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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general adaptar el 

inventario de deseo sexual-2 (SDI-2) en su versión española, en universitarios 

de Lima. Para lo cual se trabajó en una muestra de 257 estudiantes universitarios 

de Lima, de 18 a 50 años de edad. La investigación pertenece al tipo 

instrumental, no experimental, así como de corte transversal. El instrumento 

paso por el criterio de 7 jueces, que determinaron la validez de contenido del 

mismo, alcanzando un promedio de análisis de V de Aiken de .90. Las evidencias 

empíricas de validez de estructura interna del instrumento, fueron obtenidas a 

través del análisis factorial confirmatorio de un segundo modelo con buen ajuste 

de 3 dimensiones y 11 ítems (CFI=.98, TLI =.98, SRMR= .026 y RMSEA= .054, 

AIC= 0616). Para el análisis de confiabilidad por consistencia interna se obtuvo 

un coeficiente alfa de α=.923 y coeficiente omega de ω= .924, lo cual respaldan 

la validez y fiabilidad del instrumento. 

 

Palabras clave: Deseo sexual, universitarios, adaptación. 
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Abstract 

 

 

The present research work had the general objective of adapting the sexual 

desire inventory-2 (SDI-2) in its Spanish version, in university students in Lima. 

For which a sample of 257 university students from Lima, between 18 and 50 

years of age, was worked on. The research belongs to the instrumental type, not 

experimental, as well as cross-sectional. The instrument passed through the 

criteria of 7 expert judges, who determined the validity of its content, reaching an 

average of Aiken's V analysis of .90. The empirical evidence of validity of the 

internal structure of the instrument was obtained through the confirmatory factor 

analysis of a second model with good fit of 3 dimensions and 11 ÍTEMS (CFI = 

.98, TLI = .98, SRMR = .026 and RMSEA = .054, AIC = 0616). For the analysis 

of reliability by internal consistency, an alpha coefficient of α = .923 and omega 

coefficient of ω =.924 were obtained, which support the validity and reliability of 

the instrument. 

 

Keywords: Sexual desire, university students, adaptation. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El ser humano recibe diferentes mensajes a medida que va desarrollándose y 

sociabilizándose en el mundo, así mismo son bombardeados con mensajes 

sobre su sexualidad y relaciones (Unis y Sällström, 2019). La Organización 

Mundial de la Salud (2019) determina que, para obtener un nivel adecuado de 

bienestar biopsicosocial, en relación a la sexualidad, se requiere de experiencias 

intimas placenteras y seguras; el empoderamiento de los jóvenes en cuanto al 

conocimiento sobre sus derechos y su sexualidad protege su bienestar 

biopsicosocial (United Nations Population Fund [UNFPA], 2016). Sin embargo, 

este aspecto de la vida ha carecido de relevancia social en los últimos años, 

ocasionando problemas contextuales y de salud pública (Salazar, 2018).  

Seguidamente, el conocimiento sobre la sexualidad no incita de ningún modo 

a los jóvenes a ser promiscuos ni mantener conductas sexuales que los pongan 

en riesgo (UNFPA, 2016). De la misma manera, Regan (2016) menciona que el 

deseo sexual forma parte esencial de la sexualidad humana, por estar vinculada 

con el placer y la actividad sexual. De acuerdo con Cruces, Hawrylak y Delegido 

(2015) la falta de deseo sexual no causa problemas en los individuos, pero los 

que lo reprimen pueden llegar a ser personas frustradas. 

Por otro lado, un estudio realizado con universitarios peruanos arrojó que, con 

respecto al conocimiento sobre la sexualidad humana, solo un 66% cuenta con 

un conocimiento medio, y un 22% un nivel bajo (Salazar, 2018). Sin embargo, 

ninguno de estos trabajos previos se centró en el deseo sexual, siendo este un 

aspecto importante en el desarrollo de la sexualidad humana.  El comportamiento 

sexual también se ve determinado por otros factores como lo menciona García 

(2003) el cerebro sexual se ve organizado de acuerdo al medio socio-cultural en 

el que se desarrolla, de la misma forma es reorganizado de acuerdo a la 

formación del sujeto y sus experiencias. Y tal como mencionan Flores y Pérez 

(2016) un 22% de la población universitaria realiza prácticas riesgosas y un 9.3% 

un comportamiento sexual crítico, situaciones que necesitan ser atendidas 

urgentemente.  Y dado a que no hay trabajos, ni instrumentos fiables sobre el 

deseo sexual realizados en una población universitaria la presente investigación 

se centra en dicho contexto. 
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De acuerdo con la Real Academia Española (2019) el deseo es la atracción 

hacía algo que se tiene ganas, así como un impulso o excitación sexual. Sin 

embargo, existen algunos factores que alteran o inhiben algunas respuestas 

dentro de la dinámica sexual humana. Dichas alteraciones están clasificadas 

bajo el nombre de disfunciones sexuales dentro del DSM-IV-TR y DSM-V, entre 

las que se encuentra el trastorno del deseo sexual (Trastorno del deseo sexual 

hipoactivo y trastorno por aversión al sexo). La expresión intima no solo esta 

modulada por variables meramente biológicas y/o genéticas, sino también 

influyen los componentes culturales que afectan la dinámica sexual de las 

personas tanto a nivel público como privado (Campo-Arias y Herazo, 2018). La 

complejidad de la sexualidad lleva a los investigadores ahondar en sus variables 

por su importancia para el desarrollo humano y evitar problemas al momento de 

diagnosticar o tratar problemas relacionados a alguna de sus variables (Eje.: 

Trastorno de deseo sexual hipoactivo) (Spector, Carey y Steinberg, 1996). 

Dado la importancia de la sexualidad humana en el desarrollo de las personas 

y su aprendizaje, específicamente en universitarios, y no habiendo revisiones 

psicométricas en el contexto nacional sobre el deseo sexual en el Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación (2019) se fijó como objetivo adaptar el 

inventario de deseo sexual en universitario de Lima Metropolitana. Ya que como 

menciona Ato, López y Benavente (2013) todo estudio cuenta con un objetivo y 

se basa en una estructura específica, enfocados en la correspondencia entre el 

problema y el diseño de investigación.  

