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RESUMEN. Este trabajo estudió el poder predictivo del perfeccionismo (desde el enfoque 

de Frost et al., 1990) y de algunas variables demográficas sobre los distintos estilos de 

afrontamiento (según el modelo descrito por Roger et al., 1993) en adultos de Venezuela. 

El diseño fue predictivo transversal. Participaron 510 venezolanos, 79.2 % mujeres y 20.8 

% hombres, con edad promedio de 42.76 años (+/− 12.73), mayormente residentes del 

interior del país (72.2 %), con educación universitaria (70.6 %) y trabajo remunerado (75.7 

%). Los instrumentos utilizados fueron versiones adaptadas del Cuestionario de Estilos 

de Afrontamiento y la Escala Multidimensional de Perfeccionismo. El afrontamiento 

racional (el más usado por los participantes) fue predicho por las exigencias personales, 

la organización, las expectativas paternas, un bajo nivel de miedo a los errores y ser del 

sexo masculino; mientras que al afrontamiento emocional (el menos usado) lo predijeron 

el miedo a los errores, una menor edad y un bajo nivel de instrucción. Las predicciones 

sobre el afrontamiento por desapego y por evitación fueron débiles. Ciertas relaciones 

(por ejemplo, en las que participan las exigencias personales) podrían estar moduladas 

por terceras variables. En conclusión, los resultados aquí encontrados apoyan la apre-

ciación del estilo racional de afrontamiento como fundamentalmente adaptativo y del 

estilo emocional como desadaptativo, diferenciación en la que está implicado el perfec-

cionismo como rasgo de personalidad.
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PERFECTIONISM AND COPING WITH STRESS 
IN VENEZUELAN ADULTS

ABSTRACT. This research studied the predictive power of perfectionism (from the perspec-

tive of Frost et al., 1990) and some demographic variables on the different stress coping 

styles (according to the model described by Roger et al., 1993) in adults from Venezuela. 

The design was cross-sectional predictive. Participants were 510 Venezuelans, 79.2 % 

women and 20.8 % men, with an average age of 42.76 years (+/− 12.73), mostly resi-

dents of the interior of the country (72.2 %), with university education (70.6 %), and paid 

work (75.7 %). The instruments used were adapted versions of the Multidimensional 

Perfectionism Scale and the Coping Style Questionnaire. Rational coping (the most 

used by the participants) was predicted by personal standards, organization, parental 

expectations, low levels of fear of mistakes, and being male. Emotional coping (the least 

used) was predicted by fear of mistakes, a younger age, and lower levels of educa-

tion. Predictions for detached and avoidance coping were weak. Certain relationships 

(e. g. in which personal standards are involved) could be modulated by third variables. 

In conclusion, the results found support the appreciation of the rational coping style as 

fundamentally adaptive and the emotional style as maladaptive, a differentiation in which 

perfectionism as a personality trait is involved.

Keywords: perfectionism / stress / coping styles / Venezuelans
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INTRODUCCIÓN

Debido a la afectación al bienestar de los seres humanos que el estrés representa, su 

estudio sigue siendo de gran interés (Galán & Camacho, 2012). Por ejemplo, una investi-

gación reciente en Venezuela (Socorro et al., 2023) reveló que los problemas económicos 

son los que mayor estrés generan en la población, seguidos de lejos por los de salud. 

Ahora bien, tal como se puede apreciar en la Figura 1, el impacto de las fuentes de estrés 

sobre el bienestar no es directo, sino que está mediado por las estrategias que las 

personas utilizan para hacerle frente, las cuales determinan si el estrés se incrementa 

y se pone en riesgo la salud, o si, por el contrario, se reduce el estrés y se mantiene la 

homeostasis del individuo.

Figura 1

Modelo procesual de la relación estrés-salud, basado en la teoría transaccional del estrés
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Nota. De “Stressful life events”, por R. Schwarzer y A. Luszczynska, 2013, Handbook of psychology: Health 
psychology, p. 31 (https://doi.org/j7z5). Derechos de autor 2013 por John Wiley and Sons, Inc.

A la respuesta que intenta evitar los efectos dañinos de las situaciones de estrés 

se le denomina afrontamiento (Fernández-Abascal & Fernández-Castro, 2002). Más 

concretamente, el afrontamiento se define como el conjunto de esfuerzos cognitivos y 

conductuales desarrollados para manejar las demandas externas e internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los propios recursos (Lazarus & Folkman, 

1986). Cuando se habla de estilos de afrontamiento, se hace referencia a predisposi-

ciones personales, más o menos estables temporal y situacionalmente, para enfrentar 

los eventos estresantes (Fernández-Abascal, 1997; Martín et al., 2000).

Roger et al. (1993) identificaron cuatro estilos característicos de afrontamiento ante 

las situaciones adversas que tienen una influencia importante en la relación estrés/
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salud. Guarino et al. (2007, pp. 179-180) los describen en los siguientes términos: (1) 

afrontamiento racional (RAC), referido a “comportamientos orientados a solucionar el 

problema… y a reevaluarlo cognitivamente”; (2) afrontamiento emocional (EMO), que 

implica “reacciones emocionales negativas, de rabia o tristeza”; (3) afrontamiento evita-

tivo (EVI), que es una tendencia a “mantenerse sin emitir conductas para atender el 

problema y esperar a que este se resuelva por sí solo”; y (4) afrontamiento por desapego 

emocional (DES), una dimensión original de este modelo caracterizada por “sentimientos 

e ideas de desvinculación con la situación”.

Aunque ninguna estrategia de afrontamiento debe ser catalogada a priori como 

buena o mala (Fernández-Abascal & Fernández-Castro, 2002), el afrontamiento racional 

y por desapego se consideran estilos adaptativos, ya que suelen actuar como una 

barrera protectora ante el estrés y se relacionan con mayor bienestar; mientras que el 

afrontamiento emocional y la evitación se clasifican como estilos desadaptativos, pues 

acentúan los efectos negativos del estrés y se asocian con la presencia de malestar físico 

y psicológico, trastornos afectivos, comportamientos disfuncionales y, en general, están 

asociados al deterioro de la salud (Guarino et al., 2007).

