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Resumen

El objetivo de este estudio fue analizar la 
relación entre el perfeccionismo y algunas 

variables académicas (estrés, locus de control 
y rendimiento académico) en estudiantes 

universitarios. Se trató de una investigación 
cuantitativa con alcance descriptivo-

correlacional y diseño transversal. Participaron 
216 estudiantes de psicología de la Universidad 
Central de Venezuela, 126 mujeres (58.3 %) y 90 

hombres (41.7 %), con edad promedio de 24.5 
años (DE = 7.78). Los estudiantes completaron 

los siguientes instrumentos: el Inventario de 
Perfeccionismo Académico, el Cuestionario 

de Estrés Académico y el Inventario de 
Locus de Control Académico. Con el fin de 
conocer el rendimiento de los estudiantes, 

se consultó el historial académico de estos. 
El perfeccionismo académico y su dominio 

autorientado correlacionaron positivamente 
con el estrés ante las evaluaciones; el 

perfeccionismo socialmente orientado 
se asoció en forma positiva con el estrés 

académico y con sus facetas de estrés general, 
ante los exámenes y ante responsabilidades 

académicas. La única correlación significativa 
entre el perfeccionismo y el locus de control 

se dio entre los estándares perfeccionistas 
orientados a sí mismo y la atribución interna 

del éxito académico. El perfeccionismo y 
sus dimensiones hacia sí mismo y hacia los 

otros mostraron relaciones positivas con 
los promedios de notas simple y ponderado 

aprobado. Se concluye que, hasta cierto 
punto, el perfeccionismo pareciera estar 

involucrado en la consecución de una mejor 
actuación académica, lo que se discute en 

el marco de la visión negativa que sobre 
el perfeccionismo impera (como variable 

vinculada al malestar psicológico).

Abstract

The objective of this research was to analyze 
the relationship between perfectionism 

and some academic variables (stress, locus 
of control and academic performance) 

in university students. A cross-sectional 
study with descriptive-correlational scope 

was designed. Two hundred and sixteen 
psychology students from the Central 

University of Venezuela participated, 126 
females (58.3 %) and 90 males (41.7 %), with 

an average age of 24.5 years (SD = 7.78). 
All the students completed the following 

instruments: the Academic Perfectionism 
Inventory, the Academic Stress Questionnaire 
and the Academic Locus of Control Inventory. 

The students' academic records were 
obtained from the university database. 

Academic perfectionism and self-oriented 
perfectionism correlated positively with 

stress due to assessments; socially prescribed 
perfectionism was positively associated 
with academic stress, due to exams and 

academic responsibilities. The only significant 
correlation between perfectionism and the 
locus of control was between self-oriented 

perfectionism and the internal attribution of 
academic success. General perfectionism, 

self-oriented perfectionism and other-oriented 
perfectionism showed positive relations with 

simple and weighted grade point averages 
approved. It is concluded that, until certain 
point, perfectionism seems to be involved 

in the achievement of a better academic 
performance, which is discussed in the 

framework of the negative vision that prevails 
over perfectionism (as a variable that is linked 

to psychological distress).
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Perfeccionismo y vida 
académica

un estudio correlacional en estudiantes de 
psicología

Perfectionism and academic life: A correlational study with psychology students

Leonardo Andrés Aguilar Durán

Introducción
Según Hewitt y Flett (1991), en el perfeccionismo se distinguen tres 
facetas: una que se caracteriza por una tendencia a exigirse y buscar unos 
niveles de ejecución demasiado altos, otra según la cual se exige a los 
demás que las cosas se hagan perfectamente y una última que describe la 
tendencia a esforzarse por satisfacer expectativas de excelencia percibidas 
en otras personas significativas. Por lo tanto, estos autores entendieron 
el perfeccionismo como un constructo multidimensional que incluye 
manifestaciones intra e interpersonales.

Si bien se ha observado un claro predominio de los trabajos 
destinados a examinar la asociación entre diversas variables 
psicopatológicas y el perfeccionismo, la manera en que este rasgo incide 
en el desarrollo académico de los alumnos ha suscitado también el 
interés de la investigación. Teniendo en cuenta que el ámbito académico 
es uno de los dominios o sectores más asociados al perfeccionismo 
(Stoeber & Stoeber, 2009) y considerando el importante papel que este 
puede jugar como predictor del logro académico, Aguilar, Báez, Barroeta 
y Colmenares (2012) desarrollaron el Inventario de Perfeccionismo 
Académico (INVEPER), un instrumento psicométrico que —a partir del 
modelo desarrollado por Hewitt y Flett (1991)— es capaz de medir el 
perfeccionismo orientado hacia sí mismo, hacia los demás y prescrito 
socialmente de los estudiantes universitarios venezolanos.

89

Re
vi

st
a 

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a 

de
 P

si
co

lo
gí

a
IS

SN
-L

: 2
02

7-
17

86
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Producto del cruce entre la atención que ha recibido la psicopa-
tología asociada al perfeccionismo y la consideración de este con rela-
ción a las actividades académicas, resulta de interés para la presente 
investigación el examen de la asociación del estrés y el perfeccionis-
mo, variables entre las que se ha encontrado una correlación positiva 
en varios estudios precedentes con estudiantes universitarios nortea-
mericanos (Chang, Watkins, & Banks, 2004), australianos (Schweitzer 
& Hamilton, 2002) y chinos (Cheng, 2001); según parece, tal relación 
responde al hecho de que los individuos con un perfeccionismo exa-
cerbado emplean estrategias inefectivas para manejar el estrés (Sirois 
& Molnar, 2014).

En Venezuela, dos trabajos se han centrado en analizar la relación 
estrés-perfeccionismo. En el primero, conducido por Parra y Rodrigues 
(2015) en una muestra de estudiantes universitarios de Artes, se de-
terminó que altos niveles de perfeccionismo se asociaban con altos 
niveles de estrés. El segundo estudio fue el de Elvira-Valdés (2015), en 
el que además de comprobarse una relación positiva entre perfeccio-
nismo y estrés en estudiantes de reciente ingreso a la universidad, se 
encontró al perfeccionismo como predictor del estrés académico.

