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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la tolerancia a la 

frustración y el perfeccionismo en estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. Se empleó el tipo de 

investigación básica, de nivel relacional y enfoque cuantitativo. En cuanto al diseño, este fue 

no experimental, transeccional y de tipo descriptivo correlacional. Para la medición de las 

variables se utilizó la técnica de encuesta tipo test, aplicando la Escala de Tolerancia a la 

Frustración - ETF de Oliva et al., (2011) y la Escala de Perfeccionismo Infantil - EPI de Oros 

(2003); ambas escalas adaptadas en el contexto peruano por Ventura-León et al., (2018). Se 

contó con una población de 258 estudiantes de primaria, teniendo una muestra representativa 

de 152 participantes de tercero a sexto grado de las secciones A y B. Esta se obtuvo mediante 

una técnica de muestreo no probabilístico, de tipo intencional por conveniencia. Los 

principales resultados indicaron que, 30.92% de los estudiantes presentaron un nivel muy 

intolerante a la frustración, seguido de un 19.74% que evidenciaba intolerancia a la 

frustración; mientras que un 94.08% de los estudiantes puntuaron niveles altos de 

perfeccionismo. Por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva muy fuerte entre la 

tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna, en el año 2023. 

 

 Palabras claves: Autodemandas, autoevaluación, intolerancia, 

perfeccionismo, reacción ante el fracaso, tolerancia a la frustración. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to determine the relationship between frustration 

tolerance and perfectionism in students from third to sixth grade of primary school 

at the Jorge Basadre Grohmann Educational Institution, Tacna 2023. The type of 

basic research, relational and quantitative approach. As for the design, it was non-

experimental, transectional and descriptive-correlational. To measure the variables, 

the multiple choice survey technique was used, applying the Frustration Tolerance 

Scale - ETF by Oliva et al., (2011) and the Childhood Perfectionism Scale - EPI by 

Oros (2003); both scales adapted in the Peruvian context by Ventura-León et al., 

(2018). There was a population of 258 primary school students, having a 

representative sample of 152 participants from third to sixth grade from sections A 

and B. This was obtained through a non-probabilistic sampling technique, 

intentional for convenience. The main results indicated that 30.92% of the students 

presented a very intolerant level of frustration, followed by 19.74% who showed 

intolerance to frustration; while 94.08% of the students scored high levels of 

perfectionism. Therefore, it is concluded that there is a very strong positive 

relationship between frustration tolerance and perfectionism in students from third 

to sixth grade of primary school at the Jorge Basadre Grohmann Educational 

Institution, Tacna, in the year 2023. 

 

Keywords: Self-demands, self-assessment, intolerance, perfectionism, 

reaction to failure, frustration tolerance. 
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Introducción 

 

Hasta el año 2022, una de cada ocho personas de la población peruana 

presentó un trastorno de salud mental, predominando entre ellos los casos de 

ansiedad, depresión y estrés. Asimismo, estos problemas, usualmente presentados 

en la etapa adulta, han comenzado a emerger en la población infantil, considerando 

la intolerancia a la frustración y el perfeccionismo como rasgos que comprenden 

los distintos cuadros clínicos. 

La infancia es una etapa que se caracteriza por la vulnerabilidad que 

presentan los menores, al estar en pleno proceso de formación y adquisición de 

información del ambiente que los rodea; por lo que, si el entorno donde se 

desarrollan es poco favorecedor a nivel cognitivo, social y sobre todo afectivo, 

podrían generarse limitaciones en cuanto a su desarrollo personal, que los lleven a 

desempeñar un papel poco satisfactorio en sus relaciones intra e interpersonales, 

siendo el ámbito educativo uno de los entornos donde se puede observar ello.  

 Por consiguiente, el estudio tiene como finalidad determinar la relación 

entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en estudiantes de tercero a 

sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

Tacna 2023. Considerando en el presente trabajo, una estructura conformada por 

seis capítulos, que permitan apreciar de manera clara e idónea el trabajo realizado. 

Capítulo I abarca la determinación del problema, resaltando el motivo e 

interés en las variables de estudio, la formulación del problema a través de 

preguntas, los objetivos, la justificación del estudio, los antecedentes de la 

investigación y las definiciones básicas.  

 Capítulo II aborda los fundamentos teóricos científicos de la tolerancia a la 

frustración, conociendo las diferentes definiciones que ha tenido a través del 

tiempo, la teoría que respalda este concepto, dimensiones y aspectos que ayudan a 

la comprensión de la variable. Asimismo, el Capítulo III profundiza sobre el 

concepto de perfeccionismo, empezando por su definición, modelos dimensionales, 

teorías de estudio y aspectos que engloban a la variable. 
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 Capítulo IV aborda los aspectos metodológicos del trabajo investigativo, 

comprendiendo a las hipótesis, la operacionalización de las variables y escalas de 

medición, el tipo y diseño de investigación, el ámbito, la población y muestra de 

trabajo. Finalizando con la descripción de los procedimientos, técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de datos. 

 Capítulo V denominado resultados, abarca el trabajo de campo, el diseño de 

presentación de los hallazgos, la comprobación de hipótesis y discusión.  

Capítulo VI presenta las conclusiones y sugerencias dirigidas hacia los 

participantes que conforman la investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Determinación del Problema 

 

 Actualmente las personas se ven expuestas a un conjunto de demandas desde 

edades tempranas, ello producto de una sociedad caracterizada por el 

individualismo, la competitividad y una idea equivocada de éxito. Asimismo, el 

anhelo de los progenitores por el desarrollo ideal de sus hijos, ha generado que los 

menores se vean expuestos a estimulación y sobreestimulación desde edades 

tempranas, como la etapa de gestación, reflejando de manera indirecta expectativas 

en relación a lo que su hijo debería ser; lo cual, podría incidir en el desarrollo 

personal y sobre todo en la estabilidad socioafectiva del infante.  

 El perfeccionismo es una variable de gran importancia que ha recibido 

relativamente poca atención en la investigación. Este atributo de la personalidad, 

vinculado a distorsiones cognitivas, conlleva consecuencias significativas que 

pueden manifestarse en ámbitos como el educativo, la familia y el personal; es 

decir, el bienestar psicológico en general (Arana et al., 2014). En especial los niños, 

pueden presentar estándares extremadamente altos que los conducen a tener un 

ideal de comportamiento inalcanzable. Según Oros (2005) en su práctica clínica, ha 

observado un incremento en los casos de menores de edad que, a pesar de los 

numerosos logros evidenciados, experimentan de manera repetitiva emociones 

negativas como sentimientos de culpabilidad, ansiedad, ira, frustración y 

decepción; emociones que interfieren de manera significativa en su vida cotidiana. 

 Por lo que, Shafran et al., (2002) refieren que el perfeccionismo se relaciona 

solo con aspectos psicopatológicos y problemas clínicos, considerándolo como un 

rasgo negativo, ya que los sujetos perfeccionistas exhiben, usualmente, diversas 

características de comportamientos poco saludables. Asimismo, la investigación de 

Vicent et al., (2017) demuestra que el perfeccionismo se ha identificado como un 
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atributo que desempeña un papel significativo en la aparición y persistencia de 

afecciones de salud mental, tanto en la etapa adulta como en la infancia y la 

juventud. 

 A lo largo de la infancia, Cuervo (2010) menciona que se presentan factores 

que ejercen un impacto considerable en la formación del repertorio conductual y 

emocional del infante, destacando el rol que imparten los padres, quienes forman el 

primer grupo de interacción con el menor; es así que, mediante este proceso se 

llegan a transmitir particularidades en cuanto a los valores, creencias, actitudes, 

formas de afrontamiento y cultura. Al mismo tiempo, se delimitan ciertos 

comportamientos aprendidos e interiorizados, como pueden ser creencias 

perfeccionistas, que pueden ser evidenciadas en diferentes contextos (Cardera & 

García, 2017). 

 En el entorno escolar, se ha revelado que, expectativas rigurosas por parte 

de los progenitores hacia sus hijos, en relación al rendimiento académico y 

excelencia en su desempeño, puede generar una percepción irreal y actitudes 

perfeccionistas en el niño. A la vez, determinadas prácticas pedagógicas, como altas 

expectativas por parte de los docentes, pueden influir y potenciar el desarrollo de 

estas conductas perfeccionistas (Pamies, 2022). 

 Según Oros (2003) se puede entender al perfeccionismo como un grupo de 

expectativas internas que la persona se autoimpone en relación a lo que considera 

que debería lograr, lo cual produce una reacción negativa ante al fracaso. A la vez, 

menciona que no es un rasgo que se pueda manifestar exclusivamente en la etapa 

adulta, sino que también los niños pueden adquirir y adoptar este tipo de estructuras 

mentales. 

 Por consiguiente, la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, alberga 

en sus aulas a población infanto-juvenil, siendo los menores de tercero a sexto 

grado, en quiénes recae mayor interés, debido a las particularidades observadas en 

sus entornos familiares como: recompensas y/o castigos en relación al desempeño 

escolar, un amor condicionado a los logros o méritos académicos y presión en sacar 

buenas notas como sinónimo de “buen hijo”; evidenciando en el entorno educativo 

características vinculadas al perfeccionismo como, intolerancia a situaciones de 
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fracaso, frustración, desregulación emocional, pensamiento de todo o nada, 

distorsión de la autoimagen  y en algunos casos, conductas agresivas. Asimismo, se 

considera un problema de magnitud debido a que, el perfeccionismo observado en 

la etapa infantil se ha relacionado con trastornos de la alimentación, baja 

autoestima, pensamientos suicidas, ansiedad en entornos sociales y aumento en la 

vulnerabilidad psicológica en general. Esto no solo afecta la salud mental, sino 

también la integridad y calidad de vida de los menores. Lo que implica que, además 

de ser un factor de riesgo, el perfeccionismo socava un posible factor de protección, 

el apoyo social (Chemisquy & Oros, 2020). 

 De acuerdo a ello, la tolerancia a la frustración es la variable en quién recae 

mayor interés, debido a que se asocia al funcionamiento psicosocial y salud mental 

de la persona. Oliva et al., (2011) mencionan que tolerar la frustración significa 

poseer la capacidad para soportar un evento adverso o estresante, demorando la 

respuesta y conducta impulsiva. Por ende, los niños que se frustran rápidamente 

experimentan un afecto negativo, caracterizado por tristeza, angustia e ira, ya que 

se evalúan como insuficientes para afrontar una situación y al no poder ajustar la 

realidad a sus deseos, muestran hostilidad (Díaz, 2019). 

 Por tal motivo, con el trabajo en mención, se busca conocer la relación que 

existe entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en estudiantes de 

tercero a sexto grado primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, 

Tacna 2023; con el propósito de extender el conocimiento referente a esta área, 

aportar a posteriores investigaciones y dar pie a la aplicación de una posible 

intervención en caso se requiriera. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Interrogante General 

 

  ¿Existe relación entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2023? 
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1.2.2. Interrogantes Específicas 

 

¿Cuál es el nivel de tolerancia a la frustración que predomina en los 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2023? 

¿Cuál es el nivel de perfeccionismo que predomina en los estudiantes de 

tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023? 

¿Cuál es el grado de relación entre la tolerancia a la frustración y el 

perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

El perfeccionismo ha sido un rasgo estudiado dentro de la disciplina 

psicológica como parte del desarrollo de algunos trastornos de salud mental, como 

alteraciones de la conducta alimentaria y cuadros obsesivos compulsivos. Sin 

embargo, el perfeccionismo en sí, como constructo independiente, ha tenido poca 

investigación. Hecho por el cual, en los últimos tiempos, se ha explorado ello desde 

una perspectiva cognitivo-conductual. 

Partiendo del modelo cognitivo, el perfeccionismo se concibe como un 

rasgo desadaptativo en la persona, este se genera producto de una percepción errada 

de la realidad, donde el sistema de creencias tendrá un papel fundamental para el 

desarrollo de ideas perfeccionistas e ilusorias; de igual forma, desde el modelo 

conductual, al existir una percepción irreal, las manifestaciones emocionales y 

conductuales van a tener cierta modificación, presentándose una desregulación 

afectiva, como intolerancia a la frustración, hecho desencadenante de diferentes 

problemáticas personales y sociales. 

Asimismo, de acuerdo a Vuyk, (2015) el perfeccionismo es un rasgo que se 

puede presentar y mantener conforme aumenta la edad, siendo necesario su estudio, 
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investigación y especialmente intervención en población infantil, quienes al estar 

en pleno desarrollo, estructuración y formación de esquemas, poseen mayor 

flexibilidad y probabilidad de reestructuración de los mismos, con el apoyo de 

agentes involucrados y debidamente capacitados como los son la familia, 

comunidad educativa (docentes) y profesionales de psicología. Ya que son esos 

mismos niños quienes en un futuro desempeñarán un rol como adultos en la 

sociedad, donde tendrán que poner en práctica los recursos y herramientas 

personales aprendidas desde su infancia. 

Por lo tanto, el presente estudio tiene un impacto potencial teórico, ya que 

se realiza con el propósito ampliar la información referente al perfeccionismo 

infantil en relación a la tolerancia a la frustración, debido a la poca literatura y 

reducida investigación de ambas variables en dicha población; a la vez, la 

indagación de las mismas ayudaría a conocer de qué manera se presenta ello en los 

estudiantes tacneños. De igual forma, tiene un impacto potencial práctico, ya que 

los hallazgo permitirán tener perspectivas claras y objetivas para una intervención 

y abordaje de manera individual o grupal de esta problemática, lo cual lleve a 

establecer estrategias y/o proyectos que partan desde la prevención del 

perfeccionismo hasta el fortalecimiento de la tolerancia a la frustración, como 

puntos esenciales dentro de los programas psicoeducativos que se enfocan en 

trabajar la inteligencia y educación socioemocional. 

De igual manera, se busca que la información y aportes obtenidos mediante 

esta investigación contribuyan al conocimiento dentro del campo de la psicología, 

en las áreas de psicología educativa y social; por lo que, se pretende que los 

resultados sean de conocimiento público, especialmente para profesionales de 

psicología y futuros profesionales de la carrera, que puedan interesarse y considerar 

a esta población para encontrar técnicas y estrategias que ayuden a reducir está 

problemática, logrando un mayor bienestar en las personas, sobre todo en los niños. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar si existe relación entre la tolerancia a la frustración y el 

perfeccionismo en estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar el nivel de tolerancia a la frustración que predomina en los 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

Determinar el nivel de perfeccionismo que predomina en los estudiantes de 

tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. 

Determinar el grado de relación entre la tolerancia a la frustración y el 

perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

1.5. Antecedentes del Estudio 

 

1.5.1. Antecedentes Internacionales 

 

Vicent et al., (2017) desarrollaron el estudio denominado Perfeccionismo 

socialmente prescrito y afectividad en población infantil española. Este estudio se 

formuló bajo un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional y no 

experimental. El grupo poblacional estuvo conformado por alumnos de educación 

primaria, teniendo como frecuencia muestral a 804 estudiantes de edades entre 8 a 

11 años (M=9.57). Los instrumentos que se emplearon fueron la 10-Item Positive 

and Negative Affect Schedule for Children (PANAS-C), validado por Laurent et al., 
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(1999); el cual mide el Afecto Negativo (AN) y Positivo (AP), y la subescala PSP 

de la Child and Adolescent Perfectionism Scale, validado por García-Fernández et 

al., (2016). Como resultados se evidenció que los estudiantes con alto 

perfeccionismo socialmente prescrito obtuvieron puntajes considerablemente más 

elevados que sus pares que calificaron un bajo perfeccionismo socialmente 

prescrito, se repite la misma  situación en el afecto positivo como en afecto 

negativo; es así que; los resultados revelaron que ambas dimensiones de la escala 

de afecto positivo-negativo mostraron una asociación positiva y estadísticamente 

significativa entre las altas puntuaciones en perfeccionismo socialmente prescrito y 

los valores de Odd Ratio de 1.08 y 1.05 para el afecto positivo y negativo, 

respectivamente. Concluyendo que el perfeccionismo socialmente prescrito está 

asociado a la tendencia de experimentar pensamientos negativos repetitivos, que 

pueden originarse a partir de la preocupación y el miedo de ser castigados o 

juzgados, así como de la angustia de perder el aprecio y la aprobación del entorno 

al no cumplir con las expectativas. Esta respuesta emocional, caracterizada por 

emociones de culpabilidad y vergüenza, se relaciona con rasgos de personalidad 

inclinado hacia la afectividad negativa 

Chemisquy y Oros (2020) realizaron la investigación titulada El 

perfeccionismo desadaptativo como predictor de la soledad y del escaso apoyo 

social percibido en niños y niñas argentinos. El estudio tuvo una orientación 

cuantitativa con un diseño predictivo transversal. La tasa muestral se constituyó por 

364 niños de 9 a 12 años, a quiénes se les aplicó el Cuestionario MOS de Apoyo 

Social adaptado para niños (Rodríguez, 2011), el Cuestionario de Perfeccionismo 

Social (Oros et al., 2019), la Escala de Soledad para niños y adolescentes (Marcoen 

& Goosens, 1993) y la Escala Argentina de Perfeccionismo Infantil (Oros, 2003). 

Según los resultados, el perfeccionismo es un agente predictor de la soledad en 

relación a su entorno en un 31%, la afinidad por la soledad en un 15.6% y el escaso 

apoyo social percibido en un 9%. También, se observaron diferencias en los 

modelos de predicción según el género. Concluyendo que el perfeccionismo 

desadaptativo llega a deteriorar la vida social tanto de los niños como de niñas, 
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siendo posible causal de incrementar su susceptibilidad al desarrollo de 

consecuencias negativas. 

Díaz et al., (2020) llevaron a cabo el estudio titulado Perfeccionismo 

desadaptativo infantil en población clínica y en la escuela, España. El estudio fue 

de enfoque cuantitativo, de tipo relacional-comparativo y diseño no experimental. 

Se contaron con dos tipos de muestras, una clínica; compuesta por 57 participantes, 

siendo 37 varones y 20 mujeres y, otra no-clínica; conformada por 70 participantes, 

siendo 24 varones y 46 mujeres que asistían a escuelas primarias. Se aplicó la Escala 

de Perfeccionismo Infantil de Oros (2003) y el Cuestionario de Perfeccionismo 

Social de Oros et al., (2019). Dando como resultado que la muestra clínica puntuó 

más alto en el perfeccionismo autoorientado (t = -2.787; gl = 125; p = 0.006) y el 

orientado a los otros (t = 3.124; gl = 125; p = 0.002); entendiendo que no existen 

discrepancias importantes entre las dos muestras en relación al perfeccionismo 

socialmente prescrito. Llegando a la conclusión que, los participantes de la muestra 

clínica presentan mayor tendencia a la imposición de estándares altos hacia su 

propio desempeño y el desempeño de los demás, evidenciando que algunas 

características del perfeccionismo desadaptativo se presentan con mayor 

probabilidad en la población clínica infantil. 

Ribeiro (2020) desarrolló la investigación Estilos parentales, apego y 

tolerancia a la frustración. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de diseño 

descriptivo correlacional. La muestra consistió en un total de 148 familias, que 

incluían 145 madres, 119 padres y 148 niños en edad escolar de 6 a 12 años. Estas 

familias abarcaban tres generaciones: abuelos/as (G1), padres/madres (G2) e 

hijos/as (G3). El estudio utilizó pruebas para evaluar los estilos parentales (EMBU-

M, EMBU-P y EMBU-C), el apego (EVA y KSS), la tolerancia a la frustración 

(Test de Tolerancia a la Frustración de Rosenzweig para adultos y niños) y la 

deseabilidad social (EDS-20). Los hallazgos indicaron que existe una probabilidad 

de transmisión de las variables analizadas, siendo la transmisión más significativa 

la que se da entre la generación de los abuelos/as y la generación de los 

padres/madres. Además, se encontró que un estilo de crianza más cálido y menos 

controlador no proporciona seguridad y protección a los niños. Como conclusión, 



11 
 

se destaca la importancia de una presencia firme y adecuada de los padres/madres 

en la crianza, así como la necesidad de programas educativos que equilibren la 

calidez y el control, es decir, un estilo educativo autoritativo que favorezca la 

tolerancia a la frustración. 

Gómez-Madrid et al., (2022) desarrollaron la investigación denominada 

Tolerancia a la frustración en niñez con altas capacidades. Diseño y evaluación de 

un programa de intervención, España. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, de diseño aplicativo y cuasiexperimental. La población considerada 

para la investigación fueron los participantes del Programa Integral para Altas 

Capacidades (PIPAC), dónde se trabajó con una muestra conformada por 19 niños 

y niñas de entre 7 a 9 años. El programa se estructuró en seis sesiones y para la 

evaluación se empleó la Escala de la Tolerancia a la Frustración creado por Pérez y 

Rodríguez (2019), el cual midió el nivel de tolerancia a la frustración de los 

participantes en todo el proceso de aplicación del programa (antes, durante y 

después). En cuanto a los resultados, se encontraron discrepancias estadísticamente 

significativas en el nivel de tolerancia a la frustración antes y después de la 

intervención, observándose ello tanto en el grupo experimental como en el grupo 

control. Concluyendo así que, la implementación y formulación del programa 

evidencia un impacto positivo y significativo para los participantes. 

