) e Iglesias et al. (2010), la mayor presión ambiental 

a la que se ven sometidos los tiradores al final de los asaltos (ante situaciones de una 

disposición reducida de tiempo restante de asalto, de inminente finalización del asalto por 

estar uno de los tiradores a punto de alcanzar los 15 tocados, de marcadores muy ajustados, 

de estar acorralado a final de la pista por la presión evidente ejercida por el oponente,… o 

una combinación de todos o algunos de estos factores), puede conducirles a tomarse un mayor 

tiempo de pausa en cada ocasión en que se detiene el asalto, con el fin de disponer de más 

tiempo de reflexión, lo cual explicaría el incremento del tiempo medio de halte del periodo. 

Las diferencias significativas entre el tercer periodo y el primero (p < .01) y el 

segundo (p < .05) en cuanto al tiempo efectivo de asalto tiene una clara justificación. De los 

24 asaltos que llegaron a disputar el tercer periodo, la mitad finalizaron antes de entrar en el 

último minuto, al alcanzar uno de los tiradores los 15 tocados. 
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También se encontraron diferencias significativas (p < .0001) entre esos mismos 

periodos en cuanto al tiempo de pausa entre periodos, que obedecen a que al finalizar el 

primer y el segundo tiempo se realiza una pausa reglamentaria de 1 min de duración, pero 

entre el tercer periodo y la prórroga no. El tiempo que transcurre entre el tercer tiempo y la 

prórroga, es el que se tarda en proceder a realizar el sorteo de la prioridad y que los tiradores 

se pongan en guardia en el centro de la pista. 

La esgrima, como todos los deportes, requiere de un entrenamiento físico específico, 

por tanto, la información proporcionada por todos estos parámetros temporales ha de permitir 

a maestros y maestras de armas y a responsables de la preparación física, disponer de 

herramientas que faciliten un mayor control y planificación de las cargas de entrenamiento. 

Aquili et al. (2013) ya mostraron las diferencias existentes en algunos parámetros temporales 

entre las distintas armas, y apuntaron la necesidad de un entrenamiento específico para cada 

arma. El estudio I de esta tesis nos ofrece una visión muy completa de los tiempos de trabajo 

y pausa, diferenciados en función del arma y el sexo. 

En el presente estudio detectamos que en la zona central de la pista si existía una 

asociación estadísticamente significativa (p < .05) entre la efectividad bilateral y los 

diferentes periodos de asalto, pero no así en las zonas de 2 y 3 m. La zona de final de pista 

(2 m) es en la que menor número de frases de armas se sucedían (n = 250), y la intermedia 

(3 m) en la que más (n = 832), siendo la zona central la de valores intermedios (n = 384). 

Esta distribución no es del todo coincidente con la de Iglesias et al. (2010), donde el menor 

número de frases de armas se producía en la zona central, seguida de la zona final. Del 

análisis de la efectividad bilateral de las frases de armas en función de la zona de la pista en 

que se efectúan, cabe destacar que el 49.6% inciden en el marcador en la zona de los 2 metros 

finales de la pista. Al tratarse de una zona límite (si el tirador que retrocede traspasa con 

ambos pies la línea de final de pista recibe un tocado en contra), es el lugar de la pista donde 

las acciones de asalto suelen ser de mayor intensidad y, como se ha demostrado, 

prácticamente una de cada dos frases de armas concluyen con el tocado de uno o de ambos 
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tiradores. Para Iglesias et al. (2010) esta zona de final de pista también era la de mayor 

efectividad.  

En Tarragó et al. (2015) se afirmaba que la efectividad de las frases de armas 

presentaba una tendencia a incrementarse a medida que avanzaba el asalto, pero en este nuevo 

estudio comprobamos que la efectividad del segundo periodo (37.2%) fue menor a la del 

primero (39.6%), aunque ratificamos que el tercer periodo fue el de mayor porcentaje de 

frases de armas con incidencia en el resultado (43.4%) del tiempo reglamentario de asalto.  

En la figura 20 se observa como en los últimos compases del tercer periodo del asalto 

se produjo un incremento exponencial de la densidad de frases de armas, de la densidad de 

frases de armas efectivas y del porcentaje de efectividad bilateral, situación que 

anteriormente constataron Iglesias et al. (2010). A diferencia de aquel estudio, la efectividad 

bilateral de las frases de armas no presentó una tendencia a mantener un comportamiento 

paralelo a la densidad de las frases de armas a lo largo de todo el asalto, solo en algunas fases 

del mismo (por ejemplo en los últimos 40 s del tercer periodo).  

La efectividad bilateral de las frases de armas, alcanzó su valor máximo (82.6%) en 

los últimos 10 s del tercer periodo, cuando la densidad de frases de armas también se alzó 

hasta su cuota más elevada (3.8 frases de armas cada 10 s, de las cuales 3.1 concluyeron 

exitosamente). Tal y como hemos apuntado en el análisis de la estructura temporal de los 

asaltos, la presión ambiental (Gasset e Iglesias, 2010; Iglesias et al., 2010) a la que se ven 

sometidos los tiradores, ante la inminente finalización del tiempo reglamentario, provoca un 

incremento de la intensidad de sus acciones y que se vean obligados a asumir mayores 

riesgos, lo cual explicaría el incremento de la densidad de frases de armas, así como la de 

frases de armas que terminan en tocado.  

La importancia de los 10 s finales queda de manifiesto en uno de los últimos cambios 

normativos contemplado en el Reglamento de material de la FIE, donde se especifica que 
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durante los últimos 10 s de cada período los aparatos eléctricos señalizadores de tocados 

deberán mostrar el tiempo hasta una décima de segundo cuando el aparato central esté en 

funcionamiento y hasta una centésima de segundo cuando esté detenido. Esos 10 s suelen ser 

cruciales, y por ello se ha producido este cambio normativo que pretende controlar con mayor 

precisión el tiempo que resta de asalto y evitar situaciones polémicas como las vividas en la 

semifinal de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Tras analizar la eficacia de las 3545 acciones, se comprobó que el 44.9% correspondía 

a acciones ofensivas, el 22.1% a contraofensivas y el 33.0% defensivas, de las cuales una 

tercera parte eran acciones defensivas con respuesta y, por tanto, con un componente ofensivo 

vinculado a la acción de defensa. No podemos comparar este análisis con otro similar de 

espada en la literatura, pero podemos apreciar como Aquili et al. (2013) describieron un 

mayor número de acciones ofensivas (62.5%) y valores similares en las defensivas (25.7%), 

en competiciones internacionales de sable masculino y femenino. Estos autores no 

contabilizaron acciones de contraataque al definir tres categorías de acciones a registrar: 

ofensivas, defensivas y lo que denominan contrarespuestas con distancia (sin parada). Ello 

está motivado por la aparición de la convención del asalto, una norma (FIE, 2016a) aplicada 

en el sable mediante la cual quien tenga la iniciativa en la acción gana el tocado en el caso 

que ambos se toquen, lo que provoca un mayor número de iniciativas ofensivas y menor 

número de contraataques, al no disponer, esta acción, de prioridad en la concesión del tocado 

en el caso de tocado doble. 

La eficacia de las acciones no ha sido estudiada en otras publicaciones; solo el trabajo 

de Iglesias, González, Cortés, Tarragó y García (2008b) se centró en el análisis de las 

acciones eficaces, es decir, cuantificaron aquellas acciones que conseguían el tocado, y 

determinaban que aproximadamente el 50% de las acciones de tocado eran ofensivas, el 34% 

contraofensivas y el 16% correspondían a respuestas (ofensivas según el reglamento, pero 

asociadas a las defensivas en nuestro estudio). Si analizamos la eficacia (acciones realizadas 

vs acciones que consiguen puntuar), en nuestro trabajo (tabla 37) apreciamos como en las 
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acciones contraofensivas fue superior (33.1%) a las acciones ofensivas (21.7%), mientras 

que solo el 8.7% de las defensivas finalizaron en tocado. Cabe remarcar que este porcentaje 

de acciones defensivas terminaba en tocado porque se incorporaron como defensivas las 

acciones con respuesta, y el resto, mayoritariamente, se correspondía a acciones de apertura 

de distancia para evitar un tocado, y sin intención de puntuar. Al analizar los tipos de acciones 

comprobamos que la eficacia de las acciones defensivas de parada con respuesta fue del 

26.1%, superando incluso el de las acciones ofensivas simples sin hierro que alcanzó el 

25.2% de eficacia. Únicamente el 4.5% de las acciones defensivas de distancia con respuesta 

concluyeron en tocado. Detectamos que las acciones compuestas con hierro y sin hierro 

eran utilizadas en contadas ocasiones por los tiradores, pero eran las que obtenían mayores 

porcentajes de eficacia. 

En cuanto al análisis del blanco al que los tiradores dirigieron sus acciones, podría 

parecer curioso que los blancos más buscados fueron los de mayor y menor eficacia, pero 

tiene una clara explicación. El 48.7% de eficacia de las acciones al tronco se debe a que es la 

zona del cuerpo donde hay una mayor superficie de tocado. En cambio, el 4.0% de eficacia 

de las acciones dirigidas a la mano podría explicarse por el hecho que se trata de una de las 

zonas más resguardadas del rival (dada la proximidad del arma y a que se oculta tras la 

cazoleta), a que la superficie de contacto es reducida y a que, en muchas ocasiones, son 

acciones de tanteo, o finta, para comprobar cómo reacciona el rival. También es de destacar 

el alto volumen de intentos de tocado al pie y su escasa recompensa, ya que solo el 7.8% 

lograron su objetivo, demostrando la dificultad de ejecución de este tipo de acciones. Estos 

resultados son consistentes con los de Iglesias et al. (2008b), que mostraron que solo el 1% 

de los tocados realizados por jóvenes catalanes de tecnificación, en copas del mundo, se 

producían en el pie. 

Del análisis del tipo de desplazamiento utilizado por los espadistas cabe destacar que 

la flecha se erigió como el de mayor eficacia, con un porcentaje de acciones que incidían en 

el marcador del 58.4%. La esquiva, a pesar de utilizarse menos, con un 25.4%, se reveló 
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como el segundo tipo de desplazamiento más eficaz, y las acciones abriendo distancia, un 

recurso muy utilizado por los tiradores, solo finalizaron con un tocado en el 10.8% de las 

ocasiones. 

Pero para poder realizar una buena preparación estratégica de un asalto es 

fundamental que el esgrimista no solo conozca cuáles son sus acciones más eficaces y cuáles 

las menos eficaces, y lo mismo de su rival, sino que debe saber cuándo es más propicio 

realizarlas. Para ello deberá llevar a cabo un análisis del pensamiento y/o intercambio táctico 

mantenido con su rival en enfrentamientos previos y el que ambos acostumbran a mantener 

con otros rivales, que le permitirá identificar qué situaciones tácticas le son más favorables y 

cuáles debe evitar. Por tanto, su planteamiento inicial del asalto deberá ir encaminado a 

potenciar la aparición de las situaciones tácticas que le son propicias, jugando con las 

diferentes variantes tácticas que proporcionan la presión y la preparación (presionar al rival 

o dejarse presionar, y tomar la iniciativa con algún tipo de preparación o bien dejarla en

manos del contrincante). 

En la tabla 38 donde queda reflejado el diálogo táctico mantenido por los tiradores en 

las principales frases de armas (concretamente las realizadas en cinco o más ocasiones), se 

observó que la efectividad bilateral fue algo superior cuando la presión la realizó el tirador 

A (43.3%), aunque con valores muy cercanos a los obtenidos en las frases de armas en las 

que la presión la realizó el tirador B (43.0%). Eso sí, el número de frases de armas en las que 

la presión la realizó A fue bastante mayor, 409 ocasiones frente a las 258 en las que la presión 

la realizó B, situándose entre ambas las frases de armas en las que no hubo presión evidente 

de ninguno de los dos tiradores, exactamente 360, con una efectividad bilateral del 36.1%. 

Si centramos el análisis de la tabla 38 exclusivamente en la presión y la preparación, 

a modo de resumen, podríamos confeccionar la tabla 53, en la que puede observarse como el 

mayor porcentaje de efectividad bilateral (57.7%) se produce cuando presiona el tirador B, 

pero prepara el tirador A, y el menor (24.3%) cuando presiona el tirador A pero no se realiza 
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una preparación (podría ser el caso de un tirador que tiene acorralado a su rival con un pie en 

la zona de los últimos 2 m y el otro fuera de la pista). La combinación de presión y 

preparación del tirador A fue la que se dio en más ocasiones, para un total de 255 ocasiones, 

caracterizándose por un desenlace final de gran incertidumbre, al tener una efectividad del 

49.8% que en 51 ocasiones fue favorable al tirador A, en 48 a su rival y en 28 finalizó con 

tocado doble. 

Si se centra la atención únicamente en los tocados logrados por A en relación a B, es 

evidente que las situaciones que más favorecieron a uno u otro tirador fueron la presión de 

su rival seguida de la preparación propia, con la diferencia de que cuando lo realizó el tirador 

A (el que acababa realizando la primera acción) la efectividad fue superior (32.7%) a cuando 

lo hizo el tirador B (20.2%).  

Tabla 53. Efectividad bilateral de las principales frases de armas de los asaltos de espada masculina (de 
octavos de final hasta la final) de los Campeonatos del Mundo absolutos de esgrima de 2013 y  2014, en función 
de quién realiza la presión y la preparación  

Al incorporar a este análisis los tres niveles de pensamiento táctico (tabla 54) se puede 

apreciar como la situación cambia un poco. El mayor porcentaje de efectividad bilateral 

Frases de 
armas

n n % n % n % n %

No preparación 91 25 27.5 9 9.9 8 8.8 8 8.8
No presión Preparación de A 131 50 38.2 18 13.7 18 13.7 14 10.7

Preparación de B 138 55 39.9 19 13.8 21 15.2 15 10.9

No preparación 70 17 24.3 7 10 6 8.6 4 5.7
Presión A Preparación de A 255 127 49.8 51 20 48 18.8 28 11.0

Preparación de B 84 33 39.3 12 14.3 17 20.2 4 4.8

No preparación 41 16 39.0 8 19.5 3 7.3 5 12.2
Presión B Preparación de A 52 30 57.7 17 32.7 7 13.5 6 11.5

Preparación de B 165 65 39.4 31 18.8 23 13.9 11 6.7

Doble Efectividad Toca A Toca B
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(84.6%) ya no se produce cuando presiona el tirador B y prepara el tirador A, sino cuando 

presiona A, prepara A y se llega hasta el tercer nivel de pensamiento táctico. 

En cambio, el menor porcentaje (20%) sigue siendo el mismo,  cuando presiona el 

tirador A y hay una ausencia de preparación, pero con un matiz, que es así cuando se produce 

el intercambio de solo dos acciones, porque si se llega  a un tercer nivel de pensamiento y/o 

intercambio táctico, la efectividad alcanza uno de los niveles más altos (80%). Con 

diferencia, la combinación de presión y preparación del tirador A fue la que se dio en más 

ocasiones, para un total de 242 ocasiones, caracterizándose por tener uno de los desenlaces 

de mayor incertidumbre, ya que en 47 ocasiones ganó el tocado el tirador A, en 43 el tirador 

B y en 26 finalizó en tocado doble. 

Para el tirador A, el escenario más favorable que se observó fue el de la presión de su 

rival, la preparación propia y llegar hasta un tercer nivel en el diálogo táctico mantenido por 

los tiradores, con una efectividad favorable para sus intereses del 40%, mientras que para B, 

lo fue la presión de A, la preparación propia o la ausencia de preparación y alcanzar el tercer 

nivel de pensamiento táctico, con una efectividad favorable del 60%.  

Por tanto, si se hace un análisis muy genérico de los asaltos analizados, podría decirse 

que el dejarse presionar por el rival favorecía al tirador presionado, pero a la que entramos 

en el análisis pormenorizado de cada tipo de frase de armas (tabla 38), quedó demostrado 

que no siempre fue así. Sin ir más lejos, el diálogo táctico que más favoreció al tirador A fue 

el de en una acción ofensiva simple sin hierro de ambos tiradores, tras la ausencia de presión 

de ambos tiradores y la preparación efectuada por el tirador A. Dicha frase de armas se dio 7 

veces, y todas ellas finalizaron en tocado, en el 57.1% favorable al tirador A y en el 42.9% 

en tocado doble. 
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De esta manera queda demostrada la necesidad de analizar en profundidad el 

repertorio táctico propio y de los rivales en competición, de ser conocedores de las frases de 

armas que nos suelen favorecer y cuáles acostumbran a perjudicarnos, de saber cuáles son 

los puntos fuertes y débiles de nuestros rivales,… con el fin de potenciar la aparición de todas 

aquellas situaciones que nos suelen ayudar y tratar de minimizar el efecto de todas aquellas 

que pueden ir en nuestra contra. Para ello será fundamental tratar de acercar la investigación 

aplicada al entrenamiento de los esgrimistas, diseñando estudios que tengan gran 

aplicabilidad, siendo idónea para alcanzar esta meta la metodología observacional  

Si bien es cierto que la tabla 39 es menos restrictiva que la tabla 38, llegándose a 

visualizar frases de armas que llegaron a estar compuestas de hasta seis acciones (en la tabla 

38 tan solo se contemplaban las frases de armas que habían llegado hasta un tercer nivel de 

pensamiento y/o intercambio táctico), también debe decirse que pierde información 

trascendental, al agrupar todas las frases del mismo tipo, independientemente de quien 

presionara o realizara la preparación, o de si había ausencia de ellas, y al simplificar el análisis 

de las acciones. 

En las tablas 40 a 50 puede apreciarse claramente cómo, a medida que se avanza de 

nivel de pensamiento y/o intercambio táctico, el volumen de frases de armas observadas va 

disminuyendo, siendo el nivel II y el nivel III aquellos en los que finalizaron un mayor 

número de frases de armas (1061 en el nivel II y 220 en el nivel III de las 1466 frases de 

armas analizadas). Contando que en el nivel I tan solo concluyeron 30 frases de armas, ello 

supone que el 98.0% de los diálogos tácticos mantenidos por los tiradores llegaron a tener al 

menos dos acciones, y el 25.6% por lo menos tres. Es el cambio del nivel II al III donde se 

produce la reducción más drástica, ya que para los otros niveles los porcentajes fueron los 

siguientes: 10.6% para el IV, 4.5% para el V, 2.2% para el VI, .7% para el VII, .4% para el 

VIII y .07% para el IX. 
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Este análisis también reveló que los porcentajes de eficacia de las siete primeras 

acciones oscilaron entre el 18.5% y el 30% (alcanzándose el valor más bajo en la quinta 

acción y el más alto en la séptima), siendo del 0% para las acciones octava y novena. Claro 

que hay que relativizar algunos de estos resultados, teniendo en cuenta el escaso número de 

frases de armas que llegaron a alcanzar hasta 7, 8 o 9 niveles de pensamiento y/o intercambio 

táctico. Por ejemplo, solamente hubo una acción del noveno nivel, con lo cual la eficacia 

podía haber sido fácilmente del 100%, en lugar del 0% obtenido.    

Llegados a este punto, podemos afirmar que los tiradores mantienen un intercambio 

táctico que hemos podido observar y analizar, pero de ningún modo podemos asegurar que 

en todos los casos se trate de un proceso completamente decisional. Torán (1996) afirma que 

los tiradores expertos poseen toda una serie de automatismos motrices y decisionales, que les 

permiten realizar acciones a gran velocidad. Por tanto, probablemente las primeras acciones 

del diálogo táctico sí que sean fruto del planteamiento estratégico planteado por los tiradores, 

pero a medida que se avanza de nivel del pensamiento táctico las acciones realizadas puede 

ser que sean consecuencia de reacciones de aprendizaje semiautomático.  

La aplicación ideal del análisis de las secuencias tácticas realizado en este estudio se 

produciría en la observación individualizada de deportistas concretos, es decir, control del 

propio deportista por parte del maestro, así como del análisis de sus rivales. En base a este 

planteamiento, el estudio III se centra en el análisis del comportamiento táctico de deportistas 

concretos (campeones y campeonas del mundo) frente a sus rivales. 
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66.6 Conclusiones del estudio II 

Los resultados de este estudio nos permiten concluir que: 

- A medida que avanzaron los asaltos el tiempo medio de allez disminuyó y el tiempo 

medio de halte del periodo aumentó, hallándose diferencias significativas entre el 

tercer periodo y los dos previos, en cuanto al tiempo efectivo de asalto, tiempo de 

pausa entre periodos y tiempo medio de allez. 

- Para todos los periodos la zona de 3 m es el lugar de la pista en la que hay una mayor 

actividad esgrimística en los asaltos de espada, pero solo se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre el periodo y la efectividad bilateral en la zona 

central. 

- La zona de los 2 m finales de la pista se erigió como una zona de gran importancia 

estratégica, al ser un lugar donde en muchas ocasiones se produce el tocado decisivo 

para lograr la victoria final. A pesar de ser la zona de menor actividad esgrimística, 

es en la que se producen los mayores porcentajes de efectividad bilateral de las frases 

de armas, tanto en el primer periodo como en el segundo y en el conjunto de las 

prórrogas. 

- En los últimos compases del tercer periodo se produce un incremento exponencial 

de la densidad de las frases de armas, de las frases de armas efectivas y del porcentaje 

de efectividad, fruto de la mayor presión ambiental a la que se ven sometidos los 

tiradores ante la inminente finalización del tiempo reglamentario.  
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- El conocimiento en profundidad del repertorio táctico propio y el de los  rivales,  y  

de su eficacia, es fundamental para la preparación estratégica de los asaltos y la 

resolución táctica de las situaciones que se presentan a lo largo del asalto. 

- La configuración, por primera vez en la literatura, de un cuadro de secuenciación 

táctica de las acciones en la espada masculina constituye una gran aportación al 

desarrollo de nuevas metodologías de control del entrenamiento en sus componentes 

técnicos y tácticos. 
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77. ESTUDIO III: COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS RELACIONES 

DIACRÓNICAS DE LOS T-PATTERNS Y LOS PATRONES DE CONDUCTA EN 

LA ESGRIMA DE ÉLITE 

 

7.1 Introducción del estudio III 
 

Tras los dos primeros estudios que conforman esta tesis, en los que se ha analizado la 

estructura temporal de los asaltos, la efectividad bilateral de las frases de armas en función 

del periodo del asalto y del lugar de la pista en que se produjeron, la incidencia en la victoria 

final de ser el primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador, la eficacia de las acciones, 

la densidad de frases de armas y el desarrollo táctico de los asaltos, llegamos a este tercer 

estudio en el que se pretende dar un paso más en el análisis estratégico y táctico de los asaltos 

de esgrima.  

 

En el estudio II se ha presentado un análisis del diálogo táctico mantenido por los 

tiradores, basado en la adaptación del esquema del pensamiento táctico desarrollado por 

Szabó, que nos ha proporcionado información muy valiosa de cómo se debe trabajar para 

establecer, previamente a la disputa del asalto, un planteamiento estratégico sólido que 

proporcione mayores posibilidades de victoria. Pero con el análisis descriptivo de dicho 

estudio no podemos valorar el nivel de intencionalidad de las acciones del tirador o tiradora. 

 

Como novedad, con la intención de avanzar en el empeño de acercarnos a la 

caracterización técnico-táctica de la esgrima, superar la intuición y tener una mayor evidencia 

científica de lo acontecido durante la disputa de los asaltos, en el último estudio de la tesis 

nos hemos valido de tres técnicas de análisis de la metodología observacional: detección de 

T-patterns, análisis secuencial de retardos y análisis de coordenadas polares. Pero la 

originalidad de este estudio no radica en el uso de esas tres técnicas, ya utilizadas en 
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numerosas ocasiones en otras investigaciones deportivas, sino en el análisis de la 

complementariedad de las mismas, que por primera vez se ha realizado en la literatura 

científica. 

77.2 Objetivos del estudio III 

Con este estudio se dará respuesta a los siguientes objetivos específicos de la tesis: 

- Establecer las posibles relaciones diacrónicas detectadas en el análisis táctico de los 

asaltos de esgrima, desde tres técnicas analíticas complementarias: detección de T-

patterns, el análisis secuencial de retardos y el de coordenadas polares. 

- Detectar patrones de comportamiento que favorecen o perjudican la eficacia de las 

acciones. 

- Analizar la existencia  de  diferencias en función  del  arma y del sexo de esgrimistas 

en competición de alto nivel. 

7.3 Particularidades metodológicas del estudio III 

7.3.1 Diseño del estudio III 

Para este tercer estudio, el diseño observacional utilizado (Anguera, et al., 2011) fue 

nomotético (análisis diferencial del campeón o campeona del Mundial y de su oponente), 

puntual (se trató del registro de una única competición, tomando los asaltos de cada deportista 

como una unidad) y multidimensional (diversos niveles de respuesta para cada ocurrencia). 
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77.3.2 Participantes del estudio III 

Se realizó la observación de 24 asaltos (tabla 55) de los Campeonatos del Mundo de 

categoría absoluta disputados en Kazán (Rusia) en el año 2014, cuatro asaltos de cada uno 

de los tiradores o tiradoras que se adjudicaron el Campeonato del Mundo en cada una de las 

modalidades de la esgrima. Se analizaron los asaltos correspondientes a las rondas de octavos 

de final, cuartos de final, semifinal y final, excepto en el caso del florete masculino, que se 

tuvo que cambiar el asalto de cuartos de final por el de dieciseisavos de final, al no disponer 

de las imágenes de dicho asalto, siendo observados un total de 30 esgrimista (15 mujeres y 

15 hombres). 

Tabla 55. Asaltos de las seis modalidades analizados en el estudio III, correspondientes al Campeonato del 
Mundo de esgrima de Kazán 2014 

7.3.3 Adaptación del instrumento observacional para el estudio III 

Como puede verse en la tabla 56, la adaptación del instrumento observacional 

ESGRIMOBS se concretó en 10 criterios de análisis y 51 categorías de observación, 

excluyendo del análisis las frases de armas excesivamente largas (las que contenían cinco o 

más acciones).  

ESPADA MASCULINA ESPADA FEMENINA SABLE MASCULINO
Final K.Park vs Robeiri Fiamingo vs Heidemann Gu vs Kovalev

Semifinal Grumier vs Robeiri Fiamingo vs Shemyakina Dolniceanu vs Kovalev
Cuartos de final Avdeev vs Robeiri Fiamingo vs Embrich Montano vs Kovalev
Octavos de final Heinzer vs Robeiri Fiamingo vs Kolobova Kovalev vs Kim

SABLE FEMENINO FLORETE MASCULINO FLORETE FEMENINO
Final Zaguinis vs Kharlan Ma vs Cheremisinov Errigo vs Batini

Semifinal Kharlan vs Dyachenko Cheremisinov vs Lefort Errigo vs Vezzali
Cuartos de final Kharlan vs Velikaya Meinhardt vs Cheremisinov (NO) Errigo vs Knop
Octavos de final Kharlan vs Besbes Abouelkassem vs Cheremisinov Errigo vs Biryukova

Dieciseisavos de final Chen vs Cheremisinov
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El no tener en consideración en el análisis las frases de armas que contenían cinco o 

más acciones, fue debido a las limitaciones de capacidad del programa THEME respecto al 

número de códigos que constituyen un “evento”. De todos modos, fueron contabilizadas y 

tan solo representaban un 2% de los registros, de manera que era muy difícil que formasen 

parte de algún patrón de conducta.  

 

77.3.4 Instrumentos de registro y de tratamiento de registros y datos del estudio III 
 

Como en los estudios previos de esta tesis, el programa informático elegido como 

instrumento de registro fue el software LINCE. Dicho programa permitió obtener toda una 

serie de registros que fueron exportados al programa Microsoft® Office Excel®, para ser 

tratados y recodificados. 

 

Para este estudio no fue necesaria la utilización de programas informáticos de análisis 

estadístico, pero si el software propio de la metodología observacional. Concretamente, se 

hizo servir el programa THEME para la detección de T-patterns, GSEQ5 para el análisis 

secuencial de retardos y HOISAN para el análisis de coordenadas polares. 

 

7.3.5 Procedimiento específico del estudio III 
 

En el estudio III las unidades de observación fueron las frases de armas que 

finalizaron con la voz de halte, pero también las que el observador consideró que entrañaban 

suficiente peligrosidad como para lograr un tocado, aunque este finalmente no se materializó. 

  

En este estudio hemos analizado la existencia de patrones de comportamiento y de 

conductas que favorecen el ganar o perder los tocados, y para lograrlo hemos sustentado 

nuestro análisis en tres técnicas ampliamente utilizadas en la metodología observacional 

(Portell, Anguera, Chacón y Sanduvete, 2015). 
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Una de las técnicas utilizadas ha sido la detección de T-patterns, es decir, la 

identificación de estructuras regulares “temporales y secuenciales” de conducta, o dicho de 

otra manera, la combinación de eventos que ocurren en el mismo orden con distancias 

temporales entre sí que se mantienen relativamente invariantes en relación a la hipótesis nula 

de que cada componente es independiente y está distribuido aleatoriamente en el tiempo 

(Magnusson, 2000).  

