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RESUMEN 
En los últimos años el papel de la mujer en el fútbol 
ha cambiado radicalmente. El objetivo de este estudio 
fue analizar la producción científica en el fútbol 
femenino. Se utilizó la metodología PRISMA. Se 
realizó una búsqueda bibliográfica en Web of Science 
usando los descriptores “soccer” o “football” y 
“female” o “women”. 296 artículos cumplían los 
criterios de inclusión, se analizaron, entre otras, las 
siguientes variables: 1) Año de publicación; 2) 
Revista; 3) País, 4) Número de autores; 5) Posición 
de juego; 6) Nivel deportivo de la muestra; 7) 
Tamaño de la muestra; 8) Área temática; 9) 
Disciplina principal; 10) Tipo de estudio; 11) análisis 
estadístico. Los resultados indican un aumento 
considerable de la producción científica en los 
últimos 5 años. Predominan los estudios sobre 
entrenamiento y la medicina deportiva. La mayoría 
de estudios se centran en el alto rendimiento senior, 
mientras que solo el 15% de los estudios se realizan 
en fútbol formativo. Predominan los estudios 
descriptivos sobre los estudios experimentales. Los 
resultados revelan un papel más destacado de la 
mujer dentro del fútbol, lo que repercute también en 
un mayor desarrollo a nivel de producción científica. 
 

Palabras clave: fútbol; mujer; producción científica; 
bibliometría; Revisión de la literatura 
 

ABSTRACT 
In recent years, the role of women in football has 
changed radically. The aim of this study was to 
analyse scientific production in women's football.  
The PRISMA methodology was used. A 
bibliographic search was made in Web of Science 
using the descriptors "soccer" or "football" and 
"female" or "women". 296 articles met the inclusion 
criteria, and the following variables, among others, 
were analysed: 1) Year of publication; 2) Journal; 3) 
Country; 4) Number of authors; 5) Play position; 6) 
Sample sports level; 7) Sample size; 8) Subject area; 
9) Main discipline; 10) Type of study; 11) Statistical 
analysis. The results indicate a considerable increase 
in scientific production in the last 5 years. Training 
and sports medicine studies predominate. Most 
studies focus on senior high performance, while only 
15% of studies are conducted in formative football. 
Descriptive studies predominate over experimental 
studies. The results reveal a greater role for women in 
football, which also has an impact on the further 
development of scientific production. 
   

 

 

Keywords: soccer; women; scientific production; 
bibliometrics; Review of the literature
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INTRODUCCIÓN 
La producción de documentos escritos, su evaluación 
y la crítica que de ellos realiza la comunidad 
científica son tareas que forman parte del ciclo de 
construcción de conocimientos de la actividad 
investigadora. Las revistas y sus artículos no sólo 
sirven para comunicar y difundir la ciencia sino 
también para evaluar la investigación, la comunidad 
científica y sus intereses (Müller et al., 2016; Martín-
Martín et al., 2016). 
 
El análisis de la producción científica en un área 
determinada permite mostrar las tendencias 
investigadoras y las líneas principales de actuación 
(Permanyer-Miralda et al., 2016; Shilbury, 2011). La 
disciplina de la bibliometría se ha consolidado en las 
últimas décadas, permitiendo el análisis de la 
actividad científica en un área de conocimiento 
basada en el estudio no solo de sus publicaciones 
científicas (de Bellis, 2009; González-Alcaide, 2016), 
sino de otros aspectos como congresos, proyectos, 
tesis doctorales, etc. Los indicadores bibliométricos, 
basados en el análisis estadístico de datos 
cuantitativos procedentes de la literatura científica, 
constituyen en la actualidad una herramienta esencial 
para el estudio de la actividad investigadora 
(Cabezas-Clavijo, 2014; Sanz-Valero et al., 2014; 
Robinson‐García et al., 2016).  
 
En los últimos años se ha producido un crecimiento 
importante de la producción científica en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (CCAFD), 
aparejado a la consolidación de su comunidad 
académica universitaria (Devís et al., 2010; Sans-
Rosell et al., 2015). Debido a este elevado 
incremento han empezado a aparecer estudios de 
carácter bibliométrico en los que se analiza tanto la 
calidad, como la cantidad de la investigación en las 
ciencias del Actividad Física y del Deporte (Clancy 
et al., 2017; Palazón et al., 2015). 
 
