
Agosto 2014. Año 22. Número 63  

 

 Federación Internacional de Tenis 
www.itfcoachingreview.com 

Agosto 2014. Año 22. Número 63. 22-25 
ISSN 2225-4757 

https://doi.org/10.52383/itfcoaching.v22i63.502  

 

 

22 

Análisis del tenis en silla de ruedas de 
competición. 
Alejandro Sánchez-Pay, Gema Torres Luque y David Sanz. 

Universidad de Jaén, España. 

RESUMEN 

El tenis en silla de ruedas, desde que fuera deporte paralímpico en Barcelona 
92 ha crecido profesionalmente, haciendo que el número de publicaciones 
científicas sobre el mismo haya ido en aumento. En este artículo se recoge 
información referente a la estructura temporal y las demandas fisiológicas del 
tenis en silla de ruedas con el objetivo de aportar mejoras en la calidad de los 
sistemas de entrenamiento actuales. 
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INTRODUCCIÓN 

El tenis en silla de ruedas (TSR) ha sido uno de los deportes 

adaptados que más se ha desarrollado en los últimos años. Se 

juega siempre al mejor de 3 sets, a diferencia del tenis 

convencional que existen partidos al mejor de 5 sets. Tiene 

presencia en los tres tipos de superficie (tierra batida, pista 

dura y hierba) y la principal diferencia reglamentaria respecto 

al tenis convencional es que la pelota puede dar dos botes 

antes de ser devuelta (ITF, 2012). 

Desde que fuese deporte Paralímpico en Barcelona 92, ha 

crecido profesional e institucionalmente, teniendo presencia 

en más de 41 países con aproximadamente 160 torneos 

internacionales dentro del circuito NEC (Bullock y Sanz, 2010). 

Este crecimiento ha conllevado a que el número de 

publicaciones científicas haya aumentado en los últimos años, 

aportando información sobre diferentes ámbitos, como la 

fisiología (Croft et al., 2010; Sindal et al., 2013 Sanz et al., 2005), 

la táctica (Filipcic y Filipcic, 2009; Sánchez-Pay et al., 2013), o el 

control motor (Reina et al., 2007). No obstante, en este artículo 

se destacará lo más relevante en cuanto a las exigencias de 

esta modalidad deportiva, incluyendo lo referente a la 

estructura temporal y requerimientos fisiológicos. 

ESTRUCTURA TEMPORAL DEL TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

El reglamento del tenis en silla de ruedas permite un tiempo 

máximo entre puntos de 20 segundos y de 90 entre cambios 

de campo (ITF, 2012). Cuando se analiza la estructura temporal 

de un deporte, el primer factor que debe ser estudiado es el 

volumen total de trabajo que posee dicha actividad 

(Christmass, et al., 1995; Galiano et al., 1996). De forma general, 

el tiempo total de juego de un partido de tenis en silla de 

ruedas de individuales se encuentra entre los 50 y 80 minutos 

(Croft et al., 2010; Filipcic y Filipcic, 2009; Roy et al., 2006; 

Sánchez-Pay et al., 2013; Sanz et al., 2008; Sindal et al., 2013); 

si bien, las características del partido vendrán determinadas en 

gran parte por el nivel de los participantes, tipo de lesión o la 

superficie de juego entre otras (Filipcic y Filipcic, 2006, 2009; 

Sindal et al., 2013; Sánchez –Pay et al., 2013). 

La mayoría de los torneos internacionales se juegan en dos 

cuadros, dependiendo del ranking de cada jugador. De este 

modo, los jugadores con mejor clasificación jugarán en el 

cuadro principal (Maind Draw) y los restantes en el segundo 

cuadro (Second Draw). Sindal et al. (2013) comparó la duración 

total de los partidos de un cuadro principal y un segundo 

cuadro de carácter internacional, mostrando un rango de 40.1 

a 74.8 minutos por partido y no encontrando diferencias 

significativas entre cuadros. En el estudio de Filipcic y Filipcic 

(2009) se midieron los tiempos de juego en 22 partidos 

simulados de nivel amateur, con una duración media de 

partido de 54.13 minutos. 

