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RESUMEN 

El índice de permisividad sexual ha aumentado con el paso del tiempo, los cambios 

socioculturales y el uso de nuevas tecnologías. El objetivo de este estudio aplicado mediante el 

uso de un instrumento, (la Escala de Permisividad Sexual en Relaciones Premaritales, EPSRP) 

o Premarital Sexual Permissiveness Scale (PSPS) de Reiss (1963), es determinar sus 

propiedades psicométricas. Se utilizó una muestra de 1010 estudiantes, compuesta por 

estudiantes varones pertenecientes a la I.E. 01 (107), la I.E. 02 (649) y la I.E. 03 (254). Los 

estudiantes desarrollaron 12 preguntas centradas en aquello que permitirían sexualmente (besos, 

caricias, relaciones sexuales), en distintas etapas de una relación informal o formal (previa al 

matrimonio). Los resultados obtenidos denotaron que la escala es aplicable en una población 

que comparta las características utilizadas para este estudio con una confiabilidad muy aceptable 

(α = .82 y ω = .82), en cuanto a la validez, si bien presenta una aceptación de .93 por V de 

Aiken, se debe tomar en cuenta las discordancias entre el AFE Y AFC (p>.05). Se discuten los 

resultados obtenidos y sus implicaciones, de igual modo, se recomienda profundizar en la 

investigación de esta variable. 

PALABRAS CLAVE. Permisividad sexual. Relaciones premaritales. Sexualidad adolescente. 

Sexualidad en varones. Varones adolescentes. Estudio aplicado mediante escala. 
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ABSTRACT 

The rate of sexual permissiveness has increased over time and sociocultural changes, as well as 

the use of new technologies. The objective of this study applied through the use of an 

instrument, in this case, the Escala de Permisividad Sexual en Relaciones Premaritales (EPSRP) 

or Premarital Sexual Permissiveness Scale (PSPS) of Reiss (1963), is to determine the 

psychometric properties of said instrument. A sample of 1010 students was used, composed of 

male students belonging to N° 01 high school (107), N° 02 emblematic high school (649) and 

N° 03 high school (254). Students developed 12 questions focused on what they would allow 

sexually (kisses, caresses, intercourse), at different stages of an informal or formal relationship 

(prior to marriage). The results denoted that the scale is applicable in a population that shares 

the characteristics used for this study, with a very acceptable reliability (α = .82 and ω = .82); 

in terms of validity, although it presents an acceptance of. 93 by V of Aiken, the mismatches 

between the AFE and AFC (p> .05) must be taken into account. The results obtained and their 

implications are discussed, just as it is recommended to deepen the research of this variable. 

KEY WORDS. Sexual permissiveness. Premarital intercourse. Adolescent sexuality. Male 

sexuality. Male adolescence. Applied study through scale. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), identificó 

hasta mayo de 2019 una población a nivel mundial de 7.715 millones de habitantes, de entre 

los cuales, 1’851.6 millones son niños y adolescentes de edades entre 10 y 24 años. 

El Instituto Alan Guttmacher, agrega que, en países en vía de desarrollo, se registran 89 

millones de embarazos no deseados y un índice de demanda de planificación familiar de 214 

millones de personas, de esta cantidad de embarazos no deseados, 7.3 millones son solo de 

adolescentes menores de 18 años, 1.1 millones en menores de 15 (UNFPA, 2018). 

En el marco de estos índices de reproducción sexual, el UNFPA, incluye el apoyo a 

políticas de educación sexual; en Perú, a pesar que se ha instituido el mismo tipo de plan, de 

los 3.4 millones de adolescentes entre 12 y 17 años, solo 3,105 adolescentes han sido partícipes 

de servicios de salud reproductiva y sexual, y solo un 8.3% del presupuesto para programas 

sociales es invertido en adolescentes, presupuesto que asciende a poco más de $1,500,000 y es 

proveído únicamente por el UNFPA, sin apoyo gubernamental. De igual modo, en nuestro país, 

la inclusión de los varones adolescentes en el ejercicio de la salud psicosexual y el 

conocimiento de su sexualidad es netamente teórica. 

Tomando en cuenta este aspecto, Cáceres, et. al. (2015), elaboraron un conglomerado 

que ofrecía una mirada sobre la sexualidad y opinión pública en Lima, los resultados brindaron 

que, de las 801 personas entrevistadas, 69% indicaba saber lo que era el machismo, al 

preguntárseles si el machismo perjudicaba también a los hombres, solo un 17% respondió que 

sí. 

En dicha investigación, la mención de la palabra “perjuicio” no activó respuestas 

positivas, sin embargo, más adelante, se realizó la misma pregunta bajo la idea de que, en lugar 

de perjudicar, el machismo impide que los varones expresen sus sentimientos, deseos y 

preocupaciones en distintos ámbitos (incluyendo el sexual) y este cambio en la frase implicó 

una respuesta similar por parte de los varones (18%), pero significativamente mayor en 

personas que habían culminado solo primaria (34%) a comparación de aquellos que habían 

culminado los estudios superiores (22%), esto quiere decir, que las percepciones machistas que 

aún existen en nuestra sociedad, impiden que los varones acepten el nivel de perjuicio o 

limitación que les generan los estereotipos de género. El conglomerado presentado por 

IESSDEH indicó, además, que 61.5% de los entrevistados consideraron que quienes deberían 
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impartir educación sexual son solo los familiares y 48% consideró que debería impartirse en la 

escuela. Cuando se les consultó qué temas debían incluirse, enfatizaron un punto de vista 

reproductivo (anticonceptivos, ETS, etc.) más que psicosexual. 

Esto genera una problemática psicoeducativa ya que, de acuerdo con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF, 2011), la adolescencia temprana, (desarrollada 

entre los 10 y 14 años), responde al período en el que, inicia la manifestación de los cambios 

físicos y las propiedades sexuales relacionadas con el desarrollo psicosocial. Resaltando que 

los cambios internos son mucho menos evidentes, aunque se presenten con la misma intensidad 

y profundidad que los cambios físicos. Debido a que este proceso toma más tiempo en los 

varones (en las mujeres se desencadena de 12 a 18 meses antes), la impulsividad y la falta de 

crítica o pensamiento analítico ante las decisiones predominan en su conducta. 

De acuerdo a ello, en el psicoanálisis se indica que la pulsión o deseo de la libido ha 

pasado de ser auto erótica a requerir de un objeto externo de deseo y que el varón presenta una 

evolución en el objetivo de la sexualidad, en la cual el placer se torna proclive a servir a la 

función reproductiva, (Freud, 2002). De igual modo, se establece que, para lograr la nueva 

meta sexual, el varón deberá contar con los deseos y pulsiones adecuados, enfatizando que 

cualquier tipo de trauma, o “perturbaciones patológicas, han de considerarse, con buen derecho, 

como inhibiciones del desarrollo” (Freud, 2002). 

En cuanto al aspecto psíquico o psicoemocional, Freud establece que la libido presenta 

dos vertientes, la yoica y la objetal, el psicoanalista habla acerca de que una no puede existir 

sin la otra, explica la observación empírica de la libido yoica cuando esta se encuentra volcada 

en la libido objetal, es decir, de acuerdo con Freud, la expresión psicoemocional de la libido o 

el deseo sexual, no será debidamente observado ni valorado hasta que este no encuentre un 

objeto o estímulo externo en el cual ser expresado, siempre y cuando no se recluya en sí misma 

hasta tornarse en la libido narcisista; dentro de la teoría psicosexual se hace una diferenciación 

clara entre la expresión sexual del hombre y la mujer, y relaciona también que, al estar 

conectadas la expresión sexual femenina y masculina, la represión en la sexualidad de la mujer, 

llega a afectar también al varón, dando a entender así, que las expectativas se sobreponen las 

unas a las otras creando un clima de exigencias que se retroalimenta entre sí. 

Un factor clave dentro de la teoría psicosexual, sobre la etapa de la pubertad, es la 

precocidad como factor sexual, tomando las etapas del desarrollo sexual, Freud relaciona la 
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precocidad con la eliminación de la etapa de latencia (entre los siete años y el inicio de la 

pubertad), e indica que esto generará perturbaciones y falta de control relacionados a la no 

culminada conformación de las inhibiciones sexuales y al desarrollo incompleto de los 

genitales internos y externos. No así para Havelock Ellis, quien veía todo tipo de conducta 

sexual como parte de un proceso natural del ser humano, sin posibilidades de ser considerada 

como una aberración. 

Contrario a la postura de Freud, Ellis buscaba generar un cambio ideológico en la 

sociedad con respecto a la sexualidad, una actualización del pensamiento, a través de los 

análisis de casos, la recolección de datos socioculturalmente variados y la comparación de 

estudios e investigaciones, (todos métodos muy utilizados de la época), Ellis intentó exponer a 

las conductas sexuales, y su vasta gama de expresiones, como normalizadas y 

desestigmatizadas, tomando como una de las primeras variantes la homosexualidad y la 

precocidad sexual, destacando claramente la necesidad de Ellis de abordar el tema desde un 

punto de vista científico. 

