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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la relación existente entre 

seguimiento de reglas tipo tracking, pliance, evitación experiencial y conexión con valores 

con funcionamiento sexual en una muestra de 218 adultos de nacionalidad colombiana. 

Este estudio tuvo un diseño de tipo transversal correlacional, para la medición de variables 

se aplicaron siete escalas de manera autoadministrada y se realizó el respectivo análisis en 

el software SPSS identificando correlaciones de Pearson entre las variables seleccionadas. 

Como resultado se encontraron correlaciones positivas bajas entre las variables 

seleccionadas y el funcionamiento sexual en la muestra escogida.  

 

Abstract 

The objective of this study was to identify the relationship between psychological 

flexibility and sexual functioning in a sample of 218 Colombian adults. This study had a 

correlational cross-sectional design, for the measurement of variables, 7 self-administered 

scales were applied and the respective analysis was carried out in the SPS software, 

identifying Pearson correlations between the selected variables. As a result, low positive 

correlations were found between the variables corresponding to psychological flexibility 

and sexual functioning in the chosen sample. 
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Relación entre Flexibilidad Psicológica y el Funcionamiento Sexual en Población 

Colombiana 

 

En los últimos años en Colombia ha tomado mayor importancia el estudio de la salud 

sexual y de distinguir los factores relacionados con esta, partiendo de esta base, el Ministerio 

de Salud y Protección social lanzó en el 2014 la Política Nacional de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos, la cual sustenta la importancia del conocimiento e 

investigación de los factores relacionados con la salud sexual en población colombiana 

(Ministerio de la Protección Social, 2014). 

Según la Organización Mundial de la salud (2022), la salud sexual se define como un 

estado de bienestar en relación con la sexualidad a nivel mental, físico y social, esta requiere 

un enfoque de las relaciones sexuales y de la sexualidad seguro, placentero, libre de toda 

coacción o violencia. Para que esta se mantenga y se logre, se considera indispensable el 

respeto por los derechos sexuales de las personas. Partiendo de esta definición, en este estudio 

se enfatizó en una de sus dimensiones más importantes, la cual es el funcionamiento sexual, 

entendiendo esta como un conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales que 

se presentan ante un estímulo sexual (Álvarez-Muelas et al., 2020; Carrobles et al., 2011; 

Flores et al., 2012).  

Recientes estudios como los de Canals (2017), Montalvo (2014) y Juarez y Landero 

(2011) han encontrado que existe una correlación positiva entre funcionamiento sexual con 

factores como satisfacción sexual, autoestima y bienestar psicológico en general, pero hasta 

el momento en bases de datos no se han encontrado estudios que describan una relación entre 

funcionamiento sexual y flexibilidad psicológica, ya que esta también influye directamente 

en el bienestar psicológico. 
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Por otro lado, en población colombiana se han realizado estudios descriptivos sobre 

flexibilidad psicológica. Algunos como los de Cerra (2020) y Gines (2020) han descrito una 

relación entre flexibilidad psicológica con factores como el burnout, funciones ejecutivas, 

bienestar psicológico, satisfacción con la vida, entre otros. Pero hasta el momento no se ha 

documentado ningún estudio que describa una relación entre flexibilidad psicológica con 

factores relacionados con la salud sexual. Partiendo de esta base se puede concluir que existe 

un vacío de conocimiento científico frente a la relación de las variables mencionadas 

anteriormente, de este vacío se sustentó la importancia de realizar este estudio cuyo objetivo 

es describir dicha relación. 

Finalmente, identificar dicha relación podría facilitar un abordaje del funcionamiento 

sexual y de los factores relacionados a esta desde la flexibilidad psicológica, lo cual podría 

dar pie a que en un futuro se diseñen planes de intervención desde dicho enfoque. 
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Abordaje de la conducta humaba desde la teoría de los marcos relacionales 

El estudio de la conducta humana es el método crucial para poder comprender los 

aspectos que la mantienen. Uno de los primeros investigadores que se centraron en investigar 

los mantenedores de la conducta humana fue Skinner, quien después de años de investigación 

llegó a la determinación de que una conducta se mantiene por dos principales mecanismos: 

uno es el contacto directo con contingencias y el otro es el de la conducta gobernada por 

reglas (Skinner, 1966). Este estudio se centrará en la conducta gobernada por reglas, con la 

finalidad de poder explicar algunos patrones que subyacen al mantenimiento de determinadas 

conductas.  

Para conocer los procesos que subyacen al comportamiento humano, es fundamental 

abordar la teoría de los marcos relacionales, propuesta por Hayes, Holmes y Roche (2001 ) 

la cual busca generalizar el estudio de las relaciones derivadas, partiendo de la premisa de 

que el aprendizaje relacional se caracteriza por relaciones establecidas o derivadas entre 

estímulos no necesariamente por las propiedades físicas de estos, sino más bien por las 

características que indican que tipo de relación es más funcional en determinado contexto, 

esto con base a la historia de reforzamiento del sujeto en dichos contextos. 

