
RESUMEN
El perfeccionismo muestra un carácter multidimensional cuya característica principal en los

sujetos que lo poseen es establecerse estándares excesivamente altos, autoevaluándose con dema-
siada rigurosidad. Por este motivo, los estudios que lo abordan han enfocado su conceptualización
en observar la tendencia a trastornos psicopatológicos. Por otro lado, el rechazo escolar, entre otros
aspectos, muestra una de las causas cuya lógica recae en la búsqueda de obtener recompensas
positivas fuera del ámbito escolar. Es decir, ese rechazo se centra en la negativa a asistir al centro
educativo ya que es considerado aburrido y se prefiere estar con los amigos o realizando activida-
des recreativas. El objetivo del siguiente trabajo fue analizar las diferencias estadísticamente signi-
ficantes de perfeccionismo con estudiantes con altos y bajos niveles de la búsqueda de refuerzos
tangibles fuera del ámbito escolar. Se utilizaron el Child-Adolescent Perfectionism Scale (CAPS) para
evaluar el perfeccionismo, y la School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R-C)
para medir el rechazo escolar. La muestra de la población seleccionada alcanzó un total de 1920
alumnos de entre 1º y 3º de Bachillerato. Los resultados arrojan diferencias en los grupos con altos
y bajos niveles del IV factor del SRAS-R-C, en Perfeccionismo Socialmente Prescrito (PSP),
Perfeccionismo Auto Orientado Esfuerzos (PAO-E) y Perfeccionismo Auto Orientado Crítica (PAO-
C), observando puntuaciones más altas en PSP (d = .37), PAO-E (d = .38), y PAO-C (d = .14) en
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aquellos estudiantes con altos niveles de rechazo escolar frente a sus iguales con niveles más bajos
de rechazo escolar. En conclusión, el presente estudio colabora con un nuevo conocimiento en el
ámbito científico-educativo, e incita a seguir investigando sobre el tema, teniendo en cuenta la reper-
cusión a nivel psicológico y académico que puede contribuir en la población juvenil ecuatoriana.

Palabras clave: CAPS; SRAS-R-C; población juvenil; Ecuador; educación.

ABSTRACT 
High and low presence in the search for tangible reinforcements outside the school scope:

perfectionism differences in Ecuadorian population. Perfectionism shows a multidimensional
character whose main characteristic in the subjects that possess it is to establish excessively high
standards, self-assessing with too much rigor. For this reason, studies that address it have focused
their conceptualization on observing the tendency to psychopathological disorders. On the other
hand, school rejection, among other aspects, shows one of the causes whose logic lies in the pur-
suit of tangible reinforcement outside of school. That is, that rejection focuses on the refusal to
attend the school because it is considered boring and it is preferred to be with friends or doing recre-
ational activities. The objective of the following work was to analyze the statistically significant dif-
ferences of perfectionism with students with high and low levels of the pursuit of tangible rein-
forcement outside of school. The Child-Adolescent Perfectionism Scale (CAPS) was used to assess
perfectionism, and the School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R-C) to meas-
ure school rejection. The sample of the selected population reached a total of 1920 students between
1º and 3º of Baccalaureate. The results show differences in the groups with high and low levels of
the IV SRAS-RC factor, in Socially Prescribed Perfectionism (SPP), Self-Oriented Perfectionism-
Strivings (SOP-S) and Self-Oriented Perfectionism-Critical (SOP-C), observing scores higher in SPP
(d = .37), SOP-S (d = .38), and SOP-C (d = .14) in those students with high levels of school rejec-
tion compared to their peers with lower levels of refusal school. In conclusion, the present study col-
laborates with new knowledge in the scientific-educational field, and encourages further research on
the subject, taking into account the psychological and academic impact that can contribute to the
Ecuadorian youth population.

Keywords: CAPS; SRAS-R-C; youth population; Ecuador; education.

INTRODUCCIÓN
Cuando se indaga sobre la terminología del rechazo escolar surgen diferentes concepciones

tales como fobia social o escolar, absentismo, deserción y trastornos de ansiedad por separación,
entre otros términos.

