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Adaptación cultural y validación de la Escala de Intimidad Social de Miller en 

cónyuges de Lima Metropolitana, 2022 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es adaptar al contexto cultural peruano y 

analizar la validez y fiabilidad de la Miller Social Intimacy Scale en cónyuges de Lima 

Metropolitana, 2022. Es un estudio instrumental que contó con 831 participantes de 

ambos sexos con edades entre 18 años y 65 años. La Miller Social Intimacy Scale 

(MSIS) fue traducido y retro traducido (inglés-español-inglés) con el apoyo de 

especialistas. Para la adaptación cultural, se contó con evaluadores expertos y un 

grupo focal, los cuales comprobaron la conformidad del MSIS traducido. Por otro lado, 

se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) y análisis factorial confirmatorio 

(AFC), este último para evaluar la validez interna. Además, se consideró, los índices 

estándar de bondad de ajuste para interpretar resultados del AFC. Por último, se 

verifico la confiabilidad a través del Alpha de Cronbach y McDonald. En el presente 

estudio los expertos evaluaron si la Miller Social Intimacy Scale (MSIS) traducido tenía 

claridad (>67, <92), relevancia (>75, >92) y representatividad (<75, >92) para la 

adaptación cultural al idioma español a través del V de Ayken. En cuanto, al análisis 

factorial exploratorio (AFE) la prueba del KMO obtuvo un puntaje de .96 y la prueba 

de Bartlett p < .000. Para el análisis factorial confirmatorio (AFC) el modelo 

bidimensional mostro un ajuste adecuado (CFI=.99, TLI= .99, SRMR =.38 y 

RMSEA=.70), mientras que la confiabilidad fue óptima (α = 0,962 - 0,946; ω = 0,962 – 

0, 947). La Miller Social Intimacy Scale demostró adecuada validez de la estructura 

interna y confiabilidad para su uso en parejas conyugues peruanos. 

 

Palabras clave: Social, conyugue, cultural, adaptación y validez. 
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Cultural adaptation and validation of the Miller Social Intimacy Scale in 

spouses from Metropolitan Lima, 2022 

Abstract 

The objective of the present research is to adapt to the Peruvian cultural context and 

analyze the validity and reliability of the Miller Social Intimacy Scale in spouses from 

Metropolitan Lima, 2022. It is an instrumental study where there were 831 participants 

of both sexes with ages between 18 years and 65 years. The Miller Social Intimacy 

Scale (MSIS) was translated and back-translated (English-Spanish-English) with the 

support of specialists. For cultural adaptation, there were expert evaluators and a focus 

group, which verified the conformity of the translated MSIS. On the other hand, an 

exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were carried 

out, the latter to evaluate internal validity. In addition, standard goodness-of-fit indices 

were considered to interpret CFA results. Finally, reliability was verified through 

Cronbach and McDonald's Alpha. In the present study, experts evaluated whether the 

translated Miller Social Intimacy Scale (MSIS) had clarity (>67, <92), relevance (>75, 

>92), and representativeness (<75, >92) for cultural adaptation to the language. 

Spanish through Ayken's V. Regarding the exploratory factor analysis (EFA), the KMO 

test obtained a score of .96 and the Bartlett test p < .000. For the confirmatory factor 

analysis (CFA), the two-dimensional model showed adequate fit (CFI=.99, TLI= .99, 

SRMR =.38 and RMSEA=.70), while reliability was optimal (α = 0.962 - 0.946; ω = 

0.962 – 0.947). The Miller Social Intimacy Scale demonstrated adequate internal 

structure validity and reliability for use in Peruvian conjugal couples. 

 

Keywords: Social, spouse, cultural, adaptation and validity.
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Introducción 

El interés por el estudio que resalta la importancia psicológica de la cercanía con 

los demás, resulta ser una variable de investigación poco estudiada dentro de la 

población Latinoamericana, debido a la ausencia de medidas fiables y válidas para 

esta variable; por lo que es resulta de vital interés su indagación para el avance 

científico y el aprendizaje humano. De acuerdo a Sexton y Staudt (1982) la intimidad, 

es referida como la cercanía, el amor, el cuidado y afecto de vecinos, compañeros, 

familiares o amigos. Por otro lado, Moss y Schwebel (1993) proponen una 

conceptualización de intimidad como parte de un estado en las relaciones románticas 

duraderas y señalan que es determinada por el nivel de compromiso, cercanía 

afectiva, cognitiva y física que la persona experimenta con su compañero en una 

relación recíproca, aunque no necesariamente simétrica. 

