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Resumen
El perfeccionismo se caracteriza por el establecimiento de altos estándares de desempeño que se acompañan de autoevaluaciones 
hipercríticas y preocupación por cometer errores. La procrastinación es una falla en la autorregulación, en la que voluntariamente se retrasa 
un curso de acción previsto a pesar de las consecuencias negativas. Dado que el ámbito académico es un contexto que promueve la 
búsqueda de la excelencia, éste resulta propicio para la expresión del perfeccionismo y el estudio de sus correlatos. El objetivo de esta 
investigación fue conocer la relación entre perfeccionismo y procrastinación en universitarios argentinos. Se trató de un estudio no 
experimental, transversal, de alcance descriptivo, correlacional y de diferencia de grupos. Participaron 395 estudiantes, 292 mujeres 
y 103 varones, un 66.1% (n=261) resultaron no perfeccionistas (NP), un 19% (n=75) perfeccionistas desadaptativos (PD) y un 14.9% 
(n=59) perfeccionistas adaptativos (PA). El 95.7% (n=378) de los estudiantes procrastinaba. Se hallaron asociaciones diferenciales entre la 
dimensión positiva y negativa de perfeccionismo con procrastinación. Los PA obtuvieron puntajes medios significativamente más bajos 
en procrastinación que los NP y los PD, [F(2)=10.26, p<.001]. Estos hallazgos aportan nueva evidencia sobre la multidimensionalidad del 
perfeccionismo.
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Resumo
O perfeccionismo é caracterizado pelo estabelecimento de padrões elevados de desempenho, acompanhados de autoavaliações 
hipercríticas e preocupação com a possibilidade de cometer erros. A procrastinação é uma falha na autorregulação, na qual um curso 
de ação planejado é voluntariamente adiado, apesar das consequências negativas. Uma vez que o ambiente acadêmico é um contexto 
que promove a busca pela excelência, torna-se propício para a expressão do perfeccionismo e o estudo de seus correlatos. O objetivo 
desta pesquisa foi compreender a relação entre perfeccionismo e procrastinação em universitários argentinos. Tratou-se de um estudo 
não experimental, transversal, de alcance descritivo, correlacional e de diferença de grupos. Participaram 395 estudantes, 292 mulheres 
e 103 homens; 66.1% (n=261) foram classificados como não perfeccionistas (NP), 19% (n=75) como perfeccionistas desadaptativos (PD) 
e 14.9% (n=59) como perfeccionistas adaptativos (PA). 95.7% (n=378) dos estudantes procrastinavam. Foram encontradas associações 
diferenciais entre as dimensões positiva e negativa do perfeccionismo com a procrastinação. Os PA obtiveram pontuações médias 
significativamente mais baixas em procrastinação do que os NP e os PD, [F(2)=10.26, p<.001]. Essas descobertas fornecem novas evidências 
sobre a multidimensionalidade do perfeccionismo.
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El perfeccionismo, tradicionalmente descripto como una 
disposición de la personalidad disfuncional, fue foco de atención 
creciente para la psicología. Esto se debe a las múltiples 
implicancias que el constructo tiene en las sociedades modernas 
(Flett & Hewitt, 2020). En este sentido, el perfeccionismo fue 
relacionado teóricamente con características, procesos y 
resultados tanto positivos como negativos (Stoeber et al., 2020), 
entre ellos la procrastinación.  

Perfeccionismo

El interés por el estudio del perfeccionismo creció 
exponencialmente en los últimos años. Actualmente no hay una 
única definición del constructo. Existe un acuerdo en señalar 
al perfeccionismo como una disposición de personalidad 
caracterizada por la búsqueda de la perfección a través del 
establecimiento de estándares de desempeño extremadamente 
altos que, a su vez, se acompañan de autoevaluaciones 
hipercríticas y una creciente preocupación por cometer errores 
(Flett & Hewitt, 2020; Smith et al., 2019; Smith et al., 2022; 
Stoeber et al., 2020). Más allá de este consenso, persisten las 
discrepancias sobre su conceptualización, dimensionalidad 
y mantenimiento. Esta controversia también alcanza a los 
factores cognitivos, afectivos y conductuales que se consideran 

significativos para su estudio. Actualmente hay suficiente 
evidencia que confirma la existencia de dos aspectos del 
constructo, una vertiente positiva o adaptativa y otra negativa 
o desadaptativa. Distintos autores proponen diversas etiquetas 
para estos dos aspectos del perfeccionismo: esfuerzos positivos 
y preocupaciones desadaptativas, perfeccionismo activo y 
pasivo, perfeccionismo positivo y negativo, perfeccionismo 
adaptativo y desadaptativo, perfeccionismo patológico y 
no patológico, perfeccionismo funcional y disfuncional, 
perfeccionismo saludable e insalubre, estándares personales 
y preocupaciones perfeccionistas, entre otros (Gaudreau, 2019; 
Stoeber et al., 2018). En términos generales se define al aspecto 
positivo del perfeccionismo como predominantemente normal 
o saludable, caracterizado por altos niveles de organización, 
altos estándares personales y una motivación positiva hacia el 
logro de metas (Flett & Hewitt, 2020; Stoeber et al., 2020). Los 
perfeccionistas adaptativos conservan la capacidad de sentirse 
satisfechos al cumplir con sus estándares. Son flexibles en su 
búsqueda del éxito y aceptan cometer errores menores en su 
trabajo (Lo & Abbott 2019; Stoeber et al., 2020). El aspecto 
desadaptativo, por el contrario, se define como patológico 
o poco saludable, y se caracteriza por la búsqueda de altos 
estándares de desempeño asociados a una autoevaluación 

Aspectos destacados del impacto clínico 

• El estudio del perfeccionismo en psicopatología ha resultado preponderante, pero este rasgo tiene un gran impacto en población 
general. La persecución de estándares resulta problemática cuando este propósito se persigue de forma rígida y utilizando 
estrategias de afrontamiento desadaptativas asociándose a malestar psicológico e incrementando la vulnerabilidad para el 
desarrollo de psicopatología. 
• Entre los correlatos negativos esta la procrastinación y su consecuente repercusión negativa en el desarrollo personal.
• Los hallazgos del presente estudio muestran relaciones diferenciales entre procrastinación y las dimensiones del perfeccionismo 
poniendo de manifiesto que se trata de un constructo multifacético que incluye tanto aspectos adaptativos como desadaptativos.