Más adelante, y ya desde el punto de vista sociológico, Kinsey (1948,1953), elabora una 

serie de estudios en equipos interdisciplinarios de investigación, (que incluían psicólogos y 

médicos), que determinan que el 50% de la muestra femenina había mantenido relaciones 

sexuales premaritales, mientras que en el caso de los varones ascendía al 85%. El estudio 

elaborado por Kinsey trajo a colación el hecho de que la educación y clase socioeconómica 

formaban también determinantes dentro de la expresión de las actitudes sexuales en etapas 

prematrimoniales, sin embargo, también encontró que, en la mayoría de los casos, las creencias 

religiosas actuaban como un inhibidor de dicha conducta. 

Kinsey (1953), indicaba que, de acuerdo con lo evidenciado, los varones que cursaban 

educación superior, nunca sobrepasaban los límites de sus compañeros varones que no llegaban 

a dicha expectativa educacional. De acuerdo con el presente autor, la edad también denotó ser 

un determinante en la adopción de prácticas sexuales premaritales, Kinsey reportó que el 

número de sujetos varones no vírgenes se duplicaba entre las edades de 20 y 25 años, determinó 

que, especialmente en ellos, la mayoría de sujetos no encontraban apoyo o influencia positiva 

con respecto a su virginidad o castidad por parte de los padres ni de los pares o amigos cercanos, 

por el contrario, en el caso de los varones aún castos, mostraban más preocupación por las 

creencias religiosas y morales para mantener sus ideales. 
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Kinsey y compañía, establecieron en sus estudios, que más del 90% de sujetos, tanto 

hombres como mujeres, indicaron que las relaciones sexuales habían fortalecido su relación, y 

no sintieron culpa sobre sus decisiones sexuales, también adujeron que esta práctica les 

permitió liberar grandes cantidades de tensión corporal. De igual modo, se estableció que el 

coito premarital era una práctica común mientras más larga era la relación amorosa o el tiempo 

de compromiso. De acuerdo con Kinsey (1953), Para aquellas parejas que habían permanecido 

comprometidas de 8 meses a menos, 39% habían mantenido relaciones sexuales, a diferencia 

del 48% de las parejas comprometidas de 28 meses a más. 

Acorde a lo presentado anteriormente, la importancia de medir las conductas sexuales 

humanas y su forma de expresión, no recae solo en la observación de la conducta femenina, si 

no también, en la medición de la conducta masculina, la aplicación de tests, nace como una 

teoría de la mano de Spearman, denominada como Teoría Clásica de los Tests, esta indica que 

el desarrollo psicométrico permite unir constructos teóricos y técnicas cuantitativas de varios 

tipos de instrumentos de evaluación que permitirán estudiar una variable específica en una 

población determinada. 

Este uso de técnicas facilita la generalización de una variable bajo características 

comunes, más adelante, y con la evolución teórica que decanta en la Teoría de Respuesta al 

Ítem, esta teoría, explica que hay una relación directa entre los rasgos o valores que presenta la 

variable a medir y el índice de acierto en las respuestas de un individuo, es decir, a mayores 

características similares con la variable a medirse mayores ítems acertados dentro del 

instrumento. Dentro de los supuestos de esta teoría, Muñiz (2010), explica también que en toda 

investigación tecnológica existe un aspecto desconocido o no observado que influye en el tipo 

de respuesta que efectuará el sujeto ante un ítem, enfatizando que, cada ítem solo responderá a 

una característica única o unidimensional. 

Relacionado a la aplicación de pruebas bajo los supuestos mencionados, se realiza el 

análisis de la prueba a aplicar, relacionado a la validez, esta se obtiene mediante la aplicación 

de Juicio de Expertos, la también llamada validez de contenido, se obtiene al elaborar una serie 

de reactivos que vayan de acuerdo con las variables escogidas y sus respectivas dimensiones, 

luego se esquematiza el instrumento para ser validado por un grupo de expertos, estos suelen 

ser de tres a cinco (siempre impar), que garanticen, después de una revisión, que las 

afirmaciones seleccionadas son coherentes, pertinentes y representan con claridad las 

características de la variable. 
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En cuanto a la fiabilidad, se puede obtener a través de diferentes medios, sin embargo, 

esta investigación prefiere los métodos del Alfa de Cronbach, que se utiliza para medir la 

homogeneidad de los ítems, usualmente, se aplica frente a instrumentos de alternativas de 

respuestas politómicas, puede tomar valores de medida entre 0 que significa confiabilidad nula 

y 1 que significa confiabilidad total, (este a su vez puede ser calculado de dos formas, por 

medio de la varianza entre los ítems y el total del puntaje, y a través de la correlación de los 

reactivos o ítems); y el Coeficiente de Omega, que de acuerdo con Gerbing & Anderson, 

(1988), mide “la suma ponderada de las variables estandarizadas, transformación que hace más 

estable los cálculos”. Además, no responde únicamente al número de ítems, este considera que, 

para considerar la variable aceptable, el coeficiente debe encontrarse entre .90 y .70. 

Varios estudios que presentan la creación o validación de instrumentos como elemento 

de medición de una variable de estudio han encontrado resultados positivos en su aplicación, 

como es el caso de Rodríguez & Traverso (2012), quienes realizaron un estudio sobre 

“Conductas sexuales en adolescentes de 12 a 17 años de Andalucía”, su objetivo principal se 

basó en describir las conductas y prácticas sexuales de adolescentes entre 12 a 17 años de edad 

en todas las provincias de la ciudad de Andalucía, España. Dicha información se obtuvo a 

través de un cuestionario de auto-aplicación, voluntario y anónimo, la muestra total fue de 

2.225 estudiantes de ‘enseñanza secundaria obligatoria’ (o ESO, por sus siglas), el instrumento 

obtuvo confiabilidad de 0.74, lo que garantizó su validez y fiabilidad para su aplicación en el 

estudio. 

Posterior a esto, Bello, Palacio & Rodríguez (2013) ya habían realizado una investigación 

con el objetivo de diseñar y validar dos escalas que midieran la intención en sexualidad 

reproductiva, además de analizar las diferencias de género. Esta escala, con respecto a la 

muestra masculina, obtuvo una confiabilidad de 0.74 y de 0.86 respectivamente, lo que indica 

que el instrumento presenta una estructura y confiabilidad adecuadas para su aplicación. 

Además, Ramiro, Bermúdez, Sierra & Buela (2013), realizaron una investigación 

denominada “Predicción del tipo de experiencia sexual en función de variables psicológicas y 

sociodemográficas en adolescentes panameños”, con la cual buscaron determinar el modo de 

predecir posibles experiencias sexuales en adolescentes a través de un instrumento que midiera 

múltiples variables. El estudio se centra en las características que brinden validez interna para 

determinar las ramificaciones y consecuencias de la misma. Fue aplicado a 1897 adolescentes 

entre los 14 y los 18 años y de los cuales el 46.6% son varones. Se aplicaron 6 escalas que 
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obtuvieron una validez y confiabilidad aprobatorias. 

Más adelante, Bello, Palacio, Vera, Oviedo, Rodríguez, Celis, & Pavez (2014), en cuyo 

estudio se buscaba la creación de una escala que permitiera evaluar actitudes y creencias 

paramétricas como dimensiones explicativas del comportamiento sexual y reproductivo en 

varones adolescentes, esta escala que medía actitud hacia los métodos de 

protección/anticonceptivos, normas subjetivas y abstinencia/retardo, obtuvo validez y 

confiabilidad aprobatorias (a.C. de 0.93 y homogeneidad superior a 0.6, a. C. de 0.98 y 

homogeneidad superior a 0.66, a. C. de 0.88 y homogeneidad por encima de 0.6, 

respectivamente). Lo que denotó adecuación satisfactoria de los datos a la matriz factorial en 

el Estudio 2 (escala final). 

Dichos antecedentes refuerzan la idea de la necesidad de validar evaluaciones o tests 

centrados en el punto de vista adolescente, a lo que esta investigación añade la imperativa 

necesidad de incluir el punto de vista masculino, a través de estudios que permitan observar el 

desarrollo de las conductas sexuales en directa relación con el desarrollo psicoemocional y la 

importancia que le dan a la misma los sujetos de estudio, es por ello que se ha decidido adaptar 

la presente escala, (Permisividad Sexual Prematrimonial de Reiss), puesto que esta presenta 

una medida más completa de la información correspondiente a las actitudes sexuales en la 

adolescencia, permitiendo identificar el nivel de permisividad hacia el que se orientan los 

adolescentes, específicamente los adolescentes varones, para iniciar su vida sexual. 

