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Diseño y validación de un cuestionario para conocer las principales barreras y
beneficios percibidos en el arbitraje femenino en el fútbol
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perceived benefits of women’s refereeing in football
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Resumen: Las mujeres han ido incorporándose poco a poco a la industria del fútbol durante los últimos años, no solo como
deportista, sino también en otros estamentos de este sector como la dirección o el arbitraje. El objetivo del presente trabajo
es diseñar y validar una herramienta de evaluación de las barreras percibidas en el arbitraje femenino, tanto durante la
formación de las árbitras (de manera previa) como en su llegada al máximo nivel. Un total de 380 árbitras de ámbito nacional
y territorial fueron consultadas a través de un cuestionario elaborado ad-hoc. Tras el análisis factorial confirmatorio de segundo
orden, se establecieron 3 dimensiones: Percepción del Apoyo Institucional, Beneficios del Arbitraje y Percepción del Clima
Social y Familiar. Tras el análisis de los resultados se puede concluir que se ha obtenido una herramienta válida y fiable para
determinar las principales barreras asociadas al arbitraje femenino.
Palabras clave:  Fútbol. Arbitraje. Mujeres. Barreras Percibidas.

Abstract: Women have been gradually joining the football industry in recent years, not only as sportswomen, but also in other
areas of the sector such as management and refereeing. The aim of this work is to design and validate a tool for evaluating the
barriers perceived in female refereeing, both during the training of female referees (in advance) and once they reach this level,
as well as the analysis of the results obtained within the national territory. A total of 380 women referees at national and
territorial level were consulted by means of a questionnaire developed on an ad hoc basis. After the second order confirmatory
factor analysis, three dimensions were established: Perception of Institutional Support, Benefits of Refereeing and Perception
of the Social and Family Climate. After the analysis of the results, it can be concluded that a valid and reliable tool has been
obtained to determine the main barriers associated with female refereeing.
Keywords: Soccer. Refereeing. Women. Perceived Barriers.
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Introducción

Aun hoy en día se detectan prácticas excluyentes
dirigidas a las mujeres en el fútbol masculino (Cleland,
Pope & Williams, 2020), si bien depende de la cultura
del país de referencia. Por ejemplo, en Estados Unidos,
la alta participación de las jóvenes deportistas en la cul-
tura futbolística promueve una cultura de género neu-
tral (Flanagan, 2013), hecho que no ocurre en otros paí-
ses donde las jugadoras no se sienten bienvenidas (Muller,
2014). Sin embargo, el incremento de la presencia de
mujeres en roles diferentes al de deportistas, confirma
que las estrategias planteadas están generando más opor-
tunidades para las mujeres tanto en el ámbito deporti-
vo como en la sociedad en general (Jones & Edwards,
2013), mostrando no solo el talento femenino como ju-

gadoras, sino también como árbitras (Reid & Dallaire,
2019).

Tanto los gerentes como los medios de comunica-
ción, han cuestionado en el pasado la competencia e ido-
neidad de las árbitras en las ligas profesionales masculi-
nas, desencadenando un generalizado debate tanto en el
ámbito del fútbol como en relación al público en gene-
ral (Forbes, Edwards & Fleming, 2015). Por ello, a pe-
sar del incremento de la presencia de las árbitras y
entrenadoras, estas consideran que en ocasiones no se
les tiene en cuenta (Forbes, Edwards & Fleming, 2015)
y que las funciones de arbitraje se siguen considerando
como masculinas (Reid & Dallaire, 2019).

En la literatura existente, se plantean diferentes di-
mensiones de las barreras percibidas por las árbitras en
su desempeño como árbitras de fútbol (Amorose, 2007;
Cuskelly & Hoye, 2013; Hong, Jeong & Downward,
2019; Kim, 2017; Kim & Hong, 2016; Logan, 2012;
Mitchell, Gagné, Beaudry & Dyer, 2012; Ridinger,
Warner, Tingle & Kim, 2017; Seibert, Wang &
Courtright, 2011; Tingle, Warner & Sartore-baldwin,
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2014; Wu & Liu, 2014). Estas barreras vienen marcadas
principalmente por cuatro aspectos: sociales (mayor
grado de exigencia o críticas negativas constantes), fa-
miliares (dificultades en la conciliación), institucionales
(valoración del desempeño) o la propia motivación per-
sonal (sentirse bien consigo misma o tener un
autoconcepto positivo) (Amorose, 2007; Cuskelly &
Hoye, 2013; Hong, Jeong & Downward, 2019; Kim,
2017; Kim & Hong, 2016; Logan, 2012; Mitchell, Gagné,
Beaudry & Dyer, 2012; Ridinger, Warner, Tingle & Kim,
2017; Seibert, Wang & Courtright, 2011; Tingle, Warner
&  Sartore-baldwin, 2014; Wu & Liu, 2014).

Respecto a la dimensión relacionada con el ámbito
social, diferentes estudios señalan el sentimiento de in-
competencia por parte de la sociedad hacia su labor
(Forbes, Edwards & Fleming, 2015; Theberge, 1990).
En este sentido, para ser reconocidas como legítimas
participantes y miembros de la comunidad del fútbol,
tienen que luchar constantemente contra los estereoti-
pos de género (Caudwell, 2011; Jones, 2008; Pope, 2013),
siendo en determinados momentos incluso cuestiona-
das antes de entrar al campo de juego (Forbes,  Edwards
& Fleming, 2015) y sintiéndose obligadas a demostrar
su capacidad bajo la mirada atenta de los jugadores, en-
trenadores y espectadores para (re)afirmar su capaci-
dad (Reid & Dallaire, 2020).