Un atributo cuyo vínculo con las estrategias de afrontamiento desadaptativas se ha 

visibilizado es el perfeccionismo (Bahramnejad et al., 2015; Dunkley et al., 2003; Flynn, 

1996; González & Borges, 2023; Houkes et al., 2008; Reiser, 2016; Riendeau, 2014; Sirois 

& Molnar, 2014; Wei et al., 2006), un rasgo de la personalidad que se caracteriza por el 

establecimiento de altos estándares y la preocupación por el desempeño (Rozental et 

al., 2022). Durante mucho tiempo, el perfeccionismo se conceptualizó como un rasgo 

unidimensional y negativo, pero desde la década de 1990 el estudio de este constructo 

ha develado su carácter multidimensional y ha puesto de manifiesto sus consecuencias 

desadaptativas y adaptativas (Stoeber et al., 2020).

Existen amplias divergencias en la medición del perfeccionismo. De acuerdo con 

el modelo de Frost et al. (1990), en su versión validada en Venezuela (Aguilar, 2022), el 

perfeccionismo se puede evaluar a través de cuatro factores: (1) miedo a los errores 

(ME), es decir, la tendencia a preocuparse obsesivamente por los errores, a verificar 

repetidamente el trabajo realizado y a creer que lo hecho no es lo suficientemente bueno; 

(2) organización (O) y preferencia por la limpieza; (3) expectativas paternas (EPt), enten-

didas como la percepción de que los padres demandan un desempeño perfecto; y (4) 

exigencias personales (EP), o la tendencia a perseguir un alto nivel de rendimiento.

Los escasos estudios que han abordado la relación entre los esfuerzos de afron-

tamiento y el modelo de perfeccionismo propuesto por Frost et al. (1990) han obtenido 

resultados discordantes. En la investigación de Ahmed et al. (2021), con estudiantes y 

profesionales de psicología clínica pakistaníes, todas las dimensiones del perfeccio-

nismo resultaron asociadas con estrategias disfuncionales de afrontamiento. Ante estos 
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hallazgos, se ha sugerido que las personas con niveles excesivos de perfeccionismo 

utilizan estilos de afrontamiento desadaptativos para lidiar con circunstancias estre-

santes, con lo cual el impacto de los estresores puede magnificarse (Hewitt & Flett, 2002).

En cambio, en el estudio de Mofield (2008) con niños superdotados de Estados 

Unidos, las dimensiones del perfeccionismo consideradas saludables (EP y O) predijeron 

el afrontamiento activo (aquel que moviliza esfuerzos para dar solución a la situación), 

mientras que las demás dimensiones predijeron el afrontamiento de evitación. De forma 

análoga, en el trabajo de Zorroza et al. (1998) con estudiantes universitarios españoles, 

la organización correlacionó con la solución de problemas, mientras que dimensiones 

del perfeccionismo tenidas por no saludables correlacionaron positivamente con la 

evitación y negativamente con la búsqueda de apoyo social. En estos casos, los hallazgos 

respaldan la idea de que dimensiones positivas del perfeccionismo, como la organización, 

permiten manejar las situaciones estresantes de una manera razonable y constructiva 

(ver Sin et al., 2021). Por el contrario, características asociadas al perfeccionismo desa-

daptativo, como las reacciones negativas a los errores y la percepción de estar expuesto 

a altos estándares interpersonales, pueden repercutir de manera negativa en la capa-

cidad de hacer frente al estrés (Flett et al., 1996; Frost et al., 1995).

Por su parte, investigando con adolescentes neerlandeses, de Jonge-Heesen et 

al. (2021) encontraron que los estándares personales se asociaban con estrategias 

de afrontamiento adaptativas y desadaptativas, mientras que la preocupación por los 

errores y las dudas sobre las acciones lo hacían solo con estrategias desadaptativas. 

Así mismo, en el estudio de Mofield et al. (2016) con estudiantes de secundaria esta-

dounidenses, además de encontrarse relaciones esperadas, las exigencias personales 

también se relacionaron con síntomas internalizantes (preocuparse, llorar o enfadarse) 

como forma de afrontar los acontecimientos estresantes; igualmente, la preocupa-

ción por los errores se asoció con estrategias de resolución de problemas. Estos datos 

sugieren que ciertos componentes del perfeccionismo podrían estar involucrados tanto 

en formas de afrontamiento adaptativas como desadaptativas (Hewitt & Flett, 2002).

Aunque menos establecido que otros modelos para el estudio del afrontamiento 

(por ejemplo, Carver et al., 1989), el de Roger et al. (1993) ha sido ampliamente inves-

tigado en diferentes muestras venezolanas: trabajadores (Arreaza & Colangelo, 2015; 

Fortuny & Mesa, 2018; Moreno & Peña, 2013; Piñango, 2018; Suárez, 2014), desempleados 

(Sojo & Guarino, 2011), estudiantes universitarios (Bezic & Manzano, 2011; Borges, 2011; 

González & Sante, 2018; Méndez, 2008; Palacios, 2012), docentes (Abadi & Bruzual, 2009; 

Lousinha & Guarino, 2010, 2013; Siblesz & Von der Heyde, 2013), profesionales de la 

salud (Bethelmy & Guarino, 2008a, 2008b; Rebolledo & Serrano, 2018; Torres & Guarino, 

2013), padres y cuidadores (Aldana & Guarino, 2012; Arias & Romano, 2016; Delgado & 

Matas, 2011; Hernández et al., 2020), pacientes con patologías diversas (Albay & Harting, 

2016; Fabiano & Sacks 2013), cadetes (Herrera & Guarino, 2008) y funcionarios policiales 
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(Rondón, 2012), adolescentes (Capriles & Jreige, 2008; Gouveia, 2017) y deportistas 

(Carreño, 2014). Sin embargo, no se encontraron estudios que examinaran la asociación 

perfeccionismo-afrontamiento en Venezuela. Además, la investigación foránea sobre 

el tema no ha evaluado el afrontamiento con el modelo de Roger et al. (1993). Por lo 

tanto, habida cuenta de estas limitaciones, el objetivo de este trabajo fue determinar el 

poder predictivo del perfeccionismo (desde el enfoque de Frost et al., 1990) y de algunas 

variables demográficas (sexo, edad y nivel de instrucción) sobre los distintos estilos de 

afrontamiento (estudiados por Roger et al., 1993) en adultos venezolanos.