 

1.5.2. Antecedentes Nacionales 

 

Cornejo y Reyes (2019) llevaron a cabo la investigación Evidencias de 

validez y confiabilidad de la escala de perfeccionismo infantil en estudiantes de 

primaria de Otuzco, Trujillo. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

tecnológico e instrumental. Se contó como población a los estudiantes de primaria 

de Otuzco, dónde se trabajó con una frecuencia muestral de 443 participantes en 

niños de 8 a 12 años. Los instrumentos de recolección empleados fueron la Escala 

de Perfeccionismo Infantil (Oros, 2003) validada por Ventura-León et al., (2018) 

en el contexto peruano. Los resultados indicaron un adecuado ajuste tanto en el 

modelo de dos factores (reacción al fracaso y autodemandas) constando de 16 ítems, 
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como en el esquema de un factor general aceptable; representado por el 

perfeccionismo infantil.  Los indicadores de ajuste del modelo fueron favorables, 

(x2/gl) de 1.57, un RMSEA de .036 con un intervalo de confianza de [.024 - .047], 

un S-RMR de .043, un CFI de .95 y un TLI de .94. Las cargas factoriales también 

resultaron aceptables. En cuanto a la evidencia relacionada a variables alternativas, 

se encontraron correlaciones positivas en pequeñas magnitudes entre las 

dimensiones de la escala ansiedad estado, ansiedad rasgo y perfeccionismo infantil 

(r > .15). Concluyendo que la escala utilizada es una herramienta útil para recopilar 

datos sobre el constructo del perfeccionismo infantil. Además, puede ayudar en 

prevenir el desarrollo de síntomas depresivos o ansiosos a través del reconocimiento 

de indicadores de perfeccionismo. 

Torres (2019) ejecutó el estudio titulado Tolerancia a la frustración en 

alumnos de 5to y 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa de 

Acción Conjunta Apóstol San Pedro - Mala, provincia de Cañete, Lima. El estudio 

tuvo una orientación cuantitativa, de nivel descriptivo, de diseño no experimental, 

transaccional. Se contó con una tasa muestral de acuerdo a la diferenciación de los 

grados académicos que fueron edades de 10, 11 y 12 años, teniendo un total de 103 

participantes. Para la evaluación se utilizó la Escala de Tolerancia a la Frustración 

(ETF) versión española de Oliva et al., (2011), adaptación realizada por Ventura-

León et al., (2018). Los resultados indican que el 87,38% de la muestra de estudio 

presenta un nivel muy intolerante a la frustración, mientras que solo el 0,97% posee 

un nivel muy tolerante. En relación a la edad, se encontró que el 47,57% de la 

muestra de 11 años presenta un nivel muy intolerante a la frustración. Respecto al 

grado académico, se observa que el 65,05% de los participantes en el quinto año 

muestran un nivel muy intolerante a la frustración, al igual que el 22,33% que se 

encuentra en el sexto año. En conclusión, los escolares de 10, 11 y 12 años presentan 

en mayoría intolerancia a la frustración y en la medida que van cursando los años, 

esta se mantiene. 

Grieve (2020) desarrolló el estudio denominado Depresión y tolerancia a la 

frustración en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Lima. 

El trabajo tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y de diseño 
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observacional. Para la frecuencia muestral se consideró a niños que estuvieran 

diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

contando con 60 participantes de edades entre 9 a 12 años de una institución de 

Lima Metropolitana. Se aplicaron las siguientes pruebas psicológicas; el 

Cuestionario de Depresión Infantil - CDI de Kovacs, adaptación realizada por 

Arévalo (2018) y la Escala de Tolerancia a la Frustración – ETF, adaptación 

realizada por Ventura-León et al., (2018). Los resultados principales revelaron una 

relación significativa (rw = 0.51) entre la sintomatología depresiva y la tolerancia a 

la frustración. Además, se observó una relación moderada en disforia (rw = 0.47), 

y en autoestima negativa (rw = 0.43) entre las dimensiones de depresión y tolerancia 

a la frustración. A la vez, se encontró que el 54% tiende a presentar intolerancia a 

la frustración. Sin embargo, solo el 24% de la muestra presentaba altos puntajes en 

sintomatología depresiva. En conclusión, la presencia de depresión e intolerancia a 

la frustración en niños está relacionada, y se asocia con sentimientos de 

inadecuación y disforia debido a los errores cometidos tanto en el ámbito académico 

como socioemocional. 

Aguayo (2021) llevó a cabo la investigación titulada Dimensiones de 

perfeccionismo y afectividad infantil en escolares becados en colegio privados de 

Lima, 2019. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, de 

diseño no experimental y transversal. Se trabajó con un grupo muestral de 95 

participantes cuyas edades oscilaban entre los 9 a 13 años. Las pruebas 

psicométricas empleadas fueron la Escala de Perfeccionismo Infantil (EPI) y la 

Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo (PANAS-C). Los resultados revelaron 

que las dimensiones de perfeccionismo y afectividad infantil no siguen una 

distribución normal; se evidenció que un 57.73% de los participantes tienen un nivel 

bajo en la dimensión autodemandas y un 61.05% el mismo nivel en la dimensión 

reacción ante el fracaso; mientras que 36.84% presentaron nivel moderado en la 

dimensión autodemandas y un 37.89% el mismo nivel, moderado, en reacción ante 

el fracaso. En conclusión, se encontró una relación directa entre la dimensión del 

perfeccionismo relacionada con la reacción ante el fracaso y el afecto negativo. 
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Curahua (2022) desarrolló la investigación Perfeccionismo y tolerancia a la 

frustración en niñas y niños de una Institución Educativa Privada de Lima Norte. 

El estudio fue de tipo cuantitativo de diseño transaccional, descriptivo y 

correlacional. La muestra se conformó por 128 estudiantes, de edades entre 8 a 10 

años, asimismo el 52.30% fueron niños y el 47.70% fueron niñas. La información 

fue obtenida mediante dos instrumentos de medición denominados Escala de 

Perfeccionismo Infantil (EPI) de Oros (2003) y Escala a de Tolerancia a la 

Frustración (ETF) de Oliva et al., (2011). Los resultados revelaron que la relación 

entre la variable de tolerancia a la frustración y la dimensión del perfeccionismo 

relacionada con la reacción ante el fracaso (r = 0.58) es más fuerte que la relación 

con la dimensión de autodemandas (r = 0.16). En cuanto al sexo, se observó que los 

niños obtuvieron puntuaciones ligeramente más altas que las niñas en la variable de 

perfeccionismo, mientras que las niñas obtuvieron puntuaciones más altas en la 

variable de tolerancia a la frustración En conclusión, se encontró que la 

preocupación por cometer errores se relaciona directamente con la tolerancia a la 

frustración, ya que la autocrítica debido a no alcanzar altos estándares se mantiene 

constante a lo largo del tiempo y es un rasgo distintivo del perfeccionismo. Además, 

se observó que son los niños quienes obtuvieron puntuaciones más altas en esta 

dimensión del perfeccionismo. 

 

1.5.3. Antecedentes Regionales 

 

Justo (2017) realizó la investigación denominada Creencias irracionales y 

autocontrol en estudiantes de nivel secundario de Instituciones Educativas del 

distrito Alto de la Alianza, Tacna. El estudio fue de tipo cuantitativo, de diseño 

descriptivo correlacional, no experimental y transeccional. Se contó con un grupo 

muestral de 905 adolescentes de ambos sexos, de 14 a 18 años de edad. A quiénes 

se les aplicó el Registro de Opiniones, Forma A (REGOPINA) y el Cuestionario de 

Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA). Como resultado del estudio, se 

encontró que la creencia irracional "es terrible y catastrófico que las cosas y la gente 

no sean como a uno le gustaría que fueran" fue predominantemente reportada por 
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los estudiantes, representando un 43.20% de las respuestas. Además, se observó un 

nivel mayormente bajo en las escalas de autocontrol, específicamente en 

retroalimentación personal con un 47.07% y retraso de la recompensa con un 

48.51%. Asimismo, la preocupación por comparar las propias acciones con lo que 

se debería hacer también estuvo presente en un grado moderado con un 52.82%.  A 

partir de estos hallazgos, se puede concluir que la presencia de creencias 

irracionales está significativamente relacionada con niveles reducidos de 

retroalimentación personal, es decir, la capacidad de autoobservación, análisis del 

propio comportamiento y de las circunstancias vividas. También se observó una 

asociación entre las creencias irracionales y la falta de habilidad para controlar los 

impulsos y posponer las recompensas. Según ello, se desataca la importancia de 

abordar las creencias irracionales y promover el desarrollo del autocontrol en los 

estudiantes, ya que están asociados con comportamientos y actitudes que pueden 

afectar su funcionamiento académico y personal. 

Mora (2021) desarrolló el estudio que lleva por nombre Cansancio 

emocional y la inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico 

de Tacna, 2021. En el cual utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, de nivel 

relacional, de diseño no experimental y transversal. La muestra considerada estuvo 

conformada por 203 participantes. Para la recolección de datos se empleó el EQi-

YV Bar-On Emotional Quotient; elaborado por BarOn y la Escala de Cansancio 

Emocional (ECE) elaborada por Ramos et al., (2005). Los resultados del estudio 

mostraron que el 47.8% de los estudiantes puntuaron en un nivel regular en 

cansancio emocional, presentado un nivel regular 88.7% en la dimensión de manejo 

del estrés, seguido por el 7.4% con un nivel bajo y el 3.9% con un nivel alto. En 

relación a las dimensiones de inteligencia emocional, la mayoría de los estudiantes 

92.6% puntuaron en un nivel regular. En conclusión, se pudo determinar que existe 

relación entre el cansancio emocional y la inteligencia emocional en diversas 

dimensiones; observando que el cansancio emocional guarda una relación 

inversamente proporcional con la inteligencia emocional, especialmente en las 

dimensiones interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad (flexibilidad, prueba de 
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realidad y solución de problemas), ánimo general y manejo del estrés (control de 

impulsos y tolerancia al estrés). Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer 

estas habilidades emocionales para mejorar la capacidad para gestionar el estrés, 

comprender y regular las emociones, establecer relaciones saludables y fomentar 

un mayor bienestar emocional en general. 

Godínez (2022) ejecutó la investigación Clima social familiar y resiliencia 

en los estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito de 

Calana de la Provincia de Tacna en el año 2020. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo básico, correlacional, con un diseño no experimental y 

transversal. Se trabajó con un grupo muestral de 63 estudiantes, utilizando el test 

de Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) y el test de Escala de Clima 

Social Familiar de Moos. Obteniendo como resultado que el 77.8% de estudiantes 

presenta un nivel bajo en clima social familiar, y un 11.1% niveles muy bajos; 

mientras que el 32.4% de estudiantes muestra un nivel bajo de resiliencia y un 

24.3% presenta nivel muy bajo resiliencia. Concluyendo que niveles bajos en el 

clima social familiar se asocian a efectos negativos sobre la resiliencia; es decir, la 

calidad de las relaciones, el desarrollo y la estabilidad en el ámbito familiar están 

relacionados con el nivel de resiliencia de las personas, que se refleja en su 

confianza y capacidad para sentirse bien, su perseverancia, ecuanimidad y su 

capacidad de aceptarse a sí mismos. Asimismo, los bajos niveles de resiliencia 

indican una capacidad deficiente para hacer frente a problemas y adversidades. Esta 

falta de resiliencia es preocupante, ya que implica dificultades para afrontar de 

manera positiva situaciones difíciles, traumáticas, amenazantes, trágicas o 

consideradas demandantes. 
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1.6. Definiciones Básicas 

 

1.6.1. Autodemandas 

 

Imposición de exigencias elevadas y búsqueda compulsiva de metas, 

evitando constantemente los errores y equivocaciones, que conduce a que la 

persona evalúe su propio valor en función de sus logros (Oros, 2003). 

 

1.6.2. Autoevaluación 

 

Proceso de reflexión sobre elementos que desempeñan un papel importante 

en la construcción de la propia identidad. Este proceso de evaluación interna inspira 

a la persona a buscar pruebas que respalden su imagen personal y a buscar métodos 

para reforzar su autoconfianza y seguridad personal (Arias, 2014). 

 

1.6.3. Creencias Irracionales 

 

Creencias autoimpuestas que pueden carecer de fundamentos empíricos o 

no ajustarse a la realidad, las cuales son influenciadas por aspectos innatos y/o 

adquiridos de cada individuo (Ellis & Grieger, 1990). 

 

1.6.4. Frustración 

 

Una respuesta de negación o rechazo que surge como resultado de un 

bloqueo emocional al no poder satisfacer una necesidad o deseo. Esta negativa se 

intensifica a medida que la necesidad se vuelve más deseada, lo que provoca un 

aumento en la frustración experimentada (Coon & Mitterer, 2016). 
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1.6.5. Infancia/Niñez Media 

 

Etapa caracterizada por el crecimiento cognoscitivo, que permite el 

surgimiento de conceptos más elaborados sobre uno mismo y una mayor 

comprensión y regulación emocional, comprendiendo las edades de 6 a 11 años 

(Papalia & Martorell, 2021). 

 

1.6.6. Perfeccionismo 

 

Conjunto de expectativas internas que la persona se autoimpone sobre lo 

que considera que debería lograr, lo cual provoca respuestas negativas frente a la 

falta de éxito (Oros, 2003). 

 

1.6.7. Reacción Ante el Fracaso 

 

Presión interna que conduce a experimentar emociones y actitudes asociadas 

al fracaso de las autodemandas como culpa, remordimiento, malestar y autocastigo, 

generando una visión polarizada de ser perfecto en todos los aspectos o ser un 

completo fracaso. (Oros. 2003). 

 

1.6.8. Tolerancia a la Frustración 

 

Capacidad de mantenerse firme ante eventos adversos o estresantes, a pesar 

de experimentar emociones desagradables, demorando la respuesta impulsiva y 

perseverando en la actividad (Oliva et al., 2011). 
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Capítulo II 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Tolerancia a la Frustración 

 

2.1. Definición 

  

 Para comprender el concepto de tolerancia a la frustración, es importante 

desglosar los términos y comprender que abarca cada uno en su definición. Debido 

a que ello, servirá para entender el significado de tener tolerancia o intolerancia a 

la frustración. 

 

2.1.1. Frustración 

 

Los primeros hallazgos en relación a la frustración, se dieron dentro de los 

estudios del condicionamiento clásico. Al conocer, el fenómeno denominado 

extinción, se tuvieron evidencias suficientes para evaluar la influencia que ejercen 

los estímulos apetitivos y aversivos dentro del plano conductual y emocional; ya 

que, cuando una persona experimenta una reacción aversiva, porque la recompensa 

que esperaba es denegada, su comportamiento se ve alterado (García et al., 2019). 

De acuerdo a Amsel (1992) la frustración se puede describir como un estado 

o respuesta del cuerpo, que se produce en un individuo a raíz que experimenta una 

reducción inesperada en la cantidad o calidad de una recompensa, especialmente 

cuando se encuentran señales que solían estar relacionadas con una recompensa de 

mayor valor. Este concepto, también abarca situaciones en las que se retrasa o 

impide el acceso a refuerzos apetitivos. Asimismo, según Flaherty (1996) la 

frustración implica mecanismos emocionales que se asemejan a los que se activan 

cuando se presentan estímulos desagradables, lo que genera respuestas similares a 

las manifestadas en situaciones de estrés. 

Los efectos de la frustración se pueden clasificar en dos categorías. El 

primer efecto, conocido como no paradójico, se refiere a la frustración que se 
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manifiesta cuando no se obtiene el fin deseado o satisface una necesidad básica, sin 

implicar contradicciones o discrepancias entre las expectativas y la realidad. El 

segundo efecto, denominado paradójico, se relaciona con la frustración secundaria 

o condicionada, esto ocurre cuando una persona experimenta insatisfacción o 

descontento incluso después de lograr lo que originalmente deseaba, porque lo que 

lo logrado no cumple con sus expectativas o no es proporcional a la satisfacción 

anticipada (Amsel, 1992). 

Por su parte para Coon y Mitterer (2016), entienden a la frustración como 

una reacción desfavorable producto de un bloqueo emocional, al no poder cumplir 

una necesidad o deseo, considerando que, en cuanto la meta sea más anhelada 

conducirá a que la frustración experimentada incremente, generando respuestas 

negativas que pueden llevar a desarrollar cuadros clínicos (Bisquerra, 2008).  

Distinguen dos tipos de frustración: 

 

2.1.1.1. Externa. Esta forma de frustración se origina en 

circunstancias externas a la persona que obstaculizan el logro de una meta. Suele 

estar asociado a situaciones donde se presenten retrasos en la consecución del 

objetivo, pérdida, rechazo y fracaso. Este tipo de frustración puede dividirse en dos 

categorías: frustraciones sociales, que surgen a partir de la interferencia de otras 

personas, y frustraciones no sociales, las cuales se deben a la falta de acceso a 

objetos o recursos. El sentimiento de frustración puede incrementarse en función de 

la urgencia, la intensidad o la importancia de la meta afectada (Coon & Mitterer, 

2007). 

 

2.1.1.2. Interna. Denominada también como frustración individual, 

este tipo de frustración abarca los aspectos internos del sujeto; los cuales lo limitan 

en la obtención de sus objetivos (Jibeen, 2012). Asimismo, cuando existen metas 

contrapuestas que interfieren entre sí, puede generarse una disonancia cognitiva que 

genera el aumento de la frustración interna (Coon & Mitterer, 2007). 

Por lo tanto, es menester examinar las respuestas conductuales, cognitivas y 

emocionales que los individuos exhiben al momento de enfrentar circunstancias que 



21 
 

lleven a experimentar frustración. De acuerdo a Álvarez (2018), se ha investigado 

ampliamente el papel de la frustración como factor causal de múltiples dificultades 

que se presentan en el periodo de la infancia y adolescencia. Siendo estas etapas 

sumamente relevantes para la estructuración de la personalidad, observando que, 

los menores con intolerancia a la frustración en estos períodos suelen mostrar 

niveles elevados de neuroticismo en la edad adulta (McCrae et al., 2002). 

En el campo psicológico, el concepto de frustración se utiliza para describir 

la experiencia de una persona cuando no logra satisfacer un deseo o alcanzar un 

objetivo, lo que puede conllevar a que se experimenten sentimientos de vacío y 

ansiedad. La frustración puede manifestarse de diversas formas, como tristeza, 

agresividad, rabia o incluso comportamientos engañosos. Es importante tener en 

cuenta que las respuestas ante la frustración pueden variar de un individuo a otro, 

es decir, cada quién actuará de manera diferente frente a una misma situación 

frustrante. Esta diversidad de reacciones es de gran relevancia en la vida, puesto 

que diferentes alteraciones intrapersonales encuentran su punto de partida en las 

experiencias de frustración. 

A su vez, en la sociedad contemporánea y vida cotidiana, se encuentra un 

término muy presente y asociado a la frustración, el fracaso. Actualmente se tiende 

a considerar el fracaso como algo humillante, lo cual hace que sea un hecho difícil 

de aceptar, ya que siempre se anhela ser el primero, pues si se queda de segundo o 

tercero parece que no se está a la altura; ello genera sentimientos de vergüenza o 

pena, incluso llegando al punto de desear e intentar quitarse la propia vida por no 

dar la talla.  

La frustración es un estado que se presentará en diferentes periodos de la 

vida, por tal motivo, se va a experimentar desde la infancia. Según Spitz (1992) la 

frustración es tan esencial en la vida del niño, como el cariño, debido a que la nula 

o limitada experiencia de ello podría ser perjudicial para el menor. A medida que 

se va creciendo y asumiendo diferentes roles en la vida, toca enfrentar cada vez más 

la experiencia del rechazo y la negativa por parte del entorno. Al principio, puede 

resultar difícil aceptar esta realidad, pero es una situación inevitable, ya que es parte 

del proceso natural de aprendizaje y de la gestión de la frustración. Por lo que, 
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aprender a lidiar con la frustración es un paso necesario para alcanzar la madurez, 

ya que permite reconocer y aceptar los límites que existen en la propia vida. En este 

sentido, el ámbito educativo desempeña un papel crucial, puesto que resulta 

esencial enseñar a los niños la importancia de la frustración y cómo afrontarla de 

manera adecuada (Sánchiz, 2021). 

 

2.1.2. Tolerancia 

 

La tolerancia puede ser considerada como un concepto autónomo, que a lo 

largo de su historia y en diversas áreas de aplicación adquiere nuevos sentidos y 

significados. A pesar de estas variaciones, existe un núcleo de significado constante 

que permite reconocer y afirmar a la tolerancia como un concepto fundamental, que 

se ha ido reestructurando de acuerdo a los cambios históricos, renovándose en sus 

acepciones, pero manteniendo su esencia (Vermeersch, 2002). 

De manera breve, se pueden señalar características del concepto de 

tolerancia a lo siguiente: 

• Implica una relación de bilateralidad o alteridad, es decir, implica la 

presencia de dos sujetos involucrados. 

• Se refiere tanto a la manifestación de opiniones como a la realización de 

acciones. 