El circuito de tenis en silla de ruedas tiene presencia en los 4 

Grand Slams. En este sentido, en el estudio de Sánchez-Pay et 

al. (2013) se comparó la duración de los partidos de US Open 

y de Roland Garros de dos temporadas seguidas y se encontró 

que en superficie rápida (US Open) los partidos duraban 

menos (68.30 ± 23.32) que en superficie lenta (81.57 ± 29.83). 

Aunque las diferencias no son significativas, los datos siguen 

la misma línea que los estudios realizados en el tenis 

convencional, donde la duración total del partido es mayor en 

pistas lentas que en pistas rápidas (Morante y Brotherhood, 

2005; O´Donoghue e Ingram, 2001). Si bien es necesaria mayor 
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investigación al respecto, parece existir una diferencia en los 

datos comparando partidos simulados (Filipcic y Filipcic, 2006) 

respecto a los de competición oficial (Croft et al., 2010; 

Sánchez-Pay et al., 2013; Roy et al., 2006; Sindal et al., 2013) 

siendo la duración de 54 minutos para los primeros y entre 68-

81 minutos para los segundos. 

El tenis en silla de ruedas al ser un deporte de carácter 

intermitente, dentro del tiempo total, existen tiempos de 

trabajo y descanso, cuyo conocimiento facilita el 

entrenamiento específico. Las investigaciones muestran un 

tiempo real de juego en torno al 15- 20% del tiempo total de 

juego, lo que equivale a un ratio tiempo de trabajo/tiempo de 

descanso entre 1:1 hasta 1:4 (Sanz, 2007; Filipcic y Filipcic, 

2009; Roy et al., 2006). 

Otro aspecto importante es la duración del punto, que al igual 

que el parámetro anterior, permitirá generar estrategias en la 

planificación específica para mejorar el entrenamiento de 

jugadores de tenis en silla de competición. Las escasas 

investigaciones muestran unos tiempos entre 4 y 10 segundos 

(Bullock y Pluim, 2003; Filipcic y Filipcic, 2009) (Tabla 1). Más 

específicamente, destaca el estudio de Bullock y Pluim (2003), 

donde se analizaron tres partidos de las Paralimpiadas de 

Syndey 2000. Los autores encontraron un tiempo medio por 

punto de 9.65 segundos, con intervalo bastante pronunciado 

entre el máximo (11.75 segundos) y el mínimo (6.02 segundos). 

Filipcic y Filipcic (2009), observaron en 22 partidos simulados 

de nivel recreativo, una duración media del punto de de 4.16 

segundos, donde el 70% de ellos duró entre 0-5 segundos 

(Filipcic y Filipcic, 2009). Aunque existen muy pocos estudios 

sobre la estructura temporal del tenis en silla de ruedas, parece 

existir una tendencia a que el deporte evoluciona a ser cada 

vez más rápido (Bullock y Sanz, 2010). En este sentido en el 

estudio comparativo entre los partidos de semifinales y final 

de los Juegos Paralímpicos de Atenas y los de Pekín, se 

comprobó que los tiempos de juego se reducían y que, incluso, 

el número de intervenciones de los jugadores al primer bote 

era significativamente mayor en los Juegos de Pekín 2008, 

respecto a los de Atenas 2004 (Sanz et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1 se pueden apreciar los estudios más relevantes a 

este respecto. 

 
 

Tabla 1. Investigaciones más relevantes relacionadas con la 

estructura temporal del TSR. TT= Tiempo Total del Partido; TR= 

Tiempo Real del Partido; DP= Duración del Punto 

 

REQUERIMIENTOS FISIOLÓGICOS DEL TENIS EN SILLA DE 

RUEDAS 

El objetivo de conocer el perfil fisiológico de un jugador es 

determinar las exigencias fisiológicas y contextuales que tienen 

mayor impacto en el rendimiento, con el objetivo de orientar 

las sesiones de entrenamiento y optimizar el perfil del jugador 

de tenis (Torre-Luque et al., 2011). 

