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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la incidencia de un programa de 

entrenamiento intermitente en el mejoramiento del rendimiento físico de los árbitros 

de futbol profesional del Atlantico, Bolivar y Magdalena. La población estuvo 

constituida por 19 árbitros, de genero masculino y femenino. El promedio de edad fue 

de 28,1 años, estatura 173 cm, indice de masa corporal 9,2 Kg/mt2. Las variables de 

masa corporal, estatura, resistencia a la velocidad, velocidad y potencia aerobica, 

fueron medidas con la finalidad de determinar el rendimiento físico de los árbitros 

profesionales.  

 

Para evaluar las variables relacionadas con la aptitud física se utilizó la nueva batería 

de test físicos de la FIFA, que determina evaluar al árbitro en primera instancia en 

cuanto a su capacidad anaeróbica al ejecutar carreras rápidas (6 x 40 m), y a su vez 

medir la capacidad de potencia aérobica en la segunda prueba. Adicional a esto se 

estimó la potencia aérobica máxima específica a través del test de Leger. Con 

respecto a los datos de composición corporal, los resultados indicaron que el 

porcentaje graso fue de 9 %, con un somatotipo promedio de 2,4 – 2,7 – 3,1, 

registrando una clasificación de tipo central ya que ningún componente difiere más de 

media unidad. Los resultados relacionados a la aptitud física mostraron que los 

árbitros de futbol profesional del Atlantico, Bolivar y Magdalena cubrieron, en 
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promedio, 5,2 segundos el test anaeróbico, mientras que en el segundo, todos 

cubrieron cómodamente la distancia de 4000 metros. La potencia aérobica máxima 

los árbitros registraron un promedio de 39,9, lo cual indica un Vo2 Max malo.  

 

La mayor acumulación de grasa en árbitros puede ser una limitante del rendimiento 

físico durante el partido, también es una limitante en el rendimiento el bajo nivel del 

Vo2 Max. 

 

Palabras Claves: Rendimiento Fisico, Fuerza Resistencia, Velocidad, Potencia 

Aerobica, Arbitro Central y Arbitro Asistente 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to determine the incidence of an intermittent 

training program in the improvement of the physical performance of the professional 

soccer referees of Atlantico, Bolivar and Magdalena. The population was constituted 

by 19 referees, of masculine and feminine gender. The mean age was 28.1 years, 

height 173 cm, body mass index 9.2 kg / mt2. The variables of body mass, stature, 

resistance to speed, speed and aerobic power were measured in order to determine the 

physical performance of professional referees. 

 

In order to evaluate the variables related to physical fitness, a new battery of physical 

tests was used by FIFA to assess the referee in the first instance in terms of his 

anaerobic ability to execute fast races (6 x 40 m), and to measure The aerodynamic 

power capacity in the second test. In addition, the maximum specific aerodynamic 

power was estimated through the Leger test. With regard to body composition data, 

the results indicated that the fat percentage was 9%, with an average somatotype of 

2.4-2.7-3.1, registering a central type classification since no component differed more 

Of average unit. The results related to physical fitness showed that the professional 

football referees of the Atlantico, Bolivar and Magdalena covered, on average, 5.2 

seconds the anaerobic test, while in the second, all covered comfortably the distance 

of 4000 meters. The maximum aerodynamic power the referees registered an average 

of 39.9, which indicates a bad Vo2 Max. 

 

The greater accumulation of fat in referees can be a limitation of the physical 

performance during the match, it is also a limitation in the performance the low level 

of Vo2 Max. 