 

Por su parte, la técnica del análisis secuencial de retardos, nos ha mostrado el grado 

de conexión estadística existente entre una determinada conducta criterio y una conducta 

condicionada. Los valores de los residuos ajustados, obtenidos al realizar la prueba binomial 

entre la probabilidad incondicionada y la condicionada, pueden ser positivos (relación 

activadora) o negativos (relación inhibitoria), y obviamente pueden ser o no estadísticamente 

significativos. El cálculo de los residuos ajustados se realiza tanto en la perspectiva 

prospectiva (conductas que ocurren después de la conducta criterio) como retrospectiva 

(conductas que ocurren antes de la conducta criterio), así como en el retardo 0 o coocurrencia.  

 

En nuestro caso, seguimos un planteamiento similar al de estudios anteriores en fútbol 

(Barreira, Garganta, Castellano et al., 2014), en el que la conducta considerada como criterio 

fue el gol a favor y las conductas condicionadas las restantes del instrumento de observación. 

Esta decisión nos lleva a considerar un análisis de retardos que adquiere un mayor sentido en 

su perspectiva retrospectiva, es decir, desde la conducta criterio hacia atrás, valorando lo que 

ha sucedido hasta llegar a la conducta criterio (la acción que consigue tocado en nuestro 

estudio). Por tanto, en nuestro trabajo lo que más nos interesa conocer son cuáles han sido 

las conductas que se han desarrollado hasta conseguir el tocado. Asimismo, también puede 

interesarnos conocer cuáles son las conductas más probables que siguen a la consecución de 

un tocado (acciones ofensivas, mayor distancia…), lo que nos conduciría a realizar un 

análisis de transiciones desde el punto de vista prospectivo (Castellano y Hernández-Mendo, 

2002). 
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Finalmente, la técnica de análisis de coordenadas polares nos ha permitido construir 

un mapa interrelacional de varias conductas condicionadas respecto a una conducta focal 

(que guarda paralelismo con la criterio en el análisis secuencial de retardos), que refleja su 

relación de activación o inhibición, prospectiva o retrospectiva. En este caso, la interpretación 

de los resultados también presentará una similitud a la técnica anteriormente descrita, 

adquiriendo un mayor valor predictivo el análisis retrospectivo de la significación de las 

conductas condicionadas (el resto) ante las conductas determinadas como focales (la 

consecución del tocado) y, posteriormente, en el análisis de carácter retrospectivo, una 

valoración de la influencia de la conducta focal (conseguir el tocado) sobre el resto de 

conductas condicionadas del estudio (acción ofensiva o defensiva, tipo de ejecución, lugar 

de la pista…). 

 

Para poder llevar a cabo este triple análisis, en el estudio III se obtuvo una matriz de 

1282 configuraciones (229 correspondientes a espada masculina, 218 a espada femenina, 265 

a florete masculino, 211 a florete femenino, 197 a sable masculino y 162 a sable femenino), 

correspondientes a las frases de armas observadas a lo largo de la disputa de los 24 asaltos 

analizados, tanto las que terminaban con la voz de halte del árbitro como aquellas que se 

consideraron que entrañaban suficiente peligrosidad como para acabar en tocado (no 

finalizaron en tocado por falta de acierto o por la acción defensiva realizada por su rival), aun 

cuando el árbitro no detuvo el asalto (halte).  

 

El tipo de datos utilizados para el análisis fue evento-base y concurrentes (tipo II), 

utilizando la terminología del análisis secuencial de retardos. Para la detección de estructuras 

regulares (T-patterns) con el programa THEME, se asignó convencionalmente una duración 

constante (=1) a cada evento-tipo atendiendo a que la importancia del análisis no radica en 

la duración de cada una de las frases de armas, ni a la distancia entre ellas (muy similares 

entre sí), sino, precisamente, a su secuencialidad interna. 
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De cara a la detección de estructuras regulares de conducta (T-patterns y análisis 

secuencial de retardos -que sirve de base para el cálculo de longitud y ángulo de los vectores 

que constituyen el mapa de coordenadas polares-) se agruparon los cuatro asaltos de cada 

campeón y campeona, realizándose un análisis de la globalidad de los registros para cada una 

de las seis modalidades. De este modo no se perdieron de vista aquellos patrones que, aun no 

cumpliendo los prerrequisitos de búsqueda en cada uno de los asaltos por separado, sí que 

eran detectados cuando la búsqueda se realizó de forma global. 

 

En el software THEME se seleccionaron los siguientes parámetros de búsqueda:  

 

a) Se optó por la opción free Patterns (eliminándose el fast requirement en todos los 

niveles), de forma que el límite inferior del intervalo crítico se fijó, no en 0, sino en 

la distancia más corta en la que se presentaban sus dos eventos constitutivos -por lo 

que los eventos del intervalo crítico podían estar separados por un número de 

conductas (frases de armas en nuestro caso) relativamente numerosas-.  

 

b) Se utilizó un nivel de significación -la máxima probabilidad aceptada de que 

cualquiera de las relaciones de intervalo crítico ocurran por azar- de .005, lo cual 

quiere decir que el porcentaje de aceptar un intervalo crítico debido al azar era de un 

.5%. 

 

c) Se fijó una frecuencia mínima de dos ocurrencias para constituir T-pattern. 

 

d) Se hizo uso de la herramienta de reducción de redundancias que aporta THEME, de 

forma que si más del 90% de las ocurrencias de un nuevo patrón detectado 

comenzaban y finalizaban en el intervalo crítico de los patrones ya detectados, el 

nuevo patrón fue desechado. 
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El análisis secuencial de retardos fue realizado mediante el software GSEQ5. De 

acuerdo con Bakeman y Gottman (1986), se consideró: 

 

a) Las transiciones mayores que 1.96 que, siendo significativas (p < .05), representan 

una mayor probabilidad de ocurrencia que la esperada por el azar (relación de 

activación entre la conducta criterio y la conducta condicionada).  

 

b) Las transiciones menores o iguales a -1.96 que, siendo significativas (p < .05), 

representan una menor probabilidad de ocurrencia que la esperada por el azar 

(relación de inhibición entre la conducta criterio y la conducta condicionada). 

 

El análisis secuencial de retardos se llevó a cabo tomando en consideración las 

relaciones de asociación existentes entre las conductas criterio y las conductas condicionadas, 

criterio a criterio. Es decir, se analizaron las relaciones de las conductas criterio (categorías 

vinculadas a la consecución del tocado) vinculadas a la eficacia (criterio “tocado”) de forma 

aislada, caso a caso, con el conjunto de conductas condicionadas correspondientes a cada 

criterio concreto analizado. Así, se analizaron las conductas criterio (tc, to, td, nt) en relación 

a las distintas categorías pertenecientes a un mismo criterio del instrumento observacional, 

por ejemplo el criterio 1 “presión”, siendo éstas las conductas condicionadas de un primer 

análisis relacional (en este caso pc, po y np). Seguidamente se repetía el proceso con el 

criterio 2 (“preparación”) y sus categorías (nx, xo, xc, xoc) que eran las conductas 

condicionadas. A continuación, de nuevo las conductas criterio (del criterio “tocado”) 

relacionadas con las conductas condicionadas del criterio 3 “acción 1” (idc, ido, ioc, ioo) y 

así sucesivamente con el resto de criterios que configuraban el análisis de conductas 

condicionadas.  

 

Mediante el software HOISAN se aplicó la técnica de análisis de coordenadas polares, 

con el concepto de retrospectividad genuina (Anguera, 1997) que modifica el planteamiento 

original de Sackett (1980). Basándose en la experiencia de muchos estudios desarrollados en 
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ciencias sociales y del comportamiento (Lapresa, Arana et al., 2013) se decidió tener en 

cuenta los retardos retrospectivos (de -1 a -5) y prospectivos (de +1 a +5), ya que a partir de 

esos retardos los patrones secuenciales de conducta parecen diluirse, considerándose como 

conductas criterio las relativas a los tocados (tocado del campeón y tocado del oponente) y 

el resto como conductas condicionadas. El vector manifestó la relación existente entre una 

categoría focal (tocado del campeón y tocado del oponente), que se corresponde con la 

conducta criterio del análisis secuencial de retardos, y cada una de las categorías 

condicionadas.  

 

 
Figura 21. Concepto de retrospectividad genuina a partir de Anguera (1997) en relación a Sackett (1980) 

  

7.3.6 Control de calidad del dato del estudio III 
 

La calidad del dato fue determinada a través de los procesos de validez y fiabilidad 

(ver página 49), gracias a la colaboración de un panel de 17 expertos en esgrima, que con sus 

respuestas a un cuestionario virtual validaron el instrumento observacional, y a la 

participación de 6 expertos que, tras realizar el test de fiabilidad, obtuvieron la concordancia 

necesaria interobservador e intraobservador para asegurar la fiabilidad. 
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77.4 Resultados del estudio III 
 

7.4.1 Detección de T-patterns 
 

En el muestreo observacional efectuado de los asaltos del campeón de espada 

masculina se registraron 224 frases de armas (eventos), existiendo 49 configuraciones de 

frases de armas diferentes (eventos-tipo, en terminología THEME), lo que suponía una 

frecuencia media de aparición de 4.57. Por su parte, en el análisis de los asaltos de la 

campeona de espada femenina se registraron 203 frases de armas, 118 de las cuales eran 

diferentes, con una frecuencia media de aparición de 1.72. En cambio, en los asaltos del 

campeón de florete masculino se registraron 259 frases de armas, 76 de ellas diferentes, lo 

que implicaba una frecuencia media de aparición de 3.41. Y en los asaltos de la campeona 

de florete femenino se registraron 203 frases de armas, existiendo 68 frases de armas 

distintas, por tanto, con una frecuencia media de aparición de 2.99. En el caso de los asaltos 

del campeón de sable masculino se registraron 197 frases de armas, 49 de ellas diferentes, y 

su frecuencia media de aparición fue de 4.02. En los asaltos de sable femenino se registraron 

161 frases de armas, 48 de ellas distintas, lo que suponía una frecuencia media de aparición 

de 3.35. 

 

En la tabla 57 se presentan los T-patterns detectados en el análisis de la globalidad de 

los cuatro asaltos de cada arma de los campeones masculinos y en la tabla 58 los de las 

campeonas femeninas, además de facilitar información relativa al número de ocurrencias o 

frecuencia de aparición de los T-patterns, asaltos en los que tuvieron lugar y el número de 

frases de armas intercaladas entre cada frase de armas que conforman cada patrón. 
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Tabla 57. T-patterns detectados en los asaltos de los tres campeones del mundo masculinos del Campeonato 
del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014   

 

 

 

n T-patterns Ocurrencias Asaltos
Frases de armas 

intercaladas
2 1 18-16

3 18-19
1 7
3 5
2 /
2 /
4 /
4 /
4 1
3 7
4 7
1 7-1
1 6-1
1 1-5
1 1-3
1 5
1 3
3 3
3 17
4 17
3 8
4 9
4 10
1 1
1 1
1 4- / -1
4 6-1-2
1 4- /
4 6-1
1 14
2 15
4 14
2 4
2 5

SM4 ( pc,xoc,ioc,iido,to  np,xoc,ioc,iido,to ) 2

SM2
( pc,xoc,ioc,iico,to ( np,xoc,ioc,iido  

po,xo,ioo,iicc,to )) 2

SM3 ( pc,xoc,ioc,iico,to  np,xoc,ioo,iicc,to ) 3

FM6 ( po,xo,ioo,iidc,tc  pc,xc,ioc,iido,iiicc ) 2

SM1
( pc,xoc,ioc,iico,to ( np,xoc,ioc,iido ( 
po,xo,ioo,iicc,to  np,xoc,ioc,iido ))) 2

FM4 ( po,xo,ioc,iido  np,xoc,ioo,iicc,to ) 2

FM5 ( po,xo,ioc,iido,tc  po,xo,ioo,iicc,tc ) 3

FM2
( po,xo,ioo,iidc,iiido ( pc,xc,ioc,iico,to  

po,xo,ioc,iico,tc )) 2

FM3 ( pc,xc,ioc,iico,to  po,xo,ioc,iico,tc ) 3

EM5 ( po,xoc,ioo,iicc,to  po,xo,ioc,iido,tc ) 2

FM1
(( po,xo,ioc,iico,to  po,xo,ioo,iidc,tc ) 

pc,xc,ioc,iido,iiicc ) 2

EM3 ( np,xoc,ioc,iioo,tc  np ) 2

EM4 ( po,xo,ioo,iioc,td  po,xo,ioo,iioc,td ) 3

EM1
(( np,xo,ioo,iidc  po,xo,ioo,iicc,iiico,tc )     

np,  nx,ioc,iido )

EM2 ( np,xo,ioo,iicc,iiido  po,xo,ioc,iido,tc ) 2
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Tabla 58. T-patterns detectados en los asaltos de las tres campeonas del mundo femeninas del Campeonato 
del Mundo absoluto de esgrima de Kazán 2014   

 

n T-patterns Ocurrencias Asaltos
Frases de armas 

intercaladas
2 3 1

3 1
1 19-4
1 16-4
1 9- /
2 10- /
4 2
4 2
1 9
2 10
4 1
4 3
3 1
3 1
1 /-6-1
4 /-4-1
2 7-9
4 8-10
1 3-5
4 3-5
3 8
3 8
2 7
4 8
3 18
4 19

2 3 9-/
3 6-/
1 /
4 /
1 8
2 9
3 9
1 /
3 10
3 /
3 /

SF5 ( po,xo,ioo,iidc  pc,xc,ioc,iido,tc ) 2

SF3 ( np,xoc,ioc,iido,tc  po,xo,ioo,iidc ) 4

SF4 ( np,xoc,ioo,iidc,tc  po,xoc,ioo,iicc,tc ) 2

SF1
(( np,xoc,ioc,iido,tc  po,xo,ioo,iidc ) 

pc,xc,ioc,iido,tc )

SF2 ( np,xoc,ioc,iido  po,xoc,ioo,iidc,tc ) 2

FF5 ( pc,xc,ioc,iido,iiicc  pc,xc,ioc,iido,to ) 2

FF6 ( pc,xc,ioc,iido,iiidc,ivdo  np,xc,ioc,iico,tc ) 2

FF4 ( np,xc,ioc,iico,tc  np,xc,ioc,iico,tc ) 2

FF1
(( po,xo,ioo,iicc ( po,xo,ioo,iidc  

po,xo,ioo,iicc,to )) pc,xc,ioc,iico,to ) 2

FF2
( pc,xc,ioc,iido,iiicc ( pc,xc,ioc,iido,to  

pc,xc,ioo,iidc,iiico )) 2

2

EF6 ( po,nx,ioo,iidc  po,xo,ioo,iidc,tc ) 2

EF7 ( po,xo,ioc,iico,to  np,xc,ioc,iico,td ) 2

EF1
(( np,xc,ioc,iico,td  po,xo,ioc,iico,to ) 

np,xc,ioc,iico,td )

FF3
( po,xo,ioo,iidc ( po,xo,ioo,iicc,to  

po,xo,ioc,iido,tc )) 2

EF2 ( np,xoc,ioo,iidc ( np  po,xo,ioc,iico,tc )) 2

EF3 ( pc,xc,ioo,iidc ( po,xo,idc,iico,tc  np )) 2

EF4 ( np,xo,ioc,iico,tc  np,nx,ioo,iidc ) 2

EF5 ( pc,xc,ioo,iidc  po,xo,idc,iico,tc )
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77.4.2 Análisis secuencial de retardos 
 

Se consideraron como conductas criterio las categorías de tocado del campeón o 

campeona del mundo y tocado de su oponente. Al valorarse en este análisis a quien favorecía 

la acción, no se contempló el tocado doble como conducta criterio, ya que dicho tocado puede 

favorecer por igual a ambos tiradores o tiradoras o no (en situaciones de desigualdad en el 

marcador, con tanteos cercanos al límite de tocados posibles o bien a la finalización del 

tiempo de asalto, un tocado doble favorece a quien tiene ventaja en el marcador). Además el 

tocado doble solo es posible que se dé en la modalidad de espada y no sería comparable al 

resto de modalidades. Las categorías del resto de criterios que conformaron el instrumento 

de observación de este estudio (tabla 56) se analizaron como conductas condicionadas. 

 

El análisis secuencial de retardos (tablas 59 y 60) permitió conocer en qué medida 

existía asociación estadísticamente significativa entre la conducta criterio y cada una de las 

conductas condicionadas en los retardos prospectivos (desde +1 hasta +5), retardo 0 (análisis 

de coocurrencias intra-frase de armas) y retardos retrospectivos (desde -1 hasta -5). 
 

7.4.3 Análisis de coordenadas polares 
 

Se consideraron conductas focales las categorías “tocado del campeón o campeona” 

(tc) y “tocado del oponente” (to), sin contemplar la categoría tocado doble (td) como focal, 

atendiendo a la justificación ya realizada en el análisis secuencial de retardos. Como 

conductas condicionadas se utilizaron el resto de categorías del instrumento observacional. 

El análisis de coordenadas polares nos mostró, como puede apreciarse en las figuras 22 a 24, 

las relaciones existentes entre las dos conductas focales y el resto de conductas condicionadas 

en los asaltos observados en este estudio. 
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             EF_tc            EF_to 

                 
                                      Figura 22a                     Figura 22b 

               

           EM_tc           EM_to 

               
                                      Figura 22c                     Figura 22d 
 

Figura 22. Resultados del análisis de coordenadas polares en espada 
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           FF_tc           FF_to 

               
                                      Figura 23a                     Figura 23b 

               

          FM_tc           FM_to 

               
                                      Figura 23c                     Figura 23d 
 

Figura 23. Resultados del análisis de coordenadas polares en florete 
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           SF_tc           SF_to 

               
                                      Figura 24a                     Figura 24b 

               

           SM_tc           SM_to 

               
                                      Figura 24c                     Figura 24d 
 

Figura 24. Resultados del análisis de coordenadas polares en sable 
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77.5 Discusión del estudio III 
 

En este trabajo se realizó un completo análisis estratégico sobre la esgrima 

desarrollada por los tres campeones masculinos y las tres campeonas femeninas mundiales 

de categoría absoluta del año 2014 y de sus contrincantes en el camino hacia la consecución 

del título. Por tanto, se analizó su comportamiento táctico en competición oficial de máximo 

nivel, y se hizo en base al esquema del pensamiento táctico de Szabó (1977) y la lectura de 

los asaltos realizada siguiendo la estructura de definición de las frases de armas que efectúan 

los árbitros de esgrima, mediante la secuenciación de las acciones ocurridas en los asaltos, 

de acuerdo al reglamento de este deporte (FIE, 2016a). Aunque en la espada no se utiliza 

arbitralmente esta lectura de las frases de armas al no existir convención en el asalto, se utilizó 

este recurso como metodología de lectura de las acciones técnico-tácticas realizadas. 

 

A partir de estas dos fuentes originales, se construyó un instrumento observacional 

ad hoc en el que se secuenciaban las interacciones entre esgrimistas a medida que se 

sucedían, como se realiza en el arbitraje de la esgrima en las armas de convención (sable y 

florete). Tal y como propuso Szabó (1977), además de las frases de armas se analizó la 

preparación y, como aportación original de este estudio al análisis táctico, también se 

tuvieron en cuenta las conductas de presión entre contrincantes anteriores al inicio de la frase 

de armas.  

 

Cabe advertir que en este estudio se contempló que la primera acción solo podía ser 

ofensiva o defensiva. Por definición reglamentaria (FIE, 2016a) una acción contraofensiva 

solo puede ejecutarse sobre la ofensiva adversa, por lo tanto, nunca puede ejecutarse como 

primera acción. A diferencia de Szabó (1977), se incorporó la acción defensiva en primera 

acción como reacción a la utilización de fintas (sin continuidad ofensiva) en la preparación. 
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77.5.1 T-patterns 
 

Se tomaron como unidades de observación las frases de armas, con la finalidad de 

analizar la disposición secuencial de las distintas conductas (categorías) que intervienen en 

ellas (secuencialidad de izquierda a derecha en su transcripción u orden). Se consideró la 

frase de armas como una unidad “molar” constituida por acciones “moleculares”, lo que nos 

permitía la aplicación de esta técnica analítica. 

 

El potencial informativo de los T-patterns, detectados mediante THEME, radica en 

el hecho de que permiten conocer la relación que existe inter-frases de armas, a la vez que 

destaca cuáles son las acciones secuenciales que constituyen las frases de armas más 

relevantes para el análisis táctico (intra-frases de armas) de un asalto de esgrima. Además, 

gracias a las prestaciones del software THEME, se detectaron estructuras secuenciales bajo 

el parámetro orden (Lapresa, Anguera et al., 2013; Lapresa, Arana et al., 2013; Magnusson, 

1996, 2000), mediante el añadido de una escala numérica que asignaba a cada ocurrencia una 

duración convencional igual a 1, lo que ha permitió deducir el número de conductas 

intercaladas entre los clusters constitutivos del T-pattern a partir del estudio de sus intervalos 

internos. 

 

En el trabajo publicado por Tarragó et al. (2015) se analizan los T-patterns del 

Campeonato del Mundo de espada masculina sénior de Budapest 2013, de forma aislada, 

mediante un estudio asimétrico (diferenciando los tiradores en función de su ubicación en la 

pista: tirador de la izquierda y tirador de la derecha), y de forma conjunta, mediante un 

análisis simétrico (se considera como tirador “A” a aquel que realiza la primera acción y “B” 

a su rival). En el análisis simétrico (A y B) pierde coherencia el querer realizar cualquier 

análisis de patrones secuenciales, al irse modificando la asignación de tiradores, como A o 

B, durante los asaltos, pero permite visualizar, globalmente, aquellas frases de armas o 

eventos-tipo, más utilizados en la espada masculina de élite. Más adecuado y riguroso es el 

análisis asimétrico, asalto a asalto, puesto que analiza las interacciones entre los dos rivales 
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en una situación concreta, un asalto, exento de otros elementos que puedan influir en la 

secuencialidad pura de las frases de armas (rivales distintos en un análisis asimétrico 

multiasalto o alternancia de roles de un mismo tirador en el análisis simétrico).  

 

En un trabajo posterior de Tarragó et al. (2016) se ha mantenido el análisis asimétrico, 

lo que permite analizar a uno de los dos tiradores en un rol determinado (en este caso se 

analizan los patrones secuenciales de conducta de uno de los finalistas del Campeonato del 

Mundo absoluto de espada masculina de Budapest 2013 y los de uno de los finalistas de 

Kazán 2014). Además se realiza un análisis multiasalto, recogiendo mucha más información 

relativa a los comportamientos en asalto y su incidencia en la consecución o pérdida de un 

tocado. Este mismo análisis es el que se efectuó en el estudio III, pero contemplando el 

análisis de las seis modalidades. Las tablas 57 y 58 muestran los T-patterns detectados en los 

cuatro asaltos analizados de cada uno de los ganadores o ganadoras del Campeonato del 

Mundo absoluto de Kazán 2014. 

 

En la comparación de los resultados obtenidos en los diferentes estudios en los que 

hemos utilizado la técnica de detección de T-patterns, hemos observado que, a pesar de 

utilizar los mismos parámetros de búsqueda, el número de patrones de conducta hallados 

puede diferir de manera considerable en función del número de criterios y categorías que se 

incorporan en la configuración de las frases de armas analizadas. Es decir, tener en cuenta o 

no la presión y la preparación, analizar todas las frases de armas o bien solo las que finalizan 

en un quinto (o anterior) nivel de pensamiento  y/o intercambio táctico,… todo ello 

condicionará de manera importante los resultados a los que se llegan. Por tanto, la utilización 

de esta técnica requerirá de un análisis más profundo, para así poder aprovechar todo su 

potencial para el estudio del comportamiento táctico en esgrima. 
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77.5.2 Retardos 
 

La lectura, a través del software GSEQ, de los resultados a partir de los residuos 

ajustados obtenidos para cada una de las conductas criterio (tocado campeón/a, tocado 

oponente), se realizó en función de los sucesivos retardos y, de forma particular, en relación 

a cada una de las acciones (categorías). Los residuos ajustados correspondientes al retardo 0 

indicaban cuál era la incidencia directa entre los distintos tipos de acciones y sus 

características (conductas condicionadas) y la consecución del tocado (conductas criterio) 

dentro de la frase de armas (intra-frase de armas). Esta relación en el retardo 0 nos indicaba 

la influencia directa existente entre la realización de una acción determinada (ofensiva, 

defensiva o contraofensiva), de la ejecución de presión o de la preparación previa sobre la 

consecución de un tocado, ya fuera a favor, en contra o doble. Esto es así por la configuración 

molar de las unidades de observación realizadas, que venían constituidas por las 

denominadas frases de armas o encadenamiento de acciones que tienen per objetivo la 

consecución del tocado. La decisión metodológica presentaba un planteamiento novedoso, 

planteando como coocurrencia en un mismo registro las unidades moleculares que las 

constituían y que, en realidad, podrían haber sido registradas secuencialmente como acciones 

independientes, pero a las que se atribuyó el concepto de unidad estructural o encadenada de 

la propia lógica de la frase de armas. 

 

La utilización de las categorías correspondientes a la consecución del tocado (a favor, 

en contra o doble) como conductas criterio nos condiciona una interpretación determinada 

en relación a los retardos retrospectivos y prospectivos. Inicialmente, los retardos 

retrospectivos son los que nos generaban mayor interés ya que nos invitan a conocer si las 

conductas condicionadas realizadas con anterioridad (retardos -5 a -1) tienen una influencia 

sobre la conducta criterio de generación del tocado. Por el contrario, la prospectividad del 

análisis (retardos +1 a +5), en nuestro caso, nos informa de cómo la consecución de un tocado 

influye en la modificación, o no, de conductas (condicionadas).  
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Una decisión metodológica distinta podía haber sido la de considerar como conducta 

condicionada la consecución del tocado y como conductas criterio, aquellos 

comportamientos que lo provocan, desde un punto de vista prospectivo, pero nos basamos 

en planteamientos similares ya realizados en otros deportes como el futbol (Barreira, 

Garganta, Castellano et al., 2014) o los publicados en trabajos anteriores sobre esgrima  

(Iglesias et al., 2010; Tarragó et al., 2016) que muestran la utilidad que puede tener esta 

técnica para la comprensión táctica de los asaltos. 

 

Las tablas 59 y 60 muestran el resultado del análisis secuencial de retardos en los 

campeones y campeonas del mundo de categoría absoluta de 2014 y de sus oponentes en las 

últimas rondas de la competición. En la tabla 59 se puede observar que las conductas 

estadísticamente significativas que son de carácter excitatorio (las que tienen valor positivo), 

eran las que favorecían a los ganadores o ganadoras del Mundial, y las que son de carácter 

inhibitorio (las que tienen valor negativo), son las que favorecen a sus rivales. En cambio, en 

la tabla 60 sucede lo contrario, las conductas que son de carácter excitatorio son las que 

perjudicaban al campeón o campeona mundial y las inhibitorias las que le favorecían.  

 

77.5.3 Coordenadas polares 
 

El análisis de coordenadas polares realizado, mostró cómo esta técnica analítica, a 

partir del análisis secuencial de retardos y mediante el parámetro Zsum, condensa en forma de 

vector la información relativa a la activación/inhibición prospectiva/retrospectiva que la 

conducta focal (“tocado del campeón o campeona” y “tocado del oponente”) -que se 

corresponde con la conducta criterio del análisis secuencial de retardos- tiene respecto a las 

conductas condicionadas (las diferentes categorías relacionadas) en el conjunto de los asaltos. 

En este caso, al no contemplarse el retardo 0, la relación se establecía inter-frases de armas. 

Así, el análisis de retardos y de coordenadas polares permitió relacionar las conductas de 

forma unitaria, mientras que los T-patterns complementaban esta secuencialidad, aportando 

la valoración relacional existente entre las distintas frases de armas en su conjunto. La 
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aplicación práctica de la técnica de análisis de coordenadas polares en el terreno del análisis 

estratégico de los deportes de combate, está probada por estudios anteriores (López-López et 

al., 2015; Tarragó et al., 2016). 

 

En las figuras 22 a 24 se representaron los vectores significativos resultantes del 

análisis de coordenadas polares relativos a las acciones ejecutadas por los campeones o 

campeonas mundiales y sus rivales para la consecución del tocado, considerando como 

conductas focales, tc y to. Esta técnica también permitió identificar las conductas que más 

favorecían o perjudicaban a los tiradores o tiradoras analizados, inhibiendo o activando la 

conducta condicionada sobre la focal, tanto prospectiva como retrospectivamente. 

 

La figura 22 ayudó a interpretar el comportamiento táctico de los campeones o 

campeonas del mundo de espada y de sus rivales.  