MÉTODO

Diseño de investigación

Se desarrolló un estudio predictivo transversal, el cual permite evaluar si un conjunto de 

variables predictoras (el perfeccionismo y las variables demográficas) establece rela-

ción funcional predictiva con una variable criterio (los distintos tipos de afrontamiento) en 

un momento determinado (Ato et al., 2013). Asimismo, se trata de un estudio de alcance 

explicativo (Hernández et al., 2014), por cuanto la predicción implica una explicación de 

cierta proporción de varianza de la variable criterio.

Participantes

La muestra incluyó 510 venezolanos, 79.2 % mujeres y 20.8 % hombres, con edades 

comprendidas entre 18 y 81 años, pero con una edad promedio de 42.76 años [30.03, 

55.49] que por convención los ubicaría como personas entre la adultez temprana y la 

edad madura (Craig & Baucum, 2009). La mayoría de los participantes (72.2 %) residía en 

el interior del país, el otro 27.8 % lo hacía en la región capital (conformada por el Distrito 

Capital y los estados Miranda y La Guaira). Con respecto al nivel de instrucción, 49.4 % 

eran graduados universitarios de pregrado, 21.2 % tenían postgrado, 28 % habían avan-

zado hasta el bachillerato y 1.4 % solo habían completado la educación primaria. El 75.7 % 

de los encuestados se encontraba empleado, mientras que 24.3 % no tenía un trabajo 

remunerado. Específicamente, se reportaron las siguientes categorías ocupacionales: 

trabajadores del sector público (32.5 %), trabajadores del sector privado (10.8 %), trabaja-

dores por cuenta propia (23.1 %), ayudantes familiares o dedicados al servicio doméstico 

(5.9 %), pensionados o jubilados (10.4 %), estudiantes (4.7 %), personas con más de una 

ocupación (5.5 %) y personas sin ocupación (6.5 %). Solo una persona (0.2 %) se identificó 

como miembro de una cooperativa y apenas dos (0.4 %) como patronos o empleadores.

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico, específicamente fue una muestra 

de participantes voluntarios, es decir, conformada por individuos que deliberadamente 

accedieron a participar en el estudio (Hernández et al., 2014).
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Instrumentos

Escala Multidimensional de Perfeccionismo [Multidimensional Perfectionism Scale, MPS] 

(Frost et al., 1990; validación local preliminar por Aguilar, 2022)

Instrumento de medida del perfeccionismo conformado por 27 ítems que se contestan en 

una escala Likert entre 1 (en total desacuerdo) y 5 puntos (completamente de acuerdo). Un 

análisis factorial exploratorio de máxima verosimilitud y rotación Promax explicó 63.10 % 

de la varianza en cuatro factores (evidencias de validez basada en la estructura interna): 

miedo a los errores (ME, 12 ítems, var. explicada = 33.89 %, α = .93, por ejemplo “Si no 

hago las cosas tan bien como los demás, quiere decir que soy una persona inferior”), 

organización (O, 6 ítems, var. explicada = 17.20 %, α = .93, por ejemplo “Soy una persona 

organizada”), expectativas paternas (EPt, 5 ítems, var. explicada = 6.90 %, α = .84, por 

ejemplo “Mis padres querían que yo fuera el mejor en todo”) y exigencias personales (EP, 

4 ítems, var. explicada = 5.11 %, α = .80, por ejemplo “Me pongo metas más altas que la 

mayoría de la gente”). Las relaciones positivas del ME, las EPt y las EP con el deterioro de 

la salud mental (r = .63, r = .31 y r = .22, respectivamente), y la asociación negativa entre 

este y la O (r = −.26, p < .01), pueden considerarse evidencias de validez concurrente de la 

escala. Todas las características y los valores psicométricos reportados corresponden a 

la versión validada para el contexto venezolano de la MPS (Aguilar, 2022).

Cuestionario de Estilos de Afrontamiento [Coping Style Questionnaire, CSQ] (Roger et al., 

1993; versión hispana de Guarino et al., 2007)

Es un instrumento para la medición del afrontamiento del estrés, constituido por 

40 ítems para ser respondidos en una escala de cuatro puntos (nunca, algunas veces, 

frecuentemente y siempre). Un análisis factorial de componentes principales explicó el 

36.19 % de varianza en una solución de cuatro factores: afrontamiento emocional (EMO, 

11 ítems, var. explicada = 14.60 %, α = .78, por ejemplo “Siento que estoy solo o aislado”), 

afrontamiento racional (RAC, 11 ítems, var. explicada = 9.38 %, α = .78, por ejemplo “Tomo 

acciones para cambiar las cosas”), afrontamiento por desapego emocional (DES, 13 ítems, 

var. explicada = 6.96 %, α = .73, por ejemplo “Pretendo que nada pasa, aunque la gente 

pregunte”) y afrontamiento evitativo (EVI, 5 ítems, var. explicada = 5.25 %, α = .65, por 

ejemplo “Me mantengo pensando en lo ocurrido con la esperanza de que pasará”). Los 

estilos de afrontamiento evaluados correlacionaron, en la dirección y fuerza esperadas, 

con distintas dimensiones de la personalidad, mostrando evidencias concurrentes de 

validez. Específicamente, EMO correlacionó de forma positiva con el malestar personal 

(r = .45, p < .01) y la sensibilidad egocéntrica negativa (r = .71, p < .01), pero mantuvo 

una correlación inversa con el manejo emocional (r = −.39, p < .01). Por otro lado, RAC 

correlacionó positivamente con el manejo emocional (r = .52, p < .01), e inversamente con 

el malestar personal (r = −.31, p < .01) y la sensibilidad egocéntrica negativa (r = −.31, p < .01). 

