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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Esta investigación tuvo como objetivo estimar las propiedades psicométricas de la Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS) 

en una muestra colombiana. Dentro de los resultados se encontró una adecuada adaptación lingüística mediante la evaluación de la 

claridad de los ítems, aceptables índices de consistencia interna estimados a partir del Alpha de Cronbach y Omega de McDonald 

(α=.80, =.81) y (α=.78, =.78) para las versiones de 8 y 4 ítems, respectivamente, validez convergente mediante la estimación de la 

correlación con la Escala de Impulsividad de Barrat (EIB) ( =.401, p=.000). Y, frente a la estructura interna, se encontró que el modelo 

que mejor ajuste es de 2 factores para la versión de 8 ítems y 1 factor para la versión de 4. Es una escala que presenta adecuadas 

propiedades psicométricas de confiabilidad y validez que permiten su uso en población colombiana, sin embargo, no es recomendable 

para realizar diagnósticos.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La psicometría tiene como objetivo evaluar de forma indirecta los constructos psicológicos, facilitando la descripción, 
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explicación, clasificación y predicción de los mismos, permitiendo así, tanto en el campo clínico como en el investigativo, la 

recolección de evidencia que dé cuenta de dichas variables y facilite la toma de decisiones (González, 2007).  

Según Meneses et al. (2013) dentro del campo de la psicología clínica, la recolección de datos de forma cuantitativa favorece 

la comprensión y explicación de los fenómenos psicológicos, además de aportar evidencia para la toma de decisiones frente a los tipos 

de intervención. De forma similar, en el campo investigativo, la obtención de datos cuantitativos acerca de los constructos psicológicos, 

permite aunar evidencia para el diseño de teorías causales, explicativas, correlacionales, formas de intervención, entre otras.  

Uno de los aspectos relevantes dentro de la psicometría es la adaptación y validación de instrumentos a diferentes contextos. 

Según Roncero (2015), éste proceso es fundamental ya que facilita el diagnóstico y elección del tratamiento acorde a las características 

de un contexto y aporta al progreso de la ciencia, lo que permite evaluar, clasificar y cuantificar las alteraciones mentales, trastornos o 

psicopatologías y evidenciar los cambios posteriores a un tratamiento bien sea farmacológico o conductual.  

Ahora bien, para ésta investigación el instrumento de interés es la “Escala de Búsqueda de Sensaciones” (EBS) (Zuckerman, 

1979), teniendo en cuenta que la Búsqueda de Sensaciones (BS) es un constructo que se relaciona con otros problemas 

psicopatológicos, es considerada como un atributo transdiagnóstico, se ha investigado en diferentes países del mundo (China, Turquía, 

España, Perú, México, Colombia, Portugal, Alemania e Italia), se ha empleado en investigaciones en población colombiana y, no 

cuenta con un proceso de adaptación y validación en éste contexto. A continuación, se desglosan los argumentos enunciados 

anteriormente.  

La BS es definida como un patrón de comportamiento más o menos estable en el tiempo, se asocia con la necesidad de sentir 

experiencias nuevas y evitar experiencias aburridas (Chico, 2000; Zuckerman, 1979). Se correlaciona con diferentes trastornos y/o 

dificultades de tipo externalizantes: Suicidio (Palacios, Sánchez, y Palos, 2010) conducta antisocial (Betancourt y García, 2015) 

consumo abusivo de Sustancias Psico Activas (SPA) (Latorre, Cámara y García, 2014; Nadal, 2008; Pérez, 2016) impulsividad (Olarte, 

Cavalvante, Paramio y Zatas, 2017) infidelidad sexual (González, Martínez y Martínez, 2009) conducta sexual riesgosa (Chico, 2000) y 

conducción de forma arriesgada (Gálvez y González, 2010; Ledesma, Poó y Peltzer, 2007). Por ello, teniendo en cuenta lo mencionado 
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anteriormente, se propone que el aunar evidencia de éste atributo, sería de utilidad para la psicología clínica en la medida en que se 

aporte una herramienta que pueda dar cuenta de la BS en población colombiana, con el objetivo de identificar posibles conductas o 

indicadores de riesgo, signos y síntomas de otras patologías, y que también aporte a las formas de intervención (Alcázar, Verdejo, 

Bouso y Ortega, 2015). 

Ahora bien, desde otra perspectiva, la relación que mantiene la BS con diferentes problemas psicológicos, tanto de forma 

causal como de mantenimiento, lleva a considerarla como un atributo transdiagnóstico. Esta visión posee ventajas frente al abordaje 

clínico ya que facilita el cambio de perspectiva desde la que se evalúan los problemas mentales, permite una mejor evaluación de los 

atributos y/o constructos psicológicos sin ceñirlos a categorías diagnósticas y, facilita obtener medidas más confiables tanto antes como 

después de las intervenciones clínicas (Sandin, 2012).  