No obstante, estos constructos, pese a su vínculo con el rechazo escolar, han sido cuestiona-
dos como variables que lo definan porque no reflejan fielmente la conducta de rechazo al ámbito
educativo (Kearney y Silverman, 1990). De ahí la importancia de indagar sobre el término, el cual se
observa principalmente en edades comprendidas entre 5 y 17 años de edad, y con una prevalencia
entre el 1% y el 10% de los jóvenes ya en el nivel primario de la escuela (Kearney, 1995), indepen-
dientemente del grupo socioeconómico y del sexo (Last y Strauss, 1990).

Los síntomas del rechazo escolar se centran en conductas de internalización o externalización
(Kearney y Albano, 2000). El alumnado con rechazo escolar se caracteriza por ausentarse de mane-
ra total o parcial del horario escolar, y si lo hacen acuden a regañadientes, lo que con el tiempo
aumenta la conducta desadaptativa, tales como berrinches, incumplimientos o huidas, y con pro-
blemáticas de tipo psicofisiológica, tales como ansiedad, estrés, depresión y fatiga entre otras
(Bada, 2015; Egger, Costello y Angold, 2003; Heyne, King, Tong y Cooper, 2001; Kearney, 2001;
McShane, Walter y Rey, 2001).  De hecho, diversos estudios afirman consecuencias negativas a
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corto y largo plazo. Estas derivan, a corto plazo, en conflictos con la familia, con el ámbito acadé-
mico y social y, a largo plazo, con problemáticas delincuentes, económicas al no dotarse de recur-
sos profesionales y, en consecuencia, maritales (Buitelaar, Van Andel, Buyx y Van Strien, 1994;
Flakierska, Lindstrom y Gillberg, 1988; Kearney y Albano, 2000). 

Cuatro son las razones, según Kearney (2006) por las que el alumnado rechaza la escuela: 1)
por evitar aquellos estímulos que provocan una sensación general de negatividad; 2) por alejarse de
esas molestias que producen las actividades académicas y sociales en las que el sujeto se ve obli-
gado a ser partícipe; 3) por la búsqueda de la atención de personas significativas para el sujeto, es
decir, por la necesidad de sentir esa afectividad por parte de las personas más cercanas para él con
la finalidad de reafirmar su autoestima; y 4) por la búsqueda de la obtención de recompensas posi-
tivas fuera de la escuela, ya que se considera el ámbito educativo como un lugar aburrido, por lo
que se prefiere estar con amigos o realizando actividades creativas. 

Este último factor parece ser que busca todo lo contrario a marcarse objetivos personales ele-
vados, tales como lo hace el perfeccionismo (Flett et al., 2016). No obstante, sería conveniente rea-
lizar un estudio que establezca su conexión, o en su defecto, desconexión. 

Estos logros que las personas perfeccionistas consiguen alcanzar, se consideran en muchos
casos como triunfos personales, sin embargo, dentro de estos éxitos existe un colectivo con deman-
das excesivamente rígidas, compulsivas e incesantes al contemplar que fallan en su proceso o resul-
tado, lo que conlleva a insatisfacciones personales (Burns, 1980; Flett y Hewitt, 2002; Frost, Marten,
Lahart y Rosenblate, 1990; Hamacheck, 1978; Hewitt y Flett, 1991). Es por ello, que el perfeccio-
nismo se trata de una variable emocional que lleva consigo características no solo educativas, sino
también laborales, sociales y personales (Stoeber y Stoeber, 2009).