• Implica que una de las partes lleva a cabo una actividad considerada como 

excesiva o fuera. 

• El acto de tolerancia consiste en permitir que el sujeto tolerado lleve a cabo 

dicha actividad sin oponerse a ella. 

Por ello, la tolerancia se define como un principio fundamental del 

comportamiento social, resultando de la práctica constante del razonamiento 

práctico y la conclusión prudencial. En ese sentido, la tolerancia en la acción 

cumple un rol crucial en la configuración del orden social y ajuste en la vida 

humana. 

Para Beltrán (2004), la conexión esencial entre dos individuos de distinta 

índole que se encuentra presente en cualquier manifestación de tolerancia hace que 
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el ambiente más favorable y apropiado para el desarrollo completo sea aquel de la 

convivencia social. En este contexto, la tolerancia contribuye a alcanzar metas 

inherentes a la naturaleza racional, las cuales deben ser necesariamente alcanzadas 

a través de la colaboración y cooperación social. 

Sin embargo, la tolerancia no se limita únicamente al ámbito de las acciones 

socialmente necesarias, sino que también encuentra su expresión en las relaciones 

colectivas o intersubjetivas del comportamiento individual. Por lo tanto, se puede 

hablar de una tolerancia individual, entendida como la disposición subjetiva, 

siempre y cuando se refiera a las relaciones del individuo con los demás, y de una 

tolerancia social, entendida como una actitud o disposición a nivel colectivo. 

Según Hernández (2004), el ser tolerante significa abstenerse de emitir un 

juicio o acción frente a otros cuando estas generan un sentimiento de rechazo, no 

coinciden o no concuerdan con la propia opinión. Por su parte, Pagés y Santisteban 

(2013) mencionan que la tolerancia implica que una persona o un grupo de personas 

se autorregulen conscientemente en respuesta a comportamientos o situaciones con 

los que no están de acuerdo, a pesar de encontrarlos desagradables o amenazantes, 

evitando así desarrollar actitudes desfavorables hacia ellos. El objetivo principal de 

ello es promover un ambiente armonioso en el seno de un grupo, desde la familia, 

escuela y sociedad. 

Mientas tanto, Rodríguez-Burgos e Hinojosa (2017) señalan que para el 

desarrollo de la tolerancia se requiere ser capaz para considerar las diferencias que 

puedan tener los demás en base al respeto. Brindando a los otros la posibilidad de 

ser ellos, con sus particularidades, compartiendo una misma circunstancia 

(entorno). En resumen, el tolerar implicará respetar a todo ser humano a pesar de 

que sus estructuras mentales y comportamentales discrepen con las de uno mismo. 

La tolerancia solo puede ser aplicada cuando las ideas, acciones o personas 

que la involucran son aceptadas a pesar de las convicciones personales, lo que 

implica otorgar cierto grado de desvalor al otro al confrontar algunas creencias 

individuales. Además, el término tolerancia solo es apropiado cuando la contención 

de una reacción represiva se basa en una serie de razones que justifican dicha 
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contención, lo que permite que esa tolerancia pueda ser considerada como positiva 

(Martínez, 2001). 

Sin embargo, para Barrio (2003) tolerar no implica aprobar; se aprueba lo 

que se considera bueno, mientras que se tolera lo que se percibe como menos malo; 

en otras palabras, se reconoce la necesidad de tolerar ciertos males, pero el hecho 

de que sean tolerables no significa que no sean perjudiciales. El autor sostiene que 

en la actualidad es común afirmar que no es necesario calificar como malas las 

cosas que son toleradas, lo cual considera un error. 

 

2.1.3. Tolerancia a la Frustración 

 

Según Perlman et al., (2014), la capacidad de regular el estado emocional 

de un individuo se define como tolerancia a la frustración. Cuando la estabilidad 

emocional es deficiente, puede deberse a una falta de habilidad para afrontar 

situaciones en las que las necesidades personales no se satisfacen. En este sentido, 

la tolerancia a la frustración se puede entender como la capacidad para soportar un 

evento adverso o estresante, demorando la respuesta y conducta impulsiva; 

persistiendo sobre las dificultades (Ventura-León et al., 2018). 

Por su parte, Ruiz et al., (2017) la conceptualiza como la capacidad de 

enfrentar y superar los bloqueos o impedimentos que surgen en el camino hacia la 

consecución de metas. Implicando reconocer que los resultados y premios no 

siempre son inmediatos, sino que requieren esfuerzo y perseverancia a largo plazo 

(Perera, 2017). 

 De acuerdo con Moreno et al., (2000) se puede reconocer al ser tolerante a 

la frustración, como una respuesta constante en circunstancias donde hay pocos 

estímulos de refuerzo. En otras palabras, implica perseverar en una conducta 

específica a pesar de la falta de recompensas inmediatas. Por su parte, Reguera 

(2007) resalta que es un modo de actuar, en el cual uno no se da por vencido ante 

los desafíos y dificultades que se puedan presentar. Saber tolerar y superar las 

situaciones frustrantes es un aspecto relevante para proceso y desarrollo personal. 
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A la vez, según Bruno (2013) considera que la tolerancia a la frustración 

está influenciada por rasgos de personalidad, producto de la predisposición genética 

y el estilo de crianza recibido. En esta misma línea, se reconoce que la influencia 

de ciertos factores puede incrementar el deseo y anhelo de la consecución de 

objetivos, y en consecuencia incrementar la intensidad de la frustración 

experimentada (Bisquerra, 2008).  

En contraparte, se ha observado que la intolerancia a la frustración puede 

desencadenar manifestaciones ansiosas, ya que el individuo percibe que sus 

recursos internos son insuficientes para afrontar situaciones difíciles. Esto puede 

llevar a cambios repentinos en los objetivos, abandonando aquello que requiere un 

esfuerzo mínimo, pero se desea alcanzar. Además, esta intolerancia puede estar 

asociada con conductas dañinas, como falta de cumplimiento de tratamientos 

médicos, recaídas, evitación de situaciones y posibles conductas adictivas (Ortuño, 

2016). 

De igual forma, se entiende como la capacidad inherente del individuo para 

manejar y enfrentar situaciones frustrantes mediante la autorregulación emocional. 

No obstante, cuando la capacidad de ser tolerante a la frustración se encuentra poco 

desarrollada, se puede experimentar un estado emocional desfavorable como 

sensación de aislamiento, melancolía, sentimientos de culpabilidad, así como 

respuestas fisiológicas perjudiciales como la agresividad. 

 

2.1.4. Intolerancia a la Frustración 

 

Medrano et al., (2019) sostienen que a medida que las personas maduran, 

desarrollan la capacidad de controlar sus impulsos en situaciones difíciles y 

aprender a manejar la sensación subjetiva de frustración. Sin embargo, algunas 

personas muestran una capacidad limitada para reconocer o asumir su 

responsabilidad en medio de dificultades, lo que se conoce como intolerancia a la 

frustración. Esto se manifiesta a través de reacciones desagradables como 

irritabilidad y enojo.  
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En relación con ello, Ellis (2006) menciona que la intolerancia a la 

frustración se caracteriza por la presencia de creencias ilógicas e irracionales, que 

dificultan asumir las circunstancias tal cual son, debido a la imposición de ideas 

poco realistas y objetivas. Esto genera una discrepancia entre los deseos y la 

realidad. Reguera (2007) coincide con esta definición y plantea que esta creencia 

irracional lleva a considerar que es crucial obtener lo que uno se propone como 

meta o fin sin experimentar contratiempos o sufrimiento. Si no se logra lo deseado, 

se percibe como algo terrible. 

Además, la intolerancia a la frustración puede ocasionar dificultades en la 

conducta y problemas de adaptación social (Zhou et al., 2010), así como 

insatisfacción personal. Incluso, puede dar lugar a temores irracionales o 

psicopatologías (Mustaca, 2001). En la etapa adulta, por lo regular los individuos 

con intolerancia a la frustración presentan elevados niveles de neuroticismo 

(McCrae et al., 2002). 

En el ámbito académico, se ha evidenciado que la intolerancia a la 

frustración se relaciona con la manifestación de conductas desadaptativas. Por 

ejemplo, los individuos que suelen ser intolerantes a la frustración tienden a evitar 

materias o asignaturas académicas que consideran difíciles o desafiantes. Además, 

suelen procrastinar al momento de repasar o realizar sus trabajos, posponiendo el 

trabajo necesario para lograr los objetivos académicos. Asimismo, pueden 

abandonar tareas que perciben como difíciles o que requieren un esfuerzo adicional. 

Estas conductas desadaptativas, asociadas a la intolerancia a la frustración, 

pueden tener un impacto negativo en el desempeño escolar y en el desarrollo 

socioemocional de los menores (Mustaca et al., 2022). Presentando lo siguiente: 

 

2.1.4.1. Ansiedad. Se presenta al momento de enfrentar situaciones 

que se perciben como amenazantes, experimentando un bloqueo emocional que no 

corresponde a los parámetros normales. Este bloqueo emocional puede 

desencadenar un cuadro de ansiedad. Es común que estos individuos abandonen 

constantemente las cosas que comienzan o eviten involucrarse en situaciones que 

puedan generar estrés o malestar. La ansiedad puede surgir cuando las cosas no 
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salen como se esperaba. Es normal sentir ciertos síntomas de ansiedad cuando se 

enfrenta a situaciones frustrantes, pero cuando se refiere a la intolerancia a la 

frustración, estos síntomas pueden ser más intensos y prolongados. Es importante 

tener en cuenta que la ansiedad es una respuesta natural ante situaciones desafiantes, 

pero cuando se presenta de manera excesiva o persistente, puede afectar 

negativamente el bienestar y el funcionamiento diario de los individuos. 

 

2.1.4.2. Cambios Inexplicables de Objetivos. Se caracteriza por un 

deseo exagerado y sin justificación aparente, en el cual se abandona rápidamente 

cualquier objetivo al encontrarse con obstáculos mínimos. Esto conduce a la 

evitación del autocontrol como meta. En relación a la ansiedad, se observa una 

tendencia a evitar situaciones que se perciben como carentes de recompensa 

inmediata o que pueden generar estrés, lo cual lleva a la evasión o huida para evitar 

enfrentar dichas situaciones. 

 

 2.1.4.3. Procesos Internos de Justificación y Autoengaño. Se 

refiere a la acción de imaginar y establecer una realidad alterna, creando una que se 

ajuste a las expectativas y deseos de la persona, con el objetivo de otorgar la 

responsabilidad de sus propios deseos al entorno u otros. Según Dos Santos y 

Benevides (2014) los niños y adolescentes tienden a atribuir su propia 

responsabilidad a los demás, construyendo y creyendo en su propia narrativa como 

una forma de reinventar su experiencia. Esta dinámica contribuye a la intolerancia 

a la frustración, ya que obstaculiza la habilidad para afrontar situaciones 

problemáticas derivadas de las experiencias frustrantes. 

 Por lo tanto, la intolerancia a la frustración se caracteriza por la dificultad 

para postergar la gratificación y hacer frente a los problemas. De acuerdo con 

Begoña et al., (2018) esto está relacionado con una autorregulación emocional 

deficiente. En este sentido, cuando un niño percibe una situación como 

desagradable, tiende a expresar su frustración a través de un lenguaje intolerante, 

utilizando frases autocríticas o punitivas, así como atribuir culpas a alguien o a sí 

mismo. También puede emplear un lenguaje, expresando que no puede soportar el 
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hecho o de desamparo, refiriéndose a sí mismo de forma negativa. Estas formas de 

comunicación direccionan a generar un autoconcepto negativo. 

 Asimismo, ello desencadena principalmente dos emociones, la ira y la 

tristeza. De hecho, se puede entender la frustración como un proceso similar al 

duelo, ya que implica la pérdida de algo deseado. La respuesta emocional resultante 

es la tristeza, y si percibe que esta pérdida es injusta, puede experimentar también 

ira. 

 

2.2. Teorías de Estudio 

 

2.2.1. Teoría de la Frustración-Agresión 

 

Hubbard et al., (2010) refieren que la frustración es producto de una 

agresión reactiva, que se caracteriza por una respuesta hostil o impulsiva, y puede 

dar lugar a problemas psicopatológicos durante la adolescencia temprana. Ello 

puede ser comprendido desde un enfoque conductual, el cual es adoptado en esta 

investigación, donde la agresión se considera como una respuesta que surge debido 

al impedimento o limitación de un objetivo (Dollard et al., 1939). En otras palabras, 

el sentirse frustrado podría o no conducir a un repertorio comportamental agresivo, 

pero cualquier comportamiento agresivo tiene su origen en un evento frustrante.  

Esta teoría se establece en base a tres pilares esenciales. En primer lugar, la 

frustración provoca que la persona exhiba agresividad hacia los demás, ya sea de 

manera física o psicológica. En segundo lugar, las conductas agresivas y reacción 

del sujeto son el resultado acumulativo de frustraciones no resueltas desde la 

infancia. En tercer lugar, después de llevar a cabo la agresión hacia otra persona u 

objeto, el impulso agresivo disminuye, lo que contribuye a la estabilidad emocional. 

Según Baron y Byrne (2005) cuando las personas experimentan frustración, 

su respuesta tiende a ser agresiva. De acuerdo a esta perspectiva, cada acto agresivo 

de un individuo está precedido por una sensación de frustración. Sin embargo, 

investigaciones, como las realizadas por Carrasco y González (2006), han 

evidenciado que estas aseveraciones no son del todo precisas. No todas las personas 
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que experimentan frustración responden con conductas agresivas. En cambio, 

pueden experimentar una variedad de emociones, como nostalgia, angustia e 

incluso depresión. Algunas personas intentan superar la frustración y superar los 

obstáculos que les impiden alcanzar el placer y el objetivo deseado. Por lo tanto, se 

entiende que el comportamiento agresivo de un sujeto no es una forma o reacción 

automática e inherente a la frustración. 

 

2.2.2. Teoría Generalizada de la Frustración 

 

Las reacciones ante la frustración pueden manifestarse tanto en el plano 

psicológico como fisiológico, lo cual amplía la perspectiva más allá del enfoque 

puramente psicoanalítico. Rosenzweig (1954) identifica tres niveles en los que se 

manifiestan estas respuestas, siendo a nivel inmunológico, autónomo y cortical. 

 

2.2.2.1. Representación de la Frustración. Se puede manifestar de 

forma individual en dos circunstancias específicas, las cuales pueden ser 

internalizadas o desplazadas, dependiendo de la persona. Estas situaciones son los 

obstáculos al yo, donde la persona experimenta frustración debido a un objeto, 

obstáculo o persona, y los obstáculos al superyó, donde la persona se expone a 

críticas y es juzgada por otros sin considerar las consecuencias emocionales para la 

persona misma. 

 

2.2.2.3. Respuestas de la Frustración. Aquellas personas que 

experimentan frustración de manera negativa muestran distintas reacciones hacia 

los factores que perciben como estresores. Según Lang et al., (1990) la frustración 

se caracteriza por tener una carga emocional negativa (aversiva) y un nivel variable 

de activación (excitación) que puede variar en intensidad. Por su parte, Rosenzweig 

(1967) menciona que existen dos formas de respuestas emocionales que pueden 

manifestar las personas. 
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2.2.2.3.1. En Función de la Dirección de la Agresión. Se distingue la 

respuesta extra-punitiva, donde la persona canaliza su agresividad hacia el entorno 

como resultado de su frustración. Por otro lado, la respuesta intrapunitiva se dirige 

hacia uno mismo, generando sentimientos de culpa y enfado hacia la propia 

persona. Se menciona también que en primera instancia la persona analiza su 

condición, reconociendo su estado de frustración tanto en el ambiente como en sí 

mismo. Esta situación parece ser una respuesta que involucra la aceptación de lo 

ocurrido y el mejoramiento en la forma de enfrentar la adversidad. 

 

2.2.2.3.2. En Función del Tipo de Respuesta. Se tiene por el tipo de 

impedimento que prevalece, donde el individuo reconoce claramente la dificultad 

que le está causando problemas. Luego está el tipo de defensa del yo, que se refiere 

al estado total de la personalidad que tiene como objetivo aceptar una situación 

frustrante. Por último, se encuentra el tipo de persistencia de la necesidad, que se 

centrar en explorar y buscar alternativas a los desafíos planteados por la situación 

problemática frustrante. Esto implica buscar información y obtener un sólido apoyo 

informativo para encontrar una salida o solución que conduzca a una mejora 

emocional y bienestar. 

 

2.2.3. Teoría de Frustración de Ellis 

 

En cuanto a esta teoría, el concepto de frustración se utilizó inicialmente en 

el contexto de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), describiéndolo 

como la idea de no soportar o aguantar algún hecho (Hidalgo & Soclle, 2011). En 

relación a ello, existen tres creencias irracionales primarias asociadas a la 

frustración. La primera se refiere a la meta de afecto/ aprobación, donde la persona 

siente la necesidad de obtener la aprobación y afecto de personas importantes para 

ellos. La segunda se relaciona con el objetivo de habilidad personal o 

competencia/éxito, donde se exige ser competente, evitar errores y alcanzar los 

objetivos. Por último, está la creencia relacionada con la meta de bienestar, donde 



31 
 

se espera obtener fácilmente lo que se desea, sin experimentar sufrimiento (Ellis & 

Grieger, 1990). 

Estas creencias irracionales primarias están estrechamente vinculadas al ser 

tolerante frente a la frustración. Aquellas personas con intolerancia a la frustración 

se orientan a presentar estas características o pensamientos, como el deseo de recibir 

aprobación, ser competentes y lograr sus metas sin dificultad, creyendo que 

merecen todo esto y no deberían enfrentar adversidades en el proceso. 

Además, se destacan tres aspectos que aclaran la persistencia de estas 

convicciones irracionales: el ser intolerante a la frustración, los mecanismos de 

defensa y las manifestaciones secundarias. Principalmente, el primero en mención 

proviene de la creencia irracional de buscar un bienestar inmediato, evitando así 

cualquier incomodidad o sufrimiento (Medrano et al., 2019). 

El modelo A-B-C, desarrollado por Ellis, describe cómo ante un evento, 

denominado A, surgen creencias o pensamientos identificados con la letra B, que 

conducen a consecuencias emocionales o conductuales identificados con la C (Ellis 

& Dryden, 1989). Los pensamientos representan las creencias o hipótesis que se 

generan en respuesta a un evento, y pueden ser racionales (relativas y no absolutas) 

o irracionales (absolutistas y dogmáticas), lo cual afecta la consecución de 

propósitos y metas de forma idónea. 

En términos de las consecuencias, estas pueden manifestarse mediante la 

exteriorización de conductas o emociones. Las emociones pueden ser apropiadas o 

inapropiadas en relación al evento, siendo las apropiadas saludables y las 

inapropiadas emociones no saludables experimentadas por la persona. En cuanto a 

las conductas, estas representan las respuestas observables y dependen del 

repertorio conductual que la persona ha desarrollado y aprendido hasta el momento, 

basado en sus modelos de pensamiento (Begoña et al., 2018). 

Por lo tanto, ser tolerante frente a la frustración se considera un aspecto 

fundamental en los criterios para el cuidado de la salud psicológica. Debido a que 

estas personas tienen la capacidad de ser más racionales, aceptando los errores 

propios y de los demás, y comprendiendo que el sufrimiento puede ser una parte 

natural del proceso para alcanzar metas a largo plazo. 
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2.3. Tolerancia a la Frustración en la Infancia 

 

Este fenómeno ha despertado interés en la comunidad científica, en razón 

de su estrecho vínculo con afecciones de índole psicológico. Evidenciado que, el 

presentar intolerancia a la frustración puede generar problemas en la esfera social, 

comportamental y afectar la satisfacción propia del niño (Rodríguez et al., 2009). 

Incluso en la adultez, puede contribuir al desarrollo de psicopatologías, 

enfermedades o fobias (Mustaca, 2001). 

Es importante destacar que, durante la infancia, los problemas relacionados 

con la frustración suelen ser comunes, aunque la capacidad de cada niño para 

tolerarla puede variar. Según Tobar y Mejía (2023) la intolerancia a la frustración 

se relaciona con las dificultades para la gestión de emociones y la aparición de 

alteraciones socioemocionales en niños y adolescentes. Además, se ha demostrado 

que la intolerancia a la frustración se asocia con otros aspectos como limitaciones 

en el comportamiento, rasgos ansiosos, cuadros depresivos, insatisfacción personal 

y perfeccionismo (Ventura-León et al., 2018).  

Sánchiz (2021) pone en manifiesto que, en la sociedad actual se ha 

observado cierta inclinación hacia la flexibilidad en la educación, lo cual conlleva 

a la crianza de niños que logran obtener todo lo que desean de sus padres a través 

de la manipulación. Esto ha resultado en un incremento de comportamientos 

neuróticos y egocéntricos en los niños. Con frecuencia, los padres evitan que sus 

hijos experimenten frustración, consintiéndolos en la mayoría de situaciones. 

Siendo habitual escuchar la siguiente expresión: Quiero que mi hijo tenga todo lo 

que yo no he tenido, con la errónea creencia de que de esta manera se obtendrá todo 

su amor y cariño. Además, los niños carecen de habilidades para la gestión de la 

impulsividad para retrasar una respuesta inmediata, lo cual se puede presentar en 

rabietas y/o berrinches (Jeronimus & Laceulle, 2017). 