Investigadores que exploran la importancia psicológica en el contexto marital, 

sugieren que la intimidad es un predictor importante del funcionamiento psicológico y 

fisiológico saludable (Miller y Lefcourt,1982). En mención a lo anterior, Gove (1973); 

Ocampo (2018) refieren que las tasas más elevadas de trastornos psiquiátricos, 

causas de muerte como suicidio, cáncer de pulmón, tuberculosis, diabetes, estrés, 

depresión, violencia e incluso homicidio es mayor en personas solteras que en 

casados. Por lo anteriormente descrito, la presente investigación tiene como objetivo 

adaptar al contexto cultural peruano y analizar la validez y fiabilidad de la Miller Social 

Intimacy Scale en cónyuges de Lima Metropolitana, 2022. El mismo que 

posteriormente, favorecerá la creación y/o implementación de programas que 

fortalezcan los lazos maritales, pues dentro del contexto peruano la población 

conyugal es significativa. Actualmente, se registraron más de 15 mil matrimonios en 

el país (RENIEC, 2023).  
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La escala de Miller Social Intimacy Scale (MSIS), fue creada en 1892 por Rickey S. 

Miller y Herbert M. Lefcourt en la Universidad de Waterloo en Toronto, Canadá. La 

escala de Miller ha tenido diversos estudios, uno de los primeros fue realizado por 

Downs y Hillje (1991) centrado en la evaluación de la estructura interna del test, con 

el propósito de determinar la validez de los resultados al ser aplicada en diferentes 

poblaciones. La muestra para el estudio tuvo la participación de 149 varones y 210 

mujeres, con edad media de 28 años en tres universidades distintas. Tras procesar 

los datos y obtener los resultados Downs y Hillje (1991) corroboraron la estabilidad y 

confianza de la escala; asimismo, descartaron la opción unidimensional y realizaron 

el análisis multidimensional. El supuesto principal del test indica alta utilidad para 

evaluar sexos opuestos, así como para determinar la intensidad de una amistad. 

Finalmente, el estudio recomienda evaluar grados de intimidad más profundos en 

poblaciones como matrimonios, familia y otros. Otra investigación se llevó a cabo por 

Mahalik y col., (2001) en donde el estudio considero población estadounidense y 

australianas en contexto universitario de mediana edad y se realizó bajo la premisa 

que la interacción con los roles de género podría modificarse de acuerdo al país de 

origen y el grupo de edad, además de conocer que tan sólida es la relación entre está 

interacción y las variables de salud psicológica, intimidad social y autoestima. Para el 

año 2014 surgió una nueva versión de la escala de Miller en el continente asiático, en 

el país de Bangladesh (Nigar y col., 2014). El estudio tuvo como objetivo traducir y 

validar la escala al idioma que domina el país. Se realizó con 177 datos recolectados 

pertenecientes a una universidad de ambos sexos, mediante el análisis factorial 

exploratorio. La escala original cuenta con 17 ítems, pero en esta nueva versión se 

consideraron 12 ítem válidos (el ítem 7 y 9 fueron eliminados mediante la traducción 

y los ítems 8 y 14 los consideraron negativos en cuanto la correlación con los demás). 
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Asimismo, el MSIS y sus dimensiones demostraron tener adecuada consistencia 

interna (α de Cronbach = .75 para la dimensión Frecuencia y .79 para la dimensión de 

Intensidad). Es decir, la versión bengladesh para el MSIS parece ser válida y fiable 

(Nigar y col., 2014). Aunque cabe resaltar que los autores recomendaron poder 

realizar el estudio en muestras más grandes para que de esa manera se pueda 

aumentar los coeficientes de confiabilidad. 

