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Resumen 

La siguiente investigación tuvo como objetivo general determinar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Auto-ocultamiento en su versión al español en jóvenes 

y adultos peruanos. Se trabajó con una muestra de 385 jóvenes y adultos peruanos 

de entre 18 y 60 años. El diseño fue no experimental, de tipo instrumental. Para la 

validez de contenido a través de la V de Aiken 5 jueces expertos validaron el 

instrumento, para verificar la claridad, pertinencia y relevancia de cada ítem, 

obteniendo como valor global V=1, indicando una excelente validez y la totalidad de 

sus ítems aceptables (10). En cuanto a la asimetría y curtosis se muestra entre los 

rangos de +/-1.5 lo que indica que en las respuestas existe normalidad univariada. 

Para la validez de estructura interna se realizó a través del AFC los valores de los 

índices de ajuste fueron aceptables (x2/gl= 3.21, TLI= 0.98, CFI= 0.99, SRMR= 0.05 

y RMSEA= 0.07, mientras que la consistencia interna mediante los índices de 

fiabilidad arrojaron valores para α = 0.86 y ω= 0.86, denotando una confiabilidad 

aceptable. En conclusión la Escala de Auto-ocultamiento en su versión al español 

posee adecuadas propiedades psicométricas para jóvenes y adultos peruanos. 

Palabras clave: Auto-ocultamiento, jóvenes y adultos, propiedades psicométricas, 

validez y confiabilidad. 
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Abstract 

The following research had the general objective of determining the psychometric 

properties of the Self-Concealment Scale in its Spanish version in Peruvian youth 

and adults. A sample of 385 Peruvian youth and adults between 18 and 60 years of 

age was used. The design was non-experimental, instrumental. For content validity 

through Aiken's V, 5 expert judges validated the instrument to verify the clarity, 

pertinence and relevance of each item, obtaining an overall value of V=1, indicating 

excellent validity and all the items were acceptable (10). As for the asymmetry and 

kurtosis, it is shown between the ranges of +/-1.5, which indicates that there is 

univariate normality in the responses. For the internal structure validity was performed 

through the AFC, the values of the adjustment indexes were acceptable (x2/gl= 3.21, 

TLI= 0.98, CFI= 0.99, SRMR= 0.05 and RMSEA= 0.07, while the internal consistency 

through the reliability indexes yielded values for α = 0.86 and ω= 0.86, denoting an 

acceptable reliability. In conclusion, the Spanish version of the Self-Concealment 

Scale has adequate psychometric properties for Peruvian youth and adults. 

Keywords: self-concealment, youth and adults, psychometric properties, validity 

and reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN

En estos tiempos el esconder secretos personales a otros de manera consciente, se 

ha vuelto una manera de convivir y sobrevivir socialmente, a esta preferencia se le 

conoce como ocultamiento. Larson & Chastain (1990) definen el auto-ocultamiento 

como una tendencia a guardar secretos personales que uno percibe como 

angustiosos o negativos de manera consciente. Existen personas que buscan ocultar 

información propia (pensamientos, sentimientos, acciones o eventos) la cual es en 

gran medida íntima y negativa, indicando que frecuentemente se atribuye a 

experiencias dolorosas o traumáticas (por ejemplo, abuso infantil, violencia, duelo, 

intensos pensamientos negativos acerca de uno mismo, infelicidad en las relaciones 

y condiciones médicas graves) (Larson & Chastain, 1990), se encuentra relacionada 

con la ansiedad, la depresión (Kahn & Hessling, 2001) y con la soledad (Cramer & 

Lake, 1998). Jourard (1971) resaltó las consecuencias negativas para la salud 

referente a ocultar sucesos importantes de uno mismo, y mencionó que conservar 

secretos va más allá de la falta de divulgación; conlleva a una lucha activa para evitar 

darse a conocer. 

Entre las investigaciones realizadas por Larson et al. (2015), se hizo  un metanálisis 

de más de 137 estudios, descubriendo que el auto-ocultamiento es una de las causas 

que afectan la recepción de ayuda, a su vez estos estudios demostraron que el auto-

ocultamiento puede tener muchas consecuencias negativas en cuanto a la salud 

física y la salud mental. Por otro lado, Cramer (1999) resaltó que las personas que 

prefieren ocultarse tienen más problemas psicológicos y menos apoyo social que las 

personas que no lo hacen. 

La Escala de Auto-ocultamiento, creada por Larson & Chastain (1990) y adaptada al 

español por Letelier y Errázuriz (2020), tiene por objetivo evaluar la inclinación de las 

personas por mantener oculta información personal que considere estresante o 

negativa. 

Considerando que no existen instrumentos que miden el constructo Auto-

ocultamiento, se señala la importancia y aporte de este estudio, por lo que planteo  

esta pregunta para investigación: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la 
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Escala de Auto-ocultamiento (EAO) en su versión al español en  jóvenes y adultos 

peruanos? 

Es así que esta investigación se justifica a nivel teórico ya que no existen 

investigaciones similares en nuestro país sobre las propiedades psicométricas con 

validez y confiabilidad aceptables del Auto-ocultamiento, se reunirá información 

contribuyendo a una base de datos previos que se proyecta hacia futuras 

investigaciones similares, además de llenar el vacío informativo con un nuevo 

conocimiento en nuestro país. A nivel práctico porque este instrumento busca apoyar 

a la comunidad científica, siendo de ayuda diagnóstica a los expertos en 

investigación y salud. Y para el nivel metodológico ya que se trabajará con diseños 

instrumentales para determinar las evidencias de validez y confiabilidad  del 

instrumento adaptado al ámbito nacional. 