Ira Reiss, tomando en cuenta la sexualidad y su expresión, explica la permisividad sexual 

como un conjunto de creencias y actitudes profundamente establecidas por un individuo acerca 

de aquello que es, sexualmente hablando, correcto o incorrecto, deseable e indeseable, según 

establece en su libro de 1960, Premarital Sexual Standards in America. En el desarrollo de 

dicha teoría y a través del estudio que significó la creación de la escala de Permisividad Sexual 

en Relaciones Prematrimoniales. Ira Reiss establece cuatro estándares de permisividad sexual, 

estos no solo aplican para personas solteras, también pueden aplicarse a convivientes, 

divorciados y casados pero separados físicamente. 

Estos estándares, a su vez, tienen sus propias subdivisiones: 

Abstinencia; las relaciones sexuales son consideradas incorrectas para ambos sexos. 

Entre las que tenemos: caricias sin afecto; incluso en ausencia de afecto o de una relación 

estable, las caricias son aceptadas como expresiones románticas y/o afectuosas, caricias con 
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afecto; las caricias solo son aceptadas dentro de una relación estable y afectuosa, besos sin 

afecto; solo besar es aceptable, ningún otro tipo de demostración, incluso en ausencia de afecto 

o una relación estable, besos con afecto; solo besar es aceptable, únicamente en una relación 

estable y afectuosa. 

Doble Standard; se considera que los hombres tienen mayores derechos y permisos con 

respecto al ejercicio de su sexualidad, que se subdivide en: ortodoxo; los hombres pueden tener 

relaciones sexuales y otras expresiones con respecto a su sexualidad antes del matrimonio, 

pero, aquellas mujeres que tengan la misma actitud serán mal vistas y/o condenadas, transitivo; 

los hombres tiene mayor acceso al coito, pero las mujeres que están enamoradas o 

comprometidas, están permitidas de tener relaciones sexuales. 

Permisividad con Afecto; las prácticas sexuales premaritales con aceptadas en ambos 

sexos, siempre y cuando se encuentren en una relación estable y afectuosa, que incluye: amor; 

el amor y/o el compromiso prematrimonial son un requerimiento para el ejercicio de las 

prácticas sexuales, fuerte afecto; el afecto fuerte o profundo son suficientes para mantener 

relaciones sexuales. 

Permisividad sin Afecto; las relaciones sexuales premaritales son permitidas o 

aceptadas en ambos sexos independientemente de la cantidad de afecto involucrado, que se 

ramifica en: orgiástico; el placer es tan importante que las precauciones no son tomadas en 

cuenta, sofisticado; el placer es importante, sin embargo, las precauciones para evitar 

Enfermedades de Trasmisión Sexual y embarazos no deseados son una prioridad. 

Es importante recalcar que, Reiss indica que la elección de nombres entre Permisividad 

y Coito, se decantó por Permisividad por el hecho de que se estaba tratando con más de una 

actitud sexual en lugar de un conjunto de comportamientos. También es pertinente resaltar que, 

para el autor, esta valoración o estándares sexuales no son aplicable a parejas LGBTQI+ ni a 

aquellos dentro de una relación matrimonial. Igual de importante es recalcar que, si bien es una 

ventaja el haber diferenciado de manera tan específica, los estándares sexuales pues permiten 

un mejor análisis de la conducta sexual en los individuos, un reconocimiento así de extensivo 

presenta de igual modo limitaciones. En palabras de Reiss (1967) una tipología implica un 

juicio global que es, usualmente, difícil de aplicar para una persona, pues es parte de un análisis 

intrapersonal que involucra varias dimensiones mezcladas entre sí. 

Con respecto a la escala, esta es unidimensional, el Dr. Reiss (1967) explica que la vasta 
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variedad de estándares sexuales tomados en cuenta, implican el hecho de que, al menos en la 

cultura americana, las relaciones sexuales no son solo una actividad física, por el contrario, 

estas involucran y dependen, tanto de la intimidad como del contexto en el que ocurren. Por 

ello, es que Reiss divide las actitudes sexuales en tres categorías específicas, intrínsecamente 

relacionadas con cuatro categorías de afectividad. 

En cuanto a las actitudes sexuales per se, Reiss establece las siguientes: Besos, que 

implica tocar con los labios una parte específica del cuerpo de otro individuo; caricias (petting), 

que en este caso se refiere específicamente al acto físico de demostración cariñosa que consiste 

en tocar suavemente con la mano y rozar el cuerpo de otro individuo, coito; que es la expresión 

física, reproductiva y sexual de la relación interpersonal con otro individuo. 

Así mismo, las condiciones afectivas presentan la siguiente división: Compromiso, etapa 

de una relación estable que antecede a la realización del matrimonio; amor, sentimiento o 

ideación intensa de enamoramiento de un individuo hacia otro que involucra la necesidad de 

reciprocidad frente al deseo de unión y sentimiento de cariño; afecto profundo, inclinación 

intensa emocional y/o física hacia una persona, sin que involucre necesariamente el amor o una 

relación estable, y, ausencia de afecto, falta de cercanía o involucramiento emocional hacia 

otro individuo. 

La presente escala, se encuentra dentro de la clasificación de Escala de Guttman, de 

acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010) “es otra técnica para medir las actitudes 

(…), se fundamenta en afirmaciones o juicios respecto del concepto u objeto de actitud, ante 

los cuales los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o 

categorías de la escala respectiva”. 

En este tipo de escala se otorgará un valor numérico a cada enunciado con el fin de 

calificarlo, Sampieri diferencia la escala de Guttman de la escala de Likert bajo el hecho de la 

primera mide intensidad dentro de un mismo enunciado. Reiss (1967), recomienda “tomar los 

ítems de una escala de Guttman como dicotómicos” al momento de puntuarlos, considerando 

así que independientemente de la intensidad, estos se consideren como parte del mismo 

baremo. 

Ya que en el presente estudio se busca determinar la validez y confiabilidad de la escala 

de Reiss de Permisividad Sexual en Relaciones Prematrimoniales en estudiantes masculinos de 

1° a 5° de secundaria de instituciones educativas estatales del distrito de San Miguel, podemos 
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justificar su realización a través de los datos previamente presentados, recalcando que, el 

ejercicio de la sexualidad en el adolescente es un acto perenne dentro del proceso evolutivo y 

de vital importancia para la psique, personalidad y conducta humana, principalmente para los 

varones que, de acuerdo con el comportamiento usual en nuestro país, se rigen por estereotipos 

que busquen demostrar dominancia. 

Sin embargo, si bien se instituye este tipo de comportamiento en el adolescente, no se 

consulta con este ni se realiza un acercamiento emocional ante dicha situación, por ende, no 

hay una certeza acerca de que el adolescente varón se sienta cómodo con el ejercicio de su 

sexualidad de una manera impuesta por el medio en el que se desarrolla, en este sentido, el 

presente estudio busca indagar y responder, a través de la validación de un instrumento, a las 

actitudes con las que los jóvenes varones se sienten más inclinados o presentan mayor 

tendencia a desarrollar, acto que, en la presente investigación se denomina como permisividad. 

Al establecer la validez del instrumento, se permitirá la puesta en práctica de la 

recolección de datos cuantitativos más sencillos de tabular estadísticamente, dando acceso a 

una revisión analítica del índice de permisividad de los adolescentes masculinos; esto, brindará 

mayores posibilidades de idear una nueva metodología, más actualizada y que se decante por 

un enfoque conjunto entre los aspectos psicoemocionales y fisiológicos de la sexualidad 

adolescente; estableciendo, a su vez, una serie de acciones preventivas y promotoras de la salud 

sexual y la planificación familiar que logren romper con tabúes y estereotipos culturales mal 

definidos. 

También dará pie a una actualización informativa acerca del contexto y las prácticas 

sexuales más relevantes para los adolescentes varones en la actualidad y en la sexualidad 

humana, independientemente del género y la  orientación sexual, como un aspecto cambiante 

y evolutivo de la conducta, buscando la desestigmatización de la conducta sexual adolescente, 

a fin de generar más herramientas e instrumentos que procuren recabar información a través de 

la autoaplicación y reencauzar dicha información a través de programas dinámicos y 

participativos que conviertan a la población adolescente en el principal actor y regulador de su 

propia sexualidad, fomentando la toma de decisiones activa y la eliminación de vacíos 

conceptuales significativos para el desarrollo de la sexualidad adolescente. 