Según Vicent (2017), probando las propiedades psicométricas de la Child and Adolescent
Perfectionism Scale (CAPS) en población infantil española, tres son las dimensiones que enmarcan
el perfeccionismo: 1) Perfeccionismo Socialmente Prescrito (PSP), el cual se caracteriza por el pen-
samiento de que las personas más cercanas a nosotros piensan esperan que seamos perfectos; 2)
Perfeccionismo Auto-Orientado Esfuerzos (PAO-E), el cual comprende los deseos por ser perfecto,
por lo que se necesita un esfuerzo incesante para ello, sin llegar a conseguir la meta; y 3)
Perfeccionismo Auto-Orientado Crítica (PAO-C), el cual contempla la propia crítica y el miedo a
cometer algún error. Asimismo, Ortega-Sandoval (2019), replicó el estudio con población adoles-
cente ecuatoriana, componiendo la escala con las mismas dimensiones.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de nuestro estudio trata de analizar si existen diferencias de los tres factores que con-

forman el perfeccionismo en sujetos con alto o bajo rechazo escolar, concretamente con esa bús-
queda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar. 

MUESTRA Y/O PARTICIPANTES
La muestra total alcanzada de participantes, bajo muestreo aleatorio por conglomerados, alcan-

zó un total de 1786 alumno/as, después de excluir 134 participantes por omisiones en sus res-
puestas o por no entregar el consentimiento informado. Esta muestra variaba entre los 15 y 18 años
(Medad = 16.31; DE = 1.00), un 49% son chicas, y estaban matriculados entre 1º y 3º de bachille-
rato en 3 distintas instituciones públicas del país de Ecuador (véase Tabla 1). 

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº2, 2019. ISSN: 0214-9877. pp:451-460 453

PSICOLOGIA, INFANCIA Y EDUCACIÓN

46 19_M. Jesu?s  12/11/19  9:44  Página 453



Tabla 1.
Tabla de contingencia sexo*curso con frecuencias y porcentajes

METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Instrumentos
School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R-C; Kearney, 2002; 2006): La

SRAS-R-C es una escala tipo Likert, compuesta por 24 ítems, que mide el rechazo escolar en pobla-
ción infantil y juvenil. Este instrumento, contiene 7 tipos de respuesta (0 = Nunca; 6 = Siempre) y
se divide en cuatro dimensiones: 1) Evitar la afectividad negativa que provocan los estímulos o situa-
ciones relacionadas con el ámbito escolar (e.g.: ¿Con qué frecuencia tienes sentimientos negativos
hacia la escuela (por ejemplo, asustado, nervioso o triste) cuando piensas en la escuela el sábado
o el domingo?); 2). Escapar de la aversión social o situaciones de evaluación (e.g.: ¿Cuántas veces
tratas de no ir a la escuela poque no tienes muchos amigos allí?); 3). Búsqueda de la atención de
otras personas significativas (e.g.: ¿Cuántas veces preferirías estar con tu familia más que ir a la
escuela?), y 4). Búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar (e.g.: Cuando no estás en
la escuela durante la semana, ¿cuánto disfrutas haciendo cosas distintas (por ejemplo, estar con
amigos, salir)?). Los niveles de fiabilidad fueron aceptables (α = entre .70 y .87) en su adaptación
española (Gonzálvez et al., 2016). 

Child and Adolescent Perfectionism Scale (CAPS; Flett, Hewitt, Boucher, Davidson y Munro,
2000; Flett et al., 2016). La versión española de la CAPS (Vicent et al., 2017) es una medida de
autoinforme, con 5 puntos de respuesta (1 = Nada cierto en mí; 5 = Muy cierto en mí) compuesta
por 13 ítems estructurados en 3 factores: 1). Perfeccionismo Socialmente Prescrito (e.g.: Mis pro-
fesores esperan que mi trabajo sea perfecto); 2). Perfeccionismo Auto Orientado-Esfuerzos (e.g.:
Quiero ser el mejor en todo lo que hago); y 3). Perfeccionismo Auto Orientado-Críticas (e.g.: Incluso
cuando apruebo, siento que he fallado si no he tenido una de las notas más altas de la clase). Los
niveles de fiabilidad fueron aceptables en todos los casos (α = entre .70 y .80).

Procedimiento
Tras realizar una entrevista con los equipos directivos de cada centro, se pasó a la administra-

ción de los cuestionarios.
La entrevista tuvo como objetivo solicitar colaboración y detallar el trabajo de investigación, así

como la temática.
Después de esta entrevista, se concretó una sesión de alrededor de 20 minutos donde se admi-

nistraron los cuestionarios. Cabe destacar el respeto a la privacidad y, voluntariedad, y que sola-
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Tabla 1. 

