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RESUMEN 

El presente estudio psicométrico de diseño instrumental tuvo como finalidad 

analizar las propiedades psicométricas de la Escala Infantojuvenil de 

Perfeccionismo en adolescentes de Trujillo. El cuestionario se aplicó a una muestra 

de 500 alumnos de educación secundaria de 13 a 17 años, de ambos sexos, 

seleccionados empleando la técnica de muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Se realizó la validez de contenido utilizando la evaluación por juicio 

de 5 expertos de la salud, hallándose adecuados valores en la V de Aiken. Los 

resultados a partir del análisis factorial confirmatorio revelaron adecuados índices 

de ajuste en el modelo de 2 dimensiones compuesto por 12 ítems (x²= 2.47, SRMR= 

.04, RMSEA= .05, CFI= .97 y TLI= .96). Con respecto a la consistencia interna se 

obtuvo una confiabilidad aceptable por medio del coeficiente Omega, siendo de .88. 

En conclusión, la escala presenta adecuadas propiedades psicométricas, a niveles 

de confiabilidad y validez.  

Palabras clave: Perfeccionismo, adolescencia, autoexigencia, propiedades 

psicométricas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this psychometric study with an instrumental design was to analyze 

the psychometric properties of the Child and Adolescent Perfectionism Scale in 

adolescents from Trujillo. The questionnaire was applied to a sample of 500 

secondary school students aged 13 to 17, of both sexes, selected using the non-

probabilistic convenience sampling technique. The validity of using content 

evaluation by judgment of 5 health experts was carried out, finding adequate values 

in Aiken's V. The results from the confirmatory factor analysis revealed adequate fit 

indices in the 2-dimensional model composed of 12 items (x²= 2.47, SRMR= .04, 

RMSEA= .05, CFI= .97 and TLI= .96). Regarding internal consistency, acceptable 

reliability was obtained through the Omega coefficient, being .88. In conclusion, the 

scale presents adequate psychometric properties, at levels of reliability and validity.  

Keywords: Perfectionism, adolescence, self-demand, psychometric properties. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos presentan una inclinación natural hacía la interacción, 

siendo las relaciones interpersonales, un aspecto importante dentro de la 

conducta social, que otorgan aprobación y apoyo (Bianchi et al., 2020). 

Estudios sustentan que la aceptación o desaprobación en el contexto social, 

tienen un impacto significativo en el bienestar físico, psicológico y cognitivo 

(Reichenberger et al., 2019).  

La adolescencia no solo involucra un periodo crucial en el desarrollo, sino que, 

es una etapa de alta susceptibilidad, marcada por la transición del individuo 

desde su círculo familiar hacia la sociedad (Upreti & Chawla, 2023). En este 

punto, las conexiones que se van formando, son uno de los elementos 

esenciales en el comportamiento cotidiano (Bustamante et al., 2022); aquí se 

destaca el surgimiento o acentuación de temores e inseguridades, 

consideradas normales en esta etapa de desarrollo (Moran et al., 2018). 

Sin embargo, los adolescentes atraviesan un proceso de adaptación, en el cual 

están involucrados diversas áreas de su vida, las cuales van a influir en el 

crecimiento personal (Arslan, 2018). Entre ellas, la escuela, muy aparte de 

considerarse como el principal ente socializador, también remarca la búsqueda 

de perfección en los estudiantes, con el incremento de exigencias académicas, 

expectativas de rendimiento y la constante competencia (Sand et al., 2021).  

Por ende, el perfeccionismo representa uno de los factores que pueden influir 

a largo plazo, en el progreso profesional de estudiantes de educación 

secundaria (Duru & Gültekin, 2023), al ser la adopción de elevados estándares 

personales que sobrepasan los límites de lo esperable o razonable, la 

búsqueda constante de metas inalcanzables y el condicionamiento de la 

autoestima en base al éxito y la productividad del individuo (Burns, 1980). 

La investigación sobre el perfeccionismo ha incrementado su relevancia, dado 

que, los enfoques teóricos respaldan su importancia en el ámbito salud-

enfermedad y puede darse el surgimiento de creencias irracionales, siendo un 

factor de vulnerabilidad desde edades tempranas (Oros & Vargas, 2016); los 

individuos buscan recuperar el control después de situaciones traumáticas o 

adversas que impulsan el desarrollo de atributos perfeccionistas, buscando 
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obtener el afecto y aprobación de su entorno, así como, evitando o escapando 

de nuevos problemas (Chen et al., 2019). 

Siguiendo esta perspectiva, al ser considerado una característica inherente de 

la personalidad, se ha vinculado con el origen y la persistencia de los trastornos 

mentales (De Rosa et al., 2023). Específicamente, un perfeccionismo 

desadaptativo puede ocasionar temor a la evaluación, evidenciando una 

fragilidad en la autoestima, miedo al fracaso y la creación de una autovaloración 

negativa (Oros et al., 2023). 

En contraste con las investigaciones enfocadas en adultos, existe una menor 

literatura que profundice en el perfeccionismo con relación a consecuencias 

psicológicas transcurridas desde la infancia (Hong et al., 2017). Es por ello que, 

el aumento de investigaciones sobre el perfeccionismo es argumentado por ser 

un elemento predisponente para la ansiedad, depresión e ideación suicida (Flett 

et al., 2016). 

A partir de ello, se han desarrollo diferentes instrumentos para medir el 

perfeccionismo infantil, sin embargo, son insuficientes. Primero, el 

Adaptive/Maladaptive Perfectionism Scale (Rice & Preusser, 2002), permite 

medir cuatro aspectos: Sensibilidad por equivocarse, autoestima casual, 

compulsividad y necesidad de ser admirado; sin embargo, está orientado a una 

población estadounidense. 

Entre los instrumentos creados en Latinoamérica; en Argentina se encuentra la 

Escala Infantil de Perfeccionismo creada por Oros (2003), que presenta buena 

confiabilidad y fue considerada para varias adaptaciones incluyendo a Perú, 

Venezuela y España; sin embargo, únicamente evalúa el perfeccionismo 

orientado hacia uno mismo, una de las tres dimensiones planteadas por Hewitt 

& Flett (1991). 

En el caso de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo construida por Flett et 

al. (2016), presenta una buena confiabilidad, no obstante, no cuenta con una 

validación a nivel nacional, a pesar de que su modelo multidimensional de 

perfeccionismo es uno de los más empleados por las escalas anteriormente 

mencionadas. 
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Es evidente destacar que un gran número de instrumentos y sus adaptaciones 

son dirigidas a niños entre las edades 8 y 13 años, sin explorarse más allá de 

la adolescencia temprana. Por lo que, debe tomarse en cuenta que el estudio 

psicométrico puede ayudar a entender la vulnerabilidad de los adolescentes en 

un contexto social y académico, sobre todo cuando las crecientes exigencias 

les obligan a tener una mayor exposición a las críticas y valoraciones.  

Considerando todo lo previamente expuesto, surge la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala Infantojuvenil de 

Perfeccionismo en adolescentes de Trujillo?; es por ello que, el presente trabajo 

se justifica, al aportar aspectos teóricos de interés, que servirá de apoyo para 

nuevos estudios relacionados a la variable, permitiendo que la población 

peruana reconozca la relevancia del perfeccionismo en edades tempranas; 

además, servirá como un valioso aporte psicométrico, al ser sometido a un 

procedimiento de análisis para determinar su validez y confiabilidad, y, los 

resultados que se obtengan, servirán como apoyo para próximas 

investigaciones, que  buscan ahondar más en esta problemática. 

