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El objetivo del presente estudio es conocer cuál es el efecto que tiene la utilización de la 
colocación en salto sobre la efi cacia de la colocación, sobre la efi cacia del ataque, sobre 
el número de bloqueadores, sobre el rendimiento de la recepción/defensa, el tipo de ata-
que y la efi cacia de la jugada. La muestra objeto de estudio fueron seis colocadoras (dos 
colocadoras juveniles, dos colocadoras sénior de nivel nacional y dos colocadoras sénior de 
nivel internacional). Se realizó un diseño descriptivo, transversal e intergrupo. Las variables de 
estudio fueron: nivel de competición (juvenil nacional, sénior nivel nacional y sénior interna-
cional), efi cacia de la colocación, tipo de colocación, efi cacia de la recepción o defensa 
que antecede a la colocación, efi cacia del remate, número de bloqueadores, tiempo de 
ataque, complejo de juego y resultado de la jugada. A mayor nivel de competición, mayor 
utilización de la colocación en salto. La utilización de la colocación en salto implica mayor 
efi cacia en el pase, mayor efi cacia en el ataque y mayor utilización de ataques de primer 
tiempo. A mayor nivel de recepción, mayor utilización de la colocación en salto. La utiliza-
ción de la colocación en salto no implica un mayor rendimiento de la jugada.
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The purpose of this study is to fi nd out the effect of the jump set on set effi ciency, offense 
effi ciency, number of players in the block, its relationship with reception and dig effi ciency, 
type of attack and effi ciency of the play. The sample was composed of six female players, 
position setter, (two from Spain junior national level, two from Spain senior national level and 
two from international senior level). A descriptive, transversal and intergroup study design was 
used. The variables studied were: level of competition (junior national, senior national and 
senior international), set effi ciency, type of set, reception or dig effi ciency, attack effi ciency, 
number of blockers, spike tempo, phase and result of the play. The following conclusions can 
be established from the results obtained: a) at higher levels of competition, there is a higher 
use of the jump set; b) the use of the jump set involves a higher set effi ciency, higher attack 
effi ciency and higher use of quick attacks; c) when there is higher reception/dig effi ciency, 
there is a higher use of the jump set; and d) the use of the jump set does not involve an in-
crease in the effi ciency of the play.

Key words: Match analysis; Performance; Volleyball; Set.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN
El colocador, en voleibol, es el jugador encarga-

do de organizar el ataque de su equipo y conseguir 
las mejores condiciones de éxito para sus compa-
ñeros (Selinger y Ackermann-Blount, 1986). El colo-
cador busca, con sus acciones, reducir el tiempo de 
reacción del equipo contrario e incrementar así las 
posibilidades de éxito de los atacantes. Con esta in-
tención, sus acciones buscan reducir los pre-índices 
(Hernández y col., 2003; Hernández y col. 2004; Se-
linger y Ackermann-Blount, 1986), acelerar el pase al 
atacante (Katsikadelli, 1995), realizar movimientos de 
engaño (Selinger y Ackermann-Blount, 1986) y tener 
opciones de ataque al segundo toque (Lucas, 1993; 
Selinger y Ackermann-Blount, 1986).

Con estas fi nalidades, el colocador busca en su 
ejecución, en el alto rendimiento, la utilización de la 
colocación en salto (Selinger y Ackermann-Blount, 
1986). Su utilización en equipos sénior internaciona-
les de categoría masculina es del 75% (Katsikadelli, 
1995). Para poder utilizarla es necesario que el colo-
cador llegue pronto al balón (“ganar el balón”). Esto 
está condicionado por la capacidad de desplazamien-
to del colocador y la efi cacia de la recepción/defensa 
(Katsikadelli, 1995; Papadimitriou y col., 2004). Ade-
más, la utilización de la colocación en salto requiere 
de unos niveles mínimos de precisión y/o fuerza y en 
su uso sólo se emplea el tren superior. Esto difi culta 
los pases largos, al no poder utilizar el tren inferior, 
ni el tronco, en la cadena cinética (Lucas, 1993). Estas 
diferencias en la ejecución provocan que la técnica 
empleada en el alto rendimiento difi era de la utili-