Otra investigación, constituida por 335 personas cuyas variables fueron los 

patrones de uso para el envío de mensajes de textos, motivación e intimidad social 

mostraron como resultados correlación entre variables de mensajes de texto recibidos 

y enviados con un valor p<0.01. Es decir, si existe una relación entre los mensajes de 

texto y el nivel de intimidad percibida en dicha muestra estudiada (Park, Lee, y Chung, 

2016). Años más tarde, un estudio en Canadá en el año 2019, hizo uso de la escala 

de intimidad social en una población de 348 hombres que fueron condenados por 

algún delito sexual acompañado de otros instrumentos y medidas de autoinforme. En 

esta investigación el MSIS indicó mayor falta de intimidad social en esta población 

junto a otras escalas (Wielinga, Margeotes y Mark, 2019). No obstante, en el Perú no 

se han encontrado instrumentos validados que miden la intimidad social en el ámbito 

conyugal.  

1. Delimitación Conceptual 

Descutner y Thelen (1991) señalan diversas características sobre intimidad, y 

aportan considerando a ésta como calidez, honestidad, atención y autorregulación 

mutua, cuidado, protección, etc. Las cuales, están incluidas dentro de las relaciones 

maritales, familiares, individuales y sexuales. Por su parte, Miller y Lefcourt (1982) 

define el constructo intimidad social como la interacción con el medio interior y exterior 

del individuo donde se encuentran involucradas cogniciones, afecto, valores, vínculo 
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consigo mismo y con el medio que lo rodea, dado que más allá de una emoción es 

una decisión y construcción individual. 

La intimidad social marital es aquel vínculo emocional y conductual estrecho entre 

dos personas unidas por diferentes creencias, costumbres, ideales o principios los 

cuales pueden variar o perdurar en el tiempo. La escala de Miller está comprendida 

por dos dimensiones la primera de ellas frecuencia que abarca los ítems 1 al 6 y la 

segunda dimensión intensidad que engloba los ítems 7 al 17. 

Frecuencia: Es la referencia a la cantidad de veces que un proceso se repite por 

unidad de tiempo, es decir el número de veces que se da una acción o evento en un 

espacio o periodo determinado (Miller y Lefcourt,1982). 

Intensidad: Es el nivel de fuerza con que una acción o evento se produce y puede 

hacerse visible en ciertas sensaciones, sentimientos y emociones (Miller y 

Lefcourt,1982). 
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Metodología 

1. Diseño, tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño no experimental de 

carácter transversal, dado que la recolección de datos se realizó en un tiempo 

determinado y no hubo manipulación de variables. Asimismo, es de tipo instrumental 

ya que se propone la traducción y adaptación, el cual fue sometido a pruebas 

estadísticas y análisis para determinar su validez y confiabilidad (Hernández y 

Mendoza, 2018).  

2. Participantes 

La muestra estuvo conformada por 831 participantes de Lima Metropolitana. Los 

datos fueron recolectados utilizando la conveniencia no probabilística, el método de 

muestre se llevó a cabo entre los meses de agosto y septiembre del año 2022. Los 

criterios de inclusión fueron (1) Participación voluntaria (2) Ser casado o conviviente, 

(3) Capacidad de lectura y escritura (4) Tener nacionalidad peruana 

3. Instrumentos 

La versión original del Miller Social Intimacy Scale, cuenta con 17 ítems que evalúa 

dos dimensiones (1) Frecuencia, conformada por 6 ítems, (2) Intensidad, compuesta 

por 11 preguntas. Cada ítem se califica en una escala del 1 (rara vez) al 10 (casi 

siempre) (dos ítems tienen opción de respuesta opuesta), con puntuaciones posibles 

entre 17 y 170, donde los resultados más altos son indicadores de mayores niveles 

de intimidad (Miller y Lefcourt, 1982). En cuanto a su fiabilidad de constructo obtuvo 

un coeficiente de Cronbach satisfactorio (0.86 a 0.91). Por otro lado, la fiabilidad de la 

escala a través de un test-retest obtuvo (r = 0.91) evidencia valores adecuados. 
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4. Procedimiento y aspectos éticos  

El comité de ética de la facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana 

Unión revisó y aprobó el estudio con número de aprobación 2022-CE-FCS - UPeU-

089. El instrumento se aplicó de forma presencial y fue totalmente voluntario. Para 

aquellos que accedían a cooperar con la investigación se les entrego la ficha dividida 

en 3 partes, en primera instancia el consentimiento informado de los participantes, 

luego datos sociodemográficos, sección de preguntas y finalmente agradecimiento por 

su colaboración.  