Dado el carácter multidisciplinar de las CCAFD, los 
campos sobre los cuales se ha analizado la 
producción científica son muy dispares (García-
Angulo & Ortega, 2015). En este sentido se aprecian 
tres grandes líneas de investigación que aglutinan 
diferentes estudios de carácter bibliométrico. Se trata 
de estudios que: a) analizan revistas científicas 
especializadas en ciencias del deporte; b) un segundo 
grupo que analiza de manera pormenorizada la 

producción científica de las áreas específicas que 
conforman las ciencias del deporte y c) un tercer gran 
grupo que analiza de manera pormenorizada la 
producción científica en especialidades deportivas 
concretas. 
 
El primer grupo se dedica al análisis de revistas 
científicas, ya sea para analizar su producción 
científica o para compararlas con otras revistas. Por 
ejemplo, Pérez-Gutiérrez et al. (2015) realizan un 
estudio bibliométrico de la revista del Instituto 
Nacional de Deportes; Masià et al. (2012), revisan la 
calidad de las revistas; Masià et al. (2013), revisan la 
producción de profesores de educación física en 
revistas científicas la Web Of Science; Wang et al. 
(2015), estudian la colaboración internacional en 
publicaciones de ciencias del deporte. 
 
En el segundo gran grupo se realizan estudios en los 
que se analiza la producción científica de un área de 
conocimiento científico a través del estudio 
pormenorizado de los trabajos presentados a 
congresos, tesis doctorales, proyectos de 
investigación, etc. (Olmedilla et al., 2013). En este 
sentido las CCAFD se podrían dividir en cinco 
grandes áreas o ámbitos de aplicación: el área de 
actividad física y salud, el área de rendimiento 
deportivo, el área de educación física, el área de 
gestión deportiva y por último el área de la 
recreación. Dentro de la actividad física y la salud se 
han realizado multitud de revisiones, especialmente 
relacionadas con la medicina del deporte y más en 
concreto con las lesiones deportivas (eg. Biddle et al., 
2005; D'Ailly et al., 2016; Lü et al., 2016; Muller et 
al., 2016; Zavrsnik et al., 2016); en el área del 
rendimiento deportivo es muy amplia y existen gran 
cantidad de análisis y revisiones, muchas de ellas 
basadas en fisiología del ejercicio (eg. Black et al., 
2016; Bleakley & Davison, 2009; Domínguez et al., 
2017); por otro lado en el área de la educación física 
se aprecian diversos estudios, principalmente 
relacionados con la promoción de la actividad física 
en niños y adolescentes (eg. Singh et al., 2012; van 
Sluijs et al., 2007) o la influencia de la cultura en la 
educación física (e.g. Lopes & Lara, 2018); en el área 
de la gestión deportiva también se aprecian 
revisiones, muchas de ellas centradas en economía 
deportiva (eg. McCartney et al., 2010; Santos & 
García, 2011; Weed, 2006); y finalmente en el área 
de la recreación aparecen revisiones sobre el impacto 
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de la recreación físico-deportiva en niños o personas 
con alguna discapacidad o enfermedad (eg. Moola et 
al., 2014; Sahlin & Lexell, 2015). 
Por último, en el tercer gran grupo, se analiza la 
producción científica de especialidades deportivas 
concretas. En cuanto a deportes individuales se 
aprecian revisiones de Judo (eg. Peset et al., 2013; 
Pocecco et. al, 2013), revisiones sobre pádel y tenis 
(eg. Allen et al., 2016) ó natación (eg. Nugent et al., 
2017). En cuanto a deportes colectivos, se observan 
análisis bibliométricos de la producción científica en 
fútbol (eg. García-Angulo y Ortega, 2015), revisiones 
en baloncesto (eg. Clemente, 2016; Sperlich et al., 
2015; Suarez-Cadenas et al., 2017), artes marciales 
(Hernández et al., 2018) o balonmano (Almeida et 
al., 2016; Prieto et al., 2015).  
 
En el deporte del fútbol, se han realizado varias 
revisiones, las cuales se podrían agrupar en tres 
grupos diferenciados: por un lado, el grupo de 
medicina deportiva donde se encuentran revisiones 
sobre lesiones deportivas y su prevención (eg. Olsen 
et. al., 2004; Pietrosimone et al., 2008; Stege, Stubbe 
et al., 2011; Yengo-Kahn et al., 2016); Por otro lado, 
se encuentra el grupo trabajos de revisión 
relacionados con el entrenamiento deportivo (eg. 
Mackenzie & Cushion 2013; Raya-Castellano & 
Uriondo, 2015); y por último, se encuentra el grupo 
de trabajos de revisión o bibliométricos que analizan 
el área del Notational Analysis, (eg. Carling et al., 
2006; Sarmento et al., 2014).  
 