A partir de la teoría de los marcos relacionales, el aprendizaje relacional se consolida 

como una explicación sobre el funcionamiento del lenguaje humano (Törneke, 2016).  Para 

sustentar esta idea pondremos el siguiente ejemplo: imaginémonos un humano 

hispanohablante que está aprendiendo el idioma inglés, este idioma es totalmente nuevo para 

él y no conoce ninguna palabra de este; entonces se le presenta la palabra “car” (significa 

carro en español), esta palabra no tiene ningún sentido para él, pero como parte del ejercicio 

de aprendizaje deberá relacionar la palabra carro, con la traducción correcta de esta, para esto 



12 
 

se le presentan 4 opciones a parte de la palabra “car” (house, three, boat, bycicle), las cuales 

son palabras en ingles que no tienen ningún significado para él . En este contexto, el sujeto 

intentará escoger la opción que considera correcta con base a simples suposiciones, si elige 

la opción errónea, se le informará del error, pero si elige la opción correcta, esta le será 

reforzada, lo cual aumentará la probabilidad de que en los próximos ensayos logre escoger 

la opción correcta y logre establecer una relación directa (carro – car). Ahora imaginémonos 

que en este mismo ensayo, con el mismo sujeto, le ponemos a buscar la traducción de la 

palabra “carro”, pero en italiano, a lo que se entrene una relación directa (carro – auto), en 

otro contexto el sujeto relacionará las palabras (car – auto), sin que se haya entrenado 

previamente.  

A esto es lo que se le llama una respuesta relacional derivada, pero ¿qué importancia 

tienen estas respuestas a la hora de explicar el comportamiento humano?, en respuesta a esta 

pregunta, autores como Tórneke (2016) afirman que las respuestas relacionales derivadas 

emergen bajo los principios del condicionamiento operante, el cual según Skinner (1975), es 

el mecanismo de aprendizaje mediante el cual una conducta se aprende o se mantiene a partir 

de sus consecuencias. Ahora, en la teoría de los marcos relacionales se han descrito 3 tipos 

propiedades de los enmarques relacionales, los cuales son la implicación mutua, implicación 

combinatoria, y la transformación de funciones de estímulo, los dos primeros tipos descritos 

actúan bajo un patrón únicamente relacional, mientras que el tercero actúa bajo claves 

contextuales funcionales, a esta última, se le considera una respuesta relacional 

arbitrariamente aplicable (Hayes y Quiñones, 2005). 

Partiendo de la anterior premisa, el lenguaje se podría considerar una conducta 

operante (Tórneke, 2016), razón por la cual se hace hincapié en su influencia sobre la 
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conducta humana. Cabe aclarar que desde la teoría de los marcos relacionales se explican sus 

procesos a través del aprendizaje relacional, diferenciando a este del aprendizaje 

respondiente en  que una respuesta se puede adquirir sin el contacto directo con la 

contingencia; pongamos de ejemplo el hecho de que un sujeto vaya caminando  por la calle 

y quiere arrojar la basura en alguna parte, entonces se dirige hacia un callejón con el objetivo 

de arrojarla, cuando de repente un policía le dice: “ si usted arroja la basura en ese lugar, le 

pondremos una multa”; entonces el sujeto se abstendrá de arrojar la basura en dicho lugar sin 

que le hubiese sucedido esto antes, esto se debe a que el sonido “multa” actúa como una clave 

contextual que modifica la función de los estímulos basura y callejón. De esta manera, 

podemos responder de diferentes formas incluso a los mismos estímulos gracias a las claves 

contextuales que están presentes, es a este evento de responder en términos de dos o más 

estímulos en función de una determinada consecuencia que se le llamará regla.  

Ahora, hasta este punto cabe preguntarnos si desde la teoría de los marcos relacionales 

podemos explicar factores relacionados con el funcionamiento sexual, frente a esta pregunta, 

autores como Barnes y Roche (1997) afirman que desde TMR es posible identificar como 

los humanos responden a diferentes estímulos sexuales, sin dejar de lado la importancia de 

las variables biológicas ni la historia de aprendizaje de cada individuo. Sin embargo, hasta el 

momento se han hecho pocos estudios que aborden la conducta sexual desde TMR, como lo 

corroboran Roche et al., (2000).   

En cuanto a la conducta gobernada por reglas, autores como Schlinger (1993), definen 

el concepto de regla como la especificación de contingencias y a su efecto de alterar 

funciones respondientes y operantes de aquellos estímulos que describe. Frente a la 

importancia de estudiar la conducta gobernada por reglas, encontramos que estas explican 
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las conductas cuya descripción no se encuentra en el contacto con contingencias. Dentro de 

la conducta gobernada por reglas, se destacan tres formas principales de seguimiento, el 

primero que es el seguimiento de reglas tipo pliance, el segundo que es el seguimiento de 

reglas tipo tracking, y el tercero es el seguimiento de reglas tipo aumenting (Wilson y 

Luciano, 2002) 

