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RESUMEN

El  propósito  de este  trabajo  consistió  en estudiar  la  influencia  de la  duración de la  recuperación sobre diferentes
mediciones  del  rendimiento  de  esprints  repetidos  en  bicicleta  ergométrica.  Veinticinco  varones  físicamente  activos
realizaron 2 tests de esprints repetidos en ciclismo (20 × 5 segundos) con diferentes períodos de recuperación (10 o 30 s).
La edad, talla, y masa corporal expresadas como promedio±DS fueron 20,6±1,5 años, 177,2±5,4 cm, y 78,2±8,2 kg,
respectivamente. Todas las pruebas fueron realizadas en una bicicleta ergométrica frenada por fricción. Los períodos de
recuperación más largos (30 segundos) dieron como resultado valores significativamente mayores (p<0,05) de producción
de potencia máxima (4%) y media (26%), donde lo primero sería el resultado de un efecto de potenciación durante algunos
de los primeros esprints. Los períodos de recuperación de 30 s también se correspondieron con mediciones de fatiga
(diferencia absoluta:  16,1%; intervalo de confianza de 95%: 14,1-18,2%),  frecuencia cardíaca,  índice de intercambio
respiratorio, y consumo de oxígeno significativamente menores. El lactato sanguíneo y el índice de esfuerzo percibido
(escala 6-20) aumentaron progresivamente a lo largo de ambos protocolos y fueron significativamente menores cuando los
períodos de recuperación fueron de 30 s. Los resultados de este estudio demuestran una influencia considerable de la
duración de la  recuperación sobre diferentes mediciones del  trabajo de esprints  repetidos.  Aunque los  mecanismos
precisos de esta respuesta requieren estudios adicionales, los entrenadores y científicos del deporte deberían considerar
estos resultados cuando intenten desarrollar o evaluar las capacidades de rendimiento de atletas involucrados en deportes
que implican esprints repetidos.
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INTRODUCCION

Durante un solo esprint corto (6 segundos) la provisión de energía se mantiene principalmente a partir  de fuentes
anaeróbicas (degradación de la fosfocreatina [PCr] y glucólisis) (17, 26), con un aporte mínimo (<10%) del metabolismo
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aeróbico (5, 37). La capacidad de producir y mantener una alta producción de potencia durante esprints repetidos, tal
como se requiere en muchos eventos deportivos (ej., badminton, básquetbol, hockey, fútbol, squash), está determinada por
la naturaleza y duración de los períodos de recuperación intermedios.

Durante la recuperación, el VO2 permanece elevado para restablecer la homeostasis a través de
mecanismos como la recuperación de las reservas de O2 en los tejidos, la resíntesis de PCr, el
metabolismo del lactato, y la remoción del fosfato inorgánico intracelular (Pi). Si bien la
recuperación completa está determinada por la duración de cada uno de estos mecanismos, la
recuperación de la producción de potencia máxima está asociada principalmente con la resíntesis de
PCr (6, 7, 13, 23, 25, 46).

La influencia de la duración de la recuperación en el rendimiento de esprints repetidos ha sido investigada previamente
utilizando una serie de metodologías diferentes que utilizan períodos de recuperación de 30 s o mayores (3, 24, 56). Sin
embargo, en muchos deportes, los períodos de recuperación intermitentes pueden, en algunos casos, durar algo más que
unos pocos segundos.  De hecho,  en los  deportes  como el  badminton y  el  squash,  es  habitual  que los  períodos de
recuperación promedio sean tan cortos como de 10 s (32, 36). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar la
influencia de la duración de la recuperación sobre diferentes mediciones de trabajo de esprints múltiples, utilizando los
períodos de recuperación típicos, semejantes a los empleados frecuentemente en muchos deportes de campo y de cancha.
Aunque  las  investigaciones  de  trabajo  en  esprints  repetidos  realizadas  en  el  laboratorio  no  logran  reproducir
correctamente las demandas de rendimiento de los deportes competitivos, las mismas representan en la actualidad, los
mejores medios para valorar en forma directa la respuesta fisiológica a este tipo de trabajo.