Por último, se encuentra que la EBS ha sido empleada como una medida en investigaciones en el contexto colombiano; por 

ejemplo, Gálvez y González (2010), Anaya y Guerrero (S.f), Ayala, Canabal y Fuentes (2006), Andrade, Lozano, y Conde (2012), y 

Ruiz (2009), identifican relaciones entre la BS con otros problemas psicológicos como el juego patológico, el comportamiento sexual 

riesgoso, la conducción riesgosa y el consumo de alcohol y SPA. Sin embargo, dentro de estas investigaciones, en las que se empleó la 

EBS, no se identifica un proceso de adaptación y validación de la escala a población colombiana, lo que podría repercutir en 

dificultades al no contar con índices de confiabilidad y evidencias de validez. 

Ahora bien, en cuanto a la EBS, Merino y Salas (2017) afirman que actualmente es la escala más usada en el mundo para 

evaluar éste atributo tanto en niños como en adultos, lo que se sustenta con los diferentes procesos de adaptación y validación que se 

han realizado en diferentes países: en China, Chen et al. (2013) realizaron un proceso de adaptación en adultos jóvenes. En Turquía, 

Celik (2015) diseñó y evaluó la adaptación lingüística y posteriormente, estimó la validez de estructura interna. Celik y Turan (2016), 

realizaron la validación con adultos turcos. En España, Fernández, Marco, Romo y Moyano (2019), estimaron las propiedades 

psicométricas de la validación de la escala en adultos jóvenes. Dekkers y Jansen (2018), realizaron la adaptación en Alemania en niños 

con educación regular y, encontraron que la prueba correlacionaba con aspectos como: Comportamiento agresivo, ansiedad y 
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depresión. En Portugal, Pechorro, Castro, Hoyle y Simões (2018), estimaron la validez interna de la prueba tanto en hombres como en 

mujeres. Finalmente, en Perú, Merino y Salas (2017), realizaron la validación con adolescentes.  

Teniendo en cuenta los argumentos mencionados anteriormente, la importancia de los procesos de adaptación y validación a la 

práctica clínica y a la investigación, la relevancia del constructo tanto por sus bases teóricas, como por la correlación que mantiene con 

patologías (Transdiagnóstico), el aporte a las formas de prevención y promoción de salud mental, las diversas investigaciones en 

diferentes contextos que dan cuenta de su pertinencia, y finalmente, los estudios llevados a cabo en la población colombiana sin el 

proceso de adaptación y validación, se concluye que la adaptación de ésta escala, permitió obtener un instrumento que tenga 

propiedades psicométricas adecuadas para dar cuenta de la BS en dicha población, lo que contribuiría al campo clínico, la investigación 

y la promoción y prevención de salud mental.  

Finalmente, se buscó realizar un aporte a la serie de investigaciones psicométricas de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, que actualmente, cuenta con diferentes instrumentos que evalúan atributos transdiagnósticos como: Cuestionario General de 

Salud (Ruiz, García y Suárez, 2017). Escala de satisfacción con la vida (Ruiz et al., En revisión). Cuestionario de Fusión Cognitiva 

(Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández, y Gillanders, 2016). Cuestionario de Pliance generalizado versión 9 ítems y 18 ítems (Ruiz, 

Suárez-Falcón, Barbero-Rubio y Flórez, En revisión). Escala de activación Conductual BADS (Leal, Bianchi y Villalba, 2016). Escala 

de activación conductual BADS forma corta (García, Bianchi y Montoya, 2019) Escala impulsividad de Barrat (Urrego, Valencia y 

Villalba, 2017), entre otras, no obstante, no se encuentra algún instrumento que evalúe BS. Por otra parte, se recalca que ésta escala, 

está diseñada para población sin características clínicas o diagnósticas, permitiendo así, realizar pruebas de evaluación de riesgo en la 

población general.  

 

3. METODOLOGÍA 
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Para la evaluación de las propiedades lingüísticas se empleó una muestra de 50 personas, quienes cumplían los criterios de 

inclusión (a) Ser mayor de edad y (b) ser colombiano.  Para la aplicación de la EBS (4-8 ítems) y la EIB se recogió una muestra de 800 

participantes con los siguientes criterios de inclusión (a) Ser mayor de edad, (b) tener nacionalidad colombiana, (c) dar consentimiento de 

participación en la prueba. Se establecieron como criterios de exclusión (a) Ser menor de edad (b) no dar consentimiento de participación 

en la prueba (c) tener nacionalidad de otro país (d) tener algún diagnóstico relevante (psiquiátrico o neurológico). El formulario fue 

resuelto por un total de 870 personas, de las cuales 800 contaban con los criterios de inclusión y no contaban con criterios de exclusión. 