Asimismo, durante la etapa escolar, es crucial que los niños aprendan a 

adaptarse a las reglas y estructuras para entender el contexto real de manera 

equilibrada. Sin embargo, para lograr este balance, es fundamental aprender a 
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gestionar y manejar las experiencias frustrantes. Para ello, se requiere de la 

participación activa tanto del entorno familiar como del entorno escolar, con el 

objetivo de promover un desarrollo integral en el niño o niña. 

Específicamente en el área académica, la poca capacidad para tolerar la 

frustración se relaciona con comportamientos maladaptativos, como evitar 

asignaturas difíciles, posponer el estudio o la realización de tareas, y abandonar 

aquellas que resultan desafiantes (Harrington, 2006). Además, se sostiene que la 

dificultad para ser tolerante a la frustración en los niños, puede generar sentimientos 

de tristeza e ira, de manera similar a un proceso de duelo. Este proceso implica 

experimentar una sensación de pérdida y tristeza por no obtener lo deseado, así 

como una percepción de injusticia que desencadena sentimientos de ira (Cuervo & 

Izzedin, 2007). 

Los menores que experimentan una rápida frustración reportan eventos 

sociales de mayor estrés en la familia y en la esfera amical, puesto que mantienen 

la percepción de un entorno hostil y rechazo por parte de otros (Laceulle et al., 

2015). Por lo tanto, ésta puede originarse a partir de la interacción de la persona con 

su medio social, en un proceso denominado transacción persona-entorno (Laceulle 

& Aken, 2018). Lo que puede llevar a consecuencias como dificultades en su 

desenvolvimiento psicosocial y un pobre desarrollo en sus habilidades intra e 

interpersonales (Caspi et al., 2016). 

Cuando un niño presenta intolerancia a la frustración no consigue lo que 

quiere, se enfada o se entristece excesivamente, se puede deber a lo siguiente: 

• Impulsividad e impaciencia. 

• Satisfacción inmediata de las necesidades. 

• Exigencia y/o autoexigencia. 

• Tendencia a desarrollar cuadros de ansiedad o depresión. 

A su vez, esta etapa caracterizada por el egocentrismo, genera que el niño 

tienda a creer que toda gira en torno a él, que merece todo y percibe cualquier 

bloqueo impuesto como una injusticia hacia él. Debido a ese discernimiento, ve al 

establecimiento de límites, reglar o cambios en la realidad como un impedimento 

para cumplir y satisfacer sus propios deseos, resultándole difícil entender la razón 
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por la cual no se le concede aquello que desea, teniendo una escasa habilidad para 

empatizar y ponerse en perspectiva de otros. 

 Además, el uso de la palabra “no” se convierte en un límite necesario que 

ayuda al niño a comprender que no puede conseguir todo lo que desea, que el mundo 

no gira exclusivamente a su alrededor y que los demás también tienen derechos y 

necesidades legítimas. En la misma línea, la frustración puede manifestarse en 

forma de gritos, golpes, rabietas, peticiones y quejas persistentes, siendo un 

comportamiento transitorio y temporal en respuesta a la incapacidad de obtener lo 

que se desea en ese momento. Cayendo una gran responsabilidad en los padres, 

quiénes deben saber que hacer frente a las expresiones de frustración de sus hijos 

(Ramos & Torres, 2014). 
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Capítulo III 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Perfeccionismo 

 

3.1. Definición 

 

 El análisis del perfeccionismo como una variable individual nace de la 

importancia de su presencia en el desarrollo y relación con diferentes 

psicopatologías y alteraciones de salud mental. Hasta principios de los años 90, los 

estudios se centraban en el perfeccionismo como una variable comprendida dentro 

de trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo - TOC y los trastornos de la 

conducta alimentaria - TCA (Vicent, 2012). 

En ese tiempo, la variable se encontraba desatendida por la comunidad 

científica. Hollender (1965) conceptualizó al perfeccionismo como un cuadro 

clínico, el cual conllevaba que la persona sea exigente consigo misma o con los 

demás, de acuerdo a los propios estándares de desempeño, relacionándolo a una 

forma de actuar desfavorable para cumplir estándares elevados que son impuestos 

en una situación específica.  

 Posteriormente, Burns (1980) elaboró una de las primeras pruebas 

psicológicas para evaluar el perfeccionismo. Su enfoque se basaba en una visión 

unidimensional del perfeccionismo, entendido como la autoimposición de 

estándares extremadamente altos, más allá de lo alcanzable o razonable. También 

incluía la idea de un esfuerzo incesante y compulsivo hacia metas que son 

prácticamente imposibles de alcanzar, así como la tendencia a evaluar el propio 

valor únicamente en términos de rendimiento y éxito. A esta tendencia de seguir 

elevadas pautas de rendimiento se le agrega una autoevaluación excesiva y juiciosa 

hacia uno mismo, asociado a un incremento de tensión e inquietud por caer en 

equivocaciones (Frost et al., 1990). 

En relación al perfeccionismo, Hewitt y Flett (1991) refieren que se trata de 

un rasgo que conforma a la persona, que se caracteriza por la formulación de 
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objetivos muy complicados de alcanzar para uno mismo o incluso otros, teniendo 

un nivel de preocupación y exigencia constante, guiado por la creencia de que el 

individuo no debe cometer errores, manteniendo la certeza de que las demás 

personas tienen elevadas expectativas del rendimiento propio. 

Tomando en cuenta ello, Oros (2003) menciona que este conjunto de 

exigencias autoimpuestas extremadamente rigurosas en relación a lo que la persona 

considera debería alcanzar, lo cual genera reacciones negativas ante el fracaso se 

denomina perfeccionismo. Siendo importante destacar que ello, no es exclusivo de 

edades mayores, ya que los niños; a su vez, pueden desencadenar cierto tipo de 

cogniciones e ideas perfeccionistas al establecer estándares elevados y metas 

exigentes, aspirando a objetivos difíciles de alcanzar, incluso casi imposibles. 

En consonancia con Egan et al., (2011), el ser perfeccionista puede 

entenderse como un procedimiento transdiagnóstico que puede desempeñar un 

papel en el inicio o mantenimiento de diversos trastornos psicológicos. Por lo tanto, 

resulta relevante considerarlo en el campo psicológico y psicoterapéutico, ya que 

puede ser un factor predictivo en el desarrollo de psicopatologías y generar 

interferencias en el tratamiento. 

Por lo tanto, el perfeccionismo puede ser entendido desde dos perspectivas: 

en cuanto a la primera, se la concibe como un rasgo que forma parte de la estructura 

de la personalidad de un sujeto; y en segundo lugar, se entiende como un constructo 

que se manifiesta en circunstancias específicas, que tiene la potestad para 

influenciar de manera adaptada o desadaptada en el medio social (Arana et al., 

2009). 

Según Stoeber et al., (2007) se observa una diferencia en cuanto a la 

adaptabilidad y desadaptabilidad del comportamiento perfeccionista. Los 

investigadores hacen una distinción basada en dos aspectos: objetivos 

perfeccionistas y preocupaciones perfeccionistas. Según esta clasificación, se 

identifican tres grupos de individuos: 

 El primer grupo denominado perfeccionistas saludables, son individuos 

presentan altas metas perfeccionistas pero bajas preocupaciones perfeccionistas. Es 

decir, establecen estándares elevados para sí mismos y se esfuerzan por alcanzarlos, 
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pero no experimentan una excesiva preocupación o ansiedad en relación con sus 

logros. Estos perfeccionistas son capaces de mantener un equilibrio saludable entre 

la obtención de la excelencia y la satisfacción propia. 

 El segundo grupo denominado perfeccionistas no saludables, se caracterizan 

por tener niveles altos tanto en metas perfeccionistas como en preocupaciones 

perfeccionistas. Estos individuos establecen estándares extremadamente altos y 

también experimentan una gran ansiedad y preocupación por cumplir con esos 

estándares. Esta combinación puede llevar a un mayor estrés, insatisfacción y 

malestar emocional. 

 El tercer grupo denominado no perfeccionistas, se caracterizan por tener 

niveles bajos tanto en metas perfeccionistas como en preocupaciones 

perfeccionistas. Estas personas no establecen estándares excesivamente altos ni se 

preocupan excesivamente por su desempeño. En general, tienen una actitud más 

relajada hacia los errores y la búsqueda de la perfección. 

 Según Keegan et al., (2022) en muchos casos el sujeto perfeccionista 

presenta las siguientes características: 

• Excesiva tendencia a la autocrítica.  

• Pensamiento centrado en los aspectos negativos. 

• Sobreestiman las ocasiones en que no cumplen con sus metas 

• Subestiman situaciones en que cumplen con la meta. 

• Focalizan casi todo su tiempo en una sola área. 

• Limitan toda actividad no relacionada con el logro.  

• Tendencia a juzgarse por lo que hacen y no por lo que son. 

• Autoevaluación en función de la productividad y logros alcanzados. 

En relación a ello, los sujetos perfeccionistas se complacen con las 

consecuencias asociadas, ya que las consideran como una evidencia real de que 

están alcanzando sus propios estándares, considerándolo una prueba de su 

capacidad de superación y logro. Esto debido a que el perfeccionismo tiende a 

perpetuarse a través de un enganche continuo en el que pensamientos, emociones y 

conductas interactúan reforzándose mutuamente. 
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El perfeccionismo puede implicar realizar esfuerzos continuos por alcanzar 

estándares de excelencia que son autoimpuestos, a pesar de las consecuencias 

negativas frecuentemente asociadas con ello, como el malestar psicológico, el 

desgaste de desempeño laboral o académico y en los vínculos interpersonales. Así 

como también diversos efectos cognitivos y comportamentales tales como 

dificultades para concentrarse, pensamientos reiterativos, baja autoestima, 

corroboraciones repetitivas, postergación, repetición de tareas y excesiva 

minuciosidad. 

En consecuencia, cuando los niños son sometidos a la presión de alcanzar 

altos estándares en el hogar y/o entorno educativo durante la etapa infantil, puede 

generar aspectos desadaptativos en su personalidad. Según Flett y Hewitt (2002), 

esto significa que cuando los niños se enfrentan a expectativas excesivamente altas 

y perfeccionistas, pueden experimentar consecuencias negativas en su desarrollo 

psicológico. 

 

3.2. Modelos Dimensionales 

 

La variable perfeccionismo ha tratado de ser explicada desde distintas 

perspectivas, existiendo dos modelos que plantean analizar el perfeccionismo; uno, 

concibiéndolo como una variable de solo una dimensión y otro optando por una 

postura de varias dimensiones que explican a dicho constructo. 

 

3.2.1. Modelo Unidimensional 

 

Según Aguilar y Castellanos (2016) en las primeras aproximaciones 

referentes al perfeccionismo se entendía desde un punto de vista unidimensional y 

negativo, poniendo el foco de atención solamente en los contenidos cognitivos auto 

orientados al individuo (enfoque intrapersonal) y al aspecto desadaptativo 

(psicopatológico). Proponiendo que, el perfeccionismo se define como un 

constructo unidimensional.  
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Dicha visión se refleja en las subescalas de perfeccionismo incluidas en 

diversos métodos de evaluación más extensos, como el Eating Disorders Inventory 

y el Obsessive Beliefs Questionnaire (Burn, 1980). Estas mediciones respaldan la 

postura para entender que el perfeccionismo se explica mejor con un solo factor, en 

lugar de un conjunto de dimensiones separadas. 

Por su parte Hewitt et al., (2003) criticaron esta perspectiva debido a que se 

trata de un modelo autónomo y unidimensional que enfatiza la importancia de la 

cognición, minimizando la relevancia de las dinámicas relacionales y pasando por 

alto la plenitud de la experiencia. Sin embargo, Shafran et al., (2003) señalan que 

su intención no era capturar una disposición de la personalidad, sino más bien 

entender en mayor medida el perfeccionismo clínico que obstaculiza el proceso de 

tratamiento de trastornos ubicados en el primer eje. Sugieren que los procesos 

interpersonales no son requeridos para mantenerlo. 

Finalmente, los investigadores mencionados consideraron que era mejor 

partir de una conceptualización que considere más de un factor, teniendo en cuenta 

un conjunto de componentes en la esfera personal y social, reflejando en ello un 

modelo con dimensiones independientes al interior del constructo perfeccionismo. 

 

3.2.2. Modelo Multidimensional 

 

Es el modelo más estudiado y mejor aceptado, se comprende al 

perfeccionismo como un constructo de naturaleza multidimensional; reconociendo 

dentro del mismo aspectos intrapersonales e interpersonales (Hewitt & Flett, 1991). 

Posteriormente se realizaron algunas adiciones, debido a que se encontró que el 

desempeño y la autoevaluación de sujetos perfeccionistas no solo estaba 

condicionada por la motivación de logro o éxito referentes a sus propias cualidades, 

sino que además atendían a una gran necesidad de aprobación y aceptación por parte 

de sus pares (Hewitt et al., 2003). Ello dio pie a tres modelos explicativos de mayor 

relevancia, puesto que guiaron la creación de valiosas herramientas de medición. 
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3.2.2.1. Modelo de Frost. Este modelo plantea una división de seis 

dimensiones referidas al perfeccionismo (1990, citado en Carrasco et al., 2010). 

Cuatro aspectos asociados al perfeccionismo en relación al individuo mismo 

como; estándares personales, que hace referencia a la predisposición de plantear 

objetivos muy elevados hacia la propia persona, generando una rigurosa 

autoevaluación; preocupación por los errores, definida como una respuesta 

desfavorable ante las equivocaciones, percibiendo al fracaso como un factor que 

merma la imagen y aprobación social; dudas sobre acciones, tendencia a dudar 

excesivamente sobre el trabajo realizado, teniendo una sensación de insatisfacción 

a pesar de terminarlo, ya que se considera aún se podría hacer mejor y; 

organización, el cual hace mención a la relevancia que pone la persona a tener todo 

en su entorno de manera impecable e intachable incluyéndose a sí mismo en esos 

parámetros. 

Dos aspectos centrados en el perfeccionismo que representan las demandas 

de los padres, como expectativas parentales, es decir, el sujeto tiende a considerar 

que sus padres guardan expectativas elevadas sobre sí mismo y, la crítica parental, 

definida como una vivencia personal que percibe a los progenitores demasiado 

exigentes y juiciosos a la hora de cometer algún desacierto. 

 

3.2.2.2. Modelo de Hewitt y Flett. Sugieren que podría explicarse el 

perfeccionismo a nivel multidimensional distribuido en tres dimensiones: 

 

3.2.2.2.1. Perfeccionismo Auto-Orientado. Comprende la dimensión 

intrapersonal de perfeccionismo, incluye en sí comportamientos, motivaciones y 

actitudes que tienen como origen el individuo propio y se dirigen hacia sí mismo 

(Sherry et al., 2007). Se puede describir como la demanda interna de alcanzar la 

perfección, con una fuerte atención en los errores o equivocaciones que puede 

cometer uno mismo, así como en cualquier detalle que no se acerque a los ideales 

autoimpuestos por el individuo. Esto puede llevar a un patrón de pensamiento 

sesgado, en el que se tiende a evaluar las cosas en términos de todo o nada. La 
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persona presenta una tendencia a evaluarse de forma inflexible centrando la 

atención en los defectos y fallos de sí mismo. 

 

3.2.2.2.2. Perfeccionismo Orientado Hacia Otros.  La atención se 

dirige hacia el comportamiento de los demás, evaluándolos de manera crítica en su 

desempeño y exigiéndoles la perfección. Está estrechamente relacionado al aspecto 

interpersonal del perfeccionismo que surge para sí mismo, pero en este caso, 

dirigidos a otros (Hewitt & Flett, 2002). Individuos con altos puntajes en la 

dimensión referida, manifiestan expectativas y creencias poco acordes a la realidad 

en relación a las capacidades y desempeño de las demás personas, poseen un 

sistema de evaluación altamente crítico con exigencias hacia los demás de alcanzar 

niveles de perfección. Personas con estas características suelen generar climas de 

insatisfacción e incluso dificultades en el establecimiento de relaciones con otras 

personas, es común identificar la pérdida de vínculos significativos y la presencia 

de problemas interpersonales. 

 

3.2.2.2.3. Perfeccionismo Socialmente Prescrito. La demanda de 

perfección se enfoca en la percepción los demás hacia el individuo, considerando 

que, si no se cumplen las expectativas planteadas por los sujetos del medio social, 

se enfrentará al rechazo por parte de ellas (Flett et al., 2003). También se le 

considera un componente interpersonal del perfeccionismo, que se pone en 

evidencia en el momento que la persona interpreta que las expectativas y demandas 

perfeccionistas se originan a partir de los otros dirigidas hacia el propio individuo 

(Sherry et al., 2007). Sujetos que mantienen elevados puntajes en esta dimensión, 

expresan que es su entorno el que los presiona para lograr estándares poco realistas 

y excesivamente altos, creyendo que constantemente son evaluados de forma severa 

y estricta por los mismos. Es fundamental para estos individuos mantener y recibir 

la aprobación de sus pares, estando ello estrechamente vinculado a conductas y 

emotividad desproporcional a la realidad. 

A partir de lo presentado, Martin y Richard en el 2004, refieren que, algunas 

dimensiones del primer modelo, guardan relación con el segundo modelo; como se 
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da en las dimensiones de elevados estándares personales, indecisión en pautas de 

actuación y excesiva preocupación por los errores; dimensiones que podrían 

asociarse con la dimensión perfeccionismo auto orientado. 

 

3.2.2.3. Modelo de Oros. Tomando en cuenta los postulados de 

anteriores, Oros (2003) plantea que el perfeccionismo en la infancia se puede 

entender a partir de dos dimensiones: 

 

3.2.2.3.1. Autodemandas. Se caracterizan por establecer estándares 

extremadamente altos y esforzarse de manera compulsiva hacia metas que son 

prácticamente inalcanzables. Estos estándares suelen ser poco realistas y van de la 

mano con la creencia de que el valor personal depende del logro. Además, los 

perfeccionistas tienden a evaluar constantemente su desempeño y tener una 

autocrítica excesiva. Estas creencias y actitudes suelen ser persistentes e inflexibles, 

y pueden manifestarse en pensamientos irracionales como: tengo que ser el número 

uno o siempre debo salir victorioso. Asimismo, involucra un perfeccionismo 

autoorientado, donde los menores tienden a autoexigirse ser perfectos y no caer en 

equivocaciones al actuar. 

 

3.2.2.3.2. Reacción ante el Fracaso. Se refiere a la presión interna que 

uno se impone, lo cual puede generar temor hacia el fracaso y provocar reacciones 

negativas. Esta presión es el resultado de una percepción dicotómica en la que se 

considera necesario ser una persona perfecta en todos los aspectos, y cualquier 

desviación de ese ideal se interpreta como un completo fracaso. Es así que, se 

predispone a una conducta de constante inquietud por perfeccionar la autoimagen 

y el yo. Siguiendo a Oros (2005) a nivel intrapersonal, se experimentan 

pensamientos inquietantes y tendencia a culpabilizarse a uno mismo por no haber 

alcanzado la meta propuesta, reflejando emociones y actitudes vinculadas al fracaso 

como: culpa/ remordimiento, malestar y autocastigo. 
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3.3. Teorías de Estudio 

 

La explicación teórica sobre el perfeccionismo puede variar y centrarse en 

diferentes aspectos dependiendo del enfoque psicológico adoptado. 

 

3.3.1. Teoría Cognitivo-Conductual 

 

El entendimiento de lo referente al perfeccionismo infantil, se remonta a los 

postulados iniciales del cognitivismo que planteaba que el individuo desarrolla 

creencias, esquemas e ideas en lo que se comprende como mente y que estos 

mismos juegan un rol vital en el comportamiento; siendo una de las bases que 

expone de manera clara y objetiva el desarrollo de las alteraciones emocionales y/o 

comportamentales. Debido a que, la presencia de cogniciones negativas afecta el 

modo de actuar del individuo (Greenspon, 2000). 

Desde la perspectiva de Ellis y Grieger en el año 1990, las creencias 

irracionales se refieren a deseos imperativos de perfección que abarcan aspectos 

relacionados con uno mismo, los demás y la vida en general. De acuerdo a los 

planteamientos de la Terapia Racional Emotiva, existe un tipo de creencia ilógica 

que puede generar dificultades en la autopercepción y sentimientos de minusvalía, 

siendo esta la siguiente: Las personas deben alcanzar el éxito en todas las áreas de 

la vida. Esta creencia es falsa debido, entre otras razones, a que establece estándares 

absolutos para evaluar el propio valor. El carácter absoluto de estos estándares es 

una característica del perfeccionismo más patológico. En este sentido, el problema 

no reside tanto en los eventos en sí, sino en cómo se interpretan, y estas 

interpretaciones suelen ser ilógicas e irracionales. 