5. Análisis estadístico 

Para el análisis, se elaboró la base de datos en Microsoft Office Excel, los cuales, 

se transfirieron al Software R Studio para ser procesados y analizados (p. ej., media, 

desviación estándar, asimetría). Luego, se realizó el análisis factorial exploratorio 

(AFE) para valorar la validez de estructura interna y determinar la validez del 

constructo, donde se buscó que la escala presente el cumplimiento de los supuestos: 

la prueba de medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (>.70) y la 

prueba de esfericidad de Bartlett (< 0.05) (Ferrando y Aguiando, 2010). 

Posteriormente, se procedió a una nueva recolección de datos para el análisis factorial 

confirmatorio (AFC) donde los índices de bondad de ajuste obtuvieron valores 

aceptables, el Comparative Fit Index (CFI) se considera adecuado cuando es > 0,90; 

el índice de Turkert-Lewi (TLI), que es aceptable cuando es >0.90 (Schumacker y 

Lomax, 2016). Asimismo, el Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) y el 

Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) se consideran adecuados con 

valores ≤ 0,08 (Kline, 2016).  

La confiabilidad se determinó utilizando el Alfa de Cronbach y el Omega de 

McDonald (Dominguez y Merino, 2015; Caycho, 2017; Ventura y Caycho, 2017; 
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McDonald,1999). Todos los análisis se realizaron en R Studio versión 4.0.4, (Lavan, 

Semplot, Semtools) (Rosseel, 2012; Terrence, 2022; Epskamp S, 2015) 

Resultados  

1. Resultados descriptivos 

1.1. Datos sociodemográficos 

La tabla 1 muestra los datos sociodemográficos del estudio. En la muestra piloto se 

encuesto a 537 participantes, 320 mujeres (59.6%) y 217 hombres (40.6%). El 

promedio de edad fue 37.9 con desviación estándar de 12.59. El 57.6% de los 

participantes eran casados. En cuanto a la procedencia el (70.9%) eran de la parte 

sierra del Perú. Además, el 43.8 % eran de religión católica. Por su parte, en la 

muestra confirmatoria, se encuesto a 294 participantes, 191 mujeres (64.9%). En 

cuando a la edad el promedio fue de 38.01 con desviación estándar de 10.72. El 62.9% 

eran casados. Referente a su procedencia 46% pertenecían a la costa y el 59.5% eran 

de religión adventista. 

Tabla 1. Características sociodemográficas 

Muestra piloto Muestra de confirmación 

 (N = 537) (N=294) 

 n % n % 

Sexo     

Mujeres 320 59.6 191 64.9 

Hombres 217 40.4 103 35.1 

Edad (M/DS) * 37.9 12.59 38.01 10.72 

Años de relación 
(M/DS) * 

11.3 9.57 12.64 9.09 

Estado civil     

Casado 307 57.2 185 62.9 

Conviviente 230 42.8 109 37.1 

Procedencia     

Costa 156 29.1 135 46 

Sierra 381 70.9 128 43.5 

Selva   31 10.5 

Religión     

Católica 235 43.8 75 25.5 

Adventista 217 40.4 175 59.5 
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Evangélica 63 11.7 22 7.5 

Otros 22 4.1 22 7.5 

Nota: M Promedio, DS Desviación estándar 

2. Resultados inferenciales 

En la tabla 3 se aprecia el análisis de los ítems, donde se muestra la existencia de 

dos factores como lo plantea su versión original. La mayoría de los ítems evidenciaron 

un alto peso factorial (>.56). Sin embargo, los ítems 9 (.71), 10(.56), 11(.68) y 12(.66) 

obtuvieron pesos factoriales considerables en el primer factor por lo que pararon a ser 

parte esta dimensión. En cuanto a los ítems 2 y 14 presentaron un peso factorial muy 

bajo (<0.30) por lo que fueron eliminados. Por otro lado, se pudo verificar el 

cumplimiento de los supuestos para realizar el AFE, como la prueba de adecuación 

muestral Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) con un puntaje de .96 y la prueba de esfericidad 

de Bartlett (p < .000). 