Finalmente, el propósito general del estudio es determinar las propiedades 

psicométricas de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo en adolescentes 

de Trujillo. Así mismo, se estableció como objetivos específicos: a) Determinar 

la validez de contenido, b) Ejecutar el análisis de los ítems desde una 

perspectiva descriptiva, c) Establecer evidencias de validez basándose en la 

estructura interna, d) Medir la confiabilidad del instrumento y e) Determinar la 

validez convergente. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el contexto internacional, Ossa-Cornejo et al. (2019), ejecutaron un estudio, 

con el objetivo de validar y analizar la escala infantojuvenil de perfeccionismo 

en alumnos del nivel primario. La muestra se representó por 1195 estudiantes 

de origen chileno, comprendidos entre los 10 y 17 años. Los resultados 

muestran tres dimensiones con un alto grado de confiabilidad total, un 

coeficiente alfa de .89 y un grado pertinente en dichas subescalas individuales, 

con puntajes alfa, PAO-E de .79, PSP de .75 y PAO-C con .72. Las cargas 

factoriales oscilaron entre .32 y .73, menos los ítems 3,9 y 1, con una menor 

carga. Además, se destaca que el perfeccionismo encaminado al esfuerzo 

generó una puntuación más elevada, mientras que el perfeccionismo 

socialmente prescrito, consiguió el puntaje más bajo. En conclusión, la escala 

con 3 factores demuestra sólidas propiedades psicométricas. 

Asimismo, Flett et al. (2016), crearon una escala de dos dimensiones, para 

medir el perfeccionismo en una población infantojuvenil, teniendo como base 

su propio modelo de la Escala de Perfeccionismo multidimensional, compuesta 

por 3 dimensiones: Perfeccionismo autoorientado, perfeccionismo orientado a 

los demás y perfeccionismo impuesto socialmente. La muestra estuvo 

constituida por 247 niños y adolescentes de Toronto, quienes completaron una 

prueba inicial de 31 ítems, posteriormente convirtiéndose en la versión final de 

22 ítems. Los resultados obtenidos en la confiabilidad utilizando el coeficiente 

Alfa indicaron que la dimensión perfeccionismo autoorientado tuvo un valor de 

.85, con una correlación item-test oscilando entre .36 y .76, mientras que, la 

dimensión perfeccionismo impuesto socialmente fue de .81, con una 

correlación item-test de .28 a .59. Se obtuvo índices de ajuste poco aceptables, 

con un chi-cuadrado de 1039.96, gl=208, CFI= .79, TLI= .76; y SRMR y RMSEA 

con .06 respectivamente. En conclusión, la escala no presenta buenos 

resultados a nivel de validez. 

Por otra parte, en un cuarto estudio, Flett et al. (2016) buscaban medir la 

relación de la variable con rasgos de la personalidad, el perfeccionismo 

socialmente prescrito se asoció positivamente con rasgos hipocondríacos, 
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dificultades interpersonales, depresión ansiedad, ídeas de persecución, 

enajenación, problemas alimenticios, introversión social, entre otros. 

Douilliez y Hénot (2013), realizó un estudio donde analizaron las propiedades 

psicométricas de la CAPS traducida al francés. La muestra se consolidó en 114 

escolares entre 11 y 17 años. Los autores mantuvieron el modelo con 2 

dimensiones, reduciendo los 22 ítems a 19. Los resultados indicaron una 

confiabilidad por Alfa de Cronbach de .86 en la totalidad de la escala, .86 para 

el perfeccionismo impuesto socialmente y .77 en el perfeccionismo 

autoorientado. 

Uz-Bas y Silvez (2010) ejecutaron una investigación, con la finalidad de validar 

una versión Turca de la CAPS. Por eso, contó con la participación de 459 

estudiantes con edades de 9 a 16 años. Los resultados reflejaron una escala 

de 18 ítems. La dimensión de perfeccionismo impuesto socialmente obtuvo un 

coeficiente alfa de .86, sin embargo, perfeccionismo autorientado presentó un 

valor menor de .64. Asimismo, se obtuvo índices de ajuste poco aceptables, 

con un chi-cuadrado de 750.54, gl=61, CFI= .83, TLI= .80, SRMR= .06 y 

RMSEA= .07. 

O’Connor et al. (2009) realizaron una investigación, utilizando dos muestras de 

624 y 737 adolescentes de Escocia de 15 y 16 años, proponiendo un nuevo 

modelo conformado por 3 dimensiones con 14 ítems. La consistencia interna 

determinada por Alfa de Cronbach, resultó entre .84 y .86 para PSP, .74 a .78 

para PAO-E y .72 a .74 en PAO-C. También se estimaron índices de ajuste, se 

aceptables con un chi-cuadrado de 275.46, gl=74, CFI= .91, TLI= .90; SRMR y 

RMSEA de .05 respectivamente. 

Por consiguiente, se detallan algunos aspectos teóricos dentro de la variable 

de estudio: 

La adolescencia implica una serie de transformaciones, donde la evolución 

cognitiva y el desarrollo de todas las capacidades del adolescente se basa, 

principalmente, en la interacción social producida en su entorno más próximo 

(Tacca et al., 2020). Dentro de esta, los vínculos entre pares y el sentido de 

pertenencia se vuelven aspectos relevantes, formando parte de su desarrollo 
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psicológico, por lo que contribuye al bienestar físico y emocional (Schwartz-

Mette et al., 2020).  

A su vez, la transición entre la niñez y adolescencia puede contemplar un rumbo 

positivo o negativo y es un aspecto crítico representado por cambios cruciales 

a nivel físico, emocional y social (Warschburger et al., 2023). La pubertad 

abarca un conjunto complejo de transformaciones fisiológicas y hormonales 

que se consolida de forma significativa en la adolescencia inicial e intermedia, 

notándose el crecimiento y desarrollo de los genitales; inicio de la menarquía y 

eyaculación; crecimiento de los senos y vello; distribución de la grasa corporal, 

y variación de la voz (Vijayakumar et al., 2018). 

Desde una perspectiva emocional, los adolescentes suelen experimentar 

emociones más intensas que durante su niñez o adultez (Bailen et al., 2018), 

y, por ende, atraviesan un periodo que implica mejorar las habilidades de 

afrontamiento y regulación emocional (Compas et al., 2017). En este sentido, 

las particularidades de cada adolescente adquieren mayor relevancia conforme 

ganan mayor autonomía para escoger su entorno, por lo que, el ambiente social 

y la conducta, presentan una interacción recíproca (Gestsdottir et al., 2017).  

Conforme los adolescentes empiezan a distanciarse gradualmente de sus 

padres y a forjar su identidad dentro de su grupo de pares, el entorno social 

adquiere una creciente importancia (Towner et al., 2023). En este punto, 

asumen un mayor grado de independencia en la elección de sus decisiones, 

comportamientos y emociones, lo que genera un aumento de problemas con 

los padres (Rapee et al., 2019); sin embargo, la familia continúa proporcionando 

apoyo en el proceso de crecimiento (van Harmelen et al., 2016). 

El desarrollo social del adolescente ocurre simultáneamente con la transición a 

la secundaria, siendo determinado por una mayor importancia a los vínculos 

entre pares en comparación con sus relaciones familiares, así como un 

incremento en la inestabilidad y dificultades en sus interacciones, debido a la 

necesidad de contemplar nuevas asociaciones y jerarquías (Meuwese et al., 

2017). 

Asimismo, la competencia social, que engloba las destrezas cognoscitivas, 

emocionales y sociales, que son requeridas para fomentar el desarrollo de 



 

7 
 

relaciones interpersonales (Huber et al., 2019), es especialmente relevante 

cuando involucra las valoraciones sociales con indicios de aprobación y 

rechazo, que influyen en la autovaloración, ya sea positiva o negativa (Yoon et 

al., 2018). 

La teoría de la sensibilidad diferencial sugiere que ciertos niños muestran una 

mayor sensibilidad que sus compañeros, hacia influencias positivas o negativas 

en su ambiente de socialización, por lo que, su competencia social puede 

experimentar un mayor crecimiento en un ambiente positivo, aunque también 

se perjudica más en contraste con aquellos menos sensibles a la influencia del 

entorno (Belsky & van IJzendoorn, 2017). 

