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Resumen. La inteligencia emocional, la resiliencia y la satisfacción vital del colectivo arbitral de fútbol y futbol sala andaluz son 
constructos fundamentales para tomar decisiones durante un encuentro deportivo, por ello, esta investigación analizada la existencia 
de diferencias significativas en función de las variables sociodemográficas consideradas. La muestra estaba compuesta por 96 mujeres 
y hombres pertenecientes al comité de arbitral de la Real Federación Española de Fútbol (fútbol y fútbol sala). Los instrumentos 
utilizados fueron la Escala de Inteligencia Emocional de Wong Law (WLEIS-S), Escala de Resiliencia (RS-14) y Satisfaction with Life 
Scale (SWLS). Hemos encontrado correlaciones significativas entre todas las dimensiones de los instrumentos empleados. También se 
han encontrado diferencias significativas en función del género en algunas dimensiones de la inteligencia emocional y en satisfacción 
vital; y en algunas dimensiones de la inteligencia emocional en función de la especialidad arbitral. Entre las conclusiones destacamos 
la necesidad de formar al colectivo en inteligencia emocional, en especial en regulación emocional, para mejorar en el desarrollo de 
sus funciones. 
Palabras clave: árbitro, deportes de equipo, inteligencia emocional, resiliencia, satisfacción vital. 
 
Abstract. Emotional intelligence, resilience, and life satisfaction of Andalusian football and futsal referees are fundamental con-
structs to decision-making during a sporting event. Therefore, this research analyzed the existence of significant differences based on 
the sociodemographic variables considered. The sample consisted of 96 women and men belonging to the refereeing committee of 
the Royal Spanish Football Federation (football and futsal). The instruments used were the Wong Law Emotional Intelligence Scale 
(WLEIS-S), the Resilience Scale (RS-14), and the Satisfaction Life Scale (SWLS). We found significant correlations between all the 
dimensions of the instruments used. Furthermore, significant differences were also found according to gender in some dimensions of 
emotional intelligence and life satisfaction; and in some dimensions of emotional intelligence about refereeing discipline. Among the 
conclusions, it should be highlighted the need to train the collective in emotional intelligence, especially in emotional regulation, to 
improve the development of their functions. 
Key words: emotional intelligence, life satisfaction, referee, resilience, team sports. 
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Introducción 
 
En el estamento arbitral ha sido poco analizado hasta el 

momento las variables psicosociales y emocionales. Se ha 
comprobado un aumento el número de investigaciones 
realizadas en este colectivo basados en el análisis de estas 
variables. En los últimos años, en esta incipiente línea de 
investigación podemos destacar las aportaciones de Sega-
do-Segado et al. (2022) que abordan las dificultades y 
barreras que se encuentran en el arbitraje femenino consi-
derando que los principales factores que condicionan las 
mismas son la percepción del apoyo institucional, la per-
cepción del clima social y del familiar. Cardoso-Mendez, 
Travassos y Oliveira (2020) en su estudio realizado en 
árbitros de fútbol en Portugal obtuvieron evidencias que 
demuestran que entre los factores que condicionan el 
arbitraje excelente están los aspectos cognitivos, el cono-
cimiento del juego, la preparación física y psicológica, así 
como la capacidad de regulación emocional. Por lo que 
queda evidenciada la importancia del análisis de estas va-
riables, motivos que justifican la necesidad de más estudios 
como el que se presenta en esta publicación.  

 
Inteligencia emocional 
Las emociones han sido entendidas desde diferentes 

perspectivas. Se ha considerado que las emociones se defi-
nen como alteraciones esporádicas del estado de ánimo 
ante situaciones, que pueden ir acompañadas de una res-

puesta psicofisiológica cognitiva y conductual (Fernández-
Abascal et al., 2010; Mujica et al., 2018). La forma de 
gestionar las emociones depende del nivel de inteligencia 
emocional (IE) que presenta cada individuo (Gavín-
Chocano, Molero & García-Martínez, 2020). 

La IE, se ha definido como la capacidad de percibir, va-
lorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensa-
miento; la habilidad para comprender emociones y el 
conocimiento emocional y la habilidad para regular las 
emociones promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual (Mayer & Salovey, 1997). 

Es decir, la IE es la capacidad de aceptar y gestionar las 
emociones conscientemente, así como de las consecuen-
cias que puedan ocasionar dichas emociones a lo largo de 
nuestra vida, puesto que las emociones influyen en absolu-
tamente todos los pasos que damos en nuestra existencia 
(Arrabal, 2018). Del mismo modo, esta autora destaca que 
las personas con alta inteligencia emocional toman mejores 
decisiones que personas que solo cuentan con alto nivel 
intelectual, esto podría deberse a que quienes desarrollan y 
entrenan adecuadamente la capacidad de IE consiguen, a 
su vez, optimizar otras habilidades como, por ejemplo, 
autoconciencia, autocontrol, relaciones interpersonales 
y/o empatía. Estas habilidades, generalmente, otorgan a la 
persona mayor seguridad en sí misma, autoestima y moti-
vación. 

Pérez-González et al. (2007) definieron la IE como la 
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autoeficacia emocional que presenta una persona en su 
vida diaria, puesto que estos autores defienden que para 
que una persona presente inteligencia emocional debe 
adquirir altos niveles de capacidades cognitivas genéricas. 
Por la multitud de formas de entender y conceptualizar la 
IE, también surgen diferentes modelos para explicar su 
composición y funcionamiento. 