Sin embargo, en fútbol femenino el número de 
revisiones encontradas es menor, y todas ellas se 
centran en áreas muy concretas como son la medicina 
deportiva y fisiología (Datson et al., 2014; Lerch et 
al., 2011; Muller et al., 2016).  
 
No se ha encontrado en la literatura científica 
ninguna publicación que analice la evolución de 
publicaciones en fútbol femenino, ni trabajos en los 
que se pueda apreciar cuál es el área más abundante 
en este ámbito deportivo o qué tipo de disciplina es la 
más estudiada. Es por ello, que surge la idea de 
realizar este estudio bibliométrico cuyos objetivos 
son: a) Conocer la evolución de publicaciones desde 
el primer artículo publicado (año 1991) en la base de 
datos ISI hasta el año 2016, b) Comprobar cuáles son 
las disciplinas y áreas más estudiadas, c) Averiguar 
las instituciones y autores que más han publicado en 

fútbol femenino, y por último, d) Conocer la 
metodología de investigación empleada en cada uno 
de los estudios. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El proceso de búsqueda se realizó en la base de datos 
WOS (Web of Science de Thomson Reuters) 
seleccionando las bases de datos de Social Science 
Citation Index (SSCI), Science Citatio Index (SCI) y 
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Se 
utilizó la búsqueda avanzada mediante topic con los 
descriptores ((ti=soccer) OR (ti= football)) and 
((ti=female) OR (ti=women)). Se analizaron todos los 
artículos publicados hasta el año 2016 inclusive.  
Se llevó a cabo una revisión de los resúmenes de 
cada uno de los artículos que arrojó la búsqueda 
seleccionada, con el fin de eliminar las publicaciones 
que no se adecuaran al objetivo del estudio. Aquellas 
publicaciones cuyo objeto de estudio no eran 
jugadoras de fútbol o aquellas que se trataban de 
artículos que no eran trabajos de investigación ni 
revisiones sistemáticas fueron eliminadas. No fueron 
recogidos tampoco aquellos trabajos sobre propuestas 
prácticas o recomendaciones. Por tanto, los criterios 
de inclusión fueron los siguientes y debían cumplirse 
todos: a) Muestra jugadoras o entrenadoras de fútbol; 
b) Trabajos de investigación o revisiones 
sistemáticas. 
 
Se realizó una búsqueda de acuerdo con las 
directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-analyses). La 
declaración PRISMA como señalan sus autores, 
incorpora varios aspectos conceptuales y 
metodológicos novedosos relacionados con la 
metodología de las revisiones sistemáticas que han 
emergido en los últimos años, además el diagrama de 
flujo, parte desde el inicio mismo del proceso (los 
registros o las citas identificados en las búsquedas 
realizadas en cada una de las diferentes bases de 
datos u otras fuentes utilizadas), continúa por el 
número total de registros o citas únicas una vez 
eliminados los duplicados y termina con los estudios 
individuales incluidos (Urrutia & Bonfill, 2010). 
 
La búsqueda básica inicial arrojó 976 resultados. Tras 
una breve revisión se observó que los trabajos no se 
asemejaban con el objetivo de este estudio, ya que los 
tópicos introducidos buscaban en todo el texto. Por 
ello se llevó a cabo una búsqueda avanzada, en la que 
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las palabras clave debían aparecen en el título del 
artículo, esta búsqueda avanzada arrojó un total de 
415 estudios. Tras un primer análisis se eliminaron 
102 resultados, ya que no se trataban de artículos 
científicos. Estos 102 resultados hacían referencia a 
conferencias y breves resúmenes de ponencias en 
congresos. A continuación, quedó una muestra de 
313 artículos, de los cuales 17 fueron eliminados; ya 
que no cumplían con los criterios de inclusión de este 
trabajo. Finalmente la muestra objeto de estudio 
estuvo compuesta por 296 artículos científicos. 
 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología utilizada para la 
búsqueda bibliográfica. 
 