Es aquí donde, el perfeccionismo actúa como un elemento que incrementa el 

riesgo y permanencia del agotamiento emocional (Seong et al., 2021), 

relacionándose fuertemente con diversos problemas en la salud mental 

(Limburg et al., 2017) tales como la ansiedad (Simón, 2021), depresión (Cooks 

& Ciesla, 2019), retraimiento social (Magson et al., 2019), estrés académico 

(Shafique et al., 2017), la agresividad (Lee et al., 2020), pensamientos suicidas 

(Shahnaz et al., 2018) y la rumiación cognitiva (Macedo et al., 2017). 

El perfeccionismo es una actitud caracterizada por establecer expectativas 

demasiado elevadas sobre uno mismo y emitir juicios críticos sobre el propio 

rendimiento (Frost et al., 1990; Hewitt & Flett, 1991). En el ámbito académico, 

investigaciones han estudiado los distintos perfiles de perfeccionismo, 

agrupándose en el tipo ambicioso, preocupado, perfeccionista y no 

perfeccionista (Lin & Muenks, 2022). 

En los estudiantes de tipo ambicioso se evidenció una mayor motivación en 

eventos positivos y negativos, dándole un valor elevado a las tareas y 

experimentando una baja preocupación, teniendo como objetivo incrementan 

su propia capacidad, esto siendo condicionado con una baja preocupación en 

su desempeño (Lee & Anderman, 2020). 

Asimismo, los estudiantes preocupados, experimentaron un mayor 

perfeccionismo, relacionado a un gran temor al fracaso, por lo que tienden a 

tener un mayor de nivel de preocupación, pero un bajo grado de esfuerzo hacia 

las actividades que se le dificultan (Stahlberg et al., 2019).  
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Hasta este punto, ciertos alumnos que se empeñan en alcanzar la perfección y 

tienen poco margen de desempeño considerado simplemente aceptable, se les 

conoce comúnmente como estudiantes perfeccionistas, quienes presentan una 

preocupación y compromiso excesivos con alguna actividad, por lo que pueden 

sacrificar otras tareas para completar dicha actividad que están realizando (Lin 

& Muenks, 2022).  

Sin embargo, este tipo de estudiantes, pueden experimentar conductas 

evitativas. Tras experimentar el fracaso, las personas con un alto nivel de 

perfeccionismo intentan eludir el evento estresante y las emociones negativas 

que lo acompañan, incrementando la tendencia a sobrepensar, debido a su 

postura de rechazo hacia el fracaso (van der Kaap-Deeder et al., 2016). 

El perfeccionismo se ve moldeado por las reglas culturales que impone la 

sociedad y la competitividad individual, incrementando las actitudes de 

materialistas (Öztürk & Doğanülkü, 2023), junto con la creciente promoción de 

la meritocracia, donde los jóvenes son constantemente clasificados, evaluados 

y examinados por los centros de estudios, apareciendo una gran necesidad de 

autoexigencia para conseguir alcanzar estándares altos (Abdohalli et al., 2020); 

y por último, los estilos de crianza ansiosos y controladores, por la presión de 

educar hijos exitosos, donde el fracaso en un ambiente competitivo, también 

representa el de los padres (Curran & Hill, 2019).  

Además, puede originarse a partir de la información que los jóvenes incorporan 

de su ambiente social más cercano, influyendo en su autopercepción, 

principalmente en la manera cómo forman y definen su autoestima, y cómo 

perciben a los que forman parte de su entorno (Curran & Hill, 2019). Asimismo, 

las expectativas que el individuo tiene en relación a sus compañeros pueden 

generar patrones de interacción con repercusiones en el desempeño social 

(Fletcher & Shim, 2019). 

Uno de los modelos que está atrayendo bastante popularidad es el modelo de 

desconexión social (Hewitt et al., 2017). Este modelo argumenta que las 

personas con mayor nivel de perfeccionismo en sus relaciones interpersonales 

tienden a aislarse (desconexión objetiva) y experimentan sentimientos de 

soledad (desconexión subjetiva) debido a la susceptibilidad por los comentarios 
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negativos y exigentes de los demás. Asimismo, la dinámica familiar e 

interpersonal fomenta el desarrollo de características, conductas y patrones de 

pensamientos perfeccionistas, dando lugar a una hostilidad y sensibilidad hacia 

las relaciones interpersonales (Hewitt et al., 2022). 

Uno de los modelos multidimensionales sobre el perfeccionismo fue propuesto 

por Hewitt y Flett (1991), quienes definieron el perfeccionismo cómo un atributo 

de la personalidad que se manifiesta con una excesiva preocupación a 

equivocarse, la fijación de estándares poco realistas, un fuerte temor a ser 

evaluado negativamente por los demás y la tendencia de ser demasiado crítico, 

tanto intrapersonal, como interpersonalmente. Los autores han definido tres 

dimensiones: Perfeccionismo autoorientado, perfeccionismo socialmente 

prescrito y perfeccionismo enfocado a los demás. 

El perfeccionismo autoorientado consiste en esforzarse por lograr la perfección, 

siguiendo expectativas muy rigurosas, evitando fracasar y valorando con 

severidad la propia conducta. Asimismo, se le ha relacionado con diversos 

indicadores desadaptativos tales como una autoestima deficiente, depresión y 

ansiedad (Hewitt & Flett, 1991). 

Asimismo, el perfeccionismo socialmente prescrito se refiere a aquellas 

personas que regularmente enfrentan una enorme presión para cumplir las 

expectativas extremadamente altas de individuos exigentes o de la sociedad; 

corresponde a una percepción verdadera o errónea, de lo que el resto espera 

y requieren el perfeccionismo en sí mismo (Flett et al., 2022). Por lo tanto, el 

individuo que padece perfeccionismo socialmente prescrito puede presentar 

una elevada presión de exigencia para ser perfecto, de parte de familiares, 

amistades, personas cercanas o de la sociedad (Hewitt, 2020).  

Esta presión se extiende a todas las situaciones, siendo entendible examinar 

demandas que se imponen a una persona para alcanzar la perfección en 

contextos de metas, pero también tener en cuenta la presión constante de ser 

políticamente correcto en entornos sociales. En consecuencia, existe un 

consenso general que representa a este tipo de perfeccionismo es claramente 

desadaptativo (Flett et al., 2022). 
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Finalmente, el perfeccionismo orientado hacia los demás, hace referencia a 

mantener estándares excepcionalmente elevados sobre los demás (Hewitt & 

Flett, 1991). En consecuencia, las dimensiones del perfeccionismo son 

perjudiciales y se encuentran relacionadas con desafíos emocionales y sociales 

cuando se manifiestan en niveles elevados (Hewitt et al., 2017). 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación de índole aplicativa está encaminada a puntualizar a través 

del discernimiento científico, los diversos recursos que otorgan una solución 

a un problema relevante y particular (CONCYTEC, 2020).  

Asimismo, el diseño es instrumental, puesto que enmarca a aquellas 

investigaciones que ejecutan un estudio de los elementos psicométricos de 

diferentes instrumentos empleados en el ámbito psicológico (Ato et al., 

2013), en nuestro caso, se examinaron las propiedades psicométricas de la 

Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo. 

3.2. Variables y operacionalización 

La variable “Perfeccionismo”, es una actitud caracterizada por establecer 

expectativas demasiado elevadas sobre uno mismo y emitir juicios críticos 

sobre el propio rendimiento (Hewitt & Flett, 1991). 