En la actualidad, la IE se analiza a través de dos mode-
los que tienen argumentos que les permiten complemen-
tarse (López-Cassá et al., 2018). El modelo rasgo o mixto 
combina habilidades mentales con rasgos de la personali-
dad (Bar-On, 1997; Petrides & Furham, 2001), y es defi-
nido como el conjunto de capacidades emocionales, moti-
vaciones personales e interpersonales que van a condicio-
nar la manera de interactuar frente a las demandas (Pérez-
González et al., 2007; Rodrigo-Ruíz, Cejudo & Pérez-
González, 2019; Gavín-Chocano, García-Martínez, Pérez-
Navío & Molero, 2022). El otro modelo, es el de capaci-
dad o habilidad (Mayer y Salovey, 1997), se centra en la 
capacidad para procesar la información a través de las 
emociones en la resolución de conflictos (Fernández-
Berrocal et al., 2018; Puigbó et al., 2019). 

En consecuencia, una de las dimensiones que ha con-
templado IE es la autorregulación emocional, pues como 
ya se adelantó en líneas anteriores, la IE controla las emo-
ciones y este control se puede definir mediante la regula-
ción emocional obtenida mediante este tipo de inteligen-
cia. La regulación emocional es un proceso significativa-
mente complejo y que, además, condiciona el comporta-
miento de las personas. Consiste en tomar decisiones de 
acuerdo con lo que ocurre, tratando de controlar y no 
dejar que influyan las emociones del momento en el que es 
necesario decidir. Para Gómez y Calleja (2016) la regula-
ción emocional es la manera en que las personas evalúan lo 
que les acontece y sus reacciones ante las demandas coti-
dianas del entorno, así como el empeño que ponen en su 
trabajo, y cómo se relacionan, entre otros aspectos de su 
vida. Por tanto, los procesos que se realizan durante la 
regulación emocional se relacionan con los factores auto-
matizados que se activan para regular las emociones. Por 
ello, resulta clave trabajar y desarrollar la IE, puesto que a 
través de ella podemos conseguir la autorregulación emo-
cional, la capacidad de gestión de emociones, pensamien-
tos y conductas ante situaciones en las que necesitamos 
controlar o regular nuestras emociones, pensamiento y 
comportamientos inmediatos para conseguir así un equili-
brio emocional. El equilibrio y el manejo de estas emocio-
nes, por tanto, dependen del nivel de IE, que según García 
et al. (2018), está directamente relacionado a su vez con el 
grado de autoconocimiento, autocontrol, empatía, comu-
nicación e interrelación de una persona. 

En el caso del ejercicio deportivo, según Álava (2019), 
la regulación emocional influye intrínsecamente, no solo 
en la toma de decisiones, sino también, en la respiración, 
en el control postural, en la eliminación del ruido cere-
bral, identificar los estados emocionales, control cogniti-
vo, entre otros aspectos relevantes que afectan al rendi-

miento deportivo. Es decir, la regulación emocional tiene 
un papel fundamental para obtener óptimos resultados en 
cuanto al rendimiento deportivo de las personas (Cardoso-
Mendez, Travassos & Oliveira, 2020; Estrada-Fernández, 
Priego-Ojeda, Ros-Morente & Alsinet-Mora, 2022; Gue-
rrero et al., 2017), donde además es necesario hacer cons-
cientes a los deportistas de la importancia de la regulación 
emocional para un buen rendimiento deportivo y bienes-
tar. Otros trabajos realizados en el contexto internacional 
(Habelt et al., 2022; Niedermeier, Frühauf, & Kopp, 
2022) o en nuestro país (Iglesias & Moral, 2021) afirman 
que la IE está directamente relacionada con el rendimiento 
deportivo y con una mayor gestión del riesgo. 

Por otra parte, cabe destacar que cuando hablamos de 
rendimiento deportivo pensamos en los deportistas, pero 
olvidamos al resto de implicados en la práctica, como es el 
caso del arbitraje. La figura de estos profesionales de la 
mediación deportiva, ha sido estudiada con menos aten-
ción, por este motivo y debido a las diversas situaciones a 
las que este colectivo se enfrenta en cada encuentro o 
práctica deportiva y al estrés al que se someten en deter-
minado momentos, hace especialmente importante anali-
zar al cuerpo arbitral (Arbinaga et al., 2019). Urra, Nú-
ñez, Oses y Sarmiento (2018), tras la realización de un 
estudio cualitativo sobre el arbitraje, analizando sus expe-
riencias y teniendo en cuenta la influencia de diferentes 
factores mentales asociados al arbitraje, concluyen que 
todos los participantes destacan la regulación emocional en 
el arbitraje como un aspecto psicológico clave e indispen-
sable a la hora de cumplir con las funciones arbitrales, ya 
que el control del partido depende del nivel de autocon-
ciencia y gestión que en arbitraje se tenga de sus emocio-
nes. 