Antes de continuar analizando el perfeccionismo en referencia 
a situaciones académicas, es preciso establecer una distinción entre 
los perfeccionistas adaptativos y los disfuncionales. Y es que si bien el 
perfeccionismo ha sido considerado tradicionalmente como un rasgo 
neurótico de la personalidad, hay ahora evidencias de que incorpora 
aspectos positivos. De acuerdo con LoCicero y Ashby (2000), existe 
un perfeccionismo adaptativo (del que forma parte el perfeccionismo 
autorientado) que se ha visto asociado a mayores niveles de felicidad, 
satisfacción, calidad de vida, bienestar psicológico y autoestima; en 
contraposición, el perfeccionismo desadaptativo (del que forma parte 
el perfeccionismo socialmente prescrito y, a veces, el perfeccionismo 
orientado a otros) se relaciona con la psicopatología y provoca un im-
pacto negativo en la salud física y mental de las personas.

Perfeccionistas adaptativos y desadaptativos exhiben diferencias 
con respecto a la explicación que le dan a las consecuencias que reci-
ben del ambiente (Kıral, 2017). La mayoría de las investigaciones (e.g., 
Neumeister, 2004; Stoeber & Becker, 2008) indican que los primeros 
muestran un patrón de atribuciones causales que, de acuerdo con la 
literatura, favorece el afrontamiento adaptativo: se enorgullecen de sus 
logros y muestran un locus de control interno frente al éxito, mientras 
que mantienen en perspectiva sus fallas y atribuyen el fracaso a fac-
tores externos, considerando siempre la especificidad de la situación; 
los segundos realizan atribuciones externas del éxito (al cual tienden a 
minimizar) y, sobre todo, se atribuyen a ellos mismos el fracaso (al cual 
magnifican en cuanto a sus posibles consecuencias negativas).

Otros estudios, sin embargo, señalan que hay una tendencia ge-
neral al locus de control interno entre los perfeccionistas adaptativos, 
quienes creen que dirigen sus vidas y que los eventos que les suceden 
son el resultado de las propias acciones (Boysan & Kıral, 2016). Así 
mismo, se ha encontrado que los perfeccionistas disfuncionales atri-
buyen tanto éxitos como fracasos a causas externas, de tal suerte que 
piensan que lo que les ocurre se debe a la influencia de otras personas 
o de ciertos factores azarosos (Hewitt & Flett, 1991; Stewart & De 
George-Walker, 2014). Por otra parte, ha sido documentada una rela-
ción positiva entre el perfeccionismo (sea este funcional o neurótico) y 
el denominado fenómeno impostor, es decir, la tendencia a atribuir el 
éxito no a las propias habilidades, sino a circunstancias externas afor-
tunadas (Pannhausen, Klug, & Rohrmann, en prensa).

Además de conocer la forma en que los estudiantes perfeccio-
nistas perciben los logros educativos con respecto a factores internos 
(e.g., la habilidad, el esfuerzo) o externos (e.g., la suerte, la ayuda de 

los demás), ha resultado de interés investigativo saber si dichos logros 
son mayores que los obtenidos por la población no perfeccionista, 
para ello se ha recurrido a la apreciación de la variable académica por 
excelencia: el rendimiento estudiantil (utilizando casi siempre como in-
dicador el promedio de calificaciones y, con mucha menor frecuencia, 
la nota en un examen o en una materia). De la revisión de la literatura 
científica internacional que ha examinado esta cuestión con muestras 
de universitarios, se desprenden los siguientes hallazgos:

Las dimensiones del perfeccionismo adaptativo (e.g., altos están-
dares) se asocian con un mejor desempeño académico, de modo que 
los estudiantes que puntúan alto en tales factores obtienen califica-
ciones más elevadas (Burnam, Komarraju, Hamel, & Nadler, 2014; 
Elion, Wang, Slaney, & French, 2012; Grzegorek, Slaney, Franze, & 
Rice, 2004; Kljajic, Gaudreau, & Franche, 2017; Kyeon, Cho, Hwang, 
& Lee, 2010; Loscalzo, Rice, Giannini, & Rice, 2019; Pourseyyed, 
Motevalli, Pourseyyed, & Barahimi, 2015; Sevlever & Rice, 2010; 
Sotardi & Dubien, 2019; Stoeber, Haskew, & Scott, 2015; Wang, 
2012; Watabe, 2018). Por el contrario, los alumnos con altas puntua-
ciones en los componentes desadaptativos del perfeccionismo (e.g., 
discrepancia, miedo al fracaso, indecisión de acción, expectativas y 
críticas paternas) obtienen peores resultados académicos, de ma-
nera que dichos aspectos tienen una relación negativa con el rendi-
miento (Elion et al., 2012; Kljajic et al., 2017; Madi, 2018; Sotardi & 
Dubien, 2019; Watabe, 2018) o bien una relación no significativa con 
este (Kyeon et al., 2010; Loscalzo et al., 2019; Pourseyyed et al., 
2015; Rice, Lopez, & Richardson, 2013; Rice, Lopez, Richardson, 
& Stinson, 2013; Stoeber et al., 2015). Además, el perfeccionismo 
adaptativo se relaciona con la satisfacción con el promedio académi-
co, de forma que los estudiantes con altos puntajes en las facetas sa-
ludables del perfeccionismo informan de mayor satisfacción con sus 
notas y aquellos con altos índices de perfeccionismo desadaptativo 
reportan estar más descontentos en relación con sus calificaciones 
(Geis, Hughes, & Weber, 2014; Grzegorek et al., 2004).