Esto hace que algunas de las que experimentaron
problemas o experiencias de género más evidentes no
hayan continuado como árbitras, siendo uno de los mo-
tivos el abuso de género (Tingle, Warner & Sartore-
Baldwin, 2014). Por contra, estudios realizados por
Alonso-Arbiol, Arratibel y Gómez (2008) y Nordstrom,
Warner y Barnes (2016), afirman que las colegiadas ase-
guran no haber vivido nunca una situación complicada o
comprometida dentro de un terreno de juego, ni haber
percibido diferencias de género importantes.

Por otro lado, investigaciones sobre la importancia
de la pertenencia a una comunidad creada y desarrolla-
da alrededor del arbitraje, resaltan que ésta fue funda-
mental para alcanzar experiencias positivas por parte
de las árbitras (Kellett, Shilbury, 2007; Kellett & Warner,
2011; Tingle, Warner & Sartore-Baldwin, 2014; Warner,
Tingle & Kellet, 2013). Este sentimiento de comuni-
dad, está respaldado por la literatura deportiva gene-
ral, que postula el deporte como uno de los pocos esce-
narios que fomenta un sentido de comunidad en las per-
sonas (Nordstrom, Warner & Barner; 2016; Warner &
Dixon, 2011; Warner, Tingle & Kellett, 2013).

En relación al ámbito familiar, la conciliación de la
vida laboral con la familiar es uno de los conflictos más

destacados por las árbitras a la hora de establecer las
razones por las cuales abandonaron el arbitraje. En esta
línea, y de acuerdo con Perreau-Niel y Erard (2012) y
Ridinger, Warner, Tingle y Kim (2017), los viajes y el
desarrollo de su actividad arbitral eran incompatibles
con los horarios de trabajo y en ocasiones les provocaba
conflictos con sus parejas. Igualmente, las árbitras que
son madres les puede dificultar la labor del arbitraje se
destaca que la maternidad supone un escollo más en la
conciliación de la crianza de niños y la labor de arbitraje
(Kim & Hong, 2016). No obstante, se ha demostrado
que el apoyo de las federaciones resulta vital para redu-
cir las dificultades en esta dimensión (Cuskelly & Hoye,
2013; Hong, Jeong & Downward, 2019; Kim, 2017).

En lo que al ámbito institucional se refiere, históri-
camente, gran parte de la estructura, instituciones y
prácticas en el ámbito del fútbol, se han basado en nor-
mas patriarcales que han excluido a las mujeres del fút-
bol durante mucho tiempo (Scraton, Caudwell &
Holland, 2005). A lo largo de los siglos, la práctica del
deporte y su organización se ha distinguido en función
del sexo, habiendo deportes masculinos y deportes fe-
meninos. (Jones & Edwards, 2013).

Pero esta situación está cambiando, ya que se ha de-
mostrado que el apoyo institucional percibido hace que
las árbitras se sientan más relacionadas con la organiza-
ción (Wu & Liu, 2014) y, por ende, es probable que se
sientan más autónomas en su trabajo. Este apoyo apre-
ciado también puede proporcionar a las árbitras los re-
cursos necesarios para realizar su trabajo de manera
más eficiente y hacerlas sentir más competentes e in-
crementar la motivación interna (Gagné & Deci, 2005;
Mitchell, Gagné, Beaudry & Dyer, 2012; Seibert &
Vallerand, 1997; Wang & Courtright 2011).

En este sentido, la investigación de Kim y Hong
(2016) indicaba que la contribución del apoyo
institucional es uno de los factores que pueden paliar las
consecuencias negativas del estrés e inspirar una actitud
positiva respecto al desempeño laboral y de la intención
de continuar trabajando en el sector, al detectarse como
una de las causas de abandono. En esta línea, un estudio
realizado Pérez-Muñoz et al. (2018) en España en cate-
gorías inferiores, las futbolistas afirmaban que jugaban
al fútbol porque les gustaba, se divertían y tenían altos
niveles de motivación para asistir a los entrenamientos.

En la misma línea, la investigación de Gagné, Forest,
Gilbert, Aubé, Morin y Malorni (2010), mostró que el
apoyo organizativo percibido estaba fuerte y positiva-
mente vinculado a la motivación interna. Los resulta-
dos de este estudio también son consistentes con los del
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estudio de Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier y
Villeneuve (2009), quienes demostraron que el apoyo
organizacional percibido predijo positivamente la mo-
tivación interna y destacó la importancia de los factores
sociales como un determinante motivacional (Hong,
Jeong & Downward, 2019).

Por ello, la motivación interna es la mediadora en-
tre el apoyo organizacional percibido y el conflicto de
las árbitras entre el trabajo y la familia. El apoyo
institucional percibido no es suficiente por sí solo, pero
puede reducir los conflictos entre el trabajo y la familia
a través de la motivación intrínseca (Hong, Jeong &
Downward, 2019), la cual, según Amorose (2007), puede
aumentar a través de un clima motivacional positivo,
ya que las árbitras en ese entorno tienden a invertir en
la actividad más por su propio bien que como un medio
para un fin. Por tanto, las motivaciones referidas al man-
tenimiento de la actividad, pasan necesariamente por
una motivación intrínseca y el disfrute del fútbol en
general y de la actividad del arbitraje en concreto, re-
saltando como factor clave las relaciones interpersonales
y la existencia de un buen ambiente (Alonso-Arbiol,
Arratibel & Gómez, 2008).