Dicho esto, y sobre la base de la realidad problemática demostrada, se 

desarrolló el problema general y los problemas específicos del estudio. El 

problema general de la investigación fue ¿Es adaptable la versión española del 

Inventario de deseo sexual (SDI-2) en universitarios de Lima Metropolitana?. En 

cuando a los problemas específicos fueron ¿Cuáles son las evidencias de 

validez apoyadas en la estructura interna de la versión española del Inventario 

de Deseo Sexual (SDI-2) en universitarios de Lima Metropolitana? Y ¿Cuáles 

son las evidencias de confiabilidad apoyadas en la consistencia interna de la 

versión española del Inventario de Deseo Sexual (SDI-2) en universitarios de 

Lima Metropolitana?. 
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De acuerdo con Escobar y Bilbao (2020) con el fin de debatir y meditar la 

información teórica y cotejarla con los resultados es que se emplea la 

justificación teórica, es por ello que los resultados de este estudio brindaron 

mayores alcances en el conocimiento del constructo en el contexto peruano, 

gracias a las evidencias empíricas. A nivel metodológico, se adaptó el Inventario 

de Deseo Sexual -2 (SDI-2), mediante resultados de validez y confiabilidad 

dentro de nuestra sociedad, ya que como menciona Ato et al. (2013) un aspecto 

esencial de un estudio es la fiabilidad y validez de los datos empíricos detallados 

e informados respectivamente. A nivel práctico, será utilizado en consultorías 

sexuales, talleres o sesiones sobre sexualidad, diseño de campañas de 

prevención y para futuras evaluaciones y diagnósticos.  

A nivel social, se brindó a la sociedad con un instrumento adaptado y confiable 

que mide el deseo sexual, que puede ser utilizado en una población universitaria, 

asimismo, ayudará a que la sociedad extienda sus conocimientos sobre la 

sexualidad humana y deje de ser un tabú recurrente. Puesto que, como 

menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014) puede haber consistencia en 

los resultados de un instrumento, pero no quiere decir que sean del todo válidos. 

A nivel institucional, la presente investigación amplia la línea de investigación 

psicométrica de la Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de ciencias 

de la salud, Universidad Cesar Vallejo. Tal como menciona Hernández et al. 

(2014) este tipo de investigaciones aportan familiarizaciones con fenómenos 

poco conocidos y aporta bases para futuras investigaciones.  

Seguidamente se tiene como objetivo general adaptar la versión española del 

inventario de deseo sexual (SDI-2) en universitarios de Lima Metropolitana. Para 

los objetivos específicos se desarrollaron los siguientes, examinar las evidencias 

de validez apoyadas en la estructura interna de la versión española del Inventario 

de Deseo Sexual (SDI-2) en universitarios de Lima Metropolitana y analizar las 

evidencias de confiabilidad apoyadas en la consistencia interna de la versión 

española del Inventario de Deseo Sexual (SDI-2) en universitarios de Lima 

Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En relación a las investigaciones en el extranjero, se puede citar que en 

Estados Unidos, King y Allgeire (2000), desarrollaron un estudio que tuvo como 

objetivo, mostrar que el Inventario de Deseo Sexual puede usarse como una 

medida de motivación sexual que no depende de la experiencia sexual. 

Contando con una población de 103 estudiantes de psicología (63 mujeres y 40 

hombres). Los resultados de los puntajes en el deseo sexual diádico se 

correlacionaron significativamente (p <.01) con las calificaciones de motivación 

sexual (.49), el potencial de disfrute de la interacción sexual (.41), la inhibición 

(.43) y la frecuencia preferida de las relaciones sexuales (. 45) El deseo sexual 

solitario se correlacionó significativamente con la motivación sexual (.44), el 

potencial de disfrute de la interacción sexual (.39), la inhibición (.45) y la 

frecuencia preferida de las relaciones sexuales (.41). Tanto el deseo diádico 

como el solitario no se correlacionaron significativamente ni con la adecuación 

del orgasmo ni con la duración del juego previo.  

En China, Hsiu-Hui, Yuan-Hsiang y Fang-Fu, (2007), desarrollaron una 

investigación con el objetivo de utilizar el análisis factorial confirmatorio (CFA) en 

el inventario de deseo sexual con pacientes con esquizofrenia para investigar la 

relación entre el deseo sexual en pacientes con esquizofrenia y factores 

sociodemográficos relacionados. La población seleccionada (n= 89, rango= 18 - 

60) provino de un hospital universitario en el sur de Taiwán. Los resultados 

fueron los siguientes, el CFA muestra que el modelo de tres factores (diádico, 

solitario y mixto) del SDI fue el mejor ajuste (P ＝ 0.68; índice de bondad de 

ajuste ＝ 0.93). 

En Alemania, Kuhn, Koenig, Donoghue, Hillecke y Warth (2014), examinaron 

las propiedades psicométricas de una versión corta en alemán del SDI-2. Cuya 

población fue 156 estudiantes (rango= 19 - 47) de doctorado y psicoterapia de la 

facultad de ciencias terapéuticas de la universidad SRH de Heidelberg, incluidos 

34 hombres (21,8%) y 86 mujeres (55,1%) y 36 personas (23.1%) no informaron 

su sexo. Los resultados de la investigación fueron los siguientes, en general, las 

consistencias internas de las escalas sub y generales fueron altas. Al inicio, la 

consistencia interna fue α = .81 para la escala 1, α = .87 para la escala 2 y α = 
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.86 para la puntuación total. Los valores de la segunda encuesta confirmaron 

este resultado (α = .85 para la escala 1, α = .83 para la escala 2 y α = .78 para 

puntaje total). La fiabilidad test-retest [rtt] = .76 para la escala 1, [rtt] = .83 para la 

escala 2 y rtt = .82 para la prueba general, por el límite objetivo de rtt = .80. Todas 

las correlaciones fueron significativamente diferentes de cero.  

En Portugal, Peixoto, Gomes, Correia, Pires, Pereira y Machado (2018), 

realizaron un estudio con el objetivo de traducir y validar el SDI-2, y verificar la 

disponibilidad de evaluar tanto el deseo sexual diádico relacionado con la pareja 

como con la persona atractiva. Una muestra en línea conto con 422 participantes 

(Mujeres= 211 y hombres=211, M=26.8). Los resultados de la investigación 

fueron, el modelo de dos factores alcanzó los siguientes índices de ajuste: x2 / 

df = 10.81, NNFI = .81, CFI = .82, GFI = .81, RMSEA = .153, mientras que el 

modelo de tres factores alcanzó los siguientes índices de ajuste: x2 / df = 5.88, 

NNFI = .90, CFI = .91, GFI = .88, RMSEA = .108. 