METODOS

Enfoque Experimental del Problema

Siguiendo las recomendaciones de Capriotti et al. (12) y Glaister et al. (18), luego de la realización de 2 pruebas de
familiarización,  los  sujetos  realizaron  2  protocolos  de  pruebas  con  esprints  repetidos  con  diferentes  períodos  de
recuperación, y un período de descanso de al menos 24 horas entre cada protocolo. El protocolo 1 consistió en veinte
esprints de 5 segundos separados por períodos de recuperación de 10 segundos. El protocolo 2 consistió en veinte esprints
de 5 segundos separados por períodos de recuperación de 30 segundos. La confiabilidad del diseño y test-retest de las
mediciones de producción de potencia (intervalo de coeficiente de correlación intraclase [ICC]: 0,80 -  0,97) y fatiga
(intervalo de ICC: 0,81 – 0,83) utilizados en estos protocolos ha sido informada previamente (18, 19). Se solicitó a los
sujetos que mantuvieran su dieta normal a lo largo del período de evaluación, que evitaran comer y beber durante la hora
previa a cada prueba, y que no realizaran ejercicio activo durante 24 horas antes de cada prueba.

Sujetos

En este estudio participaron voluntariamente veinticinco varones estudiantes de educación física y ciencias del deporte de
la Universidad de Edimburgo. Los valores promedio±DS de edad, altura, masa corporal, y porcentaje de grasa corporal
estimado (protocolo de pliegues cutáneos en 7 sitios) (28) fueron 20,6±1,5 años, 177,2±5,4 cm, 78,2±8,2 kg, y 11,9±4,7
%, respectivamente. La aprobación ética fue concedida por la Universidad de Edimburgo, y todos los sujetos dieron su
consentimiento informado por escrito. Antes de comenzar, todos los sujetos completaron un cuestionario de historial de
entrenamiento,  el  cual  reveló  que  todos  habían  participado  activamente  en  deportes  durante  un  promedio  de
aproximadamente 13 años y que el 92 % participaban actualmente en algún tipo de deporte que implicaba esprints
repetidos.

Equipamiento

Todos los protocolos de evaluación fueron realizados en una bicicleta ergométrica frenada por fricción (Modelo 814E,
Monark, Varberg, Suecia) que fue equipada con punteras estándar y asegurada al piso del laboratorio. La llanta de la
rueda de la bicicleta ergométrica fue modificada mediante la incorporación de 90 tiras negras y blancas que fueron
colocadas en interfase con una computadora a través de un opto-sensor fotoreflectivo para posibilitar un registro de alta
frecuencia de la velocidad angular de la rueda.

Los  gases  respiratorios  fueron  analizados  utilizando  un  sistema automatizado  de  análisis  de  gases  respiración  por
respiración en línea (Vista Mini CPX, Gold Edition, Vacu-Med, Ventura, CA). El analizador fue calibrado antes de cada
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prueba utilizando oxígeno y anhídrido carbónico gaseosos de concentraciones conocidas (BOC gaseas, Manchester, UK), y
el  flujómetro  fue  calibrado  utilizando  una  jeringa  de  3  L  (Vacu-Med).  Los  valores  de  frecuencia  cardíaca  fueron
monitoreados continuamente a lo largo de las pruebas por medio de radiotelemetría de corto alcance (Sport-tester, Polar
Electro Oy, Kempele, Finlandia). El analizador de gases fue conectado en interfase con una computadora que proporcionó
la información en línea (respiración a respiración) de VO2, VCO2, índice de intercambio respiratorio (RER), y frecuencia
cardíaca.

Las concentraciones de lactato en sangre fueron establecidas mediante un dispositivo portátil Lactate Pro (Arkray, KDK,
Japan). La confiabilidad (r=0,99) y la validez de este equipo han sido informadas previamente (40). Todas las muestras de
sangre fueron tomadas del lóbulo de la oreja hiperemizado.

Procedimientos de Evaluación

A excepción de la diferencia en la duración de la recuperación entre cada esprint (10 s vs. 30 s), la metodología aplicada en
los dos protocolos de prueba de esprints repetidos fue la misma. Antes del comienzo de cada prueba, los sujetos realizaron
un calentamiento de 5 minutos a 60 rpm contra una resistencia en la rueda de 1,0 kg. Antes de la primera prueba se
estableció la altura del asiento que cada sujeto utilizaría en el calentamiento y en las pruebas y luego esta altura se
mantuvo constante. La resistencia de la rueda fue establecida para todas las pruebas en 0,075 kg por kilogramo de masa
corporal, y las rotaciones de la misma fueron registradas a una frecuencia de 18,2 Hz.