Del total de la muestra seleccionada se analizaron las 
siguientes variables en cada uno de los estudios: 1) 
año de publicación, 2) Nombre del autor 3) 
Institución 4) El país 5) Número de autores, 6) 
Nombre de la Revista 7) Nº de veces citado, 8) 
Posición de juego (Porteras, jugadoras de campo, 
jugadoras de campo + porteras, entrenadores y 
árbitros), 9) tipo de estudio, en base a las 
características metodológicas sobre las cuales se ha 
desarrollado el estudio, es decir si son estudios 
descriptivos, experimentales, correlaciónales, 
revisiones u otros 10) Área temática (si pertenece al 
área de entrenamiento, Salud, recreación, gestión, 
otras o una combinación de varias) 11) Disciplina 
principal (Didáctica, Teoría del entrenamiento 
deportivo, Psicología, Medicina del deporte, 
Fisiología, Biomecánica, Psicomotricidad, 

Antropometría, Act. Física y salud, Gestión, Teoría 
de la Ed. Física y el deporte, Historia, Sociología, 
Cinesiología, Documentación, Nutrición, 
Antropología, Ed. Social, Ética, Ingeniería, Ciencias 
de la información, Filología o Mixto), 12) Nivel de la 
muestra (deporte escolar, deporte federado infantil, 
deporte federado sénior, alto rendimiento, deporte 
amateurs, 3ª edad, discapacitados, entrenadores, 
árbitros, otros o mixto , 13) Género de la muestra 
(masculino, femenino, ambos o sin género), 14) 
Cuestionario (si utiliza o no), 15) Instrumentos (si 
utiliza o no), 16) Hoja de Observación (si utiliza o 
no), y 17) Tipo de análisis estadístico (univariante, 
multivariante, no utiliza). 
 
La clasificación de las categorías asociadas a las 
variables 10) área temática y 11) disciplina principal, 
estaba basada en los sistemas de categorías usados 
por varios autores (Villarejo et al., 2010). Se clasificó 
cada uno de los artículos según las categorías 
creadas, realizando previamente una lectura del 
resumen y profundizando en el método del 
documento para obtener toda la información 
necesaria. 
 
Análisis estadístico 
Para controlar la calidad del dato en el registro, los 
datos fueron recogidos de manera independiente por 
dos investigadores, en dos búsquedas separadas tres 
meses. Se obtuvo un grado de acuerdo de 1.00 
(Kappa de Cohen). Para controlar la calidad del dato 
en el análisis de los artículos, tras un adecuado 
proceso de entrenamiento del observador siguiendo la 
metodología de Losada y Manolov (2015) se realizó 
un control del 10% de los casos. Para ello tanto el 
observador experto como el observador responsable 
analizaron todos esos trabajos. A través del 
coeficiente de concordancia de Kappa, se obtuvo una 
mínima concordancia del 0.94. 
Para el análisis de los datos, se utilizó el programa 
estadístico SPSS 24.0, realizado un análisis 
descriptivo mediante medias y desviaciones típicas, 
frecuencias absolutas y frecuencias relativas.  

RESULTADOS 
En la figura 2 se puede observar el número de 
publicaciones sobre fútbol femenino en los años 
analizados. 
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Figura 2. Evolución del número de publicaciones por año 

 

Tal y como muestra la figura 2, se pueden diferenciar 
claramente tres períodos en cuanto a la evolución del 
número de publicaciones. El primer período está 
comprendido entre 1990 y 2003, donde se observa 
que el número de publicaciones es muy escaso 
durante estos años, no superando las cinco 
publicaciones por año. El segundo período está 
comprendido entre 2003 y 2011, se puede ver que el 
número de publicaciones va en aumento durante esta 
etapa llegando a superar hasta en 15 el número de 
publicaciones por año. El tercer y último período está 
comprendido entre 2011 y 2016, durante estos años 
el número de publicaciones aumenta en un gran 
porcentaje llegando a registrarse hasta casi 40 
publicaciones en el año 2016. 

La tabla 1, muestra las variables de las características 
institucionales, así como, sus categorías. 

Tabla 1. Características Institucionales 
 
 

Recu
ento 

% N válido 
de columna 

Autores  

Andersson, H. 5 1,7% 
Barene, S. 4 1,4% 
O’ Kane JW 4 1,4% 
Soderman, K 5 1’7% 
Steffen, K. 
Vescobi, JD. 