El inventario de deseo sexual realizado por Spector et al. (1996) tuvo el 

objetivo de desarrollar un cuestionario autoadministrable que midiera el deseo 

sexual, el cual se dividió en dos estudios, en el estudio 1 contaba con 20 ítems 

divididos entre 5 dimensiones, en el segundo estudio se redujo a 13 ítems y 2 

dimensiones (Deseo sexual diádico y deseo sexual solitario). En relación al 

concepto sobre deseo sexual dentro de su investigación, Spector et al. (1996) lo 

definen como la inclinación hacia la actividad sexual; basada en cuan fuerte son 

los pensamientos hacia los estímulos sexuales. También llamada motivación 

sexual, apetito sexual, libido. Esté a su vez toma los conceptos de Freud, Levine, 

entre otros teóricos, que cuentan con estudios relacionados al deseo sexual. 

Uno de los primeros en estudiar este término fue Sigmund Freud, quien 

denomino como “Libido” a todas aquellas energías (pulsiones= Eros & Thanatos) 

provenientes de nuestros instintos, meramente de carácter sexual que son la 

base del comportamiento humano. Definió Thanatos (muerte) como aquello que 

se contrapone a la vida, además con el objetivo de saciar los instintos violentos 

o agresivos de la persona. Por otro lado, Eros (vida) busca la unión y 

preservación de la vida misma, asimismo el de saciar las necesidades de la 

persona, principalmente sexuales. Para Freud, la libido se encontraba dentro de 

la estructura psíquica del hombre: Ello, Yo y el Superyó. Para Davidson (1987) 
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la base del instinto sexual se da mediante una inevitable atracción entre los 

sexos, cuya meta principal es la unificación sexual. 

Pero es dentro del Ello que Freud localiza el placer, que no es más que aquella 

energía psíquica que busca saciar las necesidades básicas (Ej.: agresividad, 

reproducción). Por otro lado, el Yo se contrapone al Ello, reprimiendo o 

moderando la libido, de acuerdo al principio básico de la realidad, en otras 

palabras, la sociedad y las reglas por las que se rige delimitan el comportamiento 

instintivo de la persona. Finalmente, tenemos al Superyó, el cual tiene como 

principio base la moral. Delimitando las acciones bajo las normas y valores que 

rigen una sociedad. Asimismo, Freud relaciona la libido con las etapas del 

desarrollo humano, vinculándola con las fases de desarrollo por las que pasa 

una persona: Fase oral, Fase anal, Fase Fálica, Fase de latencia y fase genital. 

Otra caracterización, que Freud le atribuyo a la libido, fue la plasticidad y 

viscosidad; mientras que la primera es referida como la capacidad de variar de 

objeto y modalidad de satisfacción, la segunda hace referencia a la intensidad 

con la que se adhiere al objeto y su dificultad desligarse una vez establecido 

(Davidson, 1987). 

Actualmente el deseo sexual está bajo los estándares biológicos y 

experimentales, sin embargo, otros teóricos como Whalen definieron al deseo 

sexual como motivación sexual, la cual separo en dos: la primera, denominada 

Excitación Sexual, referido como una fase transitoria y al nivel actual de excitación 

que se tiene, donde se presenta el orgasmo. La segunda, denominada 

Excitabilidad Sexual, referida como la velocidad con la que una persona alcanza 

el orgasmo a través de las estimulaciones sexuales. El deseo en las personas 

esta guiado por estos dos componentes, la excitación determinada por la 

presencia o ausencia del objeto y la excitabilidad determinada por el componente 

hormonal. En otras palabras, el deseo sexual está severamente ligado a la 

excitabilidad de la persona, así que este se puede calcular mediante el orgasmo 

(Whalen, 1966).    

Para Levine (1987) quien definió el deseo sexual como impulso sexual, el cual 

es originado por un generador de impulsos sexuales, un sistema cerebral basado 

en la testosterona que cuenta con un patrón de frecuencia durante la vida. Levine 

baso el deseo sexual como el conjunto de tres componentes: Biológicos 
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(impulsos), psicológicos (motivos) y culturales (deseos). Es decir, el elemento 

biológico como iniciador debido a la testosterona, el elemento psicológico como 

la voluntad del comportamiento sexual ante un estimulante, y el elemento cultural 

que determina lo que es apropiado de acuerdo al comportamiento sexual del 

individuo. 

El modelo biopsicosocial que tiene Levine del deseo sexual, desde una 

perspectiva clínica, resulta útil pero los investigadores deben simplificarlo para 

poder medirlo adecuadamente. Levine divide la intensidad del deseo sexual como 

impulso alto, bajo o ausente basándose en su modelo biopsicosocial. También 

menciona que la perpetuación de la especie humana debe ser organizada 

genéticamente hablando. Es decir, principalmente en los varones, el impulso 

sexual tiende a disminuir con el pasar del tiempo desde la edad joven hasta la 

edad adulta, por lo cual es necesario una organización que asegure la 

perpetuidad de la especie. Por último, acuña los términos de excitación endógena 

y excitabilidad sexual elevada en 5 elementos, como son hormigueo genital - 

lubricación, aspectos físicos – conciencia, fantasías eróticas, sueños eróticos, 

búsqueda de pareja y/o masturbación (Levine, 1987).   

Una de las teorías más relevantes dentro de la psicología humanista, es la 

Jerarquía de las Necesidades Humanas propuesta por Maslow, este modelo 

teórico refiere que el ser humano cuenta con necesidades básicas que requieren 

ser satisfechas, y mientras lo son, se va desarrollando necesidades más 

importantes. En la pirámide están jerarquizadas las necesidades humanas de 

acuerdo a su importancia; siendo las fisiológicas las de mayor urgencia en ser 

satisfechas, seguidas de las necesidades de seguridad, de afiliación, de 

reconocimiento y por ultimo de realización.  

De acuerdo con esta teoría, la capacidad de deseo del hombre no tiene límites, 

el ser humano tiende a querer más. En su libro A theory of human motivation, 

Maslow (1943) menciona que el deseo sexual, comportamiento materno, 

somnolencia, no son del todo homeostáticos (autorregulación). Si las carencias 

de una de las fases no son satisfechas, el sistema es controlado por estas 

necesidades y las demás pasan a un segundo plano. De acuerdo con McLeod 

(2007) menciona que en culturas como la india, donde vive gente en la pobreza, 

son capaces de satisfacer carencias de orden superior tales como el amor o la 
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filiación. En otras palabras, se transpone a la teoría de las necesidades humanas 

que indica que una persona debe cumplir con satisfacer las necesidades más 

básicas antes de pasar a la siguiente. Por otro lado, alejándose de los modelos 

unidimensionales, más tarde hay quienes empiezan a desarrollar definiciones 

más complejas, como es el caso de Kaplan y Harder (1991) quien refiere que al 

deseo sexual como percepciones que dirigen a las personas a empezar o recibir 

estimulación sexual. 