zada en la iniciación, para así evitar dar información 
al oponente (Selinger y Ackermann-Blount, 1986). La 
capacidad de desplazamiento, la fuerza específi ca en 
la colocación (tren superior) y la precisión son habi-
lidades que se van adquiriendo con el proceso de en-
trenamiento. Así, a lo largo del proceso de formación, 
se produce un tránsito desde la técnica más facilitada, 
en la que se producen ejecuciones en apoyo con la 
implicación de la cadena cinética (tobillo, rodilla, ca-
dera, hombros, codo y muñeca), a la más avanzada, en 
la que se producen ejecuciones en salto y la cadena 
se inicia en los hombros.

Estas difi cultades y la necesaria adaptación con-
llevan que la posición de juego del colocador sea la 
primera en especializarse. A partir de esa especializa-
ción, se observa una evolución en su formación (Pa-
pageorgiou y Spitzley, 2003): a) control en la coloca-
ción de los pases hacia adelante, hacia atrás y cortos; 
b) efi cacia en los pases hacia adelante, hacia atrás y 
cortos; y c) utilización de la colocación en salto y ca-
pacidad de transformación de cualquier acción previa 
en un buen pase al rematador. 

A nivel teórico, se indica que la utilización de la 
colocación en salto va a tener un efecto positivo en la 
creación de défi cit de tiempo en la defensa del equi-
po contrario (Selinger y Ackermann-Blount, 1986), 
tanto en el bloqueo como en la defensa en campo. 
Esto permite, en teoría, incrementar el rendimiento 
del ataque y, por ende, del equipo. Sin embargo, en 
la revisión realizada no se ha encontrado ningún es-
tudio que aborde de forma específi ca la utilización 
de la colocación en salto a lo largo del proceso de 



37Año VII - VOLUMEN VII Nº 13 - Villaviciosa de Odón 2008 - Páginas: 35-44 - ISSN: 1579-5225

formación de los jugadores. El objetivo del presente 
estudio es conocer cuál es el efecto que tiene la utili-
zación de la colocación en salto sobre el rendimiento 
de la colocación, sobre el equipo contrario, sobre el 
número de bloqueadores del equipo contrario, la re-
lación con el rendimiento de la recepción/defensa y 
el tipo de ataque para la que se emplea.

MÉTODO
La muestra objeto de estudio fueron seis colo-

cadoras. Dos colocadoras juveniles (equipos 1º y 2º 
clasifi cados en la fase fi nal del Campeonato de España 
Juvenil de la temporada  2001/2002), dos colocado-
ras sénior de nivel nacional (equipos 1º y 2º clasifi -
cados de la liga regular de División de Honor de la 
temporada 2004/2005) y dos colocadoras sénior de 
nivel internacional (equipos 1º y 2º clasifi cados en el 
Campeonato del Mundo del 2002). Se analizaron un 
total de 322 colocaciones en categoría juvenil, 277 en 
categoría sénior nacional y 294 en categoría sénior 
internacional. Se realizó un muestreo intencionado 
(Buendía, 1998), al tomarse a las colocadoras que sir-
vieran de referencia, por ser sus equipos los mejores 
en sus correspondientes niveles de competición (ju-
venil nacional, sénior nacional y sénior internacional).

Se realizó un diseño descriptivo, transversal e 
intergrupo. Las variables independientes del estu-
dio fueron el nivel de competición y la edad de las 
colocadoras analizadas (juvenil nacional, sénior nivel 
nacional y sénior internacional). Las variables depen-
dientes objeto de estudio fueron: 

a) Efi cacia de la colocación. Se valoró a través de 
la escala FIVB (a partir de Coleman y col., 1969; 
Coleman, 1975 y Díaz, 1992; 1996).

b) Tipo de colocación. Se registró si la colocación 
se realizaba en apoyo o en salto.