Tabla de contingencia sexo*curso con frecuencias y porcentajes 

 Curso Total 

Sexo 1º 2º 3º  

Chicos 366 308 236 910 

% 20.5% 17.2% 13.2% 51.0% 

Chicas 342 296 238 876 

% 19.1% 16.6% 13.3% 49.0% 

Total 708 604 474 1786 

% 39.6% 33.8% 26.5% 100.0% 
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School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R-C; Kearney, 2002; 
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afectividad negativa que provocan los estímulos o situaciones relacionadas con el 

ámbito escolar (e.g.: ¿Con qué frecuencia tienes sentimientos negativos hacia la escuela 

(por ejemplo, asustado, nervioso o triste) cuando piensas en la escuela el sábado o el 

domingo?); 2). Escapar de la aversión social o situaciones de evaluación (e.g.: ¿Cuántas 

veces tratas de no ir a la escuela poque no tienes muchos amigos allí?); 3). Búsqueda 
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mente aquellos estudiantes que obtuvieron el consentimiento informado por escrito por sus proge-
nitores o tutores legales fueron aquellos que completaron la SRAS-R-C y la CAPS.

Análisis de Datos
Para poder determinar las diferencias existentes en PSP, PAO-E y PAO-C en función del alto o

bajo rechazo debido al cuarto factor del SRAS-R-C, se llevaron a cabo pruebas t de Student. Según
Cohen (1988), las puntuaciones se consideran de magnitud pequeña cuando se encuentran entre
.20 y .49, de magnitud moderada cuando contemplan tamaños entre .50 y .79, y grandes a partir de
.80.

Por otro lado, el alto o bajo grado de rechazo escolar se contempló teniendo en cuanto que para
un nivel bajo el percentil hallado es igual o inferior a 25, mientras que para un nivel elevado las pun-
tuaciones son iguales o superiores al percentil 75.

Los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa estadístico SPSS 22.0.

RESULTADOS ALCANZADOS
La Tabla 2 nos muestra que existen diferencias estadísticamente significativas en las tres dimen-

siones de perfeccionismo (PSP, PAO-E y PAO-C) en función de las altas y bajas puntuaciones del
tercer factor del SRAS-R-C, búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar.

Tabla 2.
Diferencias en perfeccionismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el FIV del SRAS-R-C

Los adolescentes participantes con alto nivel de rechazo escolar obtuvieron puntuaciones más
elevadas que sus iguales con bajos niveles de rechazo escolar para las variables PSP (d = .37), PAO-
E (d = .38) y PAO-C (d = .14), con bajas magnitudes de diferencia en todos los casos (véase Figura
1).
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tres dimensiones de perfeccionismo (PSP, PAO-E y PAO-C) en función de las altas y 

bajas puntuaciones del tercer factor del SRAS-R-C, búsqueda de refuerzos tangibles 
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"

Tabla 2. 

Diferencias en perfeccionismo en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el FIV 

del SRAS-R-C 

Variable Prueba 

Levene 

Altas 

puntuaciones 

Bajas 

puntuaciones 

Significación estadística y 

magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p d 

PSP 9.85 .002 17.48 4.38 15.85 4.91 5.10 626.5 <.001 .37 

PAO-E 18.03 <.001 14.08 3.51 12.66 4.15 5.34 599.4 <.001 .38 

PAO-C .05 .815 12.44 3.70 11.91 3.74 2.11 960 .035 .14 

Nota: FIV SRAS =Búsqueda de refuerzos tangibles fuera de la escuela; PSP = 

Perfeccionismo Socialmente Prescrito; PAO-E = Perfeccionismo Auto Orientado 

Esfuerzos; PAO-C = Perfeccionismo Auto Orientado Crítica 

"

Los adolescentes participantes con alto nivel de rechazo escolar obtuvieron 

puntuaciones más elevadas que sus iguales con bajos niveles de rechazo escolar para las 

variables PSP (d = .37), PAO-E (d = .38) y PAO-C (d = .14), con bajas magnitudes de 

diferencia en todos los casos (véase Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de perfeccionismo en estudiantes con altas
y bajas puntuaciones en el Factor IV del SRAS.