Asimismo, Masters y Johnson (1980) refieren que la respuesta sexual humana 

se basa en un conjunto de etapas, tales como, deseo sexual, excitación, meseta, 

orgasmo y resolución, en su modelo de Respuesta Sexual Humana de 1966. Bajo 

este modelado, se describe el deseo sexual como pensamientos inducidos por 

estímulos percibidos (principalmente visión), que activan las áreas del cerebro 

vinculadas a la imaginación. De la misma forma, accionan los centros 

responsables de la segregación de las hormonas sexuales (Glándulas Sexuales). 

La teorización de la respuesta sexual humana se ha vuelto parte inherente del 

campo científico (Levin, 2017).  Llegando hasta la definición de Moyano, Vallejo-

Medina y Sierra (2016) quienes definen el deseo sexual como la inclinación hacia 

o interés para la conducta sexual. 

Finalmente, la psicometría para Muñiz (2003) es un conglomerado de técnicas, 

teorías y métodos, las cuales analizan variables no observables. En la misma 

línea, Ortiz (2004) manifiesta que la validez se refiere al nivel en que un 

instrumento mide exactamente para lo que fue diseñado principalmente. Y de 

acuerdo con Rios y Wells (2014) la confiabilidad se traduce como la reproducción 

de la prueba bajo las mismas condiciones y del cual se obtienen los mismos 

resultados. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Para Ato et al. (2013) el tipo de investigación es de acuerdo al propósito que 

tendrá este, por tanto, el estudio fue tipo básica, ya que se obtuvieron y 

recopilaron información que ayudo a la construcción de la base de un 

conocimiento de información pre-existente. Asimismo, fue de diseño no 

experimental, ya que no hubo manipulación alguna de las variables y solo se 

recopiló información para su posterior análisis (Hernández et al., 2014). Y por 

último, fue de corte transversal o transaccional, que de acuerdo con Hernández 

et al. (2014) se basa en la recopilación de datos, así como la descripción de la 

variable en un momento determinado de tiempo. Por otro lado, fue de tipo 

instrumental, puesto que se analizaron las propiedades psicométricas de una 

prueba psicológica (Ato et al., 2013). 

3.2 Variables y operacionalización 

En cuanto a la operacionalización, Hernández et al. (2014) determinan que su 

base se encuentra en la definición conceptual y operacional, así como son 

fundamentales las dimensiones, indicadores e ítems de las variables. Bajo la 

definición conceptual de Spector et al. (1996) conceptualizan el deseo sexual 

como la inclinación hacia la actividad sexual; basada en cuan fuerte son los 

pensamientos hacia los estímulos sexuales.  

En la misma línea, para la definición operacional para medir la variable de 

deseo sexual se hará uso de la versión española del SDI-2 de Moyano et al. 

(2016), adaptada de la versión original SDI-2 de Spector et al. (1996), la cual 

consta de 3 dimensiones y 13 ítems de escalas diversas, asimismo presenta 

escala total. En cuanto a los indicadores, se tomó en cuenta según las 

dimensiones, que se basan en el interés o deseo de tener contacto sexual con 

la pareja, contacto sexual con una persona atractiva y actividad sexual con uno 

mismo. Por último, la escala de medición es de tipo ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

La población es un grupo de casos que cuentan con características o criterios 

específicos (Hernández et al., 2014). La población de la presente investigación 

estuvo conformada por alumnos universitarios, quienes debían cumplir con 
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ciertos criterios necesarios para el estudio. Criterios de inclusión como: ser 

estudiante universitario activo, tener entre 18 y 50 años de edad, residir en Lima 

Metropolitana. Así mismo, criterios de exclusión como: no ser estudiante 

universitario activo, ser estudiante menor de 18 años, no residir en Lima 

Metropolitana.  

Para Hernández et al. (2014) la muestra consiste en un sub-grupo que se 

deriva de la población, del cual se recopila información y que debe ser 

representativa de la misma. Es así que, la muestra de la presente investigación 

estuvo conformada por 257 universitarios (entre mujeres y hombres).  

En cuanto a la selección de los participantes, durante el estudio en curso, se 

utilizó el muestreo no probabilístico o dirigido, ya que los procesos de selección 

de elementos no dependieron de la probabilidad o fueron mecánicos, sino 

dependieron de las decisiones u objetivos de los investigadores, así mismo 

fueron basados en criterios específicos (Hernández et al., 2014).  Y como unidad 

de análisis son los universitarios de Lima Metropolitana. 

Tabla 1. Tabla Características sociodemográficas de la muestra (N=257) 

  F % 

Sexo   

Mujer 131 51.0 

Hombre 126 49.0 

 

Estado Civil   
Casado 23 8.9 

Con Pareja 141 54.9 

Soltero 93 36.2 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje 

La muestra quedó constituida por 257 participantes, cuyas edades oscilaban 

entre los 18 y 45 años (M= 23.65). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación para la recolección de datos, se utilizó la técnica 

del cuestionario en su forma digitalizada, debido a la coyuntura de emergencia 

sanitaria mundial suscitada durante el desarrollo del presente estudio. En este 

sentido, Torres, Paz y Salazar (2019) mencionan que la información obtenida 
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para una investigación científica proviene no solo de la experimentación, también 

de fuentes como la observación, entrevistas o encuestas hechas a los individuos 

objetivos.  

El instrumento utilizado para el estudio fue el inventario de deseo sexual (SDI-

2) adaptado por Moyano et al. (2016) que divide al deseo sexual en tres 

dimensiones (Deseo sexual diádico-pareja, Deseo sexual diádico-persona 

atractiva y Deseo sexual solitario) y consta de 13 ítems. Asimismo, las 

propiedades psicométricas de la escala de tres factores mostraron un mejor 

ajuste (RMSEA = .06, 90% IC de RMSEA = .05 –.07, CFI = .96, NNFI = .95, AIC 

= 104.43, SB χ2 = 222.42, df = 59) en comparación con el modelo original de dos 

factores desarrollado por Spector et al. (1996).   

3.5 Procedimientos 

Como principio de la indagación científica para el presente trabajo, se dio inicio 

de la búsqueda de información relevante dentro de los repositorios y fuentes de 

investigaciones confiables indexadas, tanto a nivel nacional (e.g., Repositorio 

UCV, Renati, entre otros) como internacional (e.g., Researchgate, Master 

Journal List, entre otros). Asimismo, se solicitaron los permisos pertinentes a los 

autores para hacer uso del Inventario de Deseo Sexual-2. Posterior a ello, se 

solicitó el permiso escrito de los autores del test, que de acuerdo con la Comisión 

Internacional de Tests (2014) es imperativo el permiso de los autores del 

instrumento a usar, de forma que se respeten las autorías.  