Por lo tanto, se plantea el objetivo general: Determinar las propiedades psicométricas 

de la Escala de Auto-Ocultamiento (EAO) en su versión al español en jóvenes y 

adultos peruanos. Estableciendo como objetivos específicos: a) Evaluar la validez de 

contenido mediante juicio de expertos, b) Evidenciar la validez de estructura interna 

mediante el análisis factorial confirmatorio y c) Determinar la confiabilidad mediante 

el método de consistencia interna de la Escala de Auto-ocultamiento. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

Al realizar la búsqueda de los estudios de las propiedades psicométricas para la 

escala de Auto-ocultamiento a nivel nacional no se encontraron antecedentes 

nacionales, por lo cual nos centraremos en las investigaciones internacionales. 

 

Es así que en Chile, Salinas et al. (2021) llevaron a cabo una validación de la versión 

adaptada de la Escala de Auto Ocultamiento (EAO), en 350 estudiantes 

universitarios de nacionalidad Chilena. Confirmando su estructura unidimensional 

que confirma la estructura del instrumento original, compuesta por 8 ítems, una 

adecuada consistencia interna con un coeficiente Omega de McDonald de (ω= 0.85). 

Para la validez de estructura interna hallaron valores de ajuste aceptables con un 

CFI = .95, TLI = .90, RMSEA = .06 y SRMR = .05. En conclusión este instrumento 

representa un aporte fiable y con validez, similar a la versión original. 

 

En Pakistán, Ghayas et al. (2020) realizaron la traducción y validación al Urdu de la 

Escala de Auto-Ocultamiento (EAO), la cual consta de 10 ítems de tipo Likert, para 

este estudio se trabajó con 320 estudiantes universitarios de Pakistán de entre 19 y 

25 años. Obteniendo como resultado la confirmación de su naturaleza 

unidimensional, confiabilidad aceptable (α = 0,81), el análisis factorial explicaron 

mejores índices de ajuste del modelo con CFI = 0.93, GFI = 0.95, y RMSEA = 0.03, 

por tanto, la escala es una herramienta fiable y válida para medir el auto-ocultamiento 

en la población pakistaní. 

 

Finalmente en Chile, Letelier & Errázuriz (2020) desarrollaron una adaptación al 

español y validación de la Self Concealment Scale, que consta de 10 ítems de tipo 

Likert, en este estudio se usó una muestra de 193 adultos chilenos. Obteniendo como 

resultados una alta consistencia interna (α = 0,85) similar a la escala original, para la 

validez en el análisis factorial confirmatorio se hallaron valores de ajuste moderados 

de los datos con un CFI = 0,959, TLI = 0,946, RMSEA = 0,100, SRMR = 0,069 y un 

test-retest de (r = 0,74) cuyos datos son aceptables y muy parecidos a los de la 

prueba original (Larson & Chastain, 1990), bajo un modelo unidimensional. En 

conclusión esta investigación demuestra que la adaptación al español de la (EAO) 



4 

es válida, es fiable y las propiedades psicométricas son semejantes a la versión 

original en inglés. 

Para explicar el auto-ocultamiento, Masuda et al. (2017) sostiene que es un 

constructo vinculado con la tendencia a mantener en secreto información personal 

que puede resultar ser estresante o negativa. De tal forma que esta variable puede 

mencionarse como un rasgo de personalidad que hace más vulnerable a los 

individuos a mantener secretos personales y a desarrollar síntomas de 

psicopatología (Kelly & Yip, 2006). Asimismo, guardar grandes secretos incrementa 

las actitudes negativas para una adecuada atención psicológica que reduce el deseo 

de buscar ayuda (Larson et al., 2015) y es que aquellos cuyo nivel de ocultamiento 

es elevado  (predisposición a guardar secretos), tienen más síntomas de malestar 

físico y psicológico (Kelly & Achter, 1995; Larson & Chastain, 1990). Por otro lado, 

cabe mencionar que el tema cultural influye en el auto-ocultamiento ya que en 

culturas asiáticas, asiaticoamericanas o en aquellas donde la expresión afectiva, 

emocional es baja la revelación de información personal será mínima  (Komiya et al. 

2000). 

El constructo, se basa en la Teoría de la Inhibición y la Confrontación de Pennebaker 

(1989), la cual señala los efectos negativos del auto-ocultamiento y es que la teoría 

se ocupa de dos temas superpuestos que en ocasiones presentan las personas 

frente a experiencias traumáticas. 

El autor de la teoría explica dos procesos generales, el primero se ocupa de 

inhibición; y el segundo sobre la confrontación. Definiendo la inhibición activa, como 

aquella donde las personas conscientemente restringen, contienen o buscan la 

forma de no pensar sentir o comportarse de una manera ante los demás. Señalando 

que en un periodo corto,  la inhibición se observa en el aumento  de las respuestas 

electrodérmicas y en un periodo largo, la inhibición sirve como una acumulación de 

estrés en el cuerpo, aumentando la probabilidad de enfermedad y otros factores 

psicológicos y físicos que tengan relación con el estrés. 

En cuanto a las Consecuencias cognitivas de la confrontación, Pennebaker (1989), 

sostiene que la confrontación se refiere a que las personas puedan pensar y hablar 

activamente acerca de sus experiencias significativas así mismo puedan reconocer 
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sus emociones relevantes y que el afrontar psicológicamente los traumas elimina los 

efectos de la inhibición, tanto físicos como cognitivos. Se da que durante la 

confrontación, la disminución del nivel de conductancia de la piel es notoria y con el 

tiempo el solucionar los traumas reduce el trabajo fisiológico general y los niveles de 

estrés disminuyen en el cuerpo. Lo más importante, es que confrontar el trauma 

ayuda a las personas a entender y asimilar el evento.  