Nota: * = p < .05; ** = p <.01; *** = p < .001

DISCUSIÓN
El objetivo del estudio era analizar si existen diferencias estadísticamente significativas en las

tres dimensiones de la CAPS (PSP, PAO-E y PAO-C) que marca Vicent (2017) y Ortega-Sandoval
(2019), en función del cuarto factor del SRAS-R-C, la búsqueda de refuerzos tangibles fuera del
ámbito escolar.

Los hallazgos marcan que aquellos estudiantes con elevadas puntuaciones en la búsqueda de
refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar puntuaron significativamente más en PSP, PAO-E y
PAO-C que aquellos adolescentes con bajas puntuaciones en el factor IV del SRAS-R-C. Todas las
diferencias fueron de pequeña magnitud.

Es importante tener en cuenta que diversos autores hablan de la heterogeneidad en la sintoma-
tología del rechazo escolar, haciendo eco a problemáticas internalizantes emocionales, tales como
la tristeza, fatiga, ansiedad, miedo, y timidez, y a problemas externalizantes de conducta tales como
bajo nivel de la tolerancia, incumplimiento de normas sociales, rabietas, fugas de la escuela o el
hogar, agresión, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno negativista desafiante y depresión
(Achenbach y Edelbrock., 1986; Kearney y Albano, 2004; Quay, 1987). 

Asimismo, cabe destacar que la búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar se
manifiesta a consecuencia de mantener un refuerzo positivo (Ortega-Sandoval, 2019). En este caso,
los refuerzos se contemplan en la ejecución de actividades con sus amigos, en ver la TV, dormir, rea-
lizar deporte o, más allá de ello, en el uso de drogas o actos delictivos, lo que puede desarrollar tras-
tornos desafiantes y desórdenes en la conducta (Kearney y Albano, 2004; Bada, 2015). Y, estas con-

International Journal of Developmental and Educational Psychology
456 INFAD Revista de Psicología, Nº2, 2019. ISSN: 0214-9877. pp:451-460

ALTA Y BAJA PRESENCIA EN LA BÚSQUEDA DE REFUERZOS TANGIBLES FUERA DEL ÁMBITO ESCOLAR: 
DIFERENCIAS DE PERFECCIONISMO EN POBLACIÓN ECUATORIANA

" "

"
Figura 1. Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de perfeccionismo en 

estudiantes con altas y bajas puntuaciones en el Factor IV del SRAS. 

Nota: * = p < .05; ** = p <.01; *** = p < .001"

 

DISCUSIÓN 

El objetivo del estudio era analizar si existen diferencias estadísticamente significativas 

en las tres dimensiones de la CAPS (PSP, PAO-E y PAO-C) que marca Vicent (2017) y 

Ortega-Sandoval (2019), en función del cuarto factor del SRAS-R-C, la búsqueda de 

refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar. 

Los hallazgos marcan que aquellos estudiantes con elevadas puntuaciones en la 

búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar puntuaron significativamente 

más en PSP, PAO-E y PAO-C que aquellos adolescentes con bajas puntuaciones en el 

factor IV del SRAS-R-C. Todas las diferencias fueron de pequeña magnitud. 