Tabla 3 Matriz de ítems para los dos factores del constructo 

Ítems Dimensiones Fre1 In2 

1 Fre1 0.65  

3 Fre1 0.74  

4 Fre1 0.69  

5 Fre1 0.76  

6 Fre1 0.77  

7 Fre1 0.68  

9 Fre1 0.71  

10 Fre1 0.56  

11 Fre1 0.68  

12 Fre1 0.66  

8 In2  0.57 

13 In2  0.74 

15 In2  0.82 

16 In2  0.85 

17 In2  0.77 

% Total de varianza explicada 

 Prueba de KMO  .96 

 Prueba de Barlett x2 (16) = 7539.34 p < .000 

Nota: Fre1 (Dimensión de Frecuencia y In2 (Dimensión de Intensidad) 

 

 



17 
 

Una vez confirmado la presencia de dos factores (AFE), se procedió a realizar el 

análisis factorial confirmatorio (AFC) para poder verificar la validez final del constructo 

teórico. Para ello, se verificaron los índices de bondad de ajuste empleando el 

estimador de mínimos cuadrados ponderados con media y varianza ajustada 

(WLSMV) debido a la naturaleza de las variables que tuvieron opciones de respuestas 

con categóricas ordinales. Se identificaron adecuados índices de bondad de ajuste 

(CFI=.99, TLI= .99, SRMR =.38 y RMSEA=.70) (Tabla 4), siguiendo las 

recomendaciones de (Morata, et al., 2015). El factor 1 denominado frecuencia tuvo 

una carga factorial mínima de 0.77 y un máximo 0.91. En el factor 2 nombrada 

intensidad las cargas factoriales tuvieron un mínimo de 0.88 y un máximo de 0.92 

(Figura 1) 

Tabla 4 Validez de estructura interna 

                                                       Modelo de medida 

X2 df p RMSEA SRMR CFI TLI 

203.189 89 .000 .070 .038 .99 .99 

Nota: x2Chi cuadrado, d.f. Grados de libertad; RMSEA Error cuadrático medio de la aproximación, 

SRMR Residuos cuadráticos medios estandarizados, CFI índice de ajuste comparativo, TLI índice de 

Tucker-Lewis. 
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Figura 1 Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la consistencia interna se ha estimado a través del Alfa de Cronbach 

donde la frecuencia tuvo un Alfa de 0.962 y un McDonald de 0.962. Para la segunda 

dimensión intensidad obtuvo valores de Alfa de Cronbach entre 0.946 y los valores de 

McDonald de 0.947, siendo todos óptimos (tabla 5). 

Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad de las dimensiones 

 α de Cronbach ω de McDonal 

Dimensión frecuencia         0.962        0.962 

Dimensión intensidad          0.946        0.947 
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Discusión 

La intimidad es un componente importante en las relaciones interpersonales, la 

escala de Miller (MSIS) fue diseñada para medir la intimidad social. Es decir, para 

precisar el grado de cercanía emocional que siente una pareja de conyugues (Miller, 

1982). Esta es la primera adaptación cultural del Social Intimacy Scale de Miller al 

idioma español se concretó en primera instancia con la traducción bidireccional 

(inglés-español-inglés) y se concluyó con el apoyo de jueces expertos y participantes 

hispanohablantes de la población objetiva. La versión adaptada brinda una medición 

bidimensional, valido y confiable en sus dos dimensiones. Asimismo, esta adaptación 

cultural apertura nuevas posibilidades para la evaluación de la intimidad social en 

conyugues hispanohablantes con fines de investigación.  