c) Efi cacia de la recepción o defensa que antecede 
a la colocación. Se valoró a través de la escala 
FIVB (a partir de Coleman y col., 1969; Cole-
man, 1975 y Díaz, 1992; 1996).

d) Efi cacia del remate. Se valoró a través de la es-
cala FIVB (a partir de Coleman, y col., 1969; Co-
leman, 1975 y Díaz, 1992; 1996).

e) Tipo de bloqueo al que se enfrenta el remate. 
Se estableció en función del número de jugado-
res que intervienen en el bloqueo (ninguno, uno, 
dos y tres).

f) Tipo de ataque. Se registró el tiempo de ata-
que (Selinger y Ackerman-Blount, 1986; Santos, 
1992), y la zona del campo a donde se dirigía 
el ataque (Selinger y Ackerman-Blount, 1986 y 
Santos, 1992).

g) Posición del colocador. Se distinguió entre: co-
locador en posición delantera (zona 2, 3 y 4) y 
colocador en posición zaguera (zonas 1, 6 y 5). 
Para los equipos con un sistema de juego 6-2 
se defi nió como colocadora a la jugadora que 
inicia el juego en posición zaguera (Selinger y 
Ackermann-Blount, 1986 y Japanese Volleyball 
Association, 1999).

h) Complejo de juego. Se registró el complejo de 
juego en el cual se realiza la colocación (Palao, 
2001). Se distinguieron las siguientes opciones:

1) Salida de recepción o complejo 1 (K-1): 
conjunto de acciones que realiza un equi-
po para neutralizar y contrarrestar el sa-
que del equipo contrario, y que buscan 
ganar la posesión del saque. Engloba las 
acciones de recepción, colocación y ata-
que.

2) Defensa o complejo 2 (K-2): conjunto 
de acciones que realiza un equipo para 
neutralizar y contrarrestar el ataque del 
equipo contrario y continuar así sacando. 
Engloba las acciones de saque, bloqueo, 
defensa en campo, colocación y contra-
ataque.

3) Contraataque o complejo 3 (K-3): con-
junto de acciones que realiza un equipo 
para neutralizar y contraatacar, a su vez, 
el contraataque del equipo contrario.
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El rendimiento de la colocación, recepción, defen-
sa y remate fueron evaluados en relación al efecto 
de la acción sobre las jugadas y/o las acciones pos-
teriores (Tabla 1 y 2). Se utilizó el sistema estadísti-
co de la FIVB. Este sistema distingue cuatro niveles 
para evaluar las acciones de continuidad (error, no 
opciones, opciones limitadas y máximas opciones) 
y cinco niveles para evaluar las acciones terminales 
(error, máximas opciones equipo contrario, opciones 
limitadas equipo contrario, no opciones de ataque, 
punto). El sistema estadístico FIVB fue diseñado por 
la Comisión Internacional de Entrenadores en 1979 
(Díaz, 1992) y fue una adaptación a partir del sistema 
propuesto por Coleman y col. (1969) y del Sistema 
estadístico Shall (Coleman, 1975).

El material de medida consistió en una hoja de 
observación (registro de las variables de estudio), 
magnetoscopio VHS (para fi lmación y grabación de 
los partidos, entrenamiento del observador y para la 
visualización de los partidos).

Para la observación de los partidos se procedió 
al entrenamiento del observador según la propuesta 
de Behar (1993), en la que se siguieron los siguientes 
pasos: explicación de la escala de valores de todos las 
variables que se observan; preguntas y aclaraciones; 

0

Error o punto para el oponente

Posesión equipo 
oponente

Posesión equipo 
analizado

1
Máximas opciones 

ataque
No opciones de ataque

2
Opciones limitadas 

ataque
Opciones limitadas 

ataque

3 No opciones de ataque
Máximas opciones 

ataque

4 Punto

Tabla 2. Categorías de rendimiento para las acciones 
terminales (saque, remate y bloqueo).