 

En el caso de las figuras 22a y 22b, al ser la tiradora objeto de estudio la campeona 

del mundo de espada femenina, las conductas que activaron el tocado de la campeona (tc) o 

inhibieron el tocado de la oponente (to) le favorecieron, mientras que las que inhibieron el tc 

o activaron el to le perjudicaron. En la figura 22a se aprecia como las conductas 

condicionadas del cuadrante I (activación simétrica prospectiva y retrospectiva), la presión 

de la oponente (po), la preparación de la oponente (xo) y las segundas acciones defensivas 

propias (iidc), activaron la consecución del tocado a favor (tc). En el cuadrante II (inhibición 

prospectiva y  activación retrospectiva) se observa como la presión propia (pc) favoreció la 

inhibición del tocado de su oponente (to). En cambio, las conductas del cuadrante III 

(inhibición simétrica retrospectiva y prospectiva) y del cuadrante IV (activación prospectiva 

e  inhibición retrospectiva)  le  perjudicaron.  La  preparación propia  (xc) y  las  terceras 

acciones defensivas de su oponente (iiido) inhibieron el tocado a favor (tc), y la ausencia de 

presión activó el tocado de su rival (to). En la figura 22b, el cuadrante II indica que la ausencia 

de presión y las terceras acciones defensivas de su oponente (iiido) favorecieron a su rival, 

mientras que el cuadrante IV muestra que presionar a su rival (pc) favoreció a la campeona.  
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En las figuras 22c y 22d, el tirador objeto de estudio fue el campeón del mundo de 

espada masculina. El cuadrante I de la figura 22d refleja que las segundas acciones 

contraofensivas del campeón (iicc) le perjudicaron, pero por otra parte, el cuadrante IV 

muestra que la doble preparación (la efectuada por el campeón y su rival) (xoc) y las terceras 

acciones contraofensivas propias (iiicc) le favorecieron. 

 

La figura 23 permitió interpretar qué es lo que sucede en el caso del florete, siendo la 

campeona de florete femenino sujeto de estudio en las figuras 23a y 23b, y el campeón 

masculino en las figuras 23c y 23d. El cuadrante II de la figura 23a indica que la preparación 

propia (xc) y las cuartas acciones contraofensivas de sus rivales (ivco) favorecieron a la 

ganadora del Mundial, sin embargo, los cuadrantes III y IV ponen de manifiesto que las 

cuartas acciones defensivas de sus rivales (ivdo), y el dejarles que presionen (po) y hagan la 

preparación (xo), le perjudicaban. Que suceda esto tiene mucha lógica, ya que al tratarse de 

una arma de convención, el ceder la iniciativa a su rival puede ser determinante en el juicio 

que emita el árbitro a la hora de decidir para cuál de las dos tiradoras es el tocado, en caso de 

producirse un tocado doble. En las figuras 23c y 23d puede observarse que no se encontraron 

conductas que activasen o inhibieran el tocado del campeón de florete masculino, ni el tocado 

de sus oponentes. 

 

En la figura 24 se muestra el resultado del análisis de los asaltos de sable del Mundial 

de Kazán 2014, reflejando las figuras 24a y 24b los resultados del análisis en sable femenino 

y las figuras 24c y 24d en sable masculino. Así, en el cuadrante II de la figura 24a se aprecia 

como las terceras acciones contraofensivas de las rivales (iiico) favorecieron a la campeona 

mundial, pero el cuadrante III revela que las terceras acciones defensivas propias (iiidc) le 

perjudicaron. La figura 24b corrobora lo indicado en la figura 24a, el cuadrante I muestra que 

las terceras acciones defensivas propias (iiidc) le perjudicaron, y el cuadrante IV que las 

terceras acciones contraofensivas de las rivales (iiico) le favorecieron. Al igual que sucedía 

en el florete masculino, en el sable masculino, tal y como reflejan las figuras 24c y 24d, no 
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se han encontrado conductas que activen o inhiban el tocado del campeón del mundo o el de 

sus oponentes. 

 

77.5.4 Complementariedad entre las tres técnicas analíticas 
 

El objetivo principal de este estudio era analizar las posibles relaciones diacrónicas 

detectadas en las conductas de éxito y fracaso en campeones o campeonas del mundo de 

esgrima desde tres técnicas analíticas complementarias (T-patterns, análisis secuencial de 

retardos y coordenadas polares), para ello se diseñaron tres tablas-resumen (tablas 61 a 62) 

donde se presentaba una valoración de las secuencias tácticas de los asaltos de esgrima, 

mostrando las conductas que favorecían y las que no favorecían a cada esgrimista.  

 

En los T-patterns, se consideró que favorecían a un tirador o tiradora cuando la 

conducta de tocado a favor aparecía en su configuración de evento-tipo; en el análisis de 

retardos y de coordenadas polares, cuando activaba el tocado propio o inhibía el del rival. 

Conviene matizar que en el análisis secuencial (tablas 59 y 60), cuando las significaciones 

en los distintos retardos eran antagónicas, se priorizaron los valores del retardo 0 o de los 

retardos más cercanos al cero.  

 

Estas tablas-resumen junto con los análisis descritos, parcialmente, en los apartados 

de resultados y discusión permitieron realizar una lectura táctica de los comportamientos de 

los deportistas analizados, gracias a que las tres técnicas utilizadas aportaban interpretaciones 

parciales y complementarias de gran interés. 
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En este estudio cada registro se correspondía con una frase de armas que podría 

considerarse como "coocurrencia" de conductas de carácter molar, pero que en realidad 

presentaba una secuencialidad interna (secuencialidad de izquierda a derecha en su 

transcripción u orden) o intra-frase de armas de carácter molecular. Es decir, aporta el análisis 

de cómo unas conductas (acciones) incidían sobre las otras dentro de una misma frase de 

armas. Por otra parte, las relaciones inter-frase de armas se detectaron en el conjunto de frases 

de armas (registros, de arriba a abajo) viendo como unas coocurrencias o eventos (frases de 

armas) incidían sobre las otras (mediante los T-patterns descritos en cada dendograma que 

vinculaba dos o más frases de armas en las que se había detectado significación en su 

relación), o bien como las distintas conductas (acciones) incidían sobre las conductas 

anteriores o posteriores (mediante el análisis secuencial de retardos -1 a -5 y +1 a +5, y el 

análisis de coordenadas polares) 

  

             A  continuación  queda  indicado  un  ejemplo de  interpretación táctica de uno de los

T-patterns detectados en este estudio, concretamente del primer patrón que aparece en la tabla 

63  en el listado  de conductas que  favorecen a la campeona de sable femenino, cuya  configu-

ración es la siguiente: 

 

 (( np,xoc,ioc,iido,tc  po,xo,ioo,iidc ) pc,xc,ioc,iido,tc ) 

 

 Su transcripción nos indica que es una combinación de tres eventos, que ocurren en 

el mismo orden en más de una ocasión con distancias temporales entre sí que se mantienen 

relativamente invariantes. Esos tres eventos son: 

 

a) Sin que exista una presión evidente de ninguna de las dos tiradoras (np), ambas 

realizan de manera simultánea una preparación última (xoc), la campeona del 

Mundial ataca (ioc), y su oponente realiza una acción defensiva (iido), consiguiendo 

el tocado la campeona (tc). 
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b) En una posterior frase de armas, la ganadora del Mundial cede la iniciativa a su 

oponente, quien presiona (po), prepara (xo) y ataca (ioo). La defensa de la campeona 

(iidc) no consigue tocar. 

 
c) Posteriormente, la campeona toma la iniciativa, presiona (pc), prepara (xc) y ataca 

(ioc), su oponente se defiende (iido), consiguiendo el tocado la campeona (tc). 

 

La complementariedad metodológica entre las tres técnicas de análisis de los 

comportamientos de los tiradores o tiradoras en competición, nos presenta la posibilidad de 

analizar las acciones de la esgrima desde dos claras orientaciones.  

 

En primer lugar una interpretación de las decisiones tácticas a través del análisis de 

la relación existente entre las acciones técnicas que se ejecutan en una misma frase de armas 

(intra-frase), información facilitada por dos técnicas de análisis: el análisis secuencial del 

Retardo 0 nos informa de las relaciones significativas directas entre las técnicas realizadas 

en cada frase de armas (conductas condicionadas) con la consecución de un tocado por parte 

del campeón o campeona o el oponente (conducta criterio); complementariamente, a través 

de los T-patterns podemos establecer, no tan solo relaciones aisladas unidireccionales -de 

cada conducta condicionada sobre una conducta criterio determinada- sino el nexo de unión 

significativo que determina una cadena determinada de acciones y reacciones entre 

esgrimistas -intra-frase de armas-.  

 

Esta orientación analítica nos permite conocer la importancia de una decisión táctica 

concreta de forma significativa (gracias al análisis secuencial de retardos y coordenadas 

polares), y además la vincula a una cadena de interacciones que le da consistencia y la 

contextualiza para determinar un patrón eficaz que aproxima al tirador o tiradora a la decisión 

estratégica victoriosa. Así, por ejemplo, en el sable (tablas 59 y 60) una segunda acción 

contraofensiva por parte del oponente (iico) favorece de forma significativa que el campeón/a 

gane el tocado (tc), sin embargo, esta conducta no la podemos asociar a ninguna cadena de 
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interacciones (T-pattern) al no haberse detectado ninguno que contenga esta categoría (tabla 

63). En cambio, si analizamos la comparativa de resultados del sable masculino en la tabla 

63, apreciamos como la primera acción ofensiva del campeón (ioc) es significativa en cuanto 

que favorece los intereses del campeón, pero esta es una afirmación sesgada. Si revisamos 

los T-patterns detectados (n = 4) se puede observar como todas las configuraciones se inician 

con esta misma acción (ioc), con resultado negativo para el campeón (to). En todas ellas se 

produce un mismo patrón, el campeón presiona a su rival (pc) y, ante una preparación mutua, 

el campeón toma la iniciativa ofensiva (ioc), mientras la contraofensiva rival (iico) le da el 

tocado a su oponente (to). En los T-patterns se aprecia que la acción evoluciona cuando el 

campeón elimina la presión inicial en la acción, reduciendo la eficacia de su rival. A través 

de este ejemplo podemos visualizar el interés del análisis complementario por parte de los 

entrenadores y entrenadoras. Una acción eficaz del campeón (ioc) en el asalto puede 

convertirse en una acción adversa si no se es capaz de reconocer el contexto -patrón- en el 

que el oponente consigue invertir la eficacia de una determinada acción o decisión 

(pc,xoc,ioc,iido,to). 

 

En segundo lugar, esta complementariedad en el análisis de las tres técnicas nos 

ofrece un análisis estratégico de las conductas en este deporte. En este caso, las relaciones no 

son de carácter interno (coocurrencias en una misma frase de armas o registro), sino externo, 

es decir, que lo realizado en una frase de armas incide en posteriores frases de armas con 

carácter retrospectivo (en sus conductas puntuales o relacionadas entre sí), o bien, lo que 

sucede en estas últimas condicionará las posteriores prospectivamente. 

 

Siguiendo las consideraciones de Barth (1994), la decisión táctica responde al 

conjunto de comportamientos, acciones y operaciones con las que se influyen en las 

condiciones que pueden ser utilizadas para la ventaja propia, mientras que el planteamiento 

estratégico responde a un plan de acción mediante el cual se anticipan mentalmente y se 

preestablecen las potenciales decisiones relativas a las distintas acciones a utilizar.  
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El análisis estratégico se realiza a través de la complementariedad de las tres técnicas 

analíticas descritas: 

 

a) Análisis secuencial en los retardos -1 a -5 y +1 a +5, mediante los que valoramos la 

incidencia que la ejecución de las distintas acciones en un momento del asalto tienen 

sobre los tocados que se producen en acciones posteriores (retrospectivo), o como la 

consecución de los tocados afecta en la realización (conducta excitada) o no (conducta 

inhibida) de las acciones posteriores. Es decir, retrospectivamente podemos deducir 

si cierta estrategia de activación (por ejemplo realizar preparaciones o acciones 

ofensivas) incide de forma significativa en la consecución posterior de los tocados. 

Por el contrario, prospectivamente podemos analizar si la consecución de los tocados 

influye en el mantenimiento o modificación de las acciones que se vienen ejecutando. 

 

b) T-patterns, en donde a través de los dendogramas resultantes se determinan las 

coocurrencias significativas que responden a una lógica táctica interna de distintas 

frases de armas y su incidencia estratégica en función de las decisiones del tirador o 

tiradora de reiterar la ejecución del mismo patrón -permanencia- o la diversificación 

del comportamiento táctico en otras acciones -modificación-. 

 

c) Coordenadas polares, en donde se establecen las relaciones diacrónicas que permiten 

observar cómo la realización de una acción concreta en un momento del asalto tiene 

incidencia (retrospectiva) en la eficacia de la decisión táctica posterior, activando o 

inhibiendo la conducta focal (tc o to). Esta técnica de análisis también nos permite 

apreciar como el resultado (to, tc) incide en la permanencia (activación) o 

modificación (inhibición) de las acciones que se vinculan significativamente 

(conductas condicionadas). 

 

El análisis de los comportamientos estratégicos no siempre es sencillo. El historial de 

enfrentamientos existente entre ambos tiradores o tiradoras condiciona las decisiones a tomar 
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en sucesivas fases del asalto. Los grandes entrenadores y entrenadoras suelen reconocer 

conductas a potenciar o a evitar, e incluso proponen a sus deportistas la combinación de 

distintas acciones en función de las situaciones del momento, pero, en ocasiones, las 

relaciones que se producen en un asalto pueden ser difíciles de detectar. Por ejemplo, la figura 

22d nos indica que la persistencia en realizar acciones de contraataque como segunda acción 

por parte del campeón (iicc) le perjudica en el marcador (to), pero a su vez, la consecución 

del tocado por parte del oponente (to) mantiene la conducta de contraataque del campeón 

durante el asalto (iicc). En la visualización de los T-patterns, se puede comprobar como la 

acción analizada (iicc) está presente en tres de las cuatro configuraciones detectadas (tabla 

61), pero asociadas a distintas coocurrencias que determinan influencias dispares ante el 

resultado final del tocado. Esta conducta no presenta significación en el análisis secuencial 

de retardos por lo que un análisis exclusivo con esta técnica nos hubiera obviado esta 

conducta de interés para el análisis estratégico.  

 

Finalmente, también podemos comprobar como la complementariedad del análisis 

nos permite identificar algunos aspectos diferenciales entre modalidades. En la tabla 61 

podemos apreciar como una primera acción ofensiva (ioc) representa una conducta que no 

favorece al tirador o tiradora que la ejecuta -en este caso el campeón o campeona del mundo- 

en la especialidad de espada (masculina y femenina), mientras que en florete y sable (tablas 

62 y 63) sucede todo lo contrario, donde la primera acción ofensiva (ioc) es susceptible de 

favorecer, de forma significativa, los objetivos de consecución del tocado (tc) por parte del 

tirador o tiradora que las ejecuta (campeón). En florete y sable la conducta descrita (ioc) es 

significativa tanto en el análisis de retardos como en distintas configuraciones de T-patterns, 

exceptuando el sable femenino, modalidad en que no se ha detectado ninguno. La explicación 

de estas marcadas diferencias la podemos encontrar en que en espada el tocado se concede 

al primer tirador o tiradora que consigue tocar al rival, así que tener la iniciativa no siempre 

supone una ventaja  (el rival puede anticipar acciones sobre el inicio de las acciones ofensivas 

de su rival), mientras que en florete y sable, al ser armas de convención, en caso de que exista 

un tocado doble no gana quien primero toca sino quién lleva la iniciativa de la acción. Por 
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ello, mientras en espada se observa que llevar la iniciativa en la primera acción (ioc) no 

favorece al campeón o campeona, en florete y sable, la iniciativa (ioc) representa una 

conducta favorecedora del éxito. De forma antagónica a esta consideración, y cómo es lógico 

pensar, la primera acción ofensiva por parte de su oponente (ioo) representa una conducta 

que significativamente perjudica al campeón o campeona. 

 

Estas consideraciones sobre el análisis de complementariedad realizado solo las 

podemos llevar a cabo sobre la realidad de los tiradores o tiradoras analizados. La modalidad 

que practican nos ayuda a interpretar ciertos comportamientos, pero en este análisis, centrado 

en los patrones conductuales de deportistas individuales -uno por cada modalidad de la 

esgrima- nos aproximan a la posibilidad de realizar un análisis de sus comportamientos 

tácticos y estratégicos mediante la aplicación de distintas técnicas de análisis basadas en la 

metodología observacional. 

 

77.6 Conclusiones del estudio III 
 

Una vez finalizado este estudio podemos concluir que: 

 

- El análisis secuencial del retardo 0 (análisis de coocurrencias) y las configuraciones 

de los T-Patterns permiten llevar a cabo un análisis táctico (intra-frase de armas), 

que vincula el pensamiento táctico con la ejecución técnica específica y su eficacia. 

 

- El análisis secuencial en los retardos -1 a -5 y +1 a +5, las agrupaciones de clusters 

de los T-Patterns y el análisis de coordenadas polares permite realizar un análisis 

estratégico (inter-frases de armas) que nos informa de la relación bidireccional, 

prospectiva y retrospectiva, de las acciones de esgrima en relación a su eficacia.  
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- Los análisis retrospectivos, tomando la consecución del tocado como conducta 

criterio o focal, nos informan de la incidencia que tiene sobre el marcador (tocado a 

favor o en contra) una estrategia determinada (tipo de acción, ejecuciones 

preparatorias, conductas de presión,…). 

 

- Los análisis prospectivos, de retardos y coordenadas polares, nos informan de que 

manera se modifican o mantienen las conductas condicionadas en base a la eficacia 

de las acciones de tocado, dándonos información sobre el comportamiento 

estratégico en los esgrimistas analizados. 

 

- En general, las tres técnicas analíticas de la metodología observacional utilizadas, 

detectaron una mayor cantidad de conductas que favorecían o perjudicaban a las 

campeonas del Mundial que a sus homólogos masculinos. 
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88. CONCLUSIONES DE LA TESIS 

 

Estudio I 

 

- La existencia de diferencias significativas en la estructura temporal de los asaltos de 

las diferentes armas, pone de manifiesto la necesidad de una preparación física 

específica para los y las especialistas de cada arma,  

 

- No existieron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la dinámica 

temporal de cada una de las armas de la esgrima. 

 

- Se detectó significación en las diferencias existentes entre las distintas armas en la 

efectividad bilateral de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte, tanto 

en función de la zona de la pista como del periodo del asalto en que se produjeron. 

 

- Tan solo se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre la 

modalidad masculina y femenina del sable, en la zona central de la pista y en el 

primer periodo del asalto. 

 

- Conseguir ser el primer tirador o tiradora en desnivelar el marcador no es 

significativamente determinante en la consecución de la victoria final de una 

eliminatoria directa, en ninguna de las seis modalidades de la esgrima. 

 

Estudio II 

 

- A medida que avanzaron los asaltos el tiempo medio de allez disminuyó y el tiempo 

medio de halte del periodo aumentó, hallándose diferencias significativas entre el 
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tercer periodo y los dos previos, en cuanto al tiempo efectivo de asalto, tiempo de 

pausa entre periodos y tiempo medio de allez. 

 

- Para todos los periodos la zona de 3 m es el lugar de la pista en la que hay una mayor 

actividad esgrimística en los asaltos de espada, pero solo se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre el periodo y la efectividad bilateral en la zona 

central. 

 

- La zona de los 2 m finales de la pista se erigió como una zona de gran importancia 

estratégica, al ser un lugar donde en muchas ocasiones se produce el tocado decisivo 

para lograr la victoria final. A pesar de ser la zona de menor actividad esgrimística, 

es en la que se producen los mayores porcentajes de efectividad bilateral de las frases 

de armas, tanto en el primer periodo como en el segundo y en el conjunto de las 

prórrogas. 

 

- En los últimos compases del tercer periodo se produce un incremento exponencial 

de la densidad de las frases de armas, de las frases de armas efectivas y del porcentaje 

de efectividad, fruto de la mayor presión ambiental a la que se ven sometidos los 

tiradores ante la inminente finalización del tiempo reglamentario.  

 

- El conocimiento en profundidad del repertorio táctico propio  y el de los rivales,  y  

de su eficacia, es fundamental para la preparación estratégica de los asaltos y la 

resolución táctica de las situaciones que se presentan a lo largo del asalto. 

 

- La configuración, por primera vez en la literatura, de un cuadro de secuenciación 

táctica de las acciones en la espada masculina constituye una gran aportación al 

desarrollo de nuevas metodologías de control del entrenamiento en sus componentes 

técnicos y tácticos. 
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Estudio III 

 

- El análisis secuencial del retardo 0 (análisis de coocurrencias) y las configuraciones 

de los T-Patterns permiten llevar a cabo un análisis táctico (intra-frase de armas), 

que vincula el pensamiento táctico con la ejecución técnica específica y su eficacia. 

 

- El análisis secuencial en los retardos -1 a -5 y +1 a +5, las agrupaciones de clusters 

de los T-Patterns y el análisis de coordenadas polares permite realizar un análisis 

estratégico (inter-frases de armas) que nos informa de la relación bidireccional, 

prospectiva y retrospectiva, de las acciones de esgrima en relación a su eficacia.  

 

- Los análisis retrospectivos, tomando la consecución del tocado como conducta 

criterio o focal, nos informan de la incidencia que tiene sobre el marcador (tocado a 

favor o en contra) una estrategia determinada (tipo de acción, ejecuciones 

preparatorias, conductas de presión,…). 

 

- Los análisis prospectivos, de retardos y coordenadas polares, nos informan de que 

manera se modifican o mantienen las conductas condicionadas en base a la eficacia 

de las acciones de tocado, dándonos información sobre el comportamiento 

estratégico en los esgrimistas analizados. 

 

- En general, las tres técnicas analíticas de la metodología observacional utilizadas, 

detectaron una mayor cantidad de conductas que favorecían o perjudicaban a las 

campeonas del Mundial que a sus homólogos masculinos. 
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99. REFLEXIÓN FINAL 

 

En conclusión, el conjunto de estudios realizados para llevar a cabo la confección de 

esta tesis nos muestra que ESGRIMOBS constituye una herramienta de gran potencial para 

lograr la caracterización técnico-táctica de los asaltos de esgrima, al permitir realizar un 

análisis de la estructura temporal de los asaltos, cuantificar la tipología y el volumen de 

acciones técnicas y tácticas, y su eficacia, analizar la lógica interna de las frases de armas 

que se producen durante los asaltos y su efectividad, así como relacionar la densidad y la 

efectividad de las frases de armas en función del tiempo restante de asalto. 

 

Además, por primera vez en la literatura, se ha realizado un análisis de las relaciones 

diacrónicas en el análisis táctico de los asaltos de esgrima desde la complementariedad de 

tres técnicas analíticas (detección de T-patterns, análisis secuencial de retardos y análisis de 

coordenadas polares), mostrando la gran aplicabilidad que puede tener la metodología 

observacional para la interpretación o lectura táctica y estratégica de los comportamientos de 

los deportistas analizados. 
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110. APLICACIONES PRÁCTICAS 

 

La aplicación directa del análisis presentado al campo del entrenamiento contribuye 

a una mejora del conocimiento de entrenadores y entrenadoras de esgrima, que podrán 

adecuar la preparación física y el entrenamiento técnico-táctico de sus esgrimistas a los 

referentes temporales obtenidos para cada modalidad, valorando los tiempos de trabajo y de 

reposo entre ejecuciones técnicas, incorporando asaltos orientados a situaciones de asalto con 

limitación del tiempo disponible ante marcadores diversos (favorables, igualados y 

adversos),…  

 

También podrán adecuar la preparación técnico-táctica de sus discípulos a los 

resultados del análisis de la eficacia de las acciones realizadas y a los de la efectividad de los 

diálogos tácticos presentados en este documento. Aunque en definitiva, no dejarán de ser 

referencias a tener en cuenta, y lo que realmente aporta esta tesis doctoral es un modelo de 

análisis que permite analizar las fortalezas y debilidades tácticas de un tirador o tiradora y de 

sus rivales, lo que puede contribuir a mejorar los procesos de preparación estratégica 

específica de cada asalto. 

 

Además, la complementariedad entre las tres técnicas de análisis de la metodología 

observacional utilizadas para estudiar los comportamientos de los tiradores o tiradoras en 

competición, puede convertirse en una valiosa herramienta en el futuro, al permitir realizar 

una interpretación de sus decisiones tácticas (a través del análisis de la relación existente 

entre las acciones técnicas que se ejecutan en una misma frase de armas) y de sus decisiones 

estratégicas (lo realizado en una frase de armas incide en posteriores frases de armas con 

carácter prospectivo, así como lo que ha sucedido en registros anteriores presenta una 

influencia retrospectiva sobre la acción analizada).  
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111. LIMITACIONES DE LA TESIS 

 

La primera limitación que presenta esta tesis es que no se observan todos los asaltos 

de los Campeonatos del Mundo, tan solo los disputados desde las eliminatorias de octavos 

de final hasta la final. De modo que es posible que en otros asaltos de la misma competición 

los tiradores o tiradoras analizados se hayan comportado de manera diferente. Además, la 

inobservabilidad completa de alguno de esos asaltos, ha comportado tener que recurrir a un 

asalto de la ronda de dieciseisavos de final para completar la muestra. 

 

Otra de sus limitaciones es que el doctorando es especialista en espada, y esta tesis 

requería del análisis de algunos asaltos de florete y sable para poder contextualizar los 

resultados obtenidos y poder compararlos con los de dichas armas. La dificultad y 

complejidad de analizar este deporte, especialmente de las denominadas armas de 

convención, ha comportado la necesidad de contar con la participación de otros especialistas, 

que se han encargado de la observación completa de los ocho asaltos de florete y de sable 

con los que se ha llevado a cabo el tercer estudio. En cambio, el doctorando se ha encargado 

del análisis completo de los asaltos de espada, y del análisis de los parámetros temporales, 

de la efectividad de las frases de armas que finalizaron con la voz de halte de las seis 

modalidades de la esgrima que permitieron llevar a cabo el primer y segundo estudio, y parte 

del tercero. 

 

Los resultados del cálculo de la concordancia interobservador e intraobservador a 

través del coeficiente Kappa, realizada por seis especialistas (dos de cada arma) tras un 

periodo de entrenamiento y formación en la aplicación del instrumento de registro, ponen de 

manifiesto la dificultad que entraña analizar un deporte como la esgrima, en el que la 

velocidad de las acciones de sus deportistas y, en ocasiones, la poca claridad de las imágenes 

(a veces cuesta apreciar la hoja del arma, o el cuerpo del tirador o tiradora impide visualizar 

completamente la acción) son un obstáculo añadido a la complejidad de su análisis. 
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En el primer estudio, se ha conseguido realizar un análisis exhaustivo de la estructura 

temporal de los asaltos de las seis modalidades de la esgrima, pero ha quedado pendiente 

completar el análisis de la efectividad bilateral de todas las frases de armas (tanto las que 

terminan con la voz de halte como las que no), para lo cual será imprescindible efectuar una 

valoración completa de todos los asaltos de las seis modalidades. Ello permitirá llevar a cabo 

una investigación tan profunda como la realizada con la espada masculina en el estudio II.  

 

El análisis en espada masculina de la densidad de las frases de armas y de la 

efectividad de las mismas en función del tiempo que resta de combate, nos ha permitido 

comprobar como en las postrimerías del tercer periodo se produce un incremento exponencial 

de ambas. Tan solo en 12 de los 29 asaltos analizados se llegó a disputar ese último minuto 

del tiempo reglamentario, por tanto, para el análisis de la densidad de las frases de armas será 

necesario completarlo con un análisis que también tome en consideración la situación en el 

marcador, al ser este otro de los factores que contribuyen a aumentar la presión ambiental a 

la que se enfrenta un tirador o tiradora en los últimos compases del asalto (pudiendo finalizar 

en cualquier periodo, y no necesariamente en el tercero). 

 

En el tercer estudio, tal y como se describe en el apartado de procedimiento 

metodológico específico de dicho estudio (concretamente en la página 158), el análisis 

secuencial de retardos se conseguía a través de las relaciones entre las conductas criterio 

correspondientes a las categorías que constituían el criterio “tocado” frente a las conductas 

condicionadas que, criterio a criterio, eran cruzadas. Esta fue una decisión convencional que 

adoptamos para conocer el valor más específico de la asociación de las conductas criterio, 

que en nuestro caso se vinculaban a la eficacia de las acciones, con las conductas 

condicionadas, vinculadas por sus rasgos de conducta (criterios), en análisis parciales y no 

de forma conjunta las conductas criterio con todas las condicionadas, independientemente al 

criterio al cual pertenecían. Analizando los resultados obtenidos por los mismos autores en 

estudios anteriores (Tarragó et al., 2016), se comprueba cómo hay diferencias en los valores 

de los residuos ajustados respecto al trabajo presentado en esta tesis. Esto es debido a que la 
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estrategia de análisis utilizada fue distinta: mientras en esta tesis hemos descrito una 

metodología en la que se realizan análisis de las conductas criterio de forma parcial o aislada 

sobre grupos de conductas condicionadas pertenecientes a un mismo criterio, en estudios 

anteriores se establecieron relaciones menos parciales, cruzando las conductas criterio con 

un mayor número de conductas condicionadas, y pertenecientes a distintos criterios, a la vez. 

La existencia de estas diferencias en los valores finales de los residuos ajustados en base a la 

estrategia metodológica utilizada nos lleva a concluir la trascendencia de la elección a 

realizar, tanto en el número y orientación de las conductas criterio a incorporar en cada 

análisis, cómo acerca de la cantidad, orientación, nivel de agrupamiento (vinculación a uno 

o más criterios del instrumento observacional) y secuenciación en el análisis, de forma más 

parcial (conducta a conducta, o por conjunto de conductas condicionadas vinculadas a las 

categorías de un criterio determinado del instrumento observacional) o más global (la 

totalidad de conductas condicionadas que se desean cruzar o por una selección de las mismas, 

atendiendo a la combinación de las categorías pertenecientes a distintos criterios del 

instrumento observacional). Entendemos esta situación como una limitación de nuestro 

estudio ya que no se ha realizado un análisis exhaustivo de las diferencias existentes en los 

resultados de los residuos ajustados en función de distintas estrategias metodológicas en el 

momento de cruzar las conductas condicionadas.  
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112. LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 

Tras la confección de esta tesis, y con la finalidad de seguir contribuyendo al avance 

en el conocimiento científico sobre la esgrima, a corto plazo nos planteamos aplicar el estudio 

II al resto de modalidades de la esgrima (únicamente se realizó en espada masculina), con el 

fin de obtener un mayor conocimiento de la caracterización técnico-táctica de la esgrima, y 

comprobar cuáles son las diferencias existentes entre las diferentes modalidades. 