Nogueira, Fontes, Gomes y Resende (2022) tras la re-
visión de diferentes estudios sugieren que los árbitros con 
un mejor control de su estrés tienden a experimentar 
menos reacciones fisiológicas y muestran un mejor rendi-
miento, esto puede significar que, para que un arbitraje sea 
óptimo y con mayor rendimiento, la persona encargada de 
mediar con un encuentro deportivo debe tener un adecua-
do control del estrés y, en consecuencia, una buena regu-
lación emocional. El desempeño de las funciones arbitrales 
y la importancia de la regulación emocional para tener 
adecuadas decisiones bajo las presiones conllevan la buena 
gestión y mediación durante un partido, es entonces cuan-
do hablamos y tenemos en cuenta los niveles de resiliencia 
de los árbitros y árbitras que dirigen diferentes tipos de 
encuentros deportivos. 

 
Resiliencia 
La resiliencia se define como la fortaleza mental multi-

dimensional, pues se compone y depende de nuestros 
valores, actitudes, cogniciones, emociones y comporta-
mientos ante situaciones adversas que requieren ser en-
frentadas de la manera más positiva posible (Gucciardi, 
Gordon & Dimmock, 2009). Es decir, las personas que se 
enfrentan de manera competente a situaciones difíciles 
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demuestran la presencia de resiliencia psicológica (García-
Martínez, Augusto-Landa, Quijano-López & León, 2022), 
o bien, las personas resilientes son capaces de afrontar y 
gestionar de forma más adecuada retos y desafíos que se 
presentan a lo largo del ciclo de vida. Según Morán-
Astorga et al. (2019), va más allá de una simple recupera-
ción de un trauma, como un desarrollo positivo vigoroso o 
adaptación a los siguientes períodos de perturbación ho-
meostática. 

Una persona resiliente cuenta con una serie de compo-
nentes de personalidad que definen y explican sus compor-
tamientos ante diferentes tipos de situaciones. Los compo-
nentes varían según los autores considerados. La revisión 
realizada por Becoña (2006), cita diversos factores de 
influencia sobre la capacidad de resiliencia en una persona, 
concretamente nombra los factores individuales, familiares 
y sociales y, a su vez, tiene en cuenta los factores de pro-
tección que generan estos factores. Sánchez-Teruel y Ro-
bles-Bello (2015), basándose en estudios previos de Wag-
nild y Young (1993) proponen incluir dentro de la resi-
liencia dos grandes factores: (1) competencia personal, 
teniendo en cuenta los niveles de autoconfianza, indepen-
dencia, decisión, ingenio y perseverancia de la persona, es 
decir, la capacidad con la que una persona cuenta para 
resistir ante una adversidad o situación compleja; (2)  
aceptación de uno mismo, centrándose en la adaptabilidad, 
balance, flexibilidad y la visión o idea de vida estable según 
la persona, esto quiere decir que se debe tener la habilidad 
de construir una vida adecuada y al margen de las circuns-
tancias y dificultades que se presenten. 

Es relevante destacar la propuesta de Aguilar-
Maldonado, Gallegos-Cari y Muñoz-Sánchez (2019) quie-
nes afirmaron que, la resiliencia se genera a través del 
tiempo y se compone de múltiples factores internos y 
externos. Esto quiere decir que la capacidad de resiliencia 
de cada una de las personas varía en función a los niveles 
que se desarrollan los componentes de este constructo, 
por lo que resulta considerable la atención y el desarrollo 
de la resiliencia para hacer frente a situaciones problemáti-
cas, es decir, la consecución de una adecuada adaptación y 
gestión emocional ante experiencias traumáticas. La resi-
liencia, puede ser desarrollada mediante la intervención, 
en esta línea, Cevallos-Mendoza, Menéndez-Delgado y 
Muñoz-Bowen (2019) recomiendan para su mejora, las 
intervenciones grupales para dar lugar a la resolución posi-
tiva de conflictos, mayor capacidad de adaptación y preve-
nir y tratar problemáticas como depresiones o trastornos 
mentales que suelen ser motivados por la exposición a 
situaciones extremas. 

Como se ha podido observar este constructo no puede 
definirse junto con unas características específicas de una 
persona, puesto que el término varía en función a las vi-
vencias y experiencias a las que se expone una persona. La 
resiliencia no es un rasgo estático, sino que se desarrolla y 
está en continua evolución durante todo el ciclo vital de un 
ser humano y sus experiencias en las diferentes etapas de la 
vida. Trigueros et al. (2020), demuestran la correlación 

positiva entre la resiliencia y la autodeterminación, así 
como la correlación negativa entre la resiliencia y la ansie-
dad. Esto revela la importancia de la resiliencia de cara a la 
resolución de conflictos o situaciones conflictivas que 
pueden darse lugar durante un encuentro deportivo. Ta-
bibnia (2020) considera que entre las técnicas habituales 
para incrementar la resiliencia está la práctica deportiva y 
deportes en donde es precisa la toma de decisiones (Nie-
dermeier et al., 2022) 

Cuando hablamos de situaciones difíciles en el ámbito 
deportivo, podemos afirmar que el arbitraje deportivo, se 
enfrenta con regularidad ante este tipo de circunstancias 
complicadas, de ahí que sea importante tener en cuenta los 
niveles de este constructo en la figura arbitral. Las condi-
ciones a las que el arbitraje se enfrenta requieren de esta 
capacidad de gestionar, lo más satisfactoriamente posible, 
las diferentes situaciones que motivan su exposición reite-
rada a diversos factores estresantes. Santos et al. (2020) 
destacan, presiones provocadas por multitudes, culpa por 
los errores, acoso por parte de los medios de comunica-
ción y redes sociales, y por el estamento técnico y por 
deportistas en estado emocional descontrolado. 