 

Desde la perspectiva de Larson & Chastain (1990), quienes desarrollaron la escala, 

definen el auto-ocultamiento como una predisposición a mantener en secreto de 

manera consciente, datos personales que se perciben como negativos o estresantes. 

Por consiguiente la predisposición a mantener secretos de manera activa, implica 

que la información que se mantiene oculta, es asequible a la conciencia y por una 

decisión propia se mantiene en reserva.  Larson & Chastain (1990) indican en cuanto 

a los datos personales que se distinguen como dañino o preocupante, significa que 

esta información que mantiene en secreto es sobre sí mismo y es en gran medida 

íntima, personal y negativa y es que el temor a divulgar esta información genera en 

la persona estrés o angustia, relacionados a situaciones preocupantes, secretos, 

arrepentimiento e inseguridades personales. Así mismo indican que el auto-

ocultamiento es la represión de emociones y pensamientos dolorosos y angustiantes 

que la persona no desea divulgar a otro y que consta de 3 factores: (1) una tendencia 

autodeclarada a ocultar secretos. (2) La posesión de un secreto personalmente 

angustioso o pensamientos negativos sobre uno mismo que han compartido con 

pocas o ninguna persona  y (3) Temor a la revelación de información personal oculta. 

 

Una de las formas que se usa en la investigación científica para juntar y procesar la 

información es el método cuantitativo (Cadena-Iñiguez et al.; 2017). Algunos de los 

instrumentos usados para reunir información son los cuestionarios, que están 

diseñados con ítems o reactivos claros y comprensibles para los participantes 

(Kamp, et. al. 2018). Es importante que un instrumento cuente con validez siendo 

esta la capacidad que tiene el instrumento para medir lo que quiere medir, buscando 

que los datos encontrados de la prueba reflejan la conducta real de la etapa que se 

desea investigar. Así mismo tiene que presentar las siguientes partes: Validez de 

contenido, de criterio y de constructo (Fuentes-Doria, et. al. 2020). En cuanto a la 
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confiabilidad es la capacidad que tiene  la prueba de entregar siempre los mismos 

resultados cuando se evalúa a la misma unidad de observación. (Fuentes-Doria, et. 

al. 2020). 

Al realizar diversos análisis para evidenciar la fiabilidad y la validez se busca 

disminuir  o evitar errores aleatorios o no sistemáticos y asistemáticos. Refiriéndose 

a que algunos errores comprometen la confiabilidad del instrumento, los elementos 

que intervienen son: el volumen de muestra, la variación individual e interindividual y 

el tamaño de las diferencias (Barraza et al, 2019) en el caso del error sistemático, 

sucede cuando el cambio se da de forma probable y se minimizan los resultados 

encontrados en medidas frecuentes y acarrea  conclusiones erradas, asociados a 3 

tipos de sesgos: el de elección de participantes, medición y de confusión 

(Hernández-Ávila et al, 2000; Manterola & Otzen, 2015). 
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III. METODOLOGÍA

3.1.  Tipo de diseño de investigación: 

La investigación es no experimental, porque de no se  manipulara  la variable, es de 

corte transversal porque la recolección de datos se hará  en una sola ocasión 

(Hernández & Mendoza, 2018). Es Instrumental, cuyo propósito es crear o 

transformar un instrumento así también busca analizar y determinar las propiedades 

psicométricas del instrumento de medida (Ato, López & Benavente, 2013). Y de 

enfoque cuantitativo ya que recoge datos para obtener resultados que finalmente 

permitan corroborar la validez y confiabilidad (Bernal, 2016). 

3.2.  Variable y operacionalización: 

Definición conceptual: 

El Auto-Ocultamiento se define como una predisposición a ocultar activamente 

sucesos personales a  otros, que puede distinguirse como angustiosa o negativa. 

(Larson & Chastain, 1990). 

Definición operacional 

La data se conseguirá con la EAO,  desarrollada por Larson & Chastain (1990) y 

traducida al español por Letelier & Errázuriz (2020). Se encuentra compuesta por 10 

ítems, cuyas respuestas son de tipo Likert, con 5 opciones, desde 1 (Muy en 

desacuerdo) hasta 5 (Muy de acuerdo). 

Indicadores 

Mide tres factores: (1) una tendencia autodeclarada a ocultar secretos. (2) La 

posesión de un secreto personalmente angustioso o pensamientos negativos sobre 

uno mismo que han compartido con pocas o ninguna persona  y (3) Temor a la 

revelación de información personal oculta. 

Nivel de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Según Hernández & Mendoza (2018), consideran a la población como un agrupación 

de colaboradores, cuyas cualidades son similares entre ellos, para la muestra 
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obtiene una categoría finita ya que se tiene el conocimiento aproximado de la 

población. Para esta investigación se considerará a los jóvenes y adultos a nivel 

nacional siendo un total de 21,607 899 personas de entre 18 a 70 años (INEI, 2021). 

Criterios de inclusión 

Todos aquellos jóvenes y adultos de entre 18 a 60 años a nivel nacional, de ambos 

sexos, que sean peruanos, que voluntariamente quieran participar de la 

investigación y acepten el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

Evaluados que dejen incompletas las respuestas de la prueba, evaluados que sean 

extranjeros, aquellos evaluados que están fuera de los rangos de edad. 

