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RESUMEN 

 

 Este estudio tuvo origen al identificar manifestaciones desajustadas en los 

estudiantes en relación a sobre exigencias académicas y complicaciones en el 

entorno familiar, por lo cual se planteó como problema de estudio ¿cuál es la 

relación entre perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares en niños de una 

institución educativa de Chiclayo, 2022?, teniendo como objetivo establecer la 

relación entre dichas variables. Respecto a la metodología fue de tipo descriptivo-

correlacional, el diseño fue no experimental, se trabajó con una muestra de 216 

estudiantes los cuales fueron seleccionados de acuerdo a criterios por 

conveniencia. A cada uno de los participantes se aplicó dos instrumentos, primero 

la escala de perfeccionismo infantil elaborada por Oros (2013) y segundo el 

Inventario de relaciones intrafamiliares cuyo autor es Zuñiga (2019). Como 

resultado se encontró una correlación negativa alta y significativa entre 

perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares (rho= -.188; p=.006), esto indica 

que mayores indicadores de perfeccionismo infantil están asociados a deficiencias 

en las relaciones intrafamiliares. Se concluye que la manifestación de mayores 

características ligadas al perfeccionismo infantil se encuentra asociadas a la 

aparición de relaciones intrafamiliares deficientes. 

 

Palabras clave: perfeccionismo infantil, niños, relaciones intrafamiliares 

.  
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ABSTRACT 

 

 This study originated when identifying maladjusted manifestations in students 

in relation to academic demands and complications in the family environment, which 

is why the study problem was posed: what is the relationship between childhood 

perfectionism and intrafamily relationships in children from an educational 

institution? of Chiclayo, 2022?, aiming to establish the relationship between said 

variables. Regarding the methodology, it was descriptive-correlational, the design 

was non-experimental, we worked with a sample of 216 students who were selected 

according to convenience criteria. Two instruments were applied to each of the 

participants, first the child perfectionism scale developed by Oros (2013) and 

second the Inventory of intrafamily relations whose author is Zuñiga (2019). As a 

result, a high and significant negative correlation was found between childhood 

perfectionism and intrafamily relationships (rho= -.188; p=.006), this indicates that 

greater indicators of childhood perfectionism are associated with deficiencies in 

intrafamily relationships. It is concluded that the manifestation of greater 

characteristics linked to childhood perfectionism is associated with the appearance 

of deficient intrafamily relationships. 

 

Keywords: child perfectionism, children, intrafamily relationships 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio surge a partir de haber observado las manifestaciones problemática 

en la institución educativa, contrastado con datos aproximados a los parámetros 

poblacionales que conllevaron a mejorar las decisiones tomadas en el diseño y 

rediseño de estrategias para afrontar la problemática de estudio, pudiendo servir 

como marco teórico referencial para el desarrollo de investigaciones en el tema, 

dado que proporciona información conceptual siendo un aporte teórico que podrá 

servir como antecedente para futuros trabajos asumiendo otros factores 

psicológicas o sociodemográficas.  

Todo ello contribuyó a contar con indicadores reales de la problemática 

observada inicialmente para brindar un acercamiento al comportamiento de las 

variables a partir de la verificación de la relación entre las mismas, además de llenar 

vacíos en la investigación de esta problemática. 

A  nivel práctico, se logró detectar los niveles de perfeccionismo en los 

estudiantes, significando un indicador para ayudar en el planteamiento de futuras 

intervenciones ante posibles casos de fracaso escolar y así poder establecer metas 

alcanzables y derivación de casos con índices altos, ayudando a decidir 

inmediatamente, que favorezcan la interacción entre la enseñanza y el aprendizaje 

en los alumnos, promoviendo así su desempeño académico, así como el 

involucramiento del entorno familiar como eje central del cambio y mejoramiento de 

los niños. 