 

Tal y com se ha comentado en el apartado de limitaciones de la tesis, el análisis de la 

densidad y de la efectividad de las frases de armas en función del tiempo que resta de 

combate, deberá completarse teniendo en cuenta cuál es la situación existente en el marcador. 

 

El siguiente paso será concluir la explotación de los datos recogidos en estudios 

posteriores en los que vinculemos variables no analizadas en detalle en este trabajo como son 

el tipo de empuñadura o la lateralidad del tirador o tiradora. También se podrían añadir 

variables cineantropométricas, como la talla, y valorar la posible existencia de patrones de 

conducta en función de estas características. 

 

La comparación de los resultados del análisis secuencial de retardos del estudio III 

con los de estudios anteriores nos han llevado a iniciar un proceso de reflexión sobre la 

necesidad de explorar en profundidad, en futuros trabajos, la relación bivariada condicionada 

al aplicar una prueba binomial que compara las probabilidades (por tanto, valores relativos) 

condicionadas (que dependen de la secuencia u orden) y las incondicionadas (que dependen 

de las frecuencias absolutas y significan la incidencia del azar), con lo cual las frecuencias 

absolutas son las mismas cuando modificamos cualquiera de las conductas criterio o 

condicionadas, pero las frecuencias relativas y, en consecuencia, los residuos ajustados son 

diferentes. Sin duda, es un reto apasionante para iniciar un nuevo estudio que aporte mejoras 

en el conocimiento de estas relaciones y contribuya a la toma de decisiones metodológicas 
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en nuevas investigaciones observacionales vinculadas a la esgrima y otros deportes de 

combate. 

 

Más adelante se abre ante nosotros todo un abanico de posibles estudios a realizar, 

como contrastar qué sucede en los asaltos de las rondas de poule o en los encuentros por 

equipos o en las posibles diferencias entre la espada practicada por esgrimistas y pentatletas, 

donde hay parámetros temporales diferentes y otros condicionantes que pueden ser clave 

(como el marcador, los relevos, el hecho de no quedar fuera de competición aunque se pierda 

un asalto o bien la disputa de asaltos a un único tocado). También sería interesante analizar 

qué sucede en las competiciones de otras categorías de edad (veteranos, sub23, júnior,…) o 

para otros niveles esgrimísticos (competiciones de ámbito nacional o autonómico). 

 

Otra opción más ambiciosa, pero que no descartamos poder llevar a cabo en un futuro 

no muy lejano, es el análisis cinemático de asaltos de esgrima a través del procesamiento 

automático de secuencias de imágenes y la creación de una App que permita el control táctico 

de los asaltos de manera inmediata. 
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114.1 ANEXO 1: Artículo “Análisis de patrones en asaltos de espada de alto nivel” 

 
Tarragó, R., Iglesias, X., Michavila, J.J., Chaverri, D., Ruiz-Sánchez, L., y Anguera, M.T. 

(2015). Análisis de patrones en asaltos de espada de alto nivel. Cuadernos de Psicología del 

Deporte, 15(1), 151-160. 
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Resumen: El objetivo de este estudio fue la caracterización técnico-táctica de 
las acciones de combate en asaltos de esgrima de competición, determinando 
su eficacia en función del período del asalto en que se realizan, analizando el 
tiempo efectivo de combate y de pausa, e identificando si existen regularidades 
en las conductas de los esgrimistas en competición. Para ello se utilizó un di-
seño observacional puntual, nomotético y multidimensional. El instrumento 
observacional ESGRIMOBS fue validado mediante un panel de expertos com-
puesto por 17 especialistas. Se utilizó como instrumento de registro el progra-
ma LINCE, y los registros obtenidos fueron tratados y recodificados a través 
del programa Microsoft® Office Excel® 2013. El análisis estadístico descriptivo 
e inferencial se realizó mediante el programa PASW Statistics para Windows 
y el análisis de patrones a través de Theme. La fiabilidad en la observación se 
determinó mediante el grado de concordancia intra e interobservador. Se anali-
zaron 14 asaltos del Campeonato del Mundo de espada masculina de categoría 
absoluta. El 43,1 % (±13,3) de las acciones analizadas fueron eficaces, aprecián-
dose un claro incremento de la eficacia en el transcurso del asalto. A medida 
que avanza el asalto el tiempo efectivo de combate disminuye y se alargan los 
tiempos de pausa. Se identificaron 72 T-Patterns que mostraron distintas re-
gularidades en los 14 combates analizados. En conclusión, se dispone de una 
herramienta válida para el análisis técnico-táctico y de la estructura temporal 
de asaltos de esgrima, pudiendo configurarse la detección de T-Patterns como 
una nueva estrategia cualitativa en el análisis táctico de la esgrima.
Palabras clave: Esgrima, caracterización técnico-táctica, eficacia, T-Pattern, 
metodología observacional.
Abstract: The present study intended to characterize the tactical and the 
technical fighting actions during fencing competition bouts, determining 
the respective efficacy regarding the period that actions tended to occur. 
For that, the time of pause and the time of effective fighting, as well as 
the regularities found on fencers’ behaviour were analysed. A punctual, 
nomothetic and multidimensional study design was used. ESGRIMOBS 
observational tool, validated by 17 experts, and LINCE recording instru-
ment were applied. Data was treated and recodify through Microsoft® Of-

fice Excel® 2013. Data descriptive and inferential analyses were performed 
with the use of PASW Statistics for Windows, and T-Patterns detection was 
made by Theme software. Reliability was determined through intra and 
inter-observer agreement. 14 bouts of male epee World Cup of the absolute 

category were analysed. We verified that 43,1% (±13,3) of the analysed ac-
tions proved effective; consequently an increase of the efficacy all over the 
bout was found. Also, during the bout, its effective time decreased and, con-
trarily, increased the pause periods. 72 T-Patterns were identified, showing 
different regularities in the 14 studied bouts. We conclude that tools applied 
in the present study are valid to perform tactical and technical analysis, as 
well as to identify temporal structures in fencing rounds. Thus, T-Patterns 
detection can be performed with the above-referred instruments, being a 
new qualitative strategy to analyse tactics in fencing sport. 
Key words: Fencing, technical and tactical characterization, efficacy, T-

Pattern, observational methodology.
Resumo: O objetivo do presente estudo foi a caracterização técnico-tática das 
ações de combate em assaltos de esgrima de competição, determinando-se a 
sua eficácia em função do período em que se realizam. Para isso, analisou-se o 
tempo de pausa e de combate efetivo, bem como se indagaram as regularidades 
existentes nas condutas dos esgrimistas de competição. Utilizou-se um dese-
nho observacional pontual, nomotético e multidimensional. O instrumento de 
observação utilizado designa-se por ESGRIMOBS, tendo sido validado por um 
painel composto por 17 especialistas, enquanto que o instrumento de registo 
foi o programa LINCE. Os dados recolhidos foram tratados e recodificados 
através do programa Microsoft® Office Excel® 2013. A análise descritiva e infe-
rencial dos dados realizou-se com o recurso ao software PASW Statistics para 
Windows, enquanto que a análise de padrões temporais efetuou-se através do 
software Theme. A fiabilidade dos dados foi determinada através do grau de con-
cordância intra e inter-observadores. Analisaram-se 14 assaltos do Campeonato 
do Mundo de espada masculina de categoria absoluta. Verificou-se que 43,1% 
(±13,3) das ações analisadas revelaram-se eficazes, compreendendo-se portanto 
um claro aumento da eficácia no decurso do assalto. À medida que o combate 
decorre, o tempo efetivo do assalto diminui e aumentam os tempos de pau-
sa. Identificaram-se 72 T-Patterns, que mostraram distintas regularidades nos 
14 combates analisados. Conclui-se que as ferramentas utilizadas no presente 
estudo são válidas para a análise técnico-tática e das estruturas temporais em 
assaltos de esgrima, podendo assim configurar-se a deteção de T-patterns como 
uma nova estratégia qualitativa para a análise tática em esgrima.
Palavras chave: Esgrima, caracterização técnico-tática, eficácia, T-Pattern, 
metodologia observacional.

Introducción

La esgrima es un deporte de combate que forma parte del programa olímpico desde la primera edición de los Juegos 
de la era moderna, en el que dos competidores (esgrimistas 
o tiradores) se enfrentan, con el objetivo de tocar a su rival 
y no ser tocados. Existen tres modalidades de armas diferen-
tes, espada, florete y sable, que comparten algunas normas 
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en común, pero también tienen sus propias particularidades, 
como la zona del cuerpo en que se considera que el tocado es 
válido (FIE, 2014).

Diferentes autores han apuntado que la literatura cientí-
fica en esgrima no es abundante (Aquili, et al., 2013; Roi y 
Bianchedi, 2008; Turner, et al., 2013), aunque en los últimos 
años se han publicado interesantes trabajos relacionados con 
temáticas muy dispares, como la valoración funcional de los 
esgrimistas (Bressan y Ranzani, 1998; Iglesias, 1997; Lavoie, 
Léger y Marini, 1984; Tsolakis y Vagenas, 2010), las patolo-
gías y lesiones (Bonifazi, Rossi y Vannoni, 2009; Naghavi, 
2002; Roi y Fasci, 1988), el tiempo de reacción y el sentido 
del tiempo (Gutiérrez-Dávila, Zingsem, Gutiérrez-Cruz, Gi-
les y Rojas, 2014; Harmenberg, Ceci, Barvestad, Hjerpe y 
Nyström, 1991; Williams y Walmsley, 2000) o la biomecáni-
ca (Gholipour, Tabrizi y Farahmand, 2008; Lin, 2004).

La estructura de los asaltos, con el análisis de tiempos 
de actuación y pausa en competición, ha sido estudiada en 
diferentes niveles de esgrimistas (Aquili, et al., 2013; Igle-
sias, 1997; Lavoie, Léger, Pitre y Marini, 1985; Wylde, Tan 
y O’Donoghue, 2013), pero son escasas las referencias que 
describan la tipología de las acciones y la eficacia de las si-
tuaciones de combate (Iglesias, González, Cortés, Tarragó y 
García, 2008). Iglesias, Gasset, González y Anguera (2010) 
valoraron en espadistas de alto nivel las acciones más eficaces 
en función del contexto del combate, y detectaron patrones 
derivados de conductas catalizadoras en acciones en competi-
ción, a través de un análisis secuencial de retardos. La técnica 
analítica de detección de patrones temporales, denominados 
T-Patterns (Magnusson, 1996, 2000, 2005, 2006), se ha ido 
incorporando progresivamente al análisis de las regularidades 
en los deportes (Borrie, Jonsson y Magnusson, 2002), estable-
ciendo relaciones significativas entre las conductas deportivas 
y sus estructuras temporales y secuenciales. Esta técnica de 
análisis no ha sido aplicada todavía en la esgrima, pero sí en 
otros deportes de combate (Camerino, Prieto, Lapresa, Gu-
tiérrez-Santiago y Hileno, 2014; Gutierrez-Santiago, Prieto, 
Camerino y Anguera, 2011; Lapresa, Ibáñez, Arana, Garzón 
y Amatria, 2011) y de colectivos y de equipo (Camerino, Cha-
verri, Anguera y Jonsson, 2012; Fernández, Camerino, An-
guera y Jonsson, 2009; Jonsson, et al., 2006; Lapresa, García, 
Arana y Garzón, 2011).

En este estudio se presenta un nuevo instrumento de ob-
servación de la esgrima, con el objetivo de lograr la caracte-
rización técnico-táctica de las acciones de combate en asaltos 
de espada, determinando su eficacia en función del período 
del asalto, analizando su estructura temporal e identificando 
T-Patterns en las interacciones entre esgrimistas.

Método

Diseño

El diseño observacional utilizado en este estudio (Anguera, 
Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo y Losada, 2011) fue 
N/P/M (Nomotético/Puntual/Multidimensional), nomotéti-
co, por el análisis diferencial de los tiradores, puntual, al tra-
tarse del registro en una única competición y sin seguimiento, 
y multidimensional, puesto que las dimensiones se correspon-
den con los distintos criterios del instrumento observacional. 

Participantes

Se realizó la observación de los dieciséis tiradores de espa-
da que accedieron a los octavos de final del campeonato del 
Mundo de espada de categoría absoluta disputado en Buda-
pest el año 2013. Los deportistas (n=16) fueron analizados en 
catorce asaltos (n=14): los octavos de final (n=8), los cuartos 
de final (n=4), una semifinal (n=1) y la final (n=1). El estudio 
se realizó de acuerdo a los requisitos establecidos en la decla-
ración de Helsinki (Harriss y Atkinson, 2011) y fue sometido 
y aprobado por el comité ético de investigación clínica del 
deporte de Cataluña.

Instrumentos

Instrumento observacional

Se construyó un instrumento observacional ad hoc mediante 
el cual se podía lograr la caracterización técnico-táctica de las 
acciones de esgrima. El instrumento, denominado ESGRI-
MOBS, se diseñó para ser compatible con el análisis de las 
tres modalidades de la esgrima (espada, florete y sable). En la 
tabla 1 quedan descritas las distintas categorías en que que-
daron divididos los 6 criterios del análisis multidimensional 
utilizados para este trabajo (sólo se utilizaron 6 de los 68 cri-
terios que conforman ESGRIMOBS). 
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Tabla 1. Criterios y categorías del instrumento de observación.

Instrumento de registro

Las imágenes fueron codificadas y registradas a través del 
software libre LINCE v. 1.1 (Gabin, Camerino, Anguera y 
Castañer, 2012), un programa informático interactivo multi-
media, que es compatible con otros programas y plataformas 
de análisis (Hernández-Mendo, et al., 2014), que permitió 
visualizar en el mismo monitor del ordenador, la grabación 
digital de los asaltos y el registro correspondiente al instru-
mento observacional construido.

Procedimiento

Se analizaron las imágenes obtenidas del canal YouTube de la 
Fédération Internationale d’Escrime (FIE Fencing Channel) 
y de algún vídeo de la televisión venezolana (Televisora Vene-
zolana Social - Tves), correspondientes a los octavos de final 
y fase final del Campeonato del Mundo de espada de 2013.

El programa informático LINCE permitió registrar todas 
las co-ocurrencias acontecidas en cada uno de los 14 asaltos 
analizados, obteniendo un total de 1005 configuraciones (fi-
las de la matriz de códigos en el registro), que se corresponden 
con cada voz de “halte” (alto) o “allez” (adelante) del árbitro, 
y con aquellas frases de armas en que el observador consideró 
que se produjo una acción que entrañaba suficiente intencio-
nalidad para lograr un tocado por parte de alguno de los tira-
dores. Entendemos por frase de armas el encadenamiento de 
acciones ofensivas, defensivas y contraofensivas que efectúan 
los tiradores a lo largo del asalto, en las que el objetivo princi-
pal es la consecución del tocado.

Todas las ocurrencias registradas a través de LINCE fueron 

exportadas al programa Microsoft® Office Excel® 2013 para ser 
tratadas y recodificar algunas de las variables cualitativas, y así 
obtener una matriz con los valores cuantitativos de resumen 
correspondientes a los 14 asaltos analizados, y a Theme para la 
detección de T-Patterns. Con esta matriz se realizó un análisis 
temporal de los asaltos, que contempló el tiempo total de asalto 
(tiempo transcurrido desde el “allez” inicial que da el árbitro, 
hasta la finalización del asalto), el tiempo efectivo de comba-
te (suma de segundos que transcurre entre cada “allez” y cada 

“halte”), el tiempo total de pausa (suma del tiempo de pausa 
del período, más el tiempo de pausa entre períodos), el tiempo 
de pausa del período (tiempo que transcurre entre cada “halte” 
y cada “allez” del período), el tiempo de pausa entre períodos 
(tiempo transcurrido entre el final de un período y el inicio del 
siguiente), el tiempo medio por cada “halte” (tiempo medio 
que tarda en reanudarse un asalto después de un “halte”) y 
el tiempo medio por cada “allez” (tiempo medio transcurrido 
desde que el árbitro dice “allez” hasta que dice “halte”). 

Se realizó un análisis asimétrico a través del instrumen-
to observacional, que permitió diferenciar entre las acciones 
efectuadas por el tirador situado a la izquierda de las imáge-
nes, de las acciones del tirador de la derecha. Esta diferen-
ciación permite el análisis de las interacciones entre ambos 
deportistas así como la determinación de la secuencialidad 
en el combate. Para la identificación de las frases de armas 
más utilizadas en el global de los combates, así como sus re-
gularidades, se optó por eliminar la lateralidad, de izquierda 
(I) y derecha (D), mediante un análisis en simetría (A, B), re-
codificando todas las acciones, de manera que el tirador que 
realizaba la primera acción era identificado como tirador “A”, 
independientemente de si era el tirador de la izquierda o el de 
la derecha; su rival era el tirador “B”.

El programa informático utilizado para la identificación 
de T-Patterns fue el Theme v.6 edu (Magnusson, 2005, 2006).

Control de la calidad del dato

La calidad del dato (Blanco-Villaseñor y Anguera, 2000) fue 
determinada a través de los procesos de validez y fiabilidad. 
La validez de constructo se garantizó mediante la consisten-
cia y robustez conceptual, extraída del marco teórico de la es-
grima y de la valoración crítica del instrumento observacional 
ESGRIMOBS, mediante un panel de expertos compuesto 
por 17 especialistas de esgrima (maestros de armas) que, con 
un acuerdo del 94% en el conjunto del instrumento y con un 
rango del 88% al 100%, para cada una de las categorías indi-
vidualmente, validaron el instrumento. La validación se efec-
tuó mediante un cuestionario virtual (formulario Google) en 
el que los expertos debían manifestar si estaban de acuerdo o 
no con la categorización de cada criterio, y en el que podían 
realizar observaciones para mejorar el instrumento. 

Se implementó un período de entrenamiento y formación 
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de los observadores en la aplicación del instrumento de regis-
tro, con tres expertos en esgrima que establecieron los crite-
rios necesarios para conseguir la concordancia consensuada 
(Anguera, 1990) en distintos visionados. La fiabilidad en la 
observación se determinó mediante la concordancia interob-
servador en 45 acciones de 3 asaltos, con valores superiores a 
0,71 en el coeficiente Kappa (Cohen, 1968) en el contraste de 
los observadores del estudio. El grado de concordancia intra-
observador determinó un valor de 0,74 (Kappa de Cohen) en 
el análisis de 38 acciones en 3 combates. Para este análisis se 
utilizó el programa SDIS-GSEQ para Windows 4.1.3 (Bake-
man y Quera, 2007). 

Resultados

Análisis descriptivos e inferenciales

De acuerdo al proceso indicado en la metodología del estudio, 
se codificó un total de 1005 configuraciones en el conjunto 
de los 16 tiradores de la muestra. Del análisis de la distri-
bución de las frecuencias verificamos que existen diferencias 
significativas (p<0,05) entre el número de acciones, así como 
en su eficacia, entre los diferentes períodos de los asaltos (test 
de χ2). Se transformaron registros cualitativos en variables 
cuantitativas que resumían las frecuencias observadas y sus 
estructuras temporales, mediante la media aritmética, des-
viación estándar (±DE), la distribución porcentual y el rango 
de valores para cada período de los asaltos. Para el análisis de 
las diferencias entre períodos se llevó a cabo un análisis de va-
rianza (ANOVA). Para cada una de las variables de análisis se 
comprobó su distribución normal a través de la prueba Sha-
piro-Wilks (n<30) y la homogeneidad de varianzas mediante 
la prueba de Levene. En caso de incumplimiento del supuesto 
de normalidad y homoscedasticidad, se comprobaron las di-
ferencias entre períodos a través del test H de Kruskal-Wallis. 
En estos casos, la comparación por pares se realizó mediante 
la prueba U de Mann-Whitney con corrección de Bonferroni. 
El nivel de confianza preestablecido para los contrastes fue 
95% y la probabilidad de error p<0,05 (contraste significati-
vo). Para estos cálculos se utilizó el programa PASW Statis-
tics para Windows (v.18, SPSS Inc., Chicago, IL), que es una 
versión reducida y libre del programa SPSS.

En el conjunto de los 14 asaltos del Campeonato del 
Mundo de espada masculina de categoría absoluta, el 
43,1% (±13,3) del total de acciones realizadas por los tira-
dores fueron eficaces, es decir, acabaron en tocado. En la 
tabla 2 puede apreciarse como existe una tendencia a in-
crementarse la eficacia de las acciones a medida que avanza 
el asalto. En las dos únicas prórrogas que hubo en los 14 
asaltos, en una se finalizó a los 5,3 s, con una eficacia del 
100% (sólo hubo una acción, y logró el tocado), y en la 
otra se disputó el minuto entero (al haberse llegado a la 

prórroga por falta de combatividad), y fueron eficaces el 
42,9% de las acciones efectuadas.

Tabla 2. Eficacia de las acciones según el período en los asaltos de 
espada (desde octavos de final hasta la final) del Campeonato del 
Mundo absoluto de 2013. 

La tabla 3 muestra una descripción detallada de la distribu-
ción temporal de los asaltos, período a período, observándose 
que, el tiempo medio efectivo de combate representa el 45% 
del tiempo total medio de todos los asaltos, y el tiempo total 
de pausa el 55%.

En general, a medida que avanza el asalto, el tiempo efecti-
vo de combate disminuye y se alargan los tiempos de pausa de 
los períodos. El tiempo por “allez” se sitúa en un rango entre 
los 0,9 y los 76,8 s, siendo 17,1 s (±4,1) el tiempo medio por 

“allez” y 17,3 s (±3,5) el tiempo medio por “halte”.
No existen diferencias significativas entre los diferentes 

tiempos analizados de los períodos, a excepción de las dife-
rencias existentes en cuanto al tiempo medio por “allez”, en-
tre el primer y tercer período de los asaltos (p<0,05).

Tabla 3. Descripción cronométrica de los asaltos de espada (desde 
octavos de final hasta la final) del Campeonato del Mundo absoluto 
de 2013. 

Detección de T-Patterns

En la tabla 4 queda resumido el resultado de la detección de 
T-Patterns en los 14 asaltos. Se detectaron un total de 72 T-
Patterns (tabla 4) con una distribución irregular en los asaltos. 
Del total de 223 distintas frases de armas registradas (distin-
tas combinaciones de co-ocurrencias), 38 formaron parte de 
alguno de los T-Patterns, apareciendo, en el conjunto de los 
asaltos en un total de 188 ocurrencias. El máximo número 
de T-Patterns se detectaron en el asalto 1 (n=19), mientras 
que en el asalto 8 no se detectó ninguno. En la tabla 4 se 
detallan las configuraciones que componen los 20 T-patterns 
más comunes.
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Tabla 4. Distribución de las configuraciones de los T-Patterns detectados y más comunes en los asaltos de la 
especialidad de espada masculina de la fase final del Campeonato del Mundo de Esgrima. 

La tabla 5 nos muestra las frases de armas más frecuentes en 
los principales T-patterns detectados en los asaltos, detallán-
dose la aparición de las 20 más comunes. La numeración se 
corresponde al orden de aparición de los patrones (T-patterns 
1, 2, 3…19) y a la distribución secuencial de sus acciones (1a, 

1b… 1d; 2a, 2b…). En la figura 1 se describe la nomenclatura 
utilizada para facilitar la interpretación de los distintos pa-
trones de la tabla 5 según las frases de armas realizadas y su 
secuencialidad en los distintos asaltos.

Tabla 5. Ubicación de las configuraciones que componen los T-Patterns detectados en asaltos de espada mas-
culina de la fase final del Campeonato del Mundo de Esgrima. 
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Figura 1. Dendogramas de distribución de las configuraciones 
de los T-patterns más comunes. En la figura 2 se han representado los ocho primeros patrones 

que consiguen acciones eficaces sobre el marcador en el aná-
lisis simétrico de los registros. 

Figura 2. Dendogramas que representan las configuraciones eficaces de los T-patterns de las acciones (n=620) analizadas en simetría 
(A,B), en asaltos del Campeonato del Mundo de espada.

Del análisis de los dendogramas (mínimo 10 ocurrencias y 
nivel de significación de 0,005) podemos observar que hasta 
el T-Pattern número 30, todos los T-Patterns consolidaron 
acciones que terminaron sin afectación en el marcador. De 
los 98 T-Patterns detectados, el patrón más sólido para la 

obtención de acciones eficaces fue aquel en el que el tirador 
que inicia la acción ofensiva (e1_of_a) es quien presiona a su 
rival (pres_a), realiza la última acción preparatoria (prep_a), 
y, ante una acción final contraofensiva del rival (ef_cof_b), 
termina ganando el tocado (toca_a).
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Discusión

Los resultados de este estudio nos mostraron que el instru-
mento observacional que construimos (ESGRIMOBS) nos 
permitió contextualizar lo sucedido en un asalto, analizando 
su estructura temporal y, por primera vez en la literatura, las 
frases de armas acontecidas durante el asalto, identificando 
estructuras regulares de conducta.

Los resultados obtenidos indican que la eficacia de las ac-
ciones presenta una tendencia a incrementarse a medida que 
avanza el asalto, lo cual no coincide con un estudio anterior 
(Iglesias, et al., 2010), también en espada masculina de alto 
nivel, en el que las acciones del tercer período eran las menos 
eficaces. Ambos estudios coinciden en señalar que no se apre-
cia una relación estadísticamente significativa que condicione 
la eficacia de las acciones al período en que se ejecutan.

En la tabla 2 también se aprecia que el número medio 
de acciones que se realizan en cada período de un asalto es 
bastante similar, lo que en un principio podría sorprender 
si tenemos en cuenta la progresiva finalización de los asaltos 
al llegar a los 15 tocados o al agotarse el tiempo del asalto. 
Contrastando la estadística con los procesos observacionales 
de los videos se comprobó que en el primer período de dos de 
los asaltos, el árbitro consideró que no había combatividad, 
dando paso al siguiente período, y que cuatro de los asaltos 
analizados finalizaron antes de concluir los 3 minutos regla-
mentarios del segundo período, al llegar el marcador a los 15 
tocados. Por tanto, si bien es cierto que a priori cabe pensar 
que los dos primeros períodos se disputan de manera comple-
ta, hay ciertas circunstancias que pueden hacer disminuir el 
tiempo efectivo de combate.

La explicación que damos al incremento de la eficacia de 
las acciones a medida que avanza el asalto, y al volumen simi-
lar de acciones por período, a pesar de que no se llegue a dis-
putar la totalidad del tercer tiempo -como sucedió en el 60% 
de los asaltos con tercer tiempo disputado- lo atribuimos a la 
presión ambiental (Gasset y Iglesias, 2010). El ir por debajo 
en el marcador, cuando el tiempo del combate está llegando 
a su fin, obliga al tirador a tomar riesgos que dan lugar a la 
realización de acciones más definitivas, y que se traducen en 
la consecución de un tocado por parte de uno de los tiradores, 
incrementando la eficacia de las acciones en el marcador.

En relación a la caracterización de las acciones temporales 
en la esgrima, encontramos estudios que realizaron un cálcu-
lo de la duración de los movimientos de alta intensidad en los 
asaltos (Wylde, et al., 2013), otros que analizaron el tiempo 
total medio de asalto, el tiempo total de todos los asaltos y el 
tiempo total de una competición (Iglesias y Rodríguez, 1995), 
también los hay que cuantificaron el tiempo total de asalto y 
el tiempo efectivo de combate para asaltos a 5 y 10 tocados 
(Lavoie, et al., 1984), incluso existe algún trabajo en el que 
se cuantificó la actividad temporal del ganador de una com-

petición, especificando el tiempo que duró la competición, el 
tiempo de descanso entre asaltos, el tiempo total de asalto, el 
tiempo efectivo de combate y el tiempo total de pausa (Roi, 
et al., 2008). 

Los resultados del estudio cronométrico de los asaltos de 
este trabajo (tabla 3) muestran que el tiempo medio efectivo 
de combate representa el 45% del tiempo total medio de to-
dos los asaltos, y el tiempo total de pausa el 55%, resultados 
que se asemejan a los de Pittaluga (Pittaluga y Roi, 1999), en 
el que el tiempo medio efectivo de combate representaba un 
42% y el tiempo total de pausa el 58%. 

El tiempo medio por “allez” obtenido es de 17,1 s (±4,1), 
mientras que el tiempo medio por “halte” de 17,4 s (±3,5). 
Estos resultados son parecidos a los obtenidos por Pittaluga, 
et al., (1999) en cuanto al tiempo medio por “halte”, cuan-
tificado en 18,2 s (±12,3), pero no en lo referente al tiempo 
medio por “allez”, de un valor de 12,7 s (±7,6).