Desde una perspectiva comparativa, la mayor parte de los estu-
dios ha encontrado que los estudiantes perfeccionistas (tanto aquellos 
con un perfil adaptativo como los que presentan uno desadaptativo) 
suelen tener índices académicos más altos que los no perfeccionistas 
(e.g., Grzegorek et al., 2004), mientras que algunos trabajos no ob-
servaron diferencias en el rendimiento entre grupos o, lo que es igual, 
no hallaron ninguna relación entre perfeccionismo y desempeño aca-
démico (e.g., Brumbaugh, Lepsik, & Olinger, 2007). En las investiga-
ciones que han reportado diferencias significativas entre los promedios 
de calificaciones de los perfeccionistas adaptativos y desadaptativos, 
son los primeros los que han obtenido el más alto rendimiento (Geis et 
al., 2014; Rice, Ray, Davis, DeBlaere, & Ashby, 2015). Hay también es-
tudios donde los perfeccionistas adaptativos tuvieron promedios más 
altos que los no perfeccionistas, sin que se evidenciaran diferencias 
significativas en la actuación académica correspondiente a los perfiles 
de no perfeccionismo y perfeccionismo desadaptativo (e.g., Elion et 
al., 2012). Finalmente, ciertos autores (e.g., Grzegorek et al., 2004) 
no refieren diferencias significativas en los promedios académicos de 
los dos clases de perfeccionistas (adaptativos y desadaptativos) o, di-
cho de otra manera, no encontraron relación entre el tipo de perfeccio-
nismo y el rendimiento, aunque sí describieron un mejor desempeño 
de ambos grupos de perfeccionistas en comparación con quienes no 
lo son.

En el contexto latinoamericano, destacan las investigaciones lle-
vadas a cabo con estudiantes universitarios argentinos. En el estudio 
de Arana, Keegan y Rutsztein (2009), las correlaciones de las subesca-
las del perfeccionismo con el rendimiento académico fueron débiles y 
no resultaron significativas a nivel estadístico. Los autores argumenta-
ron que la ausencia de correlación entre perfeccionismo y rendimiento 
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quizás pudo deberse a la forma en que este último se operacionalizó 
(como el promedio de las últimas dos notas obtenidas en una misma 
asignatura), la cual posiblemente no fue representativa del aspecto in-
tegral del mismo. Posteriormente, Arana et al. (2014) intentaron sal-
dar este inconveniente y hallaron que los estudiantes con un perfil de 
perfeccionismo adaptativo presentaban un promedio percibido signi-
ficativamente superior y una cantidad de exámenes adeudados signifi-
cativamente menor que los estudiantes con perfeccionismo desadap-
tativo y los no perfeccionistas.

A modo de síntesis, se puede decir que en Latinoamérica y, so-
bre todo en Venezuela, el perfeccionismo no ha sido tan profusamen-
te estudiado como en otras latitudes (e.g., Baute, Castillo, Rivero, 
Guerrero, & Lucena, 2014). De las reseñadas, solo la asociación en-
tre perfeccionismo y estrés se ha analizado en muestras venezolanas 
(Elvira-Valdés, 2015; Parra & Rodrigues, 2015). Ahora bien, como 
es sabido, las relaciones no son automáticamente generalizables y, 
de hecho, se observó que no es infrecuente que varíen de muestra en 
muestra, sin un patrón claramente consistente. Además, con los resul-
tados que se obtengan en esta investigación, será posible pronunciar-
se acerca de si altos niveles de perfeccionismo se asocian con el buen 
rendimiento académico, a la vez que la literatura previa los vincula con 
síntomas psicopatológicos. Por último, la presente aproximación bus-
ca subsanar dos limitaciones comunes en estudios precedentes: (a) la 
evaluación del perfeccionismo con instrumentos no adaptados a la 
cultura (e.g., en Damiani & Viloria, 2004); y (b) la estimación del ren-
dimiento a través del autorreporte (i.e., informado por los propios estu-
diantes), un método que pone en duda la precisión del dato (DiBartolo 
& Rendón, 2012).

Con base en el marco referencial expuesto, el propósito de este 
estudio fue medir el grado de asociación entre el perfeccionismo, el 
estrés, el locus de control y el rendimiento académico real (no perci-
bido) en un grupo de estudiantes universitarios, haciendo énfasis en 
el análisis de la relación del perfeccionismo con las demás variables. 
Como es obvio, tal objetivo incluyó dar cuenta del nivel que las varia-
bles antedichas alcanzaron en la muestra examinada.

Método
Participantes
Se contó con la participación de 216 estudiantes de la Licenciatura en 
Psicología en la Universidad Central de Venezuela (UCV), 126 mujeres 
(58.3 %) y 90 hombres (41.7 %). La edad media fue de 24.46 años (DE 
= 7.783). La mayoría se encontraba cursando la primera mitad de la 
carrera (n = 137, 63.4 %). El muestreo fue por conveniencia (no proba-
bilístico).

Diseño
El presente es un estudio cuantitativo de alcance descriptivo-co-
rrelacional y con diseño no experimental transversal (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014).

Instrumentos de recolección de 
datos
Inventario de Perfeccionismo Académico (INVEPER; Aguilar et al., 
2012). Es una medida de autoinforme diseñada para evaluar el cons-
tructo en los estudiantes universitarios venezolanos, siguiendo el ya 
conocido modelo teórico de Hewitt y Flett (1991): (1) perfeccionismo 
autorientado (10 ítems, e.g., “Reconozco que soy muy meticuloso a la 
hora de hacer un trabajo”), (2) orientado hacia los demás (10 ítems, e.g., 
“Quienes se conforman con pasar las materias son unos mediocres”) y 
(3) socialmente prescrito (10 ítems, e.g., “Me esfuerzo en satisfacer las 
expectativas de mis profesores”). Se contesta en una escala Likert con 
recorrido de cuatro puntos, que va de 1 = totalmente en desacuerdo a 
4 = totalmente de acuerdo. Un análisis factorial de componentes prin-
cipales, con rotación ortogonal tipo Varimax, mostró que los tres facto-
res explican aprox. el 30 % de la varianza total. Se encontraron índices 
de consistencia interna (alfa de Cronbach) adecuados, tanto para la 
escala total (α = .85), como para las subescalas (.70, .72 y .73, respecti-
vamente). También se obtuvieron coeficientes elevados de estabilidad 
temporal (confiabilidad test-retest) para la prueba total (rtt = .84) y las 
subescalas (.87, .85 y .83, respectivamente).