Posteriormente, la muestra se dividió en 4 grupos (n=200) conformados aleatoriamente para los análisis factoriales exploratorio y 

confirmatorio de la siguiente manera. Muestra 1=AFE (4 ítems), Muestra 2= AFE (8 ítems), Muestra 3= AFC (4 ítems) y Muestra 4= (8 

ítems). Para establecer éste tamaño muestral se siguió la recomendación de Price (2016) que afirma que debe haber un mínimo de 10 a 15 

participantes por ítem para poder realizar el análisis factorial exploratorio. La muestra 1 estuvo conformada por 119 mujeres (59.5%) y 

81 hombres (40.5%) con edades entre los 18 y 52 años ( =26.9), principalmente solteros (82.5%), con nivel de estudios de pregrado 

(57%), de estrato 3 (48%) y de la región central (56,5%). En la muestra 2 se encontraron características similares, con 128 mujeres (64%) 

y 72 hombres (36%), con edades entre los 18 y 61 años ( =27.48), principalmente solteros (75.0%), con nivel de estudios de pre grado 

(55%), de estrato 3 (55.5%) y de la ciudad de Bogotá (59%). En la muestra 3 se encontraron 117 mujeres (58,8%) y 83 hombres (41,5%), 

con edades entre los 18 y 64 años ( =26.06), principalmente solteros (78.50%), con nivel de estudios de pre grado (56,5%), de estrato 3 

(52.5%) y de la ciudad de Bogotá (67,5%). En la muestra 4 se encontraron 123 mujeres (61,5%) y 77 hombres (38,5%), con edades entre 

los 18 y 61 años ( =27.87), principalmente solteros (77.5%), con nivel de estudios de pre grado (53,0%), de estrato 3 (51.5%) y de la 

ciudad de Bogotá (59%). En cuanto al reporte de problemas mentales, de la muestra general (n=800), 108 personas (13,5%) afirmaron 

alguna vez haber tenido problemas relacionados con el consumo de alcohol u otras sustancias, y 32 personas (4%) manifestaron haber 

sido diagnosticados por algún profesional de la salud con un Trastorno Mental.  El diseño empleado para esta investigación es de tipo 

instrumental psicométrico, este tipo de investigación busca desarrollar pruebas o instrumentos, desde el diseño y la adaptación hasta el 

estudio de las propiedades psicométricas. Dentro de ésta categoría de diseño de investigación se encuentra el proceso de adaptación y 
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validación de la Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS) a población colombiana (Ato, López-García y Benavente, 2013; Montero y 

León, 2007).  Los instrumentos empleados fueron la escala fue desarrollada por Zuckerman en 1964 con el objetivo de evaluar el Nivel 

Óptimo de Arousal, constructo que explica las conductas relacionadas con la BS (Zuckerman et al., 1978). Esta escala ha tenido 

diferentes procesos de adaptación y validación en el mundo, sin embargo, el más cercano al contexto colombiano es la adaptación 

realizada en Perú por Merino y Salas (2017). Los índices de consistencia interna encontrados fueron adecuados en la Versión 8 ítems 

(α=.74, ω=.74) y cuestionables en la Versión 4 ítems (α=.64, ω=.65). Frente a la estructura interna reportan buenos índices de bondad de 

ajuste (CFI=.95, RMSEA=.04), encontraron una carga factorial >.50 en 7 ítems, menos el primero, lo que da cuenta de un adecuado 

ajuste de los ítems. Se resalta que las cargas de los ítems de la EBS-4 corresponden a los que tuvieron elevadas cargas en la EBS-8, lo 

que argumenta la elección de los mismos para conformar la escala de 4 ítems (Hoyle, Stephenson, Palmgreen, Pugzales y Dpnphwe, 

2002). En cuanto a la forma de diligenciamiento, ésta escala cuenta con 8 y 4 ítems, redactados en forma de afirmación y, con opción de 

respuesta tipo Likert (Muy en desacuerdo, Desacuerdo, Ni desacuerdo ni de acuerdo, De acuerdo, Muy de acuerdo). Esta escala fue 

diseñada en 1959 y cuenta con 11 versiones hasta la actualidad. Éste instrumento tiene como objetivo evaluar la impulsividad, definida 

como la emisión de acciones rápidas y no reflexivas en respuesta a estímulos internos o externos, a pesar de las consecuencias negativas 

que podrían propiciar (Urrego et al., 2017). Dentro de ésta escala, se evalúan 3 dimensiones: Impulsividad Atencional, Motora y No 

Planeada. Cuenta con una adaptación en población colombiana en donde se estimó un Alfa de Cronbach de .75 y dentro del análisis 

factorial exploratorio se relacionó la presencia de 6 factores que explican el 47.20% de la varianza total, 2 factores a los que se pueden 

atribuir 29 de los 30 ítems, y el 29,77% de la varianza explicada. Finalmente, el ítem 30 no presenta porcentaje de relevancia para 

ninguno de los dos factores identificados. En cuanto a la forma de diligenciamiento, cuenta con 30 ítems en forma de afirmación, algunos 

invertidos, tipo Likert con las siguientes opciones de respuesta: Muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, de 

acuerdo y muy de acuerdo.  El procedimiento para llevar a cabo la presente investigación se estableció en 3 etapas, en la primera se 

llevaron a cabo los elementos necesarios para la preparación de la misma. En la segunda fase se realizó la adaptación y aplicación del 

instrumento. Finalmente, se realizó el análisis de datos y la elaboración del documento final. Finalmente, frente a las consideraciones 
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éticas. En primera medida, se solicitó a Merino y Salas (2017) autorización para tomar los ítems adaptados y validados en Perú, teniendo 

en cuenta el artículo 56 del capítulo 7 en donde se hace referencia a la propiedad intelectual de los autores. Ahora bien, según el artículo 