AbstRAct
Perfectionism is characterized by the establishment of high standards for performance, together with an excessively critical self-evaluation, 
and a growing concern about making mistakes. Procrastination is a failure in self-regulation, where a planned course of action is voluntarily 
delayed despite negative consequences. Since the academic environment is a context that promotes the pursuit of excellence, it is 
conducive to the expression of perfectionism and the study of its correlates. The goal of the present study was to analyze the relationship 
between perfectionism and procrastination in Argentine university students. It was a non-experimental, crosssectional study of descriptive, 
correlational, and group difference scope. A total of 395 students participated, 292 females and 103 males; 66.1% (n=261) scored as non-
perfectionists (NP), 19% (n=75) as maladaptive perfectionists (MP), and 14.9% (n=59) as adaptive perfectionists (AP). We found that 95.7% 
of students (n=378) procrastinated. Differential associations were found between the positive and negative dimensions of perfectionism 
with procrastination. Comparatively, AP reported lower levels of procrastination than MP and NP, [F(2)=10.26, p<.001]. These findings are 
consistent with a multidimensional conception of perfectionism.

Keywords: Perfectionism. Procrastination. Students.
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excesivamente crítica que conlleva desventajas inherentes para 
el individuo (De Rosa et al., 2021; Egan et al., 2022; Eley, 2020; 
Stoeber et al., 2020). En este sentido, la discrepancia percibida 
entre el desempeño real y el desempeño ideal de una persona 
será determinante para establecer si su perfeccionismo resulta 
o no adaptativo (Slaney et al., 2001). Muchos autores coinciden 
en señalar que la búsqueda de excelencia característica del 
rasgo no es en sí misma disfuncional, y que lo específicamente 
negativo del perfeccionismo es la presencia de una mirada 
crítica sobre el propio desempeño (Egan et al., 2014; Sánchez 
et al., 2023). Los estudios que examinan el impacto de la 
dimensión desadaptativa muestran de modo consistente que 
existen efectos negativos y no hallan correlatos con efectos 
positivos. Contrariamente, las asociaciones de la dimensión 
positiva han sido menos estudiadas y se han reportado 
resultados menos concluyentes (Stoeber et al., 2018). Así, el 
patrón de hallazgos sobre el aspecto positivo del perfeccionismo 
resulta diverso: existen efectos positivos relacionados, pero 
también surgen asociaciones a consecuencias o características 
negativas (Bardone-Cone et al., 2007; Stoeber et al., 2020). 
Por este motivo, algunos autores cuestionan la discriminación 
de dos dimensiones de orden superior -positiva y negativa-, 
otros consideran que no existe un aspecto adaptativo del 
perfeccionismo, en tanto que un número considerable de 
investigadores continúa diseñando diversos modelos de análisis 
para aportar nuevos datos a la controversia sobre el valor 
adaptativo del perfeccionismo (Stoeber et al., 2018; Stoeber 
et al., 2020). 

Indistintamente del tipo de enfoque elegido, existe 
evidencia que corrobora el valor desadaptativo del perfeccionismo 
a través de asociaciones con consecuencias negativas. Por el 
contrario, el valor adaptativo se asocia con consecuencias 
positivas o medidas de bienestar. Muchos estudios sostienen 
que la dimensión negativa del perfeccionismo se vincula 
a psicopatología, malestar psicológico y/o consecuencias 
negativas (Egan et al., 2014).

Procrastinación

La procrastinación se define como una falla en la 
autorregulación, en la que voluntariamente se retrasa un curso 
de acción previsto, a pesar de saber que la demora podría tener 
consecuencias negativas (Steel, 2007; Steel et al., 2022). Su 
estudio despertó gran interés durante las últimas décadas, 
incrementándose considerablemente los desarrollos teóricos y 
empíricos en el área (Ferrari et al., 1995; Ferrari & Tibbett, 2017). 
Pese al aumento de la investigación sobre la procrastinación, 
aún persisten debates en torno de la conceptualización del 
constructo, y numerosos interrogantes requieren ser abordados 
(Rinaldi et al., 2021). Todas las conceptualizaciones sobre la 
procrastinación sostienen que debe existir una postergación, 
un retraso o una demora en la ejecución de una tarea. No 
obstante, procrastinar no consiste exclusivamente en dejar 
algo para después, aunque este comportamiento sea parte 

consustancial de esta tendencia. Definir la procrastinación 
implicó también establecer qué aspectos cognitivos y 
emocionales están asociados a este comportamiento de 
aplazamiento (Ferrari, 2018; Rinaldi et al., 2021; Steel, 2007; 
Steel et al., 2022). Desde la perspectiva cognitivo-conductual, 
comprender la procrastinación resulta bastante más complejo 
que simplemente identificar un comportamiento problemático. 
La procrastinación implica una atribución anticipada y negativa 
respecto a una actividad, un aplazo en la realización de esta 
actividad, sustituyéndola por otra menos relevante, y este 
comportamiento se acompaña de cogniciones distorsionadas 
sobre la postergación (Knaus, 2010).  