Inmediatamente después del calentamiento, los sujetos realizaron dos esprints de 5 segundos de práctica contra una
resistencia  igual  a  la  que sería  utilizada durante la  prueba.  La prueba comenzó luego de un período de descanso
estacionario adicional de 3 minutos. Antes de cada prueba, se solicitó a los sujetos que permanecieran sentados en el
asiento durante la misma, que comenzaran cada esprint con los pedales siempre en la misma posición, que permanecieran
inmóviles durante los períodos de recuperación, y que dieran siempre el máximo esfuerzo.

Se proporcionó a los sujetos una cuenta regresiva de 5 segundos antes de cada esprint; el comienzo y el final fueron
indicados por una señal de audio producida por una computadora. Los sujetos fueron estimulados verbalmente para dar el
máximo esfuerzo durante cada esprint. Después del último esprint, los sujetos pedalearon a 60 rpm durante 5 minutos
contra una resistencia de 1,0 kg. Se utilizó un metrónomo (Seiko UK, Tokio, Japón) para indicar la cadencia en esta parte
de la prueba.

Las determinaciones de lactato en sangre se realizaron inmediatamente antes del primer esprint, después del esprint
número 10, luego del esprint número 20, y 5 minutos después de las pruebas. Los índices individuales de esfuerzo
percibido (RPE) fueron supervisados durante cada prueba utilizando una escala de 15 puntos (8). Las lecturas del RPE
fueron registradas luego de los esprints 5, 10, 15, y 20.

Los valores de producción de potencia durante cada esprint fueron corregidos según la inercia de la rueda siguiendo los
procedimientos establecidos por Lakomy (29) y promediados en intervalos de 1 segundo. A partir de estos datos, se
obtuvieron para cada esprint los valores de producción de potencia máxima (PP) y media (MP). Los valores de producción
de potencia a lo largo de cada protocolo de prueba de esprints repetidos fueron obtenidas como mediciones de PP máxima
(PPmax), MP máxima (MPmax), PP promedio (PPmedia), y MP promedio (MPmedia). Siguiendo las recomendaciones realizadas por
Glaister et al.  (19),  en cada prueba se calculó la fatiga a partir de la MP, utilizando el registro de disminución de
rendimiento diseñado por Fitzsimons et al. (16): fatiga = 100 – [(producción de potencia total/producción de potencia ideal)
× 100)], donde, producción de potencia total = suma de los valores de MP de todos los esprints y producción de potencia
ideal = número de esprints × MPmax.

Análisis Estadísticos

Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS for
Windows, SPSS, Inc., Chicago, IL). Las medidas de tendencia central y dispersión se presentan como Media±DS. Los
efectos de la duración de la recuperación en los valores de producción de potencia, RPE, y de lactato en sangre fueron
evaluados a través de análisis de varianza de de 2 vías con mediciones repetidas. En caso de encontrar interacción, se
realizaron los análisis a posteriori de Bonferonni, para determinar cuales eran los valores que provocaban las diferencias
significativas. Las diferencias entre protocolos de las mediciones de fatiga, VO2, RER, frecuencia cardíaca, y el resumen de
los datos de producción de potencia, fueron evaluados utilizando test-t de muestras apareadas. Los análisis mencionados
proporcionaron límites de confianza de 95% para todo los efectos.
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RESULTADOS

Producción de Potencia

En la Figura 1 se presentan los datos de MP de los protocolos de prueba de esprints repetidos, y en la Tabla 1 se presenta
un resumen de todos los datos de producción de potencia. No se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre los 2
protocolos de evaluación en los valores de producción de potencia registrados durante los esprints 1-3. Sin embargo,
mientras que en el protocolo 1 los valores de PPmax y MPmax correspondieron al 92% de los valores alcanzados durante el
esprint 1, el valor correspondiente en el protocolo 2 fue sólo de 24%.

Figura 1. Datos correspondientes a la producción de potencia media obtenidos a partir de los protocolos de ciclismo con 20 esprints
de 5 segundos utilizando diferentes períodos de recuperación. Los valores se expresan como medias. Las barras corresponden a la

desviación estándar (DS). * Significativamente diferente (p<0,05) respecto del protocolo con período de recuperación de 10 s.

Tabla 1. Resumen de los datos de producción de potencia provenientes de los protocolos de ciclismo con 20 esprints de 5 segundos
con períodos de recuperación diferentes (10 s o 30 s). * Nota: Los datos de producción de potencia máxima (PP) y producción de

potencia media (MP) corresponden a mediciones obtenidas en cada esprint. PPmax (máxima producción de potencia máxima) MPmax

(máxima producción de potencia media), PPmedia (producción de potencia máxima promedio), y MPmedia (producción de potencia media
promedio) representan datos provenientes de los tests de esprint múltiples; CL= Límites de confianza.