11 de la resolución 008430 de 1993 en el cual se evalúa el riesgo que tiene la investigación, se determina que mantiene tiene un riesgo 

mínimo para las personas participantes, sin embargo, se recalca que la aplicación y/o diligenciamiento será interrumpido en caso de que 

un participante así lo desee, acudiendo al principio de libertad y participación voluntaria. Por otra parte, según el artículo 6 de la 

resolución mencionada, la aplicación se realizó una vez la persona ha firmado el consentimiento informado. También, se garantizó que 

las personas participantes estén enteradas tanto de los objetivos del proyecto como de los alcances y posibles riesgos, además de hacer 

llegar los resultados a quienes estén interesados. En cuanto a la privacidad, según la ley 1090 del 2006, en su artículo 8, se debe 

garantizar la privacidad de los participantes, manteniendo de forma confidencial toda la información obtenida. Además, se asegura que 

los datos serán guardados de forma, evitando el acceso de terceros a los mismos. Finalmente, en cuanto al material psicotécnico, la ley 

mencionada anteriormente, afirma en su artículo 46 que, al realizarse construcción o estandarización de test psicológicos, deben 

emplearse procedimientos científicos comprobados, elemento que se cumple al utilizar programas estadísticos y estadísticos con 

evidencia científica mencionada en diferentes fuentes. Por otra parte, se evaluará, según la recomendación del artículo mencionado, 

propiedades psicométricas como validez y confiabilidad, que den cuenta de la pertinencia del instrumento a la población colombiana. En 

cuanto al artículo 48 que hace referencia a los instrumentos que se encuentran en fase de experimentación, se garantizarán las 

precauciones necesarias, específicamente la socialización de los alcances y limitaciones a las personas que participarán del estudio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Adaptación lingüística 

Se encontró un 84% de acuerdo entre los participantes del pilotaje en el cumplimiento del criterio claridad en todo el instrumento 

y, entre 74.28% y 92.73% en cada uno de los ítems. El índices kappa ( ) entre .49 y .85, indica una consistencia entre observadores 

entre buena y  excelente según el criterio de Fleiss (1981). Se realizó un solo proceso de adaptación para las dos versiones ya que la 

versión de 4 ítems está contenida en la de 8. A continuación, se presenta en la Tabla 4, los ítems, índices Kappa de Randolph, porcentajes 

de acuerdo y porcentaje de respuestas positivas para el criterio Claridad.  

Propiedades psicométricas de la EBS. 

Consistencia interna.  

La EBS presentó aceptables coeficientes Omega de McDonald y Alfa de Cronbach tanto en la versión de 8 ítems (en la muestra 

4) ( =.81, α=.80) como en la de 4 ítems (muestras 3) (ω=.78, α=.78). En la tabla 5, se presentan los coeficientes Alpha de Cronbach para 

cada una de las escalas y las muestras. En ésta tabla, se puede evidenciar que los coeficientes mantienen un rango aceptable según el 

criterio de George y Mallery (2003). 

Se encontró dentro del análisis de la muestra 2, al eliminar el ítem 4, que pertenece a la dimensión de SA, se incrementa el Alpha 

de .795 a .803. De forma similar, en la muestra 4, se identificó que al eliminar los ítems 5, que pertenece a la dimensión BE y el ítem 4 

(SA), el Alpha incrementa de .747 a .765 y .755, respectivamente. Se resalta, que, en ambos casos, el eliminar el ítem 4 incrementa el 

Alpha.  

Frente a las correlaciones ítem total, se encontró que en la muestra 4 el ítem 5 (BE) tiene un total de .236 y el ítem 4 .284.  

Relaciones con otras medidas. 

 Al tener en cuenta que la distribución del puntaje total de la EBS no cumplió con el criterio de distribución normal (KS=.077, gl=800, 
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p=.0000). Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman. Se encontró que, la EBS y EIB tienen una correlación positiva  y de 

magnitud débil ( =.401, p<.001). Esto indica que, a mayor presencia de BS mayor impulsividad. Dentro de la correlación en las sub 

escalas se encontraron correlaciones entre bajas y moderadas ( =[.143;.368]. p<.001) (Fernández-Rodríguez., et al 2018). 

Estructura Interna 

Análisis factorial Exploratorio. Para realizar el AFE se dividió al azar la muestra en 4 sub muestras conformadas por 200 casos cada 

una. Con las puntuaciones de la muestra 1 y 2 se llevó a cabo el AFE de las versiones de 4 y 8 ítems respectivamente. Se empleó la 

rotación de Oblimín, al tener en cuenta su uso recomendado para preguntas que no tiene una distribución normal de sus puntuaciones, tal 

y como ocurre con las escalas Likert (Carretero-Dios y Pérez. 2005). 

 

AFE EBS 4 ítems: Para la EBS-4 ítems se encontró que cumple con los requisitos de esfericidad y adecuación muestral (KMO=.696, 

Prueba de esfericidad de Bartlett =148.211, gl=6, p=.000). La solución inicial se desarrolló para 1 factor y se encontró que explica el 

53.59% de la varianza total. Se resalta que al encontrarse sólo 1 factor la solución no puede ser rotada.  