 

Key Words: Physical Performance, Strength, Strength, Speed, Aerobic Power, 

Central Arbitrator and Assistant Referee 

 
 

RESUMO  

 



Revista Educación Física, Deporte y Salud                                                         ISSN: 2619-5526 

Vol 1 Núm. 1                                                                                                      Enero – Junio 2018 

O objetivo do presente estudo foi determinar a incidência de um programa de 

treinamento intermitente na melhoria do desempenho físico dos árbitros de futebol 

profissional do Atlântico, Bolívar e Magdalena. A população foi constituída por 19 

árbitros, de gênero masculino e feminino. A idade média foi de 28,1 anos, altura 173 

cm, índice de massa corporal 9,2 Kg / m2. As variáveis de massa corporal, estatura, 

resistência à velocidade, velocidade e potência aeróbica foram mensuradas para 

determinar o desempenho físico de árbitros profissionais. Para avaliar as variáveis 

relacionadas à aptidão física, utilizou-se a nova bateria de testes físicos da FIFA, que 

determina avaliar o árbitro, em primeira instância, quanto à sua capacidade anaeróbia 

ao executar provas rápidas (6 x 40 m), e ao mesmo tempo medir a capacidade de 

potência aeróbica no segundo teste. Além disso, a potência aeróbica específica 

máxima foi estimada através do teste de Leger. Com relação aos dados de 

composição corporal, os resultados indicaram que o percentual de gordura foi de 9%, 

com um somatotipo médio de 2,4 - 2,7 - 3,1, registrando uma classificação de tipo 

central, pois nenhum componente difere mais de meia unidade. Os resultados 

relacionados à aptidão física mostraram que os árbitros profissionais de futebol do 

Atlântico, Bolívar e Magdalena cobriram, em média, 5,2 segundos do teste anaeróbio, 

enquanto no segundo, todos percorreram confortavelmente a distância de 4000 

metros. A potência aeróbica máxima dos árbitros registrou uma média de 39,9, o que 

indica um mau Vo2 Max. O maior acúmulo de gordura nos árbitros pode ser uma 

limitação do desempenho físico durante o jogo, também é um limitante na 

performance do baixo nível do Vo2 Max.  

 

Palavras-chave: Desempenho Físico, Resistência a Força, Velocidade, Poder 

Aeróbico, Árbitro Central e Árbitro Assistente 

 

INTRODUCCION 

 

Los motivos que dan origen a esta investigación es la ausencia y la poca 

profundización sobre la labor arbitral en cuanto se refiere a la estructura funcional y 

morfológica de los árbitros de futbol la cual es de vital importancia para 

desempeñarse de forma correcta en el campo de juego.  

 

Es una necesidad evidente en el campo arbitral pues no basta con las pruebas que 

propone la FIFA para evaluar a sus abanderados, es necesario que se realicen 

investigaciones morfofuncionales en el campo arbitral pues el árbitro de hoy día es un 

atleta que recorre mayores distancias que los mismos jugadores de futbol.  

 

Estas mayores distancias y el despliegue físico de los jugadores profesionales, 

demandan del árbitro una mayor preparación física y técnica pues el ritmo de los 

partidos cada vez es más alto y más competente, es por ello y por la falta de una 

adecuada preparación del árbitro, que las equivocaciones arbitrales se hacen presentes 

en los juegos, lo que conlleva a una serie de impactos sociales que generan violencia 

en las tribunas, pérdidas económicas para los equipos afectados y lo más importante 

de todo que le resta brillo al espectáculo futbolístico.  
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Para esta investigación se registran antecedentes teóricos y prácticos en el sur del 

continente propiamente en Brasil, Chile y Uruguay, donde estimaron la aptitud física 

y el perfil antropométrico de los árbitros. De acuerdo a las consideraciones 

mencionadas anteriormente y motivados a realizar un estudio para el mejoramiento 

del deporte del futbol en nuestro país y convencidos que los resultados que arroje esta 

investigación servirán para enriquecer los procesos deportivo – formativo en el 

arbitraje local y nacional es que se inicia este proceso educativo – formativo como es 

el trabajo de grado sobre los árbitros de futbol.  

 

Por consiguiente, el objetivo de este estudio es determinar la incidencia de un 

programa de entrenamiento intermitente en el mejoramiento del rendimiento físico de 

los árbitros de futbol profesional de Atlantico, Bolivar y Magdalena. 