Validez de contenido  

En cuanto la validez del contenido encontrados para el V de Ayken fueron 

evaluados por 4 jueces expertos, los cuales estimaron puntuaciones consideradas 

validas (> 0.70) en sus ítems (Escurra,1988). Los resultados difieren en la 

investigación Bangladesh donde la evaluación por expertos se basó en un solo criterio 

(Relevancia) con valores entre 0= No relevante y 1= Relevante, en la cual 13 similitud 

conceptual entre el ítem 1 y 7 y entre el ítem 6 y 9 por lo tanto se eliminaron los ítems 

7 y 9 (Nigar, Rezaul y Sagar, 2014). Las diferencias probablemente se deban a la 

forma de evaluar e interpretar los ítems en cada país. En Perú la validez de contenido 

de la escala fue evaluada considerando tres criterios (claridad, relevancia, 

representatividad), con valores entre 0 y 3 mientras que en la versión Bangladesh se 

consideró si es relevante (1) o no relevante (0). Según Escurra (1988) el valor de V de 

Ayken debe ser >0.70 para considerarse relevante dado que el coeficiente ítems 

obtuvieron puntaciones relevantes y 4 ítems no relevantes. Asimismo, se identificaron 
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permitiendo calcular la importancia de los ítems bajo criterios y la valoración de los 

jueces.  

En el análisis factorial exploratorio se verificaron el cumplimiento de los supuestos 

con la adecuación muestral Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) (.96) y la prueba de 

adecuación de Bartlett (p <.000) mostrando valores adecuados para el estudio. En 

comparación con la investigación Bangladesh de Nigar, Rezaul y Sagar, 2014) cuyos 

resultados para la prueba de Bartlett indico un valor de 652.42 (p< .001) y el Kaiser-

Meyer- Olkin (KMO) un valor de .79. Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) es un estadístico que 

señala la proporción de varianza en las variables, es decir los valores del KMO 

cercanos a 1.0 indican que el análisis factorial puede ser útil, sin embargo, si el valor 

es <0.50 probablemente no sean útiles. En referencia a la prueba de esfericidad 

Bartlett los valores pequeños (<0.05) pueden indicar un análisis factorial útil, dado que 

se compara la hipótesis de la matriz de correlaciones con una de matriz de identidad 

(Ferrando y Aguiando, 2010; Méndez y Rondón, 2012). 

El análisis de los ítems presenta dos factores (frecuencia e intensidad) como 

plantea su versión original. En el análisis factorial exploratorio (AFE) los ítems 9 (.71), 

10 (.56), 11 (.68) y 12 (.66) obtuvieron pesos factoriales considerables para la primera 

dimensión. Por otro lado, los ítems 2 y 14 presentaron un peso factorial muy bajo 

(<0.30) y no ingresaban al factor que teóricamente les pertenecía por lo que fueron 

eliminados. 

En el análisis factorial confirmatorio los índices de bondad de ajuste, índice de 

ajuste comparativo, (CFI) y índice de Tucker-Lewis (TLI) evidenciaron puntajes 

buenos (CFI=0.99, TLI=0.99), esto debido a que los valores mayores a 0.90 o 

superiores indican un mejor modelo de ajuste. En cuanto al Error de Aproximación 

Cuadrático Medio (RMSEA) alcanzó un puntaje de 0.070 siendo un valor aceptable, 
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respecto al Residual Medio Estandarizado (SRMR), se obtuvo el valor 0.038 

considerándose un valor admisible. (Zumbo et al., 2007; Escobedo et al., 2016;< Kline, 

2016). Los índices de ajuste mencionados se agrupan en índices de ajuste absoluto 

donde se encuentra el SRMR que es la discrepancia promedio entre las correlaciones 

observadas (>.08) asimismo, se encuentra el RMSEA que es un índice de “error de 

estimación” porque evalúa la cantidad de varianza no explicada por el modelo 

considerando los grados de libertad (>.05 y >.08) (Brown,2015; Hu y Bentler, 1999; 

Brow y Cudeck, 1993). En los índices de ajuste relativo se encuentran el CFI que 

compara el X2 del modelo independiente y el modelo propuesto por el investigador 

(>.95) y el TLI que cumple una función de penalización por añadir parámetros 

libremente estimados que no mejoran el ajuste del modelo (>.95) (Brown,2015; Hu y 

Bentler, 1999; Bentler 1990). Los indicadores explican el constructo de la forma en 

que fue planteado por el autor en la muestra utilizada en esta investigación. 

Confiabilidad  

La confiabilidad se mostró apropiada para la consistencia interna dado que el 

coeficiente alfa de Cronbach y McDonald para el factor “Frecuencia” obtuvo valores 

de 0.962 en ambos coeficientes. Para el segundo factor “Intensidad” los valores de 

Alfa de Cronbach 0.946 y los valores de McDonald de 0.947 mostrándose óptimos. 