En la tabla 3 se puede apreciar como el avance del asalto 
va acompañado por un incremento de los tiempos de pausa 
de los períodos y una disminución de los tiempos efectivos de 
combate. El hecho que a medida que el asalto avanza sea ma-
yor la presión temporal (Iglesias, et al., 2010) también puede 
influir en la ampliación por parte de los tiradores de los tiem-
pos de pausa, con el objetivo de disponer de más tiempo de 
reflexión, entre tocados, para replantear su estrategia. De los 
asaltos analizados, el 29% de ellos finalizó antes de concluir 
el tiempo reglamentario del segundo período, y el 60% de 
los que llegaron al tercer período finalizaron sin agotar los 3 
minutos.

En la literatura de esgrima no hay demasiados trabajos so-
bre la toma de decisiones de los deportistas, como sí sucede en 
otros deportes (Refoyo, Domínguez, Sampedro y del Campo, 
2009; Sáez-Gallego, Vila-Maldonado, Abellán y Contreras, 
2013), aunque sí se han realizado interesantes aportaciones 
sobre las habilidades psicológicas de los esgrimistas (Reche-
García, Cepero-González y Rojas-Ruiz, 2010, 2013). Por di-
cha razón, la aportación que hace este estudio, analizando, 
por primera vez, las frases de armas de la esgrima, puede ser 
de gran valor para el análisis táctico de los asaltos.

En el registro de las conductas realizadas por los tiradores 
se observó intercambios de entre 2 a 8 distintas acciones den-
tro de una misma frase de armas (secuencias continuadas de 
ataques, paradas, respuestas, contraataques...) por parte de 
los dos tiradores. Para simplificar el análisis se acordó utilizar 
la última acción, de cada frase de armas, anterior a la finaliza-
ción de la acción. El último criterio registrado fue el carácter 
del tocado, pudiendo ser un tocado simple, para alguno de 
los dos rivales, o bien un tocado doble. En el análisis secuen-
cial la finalización de la acción sin tocado se mostró como 
ausencia de esta ocurrencia. 

La detección de T-Patterns (tabla 4), con un requerimiento 
de 2 ocurrencias como mínimo, y un nivel de significación de 
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0,05, mostró que las frases de armas más utilizadas son aque-
llas en las que existe ausencia de tocado, es decir, acciones en 
las que la categoría que cierra la co-ocurrencia es una acción 
que genera una ausencia de tocado. Esta acción final se pro-
dujo con una diversificación de tipos de frases de armas, con 
condicionantes de presión y preparación diversos por parte 
de los dos rivales, así como de inicio de la primera acción. 
Observamos cómo, en el análisis de las frases de armas (tabla 
4), no apareció una co-ocurrencia que derivase en la conse-
cución de tocado entre las más frecuentes. La frase de armas 
que finalizó en tocado con mayor regularidad en la detección 
de T-Patterns fue aquella en la que el tirador de la izquierda 
realizaba la presión, la preparación última y la acción ofen-
siva, consiguiendo el tocado ante la reacción contraofensiva 
del adversario (derecha). Si tomamos como ejemplo el asalto 
uno, podemos comprobar que esta regularidad está presente 
en tres T-Patterns, lo que indica un patrón de conducta muy 
característico del tirador de la izquierda. 

Para profundizar en el análisis de las regularidades de cada 
uno de los deportistas fue necesario abordar el análisis asimé-
trico en cada uno de los combates mediante los T-Patterns 
detectados. La tabla 5 presenta un resumen esquemático de 
la presencia de las 20 frases de armas más frecuentes en cada 
uno de los patrones detectados en los combates del estudio. 
Se puede apreciar que en el asalto 1 existe una gran cantidad 
de regularidades, repitiéndose estructuras en las que prima 
una presión del tirador de la izquierda (pres_i) en casi todo 
el combate, con alternancia entre los dos deportistas en la 
ejecución de la preparación (prep_i y prep_d) y una predo-
minancia en la primera acción ofensiva del tirador de la iz-
quierda (inici_of_i); cuando la reacción del rival fue defensi-
va (fi_def_d) nadie consiguió el tocado, pero cuando el rival 
reaccionó con una acción contraofensiva (fi_cof_d) el atacan-
te (izquierda) ganó el tocado mayoritariamente (toca_i). Este 
tipo de análisis podría contribuir a detectar, en el conjunto de 
acciones de un combate, regularidades entre los tiradores que 
permitieran al maestro de esgrima mejorar el conocimiento 
de sus deportistas, y de sus rivales, optimizando sus procesos 
de preparación estratégica.

Con el objetivo de valorar las acciones más utilizadas, en 
el conjunto de los combates, se realizó una recodificación de 
los registros observados. El análisis asalto a asalto requirió de 
un análisis asimétrico, diferenciando al tirador de la derecha 
en relación al de la izquierda para ver qué acciones ejecutaban 
cada uno de los rivales. En el análisis simétrico eliminamos la 
lateralidad (I,D) para convertirla en simetría (A,B) dónde to-
das las acciones las hemos recodificado determinando como 
tirador “A” aquel que realizaba la primera acción. En la figura 
2 se pueden apreciar los T-Patterns que derivaron en una ac-

ción efectiva, observando que de los 98 T-Patterns detectados, 
no aparecía una regularidad que generase acción efectiva has-
ta el patrón número 30. Se ha descrito en los resultados como 
en este patrón (pres_a,prep_a,e1_of_a,ef_cof_b,toca_a) la 
acción ofensiva del tirador A vino precedida por la presión y 
preparación del mismo tirador, y ante la contraofensiva de B, 
el atacante (A) ganó el tocado. Se puede apreciar que esta ac-
ción simétrica, es coincidente con la asimétrica (I,D) descrita 
anteriormente, y que se constituye en una de las principales 
regularidades en estos combates. 

En conclusión, este estudio muestra que se dispone de una 
herramienta (ESGRIMOBS) de gran potencial para lograr 
la caracterización técnico-táctica de los asaltos de esgrima, 
al permitir realizar un análisis cronométrico de los asaltos, 
cuantificar el volumen de acciones y su eficacia, analizar las 
frases de armas que se producen durante los asaltos y facilitar 
la identificación los patrones temporales de conducta que se 
dan en la interacción entre los esgrimistas.

Aplicaciones prácticas

El análisis de la estructura temporal de los distintos asaltos 
debe contribuir a mejorar el conocimiento de las dinámicas 
temporales de esta especialidad, incorporando entrenamien-
tos de asalto orientados a situaciones de limitación del tiempo 
disponible ante marcadores diversos. La preparación física y 
técnica de los deportistas debe adecuarse a estos referentes 
temporales, valorando los tiempos de trabajo y reposo entre 
ejecuciones técnicas. El análisis de los T-Patterns puede cons-
tituir una valiosa herramienta en el futuro de la optimización 
de la preparación estratégica de la esgrima, mediante el estu-
dio de rivales y el análisis de las regularidades de los deportis-
tas de cada maestro de esgrima.
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114.2 ANEXO 2: Artículo “Complementariedad entre las relaciones diacrónicas de los T-
patterns y los patrones de conducta en acciones de esgrima de espada masculina de 
élite” 
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Resumen: El objetivo de este artículo es establecer las posibles relaciones 
diacrónicas detectadas en el análisis táctico de los asaltos de esgrima de 
espada masculina, desde tres técnicas analíticas complementarias. Se uti-
lizó un diseño observacional nomotético, puntual y multidimensional en 
el registro de ocho asaltos de dos esgrimistas finalistas en los mundiales 
de Budapest 2013 y Kazán 2014. Se utilizó el instrumento de observación 
ESGRIMOBS. En el muestreo observacional realizado con LINCE v.1.1 se 
registraron 407 frases de armas. El análisis metodológico se realizó con los 
programas THEME v.6 Edu, GSEQ5 y HOISAN. Los resultados conclu-
yen el interés de este análisis complementario a través de dos claras orienta-
ciones. En primer lugar, un análisis táctico (intra-frase de armas), que vin-
cula el pensamiento táctico con la ejecución técnica específica y su eficacia. 
Este análisis intra-frase de armas se lleva a cabo mediante el análisis secuen-
cial del Retardo 0 (análisis de coocurrencias) y las configuraciones de los 
T-Patterns. En segundo lugar, un análisis estratégico (inter-frases de armas) 
que nos informa de la relación bidireccional, prospectiva y retrospectiva, de 
las acciones de esgrima en relación a su eficacia. Este análisis inter-frases de 
armas se realiza mediante el análisis secuencial en los retardos -1 a -5 y +1 
a +5, las agrupaciones de clusters de los T-Patterns y el análisis de coordena-
das polares. Estas herramientas nos permiten establecer relaciones directas 
entre las distintas acciones tácticas y su eficacia en el marcador, así como 
sobre las operaciones estratégicas de los tiradores durante la competición, 
pudiendo constituir un excelente complemento para la mejora de la toma 
de decisiones de los esgrimistas. 
Palabras clave: táctica, análisis secuencial de retardos, coordenadas polares, 
T-Patterns, metodología observacional.
Abstract: The aim of this study was to establish possible diachronic rela-
tionships in the tactical analysis of assaults in male fencing using three 
complementary methods. We employed a nomothetic, point, multidimen-
sional observational design in which we analysed eight assaults by two 
fencers in the final stages of the Men’s World Fencing Championships in 
Budapest (2013) and Kazan (2014). The ESGRIMOBS observation instru-

ment was used. A total of 407 phrases (sets of related actions and reactions 
in a fencing conversation) were recorded and coded in LINCE v.1.1. The 
methodological analysis was performed with the software THEME v.6 
Edu, GSEQ5 and HOISAN. This complementary analysis provided in-
teresting tactical and strategic insights. The tactical analysis (intra-phrase 
analysis) established links between tactical thinking and technical execu-
tion (and efficacy). This analysis was performed by lag sequential analysis at 
lag 0 (co-occurrences) and T-pattern analysis. The strategic analysis (inter-
phrase analysis) provided information about the bidirectional relationship 
(prospective and retrospective) between fencing actions in relation to their 
efficacy. The inter-phrase analysis was performed by lag sequential analy-
sis at lags -1 to -5 and +1 to +5, analysis of T-pattern clusters, and polar 
coordinate analysis. The above tools allowed us to identify direct relations-
hips between different tactical actions and their efficacy (in terms of score) 
and provided information on successful strategies used by fencers during 
competitions. Information of this kind could help fencers to take better 
decisions during assaults. 
Key words: Tactics, lag sequential analysis, polar coordinates, T-patterns, 
observational methodology.
Resumo: O objetivo deste artigo é estabelecer as possíveis relações diacróni-
cas detetadas na análise tática dos assaltos de esgrima de espada masculina a 
partir de três técnicas analíticas complementárias. Utilizou-se um desenho 
observacional nomotético, pontual e multidimensional no registo de oito 
assaltos de dois esgrimistas finalistas dos mundiais de Budapeste 2013 e 
Kazan 2014. Utilizou-se o instrumento de observação ESGRIMOBS. Na 
amostra observacional realizada com LINCE v.1.1 registou-se 407 frases 
d’armas. A análise metodológica foi realizada com o software THEME v.6 
Edu, GSEQ5 e HOISAN. Os resultados concluem o interesse desta análise 
complementaria através de duas orientações evidentes. Em primeiro lugar, 
uma análise tática (intra-frase de armas), que vincula o pensamento tático 
com a execução técnica específica e sua eficácia. Esta análise intra-frase de 
armas leva-se a cabo mediante a análise de retardo 0 (análise de coocur-
rencias) e as configurações dos T-Patterns. Em segundo lugar, uma análise 
estratégica (inter-frases de armas) que informa-nos da relação bidirecional, 
prospetiva y retrospetiva das ações de esgrima em relação à sua eficácia. 
Esta análise inter-frase d’armas realiza-se através da análise sequencial dos 
retardos -1 a -5 e +1 a +5, dos agrupamentos de clusters dos T-Patterns e 
da análise de coordenadas polares. Estas ferramentas permitem estabelecer 
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relações diretas entre as distintas ações táticas e a sua eficácia no marcador, 
assim como as operações estratégicas dos lançadores durante a competição, 
podendo constituir um excelente complemento para a melhora da tomada 

de decisões dos esgrimistas. 
Palavras-chave: tática, análise sequencial de retardos, coordenadas polares, 
T-Patterns, metodologia observacional.

Introducción

La esgrima es un deporte de combate en el que el intercam-
bio de conductas de los dos contrincantes (esgrimistas o tira-
dores) viene condicionado por la interacción de los procesos 
decisionales. Los esgrimistas de alto nivel realizan permanen-
temente análisis de las interacciones tácticas, tanto en la pre-
paración de los asaltos como durante su desarrollo (Iglesias, 
Gasset, González y Anguera, 2010; Tarragó et al., 2015).

La secuencia continua de acciones de esgrima que inter-
cambian los dos tiradores con el objetivo de la consecución 
del tocado es lo que se entiende como frase de armas, pu-
diéndose analizar dicha secuencialidad desde dos perspecti-
vas. Por un lado nos interesa conocer lo que sucede en cada 
frase de armas: la acción-reacción entre las distintas técnicas 
intercambiadas por ambos rivales, siguiendo una lógica inter-
na que determina la táctica y valorando la influencia de las 
acciones ejecutadas en el resultado (ganar o perder el tocado). 
En segundo lugar, pretendemos conocer la evolución, modi-
ficación o permanencia de dichas frases de armas durante el 
asalto, es decir, analizar las relaciones diacrónicas de la evolu-
ción táctica del asalto –la sucesión de acciones en el tiempo-, 
lo que determina decisiones estratégicas que condicionan el 
pensamiento táctico y proponen la realización o modificación 
de determinadas conductas (acciones técnicas) que provocan 
la repetición o diversificación de las secuencias de acciones, o 
frases de armas, durante el desarrollo de los asaltos.

Una de las grandes razones para utilizar metodología ob-
servacional en el control táctico de la esgrima, es su capacidad 
para analizar si las conductas desplegadas a lo largo de episo-
dios o períodos de tiempo responden a una estructura interna 
(Bakeman y Quera, 2011). Esta capacidad de la metodología 
observacional ha sido, en gran medida, responsable de la su-
peración de los análisis descriptivos de frecuencias en pos de 
técnicas de análisis que permiten la detección de estructuras 
regulares (secuenciales y temporales) de conducta, y que en 
este número monográfico se enmarca en el contexto de los 
mixed methods (Onwuegbuzie y Teddlie, 2003; Creswell y 
Plano Clark, 2011; Camerino, Castañer y Anguera, 2012; An-
guera, Camerino, Castañer y Sánchez-Algarra, 2014). Entre 
estas técnicas destacan la detección de T-Patterns (Anguera 
y Hernández-Mendo, 2015), mediante el software THEME 
v.6 Edu (Magnusson, 1996, 2000) y el análisis secuencial de 
retardos (Bakeman, 1978, 1991), fundamentalmente a partir 
del software SDIS-GSEQ (Bakeman y Quera, 1992, 2011), 
denominado GSEQ en su versión 5. Precisamente, a partir 
de los valores de residuos ajustados del análisis secuencial de 
retardos, se realiza el análisis de coordenadas polares (Sackett, 
1980), cuya aplicación se ha visto facilitada por la implemen-

tación de un módulo propio en el software HOISAN (Her-
nández-Mendo, López-López, Castellano, Morales-Sánchez, 
y Pastrana, 2012).

Magnusson (1996) presenta el software THEME como 
una herramienta para la detección de estructuras regulares 

“temporales y secuenciales” de conducta. Este tipo de es-
tructura, denominada T-Pattern, queda definida como una 
combinación de eventos, que ocurren en el mismo orden 
con distancias temporales entre sí (intervalo crítico) que se 
mantienen relativamente invariantes en relación a la hipótesis 
nula de que cada componente es independiente y está distri-
buido aleatoriamente en el tiempo (Magnusson, 2000).

Por su parte, la técnica de retardos, como procedimien-
to clásico de análisis secuencial, se remonta a los trabajos de 
Bakeman (1978) y Sackett (1987). Esta técnica analítica de-
tecta estructuras estables de conducta a partir del cálculo de 
los residuos ajustados (entre conductas criterio y conductas 
condicionadas) y la posterior interpretación de las diferencias 
estadísticamente significativas entre las probabilidades con-
dicionadas (u observadas) e incondicionadas (o esperadas), en 
los sucesivos retardos contemplados.

Por último, la técnica de análisis de coordenadas polares, 
a partir del cálculo de los residuos ajustados obtenidos en el 
análisis secuencial, realiza una reducción de datos mediante 
el parámetro Zsum (Cochran, 1954; Sackett, 1980) que per-
mite calcular la longitud y el ángulo de los vectores correspon-
dientes a las diferentes interrelaciones (activación/inhibición, 
prospectiva/retrospectiva) entre una conducta focal y una o 
varias conductas condicionadas. Esta técnica ha sido utiliza-
da en el análisis de distintos deportes (Anguera, Blanco-Villa-
señor y Losada, 1997; Castellano y Hernández-Mendo 2003; 
Gorospe y Anguera, 2000; Echeazarra, Castellano, Usabiaga 
y Hernández-Mendo, 2015; Hernández-Mendo y Anguera, 
1998; Hernández-Mendo y Anguera, 1999; Sousa, Prudente, 
Sequeira, López y Hernández-Mendo, 2015; Morillo-Baro, 
Reigal y Hernández-Mendo, 2015; Perea, Castellano, Alday 
y Hernández-Mendo, 2012). 

Tal y como apuntan diferentes autores (Aquili et al., 2013; 
Roi y Bianchedi, 2008; Turner et al., 2013) es escasa la litera-
tura científica existente en esgrima, especialmente la centrada 
en el análisis táctico de los asaltos. En 2010, con la idea de 
realizar un análisis estratégico de los asaltos de esgrima, se 
llevó a cabo una primera aproximación a la detección de pa-
trones derivados de conductas catalizadoras de acciones de 
combate, a través del análisis secuencial de retardos (Iglesias 
et al., 2010). En 2015 se incorporó por primera vez el análisis 
de T-Patterns en asaltos de espada de alto nivel (Tarragó et al., 
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2015), pero todavía no se han publicado trabajos de esgrima 
en los que se haya utilizado la técnica del análisis de coorde-
nadas polares.

El principal objetivo de este artículo es establecer las posi-
bles relaciones diacrónicas detectadas en el análisis táctico de 
los asaltos de las fases finales de los campeonatos del mundo 
de esgrima de la modalidad de espada masculina de categoría 
sénior, desde tres técnicas analíticas complementarias: detec-
ción de T-Patterns, el análisis secuencial de retardos y el de 
coordenadas polares.

Método

Para este estudio se utilizó un diseño observacional (Anguera, 
Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo y Losada, 2011) no-
motético (por el análisis diferencial de la pluralidad de los 
tiradores), puntual (al tratarse de un registro de una única 
competición para cada uno de los participantes analizados, 
pero con seguimiento intrasesional) y multidimensional (va-
rias dimensiones, que se corresponden con los distintos crite-
rios del instrumento observacional).

Participantes

Se realizó la observación de ocho asaltos de los Campeonatos 
del Mundo de espada masculina de categoría sénior (los co-
rrespondientes a los octavos de final, cuartos de final, semifi-
nal y final) de dos esgrimistas de élite (n=2) en los mundiales 
de Budapest 2013 y Kazán 2014 (Participantes 1 y 2). En 
sus cuatro asaltos, cada uno de los dos participantes conservó 
siempre la misma posición en la pista de esgrima.

El estudio forma parte de un proyecto de análisis global 
de la esgrima y se realizó con la aprobación del comité de éti-
ca de investigaciones clínicas de la administración deportiva 
de Cataluña (2005). Al tratarse de un estudio observacional 
en entorno natural y de difusión pública no fue necesario el 
consentimiento informado de los deportistas de acuerdo a los 
requisitos éticos establecidos por la American Psychological 
Association (American Psychological Association, 2002).

Instrumentos

Se ha realizado una adaptación del instrumento de observa-
ción ESGRIMOBS (Tarragó et al., 2015). En la tabla 1 se 
describen los 6 criterios del análisis multidimensional utiliza-
do para este estudio, y las 25 categorías en que se desplegaron. 

Simplificar el análisis táctico de la esgrima es muy complejo 
y tiene sus limitaciones puesto que la metodología observa-
cional solo nos permite constatar conductas y no intenciones. 
Por otra parte, la interacción de todo tipo de movimientos 
entre ambos tiradores (desplazamientos, acciones técnicas 
más o menos definidas con la mano, etc.) es permanente y, 
en ocasiones, difícil de analizar. Por este motivo, se decidió 
abordar el análisis mediante unidades de observación acota-
das al concepto reglamentario de frase de armas (FIE, 2014). 
Por tanto, cada unidad de observación estaba formada por 
una frase de armas que tenía por objetivo conseguir un toca-
do, y en la que se incorporaban los criterios del instrumento 
observacional (tabla 1): 

serie de desplazamientos adelante, acortando la dis-
tancia con su oponente, de tal manera que le obliga a 
retroceder y ceder terreno o bien a iniciar una acción. 

intención de generar una reacción en el rival (acción 1) 
o de tomar ventaja en una posterior acción propia. En 
los asaltos los tiradores realizan multitud de prepara-
ciones, pero este criterio corresponde exclusivamente a 
la última preparación realizada justo antes de iniciarse 
la primera acción.

ejecución técnico-tácticos que se utilizan en el com-
bate con el objetivo de tocar o evitar el tocado. Consi-
deramos una acción ofensiva aquella que, tomando la 
iniciativa –siendo la primera en ejecutarse-, tiene por 
objetivo tocar al rival. Una acción contraofensiva se 
realiza cuando la acción de ir a tocar al rival se produce 
una vez éste ya ha iniciado su ofensiva y, por tanto, no 
tiene la iniciativa. Una acción defensiva es aquella que 
tiene por objetivo evitar el tocado del rival. En nues-
tro estudio hemos considerado como defensivas las ac-
ciones que exclusivamente evitan el tocado y también 
aquellas que conllevan asociada una respuesta –que 
pretende tocar al rival– asociada a la defensiva (parada 
y respuesta). La misma estructura y conceptualización 
sirve para la primera acción ejecutada (acción 1) por al-
guno de los dos tiradores, y también, si acontecen, para 
las siguientes, temporalmente consecutivas (acciones 2 
y 3).

consecución del tocado por alguno de los contrincan-
tes.
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Tabla 1. Criterios y categorías del instrumento de observación (Adaptación de ESGRIMOBS; Tarragó et al., 2015)

Instrumento de observación

         

Criterios   Categorías   Descripción

         

PRESIÓN

  PI   Presión evidente del tirador de la izquierda

  PD   Presión evidente del tirador de la derecha

  NP   No existe una presión evidente de ninguno de los dos tiradores

PREPARACIÓN

  XI   Preparación última del tirador de la izquierda

  XD   Preparación última del tirador de la derecha

  NX   No hay preparación última de ninguno de los dos tiradores

ACCIÓN 1

  OI   Acción 1 ofensiva del tirador de la izquierda

  OD   Acción 1 ofensiva del tirador de la derecha

  DI   Acción 1 defensiva del tirador de la izquierda

  DD   Acción 1 defensiva del tirador de la derecha

ACCIÓN 2

  DOI   Acción 2 ofensiva del tirador de la izquierda

  DOD   Acción 2 ofensiva del tirador de la derecha

  DDI   Acción 2 defensiva del tirador de la izquierda

  DDD   Acción 2 defensiva del tirador de la derecha

  DCI   Acción 2 contraofensiva del tirador de la izquierda

  DCD   Acción 2 contraofensiva del tirador de la derecha

ACCIÓN 3

  TOI   Acción 3 ofensiva del tirador de la izquierda

  TOD   Acción 3 ofensiva del tirador de la derecha

  TDI   Acción 3 defensiva del tirador de la izquierda

  TDD   Acción 3 defensiva del tirador de la derecha

  TCI   Acción 3 contraofensiva del tirador de la izquierda

  TCD   Acción 3 contraofensiva del tirador de la derecha

TOCADO

  TI   Toca el tirador de la izquierda

  TD   Toca el tirador de la derecha

  TDI   Hay tocado doble

El registro codificado (Hernández-Mendo et al., 2012) ha 
sido realizado mediante el programa informático LINCE 
v.1.1 (Gabin, Camerino, Anguera y Castañer, 2012), que ha 
permitido visualizar y codificar los asaltos a partir de imáge-
nes obtenidas en la red (YouTube) de la Fédération Internatio-
nale d’Escrime y de Televisora Venezolana Social (Tves).

Procedimiento

Se obtuvieron un total de 407 configuraciones (filas de la ma-
triz de códigos en el registro) correspondientes a frases de ar-
mas que terminaban con la voz de “halte” (alto) del árbitro, o 
bien aquellas en las que el observador consideró que entraña-
ban suficiente peligrosidad como para acabar en tocado (no 
finalizan en tocado por falta de acierto o por la acción defen-

siva realizada por el rival), aun cuando el árbitro no detenía el 
combate (“halte”). El tipo de datos utilizados para el análisis 
son evento-base y concurrentes (tipo II), utilizando la termi-
nología del análisis secuencial de retardos. Para la detección 
de estructuras regulares con el programa THEME v.6 Edu 
(T-Patterns) se ha asignado convencionalmente una duración 
constante (=1) a cada evento-tipo atendiendo a que la impor-
tancia del análisis no radica en la duración de cada una de las 
frases de armas, ni a la distancia entre ellas (muy similares 
entre sí), sino, precisamente, a su secuencialidad interna.

Análisis de los datos

De cara a la detección de estructuras regulares de conducta 
(T-Patterns y análisis secuencial de retardos -que servirá de 
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base para el cálculo de longitud y ángulo de los vectores que 
constituyen el mapa de coordenadas polares-) se han agru-
pado los cuatro combates de cada tirador, realizándose un 
análisis de la globalidad de los registros. De este modo no se 
pierden de vista aquellos patrones que, aun no cumpliendo 
los prerrequisitos de búsqueda en cada uno de los asaltos por 
separado, sí que son detectados cuando la búsqueda se realiza 
de forma global.

En el software THEME v.6 Edu se han seleccionado los 
siguientes parámetros de búsqueda: a) se ha optado por la 
opción free Patterns -eliminándose el fast requirement en to-
dos los niveles-, de forma que el límite inferior del intervalo 
crítico se fija, no en 0, sino en la distancia más corta en la 
que se presentan sus dos eventos constitutivos -por lo que los 
eventos del intervalo crítico pueden estar separados por un 
número de conductas (frases de armas en nuestro caso) relati-
vamente numerosas-; b) se ha utilizado un nivel de significa-
ción -la máxima probabilidad aceptada de que cualquiera de 
las relaciones de intervalo crítico ocurran por azar- de 0,005, 
lo cual quiere decir que el porcentaje de aceptar un intervalo 
crítico debido al azar es de un 0,5%; c) se ha fijado una fre-
cuencia mínima de 2 ocurrencias para constituir T-Pattern; 
d) se ha hecho uso de la herramienta de reducción de redun-
dancias que aporta THEME, de forma que si más del 90% 
de las ocurrencias de un nuevo patrón detectado comienzan y 
finalizan en el intervalo crítico de los patrones ya detectados, 
el nuevo patrón ha sido desechado.

El análisis secuencial realizado mediante el software 
GSEQ5, se ha llevado a cabo considerando como conductas 
criterio las relativas a los tocados (tocado derecha y tocado 
izquierda), y el resto (tabla 1) como conductas condicionadas, 
teniéndose en cuenta retardos prospectivos (desde +1 hasta 
+5), retardo 0 para el análisis de la coocurrencia (intra-frase 
de armas) y retardos retrospectivos (desde -1 hasta -5). El 
residuo ajustado es positivo si la probabilidad condicionada 

-obtenida a partir de la frecuencia observada- es mayor que la 
que se obtendría si solamente actuara el azar -probabilidad 
incondicionada- y negativo si es inferior (Bakeman y Quera, 
2011). En el presente trabajo, se han considerado las tran-
siciones mayores o iguales a 1,96 que, siendo significativas 
(p<0,05), representan una mayor probabilidad de ocurrencia 
que la esperada por el azar.

El análisis de coordenadas polares se ha efectuado me-
diante el software HOISAN, utilizando la retrospectivi-
dad genuina propuesta por Anguera (1997), y teniendo en 
cuenta los retardos retrospectivos (de -1 a -5) y prospectivos 
(de +1 a +5). El vector manifiesta la relación entre una cate-
goría focal (tocado derecha y tocado izquierda), que se co-
rresponde con la conducta criterio del análisis secuencial de 
retardos, y cada una de las categorías condicionadas. Cada 
vector se expresa mediante su longitud y su ángulo, y se cal-
culan ambos parámetros. Su longitud se halla a partir de

los valores Zsum ��
�

�
��
�

� �
n
z

 correspondientes a los retardos 

prospectivos (Z
sum

P) y a los retardos retrospectivos (Z
sum

R): 

22 )()( RZPZ sumsum 	 . El ángulo se obtiene calculando 
el valor del arco seno Zsum retrospectivo dividido por el radio (φ 
= arco seno de Y/Radio); posteriormente, y a partir del cuadrante 
en el que queda ubicada la categoría condicionada, el ángulo 
del vector se transforma como sigue: cuadrante I (0 < φ <90) = 
φ; cuadrante II (90 < φ <180) = 180 – φ; cuadrante III (180 < φ 
<270) = 180 + φ; cuadrante IV (270 <φ < 360) = 360 - φ.