Cuestionario de Estrés Académico (CEA; De Pablo, Baillés, 
Pérez, & Valdés, 2002). Es un instrumento de autorreporte que evalúa 
la intensidad con que el individuo percibe las fuentes de estrés más 
importantes de la vida académica. Cada posible situación se puntúa 
a través de una escala Likert de nueve puntos, que va de 1 = nada es-
tresante a 9 = muy estresante. Se han descrito dos soluciones factoria-
les distintas para esta medida, se trabajó con ambas en el estudio que 
reporta este artículo. La original, obtenida por De Pablo et al. (2002), 
explica 62 % de la varianza mediante tres factores: (1) Estrés General (7 
ítems, e.g., “Preparar un trabajo individualmente”), (2) Ansiedad Social 
(5 ítems, e.g., “Preguntar una duda a un profesor en clase”) y (3) Estrés 
en los Exámenes (6 ítems, e.g., “Presentar un examen escrito”). La se-
gunda solución factorial, encontrada por Lovera y Montesinos (2010) 
en estudiantes venezolanos de pregrado, explica 54.72 % de la varian-
za e incluye cuatro factores: (1) Estrés ante los Profesores (6 ítems, e.g., 
“Responder a la pregunta de un profesor”), (2) Estrés ante los Exámenes 
(6 ítems, e.g., “Raspar un examen”), (3) Estrés ante Responsabilidades 
Académicas (4 ítems, e.g., “Preparar un trabajo en grupo”) y (4) Estrés 
ante Evaluaciones Orales (2 ítems, e.g., “Exponer un tema en clase”). De 
Pablo et al. (2002) observaron correlaciones positivas entre el estrés y 
medidas de malestar psicológico (r = .31, p < .001) y neuroticismo (r 
= .56, p < .001), también estudiaron una forma de validez predictiva a 
través del análisis de la relación entre la medición de la ansiedad en el 
momento de un examen y la medida de estrés académico tomada un 
mes antes (r = .36, p < .001). El cuestionario ha demostrado tener una 
consistencia interna satisfactoria, se han reportado niveles de alfa de 
Cronbach de entre .79 y .90 (De Pablo et al., 2002; Feldman et al., 2008), 
.86 (Lovera & Montesinos, 2010) y .85 (Blanco, Angulo, Contreras, 
Pacheco, & Vargas, 2012). Finalmente, el estudio de la fiabilidad 
test-retest reportado por De Pablo et al. (2002) presentó un coeficiente 
elevado con un espacio de 30 días entre evaluaciones (rtt = .86).

Inventario de Locus de Control Académico (ILC-A; Arocha & 
Lezama, 2007). Esta es una medida de autorreporte construida y va-
lidada en Venezuela, la cual permite evaluar a quién le asignan los es-
tudiantes universitarios la responsabilidad de sus actos, partiendo de 
dos contextos fundamentales (académico-relaciones interpersonales), 
dos condiciones (logros y fallas) y dos dimensiones: (1) Internalidad (16 
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ítems, e.g., “Cuando obtengo bajas calificaciones se lo atribuyo a que 
no estudié lo suficiente”) y (2) Externalidad (16 ítems, e.g., “Mis buenas 
notas son el resultado de tener la suerte de que evalúen exactamente 
los aspectos que más estudié”). Los reactivos se encuentran dispues-
tos en una escala Likert de cuatro puntos, que va de 1 = totalmente en 
desacuerdo a 4 = totalmente de acuerdo. Un Análisis de Componentes 
Principales con rotación ortogonal tipo Varimax demostró que los dos 
factores (Internalidad y Externalidad) explican el 36 % de la varianza 
total. Se realizó un estudio de validez convergente del ILC-A con la Es-
cala de Levenson de Locus de Control, adaptada por Taricani (1986) a 
la población venezolana. Se observaron correlaciones positivas entre 
las subescalas de Internalidad de ambos instrumentos (r = .22, p < 
.05), al igual que entre la subescala de Externalidad del ILC-A y las de 
Otros Poderosos (r = .28, p < .01) y Azar (r = .26, p < .01), ambas plantea-
das por la versión de Taricani como componentes de la externalidad. 
Por último, la consistencia interna del ILC-A arrojó valores de alfa de 
Cronbach de .79 para la subescala de Internalidad y de .88 para la de 
Externalidad. Ahora bien, en el estudio que este artículo reporta solo 
se emplearon los ítems del contexto académico, siendo posible obte-
ner las siguientes combinaciones: (1) Éxitos Internos (4 ítems, e.g., “Las 
altas calificaciones se relacionan en gran parte con el tiempo que uno 
se dedique a estudiar”), (2) Fallas Internas (4 ítems, e.g., “Salir mal en 
mis asignaciones es producto de que no estudié suficiente”), (3) Éxitos 
Externos (4 ítems, e.g., “Obtener un alto promedio estudiantil puede 
depender de la relación que tenga con los profesores”) y (4) Fallas Ex-
ternas (4 ítems, e.g., “Mi suerte, en ciertas ocasiones, hace que obtenga 
bajas calificaciones”).

Historia Académica. Se trata de un comprobante informativo del 
desempeño del estudiante, el cual es emitido por la Oficina de Control 
de Estudios de Pregrado de la Facultad de Humanidades y Educación 
(FHyE) de la UCV. La operacionalización del rendimiento académico 
tomó en cuenta los siguientes promedios:

 ¼ Promedio Simple Total: sumatoria de las notas obtenidas 
por el estudiante, dividido entre el número de asignaturas 
cursadas (oscila entre 0 y 20 puntos).

 ¼ Promedio Simple Aprobado: sumatoria de las notas de las 
asignaturas aprobadas por el estudiante, dividido entre el nú-
mero de asignaturas aprobadas (oscila entre 10 y 20 puntos).

 ¼ Promedio Ponderado Total: sumatoria del producto de las 
notas de cada asignatura cursada con el número de créditos 
asociado a esa asignatura, dividido entre la sumatoria del 
número de unidades de crédito cursadas en la carrera (oscila 
entre 0 y 20 puntos). Cabe destacar que, por disposición del 
Consejo Universitario, este es el promedio utilizado para el 
otorgamiento de menciones honoríficas y para determinar el 
puesto de promoción.