Muestra 

Subgrupo de la población que tienen similares particularidades que es elegida 

mediante algún diseño que sea de interés para la investigación (Montero y León 

2004). Es así que el tamaño de la muestra se considera apropiada para validar un 

instrumento cuando tiene una cantidad mínima de 300 sujetos, así será considerada 

como buena (Anthoine et al. , 2014). Para esta investigación se consignará una 

muestra de 385 jóvenes y adultos a nivel nacional. (Anexo 3) 

Muestreo 

El tipo a usarse será no probabilístico intencional el cual permite acceder a la 

población que esté disponible y que respeten los criterios de exclusión e inclusión, 

hasta cumplir con la muestra requerida (Otzen y Manterola, 2017). Así mismo se 

usará la técnica de bola de nieve, pues los participantes podrán referir a otros, para 

aumentar la difusión del instrumento (Mendieta, 2015). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la técnica se administró la encuesta con la autoadministración del formulario. 

Esta encuesta es usada para reunir información acerca de un tema especial de un 

grupo de personas que se busca analizar. El cuestionario consiste de preguntas con 

alternativas que el evaluado deberá marcar (Yuni & Urbano, 2014). 
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Para la recogida de la data se utilizó el instrumento (escala de Auto-Ocultamiento) 

de Larson & Chastain (1990), que fue Adaptada y Validada al Español por Letelier 

y Errázuriz (2020), en una muestra de 193 adultos chilenos. Este instrumento está 

formado por 10 ítems, de tipo Likert, cuenta con 5 alternativas valoradas desde 1 

(muy en desacuerdo) hasta 5 (Muy de acuerdo). Emite puntajes que van desde los 

10 a los 50 puntos, entendiendo que los puntajes más elevados resultan indicadores 

de un considerable nivel de auto-ocultamiento. El tiempo estimado para la resolución 

de la prueba es de entre 5 a 10 minutos. El propósito de la escala es medir el grado 

en que una persona tiende a guardar sucesos personales que distingue como 

negativos o angustiantes. 

Validez 

En cuanto a su validez Letelier y Errázuriz (2020) en su adaptación al español y 

validación de la EAO, señalan que en el AFC se halló valores de ajuste moderados 

de los datos con un CFI = 0,959, TLI = 0,946, RMSEA = 0,100, SRMR = 0,069, la 

escala en su versión al español y validada resultó ser unidimensional. 

Confiabilidad 

Larson y Chastain (1990), los creadores de la escala reportan resultados de fiabilidad 

con un α = 0,83 y un test-retest de (r= 0.81). 

Y para su confiabilidad Letelier y Errázuriz (2020), indican que el instrumento expresa 

altos niveles de consistencia interna presentando un α = 0,85 la correlación ítem-test 

resultan elevados, mostrando valores que van de 0,46 y 0,62, presentando adecuada 

discriminación, un test-re test de (r= 0,74) obteniendo resultados aceptables y 

semejantes a la escala original. 

3.5. Procedimientos 

Para esta investigación primeramente se solicitó la autorización de las autoras 

quienes realizaron la adaptación al español de la Escala de Auto-ocultamiento, 

cuya  petición fue enviada por correo electrónico. Seguidamente se procedió a 

realizar la evaluación por juicio de expertos para verificar la comprensión de cada 

ítem según la terminología nacional. Luego se digitó el cuestionario a través de 

Google Forms con el fin de recopilar la información de manera virtual, juntando la 
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data para el piloto de la investigación. Se agregó información referente a la 

investigación de forma breve y se adjuntó el consentimiento informado recalcando 

así la confidencialidad de sus respuestas, así también se agregó una ficha de datos 

referentes a edad y sexo para cumplir con los criterios de inclusión y exclusión de la 

investigación. 

Por último se completó el Excel con los datos recopilados de las respuestas de los 

participantes y se realizó el análisis. 

  

3.6. Método de análisis de datos 

Para este estudio principalmente se buscó cumplir con lo requerido en los criterios 

de inclusión y exclusión, después se continuó con las evidencias de validez y 

confiabilidad necesarias. 

Seguidamente se procedió con la prueba piloto, se tuvo 50 participantes voluntarios. 

Con los datos en el programa Excel se usó los programa estadístico SPSS, JAMOVI 

y JASP.  

Se usó la validez de contenido y de estructura interna. En cuanto a la validez de 

contenido se buscó la concordancia entre el contenido del test y el constructo que se 

desea medir (Furr & Bacharach, 2014). Para la validez del constructo se realizó el 

AFC,  dando como resultado valores aceptables. Para al índice de ajuste global 

(X2/gl) se considera un ajuste aceptable si van de 2 a 3 y máximo 5 (Escobedo, et. 

al., 2016). Para los valores del CFI se le otorga un valor ≥.95 (Lai, 2020). Para el 

valor del TLI se recomienda un puntaje ≥.90 (Xia & Yang, 2019). Referente al valor 

del RMSEA se propone valores inferiores a 0.08 para un modelo adecuado de ajuste 

(Browne & Cudeck, 1993, como se citó en Brown, 2006), también tenemos que 

valores < .05 indican un buen ajuste, mientras que valores > .05 y < .08 se consideran 

aceptables (Valdés et. al., 2019). Por ultimo para  el valor del SRMR sea aceptable 

se recomienda valores menores o iguales a 0.8 (Cho et. al., 2020).  