Además, existen escasos estudios acerca de los niños en Perú, encontrando que 

solamente el 1.3% de las investigaciones de pre y post grado abordan esta 

población en nuestro país, y especialmente en nuestra ciudad de Chiclayo, 

existiendo actualmente solamente dos investigaciones. 
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En lo que respecta a la viabilidad de la investigación, es posible confirmar que 

se tuvieron a disposición los recursos humanos, insumos, financieros y temporales 

adecuados para realizar el proyecto según lo previsto. Finalmente, se sustenta 

desde el enfoque cognitivo-conductual, el cual articula conocimientos teóricos 

ligados al aprendizaje con la manera de procesar la información e intenta realizar 

explicaciones ante la aparición de determinadas conductas en períodos tempranos 

del desarrollo humano. 

Se propuso como objetivo general establecer la relación entre perfeccionismo 

infantil y relaciones intrafamiliares en niños de la institución educativa privada 

Corazón de Belén de Chiclayo 2022, describiendo como hipótesis general que 

existe relación significativa negativa entre perfeccionismo infantil y relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

El estudio se enmarcó en una perspectiva de investigación cuantitativa, con un 

alcance correlacional y un diseño no experimental de tipo transversal, contando con 

una población de 240 participantes de ambos géneros que cursan el nivel primario 

pertenecientes al cuarto, quinto y sexto grado de la institución educativa privada 

Corazón de Belén de Chiclayo, 2022, se tuvo en consideración un muestreo no 

probabilístico de tipo por conveniencia. 

En el capítulo I se describe el marco teórico que incluye las bases teóricas, 

evidencias de investigación, planteamiento del problema, formulación del problema 

de investigación, objetivos e hipótesis. 

En el capítulo II corresponde al método, incluyendo tipo y diseño, las 

características de los participantes, los métodos de medición, procedimientos 

realizados, aspectos éticos y análisis de los datos. 
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En el capítulo III, se observan los resultados, a partir del análisis correlacional y 

contrate de hipótesis. 

En el capítulo IV se aborda el análisis de contraste y divergencia, que da lugar a 

la discusión de resultados, las conclusiones, y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Bases teóricas 

1.1.1. Perfeccionismo Infantil 

  Conceptualización 

 Dentro del ámbito infantil, se conoce que el perfeccionismo se vincula con 

determinados rasgos de tipo desadaptativo de la personalidad cuando es 

manifestado mediante indicadores elevados o con una tendencia a incrementar 

(Flett et al., 2002), sin embargo, otros autores mencionan que tiene una dualidad, 

pues podría convertirse también en adaptativo (Scappatura et al., 2017); no 

obstante, un alto porcentaje de investigaciones a nivel mundial nos indican que el 

perfeccionismo infantil es una problemática que requiere ser atendida por sus 

múltiples repercusiones negativas a largo plazo (García et al., 2016). 

 De manera puntual y específica, se describe el perfeccionismo infantil como 

una inclinación de la personalidad a establecer metas extremadamente elevadas 

en sus actividades académicas, acompañada por un componente crítico, que rara 

vez resulta constructivo, respecto a su desempeño; partiendo de esta definición 

podemos encontrar dos dimensiones (Stoeber et al., 2018), (a) los esfuerzos 

perfeccionistas, identificados con objetivos altos, vinculado con cualidades 

favorables como el afecto, el bienestar y ajuste psicológico, y la segunda dimensión 

considerada son (b) las preocupaciones perfeccionistas, las cuales se enfocan 

como valoraciones perjudiciales del cumplimiento de sus funciones o de terceros, 

relacionado con el neuroticismo, la gestión desfavorable de situaciones y el mal 

ajuste psicológico (Stoeber & Otto, 2006), es necesario señalar que se utilizó la 

definición propuesta por Oros (2003) que refiere al perfeccionismo infantil como un 
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grupo de demandas impuestas por el mismo estudiante, de igual manera Ventura 

et al. (2018), señalan en conjunción con una serie de reacciones negativas frente 

al fracaso que encuentran arraigo en las primeras relaciones sociales que suelen 

ser en la dinámica familiar 

 Los estudios sobre el perfeccionismo infantil han incrementado en los últimos 

tiempos, en el lapso de la última década, surgieron un conjunto de innovaciones 

teóricas que brindan datos para entender mejor el origen de este término, los cuales 

serán descritos de manera breve en el siguiente recorrido. 