0 Error o punto para el oponente

1 No opciones

2 Opciones limitadas

3 Máximas opciones

Tabla 1. Categorías de rendimiento para las acciones de 
continuidad (recepción, defensa y colocación).
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prueba con acciones aisladas; comprobación y discu-
sión; prueba con jugadas seguidas; comprobación y 
discusión; entrenamiento con partido completo; nue-
va prueba tras una semana de tiempo, para compro-
bar consolidación de los criterios.

El registro y almacenamiento de los datos se reali-
zaron con la hoja de cálculo Excel 2000 de Microsoft 
y el análisis estadístico de los datos se realizó con el 
paquete informático SPSS 13.0 en el entorno Win-
dows. A nivel descriptivo, se empleó la frecuencia de 
ocurrencia y los tantos por ciento y a nivel inferencial 
se empleó el test de Chi-cuadrado de Pearson. 

RESULTADOS 
Se observa un signifi cativo mayor uso de la colo-

cación en salto conforme se incrementa el nivel de la 

competición. Así, se pasa de una utilización del 38% en 
juvenil nacional, del 40% en sénior nacional y del 68% 
en sénior internacional. Por complejos, en categoría 
sénior hay una mayor utilización de la colocación en 
salto en el complejo 1 y un descenso de su utilización 
en el complejo 2 y 3. En júnior nacional, los valores 
más altos se observan en el complejo 2.

A nivel de la colocación (tabla 2), se observa, en 
los tres niveles de competición, que cuando se utiliza 
la colocación en salto el pase que se realiza es más 
efi caz en cuanto a posibilidades que éste plantea para 
el atacante. Así, la utilización de la colocación en salto 
implica un incremento signifi cativo de las colocacio-
nes que no limitan al atacante, mientras que la utiliza-
ción de la colocación en apoyo incrementa signifi cati-
vamente las colocaciones que limitan al atacante.

Complejo 1 Complejo 2 Complejo 3 Total

Nivel Colocación N % n % n % n %

Juvenil
Nacional

Apoyo 81+ 69.23 77 52.38 40 68,97 198+ 61,49

Suspensión 36- 30.77 70- 47.62 18 31,03 124- 38,51

Sénior Nacional
Apoyo 77 52,38 30 68,18 58 67,44 165 59,57

Suspensión 70 47,62 14 31,82 28 32,56 112 40,43

Sénior Internacional
Apoyo 40- 24,69 25 45,45 39- 50,65 104- 35,37

Suspensión 122+ 75,31 30+ 54,55 38+ 49,35 190+ 64,63

Leyenda: + o - Signifi cación estadística entre la utilización de la colocación en salto y el nivel de competición (Signifi cación p<0.019).

Tabla 3. Utilización de la colocación en salto en función del complejo de juego en los niveles de juego juvenil nacional,
sénior nacional y sénior internacional.

Error No ataque Limita ataque No limita at Total Effi c

Nivel Colocación n % N % n % n % n %

Juvenil
Nacional

Apoyo 5 3,05 9 5,49 85- 51,83 65- 39,63 164 73.2 2,28

Suspensión 0,00 3 5,00 23- 38,33 34- 56,67 60 26.8 2,52

Sénior 
Nacional

Apoyo 1 0,62 8 4,97 79+ 49,07 73- 45,34 161 59.6 2,39

Suspensión 0,00 0 0,00 9- 8,26 100+ 91,74 109 40.7 2,92

Sénior 
Internacional

Apoyo 0 0,00 2 1,92 54+ 51,92 48- 46,15 104 35.5 2,44

Suspensión 0 0,00 3 1,59 23- 12,17 163- 86,24 189 64.5 2,85

Leyenda: + o - Signifi cación estadística entre la utilización de la colocación en salto y el nivel de competición (Signifi cación p<0.048).