Para finalizar se buscó la consistencia interna a través del Alfa de Cronbach y el 

Omega de McDonald. Se  inició con un análisis de fiabilidad de los ítems, correlación 

entre cada ítem con el puntaje verdadero de la escala. Ello indica si existen ítems 

que afecten la fiabilidad global (Valdés et al., 2019, como se citó en Nunnaly & 

Bernstein, 2010; Martínez et al., 2006). Por otro lado los valores entre 0.83 a 0.86 

para el alfa y de 0.84 a 0.86 para el omega, se consideran: un alfa de aceptable a 
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elevada confiabilidad (Hernández et al., 2014) y en cuanto a los valores del omega 

son considerados aceptables (Campo-Arias y Oviedo, 2008). 

 

3.7. Aspectos éticos  

Esta investigación no busca perjudicar a los participantes de la misma, es por ello, 

que se consultó la participación voluntaria por medio del consentimiento informado, 

teniendo en cuenta recalcar el anonimato y así mismo los datos serán mantenidos 

en absoluta reserva, respecto a esto el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) 

artículo 24°, indica: En toda investigación los participantes deben tener conocer 

acerca del consentimiento informado, donde está de acuerdo con participar 

libremente en cualquier investigación. Asimismo respetamos los principios del 

Código de Ética de la Investigación de Universidad Cesar Vallejo (2020), en cual 

presenta en el artículo 3° los principios como; autonomía porque las personas son 

capaces de elegir su participación, justicia debido al trato igualitario, libertad porque 

se realiza de manera libre y sin intereses económicos, políticos o de otra índole, 

respeto de la propiedad intelectual ya que se respetan los derechos intelectuales de 

otros investigadores evitando el plagio, beneficencia procurando beneficios para los 

participantes, Transparencia para que la información sea divulgada y pueda ser 

replicada; así también en el artículo 4° se narra acerca del consentimiento informado 

para los participantes, haciendo de su conocimiento los fines de la investigación, el 

tiempo de duración, la confidencialidad de sus datos personales para salvaguardar 

su integridad física y mental. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1: 

Evidencias de validez de contenido por V de Aiken mediante el criterio de jueces de 

la Escala de Auto-ocultamiento en jóvenes y adultos peruanos. 

Pertinencia Relevancia Claridad 
Total 

V 
Aiken ITEM Jueces V Jueces V Jueces V 

J1 J2 J3 J4 J5 Aiken J1 J2 J3 J4 J5 Aiken J1 J2 J3 J4 J5 Aiken 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total = 1 1 1 

V de Aiken escala Total= 1 

Nota: No está de acuerdo =0. Si está de acuerdo =1 / Criterios de Calificación: P= Pertinencia   R= Relevancia  
C= Claridad. 

En la tabla N°1 se muestra la validez de contenido la cual se elaboró por un juicio de 

expertos con la evaluación de 5 jueces, quienes consideraron 3 criterios que son: 

pertinencia, relevancia y claridad. Estos se evaluaron y analizaron mediante la V de 

Aiken, mostrando valores estadísticamente superiores al criterio de elegibilidad 

estricto (V de Aiken> 0.7). Tanto la pertinencia, relevancia y claridad obtuvieron 

puntajes de V=1. Obteniendo un coeficiente V de Aiken Total valorado en 1, 

mostrando así que el instrumento de recolección de datos tiene excelente validez y 

los 10 ítems son aceptables. El resultado puede encontrarse entre 0 y 1. Mientras 

más cerca este el valor de 1, más significativa la validez de contenido. (Escurra, 

1988).  
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Tabla 2  

Análisis estadístico descriptivo de los ítems de la Escala de Auto-ocultamiento 

Ítems 
FRECUENCIA 

M DE g1 g2 IHC h2 id 
Acept
able 1 2 3 4 5 

E1 11.7 11.2 15.8 34.8 26.5 3.53 1.31 -0.66 -0.69 0.41 0.71 0.00 Si 

E2 18.4 36.9 29.6 11.4 3.6 2.45 1.03 0.44 -0.28 0.46 0.46 0.00 Si 

E3 5.2 11.4 14.5 40.3 28.3 3.75 1.14 -0.82 -0.12 0.48 0.57 0.00 Si 

E4 14.8 27.5 19.7 22.3 15.3 2.96 1.31 0.09 -1.16 0.59 0.49 0.00 Si 

E5 9.4 25.7 22.1 28.3 14.5 3.13 1.22 -0.08 -1.04 0.60 0.50 0.00 Si 

E6 11.2 30.6 23.1 26.5 8.6 2.91 1.16 0.08 -0.97 0.56 0.51 0.00 Si 

E7 11.7 29.4 26.2 24.7 7.8 2.88 1.15 0.09 -0.88 0.60 0.61 0.00 Si 

E8 12.2 26.5 15.8 27.8 17.7 3.12 1.31 -0.08 -1.23 0.65 0.55 0.00 Si 

E9 17.7 32.7 23.4 16.9 9.4 2.68 1.22 0.36 -0.82 0.63 0.56 0.00 Si 

E10 19.7 30.4 20.3 17.9 11.7 2.71 1.29 0.32 -1.01 0.63 0.54 0.00 Si 

Nota: P: ítem, DE: Desviación estándar, g1: Coeficiente de asimetría de Fisher, g2: Coeficiente de curtosis de Fisher, IHC: 
Correlación ítem test corregida, h2: Comunalidad. 