 Los principales fundamentos teóricos respecto a este concepto están dadas 

por Karen Horney, la autora refiere que existen personas cuyas demandas 

autoimpuestas respecto a ciertas conductas son mayores que las del común 

denominador; ante esto Adler refiere que la variable perfeccionismo puede ser vista 

como una perspectiva bimodal, es decir, de adaptación o desadaptación (Stoeber, 

2018), este concepto recibe la valoración de perfeccionismo normal o neurótico, 

entendiendo que esta última acepción genera una especie de sufrimiento en la 

persona al esforzarse por lograr el objetivo trazado que casi siempre suele ir más 

allá de sus propias capacidades (Hamachek, 1978). 

 El perfeccionismo es una necesidad imperiosa por realizar las cosas de 

manera extremadamente correcta, excediendo en muchas veces sus capacidades, 

esto genera que la persona se destruya por sí misma, que no encuentre satisfacción 

en lo que hace, además, de no cumplirla propiciará una especie de frustración por 

no completar de manera plena su tarea (Weisinger & Lobsenz, 1981). 

 Al respecto, la APA indica que aquellas personas perfeccionistas se orientan 

de manera inevitable a la polarización, pues si llegan a realizar lo que se proponen 

se sienten perfectos, mientras que de no conseguirlos se genera la frustración o 
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fracaso (Pacht, 1984). Por otra parte, en la década de los 80’s, es publicada por 

primera vez una escala de perfeccionismo desarrollada por Burns, quien fue un 

psiquiatra, quien posteriormente elabora una escala de trastornos alimenticios que 

contiene una dimensión de perfeccionismo (GarnBurnser et al., 1983), el entorno 

que define al perfeccionismo como un concepto unidimensional y simultáneamente 

lo considera como un atributo psicopatológico en esos momentos (Pacht, 1984). 

 Luego de 1990, empiezan a aparecer estudios que identifican al 

perfeccionismo como una idea que puede ser dividido por múltiples dimensiones; 

bajo esta definición Frost et al. (1990) crean la Escala Multidimensional de 

Perfeccionismo integrada por seis dimensiones: (a) estándares personales, 

vinculado con las metas excesivas planteadas por el mismo individuo; (b) 

preocupación por equivocaciones; (c) dudas referentes a las acciones; (d) 

expectativas de los padres; (e) críticas paternas y (f) organización. Por otra parte, 

los autores Hewitt y Flett (1991) desarrollan una Escala con tres dimensiones: (a) 

autoorientado, que abarca conductas relacionadas con objetivos lejanos a la 

realidad y a las propias capacidades con elevados niveles de crítica; (b) orientado 

a los demás, que se refiere a plantear umbrales a terceros a fin de encontrar 

argumentos para criticarlos; (c) socialmente prescrito, hace referencia a la 

percepción que los demás tienen sobre la persona perfeccionista. De esta forma, 

ambas escalas presentan una perspectiva positiva y negativa (Aguilar & 

Castellanos, 2015).  

 Sin embargo, existen modelos que sostienen otras herramientas como la 

Escala Casi Perfecta- Revisada (APS-R), que incorporan un par de factores 

adaptativos denominados altos estándares y orden; y la otra es discrepancia, 

ambas evalúan el aspecto negativo del constructo (Slaney et al., 2001). Estos 
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enfoques generaron que se entendiera mejor la concepción de ser perfeccionista 

desde una perspectiva de adaptación, que es más favorable relacionándola con 

tener disciplina y exigencia saludable, rendimiento académico óptimo y emociones 

positivas (Fedewa et al., 2005), el cual pese a tener repercusiones considerables 

en lo niños, existen pocas investigaciones y abordajes de esta variable en edades 

tempranas de niñez o infancia, lo cual puede dar una luz explicativa de porqué al 

establecer el diagnóstico entre los niños y adultos las sintomatologías son 

bastantes similares (Oros, 2005).  