El seguimiento de reglas tipo pliance es definido por autores como Hayes (1998) 

como “un tipo de comportamiento que se da en función de consecuencias que están mediadas 

socialmente por la correspondencia entre la regla y la respuesta” un ejemplo de seguimiento 

de reglas tipo pliance, puede ser cuando a un niño de 6 años su padre le verbaliza “debes 

recoger tus juguetes”, en este caso el niño emitirá su conducta principalmente por la 

consecuencia de seguir la petición (hacerle la petición). El segundo tipo es el seguimiento de 

reglas tipo tracking (seguimiento), las cuales se refieren a seguir una regla según esta 

corresponda con la consecuencia deseada para el sujeto, (Zettle y Hayes, 1982). Al respecto, 

pondremos de ejemplo de esto puede ser, cuando usted ve las indicaciones de dónde queda 

el centro comercial en su celular, como conducta usted sigue estas sindicaciones y finalmente 

llega a donde deseaba llegar (centro comercial), en este caso, lo que dirige la conducta es la 

consecuencia en sí, mas no las indicaciones del mapa (Ruiz et al., 2020). Hasta en este punto 

se hace necesario poner en cuestión el hecho de porqué sería problemático el seguimiento de 

reglas, para responder a esta cuestión, autores como  Hojo (2002) y Martínez et al. (2007) 

utilizan el término “insensibilidad a las contingencias” para referirse al proceso mediante el 

cual un sujeto emite una conducta en función de lo que especifica la regla, más que en función 

de la contingencia con la cual está haciendo contacto, lo cual puede hacer que estas conductas 

sean desadaptativas, lo cual es el punto de partida de lo que se considera inflexibilidad 
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psicológica. Diversos autores como Torneke et al., (2008) han considerado la conducta 

gobernada por reglas como factor relacionado con la adquisición de conductas desadaptativas 

que influyen negativamente en la calidad de vida de las personas, a este factor lo llamaremos 

rigidez psicológica.  

Hasta este punto cabe preguntarnos ¿cómo podría influir la rigidez psicológica en el 

funcionamiento sexual?  

Como respuesta a lo que consideramos rigidez psicológica, Hayes et al. (2015) 

definen un modelo unificado de funcionamiento humano llamado flexibilidad psicológica, el 

cual consiste en la capacidad de hacer contacto con los eventos privados aversivos sin dejar 

que estos impidan actuar de manera consciente, y orientando los propios comportamientos a 

los valores vitales de cada persona. 

Dentro de los procesos que abarcan la flexibilidad psicológica, enfatizaremos en sus 

dos procesos principales, los cuales son los valores, definiéndose estos como consecuencias 

reforzantes que se encuentran en la parte más alta de una red jerárquica construida 

verbalmente (Barnes-Holmes y McHugh, 2004; Wilson y Luciano, 2002). Y la aceptación, 

entendiendo esta como un patrón que consiste en que el individuo haga contacto con un 

evento privado aversivo sin que este último desencadene una acción puntual (Barnes-Holmes 

y McHugh, 2004).  

Los autores anteriormente citados describen una relación directa entre inflexibilidad 

psicológica y psicopatología, pero hasta el momento se han documentado muy pocos estudios 

descriptores de una relación entre inflexibilidad o flexibilidad psicológica con 

funcionamiento sexual, uno de esos fue el de Maathz et al. (2020), el cual encontró una 
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correlación positiva entre inflexibilidad psicológica y un funcionamiento sexual deficiente 

en una muestra de 107 mujeres que padecían dolor vulvovaginal. A continuación, 

describiremos lo que abordaremos como funcionamiento sexual y posteriormente 

describiremos una revisión preliminar entre estos dos conceptos.  

Como se ha definido anteriormente, el funcionamiento sexual está constituido por 

respuestas biológicas, emocionales y cognitivas, y se ha encontrado que debido a esto dicho 

factor está estrechamente relacionado con la calidad de vida en general (Carrobles et al., 

2011). En cuanto a los factores psicológicos estudiados que se relacionan negativamente con 

la función sexual, se ha encontrado que el denominado Rol del espectador es un factor que 

influye negativamente sobre la respuesta sexual. (Masters y Johnson, 1976). El denominado 

“Rol del espectador”, se define como un comportamiento que consiste en focalizar la propia 

atención en la imagen corporal y en el propio rendimiento durante el acto sexual, lo cual hace 

que se pierda el contacto directo con las sensaciones corporales durante la actividad sexual 

(De la Vega, 2020). Adicionalmente autores como Masters y Johnson (1966) y Kaplan (1974) 

definieron otro fenómeno como ansiedad por ejecución, el cual consiste en sentir 

preocupación por el propio desempeño durante, o antes de la actividad sexual y también 

resaltaron la influencia de las experiencias sexuales desagradables previas como causantes 

de los factores anteriormente mencionados.  