Los resultados de la investigación permitirán validar en nuestra realidad un instrumento 

relevante para la medición de las conductas sexuales en adolescentes y, podrá ser utilizado 
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como referencia en futuras investigaciones, así como podrá tomarse en cuenta para el diseño 

de programas, talleres y/o proyectos enfocados en la educación sexual, involucrando tanto los 

aspectos fisiológicos como psicoemocionales. Por ello se ha planteado como objetivos, 

establecer la validez de contenido a través del criterio de jueces y el coeficiente de V de Aiken, 

establecer la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio y confirmatorio, 

realizar el análisis de consistencia interna a través del coeficiente de Alfa de Cronbach y el 

coeficiente de Omega de McDonald y establecer una nueva tipificación para los percentiles de 

la Premarital Sexual Permissiveness Scale en estudiantes masculinos de 1° a 5° de secundaria 

de una institución educativa estatal de San Miguel, 2019. 
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II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Diseño 

Tomando la definición de Ato, López y Benavente (2013), el diseño instrumental se 

encarga de reunir a todas aquellas investigaciones cuyo objetivo es determinar las propiedades 

psicométricas de un instrumento, ya sea a través de la validación y confiabilidad o adaptación 

de un instrumento pre – existente o a través de la creación de uno completamente nuevo.  

Tipo 

De Rincón (2011) se extrae que se desarrolló una investigación de tipo tecnológica, es 

decir, requiere de un abordaje instrumental con el fin de validar, optimizar o maximizar las 

propiedades de la variable de estudio e implica la aplicación de, en este caso, una evaluación, 

cuya fiabilidad haya sido demostrada y aplicada. 

Nivel 

Por la misma razón, se deduce la investigación fue aplicada, ya que de acuerdo con la 

FAO / IAEA (2008), responde a la necesidad de crear nueva tecnología a partir de los 

conocimientos adquiridos gracias a un estudio previo, buscando explicar que los datos 

obtenidos son válidos y aplicables dentro de la realidad del estudio y que la difusión del mismo 

es relevante socioculturalmente dentro del contexto y la realidad en la que se desarrolla la 

investigación. 

Enfoque 

En cuanto al método o enfoque científico, acorde a las apreciaciones de Tamayo – 

Tamayo (2003), se decantó por el enfoque cuantitativo, pues busca relacionar una o más 

variables a través de la cuantificación estandarizada que se obtiene al usar una escala de 

medida.  

 

2.2 Operacionalización de variables 

Variable: Permisividad Sexual en relaciones prematrimoniales. 

Conceptualización: Reiss (1960) explica la permisividad sexual como creencias y 

actitudes profundamente establecidas por un individuo acerca de aquello que es, sexualmente 

hablando, correcto o incorrecto, deseable e indeseable. 
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Operacionalización: Será determinada de acuerdo a los resultados que se emitan a través 

de la Escala de Permisividad Sexual Prematrimonial, según sus dimensiones: permisividad alta 

y permisividad baja.  

Dimensiones: A pesar de ser unidimensional, se puede establecer que, en un nivel alto, 

la permisividad sexual comprenderá la aceptación de besos, caricias y/o relaciones sexuales, 

independientemente del estado afectivo de la relación (casual, no casual, compromiso, etc.), 

por el contario, en un nivel bajo, será la aceptación de caricias y relaciones sexuales bajo una 

relación comprometida, de igual modo los besos o; en su defecto, aceptación baja y 

reticente de besos fuera del compromiso, pero dentro de una relación. 

Escala de medición: Guttman 

Estilo de Respuestas: Medida por intensidad (fuerte, medio leve), en dos opciones de 

respuesta (Acuerdo y Desacuerdo). 

Calificación de la Escala: El autor original recomienda emplear una calificación 

dicotómica, calificando únicamente el acuerdo o desacuerdo independientemente de la 

intensidad, se suma de manera acumulativa mediante fórmula, tomando en cuenta los 

siguientes ítems: 5/6 o ambos, contabilizados como 1, el ítem 7, los ítems 9/10 o ambos, de 

igual modo que con los ítems 5/6, el ítem 11 y el ítem 12. En la presente investigación, se ha 

considerado proponer, a partir de la teoría del autor, los siguientes enunciados: percentil 0, 

Abstinencia (Nula Permisividad), percentil 1, Doble Standard, percentil 2, Permisividad con 

Amor, percentil 3, Permisividad con Fuerte Afecto, percentil 4, Permisividad Sofisticada y 

percentil 5, Permisividad Orgiástica (Alta Permisividad), considerando pertinente el efectuar 

la diferenciación nominal. 

  

2.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

El presente estudio, ha sido conformado por estudiantes varones pertenecientes a tres 

instituciones educativas estatales del distrito de San Miguel. De acuerdo con el informe 

brindado a través del portal de transparencia por la UGEL N°03, la muestra poblacional se 

encuentra distribuida en 107 estudiantes varones de la I.E. 01, 254 estudiantes varones de la 

I.E. 02 y 649 estudiantes varones de la I.E. 03. 
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Muestra 

Se consideró emplear 1010 sujetos, seleccionados a través de criterios, tanto de inclusión 

como de exclusión. De acuerdo con Arafat, Chowdhury, Quasar & Hafez (2016), realizar un 

estudio en una muestra amplia, beneficia la obtención de mejores resultados, estos autores 

consideran que una muestra es aceptable con un mínimo de 250 sujetos en adelante, 

considerando que una población de 1000 a más era excelente porque denotaba una mayor 

fiabilidad. 

Durante el desarrollo de esta investigación se tomó adolescentes varones, de instituciones 

estatales de nivel secundario, en el transcurso de la evaluación se obtuvo como indicadores 

sociodemográficos el grado y la edad de los estudiantes. 

Tabla 1 

Frecuencia de Edades 

 Frecuencia Porcentaje 

Edades 

11 17 1,7% 

12 176 17,6% 

13 246 24,6% 

14 202 20,2% 

15 194 19,4% 

16 148 14,8% 

17 27 2,7% 

 Total 1010 100% 

Se puede observar que, dentro de la población evaluada, la mayoría de los estudiantes se 

encontraban entre los 13 y 14 años (24.4% y 20% respectivamente) y la menor cantidad de 

ellos, se encontraban en el inicio de la adolescencia (1.7%). 

Tabla 2 

Frecuencia de Grados de Estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Grados de Estudio 

Primero 231 22,9% 

Segundo 272 26,9% 

Tercero 173 17,1% 

Cuarto 229 22,7% 

Quinto 105 10,4% 

 Total 1010 100% 
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De igual modo, al momento de la evaluación, el 26.9%, (es decir, la mayoría de los evaluados), 

cursaba el segundo grado de secundaria, por el contrario, el menor porcentaje se encontró en 

el quinto grado de secundaria (10.4%). 

Muestreo 

Se decidió por un muestreo no probabilístico intencional, puesto que responde a distintos 

criterios de inclusión, tales como: 

- Que sean adolescentes escolarizados en instituciones educativas pertenecientes a la 

UGEL N°03 

- Que sean adolescentes escolarizados en instituciones educativas pertenecientes al distrito 

de San Miguel 

- Que sean estudiantes comprendidos en instituciones cuyo manejo administrativo 

responda a la categoría de Educación Básica Regular 

- Que se encuentren entre los 11 y 18 años 

- Que cursen de primero a quinto grado de secundaria 

- Que sean de género masculino 

- Que presenten como estado civil solteros 

Y de exclusión que impliquen: 

- Que sean adolescentes escolarizados en instituciones educativas no pertenecientes a la 

UGEL N°03 

- Que pertenezcan a instituciones fuera del distrito de San Miguel  

- Que se encuentren cursando grados de Educación Básica Especial, Educación Básica 

Acelerada o Educación no Escolarizada. 

- Que los estudiantes no sean menores de 11 años ni mayores a 17 años 

- Que se encuentren cursando la primaria o algún tipo de educación técnica o superior 

-  Que sean de género femenino 

-  Que presenten un estado civil distinto del Soltero 

Es posible utilizar este muestreo en estudios exploratorios, iniciales y de recolección de datos 

previos en una población. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Se utilizó una Escala de Permisividad Sexual Prematrimonial (Reiss, 1963), procedente 

de Estados Unidos, desarrollada para adolescentes entre 11 y 18 años de edad, con respuestas 

de acuerdo a la intensidad según Guttman, destinadas a medir el nivel de permisividad de los 

estudiantes varones, que se encuentren cursando de 1º a 5º grado de nivel secundario en 

instituciones estatales del distrito de San Miguel. Puede aplicarse individual o colectivamente, 

durante un tiempo estimado de 15 a 20 minutos. 

Se encuentra conformada por enunciados con respuestas que miden la intensidad de 

acuerdo y desacuerdo del evaluado, que varían de leve a fuerte en tres intensidades, no presenta 

ítems inversos. Evalúa los índices de permisividad sexual, el contexto afectivo y las principales 

fuentes de información, (padres / amigos), durante las relaciones formales y no formales en 

etapa premarital. No presenta dimensiones, pero sí se divide en tres actitudes, besos, caricias 

y relaciones sexuales. En cuanto a la tipificación final de calificación presenta una calificación 

acumulativa que fluctúa entre los distintos tipos de permisividad. 