 

 

En la Tabla N°2 se presenta la escala de Auto-ocultamiento (EAO) en una muestra 

de 385 jóvenes y adultos peruanos, que contiene 10 ítems, donde la frecuencia  tiene 

puntuaciones entre 3.6% y se incrementa hasta  40.3% siendo estos menores a 80% 

lo cual indica que no hubo algún tipo de sesgos en la respuesta de los encuestados; 

en cuanto a la asimetría y curtosis se muestra entre los rangos de +/-1.5 lo que indica 

que en las respuestas existen normalidad univariada (Pérez y Medrano, 2010). Para 

el índice de homogeneidad se observan puntuaciones >.30 siendo admisibles y  

midiendo el mismo constructo (Tornimbeni, Pérez y Olaz, 2008). En cuanto a la 

comunalidad se presentan puntuaciones > .40 indicando que los ítems son 

congruentes (Meneses, et. al., 2013). 
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Tabla 3: 

Índice de bondad de ajuste de la Escala de Auto-ocultamiento 

Modelos χ² gl p X2/gl TLI CFI SRMR RMSEA Lower Upper 

Modelo 
1 

112.38 35 < .001 3.21 0.98 0.99 0.05 0.07 0.07 0.10 

Nota. X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad, p: nivel de significancia, X2/gl: Chi cuadrado entre grados de 

libertad, CFI: Índice de ajuste comparativo, TLI: Índice de Tucker-Lewis, SRMR: Raíz cuadrática media 
estandarizada residual, RMSEA: error cuadrático medio de aproximación. 

En la tabla 3, respecto al AFC, se puede observar los índices de ajuste en el modelo 

original unidimensional fueron: índice de ajuste global (X2/gl=3.21),  se presenta un 

ajuste aceptable cada que el valor de Chi-cuadrado/gl va de 2 a 3 y como máximo 5 

(Escobedo, et. al., 2016). En cuanto al CFI el puntaje obtenido fue de 0.99 indicando 

que se le otorga un valor mayor o igual .95, considerando así que el modelo se ajusta 

a la muestra (Lai, 2020)  y para el TLI se obtuvo 0.98, y se recomienda un puntaje 

superior a .90 (Xia & Yang, 2019), cumpliendo ambos valores obtenidos con los 

puntajes requeridos. En cuanto al RMSEA se obtuvo 0.07 según este resultado se 

propone que los valores RMSEA inferiores a 0.08 sugieren un modelo adecuado de 

ajuste (Browne & Cudeck, 1993, como se citó en Brown, 2006). Y también tenemos 

que valores, < .05 indican un buen ajuste, mientras que valores > .05 y < .08 se 

consideran aceptables (Valdés et. al., 2019). Por ultimo para el SRMR se obtuvo 

0.05, para ser aceptable se recomienda valores menores o iguales a 0.8 (Cho et. al., 

2020).  
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Tabla 4 

Cargas Factoriales de la Escala de Auto-ocultamiento 

  
  

95% Confidence 
Interval 

  
Factor Indicator Symbol Estimate Std. Error z-value p Lower Upper 

  
Factor 

1 
E1 λ11 0.48 0.02 21.58 < .001 0.44 0.53 

      E2 λ12 0.55 0.02 26.25 < .001 0.51 0.59 

      E3 λ13 0.56 0.02 26.28 < .001 0.52 0.60 

      E4 λ14 0.67 0.02 33.79 < .001 0.63 0.71 

      E5 λ15 0.70 0.02 34.79 < .001 0.66 0.72 

      E6 λ16 0.66 0.02 33.23 < .001 0.62 0.70 

      E7 λ17 0.71 0.02 35.54 < .001 0.67 0.75 

      E8 λ18 0.75 0.02 37.93 < .001 0.71 0.79 

      E9 λ19 0.74 0.02 37.56 < .001 0.70 0.78 

      E10 λ110 0.73 0.02 36.59 < .001 0.69 0.77 

    

  Nota: DE: Desviación estándar; z: puntaje zeta; p: nivel de sig.               

 

En la tabla N°4 se muestran las cargas factoriales estandarizadas del modelo 

unidimensional (Figura 1) las mismas que se encuentran entre 0.484 y 0.751, es 

decir son elevadas y adecuadas, se cumple el criterio propuesto por Williams et al. 

(2010) el cual indica que los estimados (cargas factoriales) deben ser mayores a 0.4. 
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Figura 1: Modelo unidimensional 

Estructura factorial de la Escala de Auto-ocultamiento (EAO) en una muestra de 

jóvenes y adultos peruanos, según el análisis factorial confirmatoria. 
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Tabla 5:  

Evidencia de fiabilidad del instrumento  

Ítems      α  ω       

v1         0.86 0.86       

v2         0.85 0.85       

v3         0.85 0.85       

v4         0.84 0.84 α = 0.86 

v5         0.84 0.84       

v6         0.84 0.84       

v7         0.84 0.84 ω = 0.86 

v8         0.83 0.84       

v9         0.84 0.84       

v10         0.84 0.84       

 

 

En la tabla 5,  gracias a el método de consistencia interna, se detalla la confiabilidad 

de la Escala de Auto-ocultamiento por medio del  coeficiente  alfa  y  coeficiente  

omega,  donde se  determinó  para los 10 ítems, valores entre 0,83 a 0,86 para el 

alfa y de 0.84 a 0.86 para el omega, siendo el valor de la Escala total (α = 0.86;            

ω = 0.86). Siendo estos valores α considerados de elevada confiabilidad (Hernández 

et al., 2014), así como los valores ω considerados aceptables (Campo-Arias y 

Oviedo, 2008). 
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V. DISCUSIÓN

Esta investigación se propuso determinar las propiedades psicométricas de la Escala 

de Auto-Ocultamiento (EAO) en su versión al español en jóvenes y adultos peruanos, 

la cual tiene por objetivo medir el grado en que una persona tiende a guardar sucesos 

personales que distingue como negativos o angustiantes (Larson & Chastain, 1990). 