 ¼ Promedio Ponderado Aprobado: sumatoria del producto 
de las notas de cada asignatura aprobada con el número de 
unidades de crédito asociado a esa asignatura, dividido entre 
la sumatoria del número de unidades de crédito aprobadas 
(oscila entre 10 y 20 puntos).

Procedimiento y 
consideraciones éticas
Los estudiantes que firmaron consentimiento informado completaron 
los instrumentos voluntariamente y de manera individual. Previo a la 
aplicación, el objetivo de la investigación les fue presentado como el 
de relacionar algunas variables académicas de interés psicológico en 

estudiantes ucevistas. Se garantizó la confidencialidad de la informa-
ción aportada y un uso estrictamente académico e investigativo para 
la misma. Con autorización de los participantes, el investigador tuvo 
acceso al historial académico de los mismos.

Estrategia de análisis de datos
Los datos obtenidos fueron procesados y analizados con el programa 
SPSS, versión 20. Se calcularon los siguientes estadísticos descriptivos 
para todas las variables estudiadas: media, desviación estándar, asi-
metría, curtosis y rango. Así mismo, se estimó mediante el coeficiente 
alfa de Cronbach la consistencia interna de los instrumentos de autoin-
forme y de sus respectivas dimensiones. Seguidamente, para analizar 
las asociaciones entre las variables en estudio, se procedió a realizar 
cálculos de correlaciones bivariadas, utilizando para ello la r de Pear-
son. El ajuste a la normal fue evaluado con el estadístico de K-S (p > 
.05).

Resultados
Análisis descriptivo
Los estadísticos de tendencia central y variabilidad expuestos en la ta-
bla 1 sugieren que el grupo estudiado presenta un nivel moderado de 
perfeccionismo académico. La tendencia del perfeccionismo orienta-
do a sí mismo es hacia el extremo superior, mientras que las otras dos 
facetas muestran una dispersión de puntajes más equilibrada.

Por su parte, se observan valores intermedios de estrés académi-
co. Los niveles de estrés general y ante los profesores van de modera-
dos a bajos e, igualmente, aunque moderados, los niveles de ansiedad 
social y estrés ante las responsabilidades académicas experimentan 
una tendencia hacia la baja, pues el extremo superior del rango poten-
cial no es tocado por la distribución de puntajes. Solo en el estrés ante 
los exámenes los estudiantes reportan valores moderados altos.

El examen de los resultados para la variable locus de control in-
forma de altos puntajes de internalidad, sobre todo en lo que respecta 
a la percepción de los éxitos, o sea que los estudiantes de la muestra 
piensan que la causa de los acontecimientos que viven en el plano aca-
démico es atribuible a sus propios actos y capacidades, lo que ocurre 
con mayor frecuencia cuando se trata de eventos positivos o logros. 
En cambio, se observan bajos puntajes de externalidad, más que todo 
ante los éxitos, lo cual viene a confirmar que los participantes tienden a 
atribuir la causa de los eventos que les suceden a sus propias acciones 
o características personales.

En cuanto al rendimiento académico, los promedios simple y 
ponderado total se ubican tres puntos por encima de la calificación 
mínima aprobatoria. Por su parte, los promedios simple y ponderado 
aprobado se sitúan casi cinco puntos por encima de la nota mínima 
aprobatoria. La actuación académica de un estudiante con estos pro-
medios sería calificada como “regular”.
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Tabla 1

Variables M DT As Cu Rango posible Rango obtenido Núm. Ítems α

1. Perfeccionismo académico 73.70 12.32 −0.12 −0.56 30-120 47-102 30 .85

2. Hacia sí mismo 28.58 4.66 −0.24 −0.67 10-40 19-39 10 .68

3. Hacia los demás 23.40 5.30 0.08 −0.62 10-40 13-34 10 .73

4. Prescrito socialmente 21.72 5.54 0.38 0.37 10-40 11-36 10 .76

5. Estrés académico 86.86 22.99 −0.13 −0.35 18-162 33-144 18 .89

6. Estrés general 25.31 9.68 0.38 −0.05 7-63 7-57 7 .77

7. Ansiedad social 22.83 8.83 0.09 −0.92 5-45 5-40 5 .77

8. Estrés ante los exámenes 38.71 8.89 −0.59 −0.49 6-54 16-54 6 .83

9. Estrés ante los profesores 21.32 9.68 0.44 −0.40 6-54 6-50 6 .84

10. Estrés ante responsabilidades 16.31 6.23 0.07 −0.91 4-36 4-29 4 .63

11. Estrés ante evaluaciones orales 10.51 4.39 −0.19 −0.94 2-18 2-18 2 .72

12. Internalidad 26.40 4.29 −0.49 −0.41 8-32 16-32 8 .86

13. Éxitos internos 13.65 2.19 −0.57 −0.66 4-16 8-16 4 .81

14. Fallas internas 12.75 2.48 −0.53 0.28 4-16 4-16 4 .74

15. Externalidad 12.89 3.58 0.57 −0.38 8-32 8-23 8 .68

16. Éxitos externos 6.19 1.84 0.94 0.64 4-16 4-12 4 .40

17. Fallas externas 6.70 2.20 0.49 −0.82 4-16 4-12 4 .56

18. Promedio simple total 13.53 2.95 −0.94 0.99 0-20 3.57-18.35

19. Promedio simple aprobado 14.79 1.56 −0.02 −0.54 10-20 11.59-18.35

20. Promedio ponderado total 13.31 2.98 −0.90 0.72 0-20 4.22-18.30

21. Promedio ponderado aprobado 14.61 1.54 0.05 −0.46 10-20 11.35-18.30

Nota : N  = 216.