Fatiga

Los valores promedio de fatiga registrados durante los protocolos 1 y 2 fueron 25,3±6,0% y 9,2±4,5%, respectivamente. El
intervalo de confianza de 95% para el verdadero valor de la diferencia en la fatiga entre los 2 protocolos fue 14,1-18,2%.

Consumo de Oxígeno

En la Figura 2 se observan los datos del VO2 de uno de los sujetos durante los 2 protocolos de evaluación. En la Tabla 2 se
presenta un resumen de los datos por grupo. Si bien no se encontraron diferencias significativas entre los protocolos en el
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VO2 promedio durante los esprints, se observó una diferencia de 15,9% entre los protocolos en el VO2 promedio obtenido
durante la recuperación (intervalo de confianza de 95%: 12,3-19,4%).

Figura 2. Datos de consumo de oxígeno pertenecientes a un sujeto, obtenidos a partir de a) 20 esprints de 5 segundos con 10 s de
recuperación y b) 20 esprints de 5 s con 30 s de recuperación. Nota: Los círculos vacíos representan los valores de VO2 obtenidos

respiración a respiración y las líneas representan el promedio de VO2 obtenido a partir de tres movimientos respiratorios.

Índice de Intercambio Respiratorio

En la Tabla 2 se sintetiza la respuesta del RER a los 2 protocolos. De modo general, en el protocolo 2 el RER fue 9,3 % más
bajo durante los esprints (intervalo de confianza de 95%: 7,5-11,2%) y 6,6% más bajo en la recuperación (intervalo de
confianza de 95%: 4,7-7,5%). En la Figura 3 se presentan los datos pertenecientes a uno de los sujetos obtenidos mediante
los 2 protocolos.

Tabla 2. Valores medios de VO2, RER y frecuencia cardíaca obtenidos con los protocolos de ciclismo de 20 esprints de 5 s y períodos
de recuperación de 10 o 30 s.* RER=índice de intercambio respiratorio.
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Figura 3. Datos del índice de intercambio respiratorio pertenecientes a un sujeto, obtenidos a partir de a) 20 esprints de 5 segundos
con 10 segundos de recuperación y b) 20 esprints de 5 segundos con 30 segundos de recuperación. Nota: Las cruces representan
valores de RER obtenidos respiración por respiración, y las líneas representan el RER promedio de 3 movimientos respiratorios.

Frecuencia Cardiaca

Los efectos de la duración del período de recuperación en la frecuencia cardíaca se muestran en la Figura 4, y en la Tabla
2 se presenta un resumen de los datos grupales. De manera general, las frecuencias cardíacas medias durante los esprints
fueron 10,1% más altas en el protocolo 1 que en el protocolo 2 (intervalo de confianza de 95%: 7,6-12,7%), durante la
recuperación fueron observadas diferencias similares (6,7%) (intervalo de confianza de 95%: 4,9-9,1%).
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Figura 4. Valores de frecuencia cardíaca correspondientes a un sujeto obtenidos a partir de a) 20 esprints de 5 segundos con 10
segundos de recuperación y b) 20 esprints de 5 segundos con 30 s de recuperación. Nota: Las líneas representan la frecuencia

cardíaca promedio de 3 mediciones.

Lactato Sanguíneo

La respuesta del lactato sanguíneo a los protocolos de evaluación se ilustra en la Figura 5. No se observaron diferencias
significativas en las concentraciones medias de lactato en sangre entre los 2 protocolos al comienzo de cada prueba. Sin
embargo, se observaron diferencias de 24,2% (intervalo de confianza de 95%: 2,4-46,0%), 29,0% (intervalo de confianza de
95%: 12,7-45,3%), y 40,1% (intervalo de confianza de 95%: 22,7 – 57,5%) después de los esprints 10 y 20, y 5 minutos
después de cada prueba, respectivamente.
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Figura 5. Valores correspondientes a la concentración de lactato sanguíneo determinados en los protocolos de ciclismo con 20
esprints de 5 segundos utilizando diferentes períodos de recuperación. Los datos expresados corresponden a los valores medios
mientras que las barras corresponden a la desviación estándar (SD). * Presenta diferencias significativas (p<0.05) respecto del

protocolo con 10 s de recuperación.