Posponer tareas que estaban previstas, da lugar a un 
estado de insatisfacción o malestar subjetivo. Por lo tanto, los 
procrastinadores experimentan sentimientos subjetivos de 
estrés, y son especialmente propensos a los sentimientos de 
depresión y ansiedad (Ferrari et al., 1995).

La procrastinación es extremadamente frecuente en 
población clínica y general. Su incidencia aumentó en las 
últimas décadas, lo cual podría deberse a la disponibilidad de 
gratificación inmediata asociada al uso de nuevas tecnologías. 
Además, se vincula con bajos niveles de bienestar general 
y afecta directamente al desempeño individual en múltiples 
dominios (Steel, 2007). 

Perfeccionismo y procrastinación en el ámbito académico
Distintas publicaciones científicas señalan la relevancia 

del perfeccionismo en el ámbito académico, reportando 
que aproximadamente un 70% de la población universitaria 
evaluada presenta rasgos perfeccionistas (Arana et al., 2014; 
Cowie et al., 2018; Curran, & Hill, 2019; Madigan, 2019). Por 
ejemplo, Grzegorek et al. (2004) evaluaron N=273 estudiantes y 
encontraron que un 42.9% puntuaron como no perfeccionistas, 
un 30.8% como perfeccionistas adaptativos y un 26.4% como 
perfeccionistas desadaptativos. De forma similar, Mobley et 
al. (2005) evaluaron una muestra de N=207 universitarios 
afroamericanos (68.9% mujeres) e identificaron un 26.1% 
como no perfeccionistas, un 45.4% como perfeccionistas 
adaptativos y un 28.5% como desadaptativos. Asimismo, en 
una muestra compuesta por 1.537 estudiantes, Rice y Ashby 
(2007) encontraron que un 37% eran  no perfeccionistas, un 
34.4% perfeccionistas adaptativos y un 28.6% perfeccionistas 
desadaptativos.

Los rasgos perfeccionistas se evidencian en el ámbito 
académico a través de comportamientos como la meticulosidad 
en el estudio, una excesiva preocupación por obtener 
altos niveles de rendimiento y por no fracasar en términos 
académicos, así como por la postergación de las situaciones 
de examen y su correspondiente influencia en la autoeficacia 
académica (Blankstein et al., 2008; Egan et al., 2014).

La distinción entre las dimensiones adaptativa y 
desadaptativa ha sido evaluada en el dominio académico. Se 
halló que el perfeccionismo adaptativo se asocia positivamente 
con autoeficacia, motivación, aptitud, rendimiento y promedio 
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académico, mientras que el perfeccionismo desadaptativo se 
asocia con baja autoeficacia, insatisfacción con el desempeño 
académico y dificultades para mantenerse al día con las 
demandas académicas (Akpur & Yurtseven, 2019; Blankstein 
et al., 2008; Kurtovic et al., 2019; Osenk et al., 2020; Rice 
et al., 2013). Un estudio en población argentina halló que 
los estudiantes con un perfil adaptativo de perfeccionismo 
percibían su promedio académico significativamente mejor 
que estudiantes no perfeccionistas y estudiantes con un 
perfil desadaptativo de perfeccionismo. Además, se halló 
una diferencia significativa para la cantidad de exámenes 
adeudados, siendo los estudiantes con un perfil adaptativo de 
perfeccionismo los que presentaban puntuaciones más bajas 
para esta variable (Arana et al., 2014). 

Existen suficientes estudios que indican que la 
procrastinación académica es un fenómeno altamente común. 
Específicamente, la procrastinación en el ámbito académico 
se asoció con miedo al fracaso, aversión a la tarea, baja 
capacidad de lectura, baja autoeficacia y ansiedad de 
desempeño (Collins et al., 2008; Hen & Goroshit, 2020; Itach 
et al., 2022; Onwuegbuzie, 2004). Otros estudios reportan que 
la procrastinación académica se asoció a mayores niveles 
de estrés, depresión, ansiedad, preocupación, vergüenza 
y culpa (Pychyl et al., 2000; Sirois et al., 2017). Se estima 
que entre el 80% y el 95% de los estudiantes universitarios 
procrastinan. Aproximadamente el 75% se percibe a sí mismo 
como procrastinador, y el 50% posterga de manera constante 
y problemática. Además, los estudiantes informan que 
procrastinar ocupa más de un tercio de sus actividades diarias 
y estos porcentajes están en aumento (Ferrari et al., 2005; Özer 
et al., 2009; Steel, 2007). 

Uno de los estudios más citados sobre procrastinación 
académica es el que realizó Onwuegbuzie (2004) sobre 
una muestra de N=135 universitarios. Entre los resultados 
se halló que el 41.7% de los estudiantes procrastina en 
la redacción de un trabajo final, el 39.3% procrastina al 
estudiar para exámenes y el 60% procrastina al intentar 
mantener un ritmo semanal de lectura. Además, entre el 
20% y el 45% de los estudiantes informó que procrastinar 
les genera problemas en estas tres áreas, y entre el 65% 
y el 75% refirió querer disminuir sus comportamientos de 
procrastinación (Onwuegbuzie, 2004). Akbay & Gizir (2010) 
afirmaron que, a causa de la procrastinación, los estudiantes 
experimentan diversas consecuencias negativas tales como 
reprobar cursos, extender períodos de estudio e incluso no 
finalizar la educación universitaria. Un estudio en población 
argentina halló que los estudiantes con mayores niveles 
de procrastinación y ansiedad ante los exámenes tenían 
una probabilidad mayor de presentar síntomas mentales 
enmarcados dentro de los desórdenes ansiosos, del estado 
del ánimo y de la personalidad (Furlan et al., 2014).