 

Hoy por hoy no basta que los árbitros hagan actividad física de forma continua y 

aislada para mantener su estado físico, es necesario someterlos a programas de 

entrenamiento físico específico otorgándoles unas condiciones físicas óptimas para 

acompañar el ritmo del fútbol moderno así las cosas, el entrenamiento debe estar 

orientado hacia la mejora de la habilidad para realizar esfuerzos máximos de manera 

repetida y la capacidad de realizar ejercicio de manera intermitente de alta intensidad 

y larga duración. 

  

Estos datos sugieren que el árbitro de fútbol debe ser capaz de dar respuesta a todas 

las exigencias físicas y técnicas que pueden acontecer en el transcurso de los partidos 

ya que la supervisión del juego les exige estar cerca del lugar en el que se disputa la 

pelota, de lo contrario, no tendrá la facilidad de diferenciar el contacto normal de la 

falta, lo cual puede generar una tarjeta roja o amarilla que podría cambiar o 

desfavorecer el desarrollo del partido, no tendrá un criterio claro en la aplicación de la 

ventaja al no observar ni estar seguro de lo sucedido y más aun, de sancionar una falta 

dentro o fuera del área que determinaría el curso de un partido5 de lo anterior se 

desprende que su autoridad estaría limitada por falta de confianza, consistencia y 

seguridad en sus decisiones ya que llegaría tarde a la jugada constantemente y su 

labor arbitral en cuanto al control disciplinario sería poco acertada, y en ocasiones 

hasta ausente. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar la incidencia de un programa de entrenamiento intermitente en el 

mejoramiento del rendimiento fisico de los arbitros de futbol profesional de 

Atlantico, Bolivar y Magdalena 

 

DESARROLLO METODOLOGICO 

 

El diseño pre - experimental con pretest y postest para un solo grupo, Se emplea este 

diseño, cuando la variable dependiente es medida antes y después de la manipulación 
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de la variable independiente, posteriormente se computa la magnitud del cambio, si es 

que se produce. En este caso solo se emplea al grupo de sujetos experimentales que 

no es seleccionado al azar y que se utiliza además como su propio control. 

 

en cuanto a la validez que proporciona este diseño, vemos que con la realización del 

pretest se puede determinar como se comportaban los sujetos antes de ser expuestos a 

la variable independiente y quienes se retiraron del experimento. 

 

El tipo de estudio es mixto es decir, Longitudinal  explicativo evaluativo con caso 

control describe relaciones entre dos o mas categorías, conceptos, variables en un 

momento determinado, o sea aquí se trata también de describir pero no de variables 

individuales, sino de sus relaciones buscando una asociación entre ellas.  

 

RESULTADOS 

 

La realización de esta comparación se utilizó la prueba t para muestras emparejadas 

con un nivel de confianza del 95% con una H0 cuando la T calculada es menor que la 

T de tabla (critica), actuó el azar y la intervención no tuvo efecto; esto es equivalente 

en valores de probabilidad a que p sea mayor a 0,05 y una Ha cuando la T calculada 

es mayor que la T de la tabla critica, dono de actuó el azar y la intervención tuvo 

efecto, esto es equivalente en valores de probabilidad  a que p se menor de 0,05. 

 

Identificada la población que conformaba parte importante de esta investigación 

efectos del entrenamiento lineal y ondulatorio se creó la base de datos con los test que 

se ejecutaron al inicio y al final de dicha investigación.   

 

Es de aclarar que los datos iniciales, fueron el punto de partida para la planificación 

del programa que se aplico, realizando un análisis detallado en cuanto a la 

composición corporal, índice de masa corporal y la fuerza máxima con el test de 

multisaltos con sus respectivos indices para los dos grupos establecidos de acuerdo a 

los test establecidos para dicha manifestación. 

 

Las tablas que a continuación se describen, son los resultados que nos arroja la 

aplicación de la investigación. Estos resultados se obtuvieron a través de análisis y 

procesamiento del programa estadístico SPSS STATISTICS 22 para Windows XP y 

Windows seven con el cual se aplicó diferentes pruebas que al final nos revelaron si 

hubo o no influencia en la ejecución del entrenamiento ondulatorio y lineal para 

aumentar la fuerza y potencia. Para el análisis de los datos obtenidos del pretest y del 

postest se realizo en su orden las siguientes pruebas estadísticas: 

 

Se aplico la prueba de normalidad de los datos para comprobar si provenían de la 

misma población. Se comprobó que los datos tenían una distribución normal por lo 

tanto se determinaron pruebas paramétricas. 