Jaenes, Bohórquez, Caracuel y López (2013) conside-
ran que las personas que se dedican al desempeño arbitral 
se sienten influenciadas por diversos factores contextuales 
o situacionales y, por ello, estos profesionales requieren de 
formación en cuanto al control emocional, afrontamiento 
y control de la ansiedad y estrés para una mejor interven-
ción sobre el terreno de juego. 

Los factores estresantes a los que se expone el profe-
sional del arbitraje deportivo durante su ejercicio pueden 
estar relacionados con el nivel de satisfacción y motivación 
en el trabajo y, en consecuencia, con la satisfacción vital. 
Esto puede dar lugar a consecuencias negativas en el ejer-
cicio profesional como: incrementar el estrés, la irritabili-
dad y la tensión y reducir la atención, concentración y 
memoria. Es decir, tener en cuenta los niveles de resilien-
cia en estas personas puede correlacionar con la satisfac-
ción vital de los implicados (Santos et al., 2020). Del 
mismo modo, es necesario destacar investigaciones previas 
(Gavín-Chocano, Molero & García-Martínez, 2020; Ga-
vín-Chocano, Torres-Luque, Rodríguez-Fernández & 
Molero, 2022), donde se ha demostrado la correlación 
positiva entre la satisfacción vital y la IE interpersonal y la 
relación entre la satisfacción vital y la resiliencia, puesto 
que unos adecuados niveles de IE, regulación emocional y 
resiliencia son indicadores de una óptima satisfacción vital.  

 
Satisfacción Vital 
La satisfacción vital hace referencia a la visión que se 

tiene ante la propia vida, es decir, el juicio sobre la propia 
vida (López-Gómez, Chaves & Vázquez, 2020). Esto signi-
fica que, la satisfacción vital, toma un papel importante en 
nuestras vidas y se ve afectada por diversos ámbitos: la 
situación laboral, la edad, la salud, entre otros). El bienes-
tar psicológico provocado por la multitud de contextos a 
los que nos enfrentamos, que influyen intrínsecamente en 
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nuestra satisfacción vital, dependerá de la forma de enfren-
tar y afrontar dichas situaciones a través de diferentes 
dimensiones personales, subjetivas y psicológicas. El bie-
nestar psicológico hace referencia a la manera de adaptarse 
y enfrentarse a la vida diariamente, dando respuesta a 
cualquier desafío que se presente y generando conocimien-
to para futuras situaciones a las que se debe de hacer fren-
te. Con esto, se consigue dar sentido a la vida, controlar y 
mejorar el bienestar subjetivo, que se considera clave para 
unos adecuados niveles de satisfacción vital e IE, por ello, 
Cañero et al. (2019) concluyen que la empatía y la IE se 
relacionan con el bienestar subjetivo, del mismo modo que 
demuestran que la comprensión de las emociones propias 
ofrece la posibilidad de afrontar las situaciones y experien-
cias vitales de manera más satisfactoria.  

Cuando se habla de la consecución de bienestar psico-
lógico y, por tanto de la satisfacción vital que puede alcan-
zar una persona, Ryff y Singer (2002) sugieren una serie 
de componentes que, según Mosquera, Leal y Montoya 
(2021), son necesarios para alcanzar mejores niveles de 
bienestar, puesto que cada una de las dimensiones pro-
puestas trabaja una serie de objetivos requeridos para el 
desarrollo de habilidades y capacidades que generan este 
bienestar. Estos son: auto-aceptación, relaciones positivas 
con los demás, autonomía, dominio del entorno, propósi-
to de vida y crecimiento personal. Kim y Kim (2021) 
destacan la importancia de contar con la adecuada IE para 
una mayor satisfacción en cuanto al ejercicio profesional al 
que se enfrenta un individuo, ya que el estudio pese a no 
detectar correlación directa entre IE y satisfacción, la 
primera resulta fundamental de cara a la consecución de 
un adecuado desempeño de las funciones correspondien-
tes. Puesto que con una óptima IE los sujetos analizados se 
sienten más seguros y capaces para aprender sus funciones 
y adaptarse a nuevas situaciones y, por consiguiente, más 
satisfechos con el trabajo que realizan. En este sentido, 
Aquino y Gavala (2020) revelan que, la práctica deportiva 
ayuda a mantener e incrementar los niveles de satisfacción 
vital de las personas (Biswas-Diener, 2022), el bienestar 
subjetivo, la satisfacción de diferentes dominios vitales y la 
valoración global de la vida (Próchniak, 2022). 

Si extrapolamos estas evidencias al ámbito del arbitraje 
deportivo, podríamos destacar la necesidad de un desem-
peño arbitral más acertado, motivado por un adecuado 
nivel de regulación emocional y capacidad de resiliencia 
que daría lugar, a su vez, a una mayor satisfacción vital 
mediante los sentimientos y emociones que ocasionan el 
realizar tareas desde una sensación de mayor control y 
adaptabilidad. En general, los adecuados niveles de las 
variables, IE, resiliencia y satisfacción vital, influirá en las 
decisiones que los equipos arbitrales tomen durante las 
competiciones, tal y como evidenciaron Nurcahya et al. 
(2021). Los autores citados consideraron que en los casos 
en los que el equipo arbitral es más experimentado, puesto 
que quienes tienen más vivencias acumuladas durante el 
arbitraje, suelen ser más capaces de anticiparse a los pro-
blemas y tienen mayor nivel de resiliencia. 