Índices de Esfuerzo Percibido

El RPE aumentó progresivamente a lo largo de ambos protocolos (ver Figura 6). Entre los 2 protocolos se observaron
diferencias en el RPE promedio de 11,1% (intervalo de confianza de 95%: -1,1 a 23,3%), 12,3% (intervalo de confianza de
95%: 2,3-22,3%), 10,4% (intervalo de confianza de 95%: 1,3-19,5%), y 8,0% (intervalo de confianza de 95%:: -0,6 a 16,6%)
después de los esprints 5, 10, 15, y 20, respectivamente.

Figura 6. Valores de los índices de esfuerzo percibido observados durante los protocolos de ciclismo con 20 esprints de 5 segundos
utilizando diferentes períodos de recuperación. Los datos se informan como valores medios; las barras corresponden a la desviación

estándar (SD). *Presenta diferencias significativas (p<0,05) con la condición con 10 s de recuperación.



Gavin Moir, Michael H Stone, Mark Glaister, Andrew M Stewart y Michael Hughes. (2005)
Influencia de la Duración de la Recuperación sobre el Rendimiento de Esprints Repetidos en Bicicleta Ergométrica. PubliCE 9

DISCUSION

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de la duración de la recuperación (10 y 30 segundos) sobre diferentes
mediciones del rendimiento de esprints repetidos. La duración de la recuperación ejerció un efecto significativo sobre los
valores de producción de potencia máximos (PPmax y MPmax) y medios (PPmedia y MPmedia), donde las diferencias en los valores
de producción de potencia máximos podrían ser el  resultado del efecto de potenciación que se produjo durante los
primeros esprints en el protocolo 2. Las potenciaciones de producción de potencia a corto plazo se han observado en varias
investigaciones referentes a este tipo de ejercicio (10, 21, 24, 42, 50), pero no se ha establecido aún cual es la causa de las
mismas (1, 20, 48). La falta de alguna potenciación en la producción de potencia observada en el protocolo 1 sugiere que
los períodos de recuperación de 10 segundos no proporcionaron la suficiente recuperación de la homeostasis para permitir
que el efecto se produjera.

La diferencia significativa de MP entre los 2 protocolos reflejó la influencia considerable que tiene la duración de la
recuperación sobre la fatiga. Más aún, en el protocolo 2, los sujetos pudieron mantener una producción de potencia alta, a
pesar del alto nivel de acidosis metabólica. Se ha informado que concentraciones del ion hidrógeno elevadas interfieren
con la actividad de diferentes enzimas involucradas en los procesos de generación de adenosín trifosfato (ATP). Sin
embargo, la recuperación de la producción de potencia máxima está asociada principalmente con la resíntesis de PCr (6, 7,
13, 23, 25, 46), cuya fase inicial no sería afectada por el ambiente metabólico (43, 44, 52). Aunque la disponibilidad de PCr
puede ser un factor limitante en el rendimiento, incluso antes de que las reservas de la misma sean consumidas totalmente
(47),  es probable que los períodos de recuperación de 30 segundos del protocolo 2 permitan que la PCr haga una
contribución considerable a la resíntesis de ATP a lo largo de cada período de trabajo. Previamente se ha informado que la
PCr aportaría el 80% de la provisión total de ATP en condiciones anaeróbicas durante la última serie de 10 esprints
máximos de 6 segundos (con períodos de recuperación de 30 segundos) (17). En contraste, dado que se ha informado que
el tiempo medio de resíntesis de PCr es de 22 segundos o más (7, 22, 30, 34), es poco probable que los períodos de
recuperación de 10 segundos del protocolo 1 hayan sido suficientes para permitirle a la PCr mantener una contribución
importante para la producción de potencia más allá de algunos de los primeros esprints.

La idea que sostiene que la  producción de potencia  durante los  protocolos  con esprints  repetidos estaba regulada
predominantemente por la disponibilidad de PCr, aporta la explicación más probable para las diferencias significativas
encontradas entre los protocolos en las concentraciones de lactato en sangre. En efecto, la menor disponibilidad de PCr
asociada con el protocolo 1 plantearía mayores demandas sobre la glucólisis anaeróbica para mantener la tasa de provisión
de ATP requerida. Aunque la duración de la recuperación también influye en la eliminación del lactato, el tiempo medio
para este proceso es de aproximadamente 9 minutos (35, 45) y por lo tanto tendría un efecto pequeño durante los cortos
períodos de recuperación del presente estudio. Investigaciones previas sobre la respuesta fisiológica que se produce frente
al trabajo de esprints repetidos han informado una aparente inhibición de la glucólisis durante los esprints repetidos (4,
17, 33, 37, 39, 49). Aunque el lactato en sanguíneo es solo un reflejo del equilibrio entre la producción y la degradación del
mismo, el incremento progresivo en el lactato sanguíneo a lo largo de ambos protocolos plantea la necesidad de realizar
investigaciones adicionales exhaustivas que estudien la inhibición de la glucólisis durante este tipo de ejercicio.