Finalmente, la valoración por el ente institucional
se convierte también en un aliciente que puede refor-
zar la motivación personal de las árbitras. Conjunta-
mente, percibir una valoración positiva por parte del
organismo al que pertenecen puede provocar un alto
nivel de motivación interna dando lugar a una mayor
autodeterminación en su función de arbitraje (Hong,
Jeong & Downward, 2019).

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, y siguien-
do a Valenti, Scelles y Morrow (2018), son necesarias
las contribuciones acerca de la experiencia de las muje-
res en roles diferentes a los de jugadora, como es el
caso de las árbitras, ya que no se le ha prestado la sufi-
ciente atención en la literatura existente. El estudio y la
implementación de políticas favorables para ellas, me-
jorarían su nivel de empoderamiento, disminuyendo la
brecha de género, y generando un poder productivo
para abordar las tradicionales desigualdades de género
(Kim & Hong, 2016). Por ello, el objetivo del presente
estudio es diseñar y validar una herramienta de evalua-
ción de las barreras percibidas en el arbitraje femenino,
tanto durante la formación de las árbitras (de manera
previa), como una vez estas alcanzan este grado. De
igual modo se pretende, a través de los resultados obte-
nidos, analizar las principales dificultades percibidas por
las árbitras para el desempeño de sus funciones en el
ámbito territorial de España.

Material y método

El presente trabajo se enmarca dentro de la investi-
gación cuantitativa, a través de un estudio descriptivo y
transversal, con la utilización de la encuesta como mé-
todo de obtención de datos.

Participantes
La muestra de la presente investigación se obtuvo a

través de un muestreo no probabilístico por convenien-
cia, resultando un total de 380 árbitras y árbitras asis-
tentes de las diferentes categorías tanto nacionales como
territoriales. Respecto a sus características, el 90% tie-
ne una edad de entre 18 a 34 años, la mayoría (91%) no
tienen a su cargo ninguna persona, el 75% vive sin pare-
ja y el 39.8% lleva entre 1 a 3 años arbitrando, mien-
tras que el resto lleva en estas funciones más de 3 años.

Instrumento
Todas las escalas utilizadas en el cuestionario (escala

7 puntos Likert) fueron tomadas de la literatura y adap-
tadas al contexto de la investigación actual. La escala
usada para la percepción de las barreras en el arbitraje
femenino en fútbol por parte de las árbitras está com-
puesta por 31 ítems agrupados que tratan de dilucidar la
percepción de las árbitras españolas de fútbol sobre las
dificultades añadidas para desarrollar su trabajo por su
condición de mujer. Estos ítems se encuentran agrupa-
dos en tres dimensiones en torno a las cuales se ha es-
tructurado la percepción de las barreras: Percepción del
Apoyo Institucional, Beneficios del Arbitraje y Percep-
ción del Clima Social y Familiar.

La dimensión Percepción del Apoyo Institucional ha
sido definida como la percepción del sustento de las ins-
tituciones hacia el arbitraje femenino en fútbol con un
total de 10 ítems (Hong, Jeong & Downward, 2019;
Kim & Hong, 2016). La dimensión Beneficios del Arbi-
traje presenta seis indicadores; en ella se pretende va-
lorar la percepción de las arbitras sobre qué les aporta
en su vida la labor arbitral (Hong, Jeong & Downward,
2019; Kim & Hong, 2016). La dimensión Percepción
del Clima Social y Familiar presenta dos subdimensiones:
por un lado, el ámbito social definido como la percep-
ción del clima social ante el arbitraje femenino, distri-
buido en torno a seis atributos o ítems y por otro lado el
ámbito familiar con nueve ítems, entendida como la
percepción del clima familiar como una barrera que
pueda dificultar el desempeño de su trabajo como árbitra
(Hong, Jeong & Downward, 2019; Kim & Hong, 2016).

Antes de llegar al cuestionario definitivo, se com-
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probó la validez de contenido de la versión inicial a tra-
vés de la evaluación por parte de un comité de exper-
tos compuesto por 8 profesionales relacionados con el
arbitraje y la gestión deportiva. Estos expertos revisa-
ron la claridad, confiabilidad y el contenido de los ítems
para evitar confusiones. Tras sus sugerencias, se realiza-
ron algunas modificaciones en su redacción hasta llegar
al cuestionario definitivo que fue suministrado a las
árbitras de fútbol.

Procedimiento
El instrumento de medida se suministró a nivel na-

cional utilizando diferentes momentos y ubicaciones
durante el 2019 y 2020. Los datos se recogieron por
medios virtuales (cuestionario on-line). La herramien-
ta se pasó a una muestra de árbitras y árbitras asistentes
de las diferentes categorías tanto nacionales como te-
rritoriales (n=380), se contactó a con las árbitras a tra-
vés del comité técnico de árbitros de la Real Federa-
ción Española de Fútbol.

Análisis de datos
Los datos fueron analizados mediante dos paquetes

estadísticos, en primer lugar, mediante el software SPSS
21. IBM, Chicago y posteriormente mediante el soft-
ware EQS 6.3, California. Se realizó un Análisis Factorial
Exploratorio (AFE) (validez de constructo) mediante el
método de componentes principales Varimax. Esto se
llevó a cabo a través de la prueba de adecuación muestral
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad
de Barlett (Zubillaga & Cañadas,2021). Se obviaron aque-
llas cargas inferiores a .40 (Balanza, Morales, Guerrero
& Conesa, 2008; Calabuig, Mundina & Crespo, 2010;
Nunally, 1978; Wiersma, 2001), si bien se valoró man-
tener los ítems cercanos .40 a expensas de posteriores
análisis. Para el análisis de la fiabilidad de la escala pro-
puesta se calculó el á de Cronbach con valores superio-
res a .70 (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006;
Thomas & Nelson, 2007). De esta manera nos asegura-
mos la estabilidad y una elevada consistencia interna de
la escala.