Por lo cual, en el actual estudio psicométrico, se analizaron los elementos 

psicométricos de la “Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo” (Flett et al., 

2016). El instrumento posee 2 dimensiones (Perfeccionismo autoorientado y 

perfeccionismo impuesto socialmente) y consta de 22 ítems. Las respuestas 

son distribuidas empleando opciones de respuesta estilo Likert de cinco 

opciones: Totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, algo de acuerdo, nada de acuerdo. El proceso de 

operacionalizar, abarca seleccionar los indicadores de acuerdo a la 

representación que se dé por medio de sus dimensiones, de manera que, se 

especifique las sistematizaciones o acciones que van a efectuarse en la 

valoración de la variable (Bauce et al., 2018). 
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Asimismo, se manejó una escala de medición ordinal, al clasificarse los 

elementos por categorías que cuenta con un orden o jerarquía, donde cada 

una de ellas tienen una relación similar; no obstante, al definirse 

numéricamente, indica la posición de las categorías sin asumir igualdad 

entre sus distancias (Ochoa & Molina, 2018). 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

La población abarca cierto número de individuos que cuentan con 

particularidades que los distinguen de otros, así mismo representan un 

contexto, asegurando las conclusiones en la investigación (Ventura, 2017). 

Por otro lado, la muestra es representativa al ser seleccionados al azar, es 

decir todos tuvieron la oportunidad de ser escogidos (Otzen & Manterola, 

2017), teniendo más precisión en los resultados cuando la muestra es mayor, 

facilitando el análisis (Quispe et al., 2020). Por ende, la muestra estuvo 

constituida por 500 adolescentes, establecidos entre los 13 y 17 años del 

distrito de Trujillo (Roco et al., 2021).  

El muestreo corresponde una selección anticipada de la recopilación de 

datos, permitiendo delimitar la población que es objeto de estudio para la 

investigación (Serna, 2019). Ante ello, el presente estudio manejó un 

muestreo de tipo no probabilístico, al involucrar juicios del propio investigador 

(Hernández & Carpio, 2019). Además, se utilizó el muestreo por 

conveniencia, que permite seleccionar libremente el número de participantes 

para el estudio (Hernández, 2021).  

Dentro de los acuerdos de inclusión, se consideró a estudiantes entre los 13 

y 17 años, que se encuentren en el nivel secundario, acepten 

voluntariamente participar y llenen correctamente el instrumento de 

evaluación. Por otra parte, dentro de los criterios de exclusión, no se 

consideró estudiantes que presentes alguna discapacidad intelectual que les 

límite, que pertenezcan a otras instituciones o que dejen la evaluación.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada dentro de la investigación psicométrica es la encuesta, 

que, sintetiza y explora las respuestas recibidas de la población estudiada, y 
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así el investigador realiza una interpretación lógica en base a los datos 

relevantes para la investigación (Feria et al., 2020). 

Además, el instrumento es el cuestionario, que abarca una serie de 

cuestiones estructuradas que cede a la medición de las variables, 

aplicándose en la población requerida para la investigación (Cisneros et al., 

2022). 

El instrumento empleado en la investigación es la Escala Infantojuvenil de 

Perfeccionismo, estructurada en 2 dimensiones con 22 ítems, elaborado en 

base al modelo de perfeccionismo de Hewitt & Flett (1991). Por otra parte, la 

escala cuenta con una calificación tipo Likert con cinco (5) opciones. La 

escala evidencia criterios de validez y confiabilidad adecuados, 

confirmándose al determinar los coeficientes Alfa que validaron la sólida 

consistencia interna en las subescalas, obteniendo parámetros de 0.85 para 

perfeccionismo autoorientado y 0.81 perfeccionismo impuesto socialmente. 

Se obtuvo índices de ajuste poco aceptables, con un chi-cuadrado de 

1039.96, gl=208, CFI= .79, TLI= .76; y SRMR y RMSEA con .06 

respectivamente (Flett et al., 2016). 

Asimismo, se empleó para la validez convergente, la Escala de Miedo a 

Evaluación Negativa versión breve (Leary, 1983), adaptado por Gallego et 

al. (2007), la cual, evalúa el nivel de temor que experimenta un individuo al 

recibir evaluaciones negativas por parte de otros. La escala se encuentra 

estructurada en una sola dimensión con 12 ítems, utiliza una calificación tipo 

Likert de cinco (5) alternativas, que comprenden desde “nada característico 

de mí” hasta “extremadamente característico en mi”. La escala obtuvo 

valores altos de consistencia interna, entre .90 y .91. Asimismo, en el AFC, 

los índices de ajuste fueron adecuados, determinándose un chi-cuadrado de 

2.44, GFI de .95, CFI de .98, SRMR de .03 y RMSEA de .05 (Bravo et al., 

2015). 

3.5. Procedimiento 

En el presente estudio psicométrico, se tuvo en cuenta las siguientes etapas: 
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Etapa 1: Revisión de literatura: Se ejecutó la indagación de la información 

sobre los diversos fundamentos teóricos que respaldan el marco teórico 

sobre perfeccionismo, enfatizando en el modelo multidimensional de 

perfeccionismo propuesto por Hewitt & Flett (1991). Posteriormente, se 

consideró los pasos para la valoración psicométrica, y, por ende, se recurrió 

a la búsqueda de fuentes primarias y secundarias en las diversas bases de 

datos y bibliotecas institucionales. 

Etapa 2: Diseño y validación del instrumento: En este punto, se realizó una 

doble traducción, con ayuda de una profesional de la salud experta en el 

idioma inglés. Posteriormente, se procedió a la revisión y valoración 

mediante el método juicio de expertos con el objetivo de buscar evidencias 

de validez de contenido; la evaluación fue sostenida por 5 profesionales de 

la salud, quienes realizaron las observaciones respectivas en base a 3 

criterios (pertinencia, relevancia y claridad). De igual manera, se realizó la 

aplicación de una prueba piloto a 40 adolescentes que conforman la 

población estudiada. Posteriormente, se realizó el análisis estadístico de 

dichos datos recopilados para comprobar valores de fiabilidad y validez del 

instrumento con la finalidad de apreciar sí estuvo siendo comprendida por la 

población. 

Etapa 3: Aplicación de la escala y recopilación de datos: Esta fase constituye 

el bloque estacional más extenso de la investigación, centrándose en la 

aplicación del instrumento, por tal motivo, se procedió a solicitar los permisos 

requeridos, estructurando el consentimiento informado con la asesora de 

tesis y se consiguió el consentimiento de las instituciones para proceder en 

la aplicación. Se empleará método por conveniencia, considerando los 

criterios de inclusión para una mayor agilidad en la aplicación de los 

instrumentos. Luego de ello, se registró los resultados de los participantes 

como una base de datos en Microsoft Excel. 

Fase 4: Análisis de resultados, discusión y conclusiones: Se analizó las 2 

medidas psicométricas propuestas inicialmente para el pilotaje del 

instrumento. Posteriormente, empleando el software estadístico de Jamovi; 

se efectuó el análisis descriptivo de los ítems; así como el AFC, donde se 
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determinó, cargas factoriales e índices de ajuste. Para finalizar, se halló el 

valor de la confiabilidad por medio del coeficiente Omega. 

3.6. Método de análisis de datos 

Ante la finalidad de cumplir los objetivos planteados, el proceso comenzó 

con la codificación y análisis de los criterios valorados en el juicio de expertos 

a través del programa Microsoft Excel 2016, para comprobar la validez de 

contenido, hallando el V de Aiken. Asimismo, se empleó el software Jamovi 

(Versión 2.2.5) para obtener el análisis preliminar de los ítems, correlación 

ítem-test y establecer estimaciones previas de consistencia interna 

empleando Omega de Mcdonalds. 

Posterior a la aplicación de la muestra, se procedió al análisis descriptivo y 

matriz de correlaciones de los ítems; también se estimó cargas factoriales, 

índices de ajuste a través del AFC y finalmente se estimó la confiabilidad 

utilizando el coeficiente Omega. 