Existe un interés creciente sobre el rol que tienen los 
estándares perfeccionistas en relación con la procrastinación. 

Se sugiere que el perfeccionismo y procrastinación son 
dos disposiciones de personalidad que tienden a reflejar 
un autoconcepto negativo, una percepción disminuida de 
autoeficacia y una falta de satisfacción personal. Además, se 
identifica al perfeccionismo como un posible precursor de la 
procrastinación (Galarregui & Keegan, 2023).

Si bien existe un acuerdo teórico respecto a la interacción 
entre ambos constructos, la investigación empírica disponible 
resulta escasa y contradictoria. Esto sugiere que el vínculo 
entre perfeccionismo y procrastinación es más complejo de lo 
que predijeron los teóricos pioneros en el área (Sederlund et 
al., 2020; Xie et al., 2018; Yosopov, 2020).

El presente estudio tuvo por objetivo conocer la relación 
entre perfeccionismo, procrastinación y malestar psicológico 
en estudiantes universitarios argentinos. Asimismo, se 
propuso determinar el perfil de perfeccionismo (adaptativo, 
desadaptativo y no perfeccionista) y observar las diferencias 
intergrupales respecto de las restantes variables de estudio. En 
congruencia con lo expuesto, surgen las siguientes hipótesis 
que guiarán el presente estudio: a) existe una asociación 
negativa entre la dimensión adaptativa del perfeccionismo 
y procrastinación, b) existe una asociación positiva entre la 
dimensión desadaptativa del perfeccionismo y procrastinación, 
c) los perfeccionistas desadaptativos presentan más 
conductas de procrastinación que los  perfeccionistas 
adaptativos y los no-perfeccionistas, d) los estudiantes con 
un perfil de perfeccionismo desadaptativo presentan mayor 
malestar psicológico en comparación con los estudiantes 
no-perfeccionistas y perfeccionistas adaptativos.

MÉTODO

Diseño

Considerando el carácter de los objetivos e hipótesis 
planteadas, el presente estudio se basa en una metodología de 
tipo cuantitativa. Se trata de un estudio no experimental, transversal, 
de alcance descriptivo, correlacional y de diferencia de grupos 
(Hernández Sampieri et al., 2014).

ParticiPantes 
El muestreo fue no probabilístico e intencional. Los criterios 

de inclusión fueron: tener entre 18 y 60 años de edad, ser estudiante 
de grado de la Universidad de Buenos Aires y estar cursando al 
menos una materia de forma regular al momento de participar de 
la investigación. Participaron N=395 estudiantes: n=292 mujeres 
(73.9%) y n=103 varones (26.1%). La edad media total fue de 
26.49 años (DE = 5.09). El 95.2% de los participantes poseían 
nacionalidad argentina. Un 85.3% indicó ser soltero en cuanto al 
estado civil. Respecto a la situación laboral, un 38.2% contestó 
que trabajaba en tiempo parcial, un 25.1% en tiempo completo y 
un 13.7% de forma ocasional, mientras que un 23% no trabajaba.
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instrumentos 

cuestionario socioDemográfico 
Este cuestionario fue diseñado específicamente 

para caracterizar la muestra en función de aspectos socio-
demográficos: género, edad, nacionalidad, estado civil y 
ocupación. 

almost Perfect scale reviseD (aPs-r) 
Este instrumento evalúa perfeccionismo desde una 

perspectiva multidimensional que permite discriminar entre 
aspectos adaptativos y desadaptativos del rasgo (Arana et al., 
2009). Está compuesto por 23 reactivos que se distribuyen en 
una escala con formato de respuesta tipo Likert de 7 opciones, 
indicando grado de acuerdo con las afirmaciones (1=fuertemente 
en desacuerdo a 1=fuertemente de acuerdo). Presenta tres sub-
escalas, Altos Estándares (7 ítems, por ejemplo, “espero lo 
mejor de mí mismo”), Orden (4 ítems, por ejemplo, “me gusta 
ser siempre ordenado y disciplinado”) y Discrepancia (12 ítems, 
por ejemplo, “nunca estoy satisfecho con mis logros”). Las 
primeras dos sub-escalas representan el aspecto adaptativo 
del perfeccionismo y la sub-escala discrepancia representa la 
dimensión desadaptativa. Además, la escala permite discriminar 
entre perfeccionistas y no perfeccionistas, así como discriminar 
perfiles desadaptativos o disfuncionales y perfiles adaptativos o 
funcionales entre los perfeccionistas. La adaptación argentina 
mostró buena consistencia interna para las tres subescalas: 
Altos Estándares (α=.75), Orden (α=.74) y Discrepancia (α=.91) 
(Arana et al., 2009).

tuckman Procrastination scale (atPs) 
Se trata de una medida de autoinforme que evalúa 

tendencias a postergar o suspender actividades que deberían 
realizarse (Furlan et al., 2012). La versión adaptada a población 
argentina está compuesta por 15 ítems (“me propongo que 
haré algo y luego no logro comenzarlo o terminarlo”, “siempre 
que hago un plan de acción, lo sigo”) con valoración directa e 
inversa según frecuencia de ocurrencia por escala Likert de 5 
opciones de respuesta (1=nunca me ocurre a 5=siempre me 
ocurre). A mayor puntaje se estima mayor procrastinación. Los 
puntajes brutos por encima de 30 se consideran indicador de 
presencia de la conducta. La adaptación argentina presenta una 
estructura factorial unidimensional y satisfactoria consistencia 
interna (α= .87) (Furlan et al., 2012).