Observando el fenómeno del Rol del espectador junto con la influencia de 

experiencias sexuales desagradables y la ansiedad por ejecución, desde la flexibilidad 

psicológica podríamos definirlos como fenómenos causados por algunos componentes de 

esta como lo son la evitación experiencial y perdida de contacto con el momento presente, es 

en base a estas definiciones que nace el objetivo de este estudio. 
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Problema de investigación 

Para nuestro conocimiento, en población colombiana hasta el momento no se han 

encontrado estudios que describan una relación directa entre componentes de la flexibilidad 

psicológica y el funcionamiento sexual. Adicionalmente los estudios que se han realizado 

sobre los factores psicológicos relacionados con funcionamiento sexual han encontrado que 

principalmente la ansiedad por rendimiento, las experiencias sexuales negativas, la depresión 

y el consumo de sustancias, son las que más influyen negativamente en dicha variable 

(Muñoz y Camacho, 2016; Vizcaino y Montero, 2017; Kaplan, 1974). Pero al detenernos a 

ver que procesos están de base a estos dos fenómenos, nos encontramos con que estos 

posiblemente tienen relación con componentes de la flexibilidad psicológica como lo son el 

seguimiento de reglas verbales y la evitación experiencial. El seguimiento de reglas verbales 

puede relacionarse con funcionamiento sexual de modo que las experiencias sexuales 

negativas funcionan como un discriminativo para responder en términos de estas y por lo 

tanto conllevan a que el individuo tenga comportamientos que evitan o limitan la interacción 

sexual. En cuanto a la evitación experiencial, esta se define como como un patrón de 

comportamientos que ocurren cuando el sujeto no está dispuesto a ponerse en contacto con 

eventos privados que tienen una función aversiva (Hayes et al., 1996), esta se relaciona con 

la ansiedad por rendimiento en que puede desencadenar comportamientos enfocados a 

reducir el malestar interno que se genera en el sujeto al encontrarse en la interacción sexual. 

Al encontrar una relación entre las variables anteriormente mencionadas con la respuesta 

sexual, se podrá describir dicha relación y a partir de esto se podrán proponer planes de 

intervención sexológica basados en la flexibilidad psicológica  
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Aspectos metodológicos 

Objetivos 

Objetivo general  

Evaluar si existe una relación entre seguimiento de reglas tipo pliance, tipo tracking, 

conexión con valores, evitación experiencial con el funcionamiento sexual en una muestra 

de población colombiana. 

Objetivos específicos 

- Evaluar si existe una relación entre conexión con valores y funcionamiento sexual  

- Evaluar si existe una relación entre seguimiento de reglas tipo pliance y 

funcionamiento sexual. 

- Evaluar si existe una relación entre seguimiento de reglas tipo tracking y 

funcionamiento sexual.  

- Evaluar si existe una relación entre evitación experiencial y funcionamiento sexual. 

Variables  

Seguimiento de reglas tipo tracking 

 Se define como la habilidad para establecer relaciones funcionales entre los 

comportamientos y sus consecuencias con el fin ajustar el comportamiento de acuerdo con 

estas (Ruiz et al., 2020). Esta variable será medida con la prueba Generalized Tracking 

Questionnaire (GTQ). 

Seguimiento de reglas tipo pliance 
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Se define como una cadena de comportamientos cuya correspondencia entre la regla 

y la respuesta están mediadas socialmente (Hayes, 1998). Esta variable será medida con la 

prueba Generalized Pliance Questionnaire (GPQ) (versión 9 ítems). 

Conexión con valores  

Comportamientos que tienen consecuencias reforzantes que se encuentran en la 

parte más alta de una red jerárquica construida verbalmente (Barnes et al., 2004; Wilson y 

Luciano, 2002). Esta variable será medida con la prueba Valúes Questionnaire (VQ). 

Evitación experiencial  

Se define como un patrón de comportamientos que ocurren cuando el sujeto no está 

dispuesto a ponerse en contacto con eventos privados que tienen una función aversiva. 

(Hayes et al., 1996). Esta variable será medida con la prueba Acceptance and Action 

Questionnaire- II (AAQ-II). 

Funcionamiento sexual  

Conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales que se presentan ante 

un estímulo sexual, dicha respuesta implica 5 fases las cuales son deseo, excitación, meseta, 

orgasmo y resolución. Así como su afección puede estar relacionada con las disfunciones 

sexuales, como por ejemplo la eyaculación precoz y la disfunción eréctil (Álvarez-Muelas 

et al., 2020; Carrobles et al., 2011; Flores et al., 2012). Esta variable será medida con las 

pruebas Female Sexual Function Index (FSFI), International Index of Erectile Function 

(IIEF), Premature Ejaculation Diagnostic Test (PEDT), Massachusetts General Hospital-

Sexual Functioning Questionnaire (MGH-SFQ). 
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Hipótesis 

Hipótesis preliminar 1 

Se observará una correlación positiva entre conexión con valores y funcionamiento 

sexual. 

Hipótesis preliminar 2 

Se observará una correlación negativa entre seguimiento de reglas tipo tracking y 

funcionamiento sexual.  