3.7. Aspectos éticos 

En el contexto de este estudio instrumental, los derechos al autor son 

reconocidos, citándose y mencionando las fuentes de información 

empleadas, además de obtener los permisos respectivos para el uso del 

instrumento a emplear en la investigación. Por otra parte, se fomenta la 

promoción de políticas de investigación en contra del plagio y resalten la 

importancia de la autenticidad (Código de ética en Investigación de la UCV, 

2020, Artículo 9). Asimismo, la protección de la privacidad de individuos y 

grupos es asegurada, cuyos datos son obtenidos de la investigación (Código 

de ética y deontología, 2017, Artículo 20).  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Validez de contenido por el resultado de criterio de jueces 

Ítems Pertinencia Relevancia Claridad V de Aiken Interpretación 

1 1 1 1 1.00 Aceptable 

2 1 1 1 1.00 Aceptable 

3 1 1 1 1.00 Aceptable 

4 1 1 1 1.00 Aceptable 

5 1 1 1 1.00 Aceptable 

6 1 1 1 1.00 Aceptable 

7 1 1 1 1.00 Aceptable 

8 1 1 1 1.00 Aceptable 

9 1 1 1 1.00 Aceptable 

10 1 1 1 1.00 Aceptable 

11 1 1 1 1.00 Aceptable 

12 1 1 1 1.00 Aceptable 

13 1 1 1 1.00 Aceptable 

14 1 1 1 1.00 Aceptable 

15 1 1 1 1.00 Aceptable 

16 1 1 1 1.00 Aceptable 

17 1 1 1 1.00 Aceptable 

18 1 1 1 1.00 Aceptable 

19 1 1 1 1.00 Aceptable 

20 1 1 1 1.00 Aceptable 

21 1 1 1 1.00 Aceptable 

22 1 1 1 1.00 Aceptable 

La tabla 1 registra los índices de validez de contenido, hallados con el 

estadístico V de Aiken, contando con el juicio de 5 expertos de la salud mental, 

en base a 3 criterios (pertinencia, relevancia y claridad); los resultados indican 

que los expertos, consideran a los ítems como entendibles, significativos y 

oportunos con relación al modelo propuesto. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo en 

adolescentes 

Ítems M DE Min Max g1 g2 

1 3.36 1.00 1 5 -.31 .21 

2 3.62 1.02 1 5 -.50 -.02 

3 2.93 1.08 1 5 -.02 -.35 

4 3.99 .92 1 5 -.84 .77 

5 3.41 1.13 1 5 -.36 -.44 

6 3.94 .97 1 5 -.88 .72 

7 3.59 1.07 1 5 -.36 -.34 

8 3.18 1.18 1 5 -.04 -.68 

9 2.96 1.02 1 5 .15 -.08 

10 3.36 1.12 1 5 -.21 -.50 

11 3.78 1.16 1 5 -.72 -.30 

12 3.12 1.20 1 5 -.04 -.75 

13 3.15 1.12 1 5 -.15 -.42 

14 3 1.11 1 5 -.03 -.52 

15 3.16 1.10 1 5 -.19 -.42 

16 3.3 1.07 1 5 -.29 -.20 

17 3.36 1.08 1 5 -.31 -.26 

18 2.94 1.11 1 5 .03 -.46 

19 3.18 1.09 1 5 -.17 -.42 

20 2.86 1.24 1 5 .06 -.87 

21 2.9 1.21 1 5 .05 -.81 

22 2.7 1.17 1 5 .15 -.60 

La tabla 2 resalta el análisis descriptivo de los elementos, donde se 

evidenciaron valores promedio (M) entre 2.7 y 3.99; una desviación estándar 

entre .92 y 1.24; en cuanto a la asimetría y curtosis se encontraron 

estimaciones dentro del rango +/- 1.5, indicando una normalidad aceptable 

(Pérez & Medrano, 2010). 
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Tabla 3 

Cargas factoriales de los ítems de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo 

en adolescentes 

Dimensiones Ítem p Carga factorial 

Perfeccionismo 

autoorientado 

1 < .001 .66 

4 < .001 .68 

6 < .001 .62 

7 < .001 .64 

16 < .001 .70 

20 < .001 .53 

Perfeccionismo 

impuesto 

socialmente 

5 < .001 .74 

8 < .001 .79 

10 < .001 .68 

12 < .001 .66 

13 < .001 .81 

15 < .001 .70 

La tabla 3 exhibe las cargas factoriales establecidas en los ítems de cada 

subescala, con valores que van desde el .53 al .81. Concretamente, la 

dimensión perfeccionismo autoorientado contempla cargas entre .53 y .70 y la 

dimensión perfeccionismo impuesto socialmente, entre .66 a .81. Sin embargo, 

se descartó un total de 10 ítems entre las dimensiones, debido a que 

evidenciaron una carga factorial inconsistente, por ser inferior al .50 

(Domínguez-Lara, 2019), lo cual indica una evaluación poco satisfactoria en la 

medición de la escala. 
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Tabla 4 

Índices de ajuste de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo en adolescentes 

Modelo 

A. Global 
A. 

Comparativo 

A. 

Parsimonioso 

X² gl SRMR RMSEA CFI TLI AIC 

2 dimensiones 

(22 ítems) 

3.96 208 .07 .08 .84 .83 30082 

2 dimensiones 

(17 ítems) 

3.88 118 .07 .08 .86 .85 25645 

2 dimensiones 

(12 ítems) 

2.47 53 .04 .05 .97 .96 15945 

En la tabla 4, se aprecia el modelo propuesto por dos dimensiones que 

contienen 22, 17 y 12 ítems respectivamente, presentando los dos primeros, 

índices de ajuste poco consistentes. Pese a esto, en el modelo constituido por 

12 ítems, contempla índices de ajuste global adecuados, con un chi-cuadrado 

menor a 3 (x²=2.47), SRMR= .04 y RMSEA= .05, siendo menores al .08 y .06 

respectivamente (Del Valle et al., 2018); de igual manera en el ajuste 

comparativo (CFI= .97, TLI= .96), valores que son superiores al .90 (Guerra y 

Pace, 2017).  
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Tabla 5 

Validez de relación con la variable miedo a la evaluación negativa 

Variables rho P 

Perfeccionismo 

Miedo a la 

evaluación negativa 

0.52 <.001 

Perfeccionismo 

autoorientado 0.44 
<.001 

Perfeccionismo 

socialmente preescrito 0.47 
<.001 

Nota. rho: Correlación de Pearson.  

En la tabla 5 se evidencia los coeficientes de correlación entre la variable 

perfeccionismo, con la variable miedo a la evaluación negativa, denotándose 

una relación significativa; mientras que sus dimensiones, reflejan una relación 

moderadamente significativa. Por ende, se puede determinar que, a mayor 

grado de perfeccionismo, existe un mayor miedo a ser evaluados 

negativamente (Hernández et al., 2018). 
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Tabla 6 

Coeficientes de confiabilidad de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo 

Dimensión Ítems 𝜔 

Perfeccionismo 

 (Modelo original) 
22 .92 

Perfeccionismo  

(Modelo adaptado) 
12 .88 

D1: Perfeccionismo 

autoorientado 
6 .80 

D2: Perfeccionismo 

impuesto socialmente 
6 .87 

La tabla 6 evidencia los índices de confiabilidad para evaluar la consistencia 

interna por medio de Omega de McDonald; con un valor obtenido de .92 en el 

modelo de 22 dimensiones. Por otra parte, en el modelo adaptado, la escala 

conformada por 12 ítems obtuvo una confiabilidad de .88. En cuanto a la 

primera dimensión, se registró un puntaje de .80 y en la segunda dimensión un 

valor de .87. Estos resultados estimaron una adecuada consistencia interna en 

la escala global y sus dimensiones. Se considera que un instrumento cuenta 

con una buena confiabilidad cuando su coeficiente alfa u omega sobrepasa el 

.70 (Chaudhary et al., 2019). 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo con el objetivo general de la investigación, que consistió en hallar 

las propiedades psicométricas de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo. 