Teniendo en cuenta que se establece el criterio de káiser de aceptar auto valores mayores a 1, se encuentra que, en el segundo 

factor, el auto valor es menor a 1 (.803) por lo tanto no se acepta el mismo, aunque representa un 20,064% de varianza explicada.  

En coherencia con lo anterior, se presenta a continuación la tabla 9, en la que se evidencian la matriz de componente, patrón y estructura. 

Se resalta que, en éstas se reconocen dos factores, no obstante, el criterio de Kaiser, como se mencionó anteriormente, sólo se aceptan 

auto valores mayores a 1.  

EBS 8 ítems: Frente a la EBS-8 ítems, se cumplieron los criterios previos de adecuación muestral (KMO=.803) y la  Prueba de esfericidad 

de Bartlett =432.942, gl=28, p=.000). La solución inicial se desarrolló para 2 factores y se encontró que explican el 55.506% de la 

varianza total. Se encontró que los ítems 1, 2, 6 y 8 aportan al factor 1 en la solución rotada. mientras que los ítems 3, 4, 5 y 7 aportan al 

factor 2.  

Análisis factorial Confirmatorio. Con las muestras 3 y 4 se realizaron los AFC de las versiones 4 y 8 ítems respectivamente. A 
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continuación, en la tabla 11, se presentan los índices de bondad de ajuste.  

Frente a la versión de 4 ítems, el modelo que muestra mejor ajuste es el de 1 factor (RMSEA < .05, CFI = .93, NNFI= .792, NCP y GFI > 

.90, /gl= 10.41). En cuanto a la versión de 8 ítems, el modelo de 2 factores es el que muestra mayor ajustes, teniendo en cuenta que los 

índices de ajuste de bondad son aceptables (RMSEA < .05, CFI > .95, NNFI, NCP y GFI > .90) excepto en /gl. Se identifica que, dentro 

de los criterios establecidos anteriormente, los modelos presentan resultados aceptables, no obstante, en ciertos índices no se encuentran 

dentro de los rangos establecidos (Rial, Varela, Abalo y Lévy, 2006; Herrero, 2010).  

A continuación, en la figura 1 se presenta la estructura factorial de la EBS 8 ítems, en donde se identifican las cargas factoriales de cada 

uno de los ítems. Se identifica en los 8 ítems carga factorial mayor a .7, siendo la más alta el ítem 1 con una carga de 1.76 y la menor el 

ítem 4 con .70.  

Análisis de Invariaza. 

En cuanto al análisis de la invarianza de la estructura factorial, los índices de ajuste obtenidos permiten aceptar la invarianza 

entre los dos grupos evaluados (Hombres y mujeres). Los valores de CFI=.988, NNFI=.915, GFI= 9.62, RMSA=.026, /gl= 1.135 se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos, no obstante, el índice NCP=3.789 no es cercano a lo esperado.  

Por otra parte, se presenta la tabla 12, en donde se presentan los resultados asumiendo que el modelo es correcto, sin contrastes, y 

evaluando las cargas factoriales y posteriormente, realizando la prueba de hipótesis, se encuentra que el P=.063, lo cual se interpreta como 

el cumplimiento de la invarianza.  

 

Discusión.  

Ésta investigación estableció como objetivo estimar las propiedades de la EBS en población colombiana con el fin de aunar 

evidencia empírica tanto para la psicología clínica como para la psicometría. Dicho objetivo se cumple mediante la evaluación de las 

propiedades lingüísticas (claridad) del acuerdo de 50 evaluadores, la aplicación de la EBS a 800 participantes y la estimación de 

propiedades psicométricas como coeficiente Omega de McDonald, Alfa de Cronbach, Coeficiente de correlación de Spearman y Análisis 
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factorial exploratorio y confirmatorio.  

Dentro de la calificación de las propiedades lingüísticas que dieron los evaluadores se encontraron índices de porcentaje de 

acuerdo entre 70% y 90%. Se realizaron las modificaciones pertinentes a partir de las sugerencias de los participantes del pilotaje 

relacionadas con eliminar o modificar ciertos conectores y verificar tiempos gramaticales. A partir de lo anterior, se evalúan las 

calificaciones mencionadas anteriormente, se determina que la EBS es una escala clara para el lenguaje del contexto colombiano.  

En cuanto al análisis de las propiedades psicométricas, la escala mostró aceptables índices de consistencia interna tanto en la versión de 8 

ítems, según la muestra 4 (ω=.809. α=.800) y en la de 4 ítems, según la muestra 3 (ω=.782. α=.780). En  las sub escalas se encontraron 

índices aceptables para cada una de las muestras ( =.70. =.79. =.74. =.74), sin embargo, se resalta que la diferencia entre los 

índices puede deberse a que el alfa tiende a disminuir con reducida cantidad de ítems (Ventura-León, y Caycho-Rodríguez, 2017).  