inventario De DePresión De Beck, segunDa 
eDición (BDi-ii) 

Este inventario es un instrumento de autoinforme que 
evalúa severidad de la sintomatología depresiva en adultos y 
adolescentes mayores de 13 años (Brenlla & Rodríguez, 2006). El 
instrumento original BDI tuvo dos revisiones exhaustivas sobre las 
aplicaciones y propiedades psicométricas, BDI-IA (1979) y BDI-II 

(1996). La última versión del instrumento, BDI-II, evalúa síntomas 
de depresión a través de 21 ítems: tristeza, pesimismo, fracaso, 
pérdida de placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, 
disconformidad con uno mismo, autocritica, pensamientos o 
deseos suicidas, llanto, agitación, perdida del interés, indecisión, 
desvalorización, perdida de energía, cambios en los hábitos 
de sueño, irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad de 
concentración, cansancio o fatiga y pérdida de interés en el sexo. 
Cada ítem es valuado según una escala de 4 puntos, de 0 a 3; 
la puntuación total máxima del instrumento es de 63 puntos. 
La estimación de severidad en la sintomatología depresiva se 
establece según puntos de corte, 0-13 mínimo, 14-19 leve, 20-28 
moderado, 29-63 severo. La adaptación argentina mostró una 
adecuada consistencia interna (α=.88) para población clínica y 
no clínica (α=.86) (Brenlla & Rodríguez, 2006).

state-trait anxiety inventory (stai) 
El Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado se desarrolló 

con la finalidad de obtener información rápida y confiable sobre 
síntomas ansiosos tales como inquietud, nerviosismo y agitación 
(Leibovich de Figueroa, 1991). Incluye dos subescalas destinadas a 
evaluar la ansiedad como estado (STAI-E) y como rasgo (STAI-R), 
esto refiere a una condición emocional transitoria (“en este momento 
estoy preocupado por algún posible problema”) y a una propensión 
ansiosa relativamente estable (“me preocupo demasiado por 
cosas sin importancia”), respectivamente. Ambas subescalas 
son autoadministrables y están compuestas por 20 ítems de 
valoración directa e indirecta, con formato de respuesta tipo Likert 
de 4 opciones (1=nunca a 4=mucho, para STAI-E y 1=casi nunca 
a 4=casi siempre).  Las puntuaciones tienen un rango que oscila 
entre 20 y 60 puntos, se considera indicador de ansiedad clínica 
valores por encima del percentil 75. La adaptación argentina de 
este instrumento mostró adecuada consistencia interna para ambas 
escalas, Estado (α=90) y Rasgo (α=.84) (Leibovich de Figueroa, 
1991). El BDI y el STAI son tomados en su conjunto como medidas 
indicadoras de malestar psicológico o distrés, tal como sugieren 
investigaciones previas (Rice & Slaney, 2002).

ProceDimiento

Inicialmente se solicitó la aprobación del proyecto a 
la Comisión de Evaluación de Conductas Responsables en 
Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA que 
otorgó un número de registro, aprobación y seguimiento del 
proyecto: CEI23026. En segundo lugar, se estableció contacto 
con autoridades de las unidades académicas de la Universidad 
de Buenos Aires, se informó sobre los objetivos del estudio y 
se solicitó permiso para realizar la investigación y contactar, por 
su intermedio, a los estudiantes universitarios. Se informó a los 
participantes del estudio sobre los alcances de la investigación, y 
éstos firmaron un consentimiento informado, en donde se garantizó 
la confidencialidad de la información recolectada, así como la 
posibilidad de abandonar su participación en cualquier instancia 
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del estudio. Los instrumentos de evaluación fueron administrados 
a los estudiantes durante el tiempo de cursada que titulares de 
cátedra y profesores cedieron específicamente a tal fin. 

análisis estaDísticos 
Para realizar el procesamiento estadístico de la 

información y generar las bases de datos se utilizó el paquete 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
en su versión 19.0 en castellano. Se controló la carga de datos 
con el objetivo de incrementar la confiabilidad y minimizar 
los errores en el ingreso de datos. Se realizó un análisis de 
datos perdidos con el objetivo de identificar la aleatoriedad 
o no aleatoriedad de los mismos. Se realizaron pruebas de 
normalidad y varianza de datos, a través de tres métodos 
independientes, examen gráfico, análisis de los índices de 
asimetría y curtosis, y mediante la prueba Z de Kolmogorov–
Smirnov. Se verificó que la mayoría de las variables de estudio 
se apartaban significativamente de un modelo de distribución 
normal. Sin embargo, considerando el tamaño muestral 
(N=395), y acorde al teorema central del límite, se resolvió 
utilizar pruebas paramétricas en los análisis que involucraban 
a la totalidad de la muestra o a grupos con un n≥30 sin afectar 
la fiabilidad de los resultados obtenidos (Hernández Sampieri 
et al., 2014). Se evaluó si existían variables no incluidas en las 
hipótesis de investigación que debían ser controladas, no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas en relación 
a las variables sociodemográficas. 