Tabla 4. Relación entre la utilización de la colocación en salto y la efi cacia del pase de colocación en los niveles
de juego juvenil nacional, sénior nacional y sénior internacional.
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Con respecto a la infl uencia sobre la efi cacia del 
ataque posterior, se observa, en los tres niveles de 
competición, que cuando se utiliza la colocación en 
salto el ataque que se realiza a continuación tiene 
mayor efi cacia. Por niveles, se observan pequeñas di-
ferencias dentro de la tendencia antes indicada. Así, 
en categoría juvenil, la utilización de la colocación en 
salto incrementa el número de errores del ataque. 
Salvo este aspecto, su utilización implica un signifi ca-
tivo mayor número de puntos y de acciones que no 
permiten ataque al equipo contrario. La utilización de 
la colocación en apoyo implica un signifi cativo mayor 
número de acciones, que no limitan el ataque.

Con respecto al número de bloqueadores ante 
el ataque (Tabla 6), se observa que la utilización de 

la colocación en salto presenta ataque con menor 
número de bloqueadores. Así, la colocación en sal-
to incrementa signifi cativamente los bloqueos de un 
jugador. La colocación en apoyo incrementa la fre-
cuencia de ocurrencia del bloqueo de dos jugadores 
y de tres jugadores en bloqueo. Esta tendencia no se 
observa en categoría sénior nacional, ya que la utili-
zación de la colocación en salto incrementa de forma 
signifi cativa los bloqueos de dos jugadores.

En relación al grado de utilización de la coloca-
ción en salto, con relación al nivel de la recepción 
(tabla 7), se observa que, a mejor nivel de recepción, 
mayor utilización de la colocación en salto. Estas di-
ferencias son signifi cativas en todas las categorías 
analizadas.

Error No limita at Limita ataque No ataque Punto Effi 

Nivel Colocac n % N % n % n % N %

Juvenil
Nac

Apoyo 32- 18,93 27+ 15,98 52+ 30,77 8 4,73 50- 29,59 2.10

Susp 13+ 20,31 5- 7,81 11- 17,19 5 7,81 30+ 46,88 2.53

Sénior Nac
Apoyo 29 17,58 35+ 21,21 44 26,67 10 6,06 47 28,48 2.07

Susp 20 17,86 10- 8,93 20 17,86 11 9,82 51 45,54 2.56

Sénior 
Internacional

Apoyo 18+ 17,31 21+ 20,19 22- 21,15 5 4,81 38- 36,54 2.23

Susp 32- 16,84 30- 15,79 42+ 22,11 6 3,16 80+ 42,11 2.38

Leyenda: + o - Signifi cación estadística entre la utilización de la colocación en salto y el nivel de competición (Signifi cación p<0.002).

Tabla 5. Relación entre la utilización de la colocación en salto y la efi cacia del ataque en los niveles de juego juvenil nacional,
sénior nacional y sénior internacional.

No bloqueo 1 jug bloqueo 2 jug bloqueo 3 jug bloqueo Total

Nivel Colocación N % N % n % n % n % Av

Juvenil
Nacional

Apoyo 7 4,49 33+ 21,15 111+ 71,15 5 3,21 156 72.56 1.73

Suspensión 1 1,69 19- 32,20 39- 66,10 0 0,00 59 27.44 1.64

Sénior Nacional
Apoyo 2 1,36 32 21,77 109+ 74,15 4 2,72 147 57.42 1.78

Suspensión 0 0,00 54 49,54 55- 50,46 0 0,00 109 42.58 1.50

Sénior 
Internacional

Apoyo 6 5,94 16- 15,84 58- 57,43 21+ 20,79 101 34.95 1.93

Suspensión 0 0,00 57+ 30,32 121+ 64,36 10- 5,32 188 65.05 1.75

Leyenda: + o - Signifi cación estadística entre la utilización de la colocación en salto y el nivel de competición (Signifi cación p<0.000).

Tabla 6. Relación entre la utilización de la colocación en salto y el número de bloqueadores ante el ataque en los niveles de juego 
juvenil nacional, sénior nacional y sénior internacional.



41Año VII - VOLUMEN VII Nº 13 - Villaviciosa de Odón 2008 - Páginas: 35-44 - ISSN: 1579-5225

La utilización de la colocación en salto implica la uti-
lización de colocaciones más rápidas (primero y segun-
do tiempo). Mientras que la colocación en apoyo incre-
menta la utilización de los ataque de tercer tiempo.