Según los resultados anteriores, se considera que el EBS es un instrumento confiable para evaluar la BS en muestra no clínica, y que 

puede dar cuenta de la evaluación del atributo BS o el seguimiento a un tratamiento. Estos índices de confiabilidad son similares a los 

encontrados por la versión validada en Perú, la cuál es la más cercana al contexto colombiano. Merino y Salas (2007) encontraron para la 

versión de 8 ítems (ω=.74, α=.74) y para la versión de 4 ítems (ω=.65, α=.64). Dentro de las adaptaciones realizadas en otros contextos, 

se identifican índices de confiabilidad adecuados y excelentes; En china, (α=.90) (Chen et al., 2013); Turquía con adolescentes (α=.81) 

(Celik, 2005); Turquía con adultos jóvenes, (α=.79) (Celik y Turan, 2016); España (α=.89) (Fernández et al., 2019); Alemania (α=.82) 

(Dekkers, 2018); Italia (α=.73) (Primi et al., 2011); Portugal (α=.82) para hombres y (α=.85) para mujeres (Pechorro et al., 2018). 

En cuanto a la validez convergente, se encontró que la EBS mantiene una correlación positiva y de magnitud débil ( =.401; p < 

.01) con la EIB, lo que indica que el aumento en un constructo se correlaciona con el aumento del otro (Fernández-Rodríguez et al., 

2018).  

 Ahora bien, teóricamente se encuentra que, éstas variables se relacionan pues ambas se asocian con la emisión de conductas de 

alto riesgo o peligro y la dificultad en la evaluación de los riesgos de las mismas. Sin embargo, aunque estas variables presentan una 

correlación significativa, no son variables explicativas, es decir, la BS no explica la presencia o ausencia de impulsividad (Gil-Olarte, 
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Cavalcante, Paramio, Zayas, y Guil, 2017). Y, en coherencia con ello, los resultados muestran que las correlaciones en las sub escalas 

mantienen una magnitud pequeña pero significativa.  

Frente a la relación con otros constructos, dentro de la revisión de la literatura se identifican diferentes correlaciones, tanto con 

impulsividad como con otros constructos. Ángel et al., (2000) encontraron una correlación fuerte (r=.91, p<.005) entre la BS y problemas 

en el comportamiento alimentario. En cuanto a la impulsividad, Gil-Olarte (2017) encontraron una correlación moderada entre ambos 

constructos (r=.476, p<.001). González, Aquino, Ruiz, Matos, Vélez, Burgos, y Rosario (2018) estimaron la correlación entre las 

variables, Espiritualidad (E), Búsqueda de Sensaciones (BS) Conductas Sexuales de Riesgo (CSR). Los resultados fueron: correlación 

moderada positiva entre la BS y CSR (r= .53, p < .001), correlación negativa débil entre E y BS (r= -.10, p< ,05) y, correlación débil 

negativa (r= -.20, p<,001) entre E y CSR.  

Finalmente, el resultado de ésta investigación en cuento a la correlación con la EIB, aúna evidencia a la serie de investigaciones 

correlacionales que se han desarrollado alrededor de la BS y que permiten aportar a la conceptualización de la misma.  

Por otra parte, éste estudio aúna evidencias de la validez de la estructura interna del constructo BS, y según la recomendación de 

Price (2016) el emplear un rango entre 10 y 15 participantes por ítem, permite llevar a cabo los análisis factoriales tanto exploratorios 

como confirmatorios. En éste estudio se emplearon alrededor de 25 participantes por cada ítem en la versión de 8 ítems y 50 participantes 

en la versión de 4 ítems.  

Dentro del análisis factorial exploratorio se extrajeron 2 factores para la versión de 8 ítems y 1 factor para la versión de 4, sin 

embargo, en la revisión de la literatura relacionada con la escala, teóricamente se describen 4 factores. Esta diferencia puede estar 

relacionada con bajo número de ítems (Lloret, Ferreres, Hernández, y Tomás, 2014).  

No obstante, Celick (2015) realizó un proceso de adaptación en población turca y encontró resultados similares a los presentados 

en ésta investigación, hallazgo que permite aunar evidencia para sustentar que la escala en su versión de 4 ítems responde a 1 factor. De 

forma similar, Merino y Salas (2007) encuentran dentro de los resultados de la adaptación en Perú, que un modelo unifactorial y bi 

factorial se ajustan a las versiones de 4 y 8 ítems, respectivamente. Lo que sugiere que, aunque la escala teóricamente define 4 factores 
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(BE, BA, D y SA) los AFC en diferentes contextos señalan la presencia de 2 factores para la versión de 8 ítems y 1 para la de 4. Esta 

diferencia, puede deberse a la reducida cantidad de ítems, pues Lloret et al. (2018) afirman que para evaluar un factor al menos debe 

contarse con 3 o 4 ítems, lo que representa una dificultad para la EBS pues en la versión de 8 ítems cuenta con 2 ítems por factor, 

mientras que en la de 4, tiene 1 ítem por factor.  

Sin embargo, se resalta que la recomendación dada por Lloret et al. (2018) en cuanto al número de ítems por factor (3 o 4) 

también señala que la muestra debe estar conformada por al menos 200 casos, requisito que se cumple en ésta investigación.   