 

Enfoque teórico del perfeccionismo 

 Este enfoque de Hewitt y Flett (1991) colaboró para que se comprendan las 

diferentes dimensiones de la variable, identificando tres aristas distintas diferentes 

del perfeccionismo: primero tenemos al perfeccionismo auto orientado, el cual se 

establece en torno a los objetivos individuales poco realistas, reglas estrictas, 

valoraciones demasiado críticas y revisadas al detalle. Además, el perfeccionismo 

prescrito de manera social, se entiende como la percepción exagerada de las 

demandas provenientes de factores externos, ya sean padres o familiares, 

señalando que el aprobar o aceptarse dependerá del cumplimiento de dichos 

parámetros y finalmente, encontramos al perfeccionismo vinculado al resto, que 

abarca el cumplimiento de reglas y esperar respuestas altas de los demás, además 

de un nivel elevado en tanto a las críticas y la desaprobación (Oros, 2003). 

 

Dimensiones 

Siguiendo lo descrito por Oros (2003) el perfeccionismo infantil se investiga 

en función de dos dimensiones principales: 
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a) Autodemanda 

Una de las mayores particularidades del perfeccionismo tiene su origen en 

la auto imposición de objetivos altos, caracterizados por realizar esfuerzos 

denodados y en ocasiones compulsivos en dirección a un logro que conlleva al 

estudiante estimarse en una escala valorativa donde se ve desfavorecido por 

cuestiones propias de su desarrollo; dichas manifestaciones conductuales se 

originan en el entorno más cercano de desarrollo social que suele ser la familia, 

integrada por pares y hermanos, pues tienen un crecimiento donde observan 

situaciones que van interiorizando en mayor o menor medida, con la particularidad 

de moldear el comportamiento  (Oros, 2003).  

La autodemanda dentro del perfeccionismo en niños se refiere a la tendencia 

interna de los niños a imponer estándares elevados y exigentes sobre sí mismos. 

Este rasgo se manifiesta en la búsqueda constante de la excelencia personal y la 

autorregulación estricta para alcanzar metas predefinidas. La trascendencia de la 

dimensión de autodemanda se ubica en la capacidad para influir en diversos 

aspectos del desarrollo infantil. Los niños que exhiben una autodemanda 

perfeccionista pueden demostrar una mayor motivación intrínseca para alcanzar 

logros, pero también pueden experimentar niveles elevados de ansiedad y 

autoevaluación crítica. Esta dimensión puede impactar la autoestima y la 

percepción de éxito, contribuyendo a formar la identidad del menor (Oros, 2003). 

b) Reacción ante el fracaso 

Por una situación natural cuando un niño tiene características 

perfeccionistas, tendrá poca tolerancia al fracaso, lo cual no implica que no se 

encuentre en dichas situaciones, pues es bastante probable debido a que están 

durante el aprendizaje, con victorias y derrotas, provocando miedo al fracaso, 
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ocasionando reacciones nada favorables que pueden producirse por autoestima 

inadecuada.  Se refiere a la manera en que los niños responden y gestionan 

situaciones en las cuales no alcanzan sus objetivos o no cumplen con sus propias 

expectativas exigentes (Oros, 2017). 

La importancia de esta dimensión radica en cómo influye en el bienestar 

afectivo y la adaptabilidad de los menores. Aquellos que manifiestan una reacción 

intensa y negativa frente al fracaso pueden experimentar elevados niveles de 

ansiedad, autoevaluación crítica y una disminución de la autoestima. Sin embargo, 

también puede ser un factor motivador, impulsando a los niños perfeccionistas a 

aprender de sus errores y a esforzarse por mejorar constantemente (Oros, 2017). 

 

Importancia 

 Independientemente de la orientación, se demuestra que cuando 

experimentan perfeccionismo no saludable, se asocia con desequilibrios afectivos 

y sociales, que no contribuyen al aumento de flexibilidad a nivel psicológico (Hewitt 

et al., 2015). Pese a que la mayoría de las investigaciones en torno a este tema, se 

han enfocado en adultos y jóvenes, algunos trabajos refieren que el perfeccionismo 

poco saludable se da desde la infancia, ocasionando dificultades que configuran un 

riesgo al adecuado desarrollo en el aspecto físico, psicológico y social (Hewit et al., 

2002).  