7 
7 

2,4% 
2,4% 

Institución 

York Univ. 5 1,7% 
Univ. Washington 7 2,4% 
Univ. Orebro 5 1,7% 
Norwean Sch. Sport Sci. 15 5,1% 
Linkoping Univ. 11 3,7% 

Revistas 

American Journal of Sport 
Medicine 

19 6,4% 

British Journal of Sport Medicine 16 5,4% 
Journal of Athletic training 12 4,1% 
Journal of Strength and 
conditioning research 

32 10,8% 
 

Scandinavian Journal of Medicine 25 9,4% 
Journal of Sport Science 12 4,1% 

País 

Canadá 20 6,8% 
Inglaterra 26 8,8% 
Alemania 12 4,1% 
Suecia 
USA 
Noruega 

28 
86 
25 

9,8% 
29,1% 
8,4% 

Nº de 
autores 

1 a 3 116 39,19% 
4 a 5 108 36,49% 
6 a 7 
Más de 7 

50 
22 

16,89% 
7,43% 

Los resultados expuestos en la tabla 1, muestran por 
un lado qué autores son los que más publican en este 
ámbito (más de cuatro artículos), entre los cuales los 
más destacados son Steffen, K. y Vescobi J. Por otro 
lado, se observa que la institución con mayor número 
de publicaciones (al menos 5) es Norwean Sch. Sport 
Sci con 15 publicaciones, seguida de Linkoping Univ. 
con 11 publicaciones. En cuanto, a las revistas que 
mayor índice de publicaciones tiene (al menos 12), se 
encuentra Journal of Strength and conditioning 
research (32 artículos) y Scandinavian Journal of 
Medicine (25 artículos). También aparecen aquellos 
países con mayor número de publicaciones (los seis 
primeros), USA sobresale de todos ellos con un total 
de 86 publicaciones, seguido de Suecia e Inglaterra 
con 28 y 26 publicaciones respectivamente. Por 
último, el 36,49% de los artículos son realizados 
entre 1 y 3 autores; sólo el 7,43% de los trabajos 
analizados son llevados a cabo por más de 7 autores. 

La tabla 2 muestra las variables de la población 
objeto de estudio, así como sus categorías. 

Tabla 2. Población objeto de estudio. 
 
 Recuento % N válido de 

columna 

Posición de 
juego 

Porteras 0 0,00% 
Jugadoras de campo 22 7,51% 
Ambas 266 90,78% 
Árbitros 4 1,37% 
Entrenadores 1 0,34% 

Nivel de 
muestra 

Deporte escolar 22 7,48% 
Deporte federado infantil 44 14,97% 
Deporte federado sénior 63 21,43% 
Alto rendimiento 93 31,63% 
Deporte amateurs 11 3,74% 
Tercera edad 0 0,00% 
Discapacitados 0 0,00% 
Entrenadores 2 0,68% 
Árbitros 4 1,36% 
Mixto 47 15,99% 
Otros 8 2,72% 

Género 
Masculino 0 0,00% 
Femenino 241 81,69% 
Ambos 54 18,31% 
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Sin género 0 0,00% 

Tamaño de 
Muestra 

0 a 50 sujetos 161 57,71% 
51 a 200 sujetos 67 24,01% 
201 a 400 sujetos 20 7,17% 
Más de 400 sujetos 31 11,11% 

Los resultados dados en la tabla 2 muestran, por un 
lado, en la variable posición de juego la mayoría de 
los estudios lo realizan con porteras y jugadoras de 
campo a la vez. En cuanto al nivel de la muestra, la 
mayoría de los estudios se realizan en alto 
rendimiento y deporte federado sénior. La variable 
género muestra que la mayoría de estudios se realiza 
en mujeres o chicas. Por último, el porcentaje de 
muestra más utilizado en los estudios analizados va 
de 0 a 50 sujetos (57,71% del total) y se observa que 
hay pocos estudios es los cuales la muestra es muy 
elevada. 

La tabla 3 describe el campo de estudio empleado en 
los estudios, así como sus categorías. 