Posteriormente se procedió al Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) de primer orden y un posterior
de segundo orden para constatar que tras las tres di-
mensiones existe un concepto superior o Percepción de
las Barreras en el Arbitraje Femenino. Uno de los re-
quisitos previos para el análisis de un modelo estructu-
ral es la confirmación de que las variables o constructos
latentes están siendo medidos de forma adecuada, por
lo que es necesario testar los modelos de medición

(Bagozzi & Yi, 1991). Así, para el modelo propuesto, se
comprueba la medición de la percepción de las árbitras
en el desempeño de su tarea y teniendo en cuenta su
condición de mujer. Para evaluar la adecuación de este
modelo, se utilizan los siguientes índices de ajuste:
Bentler-Bonnet Non-Normed Fit Index (NNFI),
Comparative Fit Index (CFI), Standardzed Root Mean
Square Residual (SRMR), Root Mean Square Error
Approximation (RMSEA). El adecuado ajuste del mo-
delo vendrá indicado por valores superiores a .90 en los
índices IFI y CFI e inferiores a .05 en los índices SRMR
y RMSEA. Si bien diferentes autores, en relación con el
índice RMSEA, señalan como aceptables valores infe-
riores a .08 (Alvarado-Herrera, Bigné, Aldas-Manzano
& Curras-Pérez, 2015; Kim, Jun, Walker & Drane, 2015;
Kim & Walker, 2012; Lorde, Greenidge & Devonish,
2011; Ma & Kaplanidou, 2016; Ma, Ma, Wu &
Rotherham, 2013; Parra, Elasri, Triadó & Aparicio, 2016;
Parra, González, Añó & Ayora, 2016; Walker & Kent,
2009).

Para la descripción de los resultados se utilizaron los
estadísticos descriptivos siguientes: media, desviación
típica, asimetría y curtosis de cada uno de los ítems.

Resultados

Estadísticos descriptivos
En las tablas 1a y 1b se pueden observar los resulta-

dos de media, desviación, asimetría y curtosis de todos
los indicadores que componen la escala en su fase ini-
cial. Como se aprecia, todas las dimensiones se encuen-
tran en el lado positivo de la escala, en especial la di-
mensión Beneficios del Arbitraje con indicadores cer-
canos al valor máximo de la escala. Las otras dos dimen-
siones, si bien están orientadas hacia el lado positivo de
la escala, se encuentran cerca del valor neutral (4 «ni de
acuerdo / ni en desacuerdo»).

Al analizar la escala por ítems se aprecia que dentro
de la dimensión Percepción del Apoyo Institucional hay
dos indicadores con valores en la respuesta de alto de
acuerdo, en concreto son: «La institución es comprensiva
ante mis ausencias por enfermedad y/o lesión» (M=5.52;
DT=1.21) y «Cuando tengo un problema la institución me
ayuda» (M= 5.29; DT=1.65) y destaca la presencia del
único indicador en el lado negativo de la escala «Cuando
necesito algo especial la institución está dispuesta a ayudarme»
(M=3.28; DT=1.67). Al analizar la segunda dimensión
Beneficios del Arbitraje se aprecia que es la dimensión
que presenta los indicadores más cercanos a los valores
máximos positivos de la escala, en especial «El arbitraje
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me enseña cosas como persona», con el valor más alto
(M=6.56; DT=.89) seguido de «Ser arbitra me hace sen-
tirme bien como persona» (M=6.36; DT=.97) y «El arbi-
traje me permite conocerme a mí misma (mis debilidades, forta-
lezas)» (M=6.36; DT=.89). La última dimensión Per-
cepción del Clima Social y Familiar es la que presenta
una mayor dispersión en la valoración de los ítems; para
facilitar su comprensión se debe analizar por separado
el clima social del familiar. Los ítems de la percepción
del clima social están todos formulados en sentido nega-
tivo, hay dos ítems que se encuentran en lado más bajo
de la escala, son «El arbitraje femenino está subestimado por
la sociedad en general» (M=2.46; DT=1.42) y «El arbitra-
je femenino está constantemente criticado» (M=2.71;
DT=1.53) es decir las árbitras en estos dos ítems no
están de acuerdo con que la sociedad tenga una conside-
ración negativa de su labor como árbitras. En cambio,
los otros tres indicadores están ligeramente orientados
hacia al «más bien de acuerdo» sin llegar a él, lo que nos
apunta hacia una percepción negativa en estos
indicadores.

Al analizar los ítems relacionados con la percepción
del Clima familiar se detecta que casi todos tienen una
consideración negativa; en el caso de los que están for-
mulados en sentido negativo es «Debido a mis obligaciones
familiares no finalizo mis tareas como árbitra» el que tiene
un mayor valor (M=5.77; DT=1.40). En el otro extre-
mo es «El arbitraje interfiere en mi vida familiar el que pre-
senta el valor más bajo» (M=3.61; DT=1.96). Por últi-
mo, se puede observar que todos los valores de asime-
tría y curtosis presentan valores aceptables que ya que
están muy por debajo de 3.0 (Bentler, 1995).