Según la concepción de Oros (2003), las perturbaciones son el producto de 

cómo el individuo interpreta su entorno en adición a las creencias que adquiere 

sobre sí, sobre el mundo y sus semejantes. En cuanto a los infantes que suelen ser 

perfeccionistas, Ventura-León et al., (2018) refieren que las creencias absolutistas 

tienen el fin de orientarlos a cumplir objetivos irreales o inalcanzables, 

experimentando en consecuencia, emociones desagradables, desproporcionales e 
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intensas en relación al hecho, sumado a una percepción global de sí mismos como 

un fracaso. No obstante, el criterio de irracionalidad que caracteriza a estos 

pensamientos, se asocia a inflexibilidad y rigurosidad en los esquemas mentales, 

conduciendo al punto de ser radicales con uno mismo, es decir, autoimponerse 

castigos en función de sus méritos.  Por lo tanto, en vez de generar una motivación 

beneficiosa y direccionar un sano desempeño y crecimiento, provoca que los 

menores se sometan a sí mismos a dichos dogmas y se empujen a desarrollar un 

cuadro ansioso, depresivo o de estrés. 

 

3.3.2. Teoría Psicodinámica  

 

Greenspon (2000) sostiene que la perspectiva psicodinámica coincide con 

la teoría cognitivo-conductual en relación a los mensajes autocríticos de naturaleza 

perfeccionista. Además, argumenta que es necesario enfocarse en los problemas 

afectivos subyacentes, que incluyen sentimientos de aceptación y valía personal, 

inferioridad, vergüenza y coherencia de la experiencia propia. Se plantea el interés 

por comprender por qué una persona continúa generando mensajes autocríticos a 

pesar de las aparentes consecuencias perjudiciales. 

En este sentido, se puede tomar en consideración el planteamiento de 

McKay en el año 1991, quién menciona y conceptualiza el refuerzo de la autocrítica 

patológica. Para dicho autor, existen tanto procesos de refuerzo positivo como de 

refuerzo negativo que contribuyen a mantener este patrón de pensamientos e ideas. 

 

3.3.2.1. Reforzamiento Positivo de la Crítica. Existen tres formas 

en las que se puede experimentar este tipo de reforzamiento; en primer lugar, la 

juicio propio permite al sujeto regir su comportamiento en relación a sus principios, 

reglas y valores de vida; en segundo lugar, al compararse con los demás, aunque 

generalmente salga perdiendo, cuando logra superar a los demás obtiene un 

refuerzo positivo que dificulta abandonar esa conducta; y en tercer lugar, al alcanzar 

los estándares perfeccionistas, aunque el refuerzo no sea constante, cuando se 
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produce, genera un sentimiento de satisfacción tan intenso que motiva a la persona 

a persistir en la búsqueda de esas metas. 

 

3.3.2.2. Reforzamiento Negativo de la Crítica. Se refiere al manejo 

de emociones desagradables como malestar, culpa, temor al rechazo o frustración 

para evitar experimentarlas en situaciones futuras. Siendo importante identificar 

que tanta relevancia se les otorga a dichos comentarios, ya que estas cogniciones y 

conductas pueden llevar a la manifestación de síntomas depresivos, especialmente 

relacionados con el miedo a cometer algún error y al perfeccionismo socialmente 

impuesto (Flett et al., 2005). 

Según Amores (2017), las dimensiones del perfeccionismo se ven 

relacionadas con el miedo al fracaso, cometer errores y pérdida del control, ya que 

existen tres consecuencias asociadas a ello; la devaluación de la propia autoestima, 

el no-auto castigo y el temor a una pérdida del prestigio social. 

 

3.4. Causas del Perfeccionismo 

 

La investigación sobre los antecedentes y las causas del perfeccionismo es 

restringida, y gran parte de los estudios señalan que los orígenes de este rasgo se 

encuentran en las vivencias del individuo en su ambiente familiar. Aun así, debido 

a la naturaleza multidimensional del perfeccionismo, es necesario tener en cuenta 

que su desarrollo se encuentra influenciado por una extensa gama de factores, que 

incluyen tanto aspectos internos como externos a la persona, los cuales pueden 

interactuar entre sí. En este sentido, Flett et al., (2003) presentaron un modelo 

transaccional de la evolución del perfeccionismo que busca integrar las diversas 

teorías existentes. Según este modelo, el perfeccionismo surge como resultado de 

las transacciones complejas entre el ambiente y el individuo, este se ve influenciado 

por una combinación de aspectos externos e internos. Estos aspectos pueden incluir 

características personales, experiencias de crianza, presiones sociales y culturales, 

entre otros. Es importante reconocer que el perfeccionismo es una variable 
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dinámica y compleja, y que su comprensión requiere de un enfoque holístico que 

considere múltiples influencias. 

 

3.4.1. Aspectos Internos del Sujeto 

 

 Existen varios aspectos individuales que podrían generar la presencia de 

manifestaciones perfeccionistas, entre los cuales se destacan el temperamento, el 

estilo de apego y los componentes genéticos. 

 

3.4.1.1. Temperamento. Se refiere a los patrones de respuestas 

emocionales automáticas que una persona exhibe frente a los estímulos del entorno. 

Se considera que el temperamento tiene una base genética moderadamente 

heredable y tiende a ser estable en el transcurso de toda la vida, independientemente 

del aprendizaje social y de la cultura. Asimismo, según Cloninger, (1986) existe 

evidencia que sugiere que el temperamento de un individuo puede ser un 

componente para la manifestación de una actitud perfeccionista. 

De acuerdo a Kobori et al., (2005), las personas que evitan la novedad, que 

son muy dependientes del refuerzo externo (provenientes de otros) y que persisten 

en su intento por alcanzar sus metas a pesar de la fatiga y la frustración, son más 

propensos a desarrollar una actitud perfeccionista. En relación al estilo parental de 

crianza y la influencia del sistema de inhibición conductual en el perfeccionismo 

desadaptativo, Turner y Turner (2011) mencionan que estas variables pueden actuar 

como copredictores. Su estudio pone en evidencia que los estilos parentales ejercen 

una influencia significativa en la estimación del desarrollo de perfeccionismo en 

individuos con niveles bajos de sistema de inhibición conductual. A la vez, 

individuos con altos puntajes se considera como un anticipador relevante para el 

perfeccionismo desadaptativo, tanto el estilo de crianza como el sistema de 

inhibición  

 

3.4.1.2. Estilo de Apego. Según Bowlby (1988) y sus planteamientos 

sobre el apego, los vínculos tempranos de apego entre el individuo y sus figuras 
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parentales repercuten en la evolución del enfoque general del individuo hacia las 

conexiones con otros individuos. Siendo importante identificar si, se existe algún 

vínculo entre un estilo de apego inseguro y la presencia de rasgos perfeccionistas. 

En relación a ello, Chafloque (2018) encontró que sujetos que 

experimentaron un apego inseguro en la etapa infantil, caracterizado por la falta de 

respuesta emocional, inconsistencia en el cuidado o la presencia de relaciones 

disfuncionales, pueden ser más propensas a desarrollar rasgos perfeccionistas en su 

vida adulta. La inseguridad en las relaciones tempranas puede llevar a una búsqueda 

excesiva de validación y aceptación, así como a una preocupación constante por el 

cumplimiento de estándares elevados y la evitación del fracaso.  

Además, se encontró que el estilo de apego ansioso está relacionado con 

aspectos del perfeccionismo como la indecisión sobre el actuar propio, la inquietud 

por cometer equivocaciones, los estándares personales exigentes, las críticas 

paternas y las expectativas paternas elevadas. Esto sugiere que sujetos que 

presentan un apego de tipo ansioso tienden a ser más propensas a experimentar una 

mayor preocupación por cometer errores, a tener altos estándares para sí mismos y 

a ser influenciadas por las expectativas y críticas de sus figuras parentales (Martín-

Vivar, 2013). 

Por otro lado, el estilo de apego evitativo se ha asociado principalmente con 

la preocupación por los errores. Los sujetos que presentan un apedo de tipo evitativo 

tienden a evitar la cercanía emocional y pueden sentir dificultades para confiar en 

los demás. Esta evitación emocional puede llevar a una mayor preocupación por los 

errores, ya que se esfuerzan por mantener un control riguroso sobre su desempeño 

y evitar cualquier situación que pueda llevar a la crítica o el rechazo. 

 

3.4.1.3. Componentes Genéticos. Se ha observado que los sujetos 

perfeccionistas presentan un factor genético disposicional moderado (Iranzo-Tatay 

et al., 2015). Dichos autores estudiaron la heredabilidad del perfeccionismo en 

gemelos, encontrando que existe una influencia genética en la predisposición al 

desarrollo de rasgos perfeccionistas. Sin embargo, es relevante mencionar que la 

heredabilidad no implica que el ser perfeccionista sea completamente determinado 
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por los genes, ya que la interacción con el entorno también desempeña un papel 

significativo en su manifestación. 

Además de los estudios con gemelos, existe un estudio guiado por Hobgood 

(2011) que examinó la correlación entre rasgos de personalidad, incluido el 

perfeccionismo con tres grupos sanguíneos A, B y O. Dando a conocer que existe 

una asociación entre el grupo sanguíneo B y una mayor tendencia hacia una 

personalidad perfeccionista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este 

hallazgo es único y requiere más investigación para confirmar su validez y 

comprender mejor su significado. Siendo importante destacar que tanto la 

investigación con gemelos como el estudio sobre grupos sanguíneos sugieren que 

los aspectos genéticos pueden influir en la predisposición al perfeccionismo. No 

obstante, es importante recordar que el desarrollo del perfeccionismo es complejo 

y está influenciado por múltiples factores, incluidos los aspectos ambientales y la 

influencia genético-ambiental. 

 

3.4.2. Aspectos Externos del Sujeto 

 

La investigación sugiere que las características de las relaciones padre e hijo 

en el transcurso de la infancia dentro del contexto familiar, son antecedentes de 

manifestaciones perfeccionistas. Flett et al., (2002) identificaron modelos 

explicativos justificantes de como el proceder de los padres influye en el desarrollo 

del perfeccionismo, teniendo a tres modelos que describen ello con claridad. 

 

3.4.2.1. Modelo de Aprendizaje Social. La clásica teoría del 

aprendizaje social propone que en las primeras etapas de vida se aprende mediante 

un proceso de observación del comportamiento de los sujetos del entorno y medio 

social. En relación con el perfeccionismo, se sostiene que los hijos de familias 

perfeccionistas tienden a tener características individuales de las mismas 

condiciones al imitar y observar las conductas de los padres (Caitlin-Cook & 

Kearney, 2014). Es así que se reproduce un modelo perfeccionista a vista de los 

hijos durante la infancia, donde se adoptan las altas demandas y el pensamiento de 
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estilo perfeccionista de los padres, se comparte de igual manera la meticulosidad, 

la relevancia en cuanto a la organización, el rechazo ante los desaciertos, entre otros 

aspectos. 

Sin embargo, también es posible que algunos niños idealicen a sus padres y 

traten de imitar al cuidador que perciben como perfecto. Appleton et al., (2010) 

mencionan que en muestras tanto de niños como de padres han encontrado 

evidencia que respalda el supuesto de la transmisión intergeneracional del 

perfeccionismo. Esto sugiere que existe una influencia directa de los padres en la 

adquisición del perfeccionismo por parte de sus hijos, ya sea a través de la 

observación e imitación de sus comportamientos perfeccionistas o mediante la 

idealización y la búsqueda de alcanzar sus estándares aparentemente perfectos. 

 

3.4.2.2. Modelo de Reacción Social. El perfeccionismo nace de una 

respuesta a un entorno hostil en el que el niño se encuentra, y se desarrolla como 

una forma de hacer frente a un mundo difícil y duro (Flett et al., 2002). El infante 

llega a creer que al alcanzar la perfección evitará críticas y el dolor. En oposición a 

lo mencionado anteriormente, en la reacción social los perfeccionistas son más 

vulnerables y, por lo tanto, desarrollan un menos adaptativo tipo de perfeccionismo. 

Este modelo encuentra apoyo en casos de individuos que son perfeccionistas 

a raíz de abuso físico experimentado en etapa infantil o de ser criados en entornos 

opresivos y exigentes. Existe evidencia que indica que un estilo de crianza hostil, 

excesivamente severo o autoritario está asociado con el inicio del perfeccionismo. 

Siendo que un elevado control y exigencia junto a un bajo nivel de sensibilidad 

hacia las necesidades del niño configuran un estilo autoritativo de crianza. 

La coerción mental inducida por los progenitores también se considera un 

aspecto determinante para la manifestación de rasgos perfeccionistas. Ello hace 

referencia a un estilo parental donde los progenitores priorizan absolver sus 

necesidades y dificultades de índole emocional en lugar de considerar las 

necesidades de sus hijos en las relaciones parentales (Miano, 2020). Estudios como 

el de Craddock et al., (2009) han demostrado que un perfeccionismo patológico o 

desadaptativo, se predice por la crianza autoritaria con una elevada coerción 
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psicológica, en tanto que el perfeccionismo sano o adaptativo, solo se predice por 

un tipo de crianza democrático. Por lo tanto, se ha demostrado que la coerción 

psicológica ejercido por los progenitores es un posible predictor del perfeccionismo 

desadaptativo (Soenens et al., 2005). 

 

3.4.2.3. Modelo de Expectativas Sociales. De acuerdo a este 

modelo, la fuente del ser perfeccionista radica en las expectativas e ideales que 

manifiestan los progenitores. Cuando el hijo siente que no satisface los ideales 

esperados, experimenta emociones relacionas a la desesperanza. Por otro lado, si 

logra cumplirlas, manifiesta emociones de mayor favorabilidad como incremento 

de la valía personal. Lo que indica que hijos cuyos progenitores tienen elevadas 

expectativas, irreales y absolutistas, cuentan con mayor predisposición a formar un 

perfeccionismo desadaptativo (Flett et al., 2002). 

Haciendo una distinción con los modelos anteriores, los anhelos parentales 

y aceptación condicional, explican de una forma más precisa el desarrollo del 

perfeccionismo socialmente prescrito en estudiantes (Speirs-Neumeister, 2004). 

Asimismo, en este caso el menor no será perfeccionista por imitación, sino como 

resultado de buscar refuerzos positivos y evitar el castigo. Sin embargo, los ideales 

paternos no se consideran determinantes para la manifestación de dichas 

problemáticas; es decir, el simple hecho de que los progenitores tengan elevadas 

expectativas sobre el futuro de sus hijos no necesariamente conducirá a patrones 

perfeccionistas en ello. 

 

3.4.2.4. Otros Aspectos Externos. Existen otros factores externos al 

entorno familiar que también pueden influir en el desarrollo del perfeccionismo. El 

contexto educativo, por ejemplo, es un importante entorno de socialización para los 

individuos. Donde el comportamiento de los actores educativos como docentes y 

pares, así como el tipo de enseñanza pedagógica son relevantes, ya que si se enfatiza 

en las equivocaciones, comentarios severos y emociones desfavorables, podrían 

crear un espacio para el desarrollo de rasgos perfeccionistas. 



51 
 

Además, ciertos componentes del entorno social y cultural pueden 

desempeñar un rol importante en el origen del perfeccionismo. Según Marten-

Dibartodo y Rendón (2012) las diferencias en las características de los padres de 

individuos perfeccionistas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, pueden estar 

relacionados con variables culturales como las presiones, relojes y expectativas en 

la sociedad. 

Entendiendo lo mencionado, se debe destacar que el análisis sobre los 

factores causales del perfeccionismo presenta limitaciones. Sin embargo, en alguna 

medida se han podido tener hallazgos que han brindado evidencia sobre el complejo 

y multicausal estudio que engloba al perfeccionismo. Donde diversos factores 

interactúan de manera recíproca para vulnerar al sujeto en el desarrollo del 

perfeccionismo, incluyendo características individuales, dinámicas familiares, 

presiones ambientales y aspectos culturales específicos. 

 

3.5. Perfeccionismo en la Infancia 

 

 Gran parte de los trabajos en relación a esta variable, se han enfocado en el 

análisis en población juvenil universitaria y adulta. Por lo que, la investigación de 

ello en etapas menores como la infancia o adolescencia aún es un área de 

investigación poco explorada.  

Según Morris y Lomax (2014) la literatura se ha enfocado en vislumbrar los 

atributos desfavorables del perfeccionismo, evidenciando de manera contundente 

que este rasgo, que forma parte de la persona, representa un factor de vulnerabilidad 

psicológica durante la infancia. Ello se fundamenta en el creciente índice de 

prevalencia de trastornos en edades más jóvenes, así como en el rol que desempeña 

el perfeccionismo como desencadenante de situaciones de riesgo (Flett & Hewitt, 

2013). De acuerdo con esto, se ha observado que las dimensiones desadaptativas 

del perfeccionismo, como el perfeccionismo socialmente prescrito, el temor e 

inquietud por las equivocaciones, la búsqueda de aceptación y la autoexigencia, se 

han asociado con diversos trastornos psicológicos en niños, como cuadros ansiosos, 
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depresivos, mixtos, alteraciones de la conducta alimentaria y dificultades intra e 

interpersonales (Arslan, 2011). 

En ese sentido, para comprender el perfeccionismo en los niños, se han 

estudiado a grupos que incluyen tanto a niños como a sus progenitores para conocer 

qué aspectos, dentro del contexto familiar, influyen en la presencia de rasgos 

perfeccionistas. Examinando aspectos como el estilo de crianza perfeccionista, la 

coerción psicológica ejercida por los padres y los ideales impuesto por las madres. 

Además, se ha explorado la perspectiva de los niños hacia aspectos vinculados con 

la educación y afecto recibido en la familia y cómo ello incide en su perfeccionismo.

 Igualmente, la investigación sobre el perfeccionismo en niños, ha incluido 

el estudio de muestras particulares, como escolares que presenta elevadas 

capacidades para comprender mejor las características y los factores asociados con 

el perfeccionismo en estos grupos. Por último, algunos estudios se han centrado en 

examinar cómo los rasgos perfeccionistas se relacionan con diferentes señales de 

funcionalidad en niños, teniendo el objetivo de mostrar la naturaleza favorable y 

desfavorables de esta variable. Por ejemplo, se ha observado que ciertos 

componentes del perfeccionismo infantil, como la el deseo de aprobación, 

conductas compulsivas y la valía condicionada, se asocian positivamente con el 

autoconcepto académico y general, así como con el rendimiento académico (Fong 

& Yuen, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enunciado de las Hipótesis 

 

4.1.1. Hipótesis General 

 

Existe relación entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

4.1.2. Hipótesis Específicas 

 

El nivel de tolerancia a la frustración que predomina es muy intolerante en 

los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

El nivel de perfeccionismo que predomina es alto en los estudiantes de 

tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. 

Existe un grado de relación significativa entre la tolerancia a la frustración 

y el perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

4.2. Operacionalización de Variables y Escalas de Medición 

 

4.2.1. Variable 1 

 

4.2.1.1. Identificación. Tolerancia a la Frustración. 
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4.2.1.2. Definición Operacional. Se define como la capacidad para 

persistir ante un evento adverso o estresante, a pesar de los sentimientos 

desagradables como el enojo y enfado, demorando la impulsividad, impaciencia y 

resentimiento. Asimismo, la variable se mide mediante la escala unidimensional de 

Tolerancia a la Frustración de Oliva et al., (2011). 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Tolerancia a la Frustración 

Indicadores Categorías 
Escala de 

Medición 

Enojo-Enfado 

Impulsividad 

Impaciencia 

Resentimiento 

Muy tolerante 

(≤10) 

Tolerante 

(11-12) 

Medianamente tolerante 

(13-15) 

Intolerante 

(16-18) 

Muy intolerante 

(≥19) 

Ordinal 

 

4.2.2. Variable 2 

 

4.2.2.1. Identificación. Perfeccionismo. 

 

4.2.2.2. Definición Operacional. Se define como el conjunto de 

autodemandas internas que el niño se impone sobre lo que considera que debería 

lograr, lo que provoca reacciones negativas ante el fracaso. Ello puede evaluarse 

mediante la escala bidimensional de Perfeccionismo Infantil de Oros (2003). 
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Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Perfeccionismo 

Dimensiones Categorías 
Escala de 

Medición 

Autodemandas 

     Autoevaluación crítica 

     Estándares inalcanzables 

     Pensamientos irracionales 

     Esfuerzos compulsivos 

Alto 

(35-48) 

Moderado 

(28-34) 

Bajo 

(16-27) 

Ordinal 

Reacción ante el fracaso 

     Evaluación negativa 

     Generalización del error 

     Emociones desagradables 

     Temor hacia el fracaso 

 

4.3.  Tipo y Diseño de Investigación 

 

4.3.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación, por su finalidad, es de tipo básica o pura porque busca 

profundizar en el conocimiento y comprensión de los fenómenos presentados, los 

cuales son la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo. Por el nivel de 

conocimiento, es de tipo relacional porque se busca conocer la asociación que existe 

entre las variables ya mencionadas. Por su enfoque, es de tipo cuantitativo, ya que 

se emplean instrumentos de medición y procesos estadísticos para la obtención de 

los resultados (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

4.3.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que no hubo 

intervención o manipulación de las variables por parte de la investigadora. Es decir, 
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las variables se midieron tal como se encontraron presentes en la realidad. 