En cuanto a la validez, el autor, en una muestra de 821 estudiantes, utiliza el Test de 

Pearson para medir la validez concurrente entre la PSPS y otra prueba a la que denominó “el 

caso John y Mary” (Reiss, 1963), esta aplicaba preguntas muy similares, pero, en lugar 

enfocarse en la respuesta individual del sujeto, medía las respuestas en relación a una pareja 

hipotética llamados John y Mary; de acuerdo con esta medición de las variables, las escalas 

“John y Mary”, denotaron un CR y un CE ligeramente más bajo que el del instrumento original, 

así como mayores proporciones de sujetos permisivos sexualmente y más respuestas con un 

estándar de doble moral. Estas diferencias se tomaron como indicadores de la validez del 

instrumento original. 

En el caso de esta investigación, durante el piloto se aplicó el mismo tipo de metodología 

para determinar la validez, mediante una Escala de Doble Moral de nueve preguntas para 

determinar la validez a través de la correlación de Spearman, de la cual se esperaba una 

correlación directa. 

Desafortunadamente, de acuerdo con Martínez, Tuya, Martínez, M., Pérez, A., & 

Cánovas, A. (2009) la correlación de Spearman debe representar un valor que no se mantenga 

alejado de 1, lo que indica que la Escala de Doble Moral (cc .027), no mantiene relación directa 

con la Escala de Permisividad Sexual en Relaciones Premaritales (PSRP), lo cual demostró 

necesario realizar una nueva validación del instrumento. 
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En cuanto a confiabilidad, el instrumento original, no mostró necesario cambiar ni 

eliminar ítems dentro de la escala, formando una escala de Guttman de acuerdo a lo 

inicialmente esperado por el autor. La calificación se tomó como dicotómica para facilitar la 

evaluación de los ítems, y se evaluó la confiabilidad a través de métodos establecidos por 

Guttman para evaluar, precisamente, las escalas elaboradas o propuestas bajo el método de 

dicho autor. 

Reiss menciona aplicar el método de CR o coeficiente de reproductibilidad, del cual 

obtuvo .95, lo que indica que la escala se encuentra por encima de lo esperado centrando a la 

escala como confiable, de igual modo se aplicó el CE o coeficiente de escalabilidad, del cual 

se obtuvo entre .80 y .90, (más adelante en el capítulo dedicado a la fiabilidad y validez el autor 

menciona que el porcentaje es de aproximadamente .85), tanto en la versión para adolescentes 

como para la de adultos. 

Reiss recalca que, en el estudio piloto del instrumento original, dos ítems (el ítem 4 y el 

ítem 8), presentan un coeficiente de reproductibilidad menor al de los demás, aunque el autor 

optó por mantener los elementos en la escala, mas no en la calificación, ya que explica que los 

errores presentados se dan a causa de la falta de claridad informativa en cuanto a la relación 

entre besos, caricias y coito, pues expresa que, al correlacionarse los ítems entre sí dentro de la 

misma actitud sexual estos errores no se presentan, lo cual el autor atribuye a un aspecto 

sociocultural, Reiss también explica que su decisión de tomar los ítems 5/6 y 9/10, 

respectivamente, como una sola calificación se debe a que estos presentan similitudes entre sí 

que los hace obtener el mismo tipo de parámetros de acuerdo con el estudio piloto. 

Para el estudio actual, se empleó en el piloto el método de Confiabilidad por Alfa de 

Cronbach, en el que se pudo observar una correlación adecuada debido a sus índices de 

consistencia interna, pues el valor hallado es de .80, (alpha mayor a 0.70), en cuanto al total de 

ítems presentados en el instrumento, evidenciando homogeneidad entre este y los 12 ítems que 

lo conforman (véase Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,800 12 
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Al observar los ítems dentro del instrumento (véase tabla 4), se obtiene que todos ellos 

presentan una fiabilidad aceptable, ya que todos ellos sobrepasan el mínimo requerido, (alpha 

> 0.60). 

Tabla 4 

Estadísticas de Fiabilidad de Total de Elementos 

 Alfa de Cronbach 

Item1 ,802 

Item2 ,795 

Item3 ,796 

Item4 ,785 

Item5 ,788 

Item6 ,785 

Item7 ,789 

Item8 ,785 

Item9 ,773 

Item10 ,767 

Item11 ,783 

Item12 ,779 

 

2.5 Procedimiento 

Se solicitó permiso para la aplicación de una escala de 12 enunciados, procedente de 

Estados Unidos, sometida a Validez Concurrente al establecer la comparación entre este 

instrumento y una Escala de Doble Moral de 9 ítems, la cual resultó no adecuada para su 

validación (V ≥ 0.80), por el contrario, su confiabilidad demostró ser aceptable (α ≥ .70). Se 

llevó a cabo la redacción y presentación de una solicitud de permiso de aplicación del 

instrumento una institución estatal en el distrito de San Miguel, para llevar a cabo la prueba 

piloto en estudiantes varones de primero a quinto de secundaria, en esta primera fase (prueba 

piloto), la muestra fue de 107 estudiantes. 

En la segunda fase, a fin de obtener una muestra altamente significativa, se procedió a 

efectuar la presentación de una solicitud de permiso, a dos instituciones educativas estatales 

más, a fin de que se facilitara el ingreso a la institución y los horarios de aplicación. 

La escala se aplicó a estudiantes varones de entre 13 y 17 años, en un documento único 

y en su traducción al español. Se utilizó el horario de Tutoría, con consentimiento voluntario 

del profesor encargado, el coordinador de tutoría y el/la director/ra de la institución. Se aplicó 

de manera colectiva en un tiempo estimado de 15 a 20 minutos, brindándose como indicación 

a los estudiantes, que se marcara únicamente en la fila de opciones de los enunciados DE 

ACUERDO y DESACUERDO, con lápiz o lapicero azul/negro, sin opción a corrección. Se 
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solicitó la participación voluntaria y anónima de los estudiantes, incluyendo únicamente los 

datos acerca de la edad y el grado. 

Se hizo hincapié en el sentido hipotético de las preguntas, no siendo necesario contar con 

una pareja al momento de resolver la escala. Al finalizar, la muestra obtenida resultó ser de 

1010 estudiantes (siendo 22.9% de primero de secundaria, 26.9% de segundo, 17.1% de 

tercero, 22.7% de cuarto y 10.4% de quinto). 

La calificación se realizó a través del método recomendado por el autor, que considera 6 

percentiles del 0 al 5, y toma en cuenta las opciones como dicotómicas, (a diferencia de la 

calificación usual de las escalas de Guttman que consideran los puntajes como acumulativos 

de acuerdo a intensidad). 

Reiss recomienda contabilizar los ítems como 0 en caso de desacuerdo y 1 en caso de 

acuerdo, el autor toma en cuenta para la corrección de los ítems los enunciados: 5/6 o ambos, 

explicando que ambos ítems muestran similitudes entre sí y considera que, al encontrarse 

dentro de la misma sub escala, tanto si se muestra acuerdo en uno de ellos como en ambos, se 

contabiliza como 1, el ítem 7, los ítems 9/10 o ambos, de igual modo que con los ítems 5/6, el 

ítem 11 y el ítem 12 (véase tabla 5). 

Tabla 5 

Percentiles de la Escala de Permisividad Sexual en Relaciones Prematrimoniales (EPSRP) 

Ítem Percentil Interpretación 

Ningún Ítem / 1 y 2 0 Abstinencia 

5, 6 o ambos 1 Doble Standard 

7 2 Permisividad con Amor 

9, 10 o ambos 3 
Permisividad con Fuerte 

Afecto 

11 4 Permisividad Sofisticada 

12 5 Permisividad Orgiástica 

 

2.6 Método de análisis de datos 

En ambas etapas (aplicación de piloto y muestra final), la tabulación de datos y la 

calificación con fórmula fueron realizadas a través del programa Microsoft Excel 2016; el 

análisis estadístico fue elaborado a través del programa Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM® SPSS 25) para Windows; el programa AMOS 25 y Jamovi 1.0.1.0 para 

Windows. 

Para el análisis de validez, en la primera fase se utilizó el coeficiente de correlación de 
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Rho de Spearman y para la confiabilidad el coeficiente de Alfa de Cronbach. Sin embargo, en 

la segunda fase, se estableció la validez del instrumento a través del coeficiente de V de Aiken, 

el análisis de confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach (∝) y el coeficiente de 

Omega de McDonald (ω), con un índice estadístico ≥ .70 en ambos coeficientes. 

Para el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), se aplicó el Test de Esfericidad de Bartlett 

(significancia menor o igual .05) y la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser Meyer Olkin 

(KMO), considerando valores ≥ .70, asimismo se utilizó el método de extracción de cuadrados, 

el método de Rotación Varimax con una saturación de carga factorial > .30. 

Finalmente se realizó el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), mediante los índices de 

ajuste absoluto (x2/gl ≤ 2; GFI ≥ .91; RMSEA ≥ .05). 