El carácter intermitente antes mencionado, hace que en un 

partido de tenis los jugadores tengan cortos periodos de 

trabajo seguidos de intervalos de descanso. Este aspecto ha 

sido ampliamente estudiado en la modalidad del tenis 

convencional (Fernandez- Fernandez et al., 2009; Kovacs, 

2007). Dentro de las investigaciones en TSR, las variables más 

estudiadas para controlar la intensidad de un partido han sido 

la Frecuencia Cardiaca (FC) y/o la concentración de lactato 

sanguíneo ([Lac]) (Bernardi et al., 2010; Sindal et al., 2013). 

En el TSR la FC se sitúa en torno a 120-140 lat•min-1, lo que 

supone una intensidad del 65-75% sobre la FC máxima con una 

estimación sobre el VO2max del 50-68% considerándose 

como un deporte de moderada/alta intensidad (Barfield et al., 

2009; Bernardy et al., 2010; Coutts, 1988; Croft et al., 2010; Roy 

et al., 2006; Sindal et al., 2013). Según la documentación 

analizada, estos valores no obtienen diferencias si se analiza el 

nivel competitivo (amateur o profesionales) (Sindal et al., 

2013). 
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En cuanto a la [Lac] Bernardi et al. (2010) analizaron a cuatro 

jugadores en partidos simulados, mostrando unos valores 

medios al final del partido de 3.75 ± 0.76 mmol•L -1. 

En la tabla 2 se pueden apreciar los estudios más relevantes a 

este respecto. 

 
 

Tabla 2. Investigaciones más relevantes relacionadas con los 

requerimientos fisiológicos en TSR. FCmedia = Frecuencia 

Cardiaca Media; FCmax = Frecuencia Cardiaca Máxima 

 

CONCLUSIONES 

El aumento del número de publicaciones científicas en los 

últimos años, hace que se tenga mayor conocimiento sobre el 

tenis en silla de ruedas y que los entrenadores puedan mejorar 

la calidad de las sesiones de trabajo. Con los datos revisados, 

se puede afirmar que este deporte de carácter intermitente 

tiene una duración de entre 50 y 80 minutos por partido de los 

cuales, entre un 15% y un 20% el jugador se encontrará 

golpeando la pelota. El carácter intermitente de este deporte 

arroja una duración media de los puntos de entre 4 y 10 

segundos con un descanso entre ellos de 20 segundos. Esta 

relación trabajo/descanso hace que el jugador tenga entre 120 

y 140 pulsaciones por minuto a lo largo de todo el partido, 

pudiéndolo catalogar como un deporte de moderada/alta 

intensidad. De igual modo, se hace necesaria mayor 

investigación al respecto; pues, el tipo de lesión, la superficie 

de juego o el nivel de los sujetos hacen que exista un rango 

dispar en los valores encontrados. 

Aunque se hace necesaria mayor investigación al respecto; 

pues, el tipo de lesión, la superficie de juego o el nivel de los 

sujetos hacen que exista un rango dispar en los valores 

encontrados, algunas de las pautas a tener en cuenta por el 

entrenador y/o preparador físico a la hora de llevar a cabo las 

sesiones podrían ser: a) en periodos de acumulación, realizar 

tareas con un alto volumen de trabajo e intensidades bajas; b) 

en periodos de transformación, llevar a cabo tareas donde se 

aumente la intensidad y se disminuya el volumen, con un ratio 

de tiempo de trabajo/tiempo de descanso de 1:1; y c) en 

periodos de realización, proponer tareas con una duración de 

entre 6 y 8 segundos a alta intensidad con un descanso de 20 

segundos entre repetición simulando el trabajo de la 

competición. 
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