Por otro lado, en cuanto la versión Banglasesh y sus factores, evidenciaron 

consistencia interna de α Cronbach = .83 general y las dimensiones un.75 para 

frecuencia y .79 para la dimensión (Nigar, Rezaul y Sagar, 2014). Para la fiabilidad de 

los instrumentos los intervalos de confianza pueden estimarse en un límite inferior 

igual o mayor a 0.70 tales valores indicarían una confiabilidad aceptable; por otro lado, 

para que un valor de confiabilidad mediante el coeficiente omega sea aceptable deben 

situarse entre 0.70 y 0.90 (Viladrich, Angulo y Doval, 2017). 
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3. Limitaciones 

El estudio no está exento de las limitaciones. En primer lugar, existen escasas 

investigaciones psicométricas del Miller Social Intimacy Scale en parejas esto dificulta 

la comparación de nuestras evidencias de validez y confiabilidad con otros estudios. 

En segundo lugar, se realizó un muestro no probabilístico intencional para la recogida 

de datos, cuya desventaja es que no permite realizar inferencias generalizadas de los 

resultados.  

4. Conclusiones  

La Miller Social Intimacy Scale tiene propiedades psicométricas adecuadas para un 

modelo bidimensional, en cuanto su validez y consistencia interna. Este instrumento 

permitirá evaluar el grado de intimidad en conyugues para la intervención clínica en 

parejas y en investigaciones epidemiológicas o clínicas. 

5. Declaración de financiamiento y de conflicto de interés: 

La investigación no contó con el apoyo de algún organismo, fue autofinanciado por 

las colaboradoras del estudio. Los autores expresan que no hubo ningún conflicto de 

iteres al realizar la investigación.   
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Anexo 1 

Evidencia de sumisión de Artículo en una revista de prestigio 
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Anexo 2 

Copia de la Resolución de Inscripción del Perfil de Proyecto de Tesis en formato 

artículo 
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Anexo 3 

Carta de Aprobación de Comité de Ética  
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Anexo 4 

Consentimiento informado 

Anexo 4 

Consentimiento informado 

Hola, querido/a amigo/a, nosotras somos Milagros Goicochea y Evelyn Mendoza 

estudiantes de psicología de la Universidad Peruana Unión – Lima. En la Actualidad, 

nos encontramos realizando una investigación, cuyo objetivo es la validación, 

adaptación y aplicación del instrumento de Intimidad Social en muestra peruana. Por 

ello, nos gustaría contar con tu valiosa participación respondiendo las preguntas de la 

escala. La información obtenida será totalmente confidencial, esto quiere decir que no 

compartiremos con ninguna persona tus respuestas, solo lo sabrán aquellos que 

forman parte del equipo de estudio. De aceptar participar en esta investigación, afirmo 

haber sido informado de todos los procedimientos correspondientes. Gracias por tu 

colaboración.  

Yo acepto participar de la investigación titulada “Adaptación cultural y Validación de 

Miller Social Intimacy Scale en cónyuges de Lima Metropolitana, 2022” 

 

 

        Si                  No 
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Anexo 5 

Instrumento 1 

Protocolo de aplicación 

 La Escala de Intimidad Social de Miller 
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Anexo 7 

Propiedades psicométricas instrumento 1  

Se verificaron los índices de bondad de ajuste empleando el estimador de mínimos 

cuadrados ponderados con media y varianza ajustada (WLSMV) debido a la 

naturaleza de las variables que tuvieron opciones de respuestas con categóricas 

ordinales. Se identificaron adecuados índices de bondad de ajuste (CFI=.99, TLI= .99, 

SRMR =.38 y RMSEA=.70) 

Confiabilidad  

La confiabilidad se mostró apropiada para la consistencia interna dado que el 

coeficiente alfa de Cronbach y McDonald para el factor “Frecuencia” obtuvo valores 

de 0.962 en ambos coeficientes. Para el segundo factor “Intensidad” los valores de 

Alfa de Cronbach 0.946 y los valores de McDonald de 0.947 mostrándose óptimos. 
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Anexo 9 

Tablas, figuras o imágenes adicionales  

 

 