Frente a la estructura interna evaluada por medio del análisis factorial confirmatorio, se encontraron adecuadas propiedades para 

la adaptación a población colombiana, especialmente en la versión de 8 ítems, en el que se evidenciaron mejores índices que en el modelo 

de 2 factores. Estos dos factores pueden denominarse: Búsqueda de aventuras experiencias y emociones y Evitación del aburrimiento y 

monotonía.  

Respecto a la versión de 4 ítems, se mantiene el mejor ajuste en el modelo de 1 factor. Cabe señalar que estadísticamente es 

difícil sustentar que esta escala tiene 4 factores (uno por ítem) ya que no es posible la reducción o resumen de variables. Así pues, un 

modelo de un solo factor puede explicar la Búsqueda de Sensaciones como constructo al agrupar los cuatro ítems. Sin embargo, el 

coeficiente /gl no presenta una adecuación dentro de los parámetros sugeridos por Herrera (2010). No obstante, según Mangin, y 

Mallou, (2006) es el índice más sensible, pues puede afectarse por el tamaño muestral o por la normalidad multivariable, por ello, los 

autores recomiendan que la evaluación de índices de bondad de ajuste sea más un proceso relativo que un criterio absoluto.  

 

Ahora bien, dentro del resultado del análisis de invarianza, se identifica que ésta escala cumple con dicho criterio al evaluarse 

entre dos grupos (Hombres y mujeres), aspecto de alta relevancia como lo menciona Byrne (2008), pues al identificar los parámetros de 

un instrumento y la relación entre varios grupos, se determina la precisión del mismo.  

Se resalta que la obtención del resultado positivo de la invarianza, aúna evidencia frente a las propiedades psicométricas 

aceptables de la EBS en la población colombiana.  
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En cuanto a las ventajas de ésta escala, se resalta que, por su brevedad, es de fácil aplicación y cuenta con adecuados índices de 

consistencia interna, lo que permite garantizar la implementación de un instrumento con propiedades psicométricas aceptables para el 

contexto colombiano en cuanto a investigaciones o descripciones de grupos, no obstante, se recomienda que para realizar procesos 

avanzados como diagnósticos o que impliquen alguna decisión sobre los individuos, debe contarse con un Alpha mayor a .90 (Nunnally y 

Bernstein, 1995).  

En cuanto a las sugerencias para futuras investigaciones se recomienda emplear una muestra más homogénea, ya que en este 

estudio predominaron las mujeres con estudios de pre grado, y según la literatura, los hombres suelen presentar un mayor nivel de BS 

(Zuckerman, 1978). También, se sugiere realizar otras pruebas de correlación, con el objetivo de ampliar más la visión que se tiene de la 

BS y la relación con otras condiciones psicopatológicas. Por otra parte, se sugiere emplear ésta escala como una forma de medida en 

investigaciones, y establecer así, un instrumento con adecuadas propiedades psicométricas a éste contexto y que fortalezca aspectos 

metodológicos de las mismas.  

 Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la brevedad de la escala y las implicaciones de esto a nivel psicométrico. Por una parte, 

Lloret et al., (2018) afirman que las escalas deben contar con más de 2 ítems para mantener una adecuada estructura interna, razón por la 

cual investigaciones como Merino y Salas (2007), Celik (2005) y Hoyle et al., (2002) muestran adecuados índices de ajuste de la versión 

de 4 ítems para sólo un factor. Desde perspectivas clásicas, se recomiendan aún mayor cantidad de ítems por factor y se sugiere evaluar 

los índices de bondad de ajuste de forma relativa que de forma absoluta pues pueden ser extremadamente sensibles a la cantidad de ítems, 

tamaño muestral y distribución de los mismos (Mangin, y Mallou, 2006). Por tanto, aunque se reconoce la importancia de diseñar pruebas 

que permitan una fácil aplicación, deben cuidarse los aspectos psicométricos en razón de la consistencia interna y la estructura interna.  

En cuanto a las limitaciones, en primera medida se menciona que la muestra tuvo una baja representatividad, pues ésta no fue el 

resultado de un muestreo estratificado y presentó sesgos dentro de las características sociodemográficas. Por otra parte, se sugiere tener 

precaución con la interpretación del Omega de McDonald ya que, como lo refiere Berge y Sočan (2004), debe emplearse con muestras 

superiores a 1.000. 
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En cuanto a la cantidad de ítems, anteriormente, se menciona que la reducción de los ítems por factor puede estar relacionada con 

el tamaño de las comunalidades de los factores, por tanto, se sugieren 3 o 4 ítems con al menos 200 participantes (Lloret., 2014). Aspecto 

que se cumplió en esta investigación al emplear una muestra total n=800 y dividirla en los sub grupos n=200 para los análisis. Se sugiere 

emplear una muestra mayor, con el objetivo de identificar los índices relacionados y estimar la validez y confiabilidad.  

Por otra parte, se discute la forma en la que se identifican el número de factores, Lloret., et al (2014) dentro de la 

conceptualización que realiza, problematiza que el criterio de Kaiser, descrito en 1957, aún siga siendo tan relevante aun con el paso del 

tiempo, no obstante, resalta que se actualmente se incluyen otros criterios, para ésta investigación sólo se tuvo en cuenta éste.  