Se siguieron las directrices necesarias para desarrollar una adecuada 

adaptación a la población objetivo que, de acuerdo con Barbero, Vila y Holgado 

(2008) citado en Rivera (2014) con el objetivo de obtener una versión adecuada 

del instrumento se deben seguir ciertos pasos basados en aspectos lingüísticos 

y culturales referentes al medio en el que se pretende usar dicho instrumento. 

Adaptación lingüística y cultural.   

En el mismo sentido, se procedió a obtener la validez basada en el contenido, 

contando con el criterio de al menos 7 profesionales en su área referentes al 

instrumento a emplear, el cual, Ventura-León (2019) conceptualiza como la 

capacidad del instrumento para medir, de forma cuantitativa y precisa el 

constructo o rasgo, para la cual fue diseñada.  En la misma línea, el APA, AERA 
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y NCME (2014) mencionan que la representatividad y relevancia, son las 

técnicas o procedimientos estándares mediante el cual se revisa la racionalidad 

del contenido en el análisis de las calificaciones de la prueba, a través del juicio 

de profesionales en la materia. 

Después de las sugerencias de los expertos, se aplicó la técnica del focus 

group, que como menciona Kinalski, De Paula, Padoin, Neves, kleinubing y 

Cortes (2017) tiene como fin la recopilación de información, a través de la 

discusión interactiva entre los participantes realizado en un lugar y momento 

determinado. Posteriormente, luego de la obtención de información brindada a 

través de la prueba piloto realizada mediante formulario digitalizado se inició con 

el procesamiento de datos a través de los programas que brindaron el análisis 

estadístico necesario para la investigación (e.g., Excel, SPSSv24, entre otros). 

Desarrollando así el AFE, por medio de la V de Aiken y el alfa de Cronbach 

obteniendo resultados mayores al mínimo requerido. 

3.6 Método de análisis de datos 

Después de recabar la información, se procedió a la depuración de los datos 

obtenidos, teniendo en consideración aspectos como, ausencia de respuestas o 

marcación errónea. Seguidamente, se realizó la tabulación de los datos a través 

del programa Microsoft Excel, para posteriormente analizar los datos mediante 

programas estadísticos como el Statistical Package for the Social Sciences 

versión 25 (SPSS v25) y Analysis of Moment Structures Versión 24 (AMOS v24) 

y Jamovi 1.1.9. 

Seguidamente a la obtención del juicio de expertos, fue necesario su 

cuantificación a través de la V de Aiken, que como menciona Mayaute (1988) es 

un coeficiente que nos ayuda a cuantificar la suma máxima de la diferencia de 

los valores de los datos obtenidos dados por los jueces, y cuyos valores oscilan 

entre 0 y 1. Dicho de otra manera, es un coeficiente que nos ayuda a cuantificar 

la transcendencia de los ítems, partiendo de las calificaciones o valoraciones de 

un número determinado de jueces expertos. En cuanto a la valoración para la V 

de Aiken, de acuerdo con Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar y Sucahyo (2018) 

el corte mínimo aceptable es ≥ .70, demostrando así una representatividad 

aceptable del constructo en relación al instrumento.  
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De acuerdo con Knapp y Mueller (2010) citado en Ato et al. (2013) una 

característica imperativa para la veracidad o fiabilidad de la medida, se encuentra 

en la validez, la confiabilidad y los resultados del informe, obtenidos en base a la 

información consignada. Para Martínez, Hernández y Hernández (2014) la 

fiabilidad está relacionada con los sesgos que puedan suscitarse durante la 

investigación, y de la precisión y consistencia de los resultados obtenidos del 

universo, así mismo de la generalización y repetición del estudio. La validez, la 

principal base de una investigación y hace referencia al grado en que los 

resultados están apoyadas por diferentes fuentes de evidencia, empíricas y 

teóricas, lo cual refuerza su credibilidad (Martínez et al., 2014; APA, AERA Y 

NCME, 2014). 

Además, con el objetivo de obtener la asimetría y la curtosis, se realizó un 

análisis preliminar, que de acuerdo con Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010) 

los valores para considerarlo dentro de la normalidad univariada deben 

encontrarse entre -1.5 y +1.5. De acuerdo con APA, AERA Y NCME (2014) el 

estudio de la estructura interna de un instrumento, nos da una referencia del 

grado del cual los componentes del instrumento se adecuan al constructo, y de 

las interpretaciones de los puntajes del instrumento propiamente dicho. 

El análisis factorial confirmatorio tiene su relevancia dentro de las teorías 

sobre las variables existentes, su característica principal es permitirle al 

investigador determinar qué factores están interrelacionados entre si y que ítems 

están vinculados con cada factor (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-

Baeza y Tomás-Marco, 2014; Salazar y Serpa, 2017). La especificación del 

modelo requiere establecer lo siguiente, número de factores comunes latentes, 

relación entre las variables observadas y los factores comunes, covariación entre 

los factores comunes, relación entre los factores únicos y las variables 

observadas, varianzas y covarianzas entre los factores únicos. Asimismo, se 

tomará en cuenta el tamaño muestral (x2/df < 2) (Tabachnik y Fidell, 2007), 

Como otras técnicas empleadas en el análisis de los datos fueron las medidas 

de bondad de ajuste, que de acuerdo con Martínez et al. (2014) las medidas de 

bondad de ajuste se analizan observando el modelo propuesto y la matriz de 

covarianza muestral; se puede tasar y fijar un intervalo de confianza a través de 

las medidas basadas en los errores de aproximación, como es el caso del 
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RAMSEA y el SRMR (Brwone y Cudeck, 1993, citado en Martínez et al., 2014). 

Asimismo, cuando su valor es menor o igual a 0,05, es significado de un buen 

ajuste, aunque también son aceptables los valores entre 0,05 y 0,08.  

Otras medidas utilizadas fueron el TLI (≥.90) y el CFI (≥.90), que de acuerdo 

con Hu y Bentler (1999) citado en Kline (2015) cuyos valores oscilan entre 0 y 1, 

y adecuado si superan .9. Posteriormente, se analizaron las evidencias de 

confiabilidad por el método de consistencia interna, a través del coeficiente alfa, 

con un valor cercano a 1 y mínimo de .70 (Kocat, 2014, citado en Núñez, 

Alvarado-Iniesta y Báez, 2016), y para el coeficiente omega valores aceptables 

entre .70 y .90 (Campo-Arias y Oviedo, 2008, citado en Ventura-León y Caycho-

Rodriguez, 2017).  