Asimismo, DES correlacionó positivamente con el manejo emocional (r = .15, p < .05) 
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y el distanciamiento emocional (r = .14, p < .05), y de forma negativa con el malestar 

personal (r = −.19, p < .01). Por último, EVI correlacionó de forma positiva con la sensi-

bilidad egocéntrica negativa (r = −.30, p < .01). Todas las características y propiedades 

psicométricas informadas corresponden a la adaptación al español y validación en vene-

zolanos del CSQ (Guarino et al., 2007).

Procedimiento

Los participantes fueron reclutados a través de las redes sociales del investigador y de 

distintos colaboradores. Asimismo, se solicitaba a quienes habían respondido los cues-

tionarios que compartieran con otras personas la invitación a participar en el estudio. Los 

instrumentos se administraron en línea (mediante Google Forms) bajo consentimiento 

informado, el cual hacía énfasis en el objetivo de la investigación, el carácter voluntario 

de la participación, el tratamiento de los datos recolectados con arreglo a estándares de 

confidencialidad, la salvaguarda del anonimato del participante, así como en su facultad 

de cerrar el enlace en cualquier momento. Solo quienes daban su consentimiento y afir-

maban ser venezolanos mayores de edad podían continuar la encuesta. Todo lo anterior 

se hizo de conformidad con los principios del Código de ética del ejercicio del psicólogo de 

Venezuela (FPV, 1981).

Análisis de datos

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS/PC versión 22. Se comenzó 

obteniendo la distribución de frecuencias y la estadística descriptiva para cada variable 

(no presentadas por razones de espacio). Para determinar los puntos de corte en los 

distintos niveles, se calculó la amplitud del rango potencial de las variables: (máx. − mín.) 

+ 1, este valor se dividió entre el número de clases o niveles (cinco en este caso) y, por 

último, el número de unidades obtenido se distribuyó lo más equitativamente posible 

entre las categorías. Como evidencia de consistencia interna de las medidas, se obtu-

vieron los coeficientes alfa de Cronbach. Para evaluar la asociación entre variables, se 

calcularon correlaciones de Pearson.

Seguidamente, se realizó un análisis de regresión múltiple, una técnica utilizada 

para analizar la relación entre una variable criterio (en este caso, el afrontamiento) 

y varias variables predictoras (Tabachnick & Fidell, 2019). Se escogió el método “por 

pasos”, con el cual se selecciona primero de forma automatizada la variable predictora 

que presenta la correlación significativa más elevada con el criterio, en un proceso que 

continúa hasta que la incorporación de variables no implica una mejora significativa en 

la predicción (Aron & Aron, 2001). Como estimador del tamaño del efecto se utilizó el 

estadístico f2. Se comprobaron los supuestos necesarios para asegurar la pertinencia 

de los modelos especificados, a saber: (a) linealidad de las relaciones entre las variables 
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incluidas; (b) ausencia de multicolinealidad, tal como lo denotaron correlaciones no muy 

elevadas entre los predictores (< .60), índices de tolerancia adecuados (cercanos a 1), 

factores de inflación de la varianza satisfactorios (< 10) e índices de condición dentro 

de los límites aceptables (< 20); (c) homocedasticidad o igualdad de las varianzas error; 

(d) errores no correlacionados y, por tanto, independientes según el estadístico Durbin-

Watson (1.96 - 2.18); y (e) distribución normal de las variables evaluada gráficamente (con 

puntos alineados sobre la diagonal del diagrama P-P) y mediante el examen conjunto de 

los valores de asimetría y curtosis (Kim, 2013).

RESULTADOS

Las variables con niveles moderados bajos fueron miedo a los errores (M = 26.68, DE = 12.03) 

y afrontamiento emocional (M = 25.57, DE = 7.76). Obtuvieron niveles moderados expec-

tativas paternas (M = 14.24, DE = 5.31), exigencias personales (M = 11.70, DE = 4.16), 

afrontamiento por desapego (M = 33.21, DE = 6.14) y afrontamiento evitativo (M = 14.02, 

DE = 3.26). Las variables organización (M = 23.53, DE = 5.06) y afrontamiento racional 

(M = 34.14, DE = 5.51) alcanzaron niveles moderados altos. Con relación a los esfuerzos 

de afrontamiento (ver Figura 2), los ítems con medias más altas en el CSQ pertenecen en 

su mayoría al afrontamiento racional (M = 3.13 - 3.39). También destacaron los ítems 34 

“Rezo u oro para que las cosas cambien” (M = 3.05) y 23 “Sueño despierto(a) con que las 

cosas mejorarán en el futuro” (M = 3.31), ambos representativos del afrontamiento por 

evitación.
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En la Tabla 1 se presenta la matriz de correlaciones entre variables predictoras y 

criterios. Las principales relaciones significativas revelan que: (a) los participantes con 

mayor nivel de miedo a errores informaron mayor afrontamiento emocional y evitativo, 

pero menor afrontamiento racional; (b) quienes reportaron mayor organización tuvieron 

menor afrontamiento emocional, pero mayor afrontamiento racional, por desapego y 

evitativo; (c) los individuos sobre los que recayeron más expectativas paternas mostraron 

mayor afrontamiento emocional y racional; y (d) los sujetos con mayores exigencias 

personales evidenciaron mayor afrontamiento emocional, racional y por desapego.

En lo que respecta a las relaciones que involucran variables demográficas, se 

tiene que: (a) ser hombre se asoció con tener un mayor afrontamiento racional y con 

mayores exigencias personales, mientras que ser mujer se asoció con tener un mayor 

afrontamiento evitativo; (b) las personas de mayor edad reportaron mayor organización 

y afrontamiento racional, pero menores niveles de afrontamiento emocional, exigencias 

personales, expectativas paternas y miedo a errores; y (c) a mayor nivel educativo, se 

presentó menos afrontamiento desadaptativo y menor nivel de miedo a errores.