Hipótesis preliminar 3 

Se observará una correlación negativa entre seguimiento de reglas tipo pliance y 

funcionamiento sexual 

Hipótesis preliminar 4 

Se observará una correlación negativa entre evitación experiencial y funcionamiento 

sexual.  

 

Metodo 

Muestra 

Se seleccionó una muestra de 218 participantes mayores de edad, de los cuales 112 

eran hombres y 106 eran mujeres con edades entre 18 y 65 años, estos pudieron compartir 

cualquier característica sociodemográfica. Respecto a los criterios de inclusión se tuvo en 

cuenta únicamente que decidieron participar en el estudio de manera voluntaria. Como 
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criterio de exclusión se tuvo en cuenta que los participantes hayan sido diagnosticados con 

una disfunción sexual y que no tuvieran nacionalidad colombiana. A continuación, se 

presentaran las tablas con las descripciones de las variables sociodemográficas. 

Según la tabla 1, del total de los participantes el 51.4% eran hombres y el 48.6% eran 

mujeres. En cuanto a la edad, el promedio de edad de los hombres fue de 31,3 años y el de 

las mujeres fue de 27.7.  

Tabla 1. 

Sexo y edad de los participantes 

  
Hombres  Mujeres 

Sexo 
 

112(51,4%) 106(48,6%) 

Edad 
 

31,37(DT=8,6) 27,75 (DT=6.8) 

DT = desviación típica 

Según la tabla 2, en cuanto al nivel académico de los participantes, el 17.9% tienen el 

grado de bachiller, el 13.8% tiene el grado de técnico, el 12.8% tiene el grado de tecnólogo 

y el porcentaje más alto cursaron pregrado con el 38%. En cuanto a formación posgradual, 

el 12.4% tiene especialización y el 4% tiene maestría. 

Tabla 2.  

Nivel de estudios de los participantes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato 39 17,9 

Técnico 30 13,8 

Tecnólogo 28 12,8 

Pregrado 83 38,1 

Especialización 27 12,4 

Maestría 9 4,1 

Validos 2 0,9 

Total 218 100% 
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En cuanto a la tabla 3, el estado civil, el 9.6% son casados, el 1.8% son separados, el 

porcentaje mas alto es de solteros con el 67% y el 20.6% están en unión libre.  

Tabla 3.  

Estado civil de los participantes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Casado 21 9,6 

Separado 4 1,8 

Soltero 146 67 

Unión libre 45 20,6 

Validos 2 0,9 

Total 218 100% 

 

En cuanto a la tabla 4, en orientación sexual, el 2,8% reportaron ser bisexuales, el 0.9% 

demisexual, el porcentaje mas alto fue de orientación heterosexual con el 91.3%; el 2.3% 

eran de orientación homosexual, el 0.5% reportó no tener orientación sexual, el 1.4% reportó 

ser pansexual.  

 

Tabla 4. 

Orientación sexual de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Bisexual 6 2,8 

Demisexual 2 0,9 

Heterosexual 199 91,3 

Homosexual 5 2,3 

Ninguno 1 0,5 

Pansexual 3 1,4 

Validos 2 1 

Total 218 100% 

 



23 
 

 

Instrumentos 

Values Questionnaire (VQ)  (Smout et al., 2014) 

Esta prueba evalúa la variable conexión con valores, y se divide en dos dimensiones 

las cuales son obstrucción y progreso. Consta de 10 ítems de los cuales 5 ítems miden la 

subescala de obstrucción, y los otros 5 miden la subescala de progreso, los ítems de esta 

escala son te tipo Likert con 7 opciones de respuesta repartidos de 0 a 6. Esta prueba tiene un 

alfa de Cronbach de 0.83 en la subescala progreso, y de 0.82 en la subescala obstrucción, lo 

cual representa una consistencia interna adecuada. La versión que se utilizó de esta prueba 

es la validada en población colombiana por Ruiz et al. (2022). 

Generalized Tracking Questionnaire (GTQ) (Ruiz et al., 2020).   

Esta prueba evalúa la variable seguimiento de reglas tipo tracking, consta de 11 ítems 

de tipo Likert con 7 opciones de respuesta repartidos de 1 a 7. Cada ítem entre mayor 

puntuación presente, indicará mayor seguimiento de reglas tipo tracking. Esta prueba tiene 

un alfa de Cronbach de 0.85, lo cual indica una consistencia interna adecuada, la versión que 

se utilizó fue la validada por Ruiz et al. (2020).   

Generalized Pliance Questionnaire (GPQ) (versión 9 ítems) (Ruiz et al., 2019). 