Control de la calidad del dato

Una vez obtenido el registro, se sometió al control de calidad 
del dato (Blanco-Villaseñor y Anguera, 2000). La validez de 
constructo se garantizó mediante la consistencia y robustez 
conceptual, extraída del marco teórico de la esgrima y de la va-
loración crítica del instrumento observacional ESGRIMOBS, 
mediante un panel de expertos compuesto por 17 especialistas 
de esgrima (maestros de armas) que, con una concordancia ca-
nónica de 0,81 (Krippendorf, 2004), obtenida conjuntamente 
con todos ellos, permite considerar validado el instrumento. 
La concordancia canónica se calculó mediante un comando 
externo (Hayes y Krippendorff, 2007) vinculado al programa 
PASW Statistics para Windows (v.18, SPSS Inc., Chicago, IL). 
Se implementó un período de entrenamiento y formación de 
los observadores en la aplicación del instrumento de registro, 
con tres expertos en esgrima que establecieron los criterios ne-
cesarios para conseguir la concordancia consensuada (Anguera, 
1990) en distintos visionados. La fiabilidad en la observación 
se determinó mediante el cálculo de la concordancia interob-
servador en 45 acciones de 3 asaltos, con valores superiores a 
0,71 en el coeficiente Kappa (Cohen, 1968) en el contraste de 
los observadores del estudio. El grado de concordancia intraob-
servador determinó un valor Kappa de 0,79 (Cohen, 1968) en 
el análisis de 45 acciones en 3 combates. El coeficiente Kappa 
se calculó mediante el software GSEQ5.

Resultados

Detección de T-Patterns

En el muestreo observacional efectuado de los asaltos del par-
ticipante 1, se han registrado 186 frases de armas (eventos). En 
total, el número de configuraciones de frases de armas diferen-
tes (eventos-tipo, en terminología THEME) ha sido de 122, lo 
que supone una frecuencia media de aparición de 1,52. Por su 
parte, en el análisis de los asaltos del participante 2, se han re-
gistrado 221 frases de armas y 121 frases de armas diferentes, lo 
que supone una frecuencia media de aparición de 1,83. En las 
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tablas 2 y 3 se presentan los T-Patterns detectados en el análisis 
de la globalidad de los 4 asaltos de cada participante, incor-
porándose la información relativa a: número de ocurrencias o 

frecuencia de aparición, asaltos en que tienen lugar, el orden de 
las frases de armas con que se corresponden y, en caso de no ser 
consecutivas, el número de frases de armas intercaladas.

Tabla 2. T-Patterns detectados en los asaltos del participante 1.

Tabla 3. T-Patterns detectados en los asaltos del participante 2.
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Análisis secuencial de retardos

Se consideraron como conductas criterio las categorías de 
tocado del tirador de la derecha y tocado del tirador de la 
izquierda. No se contempló el tocado doble como conducta 
criterio para este análisis puesto que se valoraba si la acción 
favorecía al tirador de la izquierda (mediante un tocado iz-
quierda) o al tirador de la derecha (mediante tocado derecha), 
y el tocado doble favorece por igual a ambos competidores, 
excepto en situaciones concretas de desventaja en el marcador 

con tanteos cercanos al límite de tocados, o bien a la finaliza-
ción reglamentaria del tiempo. Como conductas condiciona-
das se analizaron las categorías del resto de criterios descritos 
en el instrumento observacional (tabla 1).

El análisis secuencial de retardos (tablas 4 y 5) ha permiti-
do conocer en qué medida existe asociación estadísticamente 
significativa entre la conducta criterio y cada una de las con-
ductas condicionadas en los retardos prospectivos (desde +1 
hasta +5), retardo 0 (análisis de coocurrencias en intra-frase 
de armas) y retardos retrospectivos (desde -1 hasta -5).
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Análisis de coordenadas polares

Se consideraron conductas focales las categorías de toca 
el tirador de la derecha (TD) y toca el tirador de la izquierda 
(TI), sin contemplar la categoría tocado doble (TID) como 
focal atendiendo a la justificación ya realizada en el análisis 

secuencial de retardos. Como conductas condicionadas se 
utilizaron el resto de categorías del instrumento observacio-
nal. El análisis de coordenadas polares nos muestra, en las 
figuras 1 y 2, las relaciones existentes entre las dos conductas 
focales y el resto de conductas condicionadas en los dos tira-
dores del estudio.

Figura 1. Resultados del análisis de coordenadas polares del participante 1 (tirador izquierda).

Figura 2. Resultados del análisis de coordenadas polares del participante 2 (tirador derecha).
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Discusión

En este trabajo se ha realizado un completo análisis estra-
tégico sobre la esgrima desarrollada por dos de los mejores 
tiradores de espada masculina del mundo, en la actualidad, 
y en contexto de competición oficial de máximo nivel. Para 
analizar los comportamientos tácticos de estos dos tiradores 
frente a sus rivales nos hemos basado en el esquema del pen-
samiento táctico de Szabó (1977) y la lectura de los combates 
realizada por los árbitros de esgrima, mediante la secuencia-
ción de las acciones ocurridas en frases de armas, de acuerdo 
al reglamento de este deporte (FIE, 2014). A partir de estas 
dos fuentes originales, se planteó un instrumento observacio-
nal en el que se secuenciaban las interacciones entre rivales a 
medida que se sucedían, como se realiza en el arbitraje de la 
esgrima en las armas de convención (sable y florete). En nues-
tro caso (espada), a pesar de no aplicarse la misma estructura 
reglamentaria, procedimos a la lectura de las frases de armas 
del mismo modo porque posibilitaba la secuencialidad de las 
acciones realizadas. A las frases de armas le incorporamos, 
como propone Szabó (1977), la preparación y, como apor-
tación original y novedosa al análisis táctico, las conductas 
de presión entre los rivales anteriores al inicio de la frase de 
armas. También conviene destacar, para el lector especialista 
en esgrima, que en la primera acción no se ha incorporado la 
contraofensiva puesto que, por definición reglamentaria (FIE, 
2014), ésta solo puede ejecutarse sobre la ofensiva adversa y, 
por tanto, nunca puede ejecutarse como primera acción. Por 
el contrario, a diferencia de Szabó (1977), hemos incorporado 
la acción defensiva en primera acción como reacción a la uti-
lización de fintas (sin continuidad ofensiva) en la preparación.

T-Patterns

El presente trabajo profundiza (Anguera, 2007; Lapresa, Ara-
na, Anguera y Garzón, 2013) sobre la complementariedad 
metodológica entre dos técnicas de análisis fundamentales en 
metodología observacional para la detección de estructuras 
regulares de conducta: el análisis secuencial de retardos, me-
diante GSEQ5 y la detección de T-Patterns, mediante THE-
ME; y además incluye en el estudio de complementariedad 
la relación con la técnica de análisis de coordenadas polares 

-que requiere para su desarrollo del análisis secuencial de re-
tardos-.

Aunque la principal aportación de THEME es la detec-
ción de patrones temporales, el software también ofrece la po-
sibilidad de detectar estructuras secuenciales bajo el paráme-
tro orden (Lapresa, Alsasua, Arana y Garzón, 2013; Lapresa 
et al., 2013; Magnusson, 1996, 2000). En este trabajo se ha 
recurrido a esta opción de análisis que permite THEME, me-
diante el añadido de una escala numérica que asigna a cada 
ocurrencia una duración convencional igual a 1. En el caso 

de este estudio, se han analizado las unidades observacionales 
correspondientes a las frases de armas, que son un conjunto 
de acciones secuenciales que se desarrollan en pequeñas frac-
ciones de tiempo, generalmente inferiores a un segundo, y 
cuya importancia no radica tanto en su duración, como en la 
disposición secuencial de las distintas conductas (categorías) 
que intervienen.

Los T-Patterns detectados nos han permitido aprehender, 
en su conjunto, la relación existente inter-frases de armas; a 
la par que poner de manifiesto las acciones secuenciales que 
constituyen las frases de armas más relevantes para el análisis 
táctico (intra-frase de armas). Esta potencia informativa que 
se desprende en cada uno de los T-Patterns detectados es uno 
de los elementos más destacables del análisis con el software 
THEME. También hemos de destacar, por su pertinencia en 
la comparación con el análisis secuencial de retardos, que en 
THEME, a partir del análisis de datos con asignación de du-
raciones convencionales (en este caso =1), se puede deducir el 
número de conductas intercaladas -a modo de sucesivos steps 
atemporales, y con una similaridad conceptual a los retardos 
del análisis secuencial- entre los clusters constitutivos del T-
Pattern a partir del estudio de sus intervalos internos.

Las tablas 2 y 3 nos presentan los T-Patterns detectados en 
cada uno de los dos espadistas analizando 4 asaltos de cada 
uno de ellos en un Campeonato del Mundo. Esta metodolo-
gía de análisis de los T-Patterns es distinta a la utilizada en el 
único trabajo que, hasta el momento, existe en la literatura 
sobre T-Patterns en la esgrima (Tarragó et al., 2015). En el 
citado trabajo se analizaron los asaltos de forma aislada, me-
diante lo que se denominó estudio asimétrico (diferencian-
do al tirador de la izquierda y al de la derecha), y de forma 
conjunta, en su globalidad, mediante un análisis simétrico, 
en el que no se diferenciaban los tiradores en función de su 
ubicación en la pista, sino que se asignaba como tirador “A” 
a aquel que realizaba la primera acción y “B” a su rival. Los 
tres enfoques nos ofrecen análisis distintos, pero interesantes 
a su vez. En el análisis simétrico (A y B) pierde coherencia 
el querer realizar cualquier análisis de patrones secuenciales 
al irse modificando la asignación de tiradores, como A o B, 
durante los asaltos, pero nos permite visualizar, globalmen-
te, aquellas frases de armas o eventos-tipo, más utilizados en 
la esgrima de la espada de élite en su conjunto. El análisis 
asimétrico, asalto a asalto es, sin duda, el más adecuado y 
riguroso, puesto que analiza las interacciones entre los dos 
rivales en una situación concreta, un asalto, exento de otros 
elementos que puedan influir en la secuencialidad pura de 
las frases de armas (rivales distintos en un análisis asimétrico 
multiasalto o alternancia de roles de un mismo tirador en el 
análisis simétrico). Por último, el análisis que presentamos en 
este trabajo recogería las virtudes de los dos expuestos en el 
estudio anterior (Tarragó et al., 2015): por una parte mante-
nemos la asimetría que permite analizar e identificar a uno de 
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los dos tiradores en un rol determinado (derecha o izquierda), 
y por otra parte, se realiza un análisis multiasalto, en el que 
se puede recoger mucha más información relativa a los com-
portamientos en combate y su incidencia en la consecución o 
pérdida de un tocado. 

Análisis secuencial de retardos

Desde la perspectiva del análisis secuencial de retardos, la lec-
tura de los resultados a partir de los residuos ajustados obte-
nidos para cada una de las conductas criterio (tocado derecha, 
tocado izquierda) mediante el software GSEQ5, se realiza en 
función de los sucesivos retardos y, de forma particular, en 
relación a cada una de las acciones (categorías). Los residuos 
ajustados correspondientes al retardo 0, que refleja las coocu-
rrencias, nos informan de la incidencia directa de las acciones 
sobre la consecución del tocado dentro de la frase de armas 
(intra-frase de armas). Cada uno de los retardos prospectivos y 
retrospectivos determina la influencia excitatoria e inhibitoria 
que las distintas acciones (categorías) –a las cuales se asigna 
el rol de conducta criterio- presentan sobre la realización de 
los tocados –mediante las correspondientes conductas condi-
cionadas- en el conjunto de los asaltos (inter-frases de armas).

Las tablas 4 y 5 muestran el resultado del análisis secuen-
cial de retardos en los dos tiradores del estudio. En ellas se 
pueden observar conductas que, en el caso del tirador de la iz-
quierda, favorecen el éxito cuando son de carácter excitatorio 
sobre la conducta criterio de tocado izquierda, y que también 
son favorecedoras para este tirador, cuando son inhibitorias 
para la conducta criterio de tocado derecha (que favorece al 
rival). Con el tirador de la derecha sucede lo mismo, pero a la 
inversa. 

Coordenadas polares

Por último, el análisis de coordenadas polares realizado 
muestra como esta técnica analítica, a partir del análisis se-
cuencial de retardos y mediante el parámetro Zsum, condensa 
en forma de vector la información relativa a la activación/in-
hibición prospectiva/retrospectiva que la conducta focal (to-
cado derecha y tocado izquierda) -que se corresponde con la 
conducta criterio del análisis secuencial de retardos- tiene res-
pecto a las conductas condicionadas (las diferentes categorías 
relacionadas) en el conjunto de los asaltos. En este caso, al no 
contemplarse el retardo 0, la relación se establece inter-frases 
de armas. Así, el análisis de retardos y de coordenadas pola-
res nos permite relacionar las conductas de forma unitaria, 
mientras que los T-Patterns complementan esta secuenciali-
dad, aportando la valoración relacional existente entre las dis-
tintas frases de armas en su conjunto. No hemos encontrado 
en la literatura trabajos que apliquen la técnica de análisis de 
coordenadas polares en la esgrima, pero sí en otros deportes 

de combate, como el taekwondo (López-López, Menescardi, 
Estevan, Falcó y Hernández-Mendo, 2015), donde se estable-
ce, como en nuestro estudio, una clara aplicación práctica, en 
el terreno del análisis estratégico del deporte.

En las figuras 1 y 2 se han representado los vectores re-
sultantes del análisis de coordenadas polares relativos a las 
acciones ejecutadas por ambos tiradores para la consecución 
del tocado, derecha o izquierda, como conductas focales. En 
el caso del análisis de la esgrima esta técnica también nos 
permite identificar las conductas que más favorecen o per-
judican a uno u otro tirador, inhibiendo o activando la con-
ducta condicionada sobre la focal, tanto prospectiva como 
retrospectivamente.

La figura 1 nos ayuda a interpretar el comportamiento tác-
tico del tirador analizado y el de sus rivales. En este caso, al 
ser el tirador objeto de estudio el de la izquierda de la pista, 
las conductas que activan el TI o inhiben el TD le favorecen, 
mientras las que inhiben el TI o activan el TD le perjudican. 
En la figura 1a se aprecia como las conductas condiciona-
das del cuadrante I (activación retrospectiva y prospectiva) 
no le favorecen, pues tanto la presión propia (PI), como las 
segundas acciones ofensivas (DOD) o defensivas (DDD) del 
rival activan la consecución del tocado en contra (TD), no 
así las conductas del cuadrante III (inhibición retrospectiva 
y prospectiva), que indican que la presión del rival (PD) o 
su contraataque (DCD) sobre nuestra ofensiva le favorecen 
al inhibir el tocado en contra (TD). En la figura 1b, el cua-
drante I refleja que las conductas que favorecen al tirador son 
la de la presión propia (PI) y dejarle la iniciativa mediante su 
preparación (XD). El cuadrante II (activación retrospectiva 
e inhibición prospectiva) nos indica que le favorece ceder la 
acción ofensiva al rival (OD) para contrarrestarla mediante 
una acción defensiva propia (DDI) que terminará en tocado 
a favor gracias a la respuesta realizada. Sin embargo, el cua-
drante III nos indica que mantener sin tensión (NP) la ini-
ciativa en las acciones no le favorece al inhibir la consecución 
del tocado a favor (TI).

En la figura 2a, la ausencia de presión por parte de ambos 
tiradores (NP) no beneficia al tirador analizado, al inhibirse 
retrospectivamente el tocado favorable (TD). Al ubicarse en 
el cuadrante IV (inhibición retrospectiva y activación pros-
pectiva) podemos interpretar que, de forma prospectiva, la 
consecución del tocado a favor (TD) inhibe la conducta de 
ausencia de presión (NP). Finalmente, la figura 2b nos indica 
que las conductas del cuadrante III (no presión, ofensiva ini-
cial del rival y contraofensiva rival ante una ofensiva propia) 
favorecen al tirador de la derecha, inhibiendo el tocado en 
contra (TI), sin embargo, la consecución del tocado en con-
tra inhibe prospectivamente la ejecución de estas conductas, 
probablemente como consecuencia de la modificación táctica 
forzada por su rival. Las conductas de los cuadrantes I (PI 
y TOD) y II (PD) no favorecen al tirador analizado, puesto 



 Complementariedad entre las relaciones diacrónicas de los T-Patterns y los patrones de conducta en acciones de esgrima de espada masculina de élite 125

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 16, n.º 1 (enero)

Monográfico: Análisis de datos en estudios observacionales de Ciencias del Deporte (2). Aportaciones desde los Mixed Methods

que activan retrospectivamente el tocado en contra (TI). El 
tocado en contra (TI) provoca que el rival mantenga su pre-
sión exitosa (activación prospectiva del cuadrante I) y que, 
de forma errónea, el tirador analizado siga ejecutando una 
continuación de ataque como tercera acción, probablemen-
te por una segunda acción exitosa del rival. Por el contrario, 
la consecución del tocado rival (TI) como consecuencia de 
la presión propia (cuadrante II) provoca que el tirador mo-
difique su estrategia y deje de presionar al rival (inhibición 
retrospectiva).

Complementariedad entre las tres técnicas analíticas

Con la finalidad de poder dar respuesta al objetivo principal 
de este artículo, en el que se pretendían analizar las relaciones 
diacrónicas en el análisis táctico de dos de los mejores espa-
distas del mundo, desde tres técnicas analíticas complemen-

tarias, se ha construido una tabla resumen (tabla 6) donde 
se presenta una valoración de las secuencias tácticas de los 
asaltos de esgrima realizada desde la complementariedad de 
las tres técnicas analíticas utilizadas en este estudio, mostran-
do las conductas que favorecen y las que no favorecen a cada 
tirador analizado. En los T-Patterns, hemos considerado que 
favorecen a un tirador cuando la conducta de tocado a favor 
aparece en su configuración de evento-tipo; en el análisis de 
retardos y de coordenadas polares, cuando activa el tocado 
propio o inhibe el del rival. Conviene matizar que en el aná-
lisis secuencial (tablas 4 y 5), cuando las significaciones en 
los distintos retardos eran antagónicas, se han priorizado los 
valores del retardo 0 o de los retardos más cercanos al cero. 

Es la primera vez que en la literatura se realiza un análisis 
complementario de estas características y con una interpreta-
ción totalmente aplicada a la lectura táctica de los comporta-
mientos de los deportistas analizados. 

Tabla 6. Valoración de las secuencias tácticas de los participantes 1 y 2 desde la complementariedad de tres técnicas analíticas

La tabla resumen confeccionada (tabla 6), y los análisis des-
critos, parcialmente, en los apartados de resultados y discu-
sión nos permiten abordar el análisis táctico de los asaltos de 
esgrima de cada uno de los deportistas de forma muy comple-
ta, puesto que cada una de las técnicas utilizadas nos aporta 

interpretaciones parciales y complementarias de gran interés. 
En nuestro estudio cada registro se corresponde a una frase 
de armas que podríamos considerar como “coocurrencia” de 
conductas, pero que en realidad presenta una secuencialidad 
interna (secuencialidad de izquierda a derecha en su trans-
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cripción u orden) o intra-frase de armas. Es decir, nos aporta 
el análisis de como unas conductas (acciones) inciden sobre 
las otras dentro de una misma frase de armas. Por otra parte, 
las relaciones inter-frase de armas las detectamos en el con-
junto de frases de armas (registros, de arriba a abajo) viendo 
como unas coocurrencias o eventos (frases de armas) inciden 
sobre las otras (mediante los T-Patterns descritos en cada den-
dograma que vincula dos o más frases de armas en las que 
se ha detectado significación en su relación), o bien como 
las distintas conductas (acciones) inciden sobre las conductas 
anteriores o posteriores (mediante el análisis secuencial de re-
tardos -1 a -5 y +1 a +5, y el análisis de coordenadas polares).

Aplicaciones al análisis táctico y estratégico de la esgrima

En consecuencia, para valorar las acciones de la esgrima, pre-
sentamos dos claras orientaciones:

Primero, un análisis táctico, basado en la relación intra-
frase de armas, que vincula el pensamiento táctico con la 
ejecución técnica específica, y en el que relacionamos las 
acciones realizadas en esa frase de armas analizada bajo dos 
técnicas: a) Análisis secuencial del Retardo 0: valoramos la 
relación existente entre las acciones realizadas de forma ais-
lada en cada frase de armas (conductas condicionadas) con 
la conducta resultante -ganar o perder el tocado en sus res-
pectivas frases de armas- (conducta criterio); b) T-Patterns: 
valoramos las frases de armas detectadas bajo los parámetros 
de búsqueda prefijados y, por tanto, establecemos un nexo 
de unión entre las diferentes acciones ejecutadas y que deter-
minan una estructura diacrónica determinada intra-frase de 
armas, y que vincula la composición de las distintas acciones 
y su relación con el resultado final, al formar parte de las ocu-
rrencias incorporadas en el análisis de los T-Patterns.

Con ello, nos podemos encontrar con acciones (conduc-
tas) puntuales que se nos muestran significativas en el análisis 
secuencial en retardo 0, como sucede con la ofensiva rival en 
segunda acción (DOI) del participante 2 que, a pesar de ser sig-
nificativa (+2,77) ante la conducta criterio TD, no aparece en 
ninguna configuración de T-Patterns que vincule ambas con-
ductas. Ello nos indica que, probablemente este recurso (DOI) 
es muy utilizado por el tirador, pero mediante diversas opcio-
nes tácticas, variantes, que le permitan incorporar elementos 
que le favorecen o bien enmascarados en otras situaciones, o 
bien como recurso reiterado de eficacia en situaciones diver-
sas que, como tales, no terminan de configurar un patrón de 
coocurrencia suficientemente estable. De la misma forma, y en 
el mismo tirador, podemos observar como la preparación del 
rival (XI) aparece en todos los T-Patterns que le son favorables, 
y también en la mayoría que no lo son (tabla 6), sin embargo no 
es una conducta significativa en el retardo 0 (tabla 5).

Y, en segundo lugar, un análisis estratégico, en el que las 
relaciones no son de carácter interno (coocurrencias en una 

misma frase de armas o registro), sino externo, es decir, que 
lo realizado en una frase de armas (conducta puntual o con-
junto de conductas relacionadas entre sí) incide en la o las 
posteriores frases de armas con carácter retrospectivo (en sus 
conductas puntuales o relacionadas entre sí), o bien, lo que 
sucede en éstas últimas condicionará las posteriores prospec-
tivamente.

Consideramos este análisis más estratégico puesto que la 
solución táctica responde al conjunto de comportamientos, 
acciones y operaciones con las que se influyen las condiciones 
que pueden ser utilizadas para la ventaja propia, mientras que 
el planteamiento estratégico responde a un plan de acción o 
comportamental mediante el cual se anticipan mentalmente 
y se preestablecen las potenciales decisiones relativas a las dis-
tintas acciones en competición (Barth, 1994).

Este análisis estratégico lo abordamos desde la comple-
mentariedad de las tres técnicas analíticas descritas: a) Aná-
lisis secuencial en los retardos -1 a -5 y +1 a +5: valoramos la 
incidencia que la ejecución de las distintas acciones en un 
momento del asalto tienen sobre los tocados que se producen 
en acciones anteriores (retrospectivo), o como la consecución 
de los tocados afecta en la realización (conducta excitada) 
o no (conducta inhibida) de las acciones; b) T-Patterns: los 
dendogramas resultantes nos permiten establecer el nexo 
entre distintas frases de armas, estableciéndose una relación 
inter-frase de armas que vincula cadenas de acciones, más o 
menos eficaces ante el resultado final, pero significativas en 
su utilización reiterativa por parte de los tiradores. En este 
caso ya no se vincula la acción aislada, sino las coocurrencias 
determinadas por la lógica táctica de cada frase de armas y la 
incidencia estratégica, ante su permanencia o modificación, 
que los tiradores deciden; c) Coordenadas polares: a partir 
del análisis secuencial de retardos -1 a -5 y +1 a +5 podemos 
apreciar la relación bidireccional, prospectiva y retrospectiva, 
de cada conducta condicionada (acciones de esgrima) con la 
conducta focal (consecución del tocado a favor o en contra). 
En este caso, y a través de los cuatro cuadrantes, se estable-
cen las relaciones diacrónicas que permiten observar cómo la 
realización de una acción concreta en un momento del asalto 
tiene incidencia (retrospectiva) en la eficacia de la decisión 
táctica posterior (tocado a favor o en contra), activando o in-
hibiendo la conducta focal. Y, de la misma forma, nos permi-
te apreciar como el resultado conseguido (tocado a favor o en 
contra) incide en la permanencia (activación) o modificación 
(inhibición) de las acciones que se vincula de forma significa-
tiva (conductas condicionadas).

En el análisis estratégico también incidimos en la nece-
sidad de realizar un análisis complementario que mejore la 
calidad de las consideraciones realizadas y elimine conclu-
siones engañosas provocadas por una interpretación parcial, 
por una única técnica de análisis, que sesgue la valoración 
estratégica de los distintos comportamientos. Así, por ejem-
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plo, en el participante 1, cuando valoramos la incidencia de la 
conducta presionante del rival (PD) podemos observar (tabla 
6) como en el análisis de coordenadas polares es una conduc-
ta que favorece al participante 1, al inhibir el tocado derecha 
(figura 1a), pero no muestra significación ante la consecución 
del tocado. Por el contrario, el análisis secuencial en retardo 
0 otorga significación a la conducta PD para la consecución 
del tocado a favor (TI), pero no encontramos ninguna confi-
guración de T-Pattern en las que exista una asociación directa, 
intra-frase de armas, con las conductas PD y TI. Esto es pro-
vocado por la cantidad de variantes tácticas y combinaciones 
que utilizan los tiradores para incorporar aquellas técnicas 
que les son más eficaces, intentando no desvelar sus inten-
ciones mediante estructuras excesivamente constantes y, por 
tanto, previsibles.

Aplicaciones prácticas

La aplicación de tres técnicas de observación complemen-
tarias puede convertirse en una potente herramienta para 
el control táctico y estratégico de los asaltos de esgrima. La 
observación de videos se realiza regularmente en los entrena-
mientos pero, en general, sin método científico que aporte 
significación a las conclusiones y pueda detectar patrones no 

evidentes a la simple visualización. Gracias a la complemen-
tariedad de estas técnicas analíticas, los maestros de esgri-
ma podrían alcanzar un mayor grado de comprensión de lo 
que acontece en las interacciones tácticas que se producen en 
los asaltos, y conocer aquellas conductas que favorecen a sus 
propios esgrimistas y a sus rivales, y también las que no les 
favorecen. De esta manera, los tiradores podrían preparar es-
tratégicamente, con mayor información significativa y menor 
incertidumbre, los asaltos, analizando los comportamientos 
tácticos propios y de sus rivales, y ser más eficaces en la toma 
de decisiones.
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Resumen
Son pocas las publicaciones científicas orientadas al análisis de las dinámicas temporales y condicionantes técnicos y tácticos 

de la esgrima. El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar la estructura temporal de asaltos de espada de alto nivel, las dis-
tintas acciones técnicas y tácticas, su ubicación espacial y temporal, y su incidencia en el marcador. Se ha utilizado metodología 
observacional mediante un proceso de observación activo y no participante de diseño nomotético, puntual y multidimensional. 
Se registraron 3.454 acciones en 32 tiradores de espada masculina en dos campeonatos del mundo. Se realizó una adaptación 
del instrumento de observación Esgrimobs y como instrumento de registro se utilizó el programa Lince v.1.1. Los resultados 
obtenidos mostraron la existencia de un equilibrio entre los tiempos de trabajo (44,3 %) y de pausa (55,7 %), con un tiempo 
medio de acción de 17,7 s (± 3,8) y de pausa de 18,0 s (± 4,9). Las frases de armas se realizaron mayoritariamente en la zona 
de 3 m. La zona de 2 m fue la de mayor incidencia en el marcador. En los últimos 10 s de los asaltos se incrementaron tanto la 
densidad como la efectividad de las frases de armas. Las acciones más utilizadas fueron las ofensivas (44,9 %), por encima de 
las defensivas (33,0 %) y contraofensivas (22,1 %), siendo estas últimas las más eficaces con un tercio de acciones que subieron 
al marcador.

Palabras clave: esgrima, espada, eficacia, tiempo, táctica, metodología observacional

Abstract

Effectiveness of Technical and Tactical Actions in Elite Men’s Épée according to their Spatial 
and Temporal Distribution

Few scientific publications are devoted to the analysis of the time dynamics and technical and tactical determinants in 
fencing. The aim of this study is to analyse the time structure of phrases in high-level épée, the different technical and tactical 
actions, their spatial and time location, and their impact on the score. This was done using an observational methodology 
based on an open and systematic process of non-participant observation with a nomothetic, punctual, multidimensional 
design. A total of 3,454 actions by 32 men’s épée fencers were recorded in two World Championships. The observation 
instrument used was an adaptation of Esgrimobs and Lince v.1.1 software was the recording tool. The main results revealed 
a balance between work time (44.3%) and rest time (55.7%), with an average action time of 17.7 s (± 3.8) and rest time of 
18.0 s (± 4.9). Phrases were performed mostly in the 3m zone, while the 2m zone had the biggest bearing on the scoreboard. 
Both the density and the effectiveness of the phrases were increased in the last 10 seconds. The offensive actions were the 
most commonly used (44.9%) followed by the defensive (33.0%) and counter-offensive (22.1%), with the latter most efficient 
with a third of counter-offensive actions adding to the score.