No se ha encontrado relación entre la colocación 
y el resultado de la jugada. Así, las diferentes catego-
rías presentan valores similares.

Opciones limitadas Todas opciones Total

Nivel Colocación n % n % n %

Juvenil
Nacional

Apoyo 120+ 71,01 49+ 28,99 169 72.53

Suspensión 21- 32,81 43- 67,19 64 27.47

Sénior Nacional
Apoyo 139+ 84,24 26 15,76 165 59.57

Suspensión 28- 25,00 84 75,00 112 40.43

Sénior Internacional
Apoyo 87- 83,65 17- 16,35 104 35.37

Suspensión 82+ 43,16 108+ 56,84 190 64.63

Leyenda: + o - Signifi cación estadística entre la utilización de la colocación en salto y el nivel de competición (Signifi cación p<0.000).

Tabla 7. Relación entre la utilización de la colocación en salto y la efi cacia de la recepción en los niveles
de juego juvenil nacional, sénior nacional y sénior internacional.

1º Tiempo 2º Tiempo 3º Tiempo Zaguero Total

Nivel Colocación n % N % n % n % n %

Juvenil
Nacional

Apoyo 1 0,61 7 4,27 106 64,63 50+ 30,49 164 73,21

Suspensión 10 16,67 27 45,00 22 36,67 1- 1,67 60 26,79

Sénior 
Nacional

Apoyo 6 3,73 41+ 25,47 88+ 54,66 18 11,18 161 59,63

Suspensión 43 39,45 57- 52,29 3- 2,75 6 5,50 109 40,37

Sénior 
Internacional

Apoyo 6 5,77 12- 11,54 64- 61,54 22- 21,15 104 35,49

Suspensión 21 11,11 130+ 68,78 24+ 12,70 14+ 7,41 189 64,51

Leyenda: + o - Signifi cación estadística entre la utilización de la colocación en salto y el nivel de competición (Signifi cación p<0.000).

Tabla 8. Relación entre la utilización de la colocación en salto y el tiempo de ataque empleado en los niveles de juego juvenil
nacional, sénior nacional y sénior internacional.

Ganar Perder Total

Nivel Colocación N % n % n %

Juvenil
Nacional

Apoyo 89 52,66 80 47,34 169 72,53

Suspensión 41 64,06 23 35,94 64 27,47

Sénior Nacional
Apoyo 98 59,39 67 40,61 165 59,57

Suspensión 67 59,82 44 39,29 112 40,43

Sénior Internacional
Apoyo 63 60,58 41 39,42 104 35,37

Suspensión 112 58,95 78 41,05 190 64,63

Leyenda: No se encontró signifi cación estadística entre la utilización de la colocación en salto y el resultado de la jugada.

Tabla 9. Relación entre la utilización de la colocación en salto y el resultado de la jugada en los niveles de juego juvenil nacional, 
sénior nacional y sénior internacional.
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DISCUSIÓN
Los resultados muestran un mayor uso de la 

colocación en salto cuanto mayor es el nivel de 
las colocadoras. Estos resultados coinciden con lo 
expuesto en la bibliografía existente a nivel teóri-
co (Papageorgiou y Spitzley, 2003), así, en las pri-
meras etapas, hay una búsqueda de la precisión y 
distribución. Una vez que se logran estos objetivos 
se aborda y/o potencia la creación de défi cit de 
tiempo en el equipo contrario. Esta utilización es 
mayor en complejo 1 que en complejo 2 y 3 en 
categoría sénior. Ésto se debe, probablemente, a 
que las condiciones que la recepción permite son 
mayores que las que permite la defensa en campo 
(Eom y Schutlz, 1992 a y b; Papadimitriou y col., 
2004; Palao y col., 2007). Sorprende el nivel de uti-
lización de la colocación en salto en el complejo 
2 de las colocadores juveniles. Estos resultados 
pueden deberse a que parte de las colocaciones 
se realizan en situaciones extremas o límites. Este 
aspecto debe verifi carse en futuros estudios.