Estadísticos descriptivos e índices de consistencia interna de las medidas empleadas

Tal como se aprecia en la última columna de la tabla 1, la mayoría 
de las escalas muestra adecuada consistencia interna, es decir, coefi-
cientes superiores al recomendado de .70 (Martínez, Hernández, & 
Hernández, 2014). Las medidas de perfeccionismo orientado hacia sí 
mismo y de locus de control interno presentan coeficientes muy cerca-
nos al sugerido (α = .68). En contraste, se obtuvieron valores bajos en 
las dimensiones Estrés ante responsabilidades académicas (α = .63), 
Éxitos externos (α = .40) y Fallas externas (α = .56). La interpretación 
de estos resultados debería tomar en cuenta que el alfa de Cronbach 
es sensible al número de ítems con que se calcula (Martínez et al., 
2014) y las mencionadas son dimensiones que tienen pocos reactivos 
(cada una está conformada por cuatro ítems). Otro aspecto que podría 
contribuir a la baja homogeneidad que exhiben las dos últimas subes-
calas es que, al formar parte de la externalidad, agrupan factores muy 
diversos a los cuales los estudiantes atribuyen la responsabilidad de 
sus acciones, tales como la influencia de otras personas, la suerte, el 
azar, el destino y otros imponderables (Arocha & Lezama, 2007).

Análisis de correlaciones
Como puede observarse en la tabla 2, el perfeccionismo académico 
y su dominio autorientado correlacionan positivamente con el estrés 
ante los exámenes; por su parte, el perfeccionismo socialmente orien-

tado se asocia en forma positiva con el estrés académico y con sus fa-
cetas de estrés general, ante los exámenes y ante responsabilidades 
académicas. La única correlación significativa entre el perfeccionismo 
y el locus de control se da entre los estándares perfeccionistas para sí 
mismo y la atribución causal interna del éxito académico. El perfeccio-
nismo y sus dimensiones hacia sí mismo y hacia los otros se relacionan 
de manera positiva con los promedios simple y ponderado aprobado.

En la tabla 2 también se puede ver que la atribución causal ex-
terna y, particularmente, la que se realiza en atención a los fracasos y 
eventos negativos correlaciona de forma directa con el estrés acadé-
mico y con todas sus facetas; la atribución del éxito a factores incontro-
lables por el individuo se encuentra positivamente relacionada con el 
estrés ante evaluaciones orales, o sea que esta dimensión del estrés se 
halla globalmente asociada con la externalidad. Los promedios simple 
y ponderado aprobado se relacionan de manera inversa con el estrés 
académico y sus dimensiones: general, ante los exámenes y ante res-
ponsabilidades; vale decir que el estrés producto de la preparación de 
trabajos y/o de la vivencia de situaciones problemáticas en el ámbito 
académico se asocia de forma negativa con todos los promedios del 
rendimiento estudiantil. Finalmente, se observa que la atribución de 
las fallas personales a elementos ambientales como otras personas o 
la suerte correlaciona negativamente con los promedios simple y pon-
derado aprobado.
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Tabla 2

Variables

1. Perfeccionismo académico

2. Hacia sí mismo

3. Hacia los demás

4. Prescrito socialmente

5. Estrés académico

6. Estrés general

7. Ansiedad social

8. Estrés ante los exámenes

9. Estrés ante los profesores

10. Estrés ante responsabilidades

11. Estrés ante evaluaciones orales

12. Internalidad

13. Éxitos internos

14. Fallas internas

15. Externalidad

16. Éxitos externos

17. Fallas externas

18. Promedio simple total

19. Promedio simple aprobado

20. Promedio ponderado total

21. Promedio ponderado aprobado

1. Perfeccionism
o académ

ico
—

2. Hacia sí m
ism

o
—

3. Hacia los dem
ás

—

4. Prescrito socialm
ente

—

5. Estrés académ
ico

.301
**

—

6. Estrés general
.265

**
—

7. Ansiedad social
—

8. Estrés ante los exám
enes

.270
**

.269
*

.335
**

—

9. Estrés ante los profesores
—

10. Estrés ante responsabilidades
.275

**
—

11. Estrés ante evaluaciones orales
—

12. Internalidad
—

13. Éxitos internos
.338

**
—

14. Fallas internas
—

15. Externalidad
.339

**
.318

**
.265

*
.253

**
.244

*
.305

**
.293

**
—

16. Éxitos externos
.273

**
—

17. Fallas externas
.361

**
.344

**
.261

*
.301

**
.241

*
.355

**
.249

*
—

18. Prom
edio sim

ple total
−.296

**
—

19. Prom
edio sim

ple aprobado
.298

**
.268

*
.339

**
−.276

**−.261
**

−.245
*

−.341
**

−.296
*

—

20. Prom
edio ponderado total

−.299
**

—

21. Prom
edio ponderado aprobado

.261
**

.253
*

.316
**

−.286
**−.271

**
−.254

*
−.345

**
−.308

**
—

Nota
: N

 = 216.

* p
 < .05. ** p

 < .01.

Matriz de correlaciones entre las variables del estudio
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Discusión y 
conclusiones
El presente estudio fue realizado con el fin de evaluar el grado de aso-
ciación entre un conjunto de variables de interés académico (perfec-
cionismo, estrés, locus de control y rendimiento estudiantil) en una 
muestra de universitarios; el énfasis estuvo en determinar la relación 
del perfeccionismo con las otras variables.

El grupo estudiado presentó niveles moderados de perfeccio-
nismo y estrés académico, observándose que —dentro de estos valo-
res— los más altos correspondieron al perfeccionismo autorientado y 
al estrés ante los exámenes. La investigación previa con universitarios 
de Venezuela (Damiani & Viloria, 2004; Elvira-Valdés, 2015; Parra & 
Rodrigues, 2015) coincide en identificar niveles medios de perfeccio-
nismo, así como en señalar una tendencia hacia puntajes moderados 
altos en perfeccionismo orientado a sí mismo, seguidos por puntua-
ciones algo menores en las dimensiones sociales del perfeccionismo 
(orientado a los demás y socialmente prescrito, en ese orden).

Igualmente, en consonancia con los hallazgos actuales, los estu-
dios que han utilizado el CEA como medida de estrés académico en 
el contexto universitario venezolano (Blanco et al., 2012; Feldman 
et al., 2008; Lovera & Montesinos, 2010) encontraron niveles mode-
rados de estrés en los estudiantes evaluados y que estos reportaron 
con mayor frecuencia e intensidad situaciones de estrés relacionadas 
con los exámenes (tanto en lo referido a la preparación, como a la eje-
cución y la espera de los resultados), lo que indica que las evaluacio-
nes académicas constituyen uno de los estresores característicos de 
la vida estudiantil, algunas veces circunscrito a períodos que resultan 
particularmente estresantes.