Tabla 3. Campo de estudio 
 Recuento % N válido de 

columna 

Área 
temática 

Entrenamiento 192 64,86% 
Salud 75 25,34% 
Gestión 0 0,00% 
Educación 7 2,36% 
Otras 22 7,43% 
Mixto 0 0,00% 

 
 
Disciplina 
Principal 
 
 

Teoría entr. deportivo 35 11,82% 
Psicología 16 5,41% 
Medicina del deporte 112 37,84% 
Fisiología 59 19,93% 
Biomecánica 30 10,14% 
Nutrición 9 3,04% 
Otros 35 11,82% 

Los resultados de la tabla 3 muestran que las dos 
áreas en las que más estudios se han realizado son el 
área de entrenamiento y el área salud; cabe destacar 
que en el área de gestión no hay ninguna publicación. 
En cuanto a la disciplina principal, aquella que mayor 
porcentaje tiene es medicina del deporte seguido de 
fisiología y teoría del entrenamiento deportivo. 

La tabla 4 muestra los aspectos metodológicos 
llevados a cabo para realizar los diferentes estudios. 

Tabla 4. Aspectos metodológicos 
 Recuento % N válido de 

columna 

Tipo de estudio Experimental 86 29,05% 
Descriptivo 170 57,43% 

Correlacional 31 10,47% 
Revisión 3 1,01% 
Otros 6 2,03% 

Cuestionario No 194 65,76% 
Si 101 34,24% 

Hoja de 
observación 

No 292 98,65% 
Si 4 1,35% 

Entrevista No 280 94,59% 
Si 16 5,41% 

Instrumental No 75 25,34% 
Si 221 74,66% 

Estadística 
Univariante 210 70,95% 
Multivariante 64 21,62% 
No utiliza 22 7,43% 

 
Número de 
citas 

0 62 20,95% 
1 a 5 80 27,03% 
6 a 10 37 12,50% 
11 a 50 92 31,08% 
Más de 50 25 8,45% 

Los resultados de la tabla 4 muestran, por un lado, 
que más de la mitad de los estudios son estudios 
descriptivos, seguido de estudios experimentales. En 
cuanto a la utilización de instrumentos de medida, en 
dos de cada tres estudios se utiliza como instrumento 
el cuestionario, apenas se utiliza ni la hoja de 
observación ni la entrevista y en casi tres de cuartos 
estudios se utiliza instrumental. En cuanto a la 
estadística utilizada destaca la estadística univariante. 
Y, por último, los estudios que mayor número de 
citas tiene, van de entre 11 a 50 veces citado con un 
porcentaje del 31,08%. 

DISCUSIÓN  
La finalidad del presente trabajo fue conocer el 
estado de la producción científica sobre el fútbol 
femenino. Los resultados indican que el fútbol 
femenino ha estado a la sombra de la investigación 
durante décadas atrás, siguiendo tendencias 
semejantes en el deporte femenino (Gonzalez-
Fernandez et al., 2018; López-Villar & Alvariñas, 
2011; Selva et al., 2013). Sin embargo, en los últimos 
años, el número de publicaciones ha ido aumentando 
de manera exponencial. Tal y como se observa en los 
resultados, existen tres periodos bien diferenciados: 
el primero de ellos está comprendido entre 1990 y 
2003, donde se observa que el número de 
publicaciones es muy escaso; el segundo período está 
comprendido entre 2003 y 2011, donde el número de 
publicaciones va en aumento llegando a superar hasta 
en 15 el número de publicaciones por año; y 
finalmente el último período es el más fructífero, 
comprendido entre 2011-2016. Estos resultados son 
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comparables a los estudios en otras disciplinas como 
el fútbol o rugby masculino (García-Angulo y 
Ortega, 2015; Villarejo et al., 2010) lo cual 
demuestra que el ámbito de las ciencias del deporte 
aumenta notablemente. 
 
Al analizar aspectos relacionados con la autoría, los 
datos del presente estudio denotan que si bien, los 
trabajos de fútbol femenino están relativamente 
repartidos entre multitud de autores, existe un grupo 
de autores, con un porcentaje bastante alto, entre los 
que destacan Steffen, K. y Vescobi, JD, ambos con 
siete publicaciones. Por ello, es la Norwean School 
Sport Science, institución a la que pertenece Steffen, 
K, la universidad con mayor número de 
publicaciones en fútbol femenino. En este sentido se 
aprecia que el 66.7% de los artículos (209) están 
escritos por un autor que es autor principal 
únicamente en ese estudio, por lo que se podría 
señalar que son autores esporádicos 