Objetivos 
Los objetivos del estudio que se consideraron fueron 

los siguientes: (1) Conocer el perfil sociodemográfico del 
colectivo arbitral de la muestra objeto de estudio (discipli-
nas de fútbol y fútbol sala). (2) Establecer la existencia de 
diferencias significativas, a nivel estadístico, entre los fac-
tores de IE (emociones propias, emociones de los demás, 
uso de las emociones, y regulación emocional), resiliencia 
(competencia personal, y aceptación de uno mismo y de la 
vida) y satisfacción vital, en función de las variables socio-
demográficas consideradas (género, disciplina deportiva y 
edad).  

 
Método 
 
El diseño de investigación es de tipo cuantitativo no 

experimental diversificando estrategias de investigación 
asociativa y descriptiva (Ato, López & Benavente, 2013), 
con medidas transversales, combinando las estrategias 
descriptivas y de relación. 

 
Participantes 
Los participantes fueron seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico incidental o casual, entre la 
población de árbitros y árbitras de dos modalidades depor-
tivas de la Real Federación Española de Fútbol, fútbol y 
fútbol sala (conocida como futsal) de la comunidad autó-
noma de Andalucía (España). Se invitó a participar a 145 
miembros del comité arbitral. La muestra aceptante estu-
vo compuesta por un total de 96 participantes, 81 hom-
bres (22 de fútbol y 59 de la especialidad de fútbol sala) y 
15 mujeres (5 de la especialidad de fútbol y 10 de fútbol 
sala), siendo el 28.1% del total de la disciplina de fútbol 
(27 sujetos) y el 71.9% de la disciplina de fútbol sala (69 
casos). En relación con el género, el 84.4% (81 casos) son 
hombres y el 15.6% (15 casos) mujeres. La edad de los 
participantes está comprendida entre los 18 y 49 años, con 
una media de 31.16 años. Un 53.1% tienen entre 18 y 25 
años, un 31.3% una edad entre 26 y los 34 años, y el 
15.6% son mayores de 35 años. 

 
Instrumentos 
Para analizar las variables consideradas se utilizaron di-

ferentes escalas que fueron transcritas a un formulario de 
Google© (Google LLC), unificándose en un solo formula-
rio. En primer lugar, se presentó un apartado que recogía 
información de carácter sociodemográfico (género, edad y 
especialidad de arbitraje) en este mismo ámbito. 

Escala de Inteligencia Emocional de Wong Law (Wong & 
Law, 2002), en concreto se empleó la versión española 
WLEIS-S (Extremera, Rey & Sánchez-Álvarez, 2019) que 
consta de 16 ítems breves que miden cuatro modalidades 
sobre IE: Evaluación de las Propias Emociones (EPE), 
Evaluación de las Emociones de los Demás (EED), Uso de 
las Emociones (UE), y Regulación de la Emociones (RE). 
Las respuestas se adquirieron mediante una valoración tipo 
Likert de siete puntos: Escala de 1 (totalmente en 
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desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Para informar de 
la fiabilidad de las puntuaciones se empleó el coeficiente α 
Cronbach y el coeficiente ω de McDonald, siendo la fiabi-
lidad de cada dimensión: .753 para la consistencia interna 
(α Cronbach) y de .772 para el coeficiente ω de McDo-
nald para EPE; α =.773 y ω = .777 en el caso de EED; en 
cuanto a UE se obtiene α = .844  y ω =.856; y, por últi-
mo, la RE presenta de α Cronbach = .860 y en el caso de 
ω de McDonald = .864. 

Escala de Resiliencia de 14 ítems (RS-14), empleándose la 
versión española propuesta por Sánchez-Teruel y Robles-
Bello (2015), basada en la Escala de Resiliencia (ER) de 25 
ítem (Wagnild & Young, 1993). Esta versión está com-
puesta por 14 ítems que, a su vez, se dividen para medir 
dos factores diferentes: Competencia Personal (11 ítems) 
y Aceptación de Uno Mismo y de la Vida (3 ítems). Las 
respuestas se adquirieron mediante una valoración tipo 
Likert de siete puntos: Escala de 1 (totalmente en 
desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). La fiabilidad de 
las puntuaciones de esta escala se calculó a través del coefi-
ciente α Cronbach y del coeficiente ω de McDonald, 
siendo la fiabilidad de ambas dimensiones: Competencia 
Personal α = .859 y coeficiente ω = .869; y, para Acep-
tación de Uno Mismo y de la Vida α Cronbach = .797 y 
ω= .801. 

Satisfaction with Life Scale -SWLS- (Diener, Emmons, 
Larsen & Griffin, 1985). Esta escala consta de cinco afir-
maciones que hacen referencia a la satisfacción global con 
la propia vida, considerándose una sola dimensión. Las 
respuestas se adquirieron mediante una valoración tipo 
Likert de siete puntos: Escala de 1 (totalmente en 
desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). La fiabilidad del 
instrumento se calculó mediante el coeficiente de consis-
tencia interna (α Cronbach) y el coeficiente ω de McDo-
nald, siendo sus valores de α=.823; ω=.850, respectiva-
mente. 