Keywords: fencing, épée, effectiveness, time, tactics, observational methodology
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A pesar de que la esgrima forma parte del programa 

olímpico desde la primera edición de los Juegos de la era 
moderna, es exigua la literatura existente sobre este de-
porte (Aquili et al., 2013; Roi & Bianchedi, 2008; Turner 
et al., 2013). Muestra de ello es la poca bibliografía sobre 
las dinámicas temporales de los tiradores en competición 
oficial. Una de las primeras aportaciones fueron realiza-
das en el análisis de los Campeonatos del Mundo de 1981 
(Marini, 1984; Lavoie, Léger, & Marini, 1984; Lavoie, 
Léger, Pitre, & Marini, 1985) en los que se analizaron 
los tiempos de trabajo y de pausa en las 4 modalidades 
existentes en ese momento (espada, florete y sable mascu-
linos, y florete femenino), y con una duración distinta a la 
actual (FIE, 2015). El siguiente estudio publicado corres-
ponde a datos de 1991 en competiciones internacionales 
de espada masculina y florete femenino, en el que al aná-
lisis cronométrico se incorpora la valoración de frecuencia 
cardíaca y lactato (Iglesias & Rodríguez, 1995; Iglesias, 
1997). El primer estudio que incorpora el análisis com-
parativo del sable masculino y femenino es el de Aquili 
et al. (2013), mientras que Wylde, Tan, & O’Donoghue 
(2013) se centran en la modalidad femenina del florete.

Otras publicaciones se han centrado en el análisis 
temporal de la esgrima desde la perspectiva del tiempo 
de reacción o de la ejecución de acciones técnicas (Igle-
sias & Cano, 1990; Gutiérrez-Dávila, Rojas, Caletti, An-
tonio, & Navarro, 2013; Borysiuk & Cynarski, 2010), 
o bien a través de protocolos específicos o simulaciones 
de asaltos (Nyström et al., 1990; Iglesias & Rodríguez, 
2000; Roi & Bianchedi, 2008; Bottoms, 2011; Weichen-
berger, Liu, & Steinacker, 2012; Milia et al., 2013). El 
estudio de la incidencia del factor tiempo en la eficacia 
de las situaciones de combate aparece por primera vez 
(Iglesias, Gasset, González, & Anguera, 2010) en un 
análisis del Campeonato del Mundo de espada masculina 
de 2005. Tarragó et al. (2015) incorporan a la valoración 
temporal un análisis de patrones de comportamiento, lo 
que supone una de las primeras aportaciones sobre el 
análisis de aspectos tácticos en situación real en la esgri-
ma. En un estudio anterior (Iglesias, González, Cortés, 
Tarragó, & García, 2008), con jóvenes de espada mascu-
lina y femenina en copas del mundo, se valoraron los re-
pertorios técnicos utilizados para ganar o recibir tocados.

La esgrima presenta unas características que condi-
cionan la utilización de elementos técnicos y decisiones 
tácticas ligadas a factores temporales y espaciales que se 
modifican durante el desarrollo de los asaltos; por ello el 
objetivo de nuestro estudio ha sido analizar la estructura 

temporal de asaltos de espada de alto nivel, valorando la 
realización de las distintas acciones técnicas y tácticas, 
su ubicación espacial y temporal, así como su incidencia 
en el marcador. 

Material y método

Se ha utilizado metodología observacional (Anguera 
& Jonsson, 2003; Anguera & Hernández-Mendo, 2015) 
mediante un proceso de observación activo y no partici-
pante (Anguera, 1990). 

Diseño

El diseño observacional utilizado en este estudio 
(Anguera, Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo, & Lo-
sada, 2011) fue nomotético (por el análisis diferencial de 
la pluralidad de los tiradores), puntual (al no realizarse 
durante la competición un seguimiento de los participan-
tes analizados) y multidimensional (se analizan diversos 
niveles de respuesta que constituyen los criterios del ins-
trumento de observación).

Participantes

Se realizó la observación de tiradores de élite 
(n = 32) de espada masculina que accedieron a los oc-
tavos de final de los Campeonatos del Mundo de espada 
de categoría absoluta del 2013 y 2014. Fueron registra-
dos asaltos (n = 29) de octavos (n = 16), cuartos (n = 8), 
semifinales (n = 3) y finales (n = 2). Un asalto de se-
mifinales fue excluido por inobservabilidad. El estudio 
contó con la aprobación del comité ético de investiga-
ción clínica del deporte de Cataluña (0099S/2912/2010 
2607/LA). Al tratarse de un estudio observacional en 
entorno natural y de difusión pública no fue necesario el 
consentimiento informado de los deportistas (American 
Psychological Association, 2002). 

Instrumentos
Se realizó una adaptación del instrumento de obser-

vación Esgrimobs (Tarragó et al., 2015). Cada unidad 
de observación estaba formada por una “frase de ar-
mas”. La interacción de acciones entre ambos tiradores 
de forma ininterrumpida con el objetivo de conseguir 
un tocado se corresponde al concepto reglamentario de 
 frase de armas (FIE, 2014). En la tabla 1 se describen 
los 9 primeros criterios del análisis multidimensional 
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1: Duración ALE
Adelante (voz del árbitro que indica que los tiradores pueden iniciar o reanudar el 
asalto)

ALT Alto (voz del árbitro que indica que los tiradores deben detener el asalto)

2: Pista CENT
Cuando en la última acción, al menos 3 de los 4 pies de los tiradores están en la zona 
central

3M
Cuando en la última acción, el mayor número de pies entre los 2 tiradores está en la 
zona de 3 metros

2M
Cuando en la última acción, el mayor número de pies entre los 2 tiradores está en la 
zona de 2 metros o cuando un tirador ha traspasado con 1 pie la línea de final de pista

3: Periodo 1PER Primer periodo del asalto
2PER Segundo periodo del asalto
3PER Tercer periodo del asalto
PRORR_FT Prórroga de 1 minuto por finalización del tiempo reglamentario
PRORR_NC Prórroga de 1 minuto por no combatividad en el tercer periodo

4: Tiempo DIEZ Cuando restan de 0 a 10 segundos para finalizar el periodo
VEINT Cuando restan de 11 a 20 segundos para finalizar el periodo
TREI Cuando restan de 21 a 30 segundos para finalizar el periodo
CUAR Cuando restan de 31 a 40 segundos para finalizar el periodo
CINC Cuando restan de 41 a 50 segundos para finalizar el periodo
SESE Cuando restan de 51 a 60 segundos para finalizar el periodo
2MIN Cuando restan de 61 a 120 segundos para finalizar el periodo
3MIN Cuando restan de 121 a 180 segundos para finalizar el periodo

Ac
ci

on
es

 1
 a

 9

5: Clasificación OF Acción ofensiva
DEF Acción defensiva
COF Acción contraofensiva

6: Tipo SIM_SH Acción simple sin hierro
SIM_H Acción simple con hierro
COM_SH Acción compuesta sin hierro
COM_H Acción compuesta con hierro
PAR_SR Acción con parada y sin respuesta
PAR_R Acción con parada y respuesta
DIST_SR Defensa con distancia y sin respuesta
DIST_R Defensa con distancia y respuesta

7: Blanco MAN Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
BRA Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
PIE Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
MUS Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
TR Tocado realizado en el tronco (anterior) + brazo no armado
ESP Tocado realizado en la espalda
CAB Tocado realizado en la cabeza
NB No blanco, o acción no dirigida a ninguna superficie del cuerpo

8: Desplazamiento ABRE El tirador abre distancia (romper, salto atrás...)
CIERRA El tirador cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
FONDO El tirador ejecuta un fondo
FLECHA El tirador ejecuta una flecha
ESQUIVA El tirador ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
NDESP Sin desplazamiento

9: Tocado T_V Tocado válido (sube el marcador)
NT No hay tocado
T_SANC Tocado recibido por el tirador por sanción
T_AN_T_SANC Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
T_AN_NCONV Tocado anulado por situación reglamentaria

T_NV_V
Tocado fuera del blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista o 
material defectuoso... en espada)

� 
Tabla 1. Criterios y categorías del instrumento de observación



82

� Tarragó, R., e Iglesias, X.

Apunts. Educación Física y Deportes. 2016, n.º 125. 3.er trimestre (julio-septiembre), pp. 79-89. ISSN-1577-4015

EN
TR

EN
AM

IE
N

TO
 D

EP
O

R
TI

VO utilizado para este estudio, así como 49 de las 297 cate-
gorías en que se desglosaron. Los criterios 5 a 9 caracte-
rizan la primera acción de la frase de armas (acción 1). 
En nuestro instrumento de observación, estos criterios 
de caracterización de la primera acción (criterios 5 a 9: 
clasificación, tipo, desplazamiento, blanco y tocado) se 
van repitiendo en las distintas acciones –hasta 9- que se 
suceden durante las frases de armas de los asaltos. El 
registro (Hernández-Mendo et al., 2012) se realizó con 
el programa Lince v.1.1 (Gabin, Camerino, Anguera, 
& Castañer, 2012), con el que se visualizaron y codifi-
caron los asaltos obtenidos en la red (YouTube: Fédé-
ration Internationale d’Escrime, Televisora Venezolana 
Social). 

Procedimiento

Las características cualitativas y cuantitativas de los 
datos determinaron la utilización de los mixed methods 
(Camerino, Castañer, & Anguera, 2012) para su análisis. 
Se analizaron tanto las frases de armas que terminaban 
con la voz de halte (alto) del árbitro, como aquellas que 
el observador consideró que entrañaban suficiente peli-
grosidad como para acabar en tocado, pero que no su-
bían al marcador. Se obtuvieron 2.258 configuraciones 
(filas de la matriz de códigos en el registro), 710 corres-
pondientes a la voz de allez (inicio de asalto o después 
de una detención), 628 a detenciones del asalto (halte) 
al finalizar una frase de armas, 82 a voces de halte sin 
intercambio de acciones entre los tiradores y 838 confi-
guraciones de acciones que implican opciones de tocado, 
pero que no finalizan ni con halte, ni con tocado.

Todos los registros fueron exportados al programa 
Microsoft® Office Excel® 2013 para ser tratados y reco-
dificar algunas de las variables cualitativas, obteniendo 
una matriz con los valores cuantitativos de resumen co-
rrespondientes a los 29 asaltos y otra matriz con el con-
junto de acciones registradas (n = 3.545), independien-
temente de la frase de armas en que se encontraban o el 
orden (acción 1, 2, 3…9) que tenían en estas. El análisis 
temporal contempló: a) tiempo total de asalto: tiempo 
transcurrido desde el allez inicial que da el árbitro, hasta 
la finalización del asalto; b) tiempo efectivo de combate: 
suma de segundos que transcurre entre cada allez y cada 
halte; c) tiempo total de pausa: suma del tiempo de pau-
sa del período, más el tiempo de pausa entre períodos; 
d) tiempo de pausa del período: tiempo que transcurre 
entre cada halte y cada allez del período; e) tiempo de 
pausa entre períodos: tiempo transcurrido entre el final 

de un período y el inicio del siguiente; f) tiempo medio 
de allez: tiempo medio transcurrido desde que el árbitro 
dice allez hasta que dice halte; g) tiempo medio de halte 
del periodo: tiempo medio que tarda en reanudarse un 
asalto después de un halte dentro del periodo; en estas 
secuencias de halte no se incluyen los tiempos de des-
canso correspondientes a las pausas entre los distintos 
periodos del asalto.

También se valoró la efectividad bilateral de las 
1.466 frases de armas (268 con halte y 838 sin halte) y 
la eficacia de las 3.545 acciones registradas, así como 
un análisis de la densidad de frases de armas en fun-
ción del tiempo que resta para finalizar el asalto (frases 
de armas cada 10 s). Consideramos efectividad bilateral 
cuando nos referimos a las frases de armas, y en concre-
to a si su ejecución repercute en el marcador mediante la 
consecución de un tocado (a favor, en contra o doble). 
El concepto eficacia lo emplearemos en el análisis de las 
acciones aisladas, desvinculadas de la frase de armas, 
realizadas por uno u otro tirador. Una acción será eficaz 
cuando consiga ganar el tocado (único o doble).

Para el control de la calidad del dato se utilizó 
GSEQ5 (Bakeman & Quera, 1992, 2011) y para el aná-
lisis estadístico el programa IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 22.0 (Armonk, NY: IBM Corp.).

Control de la calidad del dato

Se comprobó la calidad del dato (Blanco-Villaseñor 
& Anguera, 2000) mediante el análisis de la validez y 
la fiabilidad. La validez de constructo se obtuvo a tra-
vés del marco teórico y de una concordancia canónica 
de 0,81, en la valoración del instrumento observacional 
por un panel de 17 expertos (maestros de armas). La 
concordancia canónica se calculó mediante un aplicativo 
externo (Hayes &  Krippendorff, 2007) compatible con 
SPSS. La fiabilidad fue determinada después de un pe-
ríodo de entrenamiento y formación de los observadores 
en la aplicación del instrumento de registro hasta conse-
guir la concordancia consensuada (Anguera, 1990). La 
fiabilidad interobservador e intraobservador se realizó 
en 45 acciones extraídas de 3 asaltos, con valores su-
periores a 0,71 y 0,79 respectivamente en el coeficiente 
 kappa (Cohen, 1968). 

Análisis estadístico

La prueba de Shapiro-Wilks determinó la distri-
bución no normal de los parámetros temporales. La 
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realizó a través de la U de Mann-Whitney. Las diferen-
cias entre períodos fueron analizadas a través del test 
no paramétrico de Kruskal-Wallis, con la comparación 
por pares mediante U de Mann-Whitney. La efectivi-
dad bilateral de las frases de armas en relación con el 
período y la zona de la pista, y la distribución de las 
diferentes acciones que conforman las frases de armas 
fueron valoradas a través del test Chi cuadrado, dada 
su naturaleza categórica. Se utilizó una comparación de 
proporciones para valorar la eficacia de las acciones se-
gún su distribución en categorías. El test no paramétri-
co de Kruskal-Wallis se aplicó para analizar la distribu-
ción de la densidad en los distintos periodos temporales 
analizados.

Resultados
Se compararon los parámetros temporales del Cam-

peonato del Mundo de Budapest 2013 con los de Kazan 
2014, comprobándose que no existían diferencias sig-
nificativas entre ambos campeonatos. Del análisis cro-
nométrico realizado en los 29 asaltos se observó que el 
tiempo efectivo de combate representaba el 44,3 % del 
tiempo total de los asaltos, y el tiempo total de pausa el 
55,7 %. Además, el tiempo medio de allez fue de 17,7 s 
(± 3,8), mientras que el tiempo medio de halte fue de 
18,0 s (± 4,9). La tabla 2 muestra una descripción deta-
llada de la distribución temporal de los asaltos, período 
a período, observándose que, en general, a medida que 
avanzaba el asalto, el tiempo efectivo de combate dismi-
nuía y se alargaban los tiempos de pausa de los perío-
dos. 

El análisis estadístico demostró que existían dife-
rencias significativas entre el tercer periodo y los dos 
primeros en lo que se refiere al tiempo efectivo de 

combate, al tiempo de pausa entre periodos y al tiempo 
medio de allez. De este análisis de significación queda-
ron excluidas las prórrogas, debido a que son periodos 
de combate de máximo un minuto de duración, lo que 
impide comparar sus parámetros temporales con los 
del resto de períodos (estos pueden llegar a alcanzar 
los 3 minutos). De todos modos, hay que destacar que 
en las prórrogas alcanzadas por finalización del tiem-
po reglamentario de combate con empate en el marca-
dor, el tiempo total de asalto fue de 17,6 s (± 10,7), 
el tiempo efectivo de combate de 12,1 s (± 5,8) y el 
tiempo total de pausa de 22,1 s (± 0,0), mientras que 
en las prórrogas a las que se llegó por falta de comba-
tividad de los tiradores, el tiempo total de asalto fue 
de 122,5 s (± 14,4), el tiempo efectivo de combate de 
59,5 s (± 1,5) y el tiempo total de pausa de 62,9 s 
(± 12,9).

El estudio de la efectividad bilateral se llevó a cabo 
en las frases de armas (n = 1.466 frases de armas) y el 
de la eficacia en las acciones (n = 3.545 acciones).

En total se analizaron 1.466 frases de armas, cuyo 
40 % fue efectivo, es decir, acabaron en tocado de uno 
de los tiradores o de ambos. Al hacer un análisis de 
la efectividad bilateral de todas las frases de armas en 
función de los periodos de asalto, se comprobó que el 
mayor porcentaje de acierto se produjo en el conjun-
to de prórrogas alcanzadas por falta de combatividad, 
donde el 57,1 % de las frases de armas concluyeron en 
tocado; y el menor en los segundos periodos de asalto, 
donde esta efectividad solo fue del 37,2 %. Al analizar 
la efectividad bilateral según las zonas de la pista en 
que se ejecutaban las frases de armas, quedó demos-
trado que, con el 49,6 %, la zona de los 2 m finales 
de la pista fue la de mayor índice de tocados, mien-
tras que la zona de 3 m, con el 36,7 % de efectividad 
bilateral, fue la de menor incidencia en el marcador.

� 
Tabla 2. ���������	
����
���������������������������������������
���������������
�������������
����������������
�����������
���
absolutos de 2013 y 2014

�

Análisis cronométrico 1PER 2PER 3PER Kruskal-Wallis Test Post hoc/comparaciones

Asaltos (n) 29 29 24
Tiempo total de asalto (s) 353,7 ± 121,2 367,6 ± 114,7 281,1 ± 177,9 
2(2) = 8,635* 3PER < 1PER**, 2PER*
Tiempo efectivo de combate (s) 163,5 ± 39,3 160,2 ± 36,4 118,8 ± 59,7
Tiempo total de pausa (s) 190,2 ± 87,9 207,4 ± 91,5 169,4 ± 123,0
Tiempo de pausa del periodo (s) 131,9 ± 63,5 146,1 ± 81,7 169,1 ± 121,5
Tiempo de pausa entre periodos (s) 71,9 ± 27,5 80,2 ± 23,8 29,6 ± 8,8 
2(2) = 36,054*** 3PER < 1PER***, 2PER***
Halte (n) 8,2 ± 4,1 8,7 ± 3,0 8,6 ± 4,9
Tiempo medio de allez (s) 26,3 ± 15,1 21,5 ± 10,3 16,4 ± 11,6 
2(2) = 14,919** 3PER < 1PER***, 2PER**
Tiempo medio de halte del periodo (s) 16,7 ± 5,2 18,0 ± 7,2 19,3 ± 8,1
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,0001.
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En la figura 1 puede observarse como esos resul-
tados varían al analizar la efectividad de las frases de 
armas en función de la zona de la pista para cada pe-
riodo.

Cabe destacar que en todos los períodos, la zona de 
la pista en la que se produce un mayor volumen de fra-
ses de armas fue la zona de 3 metros (el 56,8% del con-
junto de frases de armas), y tanto en el segundo como 
en el tercer periodo fue la zona en la que la efectividad 
bilateral fue menor. Se apreció una asociación estadísti-
camente significativa entre el período y la efectividad en 
la zona central de la pista (
2(2) = 8,544; p < 0,05). En 
cambio, no se apreció una relación estadísticamente sig-
nificativa entre los diferentes períodos y la efectividad 
bilateral de las frases de armas realizadas en las zonas 
de 2 y 3 metros.

Al analizar la eficacia de las 3.545 acciones que 
conformaban las 1.466 frases de armas, se comprobó 
que el 19,9 % eran eficaces. En la tabla 3 puede ob-
servarse esta eficacia en función de la acción, del tipo 
de acción, del blanco y del tipo de desplazamiento. Se 

demostró que las acciones con mayor incidencia en 
el marcador eran las contraofensivas, las compuestas 
(con hierro y sin hierro), las que se dirigían al tronco 
y las ejecutadas con una flecha. Mientras que las de 
menor afectación al marcador eran las defensivas, las 
de distancia con respuesta, las dirigidas a la mano y 
las realizadas abriendo distancia. El análisis estadístico 
permitió comprobar que había asociación significativa 
entre cada una de las variables y el hecho de ser efi-
caces.

Finalmente, se realizó un análisis de la densidad 
(frases de armas cada 10 s) y efectividad bilateral de 
las frases de armas (frases de armas que finalizan con 
tocado), agrupándolas en función del tiempo que resta-
ba para concluir el asalto, organizándolas en segmentos 
desiguales, al considerar que la proximidad del final del 
tiempo de asalto intensifica la actividad táctica de los es-
grimistas. De este modo, se tuvo en cuenta lo que su-
cedía en el primer (1 PER) y segundo período (2 PER) 
en su totalidad (de los 180 s a los 0 s: 180-0), mientras 
que el tercer período (3 PER) se analizó contemplando 

� 
Figura 1. ������������������������������������������������
����!�
��������������"�������������
������������������������������������
���������
����
����������������
�����������
����������������#$%&�"�#$%'(�(Foto extraída de http://www.olympic.org/photos/athens-2004/fencing; 
1/10/2015)
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180-121 y 120-61), y fraccionando el tercer minuto en 
seis franjas de 10 s (segundos 60-51, 50-41, 40-31, 30-
21, 20-11, 10-0). En la figura 2 se visualizan los re-
sultados de dicho análisis, con una cuantificación de la 
densidad existente cada 10 s.

Se comprobó que, por lo general, a medida que 
avanzaba el asalto iba aumentando la cadencia de frases 
de armas realizadas y, consecuentemente, de frases de 
armas efectivas. En los casos extremos se encontraban 
el primer período del asalto, con una frase de armas 
cada 9,5 s y una frase de armas efectiva cada 24,1 s, 
y los últimos 10 s del tercer período, con una frase de 
armas cada 2,7 s y una frase de armas efectiva cada 
3,2 s. En las prórrogas alcanzadas por finalización del 
tiempo reglamentario, cada 6,1 s se produjo una frase 
de armas y cada 12,1 s una frase de armas efectiva, 
mientras que en las prórrogas a las que se llegó por 
falta de combatividad esos valores fueron de 8,5 s y 
14,8 s, respectivamente. En cuanto a la efectividad bi-
lateral se observó un claro incremento de la misma al 
entrar en el último minuto del tercer período del asalto 
y en las dos últimas fracciones de dicho período, sien-
do del 50,0 % en las prórrogas de final del tiempo re-
glamentario con empate y del 57,1% en las de falta de 
combatividad.

� 
Tabla 3. )����
���"����������
������������������������������
������������
�������������
����������������
�����������
���
absolutos de 2013 y 2014

Total 
acciones 

(n)

Acciones 
eficaces 

(n)

Eficacia 
(%)

Acción Contraofensiva
Ofensiva
Defensiva

783
1.592
1.170

259
345
100

33,1
21,7
8,5

Tipo de 
acción

Compuesta con hierro
Compuesta sin hierro
Simple con hierro
Parada con respuesta
Simple sin hierro
Distancia con respuesta
Distancia sin respuesta
Parada sin respuesta

6
54
44

380
2.271

22
356
412

2
18
12
99

572
1
–
–

33,3
33,3
27,3
26,1
25,2
4,5

–
–

Blanco Tronco
Espalda
Muslo
Cabeza
Brazo
Pie
Mano
No blanco

1.003
53
99
38

337
206

1.042
767

488
25
36
13
84
16
42

–

48,7
47,2
36,4
34,2
24,9
7,8
4,0

–
Desplaza-
miento

Flecha
Esquiva
Cierra
Fondo
Sin desplazamiento
Abre

214
63

759
732
720

1.057

125
16

163
157
129
114

58,4
25,4
21,5
21,4
17,9
10,8

Total 3.545 704 19,9

� 
Figura 2. Análisis de las frases de armas a través de su densidad total, densidad de frases de armas efectivas y porcentaje de efectividad 
bilateral en función del tiempo que resta para concluir el asalto
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significativas entre categorías tanto para el análisis de la 
densidad de las frases de armas (p < ,001), como para 
el de las frases de armas efectivas (p < ,001). En lo re-
ferente a la densidad de las frases de armas, en general 
las diferencias se encontraron entre el primer período 
y cuando quedan 30 y 10 s del tercer período. En la 
densidad de las frases de armas efectivas las diferencias 
significativas se debieron a las diferencias dos-a-dos de-
tectadas entre el primer período y cuando quedan 60, 
50, 40, 30, 20 y 10 s del tercer período, entre el segun-
do período y cuando quedan 60, 40, 20 y 10 s del tercer 
período, y entre cuando quedan 180 s del tercer período 
y cuando quedan 60, 20 y 10 s del tercer período. 

Discusión y conclusiones
Los resultados de este estudio nos proporcionaron 

una valiosa información sobre la estructura temporal de 
los asaltos de espada de alto nivel, siendo este artículo el 
único de la literatura con una información tan detallada 
y actualizada sobre la distribución temporal del asalto, 
la tipología de acciones utilizadas, las zonas de la pista 
donde se desarrollan, la densidad de acciones en los dis-
tintos momentos de combate y su incidencia diferencial 
en el marcador, a través del análisis de la eficacia de las 
acciones y la efectividad bilateral de las frases de armas.

El tiempo efectivo de combate representó el 44,3 % 
del tiempo total de los asaltos, el tiempo total de pau-
sa el 55,7 %, el tiempo medio de allez fue de 17,7 s 
(± 3,8) y el tiempo medio de halte de 18,0 s (± 4,9), 
todos ellos valores muy parecidos a los obtenidos en un 
estudio anterior (Tarragó et al., 2015), solo con valores 
de asaltos del Campeonato del Mundo de 2013. Esta si-
militud, añadida a la ausencia de diferencias significati-
vas entre los dos mundiales analizados, nos permite con-
cluir que la estructura temporal de los asaltos de espada 
de alto nivel apenas difirió entre los dos campeonatos 
del mundo analizados. 

En la comparación de estos resultados con algunos 
de los existentes en la literatura (Marini, 1984; Lavoie 
et al., 1984), también en campeonatos del mundo, pero 
de hace más de 30 años (Clermont-Ferrand, 1981), po-
demos apreciar como los tiempos de acción son muy si-
milares (17,7 ± 3,8 s los años 2013 y 2014 vs 18,5 s en 
1981), mientras que los tiempos de pausa son inferiores 
(18,0 s ± 4,9 s vs 11,5 s respectivamente). El hecho 
que en la reglamentación actual (FIE, 2015) los asaltos 
se disputen a un máximo de 15 tocados, mientras que 

en 1981 las eliminatorias eran a 10 tocados, puede inci-
dir en que los tiradores incrementen el tiempo de pausa 
para favorecer la recuperación entre tocados. 

Nuestro estudio se centró solo en los asaltos finales 
de la competición (octavos de final a final) y, por tan-
to, no podemos concluir sobre los porcentajes de tiempo 
efectivo de combate y de pausa en el total de la com-
petición, como si lo hizo Iglesias (1997) al observar, 
en competición internacional, como el 17 % del tiempo 
total de competición correspondía a la disputa de asal-
tos, mientras que el 83% restante eran las pausas entre 
asaltos.

Del exhaustivo análisis cronométrico realizado se ob-
tuvieron los resultados mostrados en la tabla 2, permi-
tiéndonos corroborar que, a medida que avanzaron los 
asaltos el tiempo medio de allez disminuyó y el tiempo 
medio de halte del período aumentó. El hecho de que 
el tiempo medio de allez fuera cada vez menor tiene su 
lógica, ya que es posible que uno de los tiradores se vie-
ra obligado a precipitar sus acciones al encontrarse por 
debajo en el marcador y disponer de menos tiempo para 
nivelarlo. Como apuntaron Iglesias et al. (2010), la ma-
yor presión ambiental a la que se ven sometidos los tira-
dores al final de los asaltos, puede conducirles a tomarse 
un mayor tiempo de pausa en cada ocasión en que se 
detiene el asalto, con el fin de disponer de más tiempo 
de reflexión, lo cual explicaría el incremento del tiempo 
medio de halte del período.

La esgrima, como todos los deportes, requiere de un 
entrenamiento físico específico, por tanto, la informa-
ción proporcionada por todos estos parámetros tempora-
les debe permitir a los maestros de armas y preparadores 
físicos, disponer de herramientas que faciliten un mayor 
control y planificación de las cargas de entrenamiento. 
Aquili et al. (2013) ya mostraron las diferencias existen-
tes en algunos parámetros temporales entre las distintas 
armas, y apuntaron la necesidad de un entrenamiento es-
pecífico para cada arma.

En el presente estudio detectamos que en la zona cen-
tral de la pista si existía una asociación estadísticamente 
significativa (p < ,05) entre la efectividad bilateral y los 
diferentes períodos del asalto, pero no así en las zonas 
de 2 y 3 m. La zona de final de pista (2 m) es en la que 
menor número de frases de armas se sucedían (n = 250), 
y la intermedia (3 m) en la que más (n = 832), siendo la 
zona central la de valores intermedios (n = 384). Esta 
distribución no es del todo coincidente con la de Iglesias 
et al. (2010), donde el menor número de frases de armas 
se producía en la zona central, seguida de la zona final. 
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armas en función de la zona de la pista en que se efec-
túan, cabe destacar que el 49,6% inciden en el marcador 
en la zona de los 2 metros finales de la pista. Al tratarse 
de una zona límite (si el tirador que retrocede traspasa 
con ambos pies la línea de final de pista recibe un tocado 
en contra), es el lugar de la pista donde las acciones de 
combate suelen ser de mayor intensidad y, como se ha 
demostrado, prácticamente una de cada dos frases de ar-
mas concluyen con el tocado de uno o de ambos tirado-
res. Para Iglesias et al. (2010) esta zona de final de pista 
también era la de mayor efectividad. 