 Tomando en cuenta que en nuestro contexto nacional no se han realizado estudios 

semejantes, por lo cual representa el primero en su metodología. 

Para el primer objetivo específico, se analizó la evidencia de validez de contenido 

por juicio de expertos, mediante V Aiken según ello Robles y Rojas (2015), 

mencionan que, el juicio de expertos es una técnica muy utilizada para validar y 

adaptar un instrumento en relación al contexto cultural de los participantes. Debido 

a esto podemos observar los resultados de los valores obtenidos siendo de 1 para 

Pertinencia, Claridad y Relevancia, y para la Escala total se obtuvo un V=1. Con lo 

que se puede expresar que la escala posee adecuada validez de contenido. 

Contrastando estos resultados se presenta a Salinas et al. (2021) quien realizó un 

análisis psicométrico proponiendo un modelo de 8 ítems, hallando valores de V Aiken 

mayores o igual a .80, así mismo se evaluaron de manera especial aquellos ítems 

cuyos valores fue entre .70 y .79 y se rechazaron los ítems menores a .70.  

En cuanto al segundo objetivo específico, la investigación pudo encontrar la validez 

de estructura interna de la EAO como parte de las propiedades psicométricas, el 

proceso se dio mediante el AFC donde se obtuvieron los siguientes índices de ajuste: 

X2/gl=3.21, CFI= 0.99; TLI= 0.98; RMSEA= 0.07 y SRMR= 0.05. Según los resultados 

obtenidos para que estos valores sean aceptables deben obtener puntuación en 

cuanto al Chi-cuadrado/gl debe ir de 2 a 3 y como máximo 5 (Escobedo, et. al., 2016), 

para el CFI ≥ 0.95 (Lai, 2020)  y un TLI>.90 (Xia & Yang, 2019). Mientras que para 

el SRMR ≤ 0.05 (Cho et al., 2020) y para el RMSEA < 0.08 (Browne & Cudeck, 1993 

citado por Brown, 2006) o también puede considerarse valores < 0.05 como buen 

ajuste, mientras que valores > 0.05 y < 0.08 los considera aceptables (Valdés et al, 

2019). Estos resultados se asemejan a los hallados por Salinas et al. (2021) quien 

en su análisis obtuvo valores aceptables CFI = .95, TLI = .90, RMSEA = .06 y SRMR 

= .05. Por otro lado tenemos a Ghayas et al. (2020) quienes a través de su 

investigación obtuvieron valores de igual manera aceptables CFI = 0.93 y RMSEA = 
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0.03 y para culminar tenemos a Letelier & Errázuriz (2020) quienes después de su 

estudio hallaron resultados  aceptables de CFI = 0,959, TLI = 0,946, RMSEA = 0,100, 

SRMR = 0,069. En general todas las investigaciones presentan datos fiables y cuyo 

Análisis Factorial Confirmatorio es semejante a la versión original en inglés. 

Finalmente para el tercer objetivo, confiabilidad mediante consistencia interna se 

realizaron por medio del alfa y omega, adquiriendo valores de 0.86 para ambos. Los 

Valores deben estar entre 0.83 a 0.86 para el alfa y de 0.84 a 0.86 para el omega. 

Así estos valores α serán considerados de aceptable a elevada confiabilidad 

(Hernández et al., 2014) y los valores ω serán considerados aceptables (Campo-

Arias y Oviedo, 2008). Si observamos los resultados obtenidos por Salinas et al. 

(2021) para la confiabilidad utilizaron el Omega McDonald y obtuvieron un valor        

ω= 0.85 siendo esta aceptable. Mientras que Ghayas et al. (2020) utilizó el Alfa de 

Cronbach resultando en un valor aceptable α = 0,81. Del mismo modo Letelier y 

Errázuriz (2020) usaron el Alfa para la confiabilidad de su investigación obteniendo 

como resultado α = 0,85 aceptable y muy parecido a los de la prueba original.  

 

Luego de los resultados obtenidos y siendo sustentado con el modelo teórico 

propuesto por Larson y Chastain (1999) y a su vez a la Adaptación al español y 

validación de la Escala de Auto-ocultamiento realizada por Letelier y Errázuriz (2020) 

Se demuestra que la EAO presenta aceptables propiedades psicométricas para una 

muestra de jóvenes y adultos peruanos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó que la Escala de Auto-ocultamiento, presenta adecuadas 

propiedades psicométricas para una muestra de jóvenes y adultos peruanos. 

 

SEGUNDA: Se determinó la validez de contenido de la escala de Auto-ocultamiento 

a través del criterio de jueces, obteniendo una V de Aiken= 1. 

 

TERCERA: Se evidenció la validez de estructura interna mediante el AFC, cuyos 

índices de ajuste fueron aceptables para el modelo explicado (x2/gl= 3.21, TLI= 0.98, 

CFI= 0.99, SRMR= 0.05 y RMSEA= 0.07). 

 

CUARTA: Se evidenció que la EAO posee adecuada consistencia interna mediante 

la confiabilidad cuyos valores fueron aceptables (α = 0.86 y ω= 0.86). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda realizar mayores investigaciones sobre la escala de Auto-

ocultamiento ya que no existen antecedentes o investigaciones nacionales. 