Para los análisis descriptivos se utilizaron medidas de 
tendencia central, medidas de variabilidad y distribución de 
frecuencias, según el nivel de medición de la variable. Para 
los análisis de asociación entre las variables se utilizó en 
todos los casos el coeficiente de correlación de Pearson. Para 
reducir el error de tipo I se utilizó una corrección de Bonferroni, 
que permitió observar aquellas relaciones cuyo nivel de 
significación resultaría distorsionado por el tamaño muestral. 
Para las comparaciones de grupos se utilizó ANOVA, cuando 
el estadístico arrojó un resultado significativo se realizaron 
comparaciones post hoc, Tukey cuando se asumieron varianzas 
iguales y Galmes-Howell cuando no se cumplió este supuesto.  

RESULTADOS

Se encontró que un 66.1% (n=261) del total de los 
estudiantes universitarios evaluados (n=395) resultó no 
perfeccionista (NP), en tanto el 33.9% restante (n=134) 
resultó perfeccionista. Entre estos últimos, el 19% (n=75) eran 
perfeccionistas desadaptativos (PD) y el 14.9% (n=59) restante 
presentó un perfeccionismo adaptativo (PA). La edad media 
según perfil de perfeccionismo fue de 26.58 años (DE= 4.8) para 
los NP, 26.05 años (DE=5.23) para los PA y 26.53 (DE=5.9) para 
los PD. No se observaron diferencias significativas en relación 
con la proporción de varones y mujeres entre grupos [χ2(2) = 
4.03, p= .134]. No se hallaron diferencias significativas entre 
grupos respecto de la edad [F(2) = 2.60, p= .771].

La procrastinación media para la muestra total de 
estudiantes fue 42.73 (DE=7.53). Se encontró que, del total 
de los universitarios evaluados (n=395), un 95.7% (n=378) 
presentaba conductas de procrastinación. Se realizó un 
análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, siendo el perfil 
de perfeccionismo la variable categórica de tres niveles (NP, 
PA y PD) y procrastinación la variable continua. El efecto 
univariado fue estadísticamente significativo [F(2)= 10.26, p< 
.001]. El tamaño de efecto fue bajo, (ƞ2= .05), a una potencia 
de .987 con un nivel de α de .05. En la Tabla 1, se presentan 
las puntuaciones medias obtenidas en procrastinación en cada 
uno de los perfiles de perfeccionismo. 

Se realizó en un análisis multivariado de la varianza 
(MANOVA) con las variables de malestar psicológico como 
medidas dependientes, y los perfiles de perfeccionismo como 
factor. Debido a que el contraste multivariante M de Box 
arrojó un resultado significativo [F=1.84 p < .001] indicando 
así heterocedasticidad, se utilizó el estadístico Traza de Pillai 
para evaluar los efectos multivariados. El efecto multivariado 
fue estadísticamente significativo cuando los grupos de 
comparación fueron definidos por la variable perfiles de 
perfeccionismo, [Traza de Pillai =.134, F(6) = 9.12, p<.001]. El 
tamaño de efecto fue bajo (ƞ2= .07), a una potencia de 1.000 con 
un nivel de α de .05. Se realizaron pruebas univariadas (ANOVA) 
para determinar dónde se ubicaban las diferencias encontradas. 
Los perfeccionistas desadaptativos (PD) obtuvieron puntajes 
medios significativamente más elevados por sobre el resto de 
los grupos (NP y PA) en las variables de malestar psicológico 
(sintomatología depresiva, ansiedad-estado, ansiedad-rasgo). 
Los perfeccionistas adaptativos (PA) obtuvieron valores 
significativamente más bajos respecto de los otros dos grupos 
(NP y PD). A su vez, los participantes no perfeccionistas (NP) 
obtuvieron valores intermedios en las variables de malestar 
psicológico. Los tamaños de efecto oscilaron entre .08 y .13. 
La tabla 2, muestra las puntuaciones medias en variables de 
malestar psicológico por perfil de perfeccionismo.

Se realizó un análisis de correlaciones calculando el 
coeficiente de Pearson y una corrección de Bonferroni para 
ajustar el nivel de significación a las correlaciones planteadas. 
Las dos variables que componen la dimensión positiva del 
perfeccionismo, altos estándares y orden, presentaron una 
correlación negativa y baja con procrastinación, y no mostraron 
asociación con ninguna de las tres variables de malestar 
psicológico. Sin embargo, la asociación entre procrastinación 
y orden dejó de ser significativa tras el ajuste de Bonferroni. 

Cont rar iamente,  la  d imens ión negat iva de l 
perfeccionismo, discrepancia, mostró correlaciones positivas 
y moderadas con todas las variables de malestar psicológico 
y con procrastinación. Además, la procrastinación presentó 
asociaciones positivas entre moderadas y fuertes con las 
tres variables de malestar psicológico. La tabla 3, muestra 
los resultados de las correlaciones de perfeccionismo 
procrastinación y malestar psicológico
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NP (n= 261) M (DE) PA (n= 59) M (DE) PD (n=75) M (DE) F gl p ƞ2

Procrastinación 43.29 (7.41)
a

38.76 (8.06)
b

43.89 (6.55)
a

10.26 2, 392 .000 .05

Tabla 1. Puntuaciones medias en procrastinación por perfil de perfeccionismo 

Nota. Cada letra de subíndice indica un subconjunto de perfiles de perfeccionismo cuyas medias difieren significativamente entre sí en el nivel .05 
(post hoc Tukey)

NP (n= 261) M (DE) PA (n= 59) M (DE) PD (n=75) M (DE) F gl p ƞ2

BDI-II 9.71 (7.74)
a

6,22 (5.26)
b

15.64 (10.01)
c

25.56 2 .000 .11

STAI-E 39.53 (9.98)
a

35.12 (9.21)
b

46.01 (10.36)
c

21.08 2 .000 .10

STAI-R 42.00 (9.59)
a

36.98 (8.12)
b

50.09 (9.75)
c

34.66 .000 .15

Tabla 2. Puntuaciones medias en variables de malestar psicológico por perfil de perfeccionismo 