Con respecto a los países cabe destacar que el país 
con mayor número de publicaciones en fútbol 
femenino es USA, seguido de Suecia. Estos datos 
concuerdan con otros trabajos, de manera que en los 
países donde tanto la práctica deportiva, como su 
rendimiento deportivo (USA y Suecia son potencias 
mundiales en fútbol femenino, siendo campeonas del 
mundo, Europa, América, y olímpicas) es destacable, 
el número de aportaciones científicas también lo es 
(Fernández-Revelles, 2014). Esto coincide por 
ejemplo con el estudio del deporte del fútbol sala 
(Palazón et al., 2015) donde los países más 
productivos también son los que mejores tasas de 
participación y rendimiento deportivo tienen, o en los 
deportes de Rugby (Martin et al., 2013; Villarejo et 
al., 2010), balonmano (Prieto et al., 2015) y 
baloncesto (Shao-ping & Fu, 2013). En España 
únicamente se aprecian 10 artículos de fútbol 
femenino. A pesar de la gran tradición de fútbol en 
nuestro país, la inmensa mayoría de los estudios se 
realizan en hombres. 

La revista que más ha publicado hasta la fecha en 
fútbol femenino es Journal of Strength and 
Conditioning Research con un total de 32 artículos, 
seguida de Scandinavian Journal of Medicine con 25. 
Los datos son comparables a los obtenidos en 
revisiones de porteros en fútbol (García-Angulo y 
Ortega, 2015), ya que la mayoría de investigaciones 

están enfocadas a la medicina deportiva y 
rendimiento deportivo. 

En casi todos los trabajos, participan entre 1 y 5 
autores, tan sólo el 7,43% de los estudios aparecen 
más de 7 autores. Estos datos son comparables a los 
arrojados por la herramienta Co-author index (Grupo 
Investigación EC3, 2016), la cual muestra que la 
media de autores que participan en un artículo de 
actividad física y deporte es de 4,9. Estos datos 
también se asemejan a los resultados obtenidos por 
Ortega et al. (2015), donde la media de autores en 
Sport Science es de 4 autores y en Hospitality Leisure 
Sport Tourism es de entre 2 y 3 autores. 

En cuanto a la posición de juego, la mayoría de 
artículos no diferenciaban a las jugadoras de campo y 
porteras, tal y como sucede en algunas revisiones de 
fútbol masculino (Sarmento et al., 2014), en las que 
se realiza el estudio de porteras y jugadores de campo 
en conjunto. Por otro lado, en cuanto al nivel de la 
muestra, el 31,6% se centra en el deporte de alto 
rendimiento, seguido de un 21,43% que corresponde 
al deporte federado senior; estos datos se asemejan a 
los encontrados en estudios bibliométricos de 
ciencias del deporte (e.g. García-Angulo y Ortega, 
2015; Prieto et al., 2015; Sperlich et al., 2015), los 
cuales reflejan el alto porcentaje de investigación que 
se realiza en la élite deportiva. También es destacable 
que en el presente estudio exista casi un 15% de 
estudios en fútbol base, lo que podría implicar un 
avance a la hora de construir las bases en los futuros 
equipos de fútbol femenino. 

En este mismo sentido, el área de estudio más 
analizada es el entrenamiento, y la disciplina 
principal más estudiada es la medicina deportiva. 
Coronado et al. (2011), analizaron la producción 
científica de la revista Journal of Orthopaedic & 
Sports Physical Therapy y sus resultados son 
comparables a nuestro estudio, el ámbito de la 
medicina deportiva es el más estudiado y cada año 
van aumentando el número de publicaciones en este 
campo. 

En muchos estudios bibliométricos se ha apreciado 
que la principal metodología de investigación 
utilizada ha sido la experimental (e.g. Díaz & Silveira 
2015; García-Angulo & Ortega, 2015), sin embargo 
en el presente estudio la mayoría de artículos utilizan 
una metodología descriptiva, datos que coinciden con 
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los resultados obtenidos en otros trabajos de revisión 
(Balmaseda, 2011; Olmedilla et al., 2011). Tan sólo 
se han encontrado tres revisiones en la presente 
búsqueda científica, dato que lleva a la deducción de 
que no se publican muchas revisiones o análisis 
bibliométricos en fútbol femenino, al contrario que 
en fútbol masculino (e.g. Ensslin et al., 2012; 
Gouttebarge et al., 2014). 