 

SEGUNDA: Se recomienda realizar un análisis de validez en relación a otras 

variables, ya sea convergente o divergente. 

 

TERCERA: Se recomienda utilizar el método test retest para otros estudios. 

 

CUARTA: Se recomienda a futuros análisis, obtener los percentiles y baremos de 

la Escala. 

 

QUINTA: Se recomienda utilizar la escala para futuros estudios de diseño 

correlaciónales. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

“Propiedades Psicométricas de la Escala de Auto-ocultamiento (EAO) en su versión al español en jóvenes y adultos peruanos” 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS METODO 

¿Cuáles son las 
propiedades 
psicométricas de la 
Escala de Auto-
ocultamiento (EAO) en 
su versión al español 
en  jóvenes y adultos 
peruanos? 

General Variable 1: Auto-ocultamiento Diseño: 

Determinar las propiedades psicométricas de 
la Escala de Auto-Ocultamiento (EAO) en su 
versión al español en jóvenes y 
adultos  peruanos. 

Dimensiones Ítems 
No experimental, transversal e 

instrumental. 
De enfoque cuantitativo. 

Específicos 

a) Determinar la validez de contenido
mediante juicio de expertos.
b) Determinar la validez de constructo
mediante el análisis factorial confirmatorio.
c) Determinar la confiabilidad mediante el
método de consistencia interna.

 Unidimensional 10 ítems POBLACIÓN – MUESTRA 

N = 21, 607 899 personas 
aproximadamente, entre 18 y 

70 años. 
n = 385 jóvenes y adultos a 

nivel nacional 
Muestreo: No probabilístico 

intencional o por conveniencia. 

Instrumento 1: 
Escala de Auto-ocultamiento (EAO) 

Tiene las siguientes propiedades psicométricas: muestra una alta consistencia interna con un alfa de 
Cronbach 0,85 la correlación ítem-test resultan altos, con valores entre 0,46 y 0,62, mostrando buena 
discriminación, un test-retest de r = 0,74 (Letelier y Errázuriz, 2020). 



 

Anexo 2: Tabla de Operacionalización de variable  

 

“Auto-ocultamiento” 

 

 
Variable 

 

 
Definición 

Conceptual 
 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 

 
 
 
 
 
 
Auto-
ocultamiento 

 
 
El auto-ocultamiento 
es una tendencia a 
ocultar activamente 
de otras personas 
información personal 
que uno percibe 
como angustiosa o 
negativa (Larson & 
Chastain, 1990). 

 
 
Esta variable será 
medida a través de la 
Escala de Auto-
ocultamiento (EAO) 
de Larson & Chastain 
(1990). 
Se utilizará la versión 
en español  adaptada 
y validada por Letelier 
& Errázuriz (2020) 
para la población 
chilena.  
Es una escala de tipo 
Likert. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidimensional 

 
 
(1) Una tendencia 
autodeclarada a ocultar 
secretos.  
(2) La posesión de un 
secreto personalmente 
angustioso o 
pensamientos negativos 
sobre uno mismo que han 
compartido con pocas o 
ninguna persona. 
(3) Temor a la revelación 
de información personal 
oculta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 ítems 

  
 
Ordinal 
 
Las opciones 
de respuesta 
que van 
desde 1 (muy 
en 
desacuerdo) 
hasta 5 (Muy 
de acuerdo) 



 

Anexo 3: Fórmula de la Muestra 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Nivel de Confiabilidad: Z: 1.96 

Proporción de P: p: 0.5 

Error de Muestreo +: e: 0.05 

Tamaño de la Muestra: n 
 

Reemplazando los datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Z x p (1-p) 

e 

2 

2 
n = 

 

   
(1.96) x 0.5 (1 – 0.5) 

(0.05) 

2 

2 n = 

   

3.8416 x 0.5 (0.5) 

0.0025 
n = 

n = 384.16 



 

Anexo 4: Instrumento 

Self Concealment Scale (SCS) 

Autores: Larson, D. & Chastain, R. (1990). 

Adaptado por: Letelier, C. y Errázuriz, P. (2020) 

 
 

 

 

 

ENUNCIADOS: (1) (2) (3) (4) (5) 

1. 
Tengo un secreto importante que no he 

compartido con nadie. 

     

2. 
Si compartiera todos mis secretos con mis 

amigos, me apreciarían menos. 

     

3. 
Hay muchas cosas sobre mí que me guardo 

para mí mismo. 

     

4. 
Algunos de mis secretos me han 

atormentado bastante. 

     

5. 
Cuando algo malo me pasa, tiendo a 

guardármelo. 

     

6. 
A menudo me asusta revelar información 

sin querer. 

     

7. 

Contar un secreto generalmente se vuelve 

en mi contra por lo que desearía no haberlo 

contado. 

     

8. 
Tengo un secreto que es tan privado que 

mentiría si alguien me preguntara sobre él. 

     

9. 
Mis secretos son demasiado vergonzosos 

para compartirlos con otros. 

     

10. 
Tengo pensamientos negativos sobre mí 

mismo que nunca comparto con nadie. 

     

 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

Instrucciones: 

Marque a la derecha de los siguientes 10 

enunciados la casilla que mejor describa cuán 

de acuerdo o cuán en desacuerdo está con 

cada enunciado. 

 



 

Anexo 5: Carta de Autorización de uso de instrumento 

 

 



 

Anexo 6: Autorización de uso del instrumento



 

Anexo 7: Jueces Expertos 
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