 

El contraste de la hipótesis a verificar en todos los casos fue de la siguiente manera: 
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Ho= µ1=: los promedios del grupo experimental  son iguales a los del  grupo control 

respectivamente. 

 

Ho= µ1≠: los promedios del grupo experimental son diferentes  a los del  grupo 

control respectivamente 

 

Posteriormente cuando se establecieron diferencias muy significativas entre 

promedios se aplico la técnica de comparaciones múltiples de medias con grandes 

diferencias significativas para verificar si realmente los resultados obtenidos de los 

test y si el entrenamiento surgió efectos en la población objeto de estudio. 

 

 

PESO INICIAL vs PESO FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) Media 

Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 

Superio

r 

Par 

1 

PESO - 

PESOFIN

AL 

1,7131

6 

2,4399

4 

,55976 ,53715 2,88917 3,06

1 

18 ,007 

 

El promedio del peso corporal en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P <0.05 (0,007) mayor en 

los indicadores propios del peso corporal registrando diferencias altamente 

significativas. Respecto a los parámetros antropométricos, se observa una 

disminucion del peso corporal de 3,1 Kg lo que concuerda con otros estudios que 

valoraron los cambios en este criterio usando métodos de entrenamiento intermitente. 

 

INDICE DE MASA CORPORAL INICIAL vs INDICE DE MASA 

CORPORAL FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Medi

a 

Desviac

ión típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 

Superio

r 

 IMC - 

IMCFI

NAL 

,6789

5 

2,78380 ,63865 -,66280 2,02070 1,06

3 

18 ,302 
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El promedio del indice de masa corporal en los sujetos fueron mayores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,302) mayor en los 

indicadores propios del indice de masa corporal registrando diferencias altamente 

significativas, dado que el incremento mostrado en la masa muscular está en torno al 

4,1 Kg/m2, según Glenmark; 0'Hagan, Sale y cols la composición fibrilar y las 

diferencias en la masa muscular (factor genético) han sido propuestas como 

resultados en las diferencias de gasto energético de estas actividades.  

 

FRECUENCIA CARDIACA INICIAL PRETEST vs FRECUENCIA 

CARDIACA INCIAL POSTEST 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Med

ia 

Desvia

ción 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferior 

Superi

or 

Pa

r 1 

FCINICIAL 

- 

FCINICIAL

POST 

4,10

526 

8,2992

3 

1,9039

7 

,10516 8,1053

6 

2,15

6 

18 ,045 

 

El promedio del frecuencia cardiaca en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,045) mayor en los 

indicadores propios de la frecuencia cardiaca registrando diferencias significativas, 

dado que el incremento de la carga de entrenamiento intermitente permite que la 

frecuencia cardiaca mejore en estas actividades.  

 

PIQUE 1 INICIAL vs PIQUE 1 FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) Media 

Desviac

ión típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 

Superio

r 

Par 

1 

P1X40 - 

P1X40FI

NAL 

-

,02842 

,11904 ,02731 -,08579 ,02895 -1,041 18 ,312 

 

El promedio del pique 1 en 40 metros en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,312) mayor en los 

indicadores propios de la duración y el tiempo de realización del ejercicio registrando 

diferencias significativas, dado que el incremento de la carga de entrenamiento 
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intermitente permite que la duración y el tiempo de la prueba mejore en estas 

actividades.  

PIQUE 2 INICIAL vs PIQUE 2 FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) Media 

Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

P2X40 - 

P2X40FIN

AL 

-,00947 ,20484 ,04699 -,10821 ,08926 -,202 18 ,842 

 

El promedio del pique 2 en 40 metros en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,842) mayor en los 

indicadores propios de la duración y el tiempo de realización del ejercicio registrando 

diferencias significativas, dado que el incremento de la carga de entrenamiento 

intermitente permite que la duración y el tiempo de la prueba mejore en estas 

actividades.  