3.7 Aspectos éticos 

La información obtenida para la presente investigación fue tratada de manera 

anónima y con la discreción que amerito, de la misma forma se hizo presente del 

consentimiento informado a los sujetos participantes del estudio, teniendo 

presente las normas establecidas por la American Psychological Association 

[APA] (2010). Para empezar con la recolección de datos que apoyaran al 

desarrollo de la presente investigación se solicitó la autorización pertinente a los 

participantes no sin antes haber leído y aceptado las especificaciones dentro del 

consentimiento informado, además de recalcar la participación voluntaria de 

cada uno. Finalmente, se les informo de forma breve los objetivos, criterios y 

motivos por los que se desarrolló la investigación.  

Asimismo, se resaltaron los principios éticos que rigen la investigación, que 

de acuerdo con Balbuca (2017) el rigor científico y ético deben ser principios 

inherentes y básico en la investigación, sobre todo cuando se trata de su 

responsabilidad en la difusión de resultados e información. Adicionalmente, 

Lozano (2015) menciona que otros aspectos éticos de la investigación a tomar 

en cuenta son manipulación de datos, plagio y parcialidad en la investigación. 

Por último, tener en cuenta el código de ética y deontología establecidos por el 

Colegio de Psicólogos del Perú (2018), en su capítulo III, Articulo 22°, 24°, 25°, 

26° y 27°, que resaltan la importancia de los deberes y principios en la 

investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

En la Tabla 2, se presentan los datos de los 7 jueces participantes, 

especialistas en su área. 

Tabla 2. Tabla Lista de jueces expertos  

Nombre del validador DNI Colegiatura Especialidad 

Mg. María Isabel Denegri 
Velarde 08367190 6737 Psicología Clínica 

Mg. Flor de María Ruiz 
Valencia 

07383222 
3451 

Psicología Clínica 
(Orientadora en 

Sexualidad Humana) 
Mg. Jesús E. Bustamante 
Vásquez 

41686239 
35437 

Psicología Clínica 
– Psicoterapeuta 

Mg. Manuel Cornejo Del 
Carpio 

08823488 
5916 

Psicología Clínica 
– Educativa 

Mg. Fiorella Stefany Villón 
Arellano 

70276144 22166 
 

Psicología Clínica 

Dr. José Francisco 
Vallejos Saldarriaga 

06161012 
0777 

 

Psicólogo 
Investigador 
RENACYT 

Mg. Carmín Nelly León 
Tarazona 

44247865 
- 

Lingüista 

 

En la Tabla 3, se evidencia los valores obtenidos por medio de la valoración 

de 7 jueces, quienes cuantificaron las propiedades del instrumento con respecto 

al constructo por medio de la V de Aiken (≥.70), obteniendo así un promedio de 

.90, evidenciando un alto grado de validez de los ítems y la representatividad de 

este con relación al constructo (Napitupulu et al., 2018). 

Tabla3.  Evidencias de Validez basadas en el contenido - Coeficiente V de 

Aiken 

 

P   R  C 

D1 D2 D3  D1 D2 D3  D1 D2 D3 

.90 .90 .86  .90 .93 .86  .90 .93 .86 
.89  .90  .90 

Nota: P=Pertinencia, R= Relevancia, C= Claridad 

En la Tabla 4, se presenta el análisis de confiabilidad por consistencia interna 

de la prueba piloto del inventario de deseo sexual-2, donde el valor obtenido por 
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dimensión con 50 sujetos, se obtuvo un promedio de .90. Asimismo, muestra un 

alto grado de fiabilidad de α=.929 (13 ítems), por consiguiente, es un instrumento 

confiable y estable, ya que su valor supera el ≥.70 (Kocat, 2014, citado en Núñez 

et al., 2016). 

Tabla4.  Análisis de confiabilidad de la prueba piloto (N=50) 

 Dimensión  (α) N° de Ítems 

Deseo Sexual  

Pareja 

 

.915 

 

7 

Deseo Sexual Persona 

Atractiva 

 

.870 

 

2 

Deseo Sexual  

Solitario 

 

.927 

 

4 

Nota.: N: tamaño de la muestra, los datos obtenidos son el resultado de la prueba piloto en el programa IBM 

SPSS Stadistics 25, α: Coeficiente alfa 

 

Con base en Pérez y Medrano (2010) se realizó la limpieza de los datos para 

la detección de los outliers o casos atípicos univariados y multivariados para la 

muestra general (N=257). Durante el proceso de detección de casos atípicos, la 

muestra se redujo a 249 casos como muestra final, ya que se eliminaron 8 

sujetos. Primero, se encontró que el sujeto 75 calificaba como atípico univariado, 

por no encontrarse dentro del rango de los puntajes Z realizados (+3/-3). 

Posterior a ello, se encontraron 8 casos atípicos multivariados analizados a 

través de la distancia de Mahalanobis (<.001), sujetos 59, 75, 244, 24, 234, 233, 

81 y 237 (Uriel y Manzano 2005, citado en Pérez y Medrano, 2010). 

En la tabla 5, se presenta el análisis descriptivo del Inventario de deseo 

sexual-2, se evidencia la normalidad univariada, por medio de reactivos óptimos 

de la correlación item-test corregida (RITC), cuyos valores van desde .55 y .80. 

En cuanto a los valores para la asimetría y curtosis, están dentro del rango de 

una adecuada normalidad de +/-1.5, según Pérez y Medrano (2010). 

Evidenciando así una distribución normal de los datos. 
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Tabla 5. Análisis descriptivo de ítems del inventario de deseo sexual-2 

Ítems M DE g1 g2 ritc 

1 2.50 1.126 -0.501 -0.322 0.723 

2 2.50 1.108 -0.535 -0.275 0.800 

3 2.65 1.063 -0.674 0.102 0.715 

4 1.63 1.108 0.116 -0.716 0.580 

5 1.59 1.055 0.196 -0.421 0.555 

6 1.88 0.955 -0.008 -0.154 0.560 

7 2.86 1.027 -1.076 1.011 0.696 

8 2.91 0.994 -0.932 0.808 0.690 

9 2.68 1.059 -0.632 -0.016 0.742 

10 1.61 1.109 0.271 -0.445 0.752 

11 1.53 1.040 0.212 -0.511 0.747 

12 1.54 1.092 0.248 -0.570 0.733 

13 1.78 1.065 0.298 -0.188 0.721 

Nota: M: Media, DE: Desviación estándar, g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de 

Fisher, ritc: Correlación ítem-test corregida. 