Asimismo, es de tipo transversal, puesto que la evaluación se realizó en un margen 

de tiempo establecido. Por último, de acuerdo a Hernández et al., (2014), el diseño 

también es descriptivo correlacional, cuyo esquema es el siguiente: 

 

Figura 1 

Esquema del Diseño Descriptivo Correlacional 

 

 O1 

M   R 

 O2 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Medición de la variable tolerancia a la frustración 

r = Coeficiente de correlación 

O2 = Medición de la variable perfeccionismo 

 

4.4. Ámbito de la Investigación 

 

El trabajo investigativo se desarrolló en la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, centro de estudios de carácter público creado en el año 1980. 

Esta institución forma parte de la Unidad de Gestión Local (UGEL) Tacna, con 

código modular 486737, la cual corresponde a la Dirección Regional de Educación 

Tacna (DRET). 

La institución educativa tiene como objetivo brindar una educación integral 

a los estudiantes, basada en pilares de formación técnica. Se busca comprometer a 

todos los integrantes de la comunidad educativa a actuar en función de principios y 

valores humanos, mediante la aplicación de buenas prácticas docentes, innovación 

educativa y el desarrollo de habilidades. Estos desempeños se logran por grados en 

espacios acogedores, seguros, inclusivos y de sana convivencia. 
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Asimismo, la institución busca formar estudiantes que desarrollen sus 

potencialidades para ser, hacer, aprender, emprender, proteger y convivir. Su 

enfoque se basa en la contribución al desarrollo sostenible de la región y el país, 

siendo capaces de afrontar con asertividad los desafíos que la sociedad demande. 

En la actualidad, la institución educativa se encuentra ubicada en la Av. 

Basadre y Forero N° 1960, en el Centro Poblado "Nuestra Señora de La Natividad", 

distrito y provincia de Tacna. La directora de la institución es la Prof. María Elvira 

Flores Sánchez, y la subdirectora del nivel primario es la Prof. Ivonne Cárdenas 

Cutipa. La institución cuenta con dos niveles educativos: primaria, conformada por 

seis grados académicos de primero a sexto, con un aproximado de 258 estudiantes, 

siendo esta la población objetivo del presente trabajo; y el nivel de secundaria, 

conformado por cinco grados académicos de primero a quinto, con un aproximado 

de 276 estudiantes. 

 

4.5. Unidad de Estudio, Población y Muestra 

 

4.5.1. Unidad de Estudio 

 

Se considera como unidad de estudio, para la medición correspondiente de 

las variables, a cada estudiante perteneciente al nivel primario de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann de Tacna del año 2023. 

 

4.5.2. Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes del nivel de 

primaria, de las secciones A y B de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, de 6 a 12 años de edad, de ambos sexos (mujer - hombre); siendo un 

total de 258 estudiantes.  

En cuanto a la delimitación poblacional, se realizó de acuerdo a los criterios 

de exclusión e inclusión presentados a continuación: 
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4.5.2.1. Criterios de Inclusión. 

• Pertenecer a la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. 

• Pertenecer a tercero, cuarto, quinto o sexto grado primaria. 

• Encontrarse en el rango de edad de 8 a 11 años. 

• Tener el consentimiento por parte del padre, madre o apoderado. 

 

4.5.2.2. Criterios de Exclusión. 

• No pertenecer a la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. 

• No pertenecer a tercer, cuarto, quinto o sexto grado primaria. 

• No encontrarse en el rango de edad de 8 a 11 años. 

• No tener el consentimiento por parte del padre, madre o apoderado. 

 

4.5.3. Muestra 

 

El tamaño muestral considerado para el estudio quedó constituido por 152 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria, de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann. 

Al mismo tiempo, se empleó la técnica de muestreo no probabilístico intencional 

según selección por conveniencia. 

 

4.6. Procedimientos, Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

4.6.1. Procedimientos 

 

Se contempló, para la ejecución del trabajo de investigativo, realizar 

acciones de preparación, como la elección y determinación de los instrumentos de 

medición que cumplieran con buenas propiedades psicométricas; es decir, validez 

y confiabilidad. Después, mediante la carta de presentación y aceptación de la 

misma, se coordinó con las respectivas autoridades educativas, logrando programar 

la fecha de reunión con los padres y/o apoderados para comunicar los alcances 

referentes al trabajo de investigación además de hacerles llegar el consentimiento 
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informado. Seguidamente, se programaron las fechas de aplicación a los 

estudiantes, en coordinación con las docentes de aula. 

Respecto al procesamiento de la información, se tuvo en cuenta el uso del 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) en su versión número 26, mediante 

el cual se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov, determinando 

así aplicar la prueba estadística Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste y Rho de 

Spearman, teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación permitió determinar 

la existencia relación significativa referente a las variables seleccionadas para 

evaluación. De la misma manera, se hizo uso del programa Microsoft Excel para el 

diseño de las tablas y figuras correspondientes, donde se presentan los resultados 

finales. 

 

4.6.2. Técnicas 

 

Se determinó el uso de la técnica denominada encuesta tipo test (prueba 

psicométrica), para poder analizar las variables seleccionadas como motivo de 

investigación. 

 

4.6.3. Instrumentos 

 

4.6.3.1. Variable 1: Tolerancia a la Frustración. Para la medición 

de la variable se consideró la Escala de Tolerancia a la Frustración - ETF diseñada 

por Oliva et al., (2011), la cual tiene por objetivo evaluar la capacidad de menores 

de 16 años sobre su propia capacidad para tolerar la frustración y el manejo de los 

impulsos. La escala inicial estuvo constituida por 12 ítems que fueron sometidos a 

pruebas estadísticas. En cuanto a la validez, se obtuvo mediante el análisis factorial, 

empleando el test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0.83), por el cual se eliminaron 

ítems que presentaran comunalidad inferior a 0.40. Teniendo a ocho ítems que 

superaron el criterio. Además, se evidenció que un solo factor explicó en 39.5% la 

variabilidad, demostrando ser una escala unidimensional. En cuanto a la 

confiabilidad de la escala, se empleó el estadístico alfa de Cronbach, obteniendo 
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para la frecuencia muestral, un índice de 0.77 para N=2339. Siendo la versión 

definitiva de ocho ítems, que se puntúan entre 1 (Nunca) y 5 (Siempre), pudiendo 

obtener las siguientes categorías: muy tolerante, tolerante, medianamente tolerante, 

intolerante y muy intolerante. 

Por consiguiente, para el estudio en mención se empleó la adaptación del 

instrumento al contexto peruano (Ventura-León et al., 2018). Estudio para el cual 

se contó con la participación 796 niños de edades entre 8 a 12 años, de cinco 

instituciones educativas entre públicas y privadas de Lima Metropolitana y Callao. 

Respecto a las propiedades psicométricas; la validez, se obtuvo aplicando el análisis 

factorial exploratorio (n = 160) y el análisis factorial confirmatorio (n = 636); 

revelando la unidimensionalidad de la escala, coincidiendo con los resultados de 

Oliva et al., (2011).  Asimismo, se encontró un excelente modelo de ajuste: (χ2(20); 

χ2 /gl =2.96; CFI = 0.97; RMSEA = 0.05 [0.04, 0.07]; SRMR = 0.03). En cuanto a 

la confiabilidad, esta se estimó mediante el coeficiente omega (ω = 0.80; IC = 0.77, 

0.82), reflejando ser buena. En conclusión, la adaptación realizada en Perú de la 

ETF cuenta con evidencias suficientes que respaldan su precisión, validez e 

invarianza. Además, para fines de este trabajo investigativo, se realizó una 

validación de contenido a través del juicio de tres expertos; quiénes mediante la 

evaluación de diez criterios, expresaron una opinión muy favorable hacia su 

aplicación. 

 

4.6.3.2. Variable 2: Perfeccionismo. Para la medición de la variable 

se consideró la Escala de Perfeccionismo Infantil - EPI elaborada por Oros (2003). 

La prueba tiene el objetivo de evaluar el perfeccionismo en autodemandas y 

reacción frente a fracaso, tomando en cuenta los postulados de Hewitt et al., (1991). 

En cuanto a sus propiedades psicométricas; la validez, se estimó mediante el 

análisis factorial utilizando el método de ejes principales y la rotación varimax, 

considerando los ítems que presentaran una carga ≥ 0,40 en el factor. Asimismo, 

mediante el gráfico de sedimentación se expresó la extracción de dos factores que 

explican el 41,1% de la varianza. Teniendo un valor de 0,82314 para la prueba de 

Kaiser Meyer Olkin y una significación de 0,00000 en la prueba de esfericidad de 
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Bartlett. Respecto a la confiabilidad, el instrumento cuenta con buena consistencia 

interna (α= 0,83). En cuanto a los dos factores, ambos evidenciaron valores 

aceptables, teniendo el factor 1 (autodemandas) un α= 0,82 y el factor 2 (reacción 

ante el fracaso) un α= 0,70. Según ello, la escala final quedó constituida por 16 

ítems, con una forma de respuesta Likert que va hasta los 3 puntos. Conforme a 

ello, en la calificación se pueden obtener las siguientes categorías: bajo, moderado 

y alto. 

Por consiguiente, para el estudio en mención se empleó la adaptación del 

instrumento al contexto peruano (Ventura-León et al., 2018). Para ello contaron con 

una muestra compuesta por 1084 escolares de 7 a 12 años de siete instituciones 

educativas públicas y privadas. Respecto a las propiedades psicométricas; la 

validez, se obtuvo a partir del análisis factorial, revelando una escala bidimensional 

oblicua; lo cual se pudo corroborar con los siguientes índices de ajuste: (χ2 (100) = 

221.328; χ2 /gl =2.21; CFI =0.951; RMSEA=.037 [0.030, 0.044]; SRMR = 0.040); 

coincidiendo con los resultados originales. En cuanto a la confiabilidad, ésta se 

calculó a través del coeficiente omega (ω = 0.830), evidenciando ser buena. Por lo 

tanto, los hallazgos de la adaptación realizada en Perú de la ETF, coinciden con las 

propiedades psicométricas del instrumento original elaborado por Oros (2003). 

Además, para fines de este trabajo investigativo, se realizó una validación de 

contenido a través del juicio de tres expertos; quiénes mediante la evaluación de 

diez criterios, expresaron una opinión muy favorable hacia su aplicación. 
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Capítulo V 

Los Resultados 

 

5.1. El Trabajo de Campo 

 

 Para la ejecución del estudio en mención, se gestionó la carta de 

presentación a la Universidad Privada de Tacna. Seguido de la entrega y aceptación 

de la misma, se procedió a coordinar con los respectivos directivos de la institución 

educativa, comprendiendo a la directora de la institución y la subdirectora del nivel 

de primaria. 

Posteriormente, se desarrolló una reunión con los padres de familia de los 

grados correspondientes para explicarles el motivo y alcances de la investigación. 

Se les hizo presente la importancia y necesidad de su consentimiento. Asimismo, 

se optó por enviar el consentimiento en la agenda de los estudiantes para recibir la 

autorización por parte de los apoderados que no habían logrado asistir a la reunión. 

Luego, se coordinó con cada docente de aula la fecha y hora para la 

aplicación de los instrumentos de medición. Para ello, se tomó un tiempo 

aproximado de 20 a 25 minutos. Se hizo una distinción con las secciones de tercer 

grado debido a la edad, aplicando el cuestionario en pequeños grupos de cinco 

estudiantes. 

Las acciones de coordinación y recolección de datos se realizaron en 

aproximadamente cuatro semanas, en un periodo que abarcó desde el mes de mayo 

hasta el mes de junio del 2023. Estas actividades se llevaron a cabo de manera 

presencial en las mismas instalaciones de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann. 

Después de la recolección de los datos, se realizó el proceso estadístico de 

la información para verificar las hipótesis planteadas. Este procesamiento se llevó 

a cabo utilizando el Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 26. 

Asimismo, se empleó el programa Microsoft Excel para crear las tablas y los 
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gráficos correspondientes, en los cuales se presentan la información y resultados 

finales. 

 

5.2. Diseño de Presentación de Resultados 

 

Los resultados de la investigación se presentarán de acuerdo al orden de los 

objetivos planteados, teniendo el siguiente esquema: 

Como primer punto, se muestran los hallazgos descriptivos encontrados en 

los participantes según la prevalencia de la variable tolerancia a la frustración. 

Como segundo punto, se presentan los hallazgos descriptivos encontrados 

en los participantes según la prevalencia de la variable perfeccionismo; asimismo, 

se describen los resultados de las dos dimensiones que la comprenden. 

Como tercer punto, se tienen los hallazgos encontrados de la relación entre 

las variables tolerancia a la frustración y perfeccionismo en los participantes. 

Por último, se presenta el procedimiento para la comprobación de la 

hipótesis general y las tres hipótesis específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5.3. Resultados 

 

5.3.1. Resultados Descriptivos de la Variable Tolerancia a la Frustración 

 

Tabla 3 

Niveles de Tolerancia a la Frustración 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Tolerante 23 15.13 % 

Tolerante 14 9.21 % 

Medianamente Tolerante 38 25.00 % 

Intolerante 30 19.74 % 

Muy Intolerante 47 30.92 % 

Total 152 100.00 % 

 

Figura 2 

Niveles de Tolerancia a la Frustración 

 

De acuerdo a ello, se puede decir que de los 152 (100%) estudiantes 

participantes, 47 (30.92%) presentan un nivel muy intolerante a la frustración, 38 

(25.00%) se muestran moderadamente tolerantes, seguido de 30 (19.74%) que se 
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ubican en el nivel de intolerancia a la frustración, mientras que una minoría de 14 

(9.21%) presentan tolerancia a la frustración. 

 

5.3.2. Resultados Descriptivos de la Variable Perfeccionismo 

 

Tabla 4 

Niveles de Perfeccionismo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 1.32 % 

Moderado 7 4.61 % 

Alto 143 94.08 % 

Total 152 100.00 % 

 

Figura 3 

Niveles de Perfeccionismo 

 

  

En relación a ello, se observa que de los 152 (100%) estudiantes 

participantes, la mayoría 143 (94.08%) presentan un nivel alto de perfeccionismo, 

7 (4.61%) presentan un nivel moderado, seguido de 2 (1.32%) que presentan un 

nivel bajo de perfeccionismo. 
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Tabla 5 

Niveles de la Dimensión Autodemandas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 26 17.11 % 

Moderado 70 46.05 % 

Alto 56 36.84 % 

Total 152 100.00 % 

 

Figura 4 

Niveles de la Dimensión Autodemandas 

 

 

Como se observa, de los 152 (100%) estudiantes participantes, 70 (46.05%) 

presentan un nivel moderado en autodemandas, 56 (36.84%) presentan un nivel 

alto, seguido de 26 (17.11%) que presentan un nivel bajo en la dimensión de 

autodemandas. 
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Tabla 6 

Niveles de la Dimensión Reacción ante el Fracaso 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 43 28.29 % 

Moderado 73 48.03 % 

Alto 36 23.68 % 

Total 152 100.00 % 

 

Figura 5 

Niveles de la Dimensión Reacción ante el Fracaso 

 

 

Como se observa, de los 152 (100%) estudiantes participantes, 73 (48.03%) 

presentan un nivel moderado en reacción ante el fracaso, 43 (28.29%) presentan un 

nivel bajo, seguido de 36 (23.68%) que presentan un nivel alto en la dimensión 

reacción ante el fracaso. 
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5.3.3. Resultados Descriptivos de las Variables Tolerancia a la Frustración y 

Perfeccionismo 

 

Tabla 7 

Niveles de Tolerancia a la Frustración y Perfeccionismo 

   Niveles de Tolerancia a la Frustración 

Total 
   

Muy 

tolerante 
Tolerante 

Moderado 

tolerante 
Intolerante 

Muy 

intolerante 

N
iv

el
es

 d
e 

P
er

fe
cc

io
n

is
m

o
 Nivel  

bajo 

Recuento 1 0 1 0 0 2 

% del total 0.66% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 1,32% 

Nivel 

moderado 

Recuento 3 1 2 1 0 7 

% del total 1,97% 0,66% 1,32% 0,66% 0,00% 4,61% 

Nivel  

alto 

Recuento 19 13 35 29 47 143 

% del total 12,50% 8,55% 23,03% 19,08% 30,92% 
94,08

% 

Total 
Recuento 23 14 38 30 47 152 

% del total 15,13% 9,21% 25,00% 19,74% 30,92% 100% 

 

 De acuerdo a ello, se puede apreciar que, de los 152 (100%) estudiantes de 

tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, 47 (30.92%) presentan un nivel alto de perfeccionismo junto a un nivel 

muy intolerante a la frustración; 35 (23.03%) muestran también nivel alto de 

perfeccionismo con un nivel moderadamente tolerante a la frustración; seguido 29 

(19.08%) que presentan alto nivel de perfeccionismo acompañado del nivel 

intolerancia a la frustración; mientras que 19 (12.50%) presentan un nivel alto de 

perfeccionismo con un nivel muy tolerante a la frustración; seguido de 13 (8.55%) 

que presentan alto nivel de perfeccionismo con un nivel tolerante a la frustración. 
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5.4. Comprobación de Hipótesis 

 

5.4.1. Prueba de Distribución de Normalidad 

 

Previo a realizar la comprobación de las hipótesis, se desarrolló la prueba 

de normalidad, mediante la cual se pudo determinar si los datos recogidos siguen 

una distribución normal, lo cual es necesario para la ejecución de un análisis de 

hipótesis preciso. Debido a que la muestra del presente estudio es mayor a 30, se 

utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para verificar si los datos 

se distribuyen de forma normal o no. Para ello se tiene el siguiente criterio: 

Si el valor de significancia < 0.05: No existe distribución normal 

Si el valor de significancia > 0.05: Existe distribución normal 

 

Tabla 8 

Prueba de Distribución de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Perfeccionismo .064 152 .200 

Tolerancia a la Frustración .122 152 .000 

 

Siguiendo el criterio del valor de significancia para la variable 

perfeccionismo, resultó ser mayor a 0.05; por lo que, se precisa que si existe 

distribución normal. En cuanto al valor de significancia para la variable tolerancia 

a la frustración, resultó ser menor de 0.05; por lo que, se entiende que no existe una 

distribución normal. 

De acuerdo a ello, para determinar la correlación estadística se opta por 

utilizar la prueba Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste para una nuestra y la prueba 

Rho de Spearman, siendo un estadístico utilizado para determinar la relación 

existente entre dos variables, considerando que los datos en su conjunto no se 

caracterizan por tener una distribución normal. 
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5.4.2. Comprobación de la Hipótesis General 

 

 La prueba estadística aplicada para la comprobación de la hipótesis general 

es el estadístico no paramétrico Rho de Spearman. 

 

 Formulación de la Hipótesis 

H0: No existe relación entre la tolerancia a la frustración y el 

perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

H1: Existe relación entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo 

en los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

Nivel de Significancia 

(alfa) α = 5% (0.05) 

 

Estadístico de Prueba 

Prueba no paramétrica “Rho de Spearman” 

 

Tabla 9 

Prueba de Correlación de Rho-Spearman para la Hipótesis General 

   

Tolerancia a 

la 

Frustración 

Perfeccionismo 

Rho de 

Spearman 

Tolerancia a la 

Frustración 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .792 

Sig. (bilateral) . .000 

N 152 152 

Perfeccionismo 

Coeficiente de 

correlación 
.792 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 152 152 
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Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

P = 5,9409E-34; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos, se puede evidenciar que el valor P de 

significancia obtenido es de 5,9409E-34, siendo menor a 0.05; por lo tanto, se 

rechaza la Ho y se acepta la H1. Se concluye al 95% de confianza que, existe 

relación entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en los estudiantes 

de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. 

 

5.4.3. Comprobación de la Hipótesis Específica 1 

 

La prueba estadística utilizada para comprobar la hipótesis específica es el 

estadístico no paramétrico Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste. 

 

Formulación de la Hipótesis 

H0: El nivel de tolerancia a la frustración que predomina no es muy 

intolerante en los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

H1: El nivel de tolerancia a la frustración que predomina es muy intolerante 

en los estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

Nivel de Significancia 

(alfa) α = 5% (0.05) 

 

Estadístico de Prueba 

Prueba no paramétrica “Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste” 
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Tabla 10 

Prueba de Chi Cuadrado Bondad de Ajuste para la Hipótesis Específica 1 

 Chi-cuadrado gl Sig. asintótica 

Tolerancia a la Frustración 90.211 25 .000 

 

Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

P = 2.6433E-9; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Interpretación 

Según los resultados, se puede evidenciar que el valor P de significancia 

obtenido es de 2.6433E-9, siendo menor de 0.05; por lo tanto, se toma la decisión 

de rechazar la Ho y se acepta la H1, concluyendo al 95% de confianza que, el nivel 

de tolerancia a la frustración que predomina es muy intolerante en los estudiantes 

de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. 

 

5.4.4. Comprobación de la Hipótesis Específica 2 

 

La prueba estadística utilizada para comprobar la segunda hipótesis 

específica es el estadístico no paramétrico Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste. 

 

Formulación de la Hipótesis 

H0: El nivel de perfeccionismo que predomina no es alto en los estudiantes 

de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. 