Los resultados se argumentan a continuación:  

En el análisis preliminar del estudio psicométrico, se llevó a cabo la validez de 

contenido, a través de método evaluación por juicio de expertos, contando con 

la participación de 5 profesionales, quienes examinaron la escala compuesta 

por 22 ítems. Las valoraciones obtenidas por la V de Aiken dieron una 

valoración adecuada, indicando una concordancia entre los expertos, 

considerando a los ítems como entendibles, significativos y oportunos en 

relación con el constructo propuesto (Juárez & Tobón, 2018).  

Con respecto al análisis descriptivo de los reactivos, donde se evidenciaron 

valores promedio (M) entre 2.7 y 3.99; una desviación estándar entre .92 y 1.24; 

en cuanto a la asimetría y curtosis se encontraron valores dentro del rango 

esperado +/- 1.5, indicando una normalidad aceptable (Pérez & Medrano, 

2010). En relación a la matriz de correlaciones, se evidenció que los ítems se 

encuentran correlacionados con estimaciones entre 0 y 1. 

Posteriormente, se ejecutó el análisis factorial confirmatorio (AFC) del modelo 

propuesto por dos dimensiones que contienen 22, 17 y 12 ítems 

respectivamente, presentando los dos primeros, índices de ajuste poco 

consistentes. Pese a esto, en el modelo constituido por 12 ítems, contempla 

índices de ajuste global adecuados, con un chi-cuadrado menor a 3 (x²=2.47), 

SRMR= .04 y RMSEA= .05, siendo menores al .08 y .06 respectivamente (Del 

Valle et al., 2018); de igual manera en el ajuste comparativo (CFI= .97, TLI= 

.96), valores que son superiores al .90 (Guerra y Pace, 2017). Esto demuestra 

que la teoría multidimensional de perfeccionismo propuesto por Hewit y Flett 

(1991) está presente en el instrumento. Los resultados conseguidos son 

disímiles en comparación con los hallados por Uz-Bas y Silvez (2010) quienes 

reflejaron una escala de 18 ítems, con índices de ajuste poco aceptables, con 

un chi-cuadrado de 750.54, gl=61, CFI= .83, TLI= .80, SRMR= .06 y RMSEA= 

.07. 

Además, se evidenciaron cargas factoriales que fluctuaron entre .53 al .81. 

Concretamente, la dimensión perfeccionismo autoorientado contempla cargas 
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entre .53 y .70 y la dimensión perfeccionismo impuesto socialmente, entre .66 

a .81. Sin embargo, se descartó un total de 10 ítems entre las dimensiones, 

debido a que evidenciaron una carga factorial inconsistente, por ser inferior al 

.50 (Domínguez-Lara, 2019), lo cual indica que aportaban una evaluación poco 

satisfactoria en la medición de la escala. Resultados diferentes fueron los 

expuestos por Ossa-Cornejo et al. (2019), quienes obtuvieron cargas 

factoriales que oscilaron entre .32 y .73, menos los ítems 3,9 y 18, con una 

menor carga. Ello evidencia que los resultados expuestos por los autores 

demostraron el uso de cargas superiores al .30. 

Con respecto a la validez convergente, se halló una correlación significativa 

entre la variable perfeccionismo y sus dimensiones, con la variable miedo a la 

evaluación negativa, denotándose una relación altamente significativa. Es 

decir, a mayor grado de perfeccionismo, existe un mayor miedo a ser evaluados 

negativamente (Hernández et al., 2018). Si bien es cierto, no se hallaron 

estudios que relacionaran ambas variables, Flett et al. (2016) encontraron que 

el perfeccionismo socialmente prescrito se asoció positivamente con rasgos 

como dificultades interpersonales, ansiedad, problemas alimenticios, 

introversión social, entre otros. 

Dentro del análisis, se determinó la consistencia interna con Omega de 

Mc’Donald, evidenciándose una confiabilidad de .88 y sus dimensiones 

corresponde a .80 en perfeccionismo autoorientado y .87 en perfeccionismo 

impuesto socialmente; al ser valores entre 70 y 90, la confiabilidad estimada es 

aceptable (Chaudhary et al., 2019). A pesar de que la consistencia interna fue 

obtenida por el coeficiente Omega, hubo cierta similitud con los resultados 

propuestos por Douilliez y Hénot (2013), quienes indicaron una escala global 

de .86; mientras que la dimensión PIS fue de .86 y PAO con un valor de .77. 

Mientras que, otros resultados como los de Ossa-Cornejo et al. (2019), aunque 

obtuvieron una confiabilidad de .89 en la escala global, se difirió en las 

dimensiones con puntajes entre .72 y .79, a diferencia del presente estudio. Es 

aquí donde la diferencia radica en los valores de las dimensiones, donde los 

autores reflejan mayor puntaje en la dimensión perfeccionismo impuesto 

socialmente. 
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En estos casos, el coeficiente omega es proclive a generar valores de 

consistencia interna más exactos que el coeficiente alfa cuando los reactivos 

son medibles en un tipo de escala ordinal (Padilla, 2019), además cada uno de 

los ítems busca medir una misma teoría a su manera, aunque ello no significa 

que los de menor valor deban omitirse, por lo que no cumple con los supuestos 

impuestos por alfa, de tal forma que la confiabilidad sería más baja (McNeish, 

2018).  

En base a todo lo anteriormente mencionado, se encontraron limitaciones tales 

como, pocas investigaciones recientes y resultados no especificados, 

impidiendo realizar un adecuado contraste con los resultados obtenidos. 

Además, el muestreo no probabilístico, no aseguró la elección general de la 

población, al estar mayormente basada en la subjetividad de la elección por 

conveniencia.  

Finalmente, pese a las limitaciones, los resultados de la investigación 

evidenciaron que la escala infantojuvenil de perfeccionismo presenta 

propiedades psicométricas adecuadas y podrá ser utilizada en posteriores 

investigaciones dentro del ámbito educativo y clínico, quienes se interesen por 

ampliar el estudio en diversos contextos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se determinó la validez de contenido por medio del método juicio de 

expertos, teniendo valores adecuados en la V de Aiken. 

 Se determinó en el análisis descriptivo de los ítems, una variabilidad y 

distribución adecuadas dentro de la muestra. 

 Se estimó la validez del instrumento por medio del AFC, consolidándose una 

estructura de 2 dimensiones con 12 reactivos, presentando buenos índices 

de ajuste. 

 La confiabilidad obtenida con el coeficiente Omega fue de .88, siendo una 

confiabilidad aceptable, tanto para la escala general, como sus dimensiones. 

 Se determinó la validez externa entre la variable perfeccionismo y miedo a 

la evaluación negativa, por medio del coeficiente de correlación de 

Spearman, hallando que existe una correlación significativa entre la variable 

y las dimensiones. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda emplear el instrumento principalmente para futuros estudios 

correlacionales, permitiendo reconocer de qué manera la medición del 

perfeccionismo está relacionado con aspectos del comportamiento humano 

y/o rasgos de la personalidad. 

 Se sugiere la realización de un análisis factorial exploratorio, que permita 

evaluar si los ítems del instrumento están agrupados de forma concisa en 

una estructura subyacente, corroborando que el modelo teórico se encuentra 

presente y el conjunto de ítems si mantiene una relación significativa. 

 Plantear futuros estudios psicométricos en otros contextos y grupos etarios, 

permitiendo generalizar los hallazgos y aseverar que el instrumento cuenta 

con validez y confiabilidad en el ámbito educativo y/o clínico.  

 Se recomienda la realización de futuras investigaciones con una muestra 

más amplia, aumentando la representatividad y solidez de los resultados, al 

no estar limitado a un grupo en particular. 