Las dimensiones del perfeccionismo se intercorrelacionaron positivamente, a excep-

ción del miedo a errores con la organización. A su vez, las dimensiones del afrontamiento 

presentaron intercorrelaciones positivas, con excepción de la relación negativa entre el afron-

tamiento emocional y el racional, y la relación nula entre el afrontamiento por desapego y el 

emocional. Finalmente, y como es obvio, el nivel de instrucción tendió a aumentar con la edad.

Tabla 1

Coeficientes de correlación entre predictores y criterios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Sexo —

2. Edad ns —

3. Instrucción ns .24** —

4. ME ns −.36** −.14** .92

5. O ns .16** ns ns .90

6. EPt ns −.18** ns .53** .11* .82

7. EP −.10* −.17** ns .56** .22** .58** .79

8. EMO ns −.35** −.19** .63** −.11* .29** .24** .88

9. RAC −.12** .12** ns −.17** .29** .10* .17** −.28** .79

10. DES ns ns ns ns .14** ns .13** ns .46** .71

11. EVI .11* ns −.13** .12** .15** ns ns .25** .22** .32** .64

Nota. N = 510. ME = Miedo a errores, O = Organización, EPt = Expectativas paternas, EP = Exigencias 
personales; EMO = Afrontamiento emocional, RAC = Afrontamiento racional, DES = Afrontamiento por 
desapego, EVI = Afrontamiento evitativo. Sexo: hombre (0), mujer (1); nivel de instrucción: educación 
primaria completa (0), educación media (1), educación universitaria sin postgrado (2), educación univer-
sitaria con postgrado (3). Los valores del alfa de Cronbach se muestran en la diagonal. *p < .05. **p < .01.
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La Tabla 1 también permite apreciar los valores del alfa de Cronbach. La MPS 

mostró una buena consistencia interna (α = .79 a .92), con índices ligeramente inferiores 

a los encontrados por Aguilar (2022) en una muestra de la población general (n = 693). 

Respecto al CSQ, los valores alfa más altos los presentaron EMO y RAC. Similar a como 

se reporta en la literatura (Guarino et al., 2007; Rebolledo & Serrano, 2018; Siblesz & 

Von der Heyde, 2013), solo EVI tuvo un coeficiente menor que .70, algo atribuible al bajo 

número de ítems de esta subescala y a que la misma abarca estrategias de diversa índole 

(por ejemplo, rendirse ante una dificultad, procrastinar, evitación de pensamientos) que 

quizás tengan por factor común una sensación generalizada de impotencia o desespe-

ranza (Flett et al., 1996).

Tabla 2

Coeficientes de regresión y significancias para estilos de afrontamiento

β R2 F

Variable criterio: EMO a .380 93.273**

ME .548**

Edad −.116**

Instrucción −.078*

Variable criterio: RAC b .170 19.415**

ME −.359**

EP .226**

O .189**

EPt .147**

Sexo −.116**

Variable criterio: DES c .016 8.329**

O .135**

Variable criterio: EVI d .052 7.133**

O .151**

Instrucción −.118**

Sexo .116**

ME .098*

Nota. N = 510. ME = Miedo a errores, O = Organización, EPt = Expectativas paternas, EP = Exigencias perso-
nales; EMO = Afrontamiento emocional, RAC = Afrontamiento racional, DES = Afrontamiento por desapego, 
EVI = Afrontamiento evitativo. Sexo: hombre (0), mujer (1); nivel de instrucción: educación primaria completa 
(0), educación media (1), educación universitaria sin postgrado (2), educación universitaria con postgrado (3).
Método de regresión: por pasos.
a Durbin-Watson = 1.99, f2 = 0.62. b Durbin-Watson = 1.96, f2 = 0.22. c Durbin-Watson = 1.97, f2 = 0.02. d 
Durbin-Watson = 2.18, f2 = 0.06. 
*p < .05. **p < .01.
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En cuanto a las regresiones (ver Tabla 2), los resultados indican que se explicó 

un 38 % de la varianza del afrontamiento emocional con las variables predictoras. 

Concretamente, un nivel elevado de miedo a los errores, una menor edad y un bajo nivel 

educativo generaron efectos significativos y de tamaño importante sobre dicho estilo 

de afrontamiento. Asimismo, el conjunto de variables predictoras explicó un 17 % de 

la varianza del afrontamiento racional, una predicción de efecto moderado que incluyó 

como factores las exigencias personales, la organización, las expectativas paternas, un 

bajo nivel de miedo a los errores y pertenecer al sexo masculino. Por su parte, la orga-

nización fue la única variable que generó un efecto significativo sobre el afrontamiento 

por desapego, por lo que el coeficiente beta coincidió con el coeficiente de Pearson. 

Finalmente, el 5.2 % de la variación del afrontamiento evitativo pudo explicarse por la 

regresión que involucró la organización, un menor nivel de estudios, el sexo femenino y 

el miedo a los errores. El tamaño del efecto resultó pequeño para DES y EVI.

DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo fue estudiar el poder predictivo del perfeccionismo (desde el 

enfoque de Frost et al., 1990) y de algunas variables demográficas (sexo, edad y nivel de 

instrucción) sobre los distintos estilos de afrontamiento (según el modelo descrito por 

Roger et al., 1993) en una muestra incidental de adultos venezolanos.

Entre las dimensiones del perfeccionismo, la organización mostró los niveles más 

altos y el miedo a los errores los más bajos, similar a como se ha venido reportando en 

investigaciones venezolanas con atletas (Silva, 2015), estudiantes universitarios (Aguilar 

et al., 2020), enfermeras (Colmenares & Aguilar, 2020), empleados bancarios (Barroeta 

et al., 2021) y adultos en general (Aguilar, 2022).