 
Procedimiento 
La recogida de información siguió las directrices éticas 

promovidas e impulsadas por la normativa nacional e in-
ternacional para la realización de investigaciones con per-
sonas, a través de la cumplimentación del consentimiento 
informado y garantía de la confidencialidad y anonimato de 
los datos obtenidos, así como desde el respeto a los requi-
sitos que se contemplan en la legislación española en el 
ámbito de la investigación biomédica y la protección de 
datos de carácter personal, en otras palabras, los partici-
pantes fueron informados previamente sobre todo el pro-
cedimiento y respetando los requisitos que se contemplan 
en la legislación española y europea en el ámbito de la 

investigación biomédica y la protección de datos de carác-
ter personal. Asimismo, se respetaron las recomendacio-
nes de la Declaración de Helsinki (WMA, 2013). La inves-
tigación obtuvo el informe favorable del Comité de Ética 
de la Universidad de Jaén (España), referencia 
DIC.21/5.TFG. Los participantes respondieron a los 
instrumentos durante el desarrollo de las reuniones sema-
nales de coordinación de este colectivo. El tiempo apro-
ximado de respuesta de cada sujeto fue de 20 minutos.  

 
Análisis de los datos 
Se calculó la fiabilidad de las puntuaciones (consistencia 

interna, Alfa de Cronbach y Coeficiente Omega de 
McDonald), estadísticos descriptivos (medias y desviacio-
nes típicas), y la correlación entre los valores de cada di-
mensión (rho de Spearman, distribución no normal), para 
los valores de cada una de las dimensiones o factores de los 
instrumentos considerados (WLEIS-S, RS-14 y SWLS). 
Asimismo, se ha realizado un análisis de diferencias de 
medias en función de cada una de las variables sociodemo-
gráficas consideradas: sexo (hombre vs. mujer), disciplina 
deportiva (fútbol vs. fútbol sala) y edad expresada en in-
tervalos (18-25 años, 26-34 años y más de 35 años) 

Se emplearon pruebas no paramétricas al no cumplirse 
el supuesto de normalidad en todos los casos en función de 
los datos obtenidos en la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
(n>50) y la prueba de homogeneidad de varianzas (prueba 
de Levene). Para las variables con dos alternativas de res-
puesta (sexo y disciplina arbitral) se empleó la prueba U de 
Mann-Whitney de diferencia de rangos para muestras no 
relacionadas. Para la variable edad expresada en intervalos, 
se utilizó la prueba Kruskall-Wallis, al tener estas variables 
más de dos alternativas de respuesta. En los análisis reali-
zados se informó del tamaño del efecto, a un nivel de 
confianza del 95% (IC 95%). Los análisis se han realizado a 
través del software estadístico Jamovi (The Jamovi Pro-
ject, 2020) en su versión 1.2, basado en el lenguaje de 
desarrollo de análisis estadístico de R en su versión 3.6 (R 
Core Team, 2019). 

 
Resultados 
 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos 

en función de los objetivos considerados. 
 
Relación entre las variables estudiadas 
En la Figura 1, se pueden observar las correlaciones 

entre cada una de las dimensiones estudiadas, han sido 
obtenidas a través del coeficiente de rho de Spearman (dis-
tribución no normal, siendo preciso el empleo de pruebas 
no paramétricas). 
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Figura 1. Correlaciones entre de las diferentes dimensiones de los instrumentos empleados. Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
 

Tabla 1. 
Resultados obtenidos de las escalas WLEIS-S, RS-14 y SWLS según el género 

 U Mann-Whitney p d 
EPE 382 .022* 0.3720 
EED 463 .143 0.2387 
UE 537 .478 0.1169 
RE 438 .086 0.2798 

RS: CP 424 .064 0.3021 
RS: AUM 551 .566 0.0938 

SV 398 .034* 0.3449 
Nota. (1) Evaluación de Propias Emociones=EPE, Evaluación de las Emociones 
de los Demás=EED, Uso de Emociones=UE, Regulación Emocional=RE, 
Competencia Personal=CP, Aceptación de Uno Mismo y de la Vida=AUM, 
Satisfacción Vital=SV. (2) U=U de Mann-Whitney de diferencia de rangos para 
muestras no relacionadas. El tamaño del efecto estadístico (d) de Cohen. 

 
Se obtienen correlaciones significativas a nivel estadís-

tico (p<.001, p<.01 ó p<.05), entre todas las dimensio-
nes de los instrumentos considerados en función de los 
grados de libertad establecidos (véase Figura 1), como en 
cierto modo era esperable al medir los instrumentos di-

mensiones y aspectos similares e intrínsecamente vincula-
dos. 

 
Diferencias en función del género 
Para el cálculo de estas diferencias se utiliza la prueba 

U de Mann-Whitney, aplicada a dos muestras indepen-
dientes (mujer vs hombre), obteniéndose los resultados 
reflejados en la Tabla 1 y en la Figura 2.  

Existen diferencias significativas en función del género 
en las dimensiones: EPE (U=382; p=.022) con un tamaño 

del efecto mediano (d =0.37), a favor de los hombres (M♂ 

hombres =6.0 vs M♀ mujeres=5.40), y en SV (U=398; 
p=.034) siendo el tamaño del efecto mediano (d=.34), 

también a favor de los hombres (M♂ hombres=5.72 vs M♀ 
mujeres=4.99). 
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Figura 2. Diferencia en función del género en los instrumentos empleados 
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Diferencias en función de la disciplina arbitral 
Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney (fút-

bol vs. fútbol sala) pueden apreciarse en la Tabla 2. Solo 
existen diferencias significativas en función de la disciplina 
deportiva en la dimensión EED con (U=677; p=.037) y 
un efecto pequeño (d=0.274); a favor de los participantes 
que arbitran fútbol sala (M=5.58) frente a los arbitran 
fútbol (M=5.19). 
 