Por otra parte, los participantes obtuvieron puntajes elevados en 
locus de control interno (sobre todo en la percepción de logros acadé-
micos) y bajos puntajes de externalidad, un paradigma de atribuciones 
causales que la literatura ha estimado como adaptativo. Con respecto 
al rendimiento académico, a diferencia de aproximaciones preceden-
tes en las cuales el promedio de notas se obtuvo mediante el autoin-
forme, aquí este dato fue suministrado por Control de Estudios de la 
Facultad, una vez procesadas las calificaciones del reciente período 
lectivo. El desempeño de los estudiantes fue calificado como “regular”, 
lo que se corresponde con la elevada exigencia del régimen de estudio 
de la carrera de Psicología en la UCV.

Con relación al vínculo entre estrés y perfeccionismo, la tensión 
ante los exámenes correlacionó en forma positiva con el perfeccionis-
mo y su dimensión autorientada, mientras que la dimensión interper-
sonal que hace referencia a las demandas que la persona perfeccionis-
ta percibe que los demás le imponen no solo se asoció con el estrés 
ante las evaluaciones, sino también con el experimentado ante las res-
ponsabilidades y con el estrés académico visto globalmente. En cierto 
modo, esto corrobora que la presión externa percibida es expresión 
de un perfeccionismo más disfuncional, una conclusión fuertemente 
asentada a partir de que dicho factor se convirtiera en foco de varios 
estudios que lo han ligado con diversos trastornos y problemas psico-
lógicos (Kıral, 2017; Stoeber & Stoeber, 2009). Es importante desta-
car que, a diferencia de lo que reportaron investigaciones venezolanas 
previas (Elvira-Valdés, 2015; Parra & Rodrigues, 2015), el estrés ge-
neral no se asoció con el perfeccionismo total, ni con las exigencias 
orientadas a sí mismo; tampoco el perfeccionismo orientado hacia los 
otros se asoció con las facetas del estrés.

Al examinar la relación entre el perfeccionismo y la manera como 
los estudiantes explican las causas de sus aciertos y fallas, se encon-
tró que los que perciben que su éxito depende de sus conocimientos, 
características personales y comportamientos exhiben altos niveles 
de perfeccionismo personal, un hallazgo antes evidenciado en sujetos 
alemanes (Stoeber & Becker, 2008), turcos (Boysan & Kıral, 2016) y, 
desde el modelo de perfeccionismo de Hewitt y Flett (1991), en esta-
dounidenses (Neumeister, 2004). No obstante, entre la disposición 
perfeccionista y el locus de control externo no pudo ser probada nin-
guna relación (ni en dirección positiva, ni en dirección negativa).

El perfeccionismo académico, las manifestaciones intraperso-
nales de este constructo y los estándares perfeccionistas para con los 
demás se relacionaron positivamente con los promedios simple y pon-
derado aprobado. Considerando la magnitud de las relaciones identi-
ficadas y el hecho de que el promedio ponderado total (el cual implica 
las calificaciones en las materias en atención al número de créditos de 
las mismas) no se haya visto involucrado en ellas, la asociación entre 
perfeccionismo y desempeño académico resulta más bien modesta. La 
relación entre el perfeccionismo autorientado y el rendimiento, al igual 
que la ausencia de relación entre este y el perfeccionismo prescrito so-
cialmente, ya la habían reportado estudios realizados con estudiantes 
universitarios ingleses (Stoeber et al., 2015), italianos (Loscalzo et 
al., 2019) y surcoreanos (Kyeon et al., 2010). Son todos hallazgos que 
se suman a los que señalan la existencia de un perfeccionismo sano 
(e.g., los estándares personales) asociado al rendimiento en la universi-
dad (Arana et al., 2014; Burnam et al., 2014; Elion et al., 2012; Geis 
et al., 2014; Grzegorek et al., 2004; Kljajic et al., 2017; Rice et al., 
2015; Sevlever & Rice, 2010; Sotardi & Dubien, 2019; Wang, 2012; 
Watabe, 2018) y de un perfeccionismo no adaptativo (e.g., la percep-
ción de un excesivo criticismo parental) que no guarda relación con el 
rendimiento (Pourseyyed et al., 2015; Rice, Lopez et al., 2013; Rice, 
Lopez, Richardson et al., 2013). Sobre el perfeccionismo orientado 
a los otros, es posible que su asociación con los indicadores de rendi-
miento se deba a que las exigencias y críticas que un estudiante dirige a 
los demás tengan incidencia (real o percibida) en las calificaciones ob-
tenidas, sobre todo si los trabajos en equipo son una modalidad eva-
luativa frecuentemente utilizada (como de hecho lo son en la Escuela 
de Psicología de la UCV); sin embargo, este asunto requiere ser más 
investigado antes de arribar a conclusiones firmes.

En relación con la vinculación entre estrés y rendimiento, los 
promedios simple y ponderado aprobado se correlacionaron inversa-
mente con el estrés académico general, ante los exámenes y ante res-
ponsabilidades. El estrés debido a las responsabilidades académicas, 
el cual incluye la preparación de trabajos individualmente o en grupo, 
mostró correlaciones negativas con todos los promedios indicadores 
del desempeño estudiantil, lo que guarda correspondencia con la di-
námica propia de los estudios de Psicología en la UCV, según la cual los 
estudiantes deben realizar una cantidad importante de tareas y traba-
jos de curso en un tiempo limitado.