 Exigirse mucho, trae repercusiones en la niñez y los procesos que se dan en 

esta etapa, tal cual menciona la Asociación mundial de educadores infantiles, 

advirtiendo de las consecuencias que el perfeccionismo alcanzaría en los niños, 

pues el grupo de pensamientos instaurados en los menores respecto a la exigencia 

de ser y para lograr un objetivo poco sencillo de alcanzar (Oros, 2017). 
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 El perfeccionismo visto como una habilidad para superarse e intentar obtener 

lo mejor cada uno es positivo, pero, la problemática se empieza a manifestar al 

trazarse metas poco creíbles, más aún cuando no se cuenta con los recursos para 

lograrlos. En determinadas circunstancias, tienen sueños que son muy amplios 

respecto a sí mismos, convirtiéndolos muy auto críticos, es en este contexto, cada 

niño pierde capacidad para reflexionar respecto a sus metas, entonces, si obtienen 

consecuencias que no se asemejen a lo que esperan, se percibirá como fracaso, 

afectando su estado de ánimo, lo cual desencadena una marea de frustraciones, 

bloqueando a los niños, con posibilidades de sentir tristeza, responsabilidad 

injustificada, y lógicamente, su autoestima se verá afectada (Oros, 2017). 

 Cuando los niños se enfocan en sus debilidades y deficiencias, tienden a 

exagerar lo que no hacen tan bien, con un estilo de pensamiento muy cuadriculado. 

Para ellos existe dos polaridades, es o no es lo que esperan, considerándolo como 

un absoluto fracaso, para ellos no hay lugar para la equivocación, es por ello, que 

cuando ingresan a nuevos panoramas, nuevos retos, se les dificulta tomar iniciativa 

por miedo al fracaso (Oros, 2017). 

 

1.1.2. Relaciones intrafamiliares 

Teorías 

a) Teoría del clima social de Moos 

Moos (1963) citado en Zavala (2001), refiere que el entorno o ambiente 

donde se desarrolla la dinámica familiar, es un aspecto trascendente en el bienestar 

integral de las personas considera, además, que el entorno es vital para formar la 

conducta del ser humano, pues confluyen varios factores interactivos, que se 

organizan de manera tal que permiten tener incidencia en cada uno de sus 
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integrantes, brindando características morales, emocionales durante el transcurso 

del desarrollo individual, como bien se conoce, el entorno social contribuye a la 

interiorización de atributos en las personas, más aun cuando se trata de aquel 

donde se transita la mayor parte del tiempo en formación.  

Emerge como una contribución significativa al campo de la sociología y la 

psicología, centrándose en la intersección vital entre la sociedad y la familia, la 

importancia de esta teoría radica en su capacidad para arrojar luz sobre las 

complejidades de las dinámicas familiares en el contexto más amplio de la 

estructura social. Uno de los aspectos cruciales es su impacto en el desarrollo y 

bienestar de los niños, un componente fundamental que merece una atención 

detallada (Zavala, 2001). 

Destaca la importancia de comprender el desarrollo infantil dentro de un 

marco sociocultural específico, al considerar la familia como un microcosmos social, 

la teoría de Moss proporciona una perspectiva integral que va más allá de los 

factores familiares tradicionales, examina cómo las estructuras sociales más 

amplias, como las normas culturales, las políticas gubernamentales y las 

tendencias económicas, influyen en la crianza y, por ende, en el desarrollo de los 

niños, este enfoque holístico permite una comprensión más rica de los procesos 

que afectan a los niños desde su infancia hasta la adolescencia (Zavala, 2001). 

b) Modelo circumplejo (Olson, Russell y Sprenkle) 

Olson, et al. (1989) citado Polaino y Martínez (2003), intentaron resaltar los 

elementos con mayor trascendencia en la dinámica de la familia, Olson planteó que 

la dinámica familiar puede ser comprendida a través de tres aspectos clave: 

cohesión, flexibilidad y diálogo familiar. 
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Este enfoque teórico ha demostrado ser significativo en diversos contextos, 

ya que proporciona un marco integral para comprender las dinámicas 

interpersonales y familiares. El modelo circumplejo destaca por su capacidad para 

abordar complejidades y variaciones en las relaciones, ofreciendo una comprensión 

profunda de los aspectos que intervienen en la dinámica familiar (Polaino y 

Martinez, 2003). 