Tabla 2. 
Resultados obtenidos de las escalas WLEIS-S, RS-14 y SWLS según la disciplina 
arbitral 

 U Mann-Whitney p d 
EPE 817 .349 0.123 
EED 677 .037* 0.274 
UE 711 .071 0.237 
RE 803 .295 0.138 

RS: CP 781 .221 0.162 
RS: AUM 785 .229 0.158 

SV 812 .328 0.129 
Nota. (1) Evaluación de Propias Emociones=EPE, Evaluación de las Emociones 
de los Demás=EED, Uso de Emociones=UE, Regulación Emocional=RE, 
Competencia Personal=CP, Aceptación de Uno Mismo y de la Vida=AUM, 
Satisfacción Vital=SV. (2)U=U de Mann-Whitney de diferencia de rangos para 
muestras no relacionadas. El tamaño del efecto estadístico (d) de Cohen. 

 
Diferencias en función de la edad 
Para obtener y conocer si existían diferencias en los re-

sultados de las dimensiones estudiadas, teniendo en cuenta 
los intervalos de edad utilizados, se empleó la Prueba de 
Kruskal-Wallis para más de dos elementos de medida, en 
este caso los intervalos de edad (18-25 años, 26-34 años y 
más de 35 años). Los resultados obtenidos se detallan en la 
Tabla 3, en ella no se aprecian diferencias significativas a 
nivel estadístico (p>.05) en ninguna de las dimensiones en 
función de la variable edad. 
 
Tabla 3. 
Valores obtenidos según los intervalos de edad de los sujetos estudiados 

 χ 2 (Kruskal-Wallis) gl p ε² 
EPE 0.1566 2 .925 0.0016 
EED 1.3211 2 .517 0.0139 
UE 0.0542 2 .973 0.0005 
RE 1.6802 2 .432 0.0176 

RS: CP 0.3588 2 .836 0.0037 
RS: AUM 0.5508 2 .759 0.0058 

SV 1.1613 2 .560 0.0122 
Nota. (1) Evaluación de Emociones Propias=EPE, Evaluación de las Emociones 
de los Demás=EED, Uso de Emociones=UE, Regulación Emocional=RE, 
Competencia Personal=CP, Aceptación de Uno Mismo y de la Vida=AUM, 
Satisfacción Vital=SV. (2)χ²=valor del estadístico de prueba, gl=grados de 
libertad, ε²=tamaño del efecto. 

 
Discusión y conclusiones 
 
Se considera que se ha dado respuesta a los objetivos 

planteados en el estudio al informar y aportar evidencias 
sobre las variables objeto de estudio. Destacamos que la IE 
es un constructo clave en el arbitraje para identificar co-
rrectamente sus propias emociones y las de los demás, 
consiguiendo así desarrollar una adecuada regulación emo-
cional ante situaciones que requieran gestionar las emocio-
nes y, en consecuencia, un individuo pueda aumentar y 
adquirir las características propias de una persona resilien-
te y mayor grado de satisfacción con su propia vida. 

En el caso del primer objetivo considerado (conocer el 
perfil sociodemográfico del colectivo arbitral de la muestra 
objeto de estudio), encontramos estudios que coinciden 
con los hallazgos obtenidos. Nogueira et al. (2022), consi-
deran que en el arbitraje se debe aprender a evaluar una 
situación estresante como más desafiante que amenazante 
y, por lo tanto, provocar emociones agradables. Estrada-
Fernández et al. (2022) establecen que los factores psico-
lógicos y en particular la inteligencia emocional está direc-
tamente implicada en el rendimiento deportivo. Los pro-
fesionales del arbitraje deberían participar en programas 
dirigidos a la mejora de habilidades del estrés, aumentar la 
percepción de control y afrontamiento, en otras palabras, 
intervenciones basadas en IE y resiliencia. Todo esto su-
pondría mayor grado de satisfacción vital, puesto que 
generaría valoraciones más positivas de sus experiencias 
vitales. El análisis de las variables estudiadas (IE, resiliencia 
y satisfacción vital), es clave en la mejora del rendimiento 
en las funciones arbitrales. 

En relación al segundo objetivo de investigación (esta-
blecer la existencia de diferencias significativas, a nivel 
estadístico entre los factores de los instrumentos emplea-
dos en función de las variables sociodemográficas conside-
radas), las evidencias obtenidas siguen un línea similar a 
otros estudios. Los hallazgos de Schnyder y Hossner 
(2016) recogen resultados que defienden que la mayoría 
de los árbitros tienen una actitud receptiva en lo que res-
pecta adquirir nuevas herramientas de entrenamiento que 
mejoren su rendimiento, las cuales podrían ser programas 
de intervención basados en las variables objeto de estudio. 