Análisis factorial exploratorio
Antes de la estimación del modelo estructural, fue

necesario evaluar las propiedades psicométricas de las

escalas. Para conseguir este objetivo se realiza un AFE
(validez de constructo) mediante el método de compo-
nentes principales Varimax. Esto se llevó a cabo a través
de la prueba de adecuación muestral Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO = .887) y la prueba de esfericidad de Barlett
(X2= 6225.239; gl. = 496; p < .00). Una vez realizada
la rotación de los factores, los ítems se agruparon en
tres dimensiones. Se obviaron aquellas cargas inferio-
res a .40, en concreto se eliminaron cuatro ítems de la
dimensión Percepción del Clima Social y Familiar (Cs1,
Cs3, Cf1, Cf6, Cf9), todos ellos con cargas factoriales
inferiores a .40. La práctica totalidad de las variables
saturan un único factor que se corresponde con la
dimensionalidad propuesta. La distribución de los ítems
resulta lógica. Dado el resultado de los datos obtenidos,
se podría interpretar la validez factorial.

Para el análisis de la fiabilidad de la escala propuesta
se calculó el á de Cronbach. Las correlaciones resultan-
tes fueron superiores a lo recomendado por diferentes
autores (Sánchez-Pato; Palderón; Arias-Estero; García-
Roca; Bada & Meroño et al., 2016; Thomas & Nelson,
2007), alcanzándose un valor de 0.823. Respecto a cada
una de las dimensiones establecidas, el factor Percep-
ción del Apoyo Institucional alcanzó un á de Cronbach
de .864, el factor Beneficios del Arbitraje un .810 y el
factor Percepción del Clima Social y Familiar un .744,
siendo esta dimensión la que presenta el valor más dé-
bil. De esta manera se aseguró la estabilidad y una ele-
vada consistencia interna de la escala.

Análisis factorial confirmatorio
Tras la obtención de estos datos, se procedió al AFC

de primer orden con varias etapas y posteriormente, a
un análisis de segundo orden para constatar que tras las
tres dimensiones y los 27 ítems existe un concepto su-
perior o Percepción de las Barreras en el Arbitraje Fe-

Tabla 1a
Resultados descriptivos de la escala

Ítem M DT A C
Nº Percepción del Apoyo Institucional (AI)

AI1. La institución valora mi contribución al arbitraje 5.04 1.55 -.87 .261
AI2. La institución tiene en cuenta mis objetivos y forma de trabajar 4.71 1.56 -.58 -.13

AI3.
La institución es comprensiva ante mis ausencias por 
enfermedad y/o lesión

5.52 1.70 -1.21 .67

AI4. Cuando tengo un problema la institución me ayuda 5.29 1.65 -1.02 .34
AI5. La institución se ocupa por mi bienestar 4.95 1,71 -.71 -.29

AI6.
Cuando necesito algo especial la institución está dispuesta a 
ayudarme

3.28 1.67 .64 -.32

AI7. La institución se preocupa porque esté satisfecha 4.77 1.71 -.65 -.35
AI8. La institución tiene en cuenta mi opinión 4.44 1.74 -.50 -.62
AI9. La institución está satisfecha con mi trabajo como arbitra 5.07 1.27 -.90 1.13

AI10.
La institución se esfuerza porque esté satisfecha con mi trabajo 
como arbitra

4.87 1.67 -.73 -.22

Beneficios del Arbitraje (BA)
BA1. Ser arbitra me hace sentirme bien como persona 6.36 .97 -1.72 2.79
BA2. El arbitraje aumenta mi autoestima 5.87 1.28 -1.46 2.22
BA3. El arbitraje me enseña cosas como persona 6.56 .71 -1.58 1.91
BA4. Soy arbitra porque considero que es algo importante 5.62 1.49 -1.21 1.04
BA5. Ser arbitra me hace pensar bien de mí misma 5.94 1.18 -1.42 2.65

BA6.
El arbitraje me permite conocerme a mí misma (mis 
debilidades, fortalezas)

6.36 .89 -1.92 2.50

Fuente. Elaboración propia. Nota: M = Media; DT = Desviación Típica; A =; C = Curtosis

Tabla 1b
Resultados descriptivos de la escala

Ítem M DT A C
Percepción del Clima Social y Familiar (Csf)

Cs1.El arbitraje femenino está subestimado por la sociedad en general 2.46 1.42 1.04 .76
Cs2.Al arbitraje femenino se le exige más 4.15 1.59 -.13 -.43
Cs3.El arbitraje femenino está constantemente criticado 2.71 1.53 .66 -.44
Cs4.El arbitraje femenino se controla de manera exagerada 4.05 1.65 .02 -.63

Cs5.
Los partidos que arbitro están por debajo de mi capacidad como 
árbitra 4.42 1.91 -.18 -1.08

Cs6.Tengo muy pocas oportunidades para mostrarme como árbitra 4.57 1.86 -.40 -.95
Cf1.El arbitraje interfiere en mi vida familiar 3.67 1.96 .31 -1.04

Cf2.
Debido al tiempo que paso con el arbitraje tengo dificultades 
familiares 5.06 1.87 -.60 -.88

Cf3.
No puedo realizar mis obligaciones en casa debido al tiempo que 
dedico al arbitraje 5.06 1.71 -.44 -.92

Cf4.El arbitraje afecta de forma negativa a mis obligaciones en el hogar 5.42 1.59 -.74 -.52
Cf5.Las obligaciones del hogar interfieren en el arbitraje 3.71 1.86 .420 -.92

Cf6.
A menudo tengo que posponer tareas del arbitraje por culpa de 
mis obligaciones familiares 4.32 1.86 -.06 -1.19