Esta prueba evalúa la variable seguimiento de reglas tipo pliance, consta de 9 ítems 

de tipo Likert, con 7 opciones de respuesta repartidos de 1 a 7 en cada ítem, donde entre 

mayor puntuación, mayor seguimiento de reglas tipo pliance. Esta prueba tiene un alfa de 

Cronbach de 0.95, lo cual indica una consistencia interna adecuada, la versión que se utilizó 

fue la validada por Ruiz et al. (2019). 
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Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire (MGH-SFQ) 

(Labbate y Lare, 2001) 

Esta prueba evalúa la percepción que tienen las personas acerca de su funcionamiento 

sexual, esta se divide en 5 dimensiones las cuales son: deseo sexual, excitación sexual, 

orgasmo, erección y satisfacción general. La dimensión erección se aplica solo para hombres, 

mientras que las demás dimensiones se aplican para los dos sexos. Consta de 5 ítems tipo 

Likert, los cuales tienen cada uno 5 opciones de respuesta, en donde mayor puntuación, 

mayor funcionamiento en cada dimensión. Esta prueba tiene un alfa de Cronbach de 0.89 

para hombres y de 0.89 para mujeres, lo cual indica una consistencia interna adecuada, la 

versión que se utilizo fue la validada por Marshal et al. (2016). 

Premature Ejaculation Diagnostic Test (PEDT) (Symonds et al., 2007) 

Esta prueba evalúa el nivel de eyaculación prematura únicamente en hombres, consta 

de 5 ítems tipo Likert, los cuales tienen cada uno 4 opciones de respuesta en donde entre a 

mayor puntuación, mayor presencia de eyaculación precoz. Esta prueba tiene un alfa de 

Cronbach de 0.78, lo cual indica una consistencia interna adecuada, la versión que se utilizó 

fue la validada por Vallejo-Medina et al., (2023).  

International Index of Erectile Function (IIEF) (Rosen et al., 1999) 

Esta prueba evalúa el nivel de disfunción eréctil únicamente en hombres, consta de 5 

ítems de tipo Likert, cada uno tiene 5 opciones de respuesta, en donde a mayor puntuación, 

mayor índice de respuesta eréctil. Esta prueba tiene un alfa de Cronbach de 0.78, lo cual 
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indica una consistencia interna adecuada, la versión que se utilizó en este estudio fue la 

validada por Vallejo-Medina et al. (2022). 

Female Sexual Function Index (FSFI) (Rosen  et al., 2000)   

Esta prueba evalúa el nivel de funcionamiento sexual únicamente en mujeres, se 

divide en 6 dimensiones las cuales son: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción 

global y dolor. Consta de 19 ítems los cuales son de tipo Likert con 5 opciones de respuesta 

en cada uno donde a mayor puntuación, mayor indicador en cada dimensión. Esta prueba 

tiene un alfa de Cronbach de 0.94, lo cual indica una consistencia interna adecuada, la versión 

que se utilizó en este estudio fue la validada por Vallejo-Medina et al. (2018). 

Acceptance and Action Questionnaire- II (AAQ-II) (Bond et al., 2011). 

Esta escala evalúa el nivel de evitación experiencial en ambos sexos, consta de 7 

ítems, los cuales son de tipo Likert, en donde cada uno tiene 7 opciones de respuesta en donde 

a mayor puntuación, mayor grado de evitación experiencial. Esta escala tiene un alfa de 

Cronbach entre 0,88 y 0,91, la versión que se utilizó fue la validada en población colombiana 

por Ruiz et al. (2016). 

Diseño 

Este es un estudio de tipo transversal-correlacional, mediante el cual se buscó 

encontrar si existe una relación entre múltiples variables. Este tipo de estudio permitió 

recabar evidencia de asociación entre variables inalterables, también facilitó tener control 

tanto en la selección de los sujetos, como en sus mediciones. Otra característica de este diseño 

es que se suele desarrollar en periodos muy limitados de tiempo, lo que se consideró viable 
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para su realización. Cabe aclarar que en este tipo de estudios no se manipulan las variables 

seleccionadas. Manterola et al. (2019).  

Procedimiento 

El procedimiento que se llevó a cabo para desarrollar esta investigación se desarrolló 

de la siguiente forma: 

Inicialmente se buscó a la población descrita anteriormente vía virtual, por medio de 

redes sociales se realizó una convocatoria, quienes decidieron participar ingresaban a un link 

que inicialmente les mostraba el consentimiento informado el cual especificaba las 

implicaciones éticas del proceso, luego para quienes aceptaban participar a continuación les 

dirigía a las pruebas. Para participantes de sexo masculino se aplicaron 7 pruebas y para 

participantes de sexo femenino se aplicaron 6 pruebas por esta misma vía. Posteriormente se 

analizaron los resultados de estas pruebas, teniendo en cuenta que quienes contestaron las 

pruebas no cumplían ningún criterio de exclusión. Una vez recolectados los 218 participantes 

que respondieron las pruebas completas, se registraron los datos en una base de datos de 

Excel. Una vez registrados los datos sociodemográficos y las puntuaciones de los 218 

participantes aptos para el estudio, se registraron estos datos en el software SPSS y se 

realizaron los respectivos análisis estadísticos, para finalizar, se consolidó toda la 

información en este documento.    