 

2.7 Aspectos Éticos 

Basándose en los principios básicos de la bioética y la Declaración de Helsinki para 

establecer ciertas normas a cumplir en pos del respeto de la integridad y los Derechos Humanos 

de los involucrados, tanto investigadores como participantes, el presente estudio psicológico 

practicado en seres humanos, busca agregar información relevante procurando priorizar la 

salud mental y física de los involucrados. 

La investigación es desarrollada a manos de una estudiante de la salud y la información 

y protección de los participantes recae en manos de la evaluadora, dicha participación es 

anónima, voluntaria y adecuadamente informada. 

Este estudio no involucra riesgo emocional ni físico y procura salvaguardar la identidad 

de los participantes, sobre quienes, al ser menores de edad, se ha garantizado el permiso del 

tutor legal y/o apoderado y el asentimiento no coaccionado de los menores participantes, así 

como el anonimato. Se ha garantizado que el grupo partícipe de la presente investigación es 

vulnerable a la variable de estudio y que la investigación y evaluación de dicha variable es 

pertinente para su problemática. 
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III. RESULTADOS 

Dentro de la frecuencia de resultados obtenida, se encontró que la mayor cantidad de 

población estudiantil se encuentra en los parámetros de Permisividad Orgiástica (Tabla 6). 

Tabla 6 

Frecuencia de total de Permisividad Sexual (PSPS) 

 Frecuencia Porcentaje 

Abstinencia 34 3,4% 

Doble Standard 54 5,3% 

Permisividad con Amor 133 13,2% 

Permisividad con Fuerte 

Afecto 
132 13,1% 

Permisividad Sofisticada 298 29,5% 

Permisividad Orgiástica 359 35,5% 

Total 1010 100% 

 

A continuación, se muestra los indicadores de validez y confiabilidad obtenidos para la 

Escala de Permisividad Sexual en Relaciones Prematrimoniales de Reiss (PSPS), en ellas se 

establecen las propiedades psicométricas del mencionado instrumento y se establece su 

funcionalidad para la población evaluada. 

En cuanto a validez, se optó por utilizar la validez de contenido, establecida mediante el 

criterio de jueces y el coeficiente de V de Aiken. De acuerdo con Utkin (2005), el criterio de 

jueces será necesario cuando "las observaciones experimentales están limitadas", esta se basa 

en el criterio informado de profesionales afines al estudio a realizar (ya sea por experiencia, 

educación o entrenamiento) y que presenten un perfil de experticia apropiado para emitir un 

juicio.
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En la tabla 7, se puede observar que, de los 9 jueces consultados, 8 se encuentran en total 

acuerdo con la validez del instrumento, debido a su claridad, pertinencia y relevancia. Esto 

quiere decir que, de acuerdo con lo establecido por Voutilainen & Liukkonen (1995), "si un 80 

% de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado 

al instrumento” (citado por Escobar & Cuervo, (2008) de Hyrkäs et al. (2003)). Lo que da una 

validez del 93% a los ítems considerados para esta escala. 

Las evidencias de validez relacionadas al criterio de 9 jueces dirigido a la Escala de 

Permisividad Sexual en Relaciones Premaritales denotan: 

 

 

 

Tabla 7 

Validez por coeficiente de V de Aiken 

 Íte

m 
1º Juez  2º Juez  3º Juez  4°Juez  5°Juez 6º Juez 7º Juez 8º Juez  9°Juez 

Aciert

os 

V. 

de 

Aike

n 

Acepta

ble 

 P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C    

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

11 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

12 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93% Sí 

     Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad  
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Tabla 8 

Prueba binomial de Pertinencia 

 Categoría 
Nº de 

Jueces 

Proporción 

Observada 

Prop. de 

prueba 

Sig. Exacta 

(bilateral) 

P. ítem 01 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 02 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 03 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 04 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 05 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 06 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 07 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 08 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 09 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 10 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 11 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

P. ítem 12 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   
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Tabla 9 

Prueba binomial de Relevancia 

  Categoría 
Nº de 

Jueces 

Proporción 

Observada 

Prop. De 

Prueba 

Sig. Exacta 

(bilateral) 

R. ítem 01 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 02 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 03 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 04 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 05 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 06 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 07 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 08 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 09 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 10 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 11 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   

R. ítem 12 Grupo 1 SI 8 ,89 ,50 ,039 

Grupo 2 NO 1 ,11   

Total  9 1,00   
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De acuerdo con lo establecido por Escurra (1988), “el asumir como adecuado el valor del 

índice de acuerdo [proporción observada] como mayor de 0.80, es solo relativo y depende del 

tamaño de la muestra de jueces que se estudia, por lo que se recomienda se tome en cuenta los 

resultados encontrados y aceptar como válido solo los ítems que sean estadísticamente 

significativos (menores) a .05”; lo que denota que el instrumento evaluado cuenta con una 

validez aceptable para su aplicación. 

En cuanto a la aplicación del Análisis Factoriales Exploratorio (AFE), se toman en cuenta 

el Test de Esfericidad de Bartlett y la Medida de Adecuación Muestral por KMO. 

El estadístico presenta valores altos (χ²), lo que quiere decir que las variables están 

intercorreladas, (tanto los ítems con la edad como con el grado), puesto que, de acuerdo con 

De La Fuente (2011), “(…) si el estadístico del test toma valores grandes (…) se rechaza la 

Tabla 10 

Prueba binomial de Claridad 

  Categoría 
Nº de 

Jueces 

Proporción 

Observada 

Prop. De 

Prueba 

Sig. Exacta 

(Bilateral) 

C. ítem 01 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 02 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 03 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 04 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 05 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 06 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 07 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 08 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 09 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 10 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 11 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   

C. ítem 12 Grupo 1 SI 9 1,00 ,50 ,004 

Total  9 1,00   
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hipótesis nula con cierto grado de significación. En caso de aceptarse la hipótesis nula [si el χ² 

toma un valor igual a 0 o entre 0 y 1], las variables no están intercorreladas y debería 

reconsiderarse la aplicación de un Análisis Factorial”. 

Respecto al KMO, denota una medida de adecuación aceptable, pues según Kaiser, 

Meyer, Olkin, (citado por De La Fuente, 2011), la magnitud de adecuación aceptable debe 

encontrarse por encima de 0.5 (viéndose como regularmente aceptable), e incluso más si este 

se encuentra por encima del .80 (a lo que se refieren los autores como muy bueno), lo que 

indica que la Escala de Permisividad Sexual en Relaciones Premaritales es válida para su 

aplicación. 

Acorde a lo establecido por Henson y Roberts (2006), (citado por Lloret, Ferreres, 

Hernández y Tomás, 2014), de .60/.40 (alrededor del 50%). En el AFE del presente documento, 

se demuestra que, al trabajar con tres factores, la varianza explica un 63.2% de la variable, lo 

que se encuentra dentro del mínimo requerido para la aceptación del Análisis Factorial en 

carreras de ciencias sociales. 

 

En la Tabla 12, se observan las medidas de KMO (.811); de igual modo se observan los 

valores de sig. de la Prueba de Esfericidad de Bartlett < a .05 (estos son de .00), lo que indica 

que la realización de un Análisis Factorial Exploratorio es apropiada. 

Tabla 11 

Índices de ajuste según Análisis Factorial Exploratorio 

AF Indicadores 

AFE1 

KMO .811 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-

cuadrado 
3597.69 

gl 66 

Sig. .000 

Nro. de ítems 12 

Nro. Factores 3 

Autovalores 1.93 

% de varianza acumulado 63.2 
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 Una vez establecidos los AFE, se procedió a realizar el Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC), con índices de ajuste de bondad absoluta. 

Tabla 12 

Índices de ajuste según Análisis Factorial Confirmatorio 

Estadísticos Índices Valores 

Ajuste de Bondad Absoluto 
RMSEA .117 

GFI .886 

Ajuste comparativo 
NNFI/TLI .744 

CFI .802 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, el análisis confirmatorio no denota una 

adecuación aceptable, pues según lo establecido por Herrero (2010), “(…) se considera que el 

CFI debe estar en torno a .95 para considerar que el modelo se ajusta adecuadamente a los 

datos”, de igual modo, el mismo autor menciona que, “se considera que RMSEA (< .05) indica 

un buen ajuste a los datos si, además, el intervalo de confianza al 90% (I.C.) se sitúa entre 0 

y.05.” 

 

Figura 1. Diagrama de la estructura factorial de la Escala de Permisividad Sexual en Relaciones 

Premaritales (EPSRP). 
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En la Figura 1, se observa la correlación entre las actitudes de la Variable de Permisividad 

Sexual (Besos, Caricias, Relaciones Sexuales), en el que sus cargas factoriales estandarizadas 

fluctúan entre .02 y .04; de igual modo, su relación con las variables observables, cuyas cargas 

estandarizadas oscilan entre .73 y 1.69. Se consideró establecer la correlación de actitudes para 

establecer la posibilidad de tomarlas como dimensiones, pero de acuerdo a los resultados 

obtenidos de las cargas factoriales (correlación entre Besos y Caricias = .02), se recomienda 

mantener la prueba como unidimensional, ya que esta carga factorial, a pesar de encontrarse 

dentro del mínimo permitido, es tomada como baja (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 

2014). 