Los conceptos clave del modelo, como la interconexión de los subsistemas 

familiares y la consideración de factores contextuales, permiten una caracterización 

detallada de la estructura y funcionamiento de las familias. Además, la Teoría del 

modelo circumplejo destaca la relevancia de tener en cuenta la variedad en las 

experiencias familiares, reconociendo que cada familia es única en su configuración 

y dinámica (Polaino y Martinez, 2003). 

La aplicabilidad del modelo en el ámbito clínico y terapéutico es 

especialmente destacada, ya que proporciona herramientas conceptuales para 

comprender y abordar conflictos familiares, así como para promover la salud y el 

bienestar familiar. Su enfoque integral, que incorpora dimensiones emocionales, 

sociales y contextuales, lo convierte en una herramienta valiosa para profesionales 

que trabajan en el ámbito psicológico y la terapia familiar (Polaino y Martinez, 2003). 

c) Teoría de la Psicología Ambiental 

Al abordar las relaciones intrafamiliares, se sumerge en el análisis de cómo 

el entorno físico y social impacta la dinámica familiar, este enfoque considera que 

el ambiente en el que se desenvuelve una familia, tanto a nivel espacial como 

social, juega un rol importante en la configuración de las interacciones y las 

relaciones emocionales dentro del núcleo familiar (Bronfrenbrenner, 1979 citado en 

Arranz (2004). Desde una perspectiva más amplia, la psicología ambiental examina 
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cómo factores como el diseño y la disposición del espacio físico en el hogar, la 

calidad del vecindario, la accesibilidad a recursos comunitarios, y otros aspectos 

ambientales, influyen en la interacción entre los miembros familiares y, además, la 

exploración de la influencia de factores sociales, como las normas culturales y las 

expectativas sociales, son aspectos abordados en el análisis, en la formación y 

mantenimiento de relaciones familiares.  

d) Teoría de Rivera y Andrade 

 Los autores abordan los nexos intrafamiliares desde una perspectiva 

integral, considerando múltiples factores que influyen en la dinámica familiar, 

sostienen que las interacciones familiares están fuertemente influenciadas por 

elementos socioculturales, económicos y emocionales, argumentan que 

comprender la complejidad de las relaciones intrafamiliares requiere un análisis 

profundo de las normas culturales, roles asignados, expectativas y estructuras 

económicas que definen el entorno familiar. Además, destacan la importancia de la 

comunicación efectiva dentro de la familia como un factor clave para el 

funcionamiento saludable de las relaciones. Sostienen que una comunicación 

abierta y respetuosa contribuye a la construcción de vínculos familiares sólidos y a 

la resolución constructiva de conflictos (Rivera y Andrade, 2010).  

 

Importancia de las relaciones intrafamiliares 

Desempeñan un papel crucial en el desarrollo de menores de edad, influyendo en 

su bienestar emocional y social, pues el entorno familiar proporciona la base 

primordial para la formación de la identidad y la autoestima (Rivera & Andrade, 

2010), asimismo, las interacciones con los integrantes de la familia aportan de 

manera significativa a la construcción de la percepción de sí mismos de los niños, 
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influyendo en cómo se ven a sí mismos y en cómo se relacionan con los demás en 

distintos contextos (Agudelo & Gómez, 2010). 

Por otra parte, ejercen una influencia directa en el bienestar psicológico de 

los menores, pues un entorno familiar que fomente el respaldo emocional y fomente 

la comunicación abierta actúa como un amortiguador eficaz frente a las tensiones 

y desafíos cotidianos (Zavala, 2001). La presencia de vínculos familiares sólidos no 

solo se asocia comúnmente con niveles más bajos de ansiedad y depresión en los 

jóvenes, sino que también les proporciona una red de apoyo esencial para enfrentar 

las complejidades emocionales y psicológicas que puedan surgir en su desarrollo 

(Arranz, 2004). 

Estos lazos familiares sólidos adquieren una importancia capital en la 

formación de capacidades de índole social y emocional en niños y adolescentes. 