Es importante tener en cuenta que diversos autores hablan de la heterogeneidad en la 

sintomatología del rechazo escolar, haciendo eco a problemáticas internalizantes 

emocionales, tales como la tristeza, fatiga, ansiedad, miedo, y timidez, y a problemas 

externalizantes de conducta tales como bajo nivel de la tolerancia, incumplimiento de 

15,85

17,48

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

Media de PSP***

Bajas Puntuaciones Altas Puntuaciones

12,66

14,08

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

Media de PAO-E***

Bajas Puntuaciones Altas Puntuaciones

11,91

12,44

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

Media de PAO-C***

Bajas Puntuaciones Altas Puntuaciones

46 19_M. Jesu?s  12/11/19  9:44  Página 456



ductas además pueden cambiar con la edad. Es decir, en el caso de los jóvenes, a diferencia de los
niños, es fácil sentirse atraídos por estímulos atractivos que pueden obtener fuera de la escuela. Por
lo que, la conducta de rechazo escolar en este colectivo es más crónico que los grupos que recha-
zan la escuela por otros motivos, y frecuentemente se vincula a conflictos o situaciones problemá-
ticas en el ámbito familiar (Kearney y Silverman, 1995).

A este respecto es importante destacar que el PSP predice positiva y significativamente una alta
ansiedad escolar (Vicent et al., 2014). Este desajuste psicológico puede conllevar a buscar refuer-
zos positivos con objeto de reducir la ansiedad que le produce la escuela. 

Asimismo, se ha de tener en cuenta en un PAO-C es marcado por un afecto negativo y neuroti-
cismo (Vicent et al., 2019), así como un mayor nivel de ansiedad, depresión y estrés (O’Connor,
Rasmussen y Hawton, 2010). Es decir, se vincula con diversos desórdenes al sentir una alta auto-
crítica que le puede conllevar a sentimientos de interioridad y culpa por no haber cumplido los
estándares marcados. Es por ello, que la búsqueda de refuerzos positivos fuera del ámbito escolar
pueda ser una vía de escape para este tipo de alumnado.

No obstante, estudios anteriores marcan el PAO-S como un perfeccionismo vinculado a una
mayor competencia escolar debido al esfuerzo (Liem, 2015). De hecho, el estudio realizado por
Vicent et al. (2019), al contrario del PAO-C, el PAO-S se asociaba negativa y significativamente al
afecto negativo y neuroticismo, y se vinculaba estrechamente a la extraversión y a la apertura a la
experiencia. Se habla, por tanto, de una mayor seguridad y entusiasmo por lograr la perfección. Tal
vez, hay casos en los que esa gran seguridad en sí mismo despierte en sí un sentimiento egocén-
trico en el que haga sentir al individuo que incluso optando por otras vías de refuerzos positivos se
pueda llegar al objetivo marcado. Asimismo, puede ser que ese mismo sentimiento decaiga, en oca-
siones, hacia el aburrimiento. 

No obstante, son hipótesis que deberían ser probadas en estudios con muestras similares y con
distinta cultura, debido a que todo apunta que las investigaciones anteriores se asocian positiva-
mente con las variables de ajuste de la personalidad (Vicent et al., 2019). Además, haciendo eco a
Gonzálvez et al. (2018), pese el rechazo escolar vincularse con la internalización de las emociones,
cabe tener en cuenta que el factor IV del SRAS-R-C contempla más aspectos externos que internos
a déficits emocionales. Por ello, es importante que futuros estudios repliquen el trabajo con mues-
tras de edad similares para observar si los hallazgos se repiten. Asimismo, se debería replicar el tra-
bajo con muestras etarias distintas a la observada en el presente estudio con objeto de establecer
diferencias y similitudes y analizar si las posibles controversias halladas entre estudios tienen que
ver con la diferencia de edad.

CONCLUSIONES
En conclusión, el estudio actual muestra un avance en el conocimiento científico educativo para

la sociedad ecuatoriana, haciendo eco de la necesidad de establecer estrategias de intervención y/o
prevención de las distintas dimensiones de perfeccionismo para poder disminuir no solo el alto
rechazo escolar producido en estos sujetos, sino todas las posibles variables de desajuste psicoló-
gico que desencadena el constructo (Burns, 1980; Flett y Hewitt, 2002; Frost, Marten, Lahart y
Rosenblate, 1990; Hamacheck, 1978; Hewitt y Flett, 1991; Ortega-Sandoval, 2019; Stoeber y
Stoeber, 2009; Vicent; 2017; Vicent et al., 2019).
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