Nota. BDI-II= sintomatología depresiva, STAI-E = ansiedad estado, STAI-R = ansiedad rasgo. Cada letra de subíndice indica un subconjunto de perfiles de 
perfeccionismo cuyas medias difieren significativamente entre sí en el nivel .001 (post hoc Games Howell para BDI-II y post hoc Tukey para STAI-E y STAI-R)

Tabla 3. Correlaciones dimensiones de perfeccionismo, procrastinación y malestar psicológico

Variables Intercorrelaciones

 M      DE 1 2 3 4 5 6

1.Procrastinación 42.73  7.53

2. Altos estándares 36.62  5.90 -.194***          

3. Orden 19.15  4.13 -.156*** .316***

4. Discrepancia 45.28  16.48 .400** .171*** .116*

5. BDI-II 10.32  8.40 .451*** .033 -.011 .615***

6. STAI-E 40.10  10.44 .304*** .038 .02 .551*** .713***

7. STAI-R 42.79  10.19 .793*** .063 .021 .672*** .793*** .759***

Nota. BDI-II= sintomatología depresiva, STAI-E = ansiedad estado, STAI-R = ansiedad rasgo. ***p< .001 (ajuste Bonferroni)

DISCUSIÓN

Acorde a lo esperado, se logró diferenciar tres perfiles 
de perfeccionismo (NP 66.1%, PD 19%, PA 14.9%). Sin 
embargo, la proporción de participantes perfeccionistas fue 
menor a la encontrada en estudios previos tanto en población 
argentina (Arana et al., 2014; Arana et al., 2018) como en 
muestras internacionales (Arana et al., 2018; Osenk et al., 
2020; Rice et al., 2013). Se halló que un alto porcentaje (95.7%) 
de los estudiantes presentaba conductas de procrastinación 
ocasional, lo cual resulta congruente con estimaciones previas, 
que señalan que entre el 80% y el 95% de los estudiantes 
universitarios procrastinan (Galarregui & Keegan, 2023; Xie 
et al., 2018).

En línea con las hipótesis, los hallazgos del presente 
estudio permiten concluir que existe una relación entre 
perfeccionismo y procrastinación. Cabe destacar que se 
encontró un tamaño de efecto moderado para la relación entre 

procrastinación y discrepancia, lo que difiere con la mayoría de 
los estudios previos que indican relaciones directas pero débiles 
(Van Eerde, 2003; Xie et al., 2018). Esta diferencia en el tamaño 
de efecto podría estar relacionada con el instrumento utilizado 
para medir perfeccionismo. Tal como sugieren hallazgos meta-
analíticos, los estudios que utilizaron la APS-R para medir las 
preocupaciones perfeccionistas informaron tamaños de efecto 
significativamente mayores a los hallados cuando se utilizaron 
otras medidas de perfeccionismo, MPS-H y MPS-F (Sirois et 
al., 2017; Xie et al., 2018). 

Por otro lado, se halló que los PA procrastinan 
significativamente menos que los NP y PD, que a su vez no se 
diferencian entre sí. Si bien no se encontraron investigaciones 
previas que explorasen la procrastinación desde un enfoque 
centrado en grupos, los resultados referidos son congruentes 
con investigaciones que, desde un enfoque dimensional, 
indican asociaciones diferenciales entre procrastinación y las 
dimensiones positiva y negativa del perfeccionismo (Kurtovic 
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et al., 2019; Sirois et al., 2017; Xie et al., 2018). Una explicación 
posible es que los PA demuestran mejor control personal, mayor 
autoestima y utilizan estrategias adaptativas de aprendizaje, 
todo lo cual les permitiría afrontar tareas y ser más diligentes 
en su resolución. Por el contrario, y de acuerdo al modelo sobre 
perfeccionismo clínico de Shafran et al. (2002) los PD recurren 
con más frecuencia a comportamientos contraproducentes, 
entre ellos las conductas de dilación, a través de las cuales 
intentan reducir las preocupaciones sobre el propio desempeño 
(Egan et al., 2014; Shafran et al., 2023; Ugwuanyi et al., 2020). 

Finalmente, y de acuerdo a lo esperado, se halló que 
la dimensión negativa del perfeccionismo mostró asociaciones 
fuertes y positivas con todas las variables de malestar 
psicológico, depresión, ansiedad estado y ansiedad rasgo. En 
cambio, las dimensiones positivas del perfeccionismo, altos 
estándares y orden, no se asociaron a ninguna de las variables 
de malestar psicológico. Estos resultados son similares a 
los reportados por estudios anteriores, que encontraron un 
vínculo directo entre la dimensión negativa del perfeccionismo 
y malestar psicológico. Sin embargo, difieren en lo que 
respecta a la dimensión positiva del perfeccionismo, dado que 
investigaciones previas mostraron asociaciones directas aunque 
pequeñas de esta dimensión con malestar psicológico (Arana 
et al., 2009; Eley et al., 2020; Limburg et al., 2016).