Consideraciones Éticas 

Para el desarrollo de esta investigación, se tuvieron en cuenta los principios de la 

American Psychological Asociación (APA) y de la Ley 1090 del ejercicio profesional del 
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psicólogo. En cuanto a los Principios éticos de los psicólogos y Código de Conducta 

American Psychological Association (2010), se hizo acogimiento del artículo 8.02 de  

investigación y publicación, el cual refiere que se elaboró un consentimiento 

informado en el cual se les informó a los participantes los siguientes parámetros: el propósito 

de la investigación, el derecho a rehusarse a participar, las consecuencias de participar o 

retirarse, posibles riesgos, posibles beneficios los incentivos por la participación, y 

finalmente la confidencialidad de los datos. También se hizo acogida del artículo 8.13, el 

cual refiere sobre la publicación duplicada de datos, haciendo hincapié en que no se pueden 

publicar datos ya publicados como originales o de la autoría propia. 

En cuanto a los principios de la Ley 1090 del ejercicio profesional del psicólogo, se acogió 

el articulo 2.5 el cual refiere a la confidencialidad, de los datos y la identidad de los 

participantes, y que estas se revelarán solo bajo autorización de estos. También se acogió el 

articulo 2.9 el cual se refiere a que la decisión de realizar una investigación se fundamenta 

en el deseo de contribuir al desarrollo de la psicología y del bienestar de la sociedad. 

Resultados 

Tabla 5. *  

 
Func_erec eyac_prec GHfuncion FSFI 

Obstrucción Correlación 

de Pearson 

-,216* ,317** -,235** -,231* 

Progreso Correlación 

de Pearson 

.165 -.103 ,183** .163 

tracking Correlación 

de Pearson 

,251** -.140 ,284** ,254* 
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*= p < 0,05; ** = p < 0,01 

Correlaciones de Pearson 

Nota. Func_erec = funcionamiento eréctil, eyac_prec = eyaculación precoz, 

GHfuncion = funcionamiento sexual en general, FSFI = funcionamiento sexual femenino, 

evit_experienc = evitación experiencial.    

Como se puede ver en la tabla 5, la variable obstrucción tiene una correlación negativa 

baja con las variables función eréctil, y funcionamiento sexual en mujeres. Y tiene una 

correlación positiva moderada y significativa frente a la variable eyaculación precoz, lo cual 

quiere decir que, a mayor obstrucción, menor funcionamiento sexual en hombres y mujeres.  

La variable progreso tiene una correlación positiva baja con las variables 

funcionamiento eréctil, y funcionamiento sexual en mujeres, y tiene una correlación positiva 

baja y significativa con la variable funcionamiento sexual en general. Con la variable 

eyaculación precoz tiene una correlación negativa baja; lo cual quiere decir que, a mayor 

progreso, mayor funcionamiento sexual en hombres y mujeres. 

 La variable tracking tiene una correlación positiva baja y estadísticamente 

significativa con las variables funcionamiento eréctil, funcionamiento sexual en general y 

funcionamiento sexual en mujeres, pero tiene una correlación negativa baja con la variable 

eyaculación precoz. Lo cual indica que, a mayor seguimiento de reglas tipo tracking, mayor 

funcionamiento sexual en hombres y mujeres.  

pliance Correlación 

de Pearson 

.070 .049 -,178** -.187 

evit_experienc Correlación 

de Pearson 

-.102 ,220* -,258** -.183 
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La variable pliance tiene una correlación positiva baja frente a las variables 

Funcionamiento eréctil y eyaculación precoz, pero tiene una correlación negativa baja y 

estadísticamente significativa frente a las variables funcionamiento sexual en general y 

funcionamiento sexual en mujeres.  

La variable evitación experiencial tiene una correlación negativa baja con la variable 

funcionamiento eréctil, pero tiene una correlación positiva y estadísticamente significativa 

con la variable eyaculación precoz. Con la variable funcionamiento sexual en general tuvo 

una correlación negativa baja y estadísticamente significativa, y con la variable 

funcionamiento sexual en mujeres tuvo una correlación negativa baja. 

            Discusión 

Este estudio tenía como objetivo general encontrar la relación existente entre 

variables descriptivas de la flexibilidad psicológica con funcionamiento sexual, según las 

correlaciones de Pearson encontradas, se puede considerar que se corroboró la primera 

hipótesis, ya que la variable obstrucción tuvo una correlación negativa con las variables 

función eréctil y funcionamiento sexual, mientras que la variable progreso correlacionó 

positivamente con estas variables, pero cabe resaltar que estas correlaciones aunque fueron 

bajas, en el caso de la variable progreso fueron estadísticamente significativas.  Esto también 

se vio reflejado en el estudio realizado por Maathz et. al (2020) en el que una evitación del 

dolor correlacionaba positivamente con un funcionamiento sexual deficiente en una muestra 

de mujeres.  

En cuanto a la segunda hipótesis, se puede considerar no se corroboró, ya que la 

variable seguimiento de reglas tipo tracking tuvo una correlación positiva y estadísticamente 
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significativa con las variables funcionamiento eréctil, funcionamiento sexual en general y 

funcionamiento sexual en mujeres, esto podría explicar que distinguir y ajustar los 

comportamientos de la interacción sexual con las consecuencias deseadas podría mejorar el 

funcionamiento sexual, ya que como lo indican  Ruiz et al. (2020), el seguimiento de reglas 

tracking consiste en actuar en función de la consecuencia en un contexto determinado.  