 

PIQUE 3 INICIAL vs PIQUE 3 FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Medi

a 

Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 

Superio

r 

Par 

1 

P3X40 - 

P3X40FIN

AL 

-

,0157

9 

,21266 ,04879 -,11829 ,08671 -,324 18 ,750 

 

El promedio del pique 3 en 40 metros en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,750) mayor en los 

indicadores propios de la duración y el tiempo de realización del ejercicio registrando 

diferencias significativas, dado que el incremento de la carga de entrenamiento 

intermitente permite que la duración y el tiempo de la prueba mejore en estas 

actividades.  

PIQUE 4 INICIAL vs PIQUE 4 FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) Media 

Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 
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media 

Inferior 

Superio

r 

Par 

1 

P4X40 - 

P4X40FIN

AL 

-

,0505

3 

,27355 ,06276 -,18237 ,08132 -,805 18 ,431 

 

El promedio del pique 4 en 40 metros en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,431) mayor en los 

indicadores propios de la duración y el tiempo de realización del ejercicio registrando 

diferencias significativas, dado que el incremento de la carga de entrenamiento 

intermitente permite que la duración y el tiempo de la prueba mejore en estas 

actividades.  

PIQUE 5 INICIAL vs PIQUE 5 FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) Media 

Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 

Superio

r 

Par 

1 

P5X40 - 

P5X40FIN

AL 

-

,00842 

,30611 ,0702

3 

-,15596 ,13912 -,120 18 ,906 

 

El promedio del pique 5 en 40 metros en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,906) mayor en los 

indicadores propios de la duración y el tiempo de realización del ejercicio registrando 

diferencias significativas, dado que el incremento de la carga de entrenamiento 

intermitente permite que la duración y el tiempo de la prueba mejore en estas 

actividades.  

 

 

 

PIQUE 6 INICIAL vs PIQUE 6 FINAL 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) Media 

Desviació

n típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

P6X40 - 

P6X40FIN

AL 

,09158 ,34036 ,07808 -,07247 ,25563 1,17

3 

18 ,256 
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El promedio del pique 6 en 40 metros en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,256) mayor en los 

indicadores propios de la duración y el tiempo de realización del ejercicio registrando 

diferencias significativas, dado que el incremento de la carga de entrenamiento 

intermitente permite que la duración y el tiempo de la prueba mejore en estas 

actividades.  

 

FRECUENCIA CARDIACA FINA PRETEST vs FRECUENCIA CARDIACA 

FINAL POSTEST 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) Media 

Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 

Superio

r 

Par 

1 

FCFINAL - 

FCFINALP

OST 

2,684

21 

1,45498 ,33379 1,98293 3,38549 8,04

2 

18 ,000 

 

El promedio del frecuencia cardiaca en los sujetos fueron menores después de la 

intervención, esto permite comprobar la Ha con un valor P<0,05 (0,000) mayor en los 

indicadores propios de la frecuencia cardiaca registrando diferencias significativas, 

dado que el incremento de la carga de entrenamiento intermitente permite que la 

frecuencia cardiaca mejore en estas actividades.  

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber culminado la investigación y de haber analizado los resultados 

vemos que en relación con la literatura que se plasmo en el marco teórico, los árbitros 

evaluados presentan valores más bajos en su, peso y edad comparada con árbitros de 

otras partes del mundo., no siendo esto una limitante para el rendimiento físico de los 

árbitros de futbol.  

 

El peso es una variable determinante del rendimiento físico (IMC y la relación 

volumen masa en el desplazamiento), los árbitros del Atlantico, Bolivar y Magdalena 

al ser investigados se les hallo un peso menor al de otros modelos suramericanos y 

europeos, lo que permite mayor facilidad en el momento de ejecutar la prueba de 

capacidad aeróbica (resistencia neuromuscular) y VO2 máximo, ya que una masa 

corporal menor consume menos energía para ser desplazada.  