En la Tabla 6, se presentan resultados para las evidencias de validez basadas 

en la estructura interna del constructo deseo sexual, donde se desarrollaron dos 

modelos, el primero con los 3 factores originales de la escala y sus 13 ítems y el 

segundo con 3 factores, pero con 11 ítems (Ítems eliminados, 2 y 6). Los valores 

deben cumplir: X2, gl, TLI ≥.90, CFI ≥.90. Asimismo, RMSEA <.06 y SRMR <.80, 

donde los valores cercanos a cero evidencian un mejor ajuste (Hu y Bentler, 

1999; Kline, 2015). 

Los resultados obtenidos para el primer modelo fueron los siguientes: un X2 

de 130, gl de 62, por lo cual X2/gl fue igual a 2.096, un TLI de .96 y un CFI de 

.97. Seguidamente, una RMSEA =.066 . y la SRMR =.045, se obtuvieron 

puntajes relativamente de buen ajuste para este modelo. En relación al segundo 

modelo, los índices de bondad de ajuste global son los siguientes, el X2 fue de 

70.8, y el gl fue de 41, por consiguiente, lo obtenido por X2/gl fue igual a 1.726, 

siendo valores aceptables en relación al tamaño de la muestra (Kline, 2015); por 

otro lado el ajuste adecuado del modelo fue evidenciado a traves del TLI de .98 
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y el CFI de .99 respectivamente, siendo estos resultados altamente aceptables, 

puesto que son valores >.90. De modo similar con relación a los valores 

obtenidos para el SRMR, y RSMEA, se obtuvieron valores de .026 y .054 

respectivamente, considerandolos aceptables (Hu y Bentler, 1999; kline, 2015). 

Tabla 6. Índice de ajuste de modelos del Inventario de deseo sexual-2 

Modelos  X2/gl TLI CFI SRMR RMSEA AIC 

M1-
13ÍTEMS 

2.096 .96 .97 .045 .066 7067 

M2-
11ÍTEMS 

1.726 .98 .99 .026 .054 0616 

Nota: X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad, TLI= Índice de Ajuste no normado, CFI= Índice de 

Ajuste Comparativo, SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error cuadrático 

medio de aproximación. AIC= Criterio de información de Akaike.  

En la Tabla 7, se observa el análisis de fiabilidad de la prueba del instrumento 

(N=249) donde se obtiene un valor para el coeficiente alfa de .923 y coeficiente 

omega de .924, superando el promedio establecido para la fiabilidad de un 

instrumento (≥.70), siendo así un instrumento fiable y estable estadísticamente 

hablando (Kocat, 2014, citado en Núñez et al., 2016). 

Tabla 7.  Estadística de fiabilidad de la escala (N= 249) 

ÍTEMS (α) (ω) 

11 .923 .924 

Nota: α: Coeficiente alfa, ω: Coeficiente Omega 

Los índices de las cargas factorías para el segundo modelo se observan en la 

Tabla 8, con valores entre .80 a .93 (Ítems= 11), con un promedio .83 para el 

factor 1, .87 para el factor 2 y .88 para el tercer factor, siendo estos valores 

aceptables >.50 (Costello y Osborne, 2005). Los ítems 2 y 6 fueron eliminados 

en el proceso, lo cual dio como resultado valores mucho más óptimos en 

comparación al ajuste del primer modelo.  
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Tabla 8. Cargas factoriales del modelo 2 del Inventario de deseo sexual-2 

ÍTEMS F1 F2 F3 

1 .86   

3 .80   

7 .84   

8 .80   

9 .86   

4  .89  

5  .85  

10   .91 

11   .93 

12   .87 

13   .82 

Promedio de cargas 

factoriales .83 .87 
 

.88 
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Figura 1. Modelo 1  
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Figura 2. Modelo II  
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V. DISCUSIÓN 

 

El objetivo general de la presente investigación fue adaptar la versión 

española del inventario de deseo sexual (SDI-2) en universitarios de Lima 

Metropolitana, para lo cual fue necesario la valoración cualitativa de la escala 

original para obtener la evidencia de validez basada en el contenido por medio 

del juicio de expertos, además de contar con una lingüista experta que analizó y 

apoyo la estructura lingüística de los reactivos de la escala, obteniendo así 

valores promedios ≥.90, basados en los criterios de pertinencia, relevancia y 

claridad, ya que basándonos en Charter (2003) los valores óptimos o aceptables 

para la V son ≥.70.  

El siguiente objetivo del estudio fue examinar las evidencias de validez 

apoyadas en la estructura interna de la versión española del Inventario de Deseo 

Sexual (SDI-2) en universitarios de Lima Metropolitana, para lo cual se 

analizaron dos modelos, primero se analizó el modelo desarrollado por Moyano 

et al. (2016) que contaba con 3 dimensiones y 13 ítems y el nuevo modelo 

propuesto con 3 dimensiones y 11 ítems. Ambos modelos mostraron tener 

evidencias de validez por estructura interna adecuados.  El primero mostró un 

RMSEA=.06, CFI= .96, NNFI=.95, AIC= 104.43 y χ2/gl=3.76, lo cual mostraba 

un mejor ajuste a comparación del modelo original desarrollado por Spector et 

al. (1996) con un RMSEA = .11, CFI = .88, NNFI=.86, AIC = 494.52, χ2/gl=9.72. 

Sin embargo, el segundo modelo propuesto durante la investigación demostró 

tener un mejor ajuste que los dos ya mencionados, confirmando así su estructura 

apoyadas en evidencias de validez por medio del AFC con valores de 

χ²/gl=1.726, CFI=.98, TLI=.99, SRMR=.026, RMSEA=.054 y AIC=0616, 

analizados entre el modelo teórico propuesto y los datos empíricos obtenidos, lo 

cual significa que hay una mayor representatividad y descripción del constructo 

estudiado en el modelo propuesto.  

Al analizar las evidencias de confiabilidad apoyadas en la consistencia interna 

de la versión española del Inventario de Deseo Sexual (SDI-2) en universitarios 

de Lima Metropolitana, se obtiene un valor de coeficiente alfa de α=.923, frente 

a los valores que tuvo Moyano et al. (2016) de alfa de Cronbach superiores a .80 

para sus dimensiones, así como los valores por dimensión superiores a .80 de 
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alfa de Cronbach obtenidos por Spector et al. (1996). Asimismo, se obtuvo la 

fiabilidad por medio del coeficiente Omega (ω) consiguiendo un valor de .924. 

El inventario de deseo sexual-2 demuestra ser un instrumento altamente 

confiable al momento de evaluar la variable de deseo sexual tanto en varones 

como en mujeres, siendo similares a las evidencias empíricas obtenidas por 

Spector et al. (1996) por consistencia interna de α=.86 (Deseo sexual diádico) y 

α=.96 (Deseo sexual solitario), con un coeficiente promedio de α=.91 y los 

valores obtenidos paralelamente por Moyano et al. (2016) superiores a α=.80, 

con tres dimensiones, así lo respaldan. De igual manera, los resultados 

psicométricos obtenidos en este estudio avalan lo dicho previamente, con una 

consistencia interna de α=.92.   