En Tarragó et al. (2015) se afirmaba que la efecti-
vidad de las frases de armas presentaba una tendencia a 
incrementarse a medida que avanzaba el asalto, pero en 
este nuevo estudio comprobamos que la efectividad del 
segundo período (37,2 %) fue menor a la del primero 
(39,6 %), aunque ratificamos que el tercer período fue 
el de mayor porcentaje de frases de armas con inciden-
cia en el resultado (43,4 %) del tiempo reglamentario de 
asalto. En la figura 2 se observa como en los últimos 
compases del asalto se produjo un incremento exponen-
cial de la densidad de frases de armas y de su efecti-
vidad bilateral, situación que anteriormente constataron 
Iglesias et al. (2010). A diferencia de aquel estudio, la 
efectividad bilateral de las frases de armas no presentó 
una tendencia a mantener un comportamiento paralelo a 
la densidad de las frases de armas a lo largo de todo 
el asalto, solo en algunas fases de este (por ejemplo en 
los últimos 40 s del tercer período). La efectividad bi-
lateral de las frases de armas alcanzó su valor máximo 
(82,6%) en los últimos 10 s del tercer periodo, cuando 
la densidad de frases de armas también se alzó hasta su 
cuota más elevada (3,8 frases de armas cada 10 s, de las 
cuales 3,1 concluyeron exitosamente). Tal y como he-
mos apuntado en el análisis de la estructura temporal de 
los asaltos, la presión ambiental (Iglesias et al., 2010) a 
la que se ven sometidos los tiradores, ante la inminente 
finalización del tiempo reglamentario, provoca un incre-
mento de la intensidad de sus acciones y que se vean 
obligados a asumir mayores riesgos, lo cual explicaría el 
incremento de la densidad de frases de armas, así como 
la de frases de armas que terminan en tocado.

Tras analizar la eficacia de las 3.545 acciones, se 
comprobó que el 44,9 % correspondía a acciones ofensi-
vas, el 22,1 % a contraofensivas y el 33,0 % defensivas, 
de las cuales una tercera parte eran acciones defensivas 
con respuesta y, por tanto, con un componente ofensivo 
vinculado a la acción de defensa. No podemos comparar 

este análisis con otro similar de espada en la literatura, 
pero podemos apreciar como Aquili et al. (2013) descri-
bieron un mayor número de acciones ofensivas (62,5 %) 
y valores similares en las defensivas (25,7 %), en com-
peticiones internacionales de sable masculino y femeni-
no. Ello está motivado por la aparición de la convención 
del combate, una norma (FIE, 2015) aplicada en el sable 
mediante la cual el tirador o tiradora con iniciativa en la 
acción gana el tocado en el caso que ambos se toquen, lo 
que provoca un mayor número de iniciativas ofensivas y 
menor número de contraataques, al no disponer, esta ac-
ción, de prioridad en la concesión del tocado en el caso 
de tocado doble.

La eficacia de las acciones no se ha estudiado en 
otras publicaciones; solo el trabajo de Iglesias et al. 
(2008) se centró en el análisis de las acciones eficaces, 
es decir, se cuantificaron aquellas acciones que conse-
guían el tocado, y determinaban que aproximadamen-
te el 50 % de las acciones de tocado eran ofensivas, el 
34 % contraofensivas y el 16 % correspondían a respues-
tas (ofensivas según el reglamento, pero asociadas a las 
defensivas en nuestro estudio). Si analizamos la efica-
cia (acciones realizadas versus acciones que consiguen 
puntuar), en nuestro trabajo apreciamos como en las ac-
ciones contraofensivas esta fue superior (33,1 %) a las 
acciones ofensivas (21,7 %), mientras que solo el 8,7 % 
de las defensivas finalizaron en tocado. Cabe remarcar 
que este porcentaje de acciones defensivas terminaba en 
tocado porque se incorporaron como defensivas las ac-
ciones con respuesta, y el resto, mayoritariamente, se 
correspondía a acciones de apertura de distancia para 
evitar un tocado, y sin intención de puntuar. Al anali-
zar los tipos de acciones comprobamos que la eficacia 
de las acciones defensivas de parada con respuesta fue 
del 26,1%, superando incluso el de las acciones ofensi-
vas simples sin hierro que alcanzó el 25,2 % de eficacia. 
Únicamente el 4,5 % de las acciones defensivas de dis-
tancia con respuesta concluyeron en tocado. Detectamos 
que las acciones compuestas y las simples con hierro 
eran utilizadas en contadas ocasiones por los tiradores, 
pero eran las que obtenían mayores porcentajes de efi-
cacia.

En cuanto al análisis del blanco al que los tiradores di-
rigieron sus acciones, podría parecer curioso que los blan-
cos más buscados fueron los de mayor y menor eficacia, 
pero tiene una clara explicación. El 48,7 % de eficacia de 
las acciones al tronco se debe a que es la zona del cuerpo 
donde hay una mayor superficie de tocado. En cambio, 
el 4,0% de eficacia de las acciones dirigidas a la mano 
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VO podría explicarse por varios hechos: se trata de una de las 
zonas más resguardadas del rival (dada la proximidad del 
arma y a que se oculta tras la cazoleta), la superficie de 
contacto es reducida y, en muchas ocasiones, son acciones 
de tanteo, o finta, para comprobar cómo reacciona el ri-
val. También es de destacar el alto volumen de intentos de 
tocado al pie y su escasa recompensa, ya que solo el 7,8 % 
lograron su objetivo, demostrando la dificultad de ejecu-
ción de este tipo de acciones. Estos resultados coinciden 
con los de Iglesias et al. (2008), que mostraron que solo 
el 1 % de los tocados realizados por jóvenes catalanes de 
tecnificación, en copas del mundo, se producían en el pie.

Del análisis del tipo de desplazamiento utilizado por 
los espadistas cabe destacar que la flecha se erigió como 
el de mayor eficacia, con un porcentaje de acciones que 
incidían en el marcador del 58,4 %. La esquiva, a pesar 
de utilizarse menos, con un 25,4 %, se reveló como el 
segundo tipo de desplazamiento más eficaz, y las accio-
nes abriendo distancia, un recurso muy utilizado por los 
tiradores, solo finalizaron con un tocado en el 10,8 % de 
las ocasiones.

La aplicación directa del análisis presentado en el 
campo del entrenamiento contribuye a una mejora del 
conocimiento de técnicos y maestros de armas, que po-
drán adecuar la preparación física y el entrenamiento 
tecnicotáctico de sus esgrimistas a los referentes tempo-
rales obtenidos para esta especialidad, así como a los re-
sultados del análisis de la eficacia realizado.

En conclusión, podemos afirmar que en los asaltos 
de alto nivel de espada masculina existe un cierto equi-
librio entre los tiempos de trabajo (44,3 %) y pausa 
(55,7 %) en los asaltos, con un tiempo medio de allez 
de 17,7 s (± 3,8) y de halte de 18,0 s (± 4,9). Las 
frases de armas realizadas en competición se realizaron 
mayoritariamente en la zona intermedia de 3 m, pero la 
zona final de 2 m es la que tiene mayor incidencia en 
el marcador al puntuar, aproximadamente, una de cada 
dos. En su distribución temporal, se puede comprobar 
como la cadencia de frases de armas se va modificando 
durante el asalto, incrementándose de forma exponen-
cial en los últimos 10 s de los asaltos tanto la densidad 
como la repercusión en el marcador de las frases de 
armas. La tipología de acciones más utilizada fue la 
ofensiva (44,9 %), por encima de la defensiva (33,0 %) 
y la contraofensiva (22,1 %), sin embargo estas últimas 
se mostraron como las más eficaces al puntuar una de 
cada tres contraofensivas ejecutadas.
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114.4 ANEXO 4: Artículo “Analysis of diachronic relationships in successful and 
unsuccessful behaviours by world fencing champions using three complementary 
techniques” 
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114.5 ANEXO 5: Instrumento observacional ESGRIMOBS 
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ESP
FLO
SAB

MASC
FEM
MIX
IND
EQ
ABS
S23
JUN
CAD
INF
INT
EST
AUT
F2
F4

F_3_4
F8
ED
PUL
DD
ZZ
DZ

ZD

2ANA
2FRA
ANFR

FRAN

0_I
1_I
2_I
3_I
4_I
5_I
6_I
7_I
8_I
9_I
10_I
11_I
12_I
13_I
14_I
15_I Esgrimista de la izquierda de la imagen con 15 tocados en el marcador

Criterio 9:             
Marcador izquierda

Esgrimista de la izquierda de la imagen con 0 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 1 tocado en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 2 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 3 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 4 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 5 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 6 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 7 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 8 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 9 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 10 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 11 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 12 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 13 tocados en el marcador
Esgrimista de la izquierda de la imagen con 14 tocados en el marcador

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

A la izquierda de la imagen esgrimista que tira con puño francés y a la derecha, 
esgrimista que tira con puño anatómico

Espada

A la izquierda de la imagen esgrimista de mano diestra y a la derecha, esgrimista 
de mano zurda
A la izquierda de la imagen esgrimista de mano zurda y a la derecha, esgrimista de 
mano diestra
Dos esgrimistas tiran con puño anatómico
Dos esgrimistas tiran con puño francés
A la izquierda de la imagen esgrimista que tira con puño anatómico y a la derecha, 
esgrimista que tira con puño francés

Final de 8
Eliminación directa
Poule
Dos esgrimistas de mano diestra
Dos esgrimistas de mano zurda

Criterio 1:             
Arma

Criterio 2:             
  Sexo

Individual
Equipos
Absoluta

Criterio 3:             
Cáracter

Criterio 4:             
Categoría

Cadete
Infantil

Florete
Sable
Masculino
Femenino
Mixto

Criterio 5:             
Ámbito

Criterio 6:             
Fase

Criterio 8:             
Puño

Criterio 7:             
Mano

Sub-23
Júnior

Estatal
Autonómico
Final
Semifinal

Internacional

3 y 4 lugar
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1_D
2_D
3_D
4_D
5_D
6_D
7_D
8_D
9_D
10_D
11_D
12_D
13_D
14_D
15_D
ALE
ALT
LF_I

2M_I

3M_I

CENT

3M_D

2M_D

LF_D

1PER
2PER
3PER

PRORR_FT
PRORR_NC

DIEZ
VEINT
TREI

CUAR
CINC
SESE
2MIN
3MIN

PRIOR_I
PRIOR_D
PRES_I
PRES_D
NPRES

Esgrimista de la derecha de la imagen con 14 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 15 tocados en el marcador

Criterio 11:            
Duración

Adelante o allez (voz del árbitro que indica inicio o reanudación del asalto)
Alto o halte  (voz del árbitro que indica detención del asalto)

Criterio 10:            
Marcador derecha

Esgrimista de la derecha de la imagen con 0 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 1 tocado en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 2 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 3 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 4 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 5 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 6 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 7 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 8 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 9 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 10 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 11 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 12 tocados en el marcador
Esgrimista de la derecha de la imagen con 13 tocados en el marcador

Criterio 13:            
Periodo

Primer periodo del asalto (o periodo único en poule)
Segundo periodo del asalto
Tercer periodo del asalto
Prórroga de 1 minuto por finalización del tiempo reglamentario
Prórroga de 1 minuto por no combatividad en el tercer periodo

Criterio 12:            
Pista

En la última acción el tirador/a de la izquierda de la imagen traspasa con 1 pie la 
línea de final de pista
En la última acción el tirador/a de la izquierda de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 2 m
En la última acción el tirador/a de la izquierda de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 3 m o el mayor número de pies de los tiradores/as están en esta zona
En la última acción los tiradores/as tienen al menos 3 de los 4 pies en la zona 
central
En la última acción el tirador/a de la derecha de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 3 m o el mayor número de pies de los tiradores/as están en esta zona
En la última acción el tirador/a de la derecha de la imagen tiene los 2 pies en la 
zona de 2 m
En la última acción el tirador/a de la derecha de la imagen traspasa con 1 pie la 
línea de final de pista

Criterio 14:            
Tiempo

Cuando restan de 0 a 10 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 11 a 20 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 21 a 30 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 31 a 40 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 41 a 50 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 51 a 60 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 61 a 120 segundos para finalizar el periodo
Cuando restan de 121 a 180 segundos para finalizar el periodo

Criterio 15:            
Prioridad

Prioridad del sorteo de 1 minuto para el tirador/a de la izquierda de la imagen
Prioridad del sorteo de 1 minuto para el tirador/a de la derecha de la imagen

Criterio 16:            
Presión

Esgrimista de la izquierda ejerce una presión evidente ante su rival
Esgrimista de la derecha ejerce una presión evidente ante su rival
No existe presión evidente de ningún/a esgrimista

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN
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CÓDIGO
FP_I

FF_I
LIG_I
BAT_I
INV_I

NMA_I
NPREP_I

FP_D

FF_D
LIG_D
BAT_D
INV_D

NMA_D
NPREP_D

ADE_I
ATR_I
SIT_I

ADE_D
ATR_D
SIT_D

1_OF_I
1_OF_D
1_DEF_I
1_DEF_D
1_COF_I
1_COF_D
1_SIM_SH
1_SIM_H

1_COM_SH
1_COM_H

1_LIN
1_PAR_SR
1_PAR_R

1_DIST_SR
DIST_R1_
1_SB_PUN
1_SB_FIL
1_MAN
1_BRA
1_PIE

1_MUS
1_TR

1_ESPA
1_CAB
1_NB

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Criterio 21:            
Clasificación 1

Criterio 22:            
Tipo 1

Criterio 23:            
Ejecución sable 1

Criterio 24:            
Blanco 1

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta
Punta
Filo, contrafilo o plano

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva
Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta

Criterio 19:            
Desplazamiento 

preparación izquierda

Esgrimista de la izquierda realiza la preparación adelante
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación atrás
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación en el sitio

Criterio 20:            
Desplazamiento 

preparación derecha

Esgrimista de la derecha realiza la preparación adelante
Esgrimista de la derecha realiza la preparación atrás
Esgrimista de la derecha realiza la preparación en el sitio

Criterio 18:            
Preparación derecha

Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Finta punta (incluido 
golpe lanzado "coupé")
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Finta filo (en sable)
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Ligamento
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Batimiento
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = Invitación (finta parada 
sable)
Esgrimista de la derecha realiza la preparación (última) = No mano
Esgrimista de la derecha no realiza ninguna preparación (última)

Criterio 17:            
Preparación izquierda

Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Finta punta (incluido 
golpe lanzado "coupé")
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Finta filo (en sable)
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Ligamento
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Batimiento
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = Invitación (finta parada 
sable)
Esgrimista de la izquierda realiza la preparación (última) = No mano
Esgrimista de la izquierda no realiza ninguna preparación (última)
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CÓDIGO
1_ABRE

1_CIERRA
1_FONDO
1_FLECHA
1_ESQUIVA

1_NDESP
1_T_V

1_T_NV
1_NT

1_T_SANC
1_T_AN_T_SAN
1_T_AN_CONV
1_T_AN_NCON

1_T_NV_V

2_OF_I
2_OF_D
2_DEF_I
2_DEF_D
2_COF_I
2_COF_D
2_SIM_SH
2_SIM_H

2_COM_SH
2_COM_H

2_LIN
2_PAR_SR
2_PAR_R

2_DIST_SR
DIST_R2_
2_SB_PUN
2_SB_FIL
2_MAN
2_BRA
2_PIE

2_MUS
2_TR

2_ESPA
2_CAB
2_NB

2_ABRE
2_CIERRA
2_FONDO
2_FLECHA
2_ESQUIVA

2_NDESP

Criterio 31: 
Desplazamiento 2

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento

Criterio 29:            
Ejecución sable 2

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 30:            
Blanco 2

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Criterio 28:            
Tipo 2

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta

Criterio 27:            
Clasificación 2

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva

Criterio 25: 
Desplazamiento 1

CRITERIOS

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Criterio 26:          
Tocado 1

CATEGORÍAS
DESCRIPCIÓN

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento
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CÓDIGO
2_T_V

2_T_NV
2_NT

2_T_SANC
2_T_AN_T_SAN
2_T_AN_CONV
2_T_AN_NCON

2_T_NV_V

3_OF_I
3_OF_D
3_DEF_I
3_DEF_D
3_COF_I
3_COF_D
3_SIM_SH
3_SIM_H

3_COM_SH
3_COM_H

3_LIN
3_PAR_SR
3_PAR_R

3_DIST_SR
DIST_R3_
3_SB_PUN
3_SB_FIL
3_MAN
3_BRA
3_PIE

3_MUS
3_TR

3_ESPA
3_CAB
3_NB

3_ABRE
3_CIERRA
3_FONDO
3_FLECHA
3_ESQUIVA

3_NDESP
3_T_V

3_T_NV
3_NT

3_T_SANC
3_T_AN_T_SAN
3_T_AN_CONV
3_T_AN_NCON

3_T_NV_V

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Criterio 38:          
Tocado 3

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Criterio 37: 
Desplazamiento 3

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento

Criterio 35:            
Ejecución sable 3

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 36:            
Blanco 3

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Criterio 34:            
Tipo 3

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta

Criterio 33:            
Clasificación 3

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva

Criterio 32:          
Tocado 2

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)
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CÓDIGO
4_OF_I
4_OF_D
4_DEF_I
4_DEF_D
4_COF_I
4_COF_D
4_SIM_SH
4_SIM_H

4_COM_SH
4_COM_H

4_LIN
4_PAR_SR
4_PAR_R

4_DIST_SR
DIST_R4_
4_SB_PUN
4_SB_FIL
4_MAN
4_BRA
4_PIE

4_MUS
4_TR

4_ESPA
4_CAB
4_NB

4_ABRE
4_CIERRA
4_FONDO
4_FLECHA
4_ESQUIVA

4_NDESP
4_T_V

4_T_NV
4_NT

4_T_SANC
4_T_AN_T_SAN
4_T_AN_CONV
4_T_AN_NCON

4_T_NV_V

5_OF_I
5_OF_D
5_DEF_I
5_DEF_D
5_COF_I
5_COF_D

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Criterio 45:            
Clasificación 5

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva

Criterio 44:          
Tocado 4

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Criterio 43: 
Desplazamiento 4

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento

Criterio 41:            
Ejecución sable 4

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 42:            
Blanco 4

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Criterio 40:            
Tipo 4

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta

Criterio 39:            
Clasificación 4

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva
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CÓDIGO
5_SIM_SH
5_SIM_H

5_COM_SH
5_COM_H

5_LIN
5_PAR_SR
5_PAR_R

5_DIST_SR
DIST_R5_
5_SB_PUN
5_SB_FIL
5_MAN
5_BRA
5_PIE

5_MUS
5_TR

5_ESPA
5_CAB
5_NB

5_ABRE
5_CIERRA
5_FONDO
5_FLECHA

5_ESQUIVA
5_NDESP

5_T_V
5_T_NV

5_NT
5_T_SANC

5_T_AN_T_SAN
5_T_AN_CONV
5_T_AN_NCON

5_T_NV_V

6_OF_I
6_OF_D
6_DEF_I
6_DEF_D
6_COF_I
6_COF_D
6_SIM_SH
6_SIM_H

6_COM_SH
6_COM_H

6_LIN
6_PAR_SR
6_PAR_R

6_DIST_SR
DIST_R6_

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Criterio 52:            
Tipo 6

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta

Criterio 51:            
Clasificación 6

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva

Criterio 50:          
Tocado 5

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Criterio 49: 
Desplazamiento 5

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento

Criterio 47:            
Ejecución sable 5

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 48:            
Blanco 5

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Criterio 46:            
Tipo 5

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta
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CÓDIGO
6_SB_PUN
6_SB_FIL
6_MAN
6_BRA
6_PIE

6_MUS
6_TR

6_ESPA
6_CAB
6_NB

6_ABRE
6_CIERRA
6_FONDO
6_FLECHA

6_ESQUIVA
6_NDESP

6_T_V
6_T_NV

6_NT
6_T_SANC

6_T_AN_T_SAN
6_T_AN_CONV
6_T_AN_NCON

6_T_NV_V

7_OF_I
7_OF_D
7_DEF_I
7_DEF_D
7_COF_I
7_COF_D
7_SIM_SH
7_SIM_H

7_COM_SH
7_COM_H

7_LIN
7_PAR_SR
7_PAR_R

7_DIST_SR
DIST_R7_
7_SB_PUN
7_SB_FIL
7_MAN
7_BRA
7_PIE

7_MUS
7_TR

7_ESPA
7_CAB
7_NB

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Criterio 59:            
Ejecución sable 7

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 60:            
Blanco 7

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Criterio 58:            
Tipo 7

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta

Criterio 57:            
Clasificación 7

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva

Criterio 56:          
Tocado 6

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Criterio 55: 
Desplazamiento 6

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento

Criterio 53:            
Ejecución sable 6

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 54:            
Blanco 6

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo
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CÓDIGO
7_ABRE

7_CIERRA
7_FONDO
7_FLECHA

7_ESQUIVA
7_NDESP

7_T_V
7_T_NV

7_NT
7_T_SANC

7_T_AN_T_SAN
7_T_AN_CONV
7_T_AN_NCON

7_T_NV_V

8_OF_I
8_OF_D
8_DEF_I
8_DEF_D
8_COF_I
8_COF_D
8_SIM_SH
8_SIM_H

8_COM_SH
8_COM_H

8_LIN
8_PAR_SR
8_PAR_R

8_DIST_SR
DIST_R8_
8_SB_PUN
8_SB_FIL
8_MAN
8_BRA
8_PIE

8_MUS
8_TR

8_ESPA
8_CAB
8_NB

8_ABRE
8_CIERRA
8_FONDO
8_FLECHA

8_ESQUIVA
8_NDESP

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Criterio 67: 
Desplazamiento 8

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento

Criterio 65:            
Ejecución sable 8

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 66:            
Blanco 8

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Criterio 64:            
Tipo 8

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta

Criterio 63:            
Clasificación 8

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva

Criterio 62:          
Tocado 7

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Criterio 61: 
Desplazamiento 7

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento
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CÓDIGO
8_T_V

8_T_NV
8_NT

8_T_SANC
8_T_AN_T_SAN
8_T_AN_CONV
8_T_AN_NCON

8_T_NV_V

9_OF_I
9_OF_D
9_DEF_I
9_DEF_D
9_COF_I
9_COF_D
9_SIM_SH
9_SIM_H

9_COM_SH
9_COM_H

9_LIN
9_PAR_SR
9_PAR_R

9_DIST_SR
DIST_R9_
9_SB_PUN
9_SB_FIL
9_MAN
9_BRA
9_PIE

9_MUS
9_TR

9_ESPA
9_CAB
9_NB

9_ABRE
9_CIERRA
9_FONDO
9_FLECHA

9_ESQUIVA
9_NDESP

9_T_V
9_T_NV

9_NT
9_T_SANC

9_T_AN_T_SAN
9_T_AN_CONV
9_T_AN_NCON

9_T_NV_V

CRITERIOS
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Criterio 74:          
Tocado 9

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)

Criterio 73: 
Desplazamiento 9

Esgrimista abre distancia (romper, salto atrás, retraimiento...)
Esgrimista cierra distancia (marchar, salto adelante, medio fondo...)
Esgrimista ejecuta un fondo
Esgrimista ejecuta una flecha
Esgrimista ejecuta una esquiva (cuclillas, passata di soto, incuartata...)
Sin desplazamiento

Criterio 71:            
Ejecución sable 9

Punta
Filo, contrafilo o plano

Criterio 72:            
Blanco 9

Tocado realizado en la mano (mano y antebrazo; no sangría)
Tocado realizado en el brazo (de sangría a hombro)
Tocado realizado en el pie (pie + pierna por debajo de rodilla)
Tocado realizado en el muslo (muslo y rodilla)
Tocado realizado en el tronco (anterior) + Brazo no armado
Tocado realizado en la espalda
Tocado realizado en la cabeza
No blanco, o acción no dirigida a ninguna superfície del cuerpo

Criterio 70:            
Tipo 9

Acción simple sin hierro
Acción simple con hierro
Acción compuesta sin hierro
Acción compuesta con hierro
Acción de línea (solo en florete y sable)
Acción con parada y sin respuesta
Acción con parada y respuesta
Defensa con distancia y sin respuesta
Defensa con distancia y respuesta

Criterio 69:            
Clasificación 9

Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción ofensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción defensiva
Esgrimista de la izquierda de la imagen realiza una acción contraofensiva
Esgrimista de la derecha de la imagen realiza una acción contraofensiva

Criterio 68:          
Tocado 8

Tocado válido (sube al marcador)
Tocado a blanco no válido
No hay tocado
Tocado recibido por sanción
Tocado dado anulado y tocado recibido por sanción
Tocado anulado por convención (solo en florete y sable)
Tocado anulado por situación reglamentaria
Tocado fuera de blanco válido, que sube al marcador (autotocado, fuera de pista 
o material defectuoso...en espada)
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114.6 ANEXO 6: Cuestionario de validación del instrumento observacional 
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114.7 ANEXO 7: Facilitación de lectura de la “Tabla 37. Estructura táctica de las 
principales frases de armas y acciones preparatorias de los asaltos de espada masculina 
(desde octavos de final hasta la final) de los Campeonatos del Mundo absolutos de 2013 
y 2014” 
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Presión

Preparación

Acción 1

Acción 1 - Tipo

Acción 2

D
EF

_B

O
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B

O
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B

Acción 2 - Tipo

PA
R
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R
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R
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D
IS
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D
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D
IS

T_
SR

SI
M

_S
H

D
IS

T_
SR

SI
M

_S
H

D
IS

T_
SR

SI
M

_S
H

Total (n) 20 6 19 7 6 28 5 41 7 30 9 6 31 7 58 8 21 11 9 31

Total (%) 1,4 0,4 1,3 0,5 0,4 1,9 0,3 2,8 0,5 2,0 0,6 0,4 2,1 0,5 4,0 0,5 1,4 0,8 0,6 2,1

Tocado A (%) 5 14,3 33,3 10,7 40 24,4 33,3 6,5 57,1 15,5 9,1 55,6 12,9

Tocado B (%) 15 42,9 33,3 24,4 66,7 33,3 22,4 54,5 22,2

Doble (%) 30 40 22,0 33,3 42,9 22,4 22,2

Total si toca (%) 50 57,1 66,7 10,7 80 70,7 66,7 100 6,5 100 60,3 63,6 100 12,9

Total no toca (%) 50 100 100 42,9 33,3 89,3 20 29,3 100 100 33,3 0 93,5 0 39,7 100 100 36,4 0 87,1

SI
M

_S
H
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R

_R

SI
M
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R
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M
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Presión

Preparación

Acción 1

Acción 1 - Tipo

C
O

M
_S

H
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Acción 3 - Tipo

SI
M

_S
H
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M
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H

SI
M

_S
H

SI
M

_S
H

Total (n) 13 25 5 27 5 102 5 49 26 8 42 18 23 24 11 5 21

Total (%) 0,9 1,7 0,3 1,8 0,3 7,0 0,3 3,3 1,8 0,5 2,9 1,2 1,6 1,6 0,8 0,3 1,4

Tocado A (%) 23,1 14,8 40 33,3 20 4,1 11,5 37,5 4,8 22,2 26,1 8,3 9,1 14,3

Tocado B (%) 23,1 60 40 25,5 80 42,3 12,5 22,2 30,4 63,6 60

Doble (%) 23,1 20 15,7 25 55,6 13,0 20

Total si toca (%) 69,2 80 14,8 80 74,5 100 4,1 53,8 75 4,8 100 69,6 8,3 72,7 80 14,3

Total no toca (%) 30,8 100 20 85,2 20 25,5 0 95,9 46,2 25 95,2 0 30,4 91,7 27,3 20 85,7
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Presión

Preparación
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D
EF
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Acción 3 - Tipo

SI
M

_S
H

SI
M

_S
H

D
IS

T_
SR

Total (n) 19 10 12 25 7 8 5 7 12 14 36 27 22 8 6 40

Total (%) 1,3 0,7 0,8 1,7 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8 1,0 2,5 1,8 1,5 0,5 0,4 2,7

Tocado A (%) 31,6 16,7 40 28,6 37,5 40 35,7 27,8 27,3 37,5 17,5

Tocado B (%) 15,8 16 37,5 50 19,4 40,9 12,5

Doble (%) 26,3 20 20 25 25

Total si toca (%) 73,7 16,7 76 28,6 75 60 50 35,7 72,2 68,2 75 17,5

Total no toca (%) 26,3 100 83,3 24 71,4 25 40 100 50 64,3 27,8 100 31,8 25 100 82,5
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114.8 ANEXO 8: Facilitación de lectura de la “Tabla 38. Estructura táctica de las 
principales frases de armas de los asaltos de espada masculina (desde octavos de final 
hasta la final) de los Campeonatos del Mundo absolutos de 2013 y 2014” 
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