H1: El nivel de perfeccionismo que predomina es alto en los estudiantes de 

tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. 
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Nivel de Significancia 

(alfa) α = 5% (0.05) 

 

Estadístico de Prueba 

Prueba no paramétrica “Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste” 

 

Tabla 11 

Prueba de Chi Cuadrado Bondad de Ajuste para la Hipótesis Específica 2 

 Chi-cuadrado gl Sig. asintótica 

Perfeccionismo 64.868 40 .008 

 

Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

P = 0.007701; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Interpretación 

Según los resultados, se puede evidenciar que el valor P de significancia 

obtenido es de 0.007701, siendo menor de 0.05; por lo tanto, se toma la decisión de 

rechazar la Ho y se acepta la H1, concluyendo al 95% de confianza que, el nivel de 

perfeccionismo que predomina es alto en los estudiantes de tercero a sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

5.4.5. Comprobación de la Hipótesis Específica 3 

 

La prueba estadística aplicada para la comprobación de la tercera hipótesis 

específica es el estadístico no paramétrico Rho de Spearman. 
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Formulación de la Hipótesis 

H0: No existe un grado de relación significativa entre la tolerancia a la 

frustración y el perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

H1: Existe un grado de relación significativa entre la tolerancia a la 

frustración y el perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

Nivel de Significancia 

(alfa) α = 5% (0.05) 

 

Estadístico de Prueba 

Prueba no paramétrica “Rho de Spearman” 

 

Tabla 12 

Prueba de Correlación de Rho-Spearman para la Hipótesis Específica 3 

   

Tolerancia a 

la 

Frustración 

Perfeccionismo 

Rho de 

Spearman 

Tolerancia a la 

Frustración 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .792 

Sig. (bilateral) . .000 

N 152 152 

Perfeccionismo 

Coeficiente de 

correlación 
.792 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 152 152 

 

Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

P = 5,9409E-34; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 
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Tabla 13 

Significancia de Relación Según el Coeficiente de Correlación Rho Spearman 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Mondragón (2014), basada en Hernández Sampieri y Fernández 

Collado,1998. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados, el valor de Rho de Spearman obtenido es de 

.792 lo cual se interpreta mediante la Tabla 13, encontrándose una correlación 

positiva muy fuerte. A la vez, se puede observar que el valor P es menor al nivel de 

significancia (0.05); por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la Ho y se acepta 

la H1. Se concluye al 95% de confianza que, existe un grado de relación 

significativa entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en los 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2023. 
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5.5. Discusión 

  

 Los esfuerzos de la investigación, se efectuaron con el fin de estudiar la 

relación entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en los alumnos de 

tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. Es por ello que, los resultados de acuerdo al análisis 

realizado, han permitido conocer diferentes aspectos en cuanto a los objetivos 

planteados e hipótesis esperadas de las variables mencionadas.  

Como primer hallazgo relevante se pudo demostrar que existe relación entre 

la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 

2023; evidenciado con un P valor de 5,9409E-34 según el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman.  En relación a ello, Curahua (2022) encontró 

resultados semejantes en la correlación entre la tolerancia a la frustración y la 

dimensión del perfeccionismo: reacción ante el fracaso (r = 0.58), y la dimensión: 

autodemandas (r = 0.16). Demostrando que, la inquietud de caer en el error, guarda 

una estrecha relación con la capacidad de tolerar la frustración, ya que la 

autoevaluación resultante de no lograr niveles altos de excelencia permanece 

constante a lo largo del tiempo y constituye una característica distintiva del 

perfeccionismo. En otras palabras, la habilidad para afrontar eventos estresantes o 

retrasar una respuesta impulsiva está sujeta al tipo de evaluación que realice la 

persona ante una equivocación y, al nivel de preocupación que experimente frente 

a la idea de incurrir en ello (Oros, 2003). 

Por lo tanto, esta evaluación puede estar guiada por creencias irreales que 

afectan el manejo y aceptación de la frustración. Según Justo (2017) la presencia de 

creencias irreales y absolutas está estrechamente relacionado con un bajo nivel de 

retroalimentación individual, es decir, la capacidad para analizar el propio 

comportamiento, así como las circunstancias vividas. A la vez, en su estudio 

observó la existencia de una asociación entre el pensamiento irracional, la conducta 

impulsiva y dificultad en la habilidad para posponer las recompensas (impaciencia). 

Relacionándose ello, a lo evidenciado en esta investigación, debido a que los 
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estudiantes que obtuvieron alto nivel de perfeccionismo, a su vez, tienden a 

encontrarse en los niveles muy intolerante, intolerante y moderadamente tolerante 

a la frustración; vale decir, que tienden a imponerse estándares y metas 

inalcanzables, complicadas de satisfacer, lo cual los lleva a presentar una dificultad 

para tolerar y afrontar la frustración, experimentando una carga emocional intensa, 

caracterizándose por emociones desagradables. 

Según Vicent et al., (2017) estudiantes que puntúan con alto perfeccionismo 

socialmente prescrito, también puntúan alto en afecto negativo; es así que, el 

perfeccionismo está asociado a la tendencia de experimentar emociones 

desagradables repetitivas, que pueden originarse a partir del temor e inquietud a ser 

juzgados o sancionados, así como de la angustia de no ser aceptados y merecedores 

de afecto, por parte de las personas del entorno al no cumplir con sus ideales. Esta 

respuesta emocional, identificada por emociones de culpabilidad y vergüenza, se 

relaciona con la intolerancia a la frustración. 

Como segundo hallazgo relevante, se pudo conocer que los estudiantes 

participantes del estudio, en mayoría se ubican en el nivel muy intolerante a la 

frustración, evidenciado con un P valor de 2.6433E-9, según el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman. Ello se asemeja a lo encontrado por Torres (2019), 

quién trabajó con una muestra similar, observando que el 87,38% de sus 

participantes eran muy intolerantes a la frustración, seguido de un 2.91% que 

evidenciaba ser intolerante a la frustración, seguido de un 5.83% que era 

moderadamente tolerante, mientras que solo el 0.97% reflejaban ser muy tolerantes. 

Teniendo en el presente estudio a 30.92% estudiantes que son muy intolerantes a la 

frustración, 25.00% que se muestran moderadamente tolerantes, seguido de 19.74% 

que son intolerantes a la frustración, finalizando con un 9.21% que son tolerantes a 

la frustración. Encontrando gran similitud en los porcentajes y niveles obtenidos. 

Esto da a entender que, durante la etapa de la infancia, se observa que los menores 

son muy intolerantes ante situaciones no resueltas, que limitan la consecución de 

sus metas e ideales. Esta actitud se ve influenciada por la forma en que los padres 

actúan como educadores y guías.  
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Por ello, de acuerdo a Ortuño (2016) la intolerancia a la frustración puede 

tiene sus raíces en la infancia, haciendo hincapié en el estilo y forma de crianza que 

los progenitores ejercen en las necesidades y demandas del niño. Si los padres 

satisfacen todas las solicitudes del niño sin requerir esfuerzo por su parte, puede 

generar una actitud de creerse merecedores de todo, incluso en aspectos superfluos. 

Esta situación conduce a la falta de estructura en cuanto a horarios y tiempos, y a 

medida que el niño crece, se incrementan los niveles de irritabilidad y se dificulta 

su capacidad para resolver problemas. En concordancia a ello, Ribeiro (2020) 

menciona que, en la actualidad es común observar que los progenitores tiendan a 

proteger a sus hijos de experimentar malestar, incurriendo en el error de ser 

permisivos y poco firmes. Esta confusión sobre el control y el estilo de crianza 

autoritario, no está considerando al estilo democrático, que es el control desde la 

empatía y afecto. Dejando de lado que, la ausencia de situaciones que los lleven a 

experimentar frustración o fracaso, puede dificultar e incluso limitar en el 

aprendizaje y fortalecimiento de la capacidad para tolerar la frustración, siendo algo 

fundamental para una salud psicológica equilibrada. 

Como tercer hallazgo relevante, se pudo conocer que los estudiantes 

participantes del estudio, en mayoría presentan un nivel alto de perfeccionismo, 

evidenciado con un P valor de 0.007701, según el estadístico no paramétrico Rho 

de Spearman. Obteniendo un valor similar al estudio desarrollado por Curahua 

(2022), quién encontró que los estudiantes de primaria, presentaban alto y 

moderado perfeccionismo; hecho alarmante, ya que, según el presente marco 

conceptual, se concibe y mide al perfeccionismo como un rasgo desadaptativo, que, 

de mantenerse en el tiempo, puede configurar diferentes alteraciones de salud 

mental. Dado que guarda relación con manifestaciones como la incertidumbre, el 

temor al fracaso, disminución y evitación de la actividad física, la necesidad de 

control y autoevaluación constante, desencadenando comportamientos insanos; 

recayendo gran necesidad de identificar, tanto por el entorno familiar como por el 

entorno escolar (Alva, 2021). Sin embargo, según Chemisquy y Oros (2020) 

muchos estudiantes perfeccionistas suelen pasar desapercibidos, especialmente 

aquellos que ocultan su malestar debido a que puede interpretarse como un fracaso. 
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En concordancia a ello, Arslan (2011) identificó que los niños con altos 

niveles de perfeccionismo tienen mayores dificultades en cuanto a sus habilidades 

sociales, debido a que presentan un tipo de pensamiento polarizado de todo o nada 

que les impide ver los aspectos positivos de las cosas que hacen. Asimismo, tienden 

a autoimponerse altos estándares, a ser excesivamente organizados y presentar un 

bajo nivel de satisfacción. Además, al tener criterios de evaluación y autoevaluación 

muy estrictos, tienen baja autoestima. En relación a ello, Helguera y Oros (2018) 

reveló que a mayor perfeccionismo se presenta menor autoestima, señalando que 

ello influye en el deterioro de las relaciones sociales, la madurez emocional y 

adaptación al entorno. Al mismo tiempo, se debe considerar el papel de los padres 

y educadores, quiénes deben evitar mostrar actitudes de apoyo hacia conductas 

perfeccionistas en los niños, ya que podrían tener un efecto negativo en las 

habilidades sociales de los mismos. 

Respecto a la dimensión autodemandas, los resultados evidenciaron que el 

46.05% de los estudiantes presentan un nivel moderado; mientras que un 36.84% 

presentan un nivel alto, estos hallazgos coinciden con los de Oros y Vargas (2016) 

quienes evidenciaron, en una muestra de escolares, que presentaban nivel moderado 

con un 45% y nivel alto en autodemandas con un 25%; lo que demuestra que los 

niños escolarizados tienden a imponerse exigencias elevadas y buscar 

compulsivamente metas inalcanzables, lo cual conduce a que se evalúen su propio 

valor en función de sus logros, que en el caso de no cumplirlos generarían un 

autoconcepto negativo, que posteriormente sostenido en el tiempo podría 

convertirse en un cuadro psicopatológico. 

Respecto a la dimensión reacción ante el fracaso, se observó que el 48.03% 

de los estudiantes, presentan un nivel moderado, mientras que el 23.68% presentan 

un nivel alto; en relación a ello, Curahua (2019) encontró que sus participantes 

también en mayoría presentaban un nivel moderado de reacción ante el fracaso; es 

decir, los niños tienden a manifestar una presión interna que los conduce a 

experimentar ansiedad y temor hacia el fracaso, provocando respuestas negativas 

como consecuencia de una visión polarizada de ser perfecto en todos los aspectos 

o ser un completo fracaso. Asimismo, evidenció que en el contexto escolar se 
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encuentran presentes factores como, la competitividad entre estudiantes, la 

evaluación en relación al desempeño y las expectativas por parte de los docentes y 

padres hacia los logros académicos de los estudiantes, pudiendo generar conductas 

perfeccionistas. 

Como último hallazgo relevante, se pudo demostrar que existe relación 

significativa entre la tolerancia a la frustración y el perfeccionismo, con un 

coeficiente de correlación de 0.792, es decir, se presenta una correlación positiva 

muy fuerte entre las variables estudiadas. Por lo tanto, la presencia de 

perfeccionismo en los estudiantes; que implica aspirar a ser perfecto, teniendo 

expectativas de logro muy elevadas, puede incrementar la intolerancia a la 

frustración, experimentando niveles elevados de malestar, ansiedad o irritabilidad 

cuando se enfrentan a obstáculos, reveses o situaciones en las que no logren 

alcanzar sus metas o satisfacer sus deseos. limitando su desarrollo y formación en 

habilidades intra e interpersonales.  

Por su parte, Curahua (2022) relaciona la tolerancia a la frustración con las 

dimensiones del perfeccionismo. Encontrando una relación significativa con la 

dimensión reacción ante el fracaso, vale decir, la incapacidad para soportar un 

evento estresante o demorar una respuesta impulsiva. Por otro lado, no encontró 

una relación relevante entre la tolerancia a la frustración con la dimensión 

autodemandas; es decir, la autoimposición de estándares inalcanzables tiene poca 

asociación con la capacidad de resistir eventos adversos. Dichos hallazgos permiten 

vislumbrar la necesidad del estudio y exploración de ambas variables ya que, según 

Levine et al., (2022) es significativo mencionar que el perfeccionismo puede tener 

influencia de factores como la autocrítica, el afecto negativo, las distorsiones 

cognitivas y las estrategias de afrontamiento, siendo estás últimas las cuales han 

adquirido importancia en el marco de la crisis sanitaria causada por el brote de 

COVID-19; puesto que diversas situaciones han llevado a los niños a experimentar 

mayor nivel de preocupación, ansiedad y dificultades para manejar circunstancias 

adversas.  

En razón de ello, estas constataciones resultan valiosas para que la población 

considere abordar la manera en que los niños de educación primaria reaccionan ante 
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el fracaso. Esto podría considerarse como medidas preventivas para evitar 

conductas que estén asociadas con la agresión.; siendo relevante resaltar que los 

conflictos y dificultades presentes en las interacciones sociales son comunes y 

suelen ser factores desencadenantes de la violencia en los entornos educativos. Esta 

investigación busca visibilizar una problemática poco explorada en el contexto 

peruano, que es el estudio del perfeccionismo. Estas conductas, cuando se 

combinan con la intolerancia a la frustración, generan nuevos desafíos frente a 

rasgos desadaptativos emergentes en los niños, que afectan el funcionamiento de 

los menores en las esferas académicas, personal y social. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Sugerencias 

 

6.1. Conclusiones 

 

6.1.1. Primera 

 

 Según lo presentado, se puede decir que existe relación entre las variables 

tolerancia a la frustración y perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 

2023. 

 

6.1.2. Segunda 

 

Se pudo comprobar la hipótesis planteada en relación al nivel de tolerancia 

a la frustración, evidenciando que predomina el nivel muy intolerante en los 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Tacna 2023. 

 

6.1.3. Tercera 

 

Se pudo comprobar la hipótesis planteada en relación al nivel de 

perfeccionismo, evidenciando que predomina el nivel alto en los estudiantes de 

tercero a sexto grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023. 
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6.1.4. Cuarta 

 

Se pudo comprobar que existe un grado de relación significativa entre la 

tolerancia a la frustración y el perfeccionismo en los estudiantes de tercero a sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 

2023, siendo esta una correlación positiva muy fuerte; es decir, se encuentra una 

tendencia clara y consistente entre ambas variables analizadas. 
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6.2. Sugerencias 

 

6.2.1. Primera 

 

Se sugiere a los directivos de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, llevar a cabo acciones que permitan reducir el nivel de perfeccionismo 

y, al mismo tiempo, fortalecer la tolerancia a la frustración, teniendo en cuenta la 

importancia de la intervención oportuna para el desarrollo socioafectivo de los 

estudiantes. Por lo tanto, en coordinación con los diferentes comités, el área de 

psicología y apoyo de instituciones aliadas, se recomienda diseñar un programa 

psicoeducativo que se enfoque en reestructurar las creencias irracionales y 

absolutistas que puedan presentar los estudiantes. Además, se sugiere abordar el 

fortalecimiento de la autoestima y el autoconcepto, promoviendo un entorno de 

afecto incondicional mediante actividades lúdicas y dinámicas. 

 

6.2.2. Segunda 

 

Se sugiere realizar un trabajo articulado entre los miembros de la institución 

educativa, es decir, personal directivo, área de psicología, y sobre todo docentes de 

aula. Siendo importante que reciban orientación en el trabajo y enseñanza 

socioafectiva de los estudiantes, ya que ellas comparten y tienen un contacto directo 

con los menores; al mismo tiempo, su comportamiento puede influir en la presencia 

o disminución del perfeccionismo y tolerancia a la frustración. Siguiendo esta línea, 

se recomienda evitar el uso de etiquetas y calificativos en relación a los logros o 

fracasos de los estudiantes, ya que esto puede condicionar de manera encubierta la 

valía del menor. Por el contrario, se debe promover un ambiente donde el error sea 

visto como sinónimo de aprendizaje y progreso. Esto se puede lograr a través de 

capacitación especializada por parte del área de psicología o de apoyo especializado 

externo hacia las docentes. 
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6.2.3. Tercera 

 

Es importante tener en cuenta que, en el entorno educativo se da una 

triangulación entre: estudiantes, docentes y padres de familia. Por lo tanto, el trabajo 

con los padres de familia es esencial para el desarrollo óptimo de los estudiantes, 

específicamente en el área socioafectiva. La institución educativa, mediante la 

escuela para familias, puede implementar temas y actividades que se enfoquen en 

la psicoeducación sobre las consecuencias del perfeccionismo infantil y la 

importancia de la tolerancia a la frustración en la vida de los niños, haciendo 

hincapié en el tema de amor incondicional, el cual implica cultivar una relación 

basada en el respeto, la aceptación y el apoyo mutuo; fomentando un ambiente 

donde se valore y acepte a los hijos tal como son, independientemente de sus logros 

o comportamientos, ya que ello promueve la seguridad, la confianza y el desarrollo 

emocional saludable en los hijos. Asimismo, las docentes de aula, pueden trabajar 

de manera focalizada mediante las reuniones de su respectiva sección, siendo estas 

de manera periódica, en modalidad virtual o presencial, buscando sensibilizarlos en 

su rol como padres y cuidadores y, motivándolos a seguir asistiendo a las próximas 

reuniones. 

 

6.2.4. Cuarta 

 

 Se invita a investigadores y personas interesadas en la materia, a profundizar 

en las variables de estudio, en una muestra más amplia para poder conocer si existe 

variedad en respuestas en otros entornos, contextos o poblaciones. A la vez, se 

sugiere diseñar una investigación de tipo aplicativa, en relación a las variables 

tolerancia a la frustración y perfeccionismo, con el fin de vislumbrar el impacto y 

efectividad de las diversas herramientas y técnicas psicológicas. Asimismo, 

mediante la investigación aplicativa se podría contribuir y retribuir a la población 

participante; ya que el objetivo del conocimiento, es proporcionar alguna respuesta 

o solución en una realidad. 
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Anexo A: Matriz de Consistencia. 

 

Investigación:  

“Tolerancia a la frustración y perfeccionismo en estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2023.” 

Problema Objetivo  Hipótesis  Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Metodología 

PG: ¿Existe relación 

entre la tolerancia a 

la frustración y el 

perfeccionismo en 

estudiantes de tercero 

a sexto grado de 

primaria de la 

Institución Educativa 

Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023? 

OG: Determinar si 

existe relación 

entre la tolerancia 

a la frustración y 

el perfeccionismo 

en estudiantes de 

tercero a sexto 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 

HG: Existe 

relación entre la 

tolerancia a la 

frustración y el 

perfeccionismo en 

estudiantes de 

tercero a sexto 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 

Variable 1: 

Tolerancia a la 

frustración 

 

Enojo-Enfado 

Impulsividad 

Impaciencia 

Resentimiento 

Escala de tolerancia a la 

frustración - ETF de 

Oliva et al., (2011), 

adaptada por Ventura-

León et al., (2018). 

Escala ordinal de la cual 

se pueden obtener las 

siguientes categorías: 

muy tolerante, tolerante, 

medianamente tolerante, 

intolerante y muy 

intolerante. 

 

Tipo de 

investigación 

 

Finalidad: Básica 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Nivel de 

conocimiento: 

Relacional 

Diseño: No 

experimental, 

transversal, 

descriptivo 

correlacional. 

P1: ¿Cuál es el nivel 

de tolerancia a la 

frustración que 

predomina en los 

estudiantes de tercero 

O1: Determinar el 

nivel de tolerancia 

a la frustración 

que predomina en 

los estudiantes de 

H1: El nivel de 

tolerancia a la 

frustración que 

predomina es muy 

intolerante en los 

Variable 2: 

Perfeccionismo 
Autodemandas 

Autoevaluación crítica 

Estándares 

inalcanzables 

Pensamientos 

irracionales 

Escala de 

Perfeccionismo Infantil - 

EPI de Oros, 2003, 

adaptada por Ventura-

León et al., (2018). 

 

Ámbito de la 

investigación 
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a sexto grado de 

primaria de la 

Institución Educativa 

Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023? 

tercero a sexto 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 

estudiantes de 

tercero a sexto 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 

Esfuerzos 

compulsivos 

Escala ordinal de la cual 

se pueden obtener los 

siguientes niveles: bajo, 

moderado y alto. 