 Es recomendable emplear diferentes métodos de confiabilidad para 

determinar la estabilidad de las valoraciones, como el método test-retest, de 

forma que se compruebe si dichos valores permanecerán invariables y 

replicables a lo largo del tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Operacionalización 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones ítems 

Escala de 

medición 

Perfeccionismo 

El perfeccionismo 

cómo un atributo de 

la personalidad que 

se manifiesta con 

una excesiva 

preocupación a 

equivocarse, la 

fijación de 

estándares poco 

realistas, un fuerte 

temor a ser 

evaluado 

negativamente por 

los demás y la 

tendencia de ser 

demasiado crítico, 

tanto intrapersonal, 

como 

interpersonalmente 

(Hewitt & Flett, 

1991). 

La escala cuenta 

con 22 ítems 

divididos en dos 

dimensiones. Las 

respuestas se 

distribuyen en una 

escala Likert de 

cinco alternativas 

(nada de acuerdo, 

algo de acuerdo, ni 

en acuerdo ni en 

desacuerdo, algo de 

acuerdo y 

totalmente de 

acuerdo). 

Perfeccionismo 

orientado hacia uno 

mismo 

1, 2, 4, 6, 7, 9, 

11, 14, 16, 18, 

20, 22 

Ordinal 

Perfeccionismo 

socialmente 

prescrito 

3, 5, 8, 10, 12, 

13, 15, 17, 19, 

21 



 

 

Anexo 2. Permiso del autor de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso abierto: https://hewittlab.psych.ubc.ca/measures-3/child-adolescent-
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Anexo 3. Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo  

Escala de perfeccionismo para niños y adolescentes 

Esta es una oportunidad de averiguar más de ti mismo/a. No es una prueba. No 

hay respuestas correctas y todos tendrán respuestas diferentes. Asegúrate de que 

tus respuestas muestran cómo eres en verdad. No compartas tus respuestas con 

nadie más. Mantendremos tus respuestas en privado y no se las mostraremos a 

nadie. 

Cuando estés listo para empezar, lee cada oración debajo y escoge tu respuesta 

encerrando en un círculo un número del “1” al “5”. Las cinco respuestas posibles 

para cada oración se encuentran en la siguiente lista: 

  1 = Falso – No aplica a mí, para nada 

  2 = Bastante falso 

  3 = Ni verdadero ni falso 

  4 = Bastante verdadero 

  5 = Muy verdadero para mí 

Por ejemplo, si te dieran la oración “Me gusta leer historietas”, encerrarías en un 

círculo el “5” si fuera muy verdadero para ti. Si te dieran la oración “Me gusta 

mantener mi cuarto limpio y ordenado”, encerrarías en un círculo el “1” si esto fuera 

falso y no aplicara a ti para nada. Ahora ya estás listo/a para comenzar. 

Por favor, asegúrate de responder a todas las oraciones.  

N° Ítems Respuestas 

1. Intento ser perfecto/a en todo lo que hago 1 2 3 4 5 

2. Quiero ser el mejor en todo lo que hago 1 2 3 4 5 

3. Mis padres no siempre esperan que sea perfecto/a en todo lo que 

hago 

1 2 3 4 5 

4. Siento que tengo que dar lo mejor de mí mismo/a todo el tiempo 1 2 3 4 5 

5. Hay personas en mi vida que esperan que yo sea perfecto/a 1 2 3 4 5 

6. Siempre intento sacar la mejor nota en un examen 1 2 3 4 5 

7. Me molesta mucho si no doy lo mejor de mí todo el tiempo 1 2 3 4 5 

8. Mi familia espera que yo sea perfecto/a 1 2 3 4 5 

9. No siempre trato de ser perfecto/a 1 2 3 4 5 

10. Las personas esperan más de mí que lo que puedo dar 1 2 3 4 5 

11. Me enojo conmigo mismo/a cuando cometo un error 1 2 3 4 5 

12. Otras personas piensan que he fracasado si no doy lo mejor de 

mí en todo momento 

1 2 3 4 5 

13. Otras personas siempre esperan que yo sea perfecto/a 1 2 3 4 5 



 

 

14. Me enojo si hay siquiera un solo error en mi tarea 1 2 3 4 5 

15. Las personas a mi alrededor esperan que sea muy bueno/a en 

todo 

1 2 3 4 5 

16. Cuando hago algo, tiene que ser perfecto 1 2 3 4 5 

17. Mis profesores esperan que mi trabajo sea perfecto 1 2 3 4 5 

18. No tengo que ser el/la mejor en todo lo que haga 1 2 3 4 5 

19. Siempre se espera que me vaya mejor que a los demás 1 2 3 4 5 

20. Incluso si apruebo, siento que he fracasado si no obtuve unas de 

las notas más altas de la clase 

1 2 3 4 5 

21. Siento que las personas me exigen demasiado 1 2 3 4 5 

22. No soporto ser nada menos que perfecto/a 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Escala de Miedo a la Evaluación Negativa 

Escala de Miedo a la Evaluación Negativa versión breve 

Lea detenidamente cada una de las siguientes frases e indique el grado en que le 

caracterizan de acuerdo con la 

siguiente escala: 

1 = NADA característico en mí. 

2 = LIGERAMENTE característico en mí. 

3 = MODERADAMENTE característico en mí. 

4 = MUY característico en mí. 

5 = EXTREMADAMENTE característico en mí. 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Me preocupa lo que la gente pensará de mí, incluso cuando sé que 

no tiene importancia. 

     

2 No me preocupo incluso cuando sé que la gente se está formando una 

impresión desfavorable de mí. 

     

3 Frecuentemente temo que otras personas se den cuenta de mis 

limitaciones. 

     

4 Raramente me preocupo de la impresión que estoy causando en los 

demás. 

     

5 Temo que los demás no me aprueben.      

6 Me da miedo que la gente descubra mis defectos.      

7 Las opiniones de los demás sobre mí no me molestan.      

8 Cuando estoy hablando con alguien me preocupa lo que pueda estar 

pensando de mí. 

     

9 Generalmente me preocupo por la impresión que pueda causar.      

10 Si sé que alguien me está juzgando, eso tiene poco efecto sobre mí.      

11 A veces pienso que estoy demasiado preocupado por lo que otras 

personas piensan de mí. 

     

12 A menudo me preocupa decir o hacer cosas equivocadas.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Resultados de la prueba piloto 

Tabla 7 

Análisis de la prueba piloto de la Escala de Intantojuvenil de Perfeccionismo 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach .80 

La tabla 7 muestra la consistencia interna de la prueba piloto en relación a los ítems, 

la cual tuvo un valor de .80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8 

Correlación ítem-test de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo 

Ítem Correlación total de elementos corregida 

1 .33 

2 .34 

3 .05 

4 .38 

5 .10 

6 .44 

7 .44 

8 .16 

9 .26 

10 .21 

11 .38 

12 .10 

13 .42 

14 .52 

15 .37 

16 .58 

17 .63 

18 .11 

19 .48 

20 .42 

21 .50 

22 .47 

En la tabla 8 se observa los ítems 3, 5, 8, 12 y 18, los cuales presentaron una 

correlación menor al .20; existiendo una baja correlación entre dichos valores y la 

puntuación total. 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Matriz de correlaciones de los ítems 

Tabla 9 

Matriz de correlaciones de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo en adolescentes 

Matriz de correlaciones 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 1 
                     

2 .65 1 
                    

3 -.01 .03 1 
                   

4 .54 .50 .01 1 
                  

5 .26 .20 .15 .33 1 
                 

6 .42 .42 .03 .53 .31 1 
                

7 .44 .44 .00 .53 .32 .52 1 
               

8 .29 .21 .16 .37 .67 .34 .33 1 
              

9 .17 .10 .18 .01 -.06 .06 .07 -.10 1 
             

10 .26 .21 .11 .37 .54 .32 .31 .60 -.07 1 
            

11 .33 .22 -.04 .39 .42 .28 .54 .37 .04 .34 1 
           

12 .21 .11 .03 .31 .52 .22 .34 .56 -.01 .49 .52 1 
          

13 .28 .20 .11 .30 .65 .28 .30 .69 -.02 .60 .38 .64 1 
         

14 .35 .25 -.02 .31 .21 .31 .42 .20 .12 .17 .50 .40 .30 1 
        

15 .30 .28 .09 .35 .55 .34 .33 .60 .04 .54 .28 .47 .63 .33 1 
       



 