La externalidad, sobre todo la atribución del fracaso en la vida 
académica a factores externos e incontrolables por el individuo (e.g., 
la dificultad de las tareas, el estilo pedagógico del profesor, la suerte), 
correlacionó con el estrés y con todas sus dimensiones. Este resultado 
puede ser asimilado al obtenido por Aguilar, Gil, Pinto, Quijada y Zúñi-
ga (2014), autores que reportaron una relación negativa entre locus 
de control interno y estrés en estudiantes universitarios mexicanos. 
Es muy probable que aquellos estudiantes que localizan en el exterior 
las causas de cuanto les ocurre, en especial los que creen que fallas y 
reveses dependen de fuerzas externas, tengan un perfil cercano a la 
indefensión y sean más vulnerables al estrés que genera la experiencia 
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cotidiana en el ámbito universitario. En este mismo sentido puede ser 
interpretada la asociación global que se observó entre las atribuciones 
causales externas y el estrés ante los exámenes orales, una faceta del 
estrés relacionada con la falta de seguridad en sí mismo para transmitir 
los conocimientos que se poseen y con la sobrevaloración del escruti-
nio del evaluador.

Finalmente, se reportó que los promedios de notas simple y 
ponderado aprobado se relacionaron inversamente con la atribu-
ción del fracaso a causas externas. En efecto, el locus de control es 
un patrón de creencias con incidencia real en la conducta académica 
de una persona (para una revisión extensa, véase Mayora-Pernía & 
Fernández, 2015), de allí que en estudios previos con estudiantes uni-
versitarios dominicanos (Fernández, Arnaiz, Mejía, & Barca, 2015), 
mexicanos (Aguilar et al., 2014; Palomares, 2016) y españoles (Valle, 
Cabanach, Cuevas, & Núñez, 1997) se haya podido demostrar que 
los estilos atribucionales de carácter externo (a características de la ta-
rea, del profesor o del contexto) se asocian al bajo rendimiento acadé-
mico (probándose, en algunos casos, que mantienen un fuerte poder 
predictivo sobre este), mientras que los estilos atribucionales internos 
(a las capacidades o habilidades y al esfuerzo) se asocian con un buen 
rendimiento académico (y, de hecho, poseen una alta capacidad pre-
dictiva sobre este).

En resumen, el perfeccionismo tenido por desadaptativo en 
la literatura se vinculó, por un lado (el dirigido a los demás), con los 
promedios aprobados simple y ponderado y, por otro (el socialmente 
orientado), con el estrés académico ante exámenes y responsabilida-
des. En el primer caso se revela que el perfeccionismo hacia los otros, 
aunque es una faceta comúnmente asociada con dificultades en el 
ámbito interpersonal (como lo recoge Ruiz, 2000), está vinculada de 
cierta manera con un buen desempeño en lo que a calificaciones se 
refiere; en el segundo caso parece confirmarse la naturaleza disfuncio-
nal del perfeccionismo socialmente prescrito y se hace posible señalar 
que, aunque niveles elevados de esta dimensión se encuentran asocia-
dos al mal ajuste psicológico, no están vinculados con un rendimiento 
reducido, lo que puede oscurecer la identificación de este componente 
del perfeccionismo en los estudiantes universitarios. Esta última consi-
deración reviste gran importancia, por cuanto individuos que perciben 
una fuerte presión externa y experimentan el malestar emocional que 
esta trae aparejado, podrían, sin embargo, presentar un rendimiento 
académico “intacto”.

Por su parte, el perfeccionismo autorientado —considerado 
adaptativo— se asoció con el factor de éxitos internos, al igual que con 
un buen desempeño en la universidad. Recientemente, Flett y Hewitt 
(2014) han desarrollado una sólida argumentación a partir de la cual 
consideran que, en el fondo, este tipo de perfeccionismo tiene tam-
bién un carácter insano. Se trata de una idea que no debe ser ignorada 
ya que, después de todo, el perfeccionismo hacia sí mismo, así como 
el general, se vincularon con el estrés ante los exámenes. De cualquier 
forma, se requiere conocer en mayor medida el comportamiento de 
esta dimensión en el medio local.

En conjunto, los resultados expuestos permiten sugerir el diseño 
de intervenciones dirigidas a: (1) desalentar el comportamiento per-
feccionista socialmente orientado, el cual no muestra relación con el 
rendimiento académico, pero sí tiene efectos perjudiciales sobre la sa-
lud y el bienestar; (2) desarrollar estrategias para que los estudiantes 
cuyo desempeño está prioritariamente guiado por lo que piensan que 
los demás esperan de ellos puedan afrontar las múltiples situaciones 
adversas de la vida académica; (3) ayudar a los estudiantes en el mane-
jo de la sobrecarga de trabajo académico, para así aminorar el impacto 
de este estresor sobre el promedio de calificaciones y sus consabidos 

efectos a nivel conductual, fisiológico y cognitivo; y (4) promover el 
control personal de la conducta, un estilo de vida que en el ámbito aca-
démico está relacionado con un mejor desempeño y podría tener un 
impacto positivo sobre el nivel de estrés percibido por los estudiantes.

En cuanto a las limitaciones del presente estudio cabe destacar 
que, en primer lugar, el diseño empleado impide establecer relaciones 
causales entre las variables analizadas, aspecto que podría abordar-
se recurriendo a modelos de regresión o al método de ecuaciones 
estructurales. En segundo lugar, la muestra utilizada no ha sido muy 
numerosa, estuvo conformada por estudiantes de una sola carrera uni-
versitaria y fue seleccionada por conveniencia; futuros trabajos debe-
rían elegir una mejor técnica de muestreo, aumentar el tamaño de la 
muestra y optimar su composición. En tercer lugar, es necesario recor-
dar que esta investigación se basó en la conceptualización del perfec-
cionismo defendida por Hewitt y Flett (1991) y, por tanto, los hallazgos 
deben interpretarse de acuerdo con dicha perspectiva; no obstante, 
considerando la gran variedad de enfoques que existen sobre el per-
feccionismo, sería interesante comprobar si los resultados obtenidos 
son replicables en el contexto universitario local empleando otras me-
didas del constructo. Por último, convendría profundizar en la forma en 
que el perfeccionismo se vincula con otras variables psicoeducativas 
no contempladas en este trabajo, tales como el autoconcepto, la capa-
cidad de autorregular el aprendizaje, la orientación hacia metas de do-
minio o de ejecución, las estrategias de afrontamiento implementadas 
por los estudiantes ante las exigencias académicas, entre otras.
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