En coherencia con lo anterior, los otros criterios clásicos que se han empleado para identificar el número de factores son a) la 

solución que ofrece la mejor interpretación posible y b) el número de factores basados a priori en la teoría (Lloret., 2014). En ésta 

investigación, se discute la diferencia entre los componentes descritos teóricamente y la solución identificada, pues el primero 

corresponde a 4 factores y la segunda a 2, aspecto mencionado anteriormente. Por tanto, se sugiere que para próximas investigaciones se 

tengan en cuenta criterios actuales como los que ofrece Lorenzo-Seva et al., (2011).  

En conclusión, por los argumentos enunciados anteriormente, adecuadas propiedades lingüísticas y psicométricas, validez interna 

aceptable, validez convergente significativa y modelos factoriales con índices de bondad aceptables, se considera una escala con 

adecuadas propiedades psicométricas en la población colombiana, que puede ser empleada en el campo investigativo, no obstante, no se 

recomienda emplearla en contextos clínicos.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Anexo 1. Autorización de Merino y Salas (2007) para realizar validación.  
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Anexo 2. Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS) 8 ítems.  

 

Encuesta de intereses y preferencias 

En este cuestionario, encontrarás preguntas sobre tus gustos y preferencias. Responde a cada una de ellas marcando en las opciones que 

mejor describen lo que piensas. Responde sinceramente a todas las preguntas 

 

Parte 1. 

Muy en 

desacuerd

o 

En 

desacue

rdo 

Ni 

desacuer

do y de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. Me gustaría explorar 

lugares extraños y raros 
     

2. Me gusta hacer cosas que 

me generen adrenalina. 
     

3. Me gustan las fiestas 

alocadas. 
     

4. Me siento impaciente 

cuando paso mucho 

tiempo en casa. 
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5. Me gustaría hacer un viaje 

sin planear las rutas o los 

horarios. 

     

6. Me gustaría saltar en 

paracaídas. 
     

7. Me gusta experimentar 

cosas nuevas y excitantes, 

aunque tenga que romper 

las reglas. 

     

8. Prefiero tener amigos que 

sean arriesgados e 

impredecibles. 

     

 

 

Anexo 3. Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS) 4 ítems.  

Encuesta de intereses y preferencias 

En este cuestionario, encontrarás preguntas sobre tus gustos y preferencias. Responde a cada una de ellas marcando en las opciones que 

mejor describen lo que piensas. Responde sinceramente a todas las preguntas. 

Parte 1. 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni desacuerdo 

y de acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. Me gustaría explorar      
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lugares extraños/raros.  

2. Me gusta hacer cosas 

que me generen 

adrenalina.  

     

3. Me gusta 

experimentar cosas 

nuevas y excitantes, 

aunque tenga que 

romper las reglas. 

     

4. Prefiero tener amigos 

que sean arriesgados e 

impredecibles. 

     

 

 

Anexo 4. Escala Impulsividad de Barrat (EIB). 

BIS-11 

Las personas son diferentes en la forma en la que se comportan y piensan en distintas situaciones. Esta es una prueba para medir algunas 

de las formas en que usted actúa y piensa. No se detenga demasiado tiempo en ninguna de las oraciones. Responda rápida y 

honestamente, con una X según la siguiente información:  

 

Raramente o nunca  Ocasionalmente  A menudo  Siempre o casi siempre 
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1     2           3          4 

 

           1        2      3         4 

1 Planifico mis tareas con cuidado. 

2 Hago las cosas sin pensarlo. 

3 Casi nunca me tomo las cosas a pecho. 

4 Mis pensamientos pueden tener gran velocidad. 

5 Planifico mis viajes con antelación. 

6 Soy una persona con autocontrol. 

7 Se me hace fácil concentrarme. 

8 Ahorro con regularidad. 

9 Se me hace difícil estar quieto por largos periodos de tiempo. 

10 Pienso las cosas cuidadosamente. 

11 Planifico para tener un trabajo fijo. 

12 Digo las cosas sin pensarlas. 

13 Me gusta pensar sobre problemas complejos. 

14 No me quedo en el mismo trabajo por largos periodos de tiempo. 

15 Actúo impulsivamente. 

16 Me aburro con facilidad tratando de resolver problemas en mi mente. 

17 Me gustan los rompecabezas. 

18 Hago las cosas en el momento en que se me ocurren. 
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19 Soy una persona que piensa sin distraerse. 

20 No me gusta vivir en el mismo sitio por mucho tiempo. 

21 Compro cosas impulsivamente. 

22 Yo termino lo que empiezo. 

23 Camino y me muevo con rapidez. 

24 Resuelvo los problemas experimentando. 

25 Gasto más de lo que gano. 

26 Hablo rápido. 

27 Tengo pensamientos extraños. 

28 Me interesa más el presente que el futuro. 

29 Me siento inquieto en conferencias. 

30 Me interesa más el futuro que el presente. 
 

 