 

Se evidencio que la masa muscular de los árbitros del Atlantico, Bolivar y Magdalena 

es el 50 % de su masa corporal total, resultado similar a estudios realizados en otras 

regiones del mundo los cuales nos conlleva ha considerar que la condición en 
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velocidad de acción y reacción es la necesaria para la ejecución de las acciones 

propias del oficio.  

 

La edad para los árbitros de este estudio tuvo una media de 26.2 siendo menor en 

comparación con la literatura analizada, lo cual favoreció su desempeño en las 

pruebas físicas de la FIFA registrando tiempos ideales para las pruebas.  

 

La clasificación somatotipologica arrojo una distribución de tipo central en la cual 

ninguno de sus componentes difiere más de media unidad en relación con los otros, a 

diferencia de otros estudios donde los árbitros fueron clasificados mesoendomorfos 

siendo esta clasificación ideal para este tipo de atletas.  

El porcentaje graso para los sujetos de este estudio refiere ser el ideal por estar dentro 

de los limites de porcentaje graso para el deporte del fútbol (9-13), de esta forma el 

porcentaje graso del árbitro de Atlantico, Bolivar y Magdalena arrojo valores 

mínimos a los referenciados en estudios de árbitros de diferentes regiones del mundo, 

siendo él %graso un factor determinante en el rendimiento físico para estos sujetos.  

 

El consumo máximo de oxigeno en su mayoría para los árbitros de Atlantico, Bolivar 

y Magdalena tuvo un rango entre malo y medio, es decir que estos sujetos poseen una 

poca resistencia a los trabajos extensos de tipo intermitente de la condición física, 

(siendo el test de Leger el más idóneo para determinar esta variable fisiológica debido 

a su gran similitud en cuanto al desplazamiento del árbitro dentro del campo de 

juego), generando una mala ubicación para el seguimiento del juego donde la labor 

arbitral se vería poco reflejada y en ocasiones ausente.  

 

Los árbitros de Atlantico, Bolivar y Magdalena tuvieron excelentes resultados en la 

prueba de velocidad media de carrera o test anaeróbico, cumpliendo con los tiempos 

establecidos por la prueba FIFA (5,9 seg) y obteniendo una media similar a los 

árbitros profesionales en Chile.  

 

En cuanto a la prueba de capacidad aeróbica los Arbitros de Atlantico, Bolivar y 

Magdalena cumplieron con la prueba, y todos estuvieron dentro de los tiempos y 

vueltas para aprobar dicho test interpuestos por la FIFA, cabe destacar que no es 

posible verificar mediante este test si un árbitro esta mejor que otro físicamente, ya 

que el resultado que arroja no permite determinar ninguna variable fisiológica, 

además estos tiempos de carrera y caminata son invariables 

RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener en cuenta en futuras investigaciones un mayor compromiso para con las 

evaluaciones físicas y antropométricas por parte de los integrantes activos de los 

colegios de Arbitros de Atlantico, Bolivar y Magdalena.  

 

Desarrollar y realizar programas de entrenamiento físico de la capacidad de 

resistencia intermitente para fortalecer el componente físico de los árbitros de fútbol 

del Atlantico, Bolivar y Magdalena. 



Revista Educación Física, Deporte y Salud                                                         ISSN: 2619-5526 

Vol 1 Núm. 1                                                                                                      Enero – Junio 2018 

  

Es importante crear estrategias y campañas para que los Arbitros de Atlantico, 

Bolivar y Magdalena pueda ingresar y participar de manera activa en el arbitraje 

nacional, apuntando a la profesionalización del colegiado en el rentado local.  

 

Debido al aumento de la capacidad física de los jugadores y por consecuencia del 

aumento del ritmo de los partidos, no basta orientar mas los árbitros para que hagan 

actividades físicas de forma rutinaria, hoy es necesario someterlos a programas de 

entrenamiento físico especifico, para perfeccionar su condición física idónea para 

acompañar el ritmo del fútbol moderno. 
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