Para la confiabilidad se aplicó el Coeficiente de Alpha de Cronbach y el Coeficiente de 

Omega de McDonald, teniendo en cuenta la posibilidad de que el coeficiente de Omega pudiera 

salir más aceptable puesto que es específicamente para instrumentos dicotómicos. 

Tabla 13 

Confiabilidad Total de la Escala 

 α de Cronbach ω de McDonald 

Escala .816 .818 

 

Tabla 14 

Confiabilidad de los Ítems 

 α de Cronbach ω de McDonald 

Ítem 1 .816 .819 

Ítem 2 .813 .815 

Ítem 3 .810 .811 

Ítem 4 .802 .806 

Ítem 5 .805 .806 

Ítem 6 .799 .799 

Ítem 7 .802 .803 

Ítem 8 .805 .809 

Ítem 9 .795 .798 

Ítem 10 .788 .793 

Ítem 11 .791 .795 

Ítem 12 .799 .804 



 

28 
 

La Escala denota una confiabilidad aceptable, según Carmines y Zeller (1979), (citado en 

Quero, 2010), “como regla general, las confiabilidades no deben ser inferiores a .70”. De igual 

manera, según lo mencionado anteriormente en la introducción, el coeficiente de Omega debe 

encontrarse situado entre el .70 y el .90. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados derivados a partir de la presente investigación, deben ser considerados por 

su relevancia para la elaboración y aplicación de programas de prevención y promoción de la 

salud sexual y la planificación familiar. El propósito es, además, validar una escala que mida 

los índices de permisividad sexual en relaciones prematrimoniales formales y no formales, en 

adolescentes varones. La tipificación propuesta para medir los índices de permisividad de dicha 

escala, se toman de la especificación del autor original. 

La escala cuenta con 12 ítems sometidos a valoración por 9 jueces expertos en la línea 

de investigación o directamente relacionados con la variable estudiada, a fin de calificar la 

Relevancia, Pertinencia y Claridad de los ítems mediante el coeficiente de V de Aiken, la 

concordancia de los jueces fue de un 93% de aceptación (Hyrkäs et. al., 2003). No se 

presentaron recomendaciones cualitativas. 

Durante el desarrollo de la prueba piloto, se utilizó una muestra (a conveniencia e 

intencional), de 107 estudiantes masculinos que se encontraban cursando del 1º a 5º año de 

secundaria en una I.E. del distrito de San Miguel, obteniendo dificultades al establecer la 

validez de constructo a través de la comparación con otra escala (cc = .027), lo que determinó 

que posteriormente se utilizara el método de Coeficiente de V de Aiken, y se obtuvo un 

coeficiente de α de Cronbach = .800. En la aplicación de la muestra final, se evaluó a 1010 

adolescentes varones cursando de 1º a 5º año de secundaria, realizando el procedimiento de 

validez de constructo por medio de AFE (KMO = .811 y Bartlett = .000), el cual resultó 

adecuado.  Se obtuvieron 3 factores que explican el 63.2% de varianza lo que denota una 

medida de adecuación aceptable. 

Es meritorio destacar que se presentó una discordancia entre el AFE y el AFC, denotando 

que tanto el CFI como el TLI y el GFI son menores a .95 y que el RMSEA es mayor a .05 

(Herrero, 2010). Esto puede deberse a la heterogeneidad en la muestra, en la cual no se 

diferenció nivel socioeconómico ni lugar de procedencia. 

Se presentaron índices de fiabilidad de acuerdo al total de la escala de α = .816 y de ω = 

.818, lo que indica una fiabilidad aceptable para el instrumento y su aplicación en la población 

estudiada, se recalca que no se realizó un análisis de fiabilidad por actitud ya que la prueba es 

unidimensional y no se consideró necesario. 
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Se encontró una población de 359 estudiantes que incurren en lo que Reiss (1960), 

denomina como permisividad orgiástica, es decir, son adolescentes que están dispuestos a 

hacer ejercicio de su sexualidad sin preocuparse por métodos de protección o su estado de salud 

en general, y una población de 298 estudiantes que incurrirían en permisividad sofisticada, es 

decir, con uso de medidas de protección, lo que determina, en concordancia con investigaciones 

previamente realizadas, (Ramiro, Bermúdez, Sierra & Buela, 2013), que en la actualidad la 

desinformación o el desconocimiento de medidas de protección, aunado al pronto inicio del 

desarrollo sexual, (véase Tabla 17 en Anexos), decantan en un alto índice de permisividad 

sexual. 

Dentro de los resultados obtenidos se observó que 105 estudiantes de 15 años encajaban 

en el perfil de permisividad orgiástica, donde a diferencia de lo establecido por Ramiro, 

Bermúdez, Sierra & Buela, (2013), acerca del hecho de “no tener pareja estable, (…), también 

es un claro predictor del retraso de comportamientos sexuales tanto con penetración como sin 

penetración”, aquí funciona como una variable reforzadora del comportamiento sexual 

desprotegido. 

A pesar de no contar con una muestra femenina comparativa, se denotó que la mayoría 

de varones que han sobrepasado el límite de los 12 años, se encuentran más dispuestos a tener 

relaciones sexuales independientemente de la participación de una pareja estable o no, tal y 

como lo mencionan también Bello, Palacio & Rodríguez (2013), quienes identifican que la 

muestra masculina presenta una mayor tendencia a rescindir del uso de las medidas de 

protección y de tomar en cuenta la existencia de una pareja estable para hacer ejercicio de su 

sexualidad, es más, suelen tomar más en cuenta parejas casuales, que cumplan con su necesidad 

básica pero que no presenten un compromiso a futuro. 

Esto lleva a formular una tipificación más específica de los percentiles que va más allá 

de oscilar entre alto y bajo, pero no se aleja de lo estipulado por el autor de la escala, siendo 

estos: Abstinencia (pc = 0), Doble Standard (pc = 1), Permisividad con Amor (pc = 2), 

Permisividad con Fuerte Afecto (pc = 3), Permisividad Sofisticada (pc = 4) y Permisividad 

Orgiástica (pc = 5). 

Algunas variables que, aunque no consideradas estadísticamente en este estudio sí fueron 

observadas empíricamente, coinciden con otras investigaciones, (Bello, Palacio & Rodríguez, 

2013), son aquellas referentes al nivel socioeconómico y la experiencia sexual previa, estos 

indicadores parecen acrecentar la decantación de los adolescentes por ejercer relaciones 
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sexuales con parejas casuales o no formales, además de desarrollarlas con mayor frecuencia 

que aquellos estudiantes sin experiencia sexual previa. 

Hecho observado también en la investigación realizada por Rodríguez & Traverso 

(2012), quienes en su estudio observaron que, en la muestra masculina, la edad de inicio sexual 

era la de 14 años, un año antes que la observada en la presente investigación, y presentaron una 

mayor tendencia a la experimentación sexual a través de caricias o petting tanto hacia sí 

mismos como hacia la pareja, así como una mayor incidencia a iniciar su vida sexual con 

amigos, conocidos e incluso desconocidos (6.8%). 

Otro aspecto observado en las investigaciones mencionadas, aunque no tomado en cuenta 

en esta, ha sido la fuente de información de creencias en lo referente a las prácticas sexuales, 

si bien la Escala SPSP sí mide las fuentes de información, se tomó la decisión de rescindir de 

la misma para esta investigación. En las investigaciones mencionadas, la fuente de información 

en los varones suele ser la del grupo de pares, debido a la edad y la etapa de desarrollo 

maduracional, los adolescentes presentan la tendencia de tomar decisiones en base a las 

creencias del grupo social. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA, se cumplió con el objetivo de determinar las propiedades psicométricas de 

la Escala de Permisividad Sexual en Relaciones Premaritales, determinante para la 

identificación de conductas sexuales permisivas en adolescentes varones de 1º a 5º año de 

escuela secundaria. 

SEGUNDA, la escala presentó una validez de .93 de acuerdo al índice del Coeficiente de 

V de Aiken, determinando el alto nivel de concordancia de los jueces expertos. 

TERCERA, con la aplicación de los análisis estadísticos del AFE, se establecieron 

nuevos parámetros factoriales para adolescentes varones escolarizados de 1º a 5º de secundaria; 

de las cuales se supera la varianza del 50% (63.2%). 

CUARTA, no se lograron índices de ajuste adecuados de acuerdo al AFC, observándose 

una discordancia entre el AFE y el AFC que debe ser tomada en cuenta si se desea aplicar la 

escala en una nueva población. 