En relación con los tipos de afrontamiento, el racional exhibió los niveles más altos 

y el emocional los más bajos, como también lo han documentado estudios en Venezuela 

con trabajadores en general (Arreaza & Colangelo, 2015; Moreno & Peña, 2013; Piñango, 

2018), profesores universitarios (Abadi & Bruzual, 2009; Lousinha & Guarino, 2013), 

docentes de educación básica (Siblesz & Von der Heyde, 2013), estudiantes universita-

rios (Bezic & Manzano, 2011; Palacios, 2012), médicos oncólogos (Torres & Guarino, 2013), 

profesionales de la salud (Rebolledo & Serrano, 2018) y tenistas (Carreño, 2014).

Coexistiendo con el afrontamiento racional, destacó el afrontamiento religioso 

representado en el hecho de refugiarse en la oración en momentos de estrés. En efecto, 

de acuerdo con información de PsicoData Venezuela (Socorro et al., 2023), ocho de cada 

diez personas (80 %) afirma rezar para enfrentar sus problemas. Si a ello se agrega la 

alta prevalencia que tuvo “soñar despierto” con que las cosas mejorarán, parece que en 

alguna medida se ejemplifica lo que se desprende de varias investigaciones que desde 
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la psicología positiva han caracterizado a los venezolanos como una suerte de “esperan-

zados pasivos”, es decir, personas que desean que las cosas cambien, pero que muchas 

veces hacen poco para que así sea (Garassini, 2011). Aunque la coexistencia de distintas 

formas de afrontamiento pareciera ser contradictoria, se sabe que, si bien los estilos de 

afrontamiento se entienden como disposiciones o tendencias generales para manejar el 

estrés percibido (Fernández-Abascal, 1997; Martín et al., 2000), las personas habitual-

mente utilizan estrategias variadas para afrontar las situaciones que pueden generar 

tensión o malestar en la vida (Lazarus & Folkman, 1986).

El patrón de correlaciones entre los componentes del perfeccionismo se acercó 

bastante al esperado (Aguilar, 2022; Aguilar et al., 2020; Frost et al., 1990), mayormente con 

factores correlacionados entre sí y un esquema particular para la organización, a saber: 

nula relación con el miedo a los errores y muy baja (cerca de la no-significancia) con las 

expectativas paternas. De igual manera, en consonancia con los hallazgos de Roger et al. 

(1993) y otros (Guarino et al., 2007; Méndez, 2008; Rebolledo & Serrano, 2018), se presen-

taron correlaciones positivas entre el afrontamiento racional y por desapego, y entre el 

afrontamiento emocional y evitativo. Hubo, además, una correlación negativa entre el afron-

tamiento racional y el emocional. No obstante, pese a lo reportado en el trabajo original 

de Roger et al. (1993), se reafirmó la independencia entre el afrontamiento emocional y 

por desapego, mientras que el afrontamiento evitativo correlacionó positivamente con los 

estilos racional (como en Capriles & Jreige, 2008; Méndez, 2008) y por desapego (como en 

Capriles & Jreige, 2008; Rebolledo & Serrano, 2018; Sojo & Guarino, 2011).

El miedo a los errores predijo negativamente el afrontamiento racional y positiva-

mente el afrontamiento emocional y por evitación. Este resultado está en consonancia 

con estudios (Ahmed et al., 2021; de Jonge-Heesen et al., 2021; Mofield, 2008; Mofield et 

al., 2016; Zorroza et al., 1998) en los que la preocupación por los errores y la indecisión 

de acción se asociaron positivamente con estrategias de afrontamiento desadaptativas 

o disfuncionales (por ejemplo, evitación, internalización, externalización) y nula o inver-

samente con estrategias adaptativas (por ejemplo, solución de problemas, búsqueda de 

apoyo social).

Como se sabe, parte del patrón de pensamiento de los perfeccionistas está carac-

terizado por el temor a la posibilidad de cometer errores (Flett et al., 1994; Frost & 

Henderson, 1991), lo que incluye tender a interpretarlos como fracasos y creer que se 

perderá el respeto de los demás tras fracasar. Además, las personas con alta preocu-

pación por los errores muestran habilidades deficientes para hacer frente a las fallas o 

equivocaciones, tienen baja tolerancia a la frustración y hacen generalizaciones exce-

sivas a partir del fracaso (Frost et al., 1995). Estas tendencias socavan la capacidad para 

resolver problemas racionalmente y contribuyen también a que se intenten ignorar las 

situaciones amenazantes, debido a que, en el contexto de sus estrictos criterios de éxito, 
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los perfeccionistas pueden ver en el afrontamiento activo una oportunidad para que 

ocurra el tan temido fracaso (Flett et al., 1996; Hamachek, 1978; Noble et al., 2014).

La organización se asoció negativamente con el afrontamiento emocional y predijo 

positivamente el afrontamiento racional. Efectivamente, en estudios previos (Hsiao, 

2015; Mofield, 2008; Mofield et al., 2016; Zorroza et al., 1998) la organización y el orden 

(un factor del perfeccionismo en el modelo de Slaney et al., 2001) se relacionaron posi-

tivamente con tendencias de afrontamiento adaptativas (por ejemplo, resolución de 

problemas, reflexividad) y nula o negativamente con tendencias desadaptativas (por 

ejemplo, reactividad emocional). Al respecto se ha dicho que la organización aumenta 

las posibilidades de tener una visión más clara de los problemas y de abordarlos de 

forma positiva y productiva, por lo que se trata de una cualidad valiosa para lidiar con los 

obstáculos que se interponen en el alcance de una meta establecida (Mofield et al., 2016; 

See Sin et al., 2021).