Cf7.
Debido a mis obligaciones familiares no finalizo mis tareas como 
árbitra 5.77 1.40 -1.07 .29

Cf8.
No puedo realizar las tareas de árbitra cuando tengo cosas 
importantes en casa 4.68 1.86 -.31 -1.15

Cf9.La tensión en el hogar interfiere en mi labor como arbitra 5.54 1.70 -.96 -.24
Fuente. Elaboración propia. Nota: M = Media; DT = Desviación Típica; A =; C = Curtosis
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menino. La figura 1 muestra el modelo final obtenido
tras varios ajustes compuesto por tres dimensiones y 20
ítems, en este modelo final se eliminaron un total de
siete ítems, uno de la dimensión Beneficios del Arbitra-
je (BA4) y seis de la dimensión Percepción Clima Social
y Familiar (Cs2, Cs4, Cs5, Cs6 y Cf3). Además, se
correlacionaron los errores de medida de varios ítems
(BA1, AF1, AF6, AF5, Cf2 y Cf4). Los índices del AFC
tras estas modificaciones muestran que el modelo des-
de la 1ª etapa, con índices inaceptables, hasta llegar a la
3ª se ajusta de forma correcta a los datos (Byrne, 2008):
1ª etapa S-B÷² (461) = 785.600 p <. 000; *CFI = .52;
*IFI = .54, *RMSEA (90% CI) = .125 (0.109-0.138);
SRMR = .128. 3ª etapa S-B÷² (161) = / 186.037, p <.
001; *CFI = .94; *IFI = .94, *RMSEA (90% CI) = .059
(0.000-0.092); SRMR = .058. Los resultados confir-
man la existencia de los tres factores propuestos inicial-
mente: Percepción del Apoyo Institucional, Beneficios
del Arbitraje y Percepción del Clima Social y Familiar.
En la figura 1 se puede observar el modelo final del
AFC de primer orden con los pesos factoriales de cada
atributo, las covarianzas entre factores y la varianza
explicada.

El análisis factorial de segundo orden confirma el
modelo estructural propuesto para la percepción de las
barreras en el arbitraje femenino en fútbol (figura 2).
Como se puede observar los coeficientes â resultantes
de la solución estandarizada permiten decir que todos
los factores de Percepción del Apoyo Institucional y
Beneficios del Arbitraje tienen un impacto positivo y
significativo sobre la percepción de las barreras por parte
de las árbitras de fútbol, mientras que la dimensión Per-
cepción Clima Social y Familiar tiene un impacto nega-
tivo y significativo. Se observa como el factor de Bene-
ficios del Arbitraje es el que presenta un mayor impac-
to (â= .815) sobre la percepción de las barreras en el
arbitraje femenino. El segundo factor por importancia

en impacto es la Percepción del Apoyo Institucional (â=
.767). El que menor impacto tiene sobre la percepción
de las barreras, en sentido negativo, pero es igualmen-
te significativo, es el factor Percepción del Clima Social
y Familiar (â= -.148).

Discusión

El objetivo principal del presente estudio, fue dise-
ñar y validar una herramienta de evaluación de las ba-
rreras percibidas en el arbitraje femenino, al no encon-
trar en la literatura analizada un cuestionario válido y
fiable que aunara las diferentes dimensiones implicadas
en la percepción de las barreras sociales, familiares,
institucionales y motivacionales de este colectivo
(Amorose, 2007; Cuskelly & Hoye, 2013; Hong, Jeong
& Downward, 2019; Kim, 2017; Kim & Hong, 2016;
Logan, 2012; Mitchell, Gagné, Beaudry & Dyer, 2012;
Ridinger, Warner, Tingle & Kim, 2017; Seibert, Wang
& Courtright, 2011; Tingle, Warner &  Sartore-baldwin,
2014; Wu & Liu, 2014).

Una vez analizados y adaptados al contexto los ítems
atendiendo a las investigaciones previas de referencia,
se procedió a evaluar la validez de contenido a través de
un comité de expertos, para la revisión de la claridad,
confiabilidad y el contenido de los ítems, procediendo a
las modificaciones sugeridas. Estos se agruparon en tres
dimensiones principales: Percepción del Clima Social y Fa-
miliar, Percepción del Apoyo Institucional y Beneficios del Ar-
bitraje, relacionada con los aspectos motivacionales
(Hong, Jeong & Downward, 2019; Kim & Hong, 2016).

Los resultados de las pruebas realizadas confirman la
validez y fiabilidad de la presente escala para la pobla-
ción objeto de estudio. La validez de constructo se ana-
lizó a través del análisis factorial exploratorio, cuyos
resultados mostraron que la práctica totalidad de las
variables saturan un único factor que se corresponde
con la dimensionalidad propuesta, percibiéndose una
distribución lógica de los ítems. Del mismo modo, se
garantizó la estabilidad y una elevada consistencia in-

Figura 1. Modelo del AFC de primer orden con los pesos de cada factor y las covarianzas entre factores
de la varianza explicada.

Figura 2.Modelo estructural propuesto para la percepción de las barreras en el arbitraje femenino.*p<.05
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terna de la escala a través del á de Cronbach, cuyas
correlaciones fueron superiores a lo recomendado por
diferentes autores (Sánchez-Pato; Palderón; Arias-Es-
tero; García-Roca; Bada & Meroño et al., 2016; Thomas
& Nelson, 2007), alcanzándose un valor de 0.823. Por
último, los resultados obtenidos en el análisis factorial
confirmatorio de primer y segundo orden, constatan
que tras las tres dimensiones existe un concepto supe-
rior o Percepción de las Barreras en el Arbitraje Feme-
nino, confirmando el modelo estructural y la existencia
de los tres factores propuestos inicialmente: Percepción
del Apoyo Institucional, Beneficios del Arbitraje y Percepción
del Clima Social y Familiar.