QUINTA, los índices de fiabilidad de Cronbach (α = .816) y de McDonald (ω = .818), 

fueron muy adecuados para su aplicación en una población adolescente de nivel secundario. 

SEXTA, se ha especificado la división de los percentiles de la Escala, basados en la teoría 

establecida por el propio autor, a fin de profundizar en las necesidades específicas a las que se 

aplique este instrumento. 

SÉPTIMA, se han determinado factores importantes en cuanto a la conducta sexual 

permisiva de los adolescentes, tales como el mayor índice de conducta sexual permisiva o 

desinhibida, la cual se ha establecido dentro de los 15 años, también se ha establecido que, para 

la mayoría de los sujetos evaluados, la existencia de parejas sexuales casuales no presenta una 

preocupación y parece ser más atrayente que la existencia de una relación duradera. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

1. Una vez concluida, se recomienda profundizar en las investigaciones presentadas en esta 

tesis, proponiéndose tomar en cuenta algunos factores que no se estipularon aquí, tales 

como el lugar de procedencia de la población objetiva, el estado civil de los padres, los 

miembros con los que convive el sujeto de prueba y la existencia de experiencia sexual 

previa o no y rectificar la escala a fin de obtener resultados de validez más adecuados. 

2. También se recomienda aplicar la escala, a modo comparativo, en una muestra femenina 

y en una muestra, de ambos sexos, tanto de instituciones educativas privadas como 

estatales, a fin de establecer diferencias o similitudes con la población evaluada, 

sugiriendo que toda población evaluada sea altamente significativa (de preferencia 

cercana a 1000 o más estudiantes). 

3. Se ha considerado proponer el uso de esta y otras investigaciones como material 

informativo para la elaboración de programas, adecuadamente delimitados, de 

promoción y prevención de las salud psicosexual y reproductiva, a fin de llevar a los 

jóvenes a la compresión de que la sexualidad, no solo es evitar embarazos no deseados o 

Infecciones de Transmisión Sexual, sino también el modo en que se sienten alrededor de 

las personas que les atraen, los sentimientos y emociones que convergen en esa y otras 

situaciones, la forma en la se comunican a través de su sexualidad, entre otros. 

4. Se recomienda utilizar esta y otras investigaciones como fuente de capacitación para el 

manejo psicopedagógico que se da en las escuelas del estado, (las cuales han sido el 

objetivo de esta investigación), a fin de orientar más adecuadamente al estudiante frente 

al descubrimiento de su sexualidad como un aspecto integral (social, fisiológico y 

psicoemocional). 

5. Esta investigación se aventura, incluso, a considerar que, el hecho de haber retirado de la 

currícula educativa el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas, ha quitado las 

pocas posibilidades de un espacio abierto de comunicación e información con la que 

cuentan los estudiantes, remitiéndolos a la hora de tutoría, en la que, según lo observado 

empíricamente durante la aplicación muestral, se tiende a priorizar las creencias y 

costumbres de quienes imparten la orientación antes que las necesidades de los 

estudiantes. 

6. Finalmente, se recomienda también que, en las instituciones, el trabajo del psicólogo sea 

interdisciplinario, convergiendo con el trabajo realizado por los miembros del plantel y 

por los padres de familia, para evitar que los estudiantes respondan a las mismas falencias 

previamente expuestas. 
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7. Se recomienda realizar futuras investigaciones orientadas a este rubro, debido al poco 

acceso a información actualizada y reciente sobre la variable y la falta de aplicaciones en 

nuestro medio, específicamente a adolescentes varones, es menester conminar a los 

futuros investigadores, a tomar en cuenta que el proceso de desarrollo sexual involucra 

más de un género y más de una población objetiva, y que, por ende, es necesario tomarlos 

en cuenta como sujetos de estudio con el fin de comprender ambas partes y establecer 

parámetros que se ajusten más al desarrollo adolescente actual.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 
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Anexo 2 – Operacionalización de la Variable 
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Anexo 3 - Instrumento: Escala Premarital de Permisividad Sexual; Ira L. Reiss, (1963) 
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ESCALA PREMARITAL DE PERMISIVIDAD SEXUAL DE REISS. 

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas se refieren a algunas actitudes de tu 

comportamiento de citas. Estamos interesados en tus propios puntos de vista personales. Estas 

preguntas no tienen que ver con lo que hace; se refieren a lo que crees acerca de las citas. Marca 

con un círculo el grado de acuerdo o desacuerdo que tengas con los siguientes enunciados. Lee 

atentamente cada uno de ellos y marca con un círculo cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo 

con cada afirmación. Simplemente responde estas declaraciones sobre la base de cómo te 

sientes hacia la opinión expresada, no tiene que ser, necesariamente, algo que hayas hecho. Tu 

nombre nunca estará conectado con estas respuestas, así que sé tan honesto como puedas. 

Luego, indica si tu respuesta es más parecida a lo que crees que responderían tus padres o 

amigos. Si tus respuestas se parecen más a las respuestas de tus padres, encierra en un círculo 

la frase: LOS PADRES. Si tu respuesta es más parecida a la respuesta de tus amigos, has un 

círculo en AMIGOS. 

Usamos las palabras más comunes para dar significado exactamente a lo que sienten la mayoría 

de las personas, pero, en caso de duda, presentamos las definiciones: 

 AMOR: significa el estado emocional que es más intenso que el afecto fuerte y que 

definirías como amor. 

 AFECTO TRANSVERSAL: significa que el afecto es más fuerte que la atracción física, 

afición promedio, o "gusto", pero menos fuerte que el amor. 

 CARICIAS: significa una conducta sexualmente estimulante más íntima que los besos y 

los abrazos simples, pero sin incluir las relaciones sexuales completas. 

 RELACIONES SEXUALES COMPLETAS: significa tener relaciones sexuales, 

"hacerlo", "ir hasta el final". 
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1. Creo que los besos son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando está 

comprometido para casarse. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

2. Creo que besar es aceptable para el hombre antes del matrimonio cuando él está enamorado. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

3. Creo que los besos son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando siente un 

fuerte afecto por su pareja. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

4. Creo que los besos son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando él no es 

particularmente afectuoso con su pareja. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

5. Creo que las caricias son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando está 

comprometido para casarse. 

 ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

6. Creo que las caricias son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando él está 

enamorado. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 
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7. Creo que las caricias son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando siente un 

fuerte afecto por su pareja. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

8. Creo que las caricias son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando él no es 

particularmente afectuoso con su pareja. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

9. Creo que las relaciones sexuales son aceptables para el hombre antes del matrimonio cuando 

está comprometido para casarse. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

10. Creo que las relaciones sexuales completas son aceptables para el hombre antes del 

matrimonio cuando él está enamorado. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

11. Creo que las relaciones sexuales plenas son aceptables para el hombre antes del matrimonio 

cuando siente un fuerte afecto por su pareja. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 

12. Creo que las relaciones sexuales plenas son aceptables para el hombre antes del matrimonio 

cuando él no es particularmente afectuoso con su pareja. 

ACUERDO   (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

DESACUERDO  (1) Fuerte   (2) Medio   (3) Leve 

         PADRES      AMIGOS 
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Anexo 4 – Cartas de autorización de aplicación del instrumento 
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Anexo 5 – Autorización de uso del instrumento
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Anexo 6 – Asentimiento informado 
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Anexo 7 – Resultados del piloto 

 

Tabla 17 

 Validez Concurrente a través de Rho de Spearman de muestra piloto 

Escala de Doble 

  Moral  

Rho de Spearman 

Escala de 

Permisividad 

Sexual en 

Relaciones 

Premaritales 

Coeficiente de 

correlación 
,027 

Sig. (bilateral) ,782 

N 107 

 

Tabla 18 

Estadísticas de Fiabilidad de muestra piloto 

 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

,800 12 

 

Tabla 19 

 Estadísticas de Fiabilidad por Actitud de muestra piloto 

Actitudes Alfa de Cronbach N de elementos 

Besos   ,490 4  

Caricias ,659 4 

Relaciones Sexuales ,808 4 
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Tabla 20 

Estadísticas de Total de Elementos de muestra piloto 

 Alfa de Cronbach 

ITEM1 ,802 

ITEM2 ,795 

ITEM3 ,796 

ITEM4 ,785 

ITEM5 ,788 

ITEM6 ,785 

ITEM7 ,789 

ITEM8 ,785 

ITEM9 ,773 

ITEM10 ,767 

ITEM11 ,783 

ITEM12  ,779  
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Anexo 8 – Criterio de Jueces 
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Anexo 9 – Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
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Anexo 10 – Print de Turnitin 
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Anexo 11 - Formato de Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional 

UCV
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Anexo 12 – Formulario de Autorización para la Publicación Electrónica de las Tesis  
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Anexo 13 – Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 

 