 

Tabla 9 

Matriz de correlaciones de la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo en adolescentes (Continuación) 

Matriz de correlaciones 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

16 .59 .51 .03 .52 .31 .46 .43 .36 .15 .26 .40 .32 .33 .50 .41 1 
      

17 .30 .28 .04 .26 .25 .28 .26 .36 .01 .28 .23 .26 .34 .25 .37 .43 1 
     

18 .16 .15 .16 .12 .07 .11 .17 .15 .30 .06 .13 .06 .06 .21 .05 .13 -.08 1 
    

19 .37 .33 .13 .29 .35 .32 .36 .41 .00 .40 .28 .40 .45 .28 .44 .37 .38 -.04 1 
   

20 .37 .28 .11 .29 .31 .31 .42 .37 .12 .29 .41 .38 .34 .45 .34 .49 .26 .21 .45 1 
  

21 .19 .15 .19 .19 .51 .20 .27 .54 -.05 .44 .40 .54 .59 .33 .51 .31 .35 .07 .46 .48 1 
 

22 .33 .29 .08 .26 .37 .27 .35 .34 .11 .29 .41 .38 .43 .42 .38 .45 .27 .23 .39 .54 .49 1 

La tabla 9, muestra las correlaciones de los ítems, que oscilan entre .00 y 1.



 

 

Anexo 7. Formatos de evaluación por juicio de expertos 

Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

Infantojuvenil de Perfeccionismo elaborado por Flett et al. (2016)”. La evaluación del 

instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos 

a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. 

Agradecemos su valiosa colaboración.  

1.   Datos generales del juez  

Nombre del juez:    Tania Polo López 
 

Grado profesional:  Licenciada (  )     Maestría   (    )    Doctor          ( X )  

Área de formación académica:  

Clínica      (    )                          Social               (     )                 

 Educativa  ( X )  Organizacional (     )      

Áreas de experiencia profesional:  
 Educativa 

 Clínica  

Institución donde labora:  
I.E. Antonio Torres Araujo  

Universidad César Vallejo 

 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área:  
 2 a 4 años         (   )  

Más de 5 años  ( x )   

 

  

   

 

 

 

 

 

________________________ 

TANIA GEOVANNA POLO LOPEZ 

DNI:41066149  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

Infantojuvenil de Perfeccionismo elaborado por Flett et al. (2016)”. La evaluación del 

instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos 

a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. Datos generales del juez 

 

Nombre del juez: 

 

Mg. Jean Carlos Nasi Azcárate 

Grado profesional: Licenciada ( ) Maestría ( X ) Doctor ( ) 

 
Área de formación académica: 

Clínica ( ) Social ( ) 

Educativa ( X ) Organizacional ( X ) 

Áreas de experiencia profesional: 

 

Psicología Educativa y 

Organizacional 

Institución donde labora: Universidad César Vallejo 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( ) 

Más de 5 años ( X ) 

 

 

 

Mg. Jean Carlos Nasi Azcárate  

DNI: 46722888 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

Infantojuvenil de Perfeccionismo elaborado por Flett et al. (2016)”. La evaluación del 

instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos 

a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. Datos generales del juez 

 

Nombre del juez: 

 

Susan Fabiola Galloso Baca 

Grado profesional: Licenciada ( ) Maestría ( X ) Doctor ( ) 

 

Área de formación académica: 

Clínica ( X ) Social ( ) 

 

Educativa ( X ) 

 

Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional:  

 

Psicología Clínica y Educativa 

Institución donde labora: UCV - UPN 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años (  ) 

Más de 5 años ( x  ) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: 

Propiedades Psicométricas del 

Inventario de Ansiedad Rasgo – Estado 

en alumnos universitarios de la ciudad 

de Chimbote 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mg. Susan Fabiola Galloso Baca  

DNI: 46731686 

Colegiatura: 22108 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

Infantojuvenil de Perfeccionismo elaborado por Flett et al. (2016)”. La evaluación del 

instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos 

a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. Datos generales del juez 

 

Nombre del juez: 

 

Eliana Barreto Guerrero 

Grado profesional: Licenciada ( ) Maestría ( X ) Doctor ( ) 

 

Área de formación académica: 

Clínica ( X ) Social ( ) 

 

Educativa ( X ) 

 

Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional:  

 

Psicología Clínica y Educativa 

Institución donde labora:  I.E.P Nuestra Señora de Schoenstatt 

  Jardín Mi Casita 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( X ) 

Más de 5 años (  ) 

 

 

 

 

_____________________________ 

Psic. Eliana Barreto Guerrero  

DNI: 44330228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

Infantojuvenil de Perfeccionismo elaborado por Flett et al. (2016)”. La evaluación del 

instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos 

a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. 

Agradecemos su valiosa colaboración.  

1.    Datos generales del juez  

Nombre del juez:  
  Jessica Esther Consuelo Mendo 

Zelada 

 

Grado profesional:  Licenciada (  )     Maestría   (    )    Doctor          (   X  )  

Área de formación académica:  

Clínica      (  X  )                          Social               (     )                 

 Educativa  (   )  Organizacional ( X    )      

Áreas de experiencia profesional: 

(Donde se desempeñó si es posible 

colocar años) 

  Clínica y Educativa.   

Institución donde labora:    Universidad César Vallejo  

Tiempo de experiencia profesional en 

el área:  
 2 a 4 años         (    )  

Más de 5 años  (      X       )   

 

 

 

 

________________________ 

Firma y sello del evaluador  

DNI: 41586840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Porcentaje de Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Propiedades psicométricas de la Escala Infantojuvenil de 

Perfeccionismo en adolescentes de Trujillo 

Investigadora: Danna Rubí Vega Díaz 

Propósito del estudio: 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Propiedades psicométricas de 

la Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo en adolescentes de Trujillo”, cuyo 

objetivo es: Evaluar las propiedades psicométricas de la Escala Infantojuvenil de 

Perfeccionismo. Esta investigación es desarrollada por la estudiante pregrado de la 

carrera profesional de psicología, perteneciente a la Universidad César Vallejo del 

campus Trujillo, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con 

el permiso de la institución educativa. 

Principalmente, la escuela, muy aparte de ser un espacio de aprendizaje, remarca 

la búsqueda de perfección en los estudiantes, con el incremento de exigencias 

académicas, exceso de tareas, expectativas de rendimiento y la constante 

competencia, sobre todo en la adolescencia. En consecuencia, la investigación 

sobre el perfeccionismo ha incrementado su relevancia, dado que, está relacionado 

con el surgimiento de trastornos mentales. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “Propiedades psicométricas de la 

Escala Infantojuvenil de Perfeccionismo en una Institución Educativa de 

Trujillo”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 25 minutos y se 

realizará en las aulas de la Institución Educativa República de Panamá. Las 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 Participación voluntaria: 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de 

decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. 



 

 

Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún 

problema. 

 Riesgo:  

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al 

participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan 

preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad 

de responderlas o no. 

 Beneficios:  

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará 

a la institución al término de la investigación. No recibirá ningún 

beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a 

aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados 

del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

 Confidencialidad:  

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma 

de identificar al participante. Garantizamos que la información que 

usted nos brinde es totalmente confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos 

permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un 

tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

 Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la 

Investigadora: Vega Díaz Danna Rubí. Email: 

dvegadi29@ucvvirtual.edu.pe y Docente asesora: Dra. Tirado 

Bocanegra, Patricia Ibeth.  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

- Nombre y apellidos: 

- Fecha y hora: 

 

 

 

mailto:dvegadi29@ucvvirtual.edu.pe


 

 

Anexo 12. Cartas de respuesta de las Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