Respecto al objetivo secundario del presente estu-
dio, se ha analizado la percepción del colectivo arbitral
femenino, para determinar cuáles son las verdaderas
barreras y dificultades que se encuentran, a través del
análisis de 380 cuestionarios de árbitras de fútbol, es-
tructurado en las tres dimensiones mencionadas ante-
riormente.

Referente a la dimensión de la Percepción del Apo-
yo Institucional, los resultados obtenidos evidencian que
las árbitras están muy de acuerdo en que la institución
es comprensible ante las ausencias por enfermedad y/o
lesión y las árbitras consideran que cuando tienen un
problema la institución les ayuda.

Los resultados obtenidos relacionados con la percep-
ción del apoyo Institucional van en consonancia con el
estudio de Azurmendi (2016), en el que las árbitras se
sienten apoyadas por parte de la institución. Por el con-
trario, en cuanto a la retribución económica, las árbitras
entrevistadas muestran un menor acuerdo con la orga-
nización, ya que la retribución es menor en las catego-
rías elevadas en comparación a las competiciones pro-
fesionales en el fútbol masculino.

Por el contrario, estos resultados coinciden con los
obtenidos cuando se les pregunta acerca de si cuando
necesitan algo especial, la institución está dispuesta a
ayudarme. En este sentido, un estudio realizado por
Demers y Audet (2007), las árbitras dicen que, sí reci-
ben un apoyo especial dependiendo de la experiencia de
las árbitras, las más jóvenes el apoyo recibido es técnico
y las árbitras más experimentadas reciben apoyo por
parte de la institución para afrontar obstáculos por ser
mujer.

Al analizar la segunda dimensión de Beneficios del
Arbitraje se aprecia que es aquella que presenta los
indicadores más cercanos a los valores máximos positi-
vos de la escala. El indicador mejor valorado, se refiere
a si el arbitraje les enseña cosas como persona. Por otro

lado, también se obtiene una valoración muy buena en
los indicadores que hacen referencia a que el ser árbitra
les haga sentir bien como persona y les permita cono-
cerse a sí mismas en cuanto a debilidades y fortalezas.

En esta dimensión, las árbitras consideran que arbi-
trar aumenta su autoestima, en la línea de los resulta-
dos obtenidos por Azurmendi (2106), el cual afirma que
las árbitras manifiestan haberse sentido rodeadas de
compañeros que les han ayudado y apoyado tanto en el
inicio como en situaciones de desánimo durante el des-
empeño de su rol y con la consiguiente mejora de su
autoestima. Asimismo, estas mujeres trasmiten sentir-
se muy apoyadas por su familia, pareja o grupo de amis-
tades. Por ello, la mayoría de las entrevistadas no prevén
abandonar el arbitraje. En este sentido, algunas árbitras
desearían continuar y ascender de nivel, incluso llegar a
ser internacionales, sin embargo, otras manifiestan es-
tar a gusto como están. Estos resultados corroboran los
del presente estudio y evidencian que, en líneas gene-
rales, el arbitraje les aporta muchos beneficios.

Referente a los beneficios del arbitraje, las árbitras
consideran que es algo importante y les hace pensar
bien en ellas mismas. Estos resultados poseen similitu-
des con el estudio realizado por Nordstrom, Warner y
Barner (2016), resalta que las árbitras se sentían orgu-
llosas cuando arbitraban, pudiendo de esta forma conti-
nuar siendo parte del juego, experimentando sensacio-
nes similares de emoción y adrenalina que cuando juga-
ban.

La última dimensión de Percepción del Clima Social
y Familiar es la que presenta una mayor dispersión en la
valoración de los ítems. En cuanto a la Percepción del
Clima Social, se puede resaltar la cuestión referida a si
el arbitraje femenino está subestimado por la sociedad
en general, es decir, las árbitras no están de acuerdo
con que la sociedad tenga una consideración negativa de
su labor como árbitras.

El deporte, y en particular el fútbol, es un campo de
gran potencia para la construcción de una identidad
masculina, siendo muy dominante en numerosos países
y, por consiguiente, el elevado número de árbitras del
fútbol femenino constituye una amenaza directa a la iden-
tidad masculina, creando un importante foco de conflic-
to de género (Mean, 2001). Los datos obtenidos son muy
diferentes a los estudios encontrados, están vinculados a
la opinión que tiene la sociedad del arbitraje femenino
y van relacionados con comentarios sexistas. Las ofensas
hacia las mujeres en el ámbito deportivo se materiali-
zan a través de este tipo de comentarios, que algunas
autoras como Kerr (2009), o Azurmendi y Fontecha
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(2015) califican como acoso sexual en el deporte. Del
mismo modo, también se aprecia en los resultados ob-
tenidos de Forbes, Edwards, y Fleming (2015), una
amplia gama de abusos dirigidos a las árbitras de fútbol
femenino que, en general, podrían interpretarse como
sexistas.

Cabe destacar que los resultados de la presente in-
vestigación coinciden con los obtenidos por Azurmendi
(2016), en los que las árbitras en general se sienten res-
petadas por el entorno, aunque algunas reconocen que
esta situación es resultado de una trayectoria en la que
han tenido que demostrar que son capaces. Por el con-
trario, todo lo que rodea a las árbitras en la sociedad en
general, provocó reticencias por parte del entorno fa-
miliar, sintiendo la necesidad de acompañarlas a los par-
tidos que arbitraban.