En el estudio actual, la organización también predijo positivamente el desapego 

emocional, otra forma adaptativa de afrontamiento. No obstante, contrario a lo esperado, 

la organización predijo el afrontamiento evitativo. En investigaciones anteriores, aquella 

se había vinculado inversamente con la tendencia a negar los problemas (Hsiao, 2015) y 

con el distanciamiento psicológico (Mofield et al., 2016), o bien había descrito una relación 

no significativa con la evitación (Zorroza et al., 1998). Si bien la predicción del factor de 

evitación fue débil en términos del tamaño del efecto, es posible que la organización sea 

una habilidad que tenga un papel modesto en los esfuerzos que se hacen para evitar o 

huir de una situación estresante o de sus consecuencias.

Con relación a las expectativas de los padres, la evidencia previa indicaba que 

suelen asociarse con el empleo de estrategias ineficaces ante los estresores, como 

las conductas de evitación internalizada (Ahmed et al., 2021; Mofield, 2008; Mofield et 

al., 2016). Además, el perfeccionismo socialmente prescrito (una dimensión del modelo 

de Hewitt & Flett, 1991, 2002) se asocia con formas de afrontamiento inadecuadas que 

pueden mantener estados como la depresión, es decir, con evitación cognitivo-conduc-

tual, autocastigo, sobregeneralización negativa, susceptibilidad a pequeños eventos 

adversos y rumia focalizada en incidentes desagradables del pasado; así como con 

menor afrontamiento conductual (específicamente menos orientación a la acción o el 

problema), autoaceptación, autoayuda y búsqueda de asistencia (Ben-David, 1997; Dry 

et al., 2015; Flett et al., 1994, 1996, 2012; Hill et al., 2010; Kavanagh et al., 2016). Se ha 

planteado que la preocupación por los estándares impuestos por otras personas signifi-

cativas quebranta la autoeficacia y el sentido de autodeterminación del individuo, lo que 

resulta compatible con el desarrollo de un afrontamiento de evitación (Flett et al., 1996). 

Asimismo, la percepción de que las personas significativas son demasiado exigentes y 

críticas parece estar detrás de la tendencia a involucrarse poco en actividades sociales 
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de diversión, con lo cual se reducen las oportunidades de obtener apoyo social para 

resolver problemas personales (Hewitt et al., 1995).

En el presente estudio, la percepción de elevadas expectativas paternas se asoció 

positivamente con el estilo de afrontamiento centrado en emociones negativas, lo que 

puede encontrar similitud con los estudios de Hewitt et al. (1995) y Heads (2009), en los 

que el perfeccionismo socialmente prescrito se asoció con el afrontamiento orientado a 

la emoción en pacientes psiquiátricos canadienses y mujeres afroamericanas, respecti-

vamente. No obstante, las expectativas parentales también predijeron el afrontamiento 

racional u orientado a la tarea. Esta aparente contradicción, quizás debida a terceras 

variables que afectan las relaciones analizadas (por ejemplo, el estilo de crianza ejer-

cido por los padres), prolonga por lo pronto la discusión acerca del carácter adaptativo 

o desadaptativo de las expectativas paternas (véase Aguilar, 2022; Aguilar et al., 2020; 

Barroeta et al., 2021; Colmenares & Aguilar, 2020).

Por su parte, las exigencias personales predijeron el afrontamiento racional y se 

relacionaron positivamente tanto con el afrontamiento por desapego como con el afron-

tamiento emocional. Según parece, dichas exigencias pueden asociarse con resultados 

adaptativos y desadaptativos, y su naturaleza final quizás depende de los niveles que 

reflejen las demás dimensiones del perfeccionismo, de tal suerte que, cuando se obtienen 

altas puntuaciones en estándares personales y en otras dimensiones poco funcionales, 

surgen comportamientos de inadaptación (Mofield et al., 2016).

Hay en la literatura ejemplos de la asociación simultánea de los estándares perso-

nales con estrategias de afrontamiento benéficas y disfuncionales (de Jonge-Heesen et 

al., 2021). De igual manera, en varias investigaciones (por ejemplo, Dry et al., 2015; Flett et 

al., 1994, 2012) el perfeccionismo autorientado (una faceta del modelo de Hewitt & Flett, 

1991) se ha asociado con formas activas de afrontamiento conductual (por ejemplo, la 

escrupulosidad), que reflejan la persistencia de los perfeccionistas al abordar problemas 

o completar tareas (Hewitt & Flett, 2002) y, a la vez, con formas de afrontamiento menos 

adaptativas (por ejemplo la evitación cognitiva y conductual).

Otra forma de apreciar esta disparidad es observando que hay estudios en los que 

el perfeccionismo autodirigido solo se ha relacionado con prácticas de afrontamiento 

inconvenientes (Hewitt et al., 1995; Kavanagh et al., 2016; O’Connor & O’Connor, 2003) y 

estudios en los que únicamente ha resultado asociado a modos de afrontamiento desea-

bles como el autocontrol y las habilidades para resolver problemas (Ben-David, 1997; 

Flett et al., 1991, 1996; Heads, 2009; Hill et al., 2010). Algo similar sucede con los altos 

estándares (una dimensión del modelo de perfeccionismo de Slaney et al., 2001), los 

cuales resultan mayoritariamente asociados con el afrontamiento positivo (por ejemplo, 

la tendencia a examinar relaciones causales y a planificar sistemáticamente en el marco 

de la resolución de un problema) (Abdollahi & Carlbring, 2017; Hsiao, 2015; Noble et al., 2014; 
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Scappatura, 2013; See Sin et al., 2021). Sin embargo, también hay investigaciones (por 

ejemplo, Siah et al., 2022; Trotter, 2011) en las que los altos estándares se asociaron 

simultáneamente con estrategias positivas de afrontamiento (por ejemplo, aceptación 

de la situación, replanteamiento del problema, búsqueda de soporte familiar) y con otras 

menos convenientes (por ejemplo, las basadas en prácticas espirituales o religiosas, 

“desconectarse” de las situaciones, emocionalidad contenida).