Por otro lado, y según se esperaba a partir de las 
hipótesis planteadas, se encontró un efecto multivariado 
significativo respecto al malestar psicológico, aunque el 
tamaño de efecto resultó pequeño. Estos hallazgos corroboran 
la relación entre el aspecto negativo del perfeccionismo y el 
malestar psicológico, tal como proponen Shafran et al. (2002) 
en su conceptualización sobre el perfeccionismo clínico. La 
presencia de malestar psicológico asociado a altos niveles 
de discrepancia sugiere que el valor desadaptativo del rasgo 
se relaciona principalmente con la evaluación excesivamente 
crítica presente en los PD. En este sentido, es de esperar 
que los individuos con una predisposición auto-evaluativa 
hipercrítica respecto del cumplimiento de sus estándares 
personales se sientan más exigidos en situaciones académicas 
y, consecuentemente, experimenten mayor sintomatología 
ansiosa y depresiva (Shafran et al., 2018; Xie et al., 2019). 
Finalmente, tal como señalaron otras investigaciones, el hecho 
de que los PA obtuvieran los valores más bajos en todas las 
medidas de malestar psicológico aporta nueva evidencia 
sobre las ventajas adaptativas asociadas esta dimensión del 
perfeccionismo (Wang et al., 2007). Finalmente, y tal como 
se refirió previamente, las personas que procrastinan suelen 
experimentar más sentimientos subjetivos de estrés y son más 
propensos a presentar sintomatología depresiva y ansiosa 
(Constantin et al., 2018). En este punto, resulta interesante 
reiterar que los PA mostraron niveles significativamente más 
bajos en procrastinación que los PD y NP. 

La integración de todos estos hallazgos tiene importantes 
implicancias clínicas, ya que proporciona una comprensión 

teórica más completa sobre el vínculo entre perfeccionismo, 
procrastinación y malestar psicológico, lo cual permite diseñar 
estrategias preventivas e intervenciones específicas (Shafran 
et al., 2018; Shafran et al., 2023). En este sentido, se sugiere 
realizar acciones comunitarias que permitan identificar 
individuos con riesgo e implementar estrategias preventivas de 
abordaje psicoeducativo: talleres, folletería, información web, 
biblioterapia, entre otras. En relación con el abordaje clínico 
del perfeccionismo, se sugiere focalizar las intervenciones 
terapéuticas en reducir la discrepancia, favorecer el desarrollo 
de experiencias de dominio que promuevan el incremento 
de las creencias de autoeficacia y reducir las conductas de 
postergación, todo lo cual tendrá un impacto favorable en la 
disminución del malestar psicológico (Eley et al., 2020; Itach et 
al., 2022; Van Eerde & Klingsieck, 2018; Shafran et al., 2023; 
Suh et al., 2019; Zacks, & Hen, 2018). 

Visto que tanto el perfeccionismo como la procrastinación 
afectan a individuos de población general en diversas áreas 
de la vida: laboral, académica, social, sanitaria, recreativa, 
deportiva, familiar, entre otras, las intervenciones terapéuticas 
tempranas podrían reducir su impacto en la salud mental y 
moderar la expresión de estos procesos transdiagnósticos 
en otros dominios (Egan et al., 2014). La terapia cognitivo-
conductual (TCC) es la forma de psicoterapia que actualmente 
cuenta con mayor evidencia empírica en el abordaje del 
perfeccionismo, con tamaños del efecto que oscilan entre 
0.68 a 1.04 (Lloyd et al., 2015; Shafran et al., 2017).  En 
cambio, los ensayos controlados aleatorios de TCC para la 
procrastinación son escasos, siendo necesaria mayor evidencia 
para poder determinar de forma concluyente la eficacia de esta 
psicoterapia para la procrastinación. Sin embargo, un estudio 
metaanalítico  reportó un tamaño de efecto moderado 0.55 
a favor de la TCC, lo que resulta auspicioso y promueve el 
desarrollo de nuevos estudios de eficacia en el área (Rozental 
et al., 2018).  

limitaciones

Una limitación inherente al estudio se vincula con 
la utilización de instrumentos autoadministrables que, 
aunque son ampliamente empleados en ciencias sociales, 
no permiten controlar los efectos de deseabilidad social, 
pudiendo esto introducir sesgos o distorsionar las respuestas 
de los participantes conforme a lo que creen que se espera 
respondan. Otra de las limitaciones está dada por la utilización 
de un muestreo no probabilístico, lo cual imposibilita la 
generalización de los resultados. Entre las posibles líneas de 
investigación futura, resultaría interesante llevar a cabo análisis 
que permitieran explorar, por ejemplo, aspectos mediadores 
de la relación entre perfeccionismo y procrastinación. Es 
posible concluir que, a pesar de las limitaciones, el presente 
estudio aportó mayor comprensión sobre la relación entre 
perfeccionismo y procrastinación en estudiantes universitarios, 
aunque resulta necesario profundizar sobre estos hallazgos. 
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CONCLUSIÓN

Los hallazgos del presente estudio se encuentran en 
la dirección esperada y son congruentes con los modelos 
multidimensionales del perfeccionismo. Mientras que la 
discrepancia presentó correlatos principalmente negativos, los 
altos estándares se asociaron fundamentalmente a resultados 
positivos, lo cual parece indicar que esta dimensión se caracteriza 
por una búsqueda saludable de la excelencia. En efecto, los PA 
presentan altos estándares de desempeño en combinación con 
una baja discrepancia, por lo tanto son menos críticos consigo 
mismos y usualmente se sienten satisfechos con sus logros. 
En cambio, los PD presentan altos niveles de discrepancia, 
temen excesivamente al fracaso, resultando ser más propensos 
a procrastinar. Además, las autoevaluaciones hipercríticas que 
los PD suelen hacer sobre su desempeño, amplifica el ánimo 
negativo de una manera dinámica y cíclicamente reforzante. Estas 
relaciones diferenciales entre las variables de estudio ponen de 
manifiesto que el perfeccionismo es constructo multifacético que 
incluye tanto aspectos adaptativos como desadaptativos. 
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