En los resultados obtenidos relacionados con si con-
sideran que tienen muy pocas oportunidades para mos-
trarse como árbitras, estos van en consonancia con los
datos aportados por Azurmendi (2016), en los que se
manifiestan que no han sido valoradas como sus
homólogos hombres, y reconocen haber tenido que de-
mostrar más para obtener el mismo reconocimiento
que ellos.

En esta línea, cabe destacar que las participantes en
el estudio tienen la percepción de sentirse menos valo-
radas por el entorno que los hombres (Norman, 2010),
resultados que poseen similitudes con esta investiga-
ción. Estas coincidencias se trasladan a otros deportes,
como en la investigación realizada por McGinnis,
McQuillan y Chapple (2005) sobre las mujeres golfistas,
en la que se evidenciaba que las mujeres en los depor-
tes dominados por los hombres se sentían injustamente
estereotipadas y bajo una mayor presión de rendimien-
to.

Otro indicador a resaltar es si consideran que en el
arbitraje femenino se le exige más. En este sentido, una
investigación llevada a cabo por Souchon, Cabagno,
Traclet, Dosseville, Livingstone y Jones et al. (2010)
con árbitros y árbitras de balonmano, puso de manifies-
to que las decisiones arbitrales están condicionadas por
los estereotipos; se presupone que las jugadoras son
menos capaces que los hombres de continuar el juego
una vez cometida una falta, considerándolas menos com-
petentes en los deportes de contacto. El estudio aporta-
do por Brake (2010) y Norman (2008) poseen similitu-
des con los anteriores autores, ambos corroborando que
las árbitras perciben que en el entorno deportivo se
cuestionan sus capacidades para desempeñar estos roles
con solvencia.

En cuanto a la dimensión sobre la percepción del
Clima familiar, el arbitraje es una actividad que exige
una gran inversión de tiempo, y éste es un factor que
desencadena conflictos familiares entre las mujeres que
desean ser árbitras (Christensen, Guttman & Pfister,
2001), ya que sienten que no pueden compatibilizar las
exigencias de este rol con las responsabilidades familia-
res (Lavoi & Dutove, 2012; Mccharles, 2010). Según las
conclusiones alcanzadas por Azurmendi (2106), esto su-
pone un obstáculo para las árbitras que viven en pareja
o tienen hijos y, más si cabe, si la familia cuestiona su
continuidad en el arbitraje.

En esta dimensión, si bien las árbitras encuestadas
resaltan que, debido a sus obligaciones familiares, estas
no finalizan sus tareas como árbitra, en el otro extremo
presentando el valor más bajo, detallan que el arbitraje
no interfiere en su vida familiar. Los resultados pueden
interpretarse, siguiendo investigaciones previas de re-
ferencia (Azurmendi, 2016; Kerr & Marshall, 2007;
McCharles, 2010; Reade, Rodgers & Norman, 2009),
de forma que, para ellas, la familia constituye una prio-
ridad en sus vidas, y condiciona el modo en que éstas se
vinculan con la labor de arbitraje.

Asimismo, Gallego y Estebaranz (2005) subrayan que
las árbitras deben conciliar el deporte con la pareja, la
maternidad y otras actividades como los estudios o el
trabajo. Según Kerr y Marshall (2007), el conflicto que
viven estas mujeres se debe, sobre todo, a la división
sexual de los roles, y adquiere especial relevancia cuan-
do no existe corresponsabilidad en las tareas del hogar,
debido a que sienten excesiva carga de responsabilida-
des y tareas domésticas que requieren dedicación, da-
tos que coinciden totalmente con las árbitras analizadas,
las cuales indican que el arbitraje afecta de forma nega-
tiva a las tareas del hogar.

Conclusiones

- De manera general, las árbitras, sienten el apo-
yo de las instituciones ante diferentes problemas que
les puedan surgir.

- Las árbitras destacan que ejercer les aporta unos
beneficios personales altos.

- No consideran que la sociedad las menosprecie
pero sí expresan las dificultades para conciliar la vida
familiar y el arbitraje.

- El establecimiento de medidas correctoras res-
pecto a las principales barreras percibidas por las muje-
res en el sector deportivo puede generar mejores con-
diciones en su desempeño profesional, igualmente, en
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la sociedad en general.
- Resalta que las árbitras perciben grandes be-

neficios en la función de arbitraje que realizan, si bien
se perciben numerosas barreras en todas las dimensio-
nes analizadas, siendo necesario el establecimiento de
políticas para facilitar el acceso de la mujer al arbitraje
en fútbol.

- La escala elaborada se presenta como una he-
rramienta válida y fiable para determinar las principa-
les barreras asociadas al arbitraje femenino.

Implicaciones para la gestión y futuras lí-
neas de investigación.

Tras el análisis de las percepciones de las árbitras, el
gestor/a deportivo/a podrá tener el conocimiento ne-
cesario para la realización y orientación de políticas y
estrategias justas, equitativas e igualitarias, en los as-
pectos detectados como barreras, en un mundo tradi-
cionalmente considerado exclusivo de los hombres.

Respecto a las futuras líneas de investigación, se plan-
tea la necesidad de extrapolar el presente estudio al
arbitraje de carácter internacional estableciendo un es-
tudio cross cultural debido a la gran diferencia de dere-
chos entre las mujeres en cada una de las naciones.
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