En cuanto, al tipo de estadística utilizada, 
prácticamente, tres de cada cuatro trabajos utiliza 
estadística univariante y el resto estadística 
multivariante. Además se aprecia que conforme los 
trabajos son más actuales el porcentaje de uso de 
estadística multivariante es más utilizado. Este 
aspecto, denota el importante crecimiento de un 
mejor y más adecuado tratamiento estadístico de los 
datos en las ciencias del deporte, acercando cada vez 
más el problema de investigación a un adecuado uso 
de estadística que le permita responder al problema 
(Albert & Koning, 2007; Guillen-García, et al., 2019; 
Merino et al., 2019; Newell et al., 2014). Incluso en 
otros ámbitos diferentes a las ciencias del deporte 
también se aprueba esta afirmación como por 
ejemplo en antropología (Blanco, 2012). 

Para la recolección de datos primarios en una 
investigación científica se procede básicamente por 
observación, por encuestas o entrevistas a los sujetos 
de estudio y por experimentación (Torres et al., 
2006). En los resultados obtenidos se observa que el 
34,24 % de los estudios emplea el cuestionario como 
instrumento de recogida de datos, en otras áreas el 
empleo de cuestionarios es mayor (Cervelló & 
Santos-Rosa, 2007). En cuanto a entrevistas el 
94,59% de los trabajos no emplean este instrumento, 
probablemente sea debido a la dificultad para citar a 
toda la muestra necesaria o a la falta de tiempo para 
realizar cada entrevista. También es un dato muy 
destacable que apenas se utilicen hojas de 
observación en los estudios (1,35%), lo que daría 
lugar a que no hay investigaciones observacionales 
en futbol femenino, al contrario que sucede con 
fútbol masculino, donde si existen estudios o 
revisiones de “match analysis” (Randers et al., 2010; 
Sarmento et al., 2014). El escaso volumen de 
artículos de investigación cualitativa publicados en 
las revistas de ciencias del deporte, permite afirmar 
que se utiliza muy poco la metodología cualitativa en 
este campo en España (Molina et al., 2015). Sin 

embargo, en otras áreas de las ciencias del deporte si 
existen estudios que emplean la metodología 
cualitativa (Groom et al., 2012; Hayden et al., 2015; 
Mitchell et al., 2016). 

El número de citas es un aspecto a destacar ya que el 
20,95% de los estudios no tienen ninguna cita y el 
27,03% tan solo tiene de 1 a 5 citas. Esto puede ser 
debido a que dichos estudios hayan sido 
recientemente publicados o qué algunos de ellos sean 
demasiado antiguos y su calidad sea bastante baja. 
Otros autores destacan que las citas en ciencias 
sociales tardan más en producirse y concretarse que 
en ciencias experimentales (López-Cózar et al., 
2010). González-Betancor y Dorta-González (2015), 
indican que los trabajos más citados son aquellos que 
han recibido un número de citas igual o superior que 
las del percentil q para su campo y año de 
publicación. Las citas constituyen un rasgo esencial 
en la producción de la ciencia, específicamente 
cuando ésta se materializa en un artículo de 
investigación (Sabaj & Páez, 2010). Torres et al. 
(2013), creen en la idea de que, por ejemplo, las 
menciones en blogs, el número de retwits o el de 
personas que guardan un artículo en su gestor de 
referencias puede ser una medida válida del uso de 
las publicaciones científicas, utilizando el término 
altmetrics que se puede definir como la creación y 
estudio de nuevos indicadores, basados en la Web 
2.0, para el análisis de la actividad académica (Priem 
& Hemminger, 2010).  

CONCLUSIONES  
Una vez finalizado el presente trabajo las principales 
conclusiones encontradas indican que: 

a) El número de publicaciones sobre fútbol 
femenino en los últimos 5 años ha crecido 
notablemente.  

b) Los países que más ciencia han aportado 
hasta el momento son USA y Suecia, ambos 
países potencias en futbol femenino. 

c) La mayoría de artículos se centran en el alto 
rendimiento y en el área de entrenamiento. 

d) La mayoría de artículos están realizados entre 
1 y 5 autores. 

e) La disciplina más estudiada es la medicina 
deportiva. 

f) Más de la mitad de los estudios son de 
carácter descriptivo. 
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g) Apenas existen artículos que utilicen hojas de 
observación, lo que da lugar a una futura 
línea de investigación en metodología 
observacional sobre análisis de partidos e 
indicadores de rendimiento en fútbol 
femenino. 

h) El 15% de los estudios se realiza en fútbol 
formativo, etapa donde sería de gran 
importancia realizar más estudios de 
investigación para conocer el desarrollo de 
las futbolistas hasta su etapa adulta. 
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