Si bien la disponibilidad de PCr aporta una explicación probable para las diferencias en la producción de potencia y fatiga
encontradas entre los protocolos, los resultados también podrían ser explicados a través de diferencias entre los protocolos
en la acumulación intracelular de Pi. El Pi ha sido implicado recientemente como la mayor causa de fatiga durante el
ejercicio  de  alta  intensidad  como  resultado  de  su  efecto  inhibitorio  sobre  la  liberación  de  calcio  en  el  retículo
sarcoplásmico (2, 15, 53). Durante la recuperación, la remoción del Pi intracelular acumulado a través de la fosforilación
del adenosín difosfato y de la creatina es un proceso dependiente de oxígeno (27). Así, los períodos de recuperación más
largos del protocolo 2 probablemente habrían aumentado la remoción del Pi, promoviendo así un mayor acoplamiento
excitación-contracción durante los esprints.

A pesar de que los períodos de recuperación más extensos del protocolo 2 permitieron que se alcanzara un mayor consumo
de oxígeno, se observaron diferencias entre los protocolos en el RER durante los esprints y durante los períodos de
recuperación. Debido a que el VO2 durante los esprints no fue afectado por la duración de la recuperación, probablemente
las diferencias en el RER fueron el resultado de diferencias en el VCO2 como consecuencia del tamponamiento del ion
hidrógeno.

Uno de los contrastes más llamativos entre los 2 protocolos de esprints repetidos se observó en la respuesta de la
frecuencia cardíaca. En el  protocolo 2,  el  patrón de respuesta de la frecuencia cardíaca fue similar al  previamente
informado  para  10  esprints  máximos  de  6  segundos  realizados  en  cinta  caminadora  intercalados  con  períodos  de
recuperación de 30 segundos (24). En contraste, la respuesta de la frecuencia cardíaca observada en el protocolo 1 fue
mucho más parecida a la que se observa en un protocolo de ejercicio continuo. Si bien los períodos de recuperación de 10
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segundos no aportaron el tiempo suficiente para que se diera alguna recuperación apreciable de la frecuencia cardiaca
entre los esprints, el mismo efecto de no-recuperación estuvo ausente en las respuestas del VO2 y del RER al protocolo.
Estos  resultados  tienen  implicancias  para  aquellos  estudios  que  han  utilizado  las  relaciones  frecuencia  cardíaca
submáxima –VO2 para estimar el costo de oxígeno en diferentes deportes que implican la realización de esprints repetidos
(9, 14, 31).

Finalmente, las diferencias observadas entre los protocolo en los RPE y en la concentración de lactato sanguíneo adicionan
sustento a la idea de que existe una unión entre estas variables (41, 51). Sin embargo, mientras que las mediciones de los
RPE y del lactato aumentaron progresivamente a lo largo de ambos protocolos, en el protocolo 2, las mediciones de
producción de potencia indicaron una cantidad relativamente pequeña de fatiga. Esta disparidad entre el lactato sanguíneo
y fatiga aporta un apoyo adicional a la evidencia reciente de indica que habría un efecto mínimo de la acidosis sobre el
acoplamiento excitación-contracción a temperaturas fisiológicas (11, 38, 54, 55).

Aplicaciones Prácticas

El término deportes con esprints repetidos ha sido acuñado para describir los patrones de actividad intermitentes de
muchos deportes de campo y de pista. Aunque las investigaciones sobre las respuestas fisiológicas a este tipo de actividad
todavía se encuentran en etapas tempranas, el trabajo que se produce en los esprints repetidos tiene un rol potencial como
herramienta de entrenamiento y como un medio para evaluar las capacidades de rendimiento de atletas involucrados en
deportes con esprints repetidos. De esta manera, los entrenadores y atletas necesitan ser conscientes de los efectos que
pueden provocar cambios relativamente pequeños en la duración de la recuperación sobre las respuestas fisiológicas y de
rendimiento frente a este tipo de ejercicio.
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