Los resultados encontrados muestran, de forma 
clara, que la utilización de la colocación en salto 
implica mayores niveles de efi cacia en el pase. No 
obstante, al tenerse en cuenta estos valores, queda 
claro que la colocación en salto se realiza cuan-
do la situación lo permite o, lo que es lo mismo, 
cuando la recepción o defensa en campo lo per-
mite. Por tanto, se emplea la colocación en salto 
cuando las situaciones de juego son favorables y, 
cuando no son favorables, se emplea la colocación 
en apoyo. Más investigaciones son necesarias para 
establecer el efecto real de la colocación en salto. 
En resumen, las situaciones que permiten la utili-
zación de la colocación en salto, y ésta se utiliza, 
implican un incremento signifi cativo en la efi cacia 
de la colocación.

En el ataque, la utilización de la colocación en 
salto implica un mayor rendimiento en el ataque 
que se realiza a continuación. Cabe indicar que, en 
el presente estudio, por su diseño y análisis, no es 
posible establecer si hay relación causa-efecto en-
tre estas dos variables. Únicamente, se puede ha-
cer referencia a una tendencia fuera de lo normal, 
a que cuando se produce la colocación en salto 
se incrementa la efi cacia del remate. No obstante, 
se debe tener en cuenta que este aspecto puede 
deberse, en parte, a que la colocación en salto se 
emplea cuando el balón llega al colocador en bue-
nas condiciones.

Los resultados encontrados con respecto al nú-
mero de bloqueadores van en la misma línea que 
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los antes mencionados. Así, la utilización de la colo-
cación en salto implica más efi cacia, y se realiza en 
situaciones más favorables. Para un correcto análi-
sis del número de bloqueadores ante el bloqueo es 
necesario tener, también, en cuenta el balance ata-
que-bloqueo. Esta parece ser la causa de los resul-
tados encontrados en sénior femenino. Así, parece 
que los bloqueadores de nivel sénior internacional 
son capaces de enfrentarse mejor a situaciones en 
las que se utiliza la colocación en salto.

La mayor utilización de la colocación en salto, 
cuando la recepción es buena y permite todas las 
opciones de ataque, confi rma los trabajos de Eom 
y Schutz (1992 a y b). Estos estudios indican que, 
cuanto más próximas a nivel temporal son las ac-
ciones, mayor es la infl uencia de una acción sobre 
otra. Así, se produce una relación entre algunas ac-
ciones de juego (recepción con colocación, recep-
ción con remate, etc.). El presente estudio muestra 
que esta relación entre recepción y colocación, y 
entre colocación y remate, se ve infl uenciada por 
la forma de realización de las acciones, en concre-
to, por la utilización de la colocación en salto.

A partir de los resultados encontrados se pue-
den establecer las siguientes conclusiones:

- A mayor nivel de competición, mayor utiliza-
ción de la colocación en salto.

- La utilización de la colocación en salto impli-
ca mayor efi cacia en el pase, mayor efi cacia 
en el ataque y mayor utilización de ataques 
de primer tiempo.

- A mayor nivel de recepción, mayor utiliza-
ción de la colocación en salto.

- La utilización de la colocación en salto no 
implica un mayor rendimiento de las jugadas 
en la cuales se realiza.

Los resultados encontrados en el presente es-
tudio aportan información de cómo se está reali-
zando el proceso de formación de las colocadoras. 
Además, da valores de referencia a los entrena-
dores para el diseño de entrenamientos y el esta-
blecimiento de objetivos de entrenamiento y de 
competición, de acuerdo con la etapa del proceso 
de formación en la que se encuentre la deportista. 
Futuros trabajos de investigación deben incremen-
tar muestra para ver si las tendencias por catego-
rías se confi rman, replicar este estudio en catego-
ría masculina, profundizar en la forma en la que se 
realiza la colocación, etc..
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