En relación al género, las evidencias informan de signifi-
catividad en la evaluación de las propias emociones, siendo 
coincidentes con los hallazgos de Galdón-López, Zurita-
Ortega, Ubago-Jiménez y González-Valero (2021), al 
informar que los hombres tienen un mejor control de sus 
emociones. En relación con las diferencias en función de la 
especialidad arbitral (fútbol vs. fútbol sala), solo hay dife-
rencias en una de las dimensiones de la IE (evaluación de 
las emociones de los demás) a favor de la disciplina de 
fútbol sala, en la línea de las evidencias obtenidas en otros 
estudios (Galdón-López et al., 2021; Marambio-Miranda 
et al., 2020), pero con la cautela de que comparan depor-
tes distintos, no especialidades de un deporte adscrito a la 
misma federación (fútbol vs. fútbol sala). Para las diferen-
cias en función de la edad de los miembros del equipo 
arbitral, no se aprecian diferencias significativas. En este 
sentido Brandão et al. (2011) se refieren a la relación del 
arbitraje como el desempeño de un rol de agente socializa-
dor y creador de lazos afectivos que está presente en todas 
las edades, motivo que podría justificar estas similitudes en 
función de la edad. 

Tabibnia (2020) consideró que la práctica deportiva ba-
sada en la toma de decisiones, como la actividad arbitral, 
está relacionada con el aumento de la resiliencia, produ-
ciendo beneficios sobre la actividad deportiva (Nie-
dermeier et al., 2022). Cardoso-Mendez, Travassos y 
Oliveira (2020) aportaron evidencias de la importancia de 
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la regulación emocional de los árbitros para el correcto 
desempeño de sus funciones. En este sentido, otras pro-
puestas (Hidalgo-Fuentes, Martínez-Álvarez, Tijeras-
Iborra y Sospedra-Baeza, 2022), respaldan los resultados 
del presente estudio, afirmando que optimizar la IE por 
medio de programas de intervención es una estrategia 
adecuada para incrementar el bienestar percibido por las 
personas, es decir, a mayor nivel de IE, y en consecuencia, 
mejor capacidad de adaptación ante cualquier situación 
estresante (resiliencia), existirá mayor grado de satisfac-
ción vital. Con el fomento del desarrollo de las variables 
estudiadas, las personas encargadas del arbitraje podrían 
transformarse en un adecuado agente social y transmisor 
de valores (Borrueco, Alcaraz, Ramis & Cruz, 2019), al 
tratarse de un rol influyente en las experiencias deportivas. 
El colectivo arbitral no solo se dedica a mediar durante un 
encuentro, sino a transmitir valores necesarios, puesto 
que, con ello, según García (2020), pues, a través de un 
arbitraje pedagógico, se podrían formar mejor a los depor-
tistas desde amateur hasta la élite, mejorando su rendi-
miento. Este colectivo es capaz de transmitir aptitudes y 
virtudes basadas en la IE por medio de la comunicación 
verbal o no verbal, gestión del error, afrontamiento del 
error, entre otras habilidades psicológicas necesarias para 
el desarrollo de sus competencias y habilidades. 

A pesar de haberse cumplido los propósitos del estu-
dio, es oportuno destacar que a lo largo de la investiga-
ción, nos encontramos con una serie de limitaciones. La 
más destacable fue el breve periodo de tiempo del que se 
dispuso para la recogida de los datos, siendo dificultoso 
encontrar un mayor número de participantes que respon-
dieran a los instrumentos a nivel estatal, limitándose la 
muestra a las provincias de la región andaluza (España). 

Entre las líneas futuras de actuación, será preciso in-
cluir otras escalas de evaluación que complementen las 
evidencias obtenidas con los instrumentos empleados, 
informando de otras variables que pudieran estar relacio-
nadas con las analizadas, como el estrés percibido, y diver-
sas características psicológicas que influyen en el rendi-
miento deportivo, entre otras. Asimismo, con el propósito 
de aumentar el número de participantes, será de utilidad 
emplear un muestreo por conglomerados incluyendo otros 
participantes de diferentes regiones del estado español, y 
aumentar el número de mujeres de la muestra en medida 
de lo posible. Al profundizar en esta línea de trabajo, se 
podrá optimizar en análisis de las variables objeto de estu-
dio en el colectivo, teniendo en cuenta las variables socio-
emocionales en el arbitraje deportivo, y en concreto en 
fútbol y fútbol sala. Estas intervenciones podrían seguir el 
método RULER propuesto por Brackett, Rivers, Reyes 
y Salovey (2012), basado en el aprendizaje social y emo-
cional (Social and Emotional Learning -SEL-), para mejo-
rar los niveles de IE de gran utilidad en la población adulta 
(Castillo-Gualda et al., 2017), desarrollando aspectos 
como el reconocimiento de las emociones propias y ajenas, 
comprensión de las consecuencias de las emociones, clari-
ficación de las emociones, expresión y regulación de las 

emociones. Consiguiendo así una mejora en la capacidad 
de resolver conflictos y situaciones estresantes siendo 
resilientes y, además, facilitar altos grados de satisfacción 
vital. 

No podemos finalizar el estudio sin una conclusión fi-
nal. Hemos de valorar positivamente el cumplimiento de 
los dos objetivos considerados, lo cual nos ha permitido 
conocer las puntuaciones de las variables objeto de estudio 
en el contexto del colectivo analizado y establecer en qué 
dimensiones de los instrumentos empleados aparecen 
diferencias significativas en función de las variables socio-
demográficas consideradas, evidencias que podrán ser de 
utilidad para la toma de decisiones de los responsables de 
la gestión y de la coordinación del colectivo arbitral de 
este deporte. 
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