Durante el desarrollo de la presente investigaciones se encontró con algunos 

imprevistos o limitaciones que pudieron sesgar los resultados obtenidos y la 

adecuada adaptación del instrumento. De la misma forma, se encontró 

limitaciones en la recopilación de información y de la data necesaria de la 

muestra tomada a través de formularios online, debido a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia (Sars-Cov-2), ya que esto puede ocasionar 

alteración en los resultados debido a la disponibilidad de los participantes a pesar 

de haber sido confidencial. Sin embargo, el nuevo modelo del inventario de 

deseo sexual-2 (SDI-2) cuenta con propiedades psicométricas válidas y 

confiables para el grupo objetivo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvieron óptimos valores de validez en cuanto a la capacidad del 

SDI-2 para cuantificar de manera significativa la variable deseo sexual, 

dando como resultado una adecuada adaptación de la escala en la 

población universitaria de Lima Metropolitana, todo esto como 

consecuencia del juicio de expertos y la aplicación del focus group. 

 

2. El modelo propuesto de 11 ítems reportó óptimos valores de validez 

apoyadas en la estructura interna, si comparamos los resultados 

obtenidos para el modelo original del SDI-2 de 13 ítems, observando el 

ajuste de los modelos. Lo cual significa que hay una mayor descripción 

del constructo en el modelo propuesto en este estudio. 

 

3. El SDI-2 sigue siendo un modelo altamente confiable y estable al 

momento de evaluar la variable deseo sexual, tanto para hombres como 

mujeres, puesto que presenta altos valores de confiabilidad por 

consistencia interna como lo demuestran los datos empíricos obtenidos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Con el propósito de incrementar la información, así como los 

antecedentes a nivel nacional acerca de la variable deseo sexual, se 

recomienda seguir analizando las propiedades psicométricas del SDI-2, 

de forma que haya mayores evidencias de su confiabilidad. 

 

2. Se recomienda realizar más investigaciones en poblaciones semejantes, 

que ayuden a generar mayores datos que contrasten o apoyen la validez 

del instrumento.  

 

3. Se recomienda desarrollar investigaciones con el inventario de deseo 

sexual-2, con muestras más grandes a nivel nacional, para analizar el 

ajuste de sus propiedades psicométricas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 9. Matriz de Operacionalización de la Versión Española del Inventario de Deseo Sexual – 2 

VARIABLE DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÌTEMS  ESCALA DE 
MEDICIÒN 

 
 
 
 
 
 
 

Deseo 
Sexual 

 

El deseo sexual 

es una fase 

apetitiva, que 

hace referencia a 

una fuerza, 

impulso o energía 

libidinosa, cuyo 

objetivo o meta 

principal es de 

carácter sexual 

(Davidson, 1987).    

 

Para medir la 

variable de deseo 

sexual se hará uso 

de la versión 

española del SDI-2 

de Moyano et al. 

(2016), adaptada de 

la versión original 

SDI-2 de Spector et 

al. (1996),  la cual 

consta de 3 

dimensiones y 13 

ítems de escalas 

diversas, asimismo 

presenta escala 

total. 

 

Deseo sexual 

Diádico - Pareja 

 

 

 

Es el interés o 

deseo en tener 

contacto sexual 

con la pareja. 

 

1 , 2 , 3 , 6 , 

 7 , 8 , 9 

 

La escala de 

medición del 

SDI-2, es: 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Deseo Sexual 

Diádico - Persona 

atractiva 

 

 

 

Es el interés  o 

deseo en tener 

contacto sexual 

con una 

persona. 

 

 

4 , 5 

 

 

Deseo Sexual 

Solitario 

 

Es el interés o 

deseo en tener 

actividad sexual 

con uno mismo. 

 

10, 11, 

 12, 13 

 

Fuente: Moyano, Vallejo-Medina y Sierra (2016)



 
 

 

Anexo 2: Inventario de deseo sexual-2 

El presente Inventario tiene como objetivo conocer las diferentes variables por 
las que se ve influenciado el interés o deseo sexual en universitarios. A 
continuación, se le presenta un conjunto de preguntas, las cuales debe de 
responder de la forma más sincera posible. Lea atentamente cada pregunta y 
marque la opción que más se ajuste a sus pensamientos y sentimientos. 

 

1. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia le ha apetecido tener actividad 
sexual con su pareja (por ejemplo, acariciar el uno al otro los genitales, 
dar o recibir estimulación oral, coito, etc.)? 

o Nada  

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

2. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido pensamientos 
sexuales que involucrasen a su pareja? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

3. Cuando usted tiene pensamientos sexuales, ¿Cuán fuerte es el deseo de 
tener actividades sexuales con su pareja? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

4. Cuando ve por primera vez una persona atractiva, ¿Cuán fuerte es su 
deseo sexual? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

5. Cuando está cierto tiempo con una persona atractiva (por ejemplo, en el 
trabajo o escuela), ¿Cuán fuerte es su deseo sexual? 

o Nada 



 
 

 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

6. Cuando se encuentra en situaciones románticas (como una cena 
iluminada por una vela, un paseo en la playa, etc.), ¿Cuán fuerte es su 
deseo sexual? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

7. ¿Cuán fuerte es su deseo en la actividad sexual con su pareja? 
o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

8. ¿Qué importancia tiene para usted satisfacer su deseo sexual a través de 
la actividad sexual con su pareja? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

9. En comparación con otras personas de su edad y sexo, ¿cómo clasificaría 
su nivel de deseo sexual hacia su pareja? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

10. Durante el último mes, ¿Con qué frecuencia ha deseado tener 
comportamientos sexuales autoeróticos (por ejemplo, masturbación, 
acariciarse los genitales, etc.)? 

o Nada 

o Poco  



 
 

 

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

11. ¿Cuán fuerte es su deseo con respecto a comportamientos autoeróticos 
(por ejemplo, masturbación, acariciarse los genitales, etc.)? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

12. ¿Qué importancia tiene para usted satisfacer su deseo sexual mediante 
la actividad sexual autoerótica (por ejemplo, masturbación, acariciarse los 
genitales, etc.)? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 

13. En comparación con otras personas de su edad y sexo, ¿cómo clasificaría 

su nivel de deseo en relación a los comportamientos sexuales 

autoeróticos (por ejemplo, masturbación, acariciarse los genitales, etc.)? 

o Nada 

o Poco  

o Regular  

o Mucho 

o Demasiado 
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