En cuanto a la tercera hipótesis, se podría considerar que esta no se corroboró 

totalmente, ya que las correlaciones de la variable seguimiento de reglas tipo pliance obtuvo 

correlación negativa con las variables funcionamiento sexual en general y funcionamiento 

sexual en mujeres, pero, aunque dicha correlación es estadísticamente significativa, se 

identificó una correlación positiva con la variable funcionamiento eréctil, lo cual es 

contradictorio con la correlación anterior. Respecto a esta discrepancia, se considera que se 

podría estudiar más detenidamente la relación de esta variable con el funcionamiento sexual 

con el fin de identificar los factores que influyen en esta.  

En cuanto a la cuarta hipótesis, se podría considerar que, si se corroboró, ya que la 

variable evitación experiencial obtuvo una correlación negativa con las variables función 

eréctil, funcionamiento sexual en general y funcionamiento sexual en mujeres. Esta relación 

concuerda con el argumento de Masters y Johnson (1966) y Kaplan (1974) el cual indica que 

la evitación de experiencias negativas previas en la actividad sexual repercute negativamente 

en la respuesta sexual. Adicionalmente, autores como Becerra-Alfonso (2015) encontraron 

que en mujeres, experiencias previas de abuso sexual influyen en una dificultad en la 

aparición de la respuesta sexual debido a la evitación de las sensaciones displacenteras 

presentes durante las experiencias de abuso. 
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Para finalizar, haciendo una descripción en general y respondiendo al problema de 

investigación, se podría concluir que la flexibilidad psicológica si tiene una relación con el 

funcionamiento sexual, pero se debe considerar el hecho de haber abordado todas las 

subvariables en general como una limitación de este estudio. A partir de esto podríamos 

considerar que en futuros estudios acerca de la relación entre estas dos variables se debe 

investigar por separado cada una de las subvariables con el fin de identificar relaciones más 

especificas entre estas.   
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ANEXOS 

Consentimiento Informado 

 

Esta investigación es conducida por el psicólogo clínico Arley Lopez Rodriguez, estudiante de 

la Maestría en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, bajo la 

dirección del Psicólogo Mg. Pablo Vallejo.  

 

El propósito de la presente investigación es estimar la relación entre la aceptación o evitación 

de pensamientos, emociones y sensaciones incómodas, acciones dirigidas a actividades 

gratificantes frente al funcionamiento sexual en una muestra de población adulta de 

nacionalidad colombiana. Los resultados obtenidos podrán aportar en los procesos de 

distinción e identificación de factores relacionados con el funcionamiento sexual de hombres 

y mujeres colombianos.  

 

Tu participación será totalmente voluntaria, debes ser una persona mayor de 18 años y 

residir en cualquier lugar dentro del territorio colombiano; si aceptas hacer parte de esta 

investigación debes saber que en cualquier momento del diligenciamiento de la encuesta 

puedes retirarte o abandonarla tranquilamente. 

 

En la investigación se solicitará responder información correspondiente a datos 

sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, nivel académico, ciudad y departamento de 

residencia, entre otros y un conjunto de escalas psicométricas que variarán dependiendo del 
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genero con el cual te identifiques.  

 

Es de vital importancia aclarar que los datos que nos proporciones son totalmente 

confidenciales y resultados de esta investigación no tendrán un fin diagnóstico ya que serán 

empleados con fines académicos e investigativos. Los datos serán analizados de forma grupal, 

sin solicitar información personal como nombres o dirección de residencia, solo se te 

solicitará el correo electrónico si deseas la retroalimentación de los resultados, información 

que se te enviará una vez finalice la investigación. Se garantiza la confidencialidad y completa 

reserva sobre las personas que desean participar y la información consignada. Así mismo, no 

tendrás ninguna retribución económica o material, solamente la gratificación de contribuir y 

apoyar procesos educativos e investigativos en el área de la psicología clínica. 

Si aceptas participar afirmas que se te ha informado acerca del objetivo de la investigación, la 

confidencialidad de la información y tu proceso de participación. De igual manera 

comprendes que la información obtenida será usada con fines y propósitos académicos y 

podrás dejar de diligenciar el cuestionario en cualquier momento. Con base en lo anterior 

contesta "Sí" para continuar con el cuestionario. En caso de que no desees continuar, marca la 

opción correspondiente y cierra tu navegador. 

 

En caso de tener alguna inquietud te puedes comunicar con la investigadora: 

Harvey Arley Lopez Rodriguez  

Estudiante de Maestría en Psicología Clínica 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Correo: harveya.lopezr@konradlorenz.edu.co 

Link de acceso: https://forms.gle/sa9MNPKanjY3ehK49  

mailto:harveya.lopezr@konradlorenz.edu.co
https://forms.gle/sa9MNPKanjY3ehK49