 

Población: 

Estudiantes de 

primaria de la 

Institución Educativa 

Jorge Basadre 

Grohmann. 

Muestra: 

Estudiantes de 

tercero a sexto grado 

primaria de la 

Institución Educativa 

Jorge Basadre 

Grohmann, 

conformando un total 

de 152 participantes. 

Técnica de 

muestreo: No 

probabilístico, de tipo 

intencional por 

conveniencia. 

 

 

Reacción ante el 

fracaso 

Evaluación negativa 

Generalización del error 

Emociones 

desagradables 

Temor hacia el 

fracaso 

P2: ¿Cuál es el nivel 

de perfeccionismo 

que predomina en los 

estudiantes de tercero 

a sexto grado de 

primaria de la 

Institución Educativa 

Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023? 

O2: Determinar el 

nivel de 

perfeccionismo 

que predomina en 

los estudiantes de 

tercero a sexto 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 

H2: El nivel de 

perfeccionismo 

que predomina es 

alto en los 

estudiantes de 

tercero a sexto 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 

P3: ¿Cuál es el grado 

de relación entre la 

tolerancia a la 

frustración y el 

perfeccionismo en 

estudiantes de tercero 

a sexto grado de 

O3: Determinar el 

grado de relación 

entre la tolerancia 

a la frustración y 

el perfeccionismo 

en estudiantes de 

tercero a sexto 

H3: Existe un 

grado de relación 

significativa entre 

la tolerancia a la 

frustración y el 

perfeccionismo en 

los estudiantes de 
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primaria de la 

Institución Educativa 

Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023? 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 

tercero a sexto 

grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Jorge 

Basadre 

Grohmann, Tacna 

2023. 
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Anexo B: Evaluación de Juicio de Expertos  

 

Juicio de Expertos N° 01 
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Juicio de Expertos N° 02 
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Juicio de Expertos N° 03 
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Anexo C: Carta de Presentación. 
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Anexo D: Carta de Aceptación. 
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Anexo E: Consentimiento Informado. 
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Anexo F: Evidencia Fotográfica 

 

Tercer Grado 

 

Cuarto Grado 
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Quinto Grado  

 

Sexto Grado 
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Anexo G: Evidencia de la Base de Datos SPSS para el Análisis Estadístico. 
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tercero a sexto grado de primaria de da Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna 2023”, presentada por la Bachiller en Psicología QUISPE 

HURTADO, Camila Sharoon, para obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Psicología. 

 

Cabe mencionar que, tras haber realizado el acompañamiento y las respectivas 

revisiones en mérito a la resolución antes descrita, la egresada ha levantado todas 

las observaciones hechas y se encuentra APTA para continuar con los trámites 

correspondientes. 

 

Es cuanto informo para los fines pertinentes, 

 

 

 

   Psic GLENDA ROSARIO VILCA CORONADO 

Docente - Escuela Profesional de Humanidades 
          Carrera Profesional de Psicología 
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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

Tacna, 17 de octubre del 2023 

INFORME N° 08-2023-UPT/FAEDCOH/EPH/CBFR 

PARA  : Dra. PATRICIA NUÉ CABALLERO 

Decana de la Facultad de Educación Ciencias de la Comunicación y 

Humanidades.   

DE  : Mtra. Cristina Beatriz Flores Rosado 

  Docente de la Carrera Profesional de Psicología 

ASUNTO : Dictamen de Tesis de Bachiller  

REFERENCIA : RESOLUCIÓN Nº 463-D-2023-UPT/FAEDCOH 
_____________________________________________________________________________ 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y hacer de su 

conocimiento la culminación de la evaluación del plan de tesis, que lleva por título: “TOLERANCIA 

A LA FRUSTRACIÓN Y PERFECCIONISMO EN ESTUDIANTES DE TERCERO A SEXTO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN, 

TACNA 2023”, bajo RESOLUCIÓN Nº 463-D-2023-UPT/FAEDCOH, presentada por la Bachiller 

en Psicología, QUISPE HURTADO, Camila Sharoon, para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Psicología. 

Tras haber realizado la asesoría correspondiente y las respectivas revisiones en merito a 

la resolución antes descrita, la Bachiller ha levantado todas las observaciones hechas y se 

encuentra APTO para continuar con los trámites correspondientes.  

 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial deferencia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

___________________________________ 
Mgr. Cristina Beatriz Flores Rosado 

Docente – Escuela Profesional de Humanidades 
Carrera Profesional de Psicología 
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ANEXO: 
Estructura del informe de investigación o TESIS 

TÍTULO DE LA TESIS TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y PERFECCIONISMO EN ESTUDIANTES DE 
TERCERO A SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JORGE BASADRE GROHMANN, TACNA 202 
AUTORÍA Y AFILIACIÓN QUISPE HURTADO, Camila Sharoon 

SEMESTRE ACADÉMICO 2023-II 

JURADO DICTAMINADOR Mtra. Cristina Beatriz Flores Rosado 

FECHA DE EVALUACIÓN 17/10/2023 

Nº 
COMPONENTES DE LA 

TESIS 
INDICADORES % AVANCE 

 
1 

 
Portada 

Contiene los datos principales de acuerdo a la estructura del Plan 
de Trabajo de Investigación (monografía) de la FAEDCOH 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

 
 

 
2 

 
 

 
Título, autor y asesor 

En el titulo se encuentran las variables del estudio, la unidad del 
estudio del lugar y el tiempo 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

Declara correctamente la autoría (va centrado y en orden: 
apellidos y nombres) y al asesor que contribuyó en el desarrollo 
de la Tesis 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

3 

 
Líneas y Sublinea de 

investigación 

El título de la Tesis se desarrolla en las líneas de Investigación y las 
sub líneas correspondiente a la escuela profesional de la 
FAEDCOH 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 

4 

 

 
Índice de contenido, 

tablas y figuras 

El índice de contenidos refleja la estructura de la tesis en capítulos 
y acápites indicando la página en donde se encuentran 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

En el índice de tablas y figuras se ubican las mismas con el número 
de páginas en que se encuentran 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
Resumen y Abstract 

El resumen tiene una extensión adecuada no mayor a una página 
y se encuentran: los principales objetivos, el alcance de la 
investigación, la metodología empleada, los resultados 
alcanzados y las principales conclusiones 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

Se encuentra el abstract en la tesis (traducción del resumen en 
inglés) e incluye las palabras claves como mínimo 5 y están escrita 
en minúscula, separada con coma y en orden alfabético 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

6 

 

Introducción 

Describe contextual y específicamente la problemática a 
investigar, establece el propósito de la investigación e indica la 
estructura de la investigación 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

7 

 
Determinación del 

problema 

Describe específicamente donde se encuentra la problemática 
objeto del estudio y describe las posibles causas que generan la 
problemática en estudio 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

8 

 
Formulación del 

problema 

Las interrogantes del problema principal y secundario contienen 
las variables del estudio, el sujeto de estudio, la relación y la 
condición en que se realiza la investigación. 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

 

9 

 
Justificación de la 

investigación 

Responde a las preguntas ¿Por qué se está realizando la 
investigación?, ¿cuál es la utilidad de estudio?, ¿Por qué es 
importante la investigación? 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

 
10 

 
Objetivos 

Guardan relación con el título, el problema  de  la  investigación, 
son medibles y se aprecia un objetivo por variable como mínimo. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 
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11 

 
Antecedentes del 

estudio 

Presenta autoría, título del proyecto de investigación, 
conclusiones relacionadas con su Informe de investigación y 
metodología de la investigación 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
12 

Definiciones 
operacionales 

Da significado preciso según el contexto y expresión de las 
variables de acuerdo al problema de investigación formulado 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

13 
Fundamentos teórico 

científicos de la 
variables 

Las bases teóricas, abordan con profundidad el tratamiento de las 
variables del estudio y está organizado como una estructura 
lógica, y sólida en argumentos bajo el estilo APA 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

En el fundamento teórico científico se desarrollan los indicadores 
de cada una de las variables, la extensión del fundamento teórico 
científico le da solidez a la tesis y respeta la corrección idiomática 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

14     Enunciado de las   
Hipótesis 

Las hipótesis general y específica son comprobables, guardan 
relación y coherencia con el título, el problema y los objetivos de 
la investigación. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

15     Operacionalización 
de las variables y  

escala de medición 

Las variables se encuentran bien identificadas en el título del 
informe de investigación o Tesis 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se establecen las dimensiones o los indicadores de las variables 
que permiten su medición. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se precisa claramente la escala de medición de las variables 5 % 
Bueno Regular  

Recomendaciones: 

16 Tipo y diseño de 
investigación 

El informe de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y la relación entre las variables. 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

El informe de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y la relación entre las variables. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

17 Ámbito de la investigación Precisa el ámbito y el tiempo social en que se realizó la 
investigación 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

18 Unidad de estudio, 

población y muestra 

Se encuentra claramente definida la unidad de estudio en cuanto 
al objeto Precisa el ámbito y el tiempo social en que se realizó la 
investigación y el ámbito de la investigación 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se identifica con precisión la población en la se realiza la 
investigación. 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

Se precisa la forma en que se determinó el tamaño de la muestra, 
su margen de error y muestreo utilizado para la selección de las 

unidades muéstrales 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

19 Procedimientos, técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

Se señala la pertinencia de las técnicas e instrumentos por 
variable y se indica cómo se recopiló la información. A su vez 
presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se indica cómo se presentó y analizó los datos y los 
procedimientos para su interpretación 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

20 El trabajo de campo Se describe la forma en  que  se  realizó  la  aplicación  de  los 
instrumentos, el tiempo utilizado y las coordinaciones realizadas. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 
 

21 Diseño de presentación de 

los resultados 

El diseño de presentación de resultados es pertinente con el 
diseño de investigación seleccionado. 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 
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% de APROBACIÓN: 205 = 100 % 

DONDE: 
Bueno Regular 

5 % 2.5 % 

 

 
 

EVALUACIÓN: 
- 80 a 100% = Cumple con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis 

- 60 a 79 % = Cumple medianamente con los requisitos del Informe de Investigación o 

Tesis, debe subsanar las recomendaciones 

- 0 a 59 % = No Cumple con los requisitos, debe volver a realizar el Informe de Investigación o Tesis 
 

 

 
 

22 Los resultados La presentación de las tablas y figuras cumplen con los requisitos 
formales requeridos y conducen a la comprobación de la hipótesis 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

Los argumentos planteados son suficientes para comprobar las 
hipótesis específicas de la investigación. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

La investigación considera pruebas estadísticas 5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

23 Comprobación de las 

hipótesis 

La comprobación de la hipótesis específica permite la 
comprobación de la hipótesis general 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

24 Discusión Describe las contribuciones más originales o de mayor impacto 
del estudio, las posibles aplicaciones prácticas de los resultados y 
también las limitaciones de la investigación. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

25 Conclusiones Las conclusiones guardan correspondencia con los objetivos de la 
investigación y se encuentran redactadas con claridad y precisión 

5 % 

Bueno Regular  
Recomendaciones: 

26 Sugerencias Las sugerencias planteadas parten de las conclusiones de la 
investigación y muestra su viabilidad 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

27 Referencias Respeta las normas APA y las fuentes bibliográficas de artículos y 
tesis deben estar dentro de los rangos de actualidad, salvo 
excepciones de libros clásicos. 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

28 Anexos Se encuentra la matriz de consistencia, el formato de los 
instrumentos utilizados y presenta otros elementos que permiten 
reforzar los resultados presentados en el informe de investigación 
o Tesis 

5 % 

Bueno Regular Recomendaciones: 

29 Aspectos formales La Tesis cumple con la totalidad de los aspectos formales (tipo de 
letra, tamaño, interlineado, párrafos justificados) indicados en la 
estructura del Plan de Trabajo de Investigación (ensayo) de la 

FAEDCOH. 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

TOTAL % DE APROBACIÓN 100% 

___________________________________ 
Mgr. Cristina Beatriz Flores Rosado 

Docente – Escuela Profesional de Humanidades 
Carrera Profesional de Psicología 



 

INFORME N° 003- 2023-UPT/FAEDCOH-DT-RMDB 

 

A                          : Dra. Patricia Rosa María Nué Caballero 

                               Decana de la Facultad de Educación CCO y Humanidades                 

DE                        : Mtro. Ricardo Martin De La Cruz Berríos 

                               Dictaminador de Tesis 

ASUNTO              : Informe de Jurado Dictaminador de Tesis. 

REFERENCIA      : Resolución Nº 463-D-2023-UPT/FAEDCOH 

FECHA                 : Tacna, 20 de octubre de 2023 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Me es grato dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y manifestarle 

que en atención al documento de la referencia donde se me designa como 

Dictaminador de la Tesis denominada: “TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y 

PERFECCIONISMO EN ESTUDIANTES DE TERCERO A SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE 

GROHMANN, TACNA 2023.”, presentada por la Bachiller en Psicología QUISPE 

HURTADO, Camila Sharoon, para obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Psicología. 

Al respecto, tras haber realizado la revisión, el dictamen es 

FAVORABLE, la Bachiller debe continuar con los trámites correspondientes. 

Es todo en cuanto informo a usted. Me despido expresándole mis más 

sinceros deseos de aprecio y estima personal.  

 

                                                  Atte. 

 

 

                                                                        ____________________________________ 

                                                                   Mtro. Ricardo De La Cruz Berríos 

                                                                      Jurado Dictaminador 

                                                                      Docente FAEDCOH 

                                                                      Carrera profesional de Psicología 

                                                                    

 

 

Adjunto: 

- Evaluación según normativa 
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Estructura del informe de investigación o TESIS 

TÍTULO DE LA TESIS “TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y PERFECCIONISMO EN ESTUDIANTES DE 
TERCERO A SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JORGE BASADRE GROHMANN, TACNA 2023.” 

AUTORÍA Y AFILIACIÓN CAMILA SHAROON QUISPE HURTADO 

SEMESTRE ACADÉMICO 2023 – II  

JURADO DICTAMINADOR MTRO. RICARDO MARTIN DE LA CRUZ BERRÍOS 

FECHA DE EVALUACIÓN 19/10/2023 

 

Nº 
COMPONENTES DE LA 

TESIS 
INDICADORES % AVANCE 

1 Portada 
Contiene los datos principales de acuerdo a la estructura del Plan 
de Trabajo de Investigación (monografía) de la FAEDCOH 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

2 Título, autor y asesor 

En el titulo se encuentran las variables del estudio, la unidad del 
estudio del lugar y el tiempo 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Declara correctamente la autoría (va centrado y en orden: 
apellidos y nombres) y al asesor que contribuyó en el desarrollo 
de la Tesis 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

3 
Líneas y Sublinea de 

investigación 

El título de la Tesis se desarrolla en las líneas de Investigación y las 
sub líneas correspondiente a la escuela profesional de la 
FAEDCOH 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

4 
Índice de contenido, 

tablas y figuras 

El índice de contenidos refleja la estructura de la tesis en capítulos 
y acápites indicando la página en donde se encuentran 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

En el índice de tablas y figuras se ubican las mismas con el número 
de páginas en que se encuentran 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

5 Resumen y Abstract 

El resumen tiene una extensión adecuada no mayor a una página 
y se encuentran: los principales objetivos, el alcance de la 
investigación, la metodología empleada, los resultados 
alcanzados y las principales conclusiones 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se encuentra el abstract en la tesis (traducción del resumen en 
inglés) e incluye las palabras claves como mínimo 5 y están escrita 
en minúscula, separada con coma y en orden alfabético  

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

6 Introducción 

Describe contextual y específicamente la problemática a 
investigar, establece el propósito de la investigación e indica la 
estructura de la investigación 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

7 
Determinación del 

problema 

Describe específicamente donde se encuentra la problemática 
objeto del estudio y describe las posibles causas que generan la 
problemática en estudio 5% 

Bueno Regular 
Recomendaciones: Ubique la 
cita correctamente. 

8 
Formulación del 

problema 

Las interrogantes del problema principal y secundario contienen 
las variables del estudio, el sujeto de estudio, la relación y la 
condición en que se realiza la investigación. 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

9 
Justificación de la 

investigación 

Responde a las preguntas ¿Por qué se está realizando la 
investigación?, ¿cuál es la utilidad de estudio?, ¿Por qué es 
importante la investigación? 

5% 



 

Bueno Regular Recomendaciones: 

10 Objetivos 

Guardan relación con el título, el problema de la investigación, 
son medibles y se aprecia un objetivo por variable como mínimo. 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

11 
Antecedentes del 

estudio 

Presenta autoría, título del proyecto de investigación, 
conclusiones relacionadas con su Informe de investigación y 
metodología de la investigación   

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

12 
Definiciones 

operacionales 

Da significado preciso según el contexto y expresión de las 
variables de acuerdo al problema de investigación formulado    

 
5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

13 
Fundamentos teórico 

científicos de las 
variables 

Las bases teóricas, abordan con profundidad el tratamiento de las 
variables del estudio y está organizado como una estructura 
lógica, y sólida en argumentos bajo el estilo APA 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

En el fundamento teórico científico se desarrollan los indicadores 
de cada una de las variables, la extensión del fundamento teórico 
científico le da solidez a la tesis y respeta la corrección idiomática. 

 
5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

14 
Enunciado de las 

Hipótesis 

Las hipótesis general y específica son comprobables, guardan 
relación y coherencia con el título, el problema y los objetivos de 
la investigación. 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

15 
Operacionalización de 

las variables y escala de 
medición 

Las variables se encuentran bien identificadas en el título del 
informe de investigación o Tesis    5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se establecen las dimensiones o los indicadores de las variables 
que permiten su medición. 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se precisa claramente la escala de medición de las variables  
5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

16 
Tipo y diseño de 

investigación 

El informe de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y la relación entre las variables. 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

El diseño de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y el nivel de investigación 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

17 
Ámbito de la 
investigación 

Precisa el ámbito y el tiempo social en que se realizó la 
investigación 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

18 
Unidad de estudio, 

población y muestra 

Se encuentra claramente definida la unidad de estudio en cuanto 
al objeto y el ámbito de la investigación 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se identifica con precisión la población en la se realiza la 
investigación. 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se precisa la forma en que se determinó el tamaño de la muestra, 
su margen de error y muestreo utilizado para la selección de las 
unidades muéstrales 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

19 
Procedimientos, 

técnicas e instrumentos 
de recolección de datos  

Se señala la pertinencia de las técnicas e instrumentos por 
variable y se indica cómo se recopiló la información. A su vez 
presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se indica cómo se presentó y analizó los datos y los 
procedimientos para su interpretación 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

20 El trabajo de campo 
Se describe la forma en que se realizó la aplicación de los 
instrumentos, el tiempo utilizado y las coordinaciones realizadas.  5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

21 
Diseño de presentación 

de los resultados 

El diseño de presentación de resultados es pertinente con el 
diseño de investigación seleccionado. 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 



 

22 Los resultados 

La presentación de las tablas y figuras cumplen con los requisitos 
formales requeridos y conducen a la comprobación de la hipótesis 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Los argumentos planteados son suficientes para comprobar las 
hipótesis específicas de la investigación. 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

La investigación considera pruebas estadísticas  
5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

23 
Comprobación de las 

hipótesis 

La comprobación de la hipótesis específica permite la 
comprobación de la hipótesis general 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

24 Discusión 

Describe las contribuciones más originales o de mayor impacto 
del estudio, las posibles aplicaciones prácticas de los resultados y 
también las limitaciones de la investigación. 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

25 Conclusiones 

Las conclusiones guardan correspondencia con los objetivos de la 
investigación y se encuentran redactadas con claridad y precisión 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

26 Sugerencias 

Las sugerencias planteadas parten de las conclusiones de la 
investigación y muestra su viabilidad 5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

27 Referencias  

Respeta las normas APA y las fuentes bibliográficas de artículos y 
tesis deben estar dentro de los rangos de actualidad, salvo 
excepciones de libros clásicos. 

5% 

Bueno Regular 
Recomendaciones: Utilice 
referencias bibliográficas 
exactas.  

28 Anexos 

Se encuentra la matriz de consistencia, el formato de los 
instrumentos utilizados y presenta otros elementos que permiten 
reforzar los resultados presentados en el informe de investigación 
o Tesis 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones: 

29 Aspectos formales 

La Tesis cumple con la totalidad de los aspectos formales (tipo de 
letra, tamaño, interlineado, párrafos justificados) indicados en la 
estructura del Plan de Trabajo de Investigación (ensayo) de la 
FAEDCOH. 

5% 

Bueno Regular Recomendaciones:  

TOTAL % DE APROBACIÓN 205% 

% de APROBACIÓN: 205 = 100 % 

DONDE: 

Bueno Regular 
5 % 2.5 % 

 

𝑥 =
  ?   x 100%

205
 

 
EVALUACIÓN 
- 80 a 100% = Cumple con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis 

- 60 a 79 % = Cumple medianamente con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis, debe 

subsanar las recomendaciones 

- 0 a 59 % = No Cumple con los requisitos, debe volver a realizar el Informe de Investigación o Tesis 

 

 

 

 

____________________________________ 

     Mtro. Ricardo Martin De La Cruz Berríos             

                    Jurado Dictaminador 
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