En resumidas cuentas, según el tamaño del efecto, se tienen dos predicciones 

débiles (sobre DES y EVI) y dos más fuertes (sobre EMO y RAC). Las respuestas afectivas 

negativas a las situaciones estresantes (afrontamiento emocional) fueron predichas por 

el miedo a los errores y estuvieron asociadas con las expectativas paternas, las exigen-

cias personales y la organización (con esta última, la relación fue negativa). El estilo 

caracterizado por acciones dirigidas a solucionar los problemas (afrontamiento racional) 

fue predicho negativamente por el miedo a los errores y positivamente por las exigen-

cias personales, la organización y las expectativas paternas. La tendencia a tomar una 

perspectiva objetiva con respecto a los eventos estresantes y las emociones asociadas 

(afrontamiento por desapego) resultó predicha por la organización y se vinculó con las 

exigencias personales. Y, para finalizar, la propensión a obviar las adversidades (afron-

tamiento evitativo) fue predicha por la organización y el miedo a los errores. Se cree que 

las relaciones en las que participan las expectativas parentales y las exigencias perso-

nales podrían estar condicionadas por el efecto de terceras variables.

En referencia a las relaciones entre las variables demográficas y el afrontamiento, 

similar a lo encontrado por Capriles y Jreige (2008), se observó que las mujeres usan un 

poco más que los hombres el afrontamiento evitativo, lo que podría tener que ver con 

que, debido a condicionantes socioculturales, el sexo femenino es más dado a utilizar la 

fantasía (por ejemplo, hacerse ilusiones) frente a los problemas (Phelps & Jarvis, 1994). 

Por el contrario, tal como se evidencia en estudios nacionales (González & Sante, 2018; 

Méndez, 2008; Moreno & Peña, 2013; Sojo & Guarino, 2011) y foráneos (Meléndez et al., 

2012; Ptacek et al., 1992), los hombres hacen un uso un poco mayor del afrontamiento 

racional, orientación que también estaría influenciada por patrones de socialización 

tempranamente instaurados respecto a un manejo más objetivo y neutro de las situa-

ciones evaluadas como amenazantes o exigentes (Craig & Baucum, 2009). Por otra parte, 

no se replicó la relación negativa entre edad y evitación reportada por Méndez (2008) 

en estudiantes; en cambio, los participantes de mayor edad reportaron menor afron-

tamiento emocional y mayor afrontamiento racional, con lo cual cabe pensar que este 

último se ve favorecido por la madurez como etapa del ciclo vital. Por último, aunque con 

profesionales de RR. HH. (Moreno & Peña, 2013) y profesionales sanitarios (Rebolledo & 

Serrano, 2018) no se reportaron diferencias significativas en afrontamiento en función 

del nivel de instrucción. Aquí se encontró que cuando este es menor, el afrontamiento 

emocional y evitativo tienden a aumentar muy ligeramente.



Persona n.° 26 (2), diciembre 202364

L. A. Aguilar

En cuanto a las relaciones entre las variables demográficas y el perfeccionismo, se 

repitieron las obtenidas por Aguilar (2022). Así, en primer lugar, ser hombre se asoció 

con más exigencias personales, hallazgo que suele atribuirse a la competitividad propia 

del rol masculino (Aguilar, 2019). En segundo lugar, la afirmación de que el perfeccio-

nismo decrece ligeramente con los años (Vicent et al., 2017) aplicó para los niveles de 

miedo a los errores, expectativas paternas y exigencias personales, pero no con la orga-

nización (la cual se asoció a una mayor edad). En tercer lugar, menos miedo a los errores 

se asoció con tener un mayor nivel de instrucción, lo que da pie a pensar en este como un 

factor con cierto papel protector frente a la preocupación por las equivocaciones.

En suma, este trabajo aporta evidencia de la asociación entre dos variables psicológicas 

que, dadas las consecuencias que pueden tener sobre la salud, son de interés investigativo 

con la población venezolana. En relación con ello, el estudio ayuda a llenar un vacío en la 

literatura sobre el perfeccionismo, la cual es escasa en Latinoamérica, especialmente en 

Venezuela. Además, los hallazgos obtenidos fortalecen el cuerpo de conocimientos local-

mente generados en torno al modelo de afrontamiento de Roger et al. (1993).

Con respecto a las limitaciones del presente estudio, se tiene que considerar (a) la 

estructura simple de su diseño; (b) su limitado tamaño muestral y el uso de un muestreo 

no probabilístico, lo que dificulta la posibilidad de generalizar los resultados; (c) la baja 

consistencia interna de la dimensión evitativa del afrontamiento; y (d) la utilización de 

datos autoinformados recogidos en línea, los cuales son propensos a sesgos y errores. 

Se esperaría que próximas investigaciones tomen en cuenta estos inconvenientes y 

traten de subsanarlos.

De igual modo, se espera que los hallazgos de esta investigación sean la base de 

subsecuentes estudios acerca del perfeccionismo que, con una muestra más amplia, 

incluyan otras variables implicadas en el mantenimiento y la afectación de la salud. 

En este sentido, sería interesante analizar el posible papel mediador o moderador de 

las variables consideradas en los modelos que traten de explicar el malestar físico y 

psicológico. Asimismo, se plantea la necesidad de continuar investigando hasta aportar 

datos concluyentes sobre la naturaleza funcional o disfuncional de las expectativas 

paternas. Por otra parte, aunque el actual estudio no se compromete directamente con 

criterios de relevancia aplicada, sus resultados tienen algunas implicaciones clínicas. 

A este respecto, si bien ninguna forma de afrontamiento es beneficiosa o perjudicial en 

sí misma (Fernández-Abascal & Fernández-Castro, 2002), sino que distintos tipos de 

afrontamiento pueden llegar incluso a interferirse entre sí (Lazarus & Folkman, 1986), 

debe desaconsejarse el uso del afrontamiento emocional como estilo característico de 

respuesta y, en cambio, alentarse el empleo de estrategias racionales de afrontamiento. 

Además, cónsono con lo que la literatura ya recoge, hay que desarrollar intervenciones 

psicológicas para reducir los altos niveles de miedo a los errores y, por contraparte, diri-

gidas a promover la organización como un hábito saludable y productivo.
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