Mediante estas relaciones, los jóvenes no solo adquieren la habilidad de 

comprender y manifestar sus emociones saludablemente, sino que también 

desarrollan habilidades para resolver conflictos de forma constructiva. Además, el 

cultivo de la empatía, facilitado por un entorno familiar favorable, se convierte en un 

pilar esencial. Estas habilidades sociales no solo se limitan a la esfera familiar, sino 

que juegan un rol importante en la habilidad de los jóvenes para establecer 

relaciones saludables en otros ámbitos de sus vidas, tales como la escuela y la 

comunidad (Olson, 1983, como se cita en Zavala, 2001). 

 

Consecuencias de las relaciones intrafamiliares disfuncionales 

 Las ramificaciones derivadas de relaciones familiares disfuncionales son 

extensas y pueden tener un impacto perdurable en el desarrollo y bienestar de los 

individuos involucrados. Estos entornos adversos pueden conllevar a problemas 
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emocionales y psicológicos de considerable magnitud. La carencia de respaldo 

emocional, la comunicación ineficaz y la presencia constante de conflictos 

intrafamiliares pueden propiciar el desarrollo de trastornos emocionales, como la 

ansiedad y la depresión, especialmente en niños y adolescentes (Morales et al., 

1999). 

Además, estas dinámicas pueden incidir en la autoestima y la identidad de los 

individuos, dado que la ausencia de validación y aprecio en el ámbito familiar puede 

generar una percepción negativa de sí mismos. Este impacto afecta la confianza 

en sus habilidades y el sentido de valía personal, repercutiendo así en las 

relaciones externas y en la capacidad para establecer conexiones saludables con 

otros. Otra consecuencia notable radica en el deterioro de las habilidades sociales 

necesarias para forjar relaciones positivas fuera del círculo familiar. La carencia de 

modelos de interacción positivos en el hogar puede resultar en dificultades para 

manejar conflictos, expresar emociones y construir relaciones estables en la vida 

adulta, manifestándose en problemas laborales, académicos y sociales (Polaino y 

Martinez, 2003). 

En términos de rendimiento académico, estas dinámicas familiares 

disfuncionales pueden contribuir a la falta de motivación y concentración en los 

estudios. La inestabilidad emocional y la carencia de apoyo pueden afectar la 

capacidad de niños y adolescentes para enfrentar los desafíos educativos, 

potencialmente traduciéndose en resultados académicos más bajos. En casos más 

graves, este escenario puede propiciar un ciclo intergeneracional de patrones 

negativos, donde aquellos que crecen en entornos familiares disfuncionales tienen 

más probabilidades de replicar esos modelos en sus propias relaciones y familias 

en el futuro, perpetuando así el ciclo de disfunción familiar. 
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En consonancia con el Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental 

(2002) llevado a cabo en la región Lima, se destaca la notable influencia de la 

dinámica entre padres e hijos. Los problemas con los padres fueron identificados 

como una de las tres principales causas relacionadas tanto con los pensamientos 

suicidas (16,7%) como con los intentos de suicidio (14,5%). Estos resultados 

resaltan que las consecuencias de relaciones familiares disfuncionales pueden 

incluir la generación de ideas suicidas e incluso la realización de intentos de 

suicidio. 

 

Relaciones intrafamiliares en la niñez 

El análisis de las relaciones intrafamiliares en la niñez se fundamenta en la 

exploración de la manera en que los niños establecen conexiones con sus padres, 

hermanos u otros cuidadores en el hogar, se examinan las bases afectivas y la 

calidad de las interacciones que contribuyen al establecimiento de vínculos 

emocionales seguros, los cuales desempeñan un papel crucial en el desarrollo 

cognitivo y emocional del niño (Polaino y Martinez, 2003). 

La influencia del entorno familiar en las relaciones durante la niñez se 

destaca al considerar cómo factores como la estructura familiar, la dinámica de 

roles y las prácticas de crianza afectan la calidad de las interacciones familiares, 

este enfoque reconoce que las relaciones intrafamiliares son modeladas no solo 

por las características individuales de los miembros familiares, sino también por el 

contexto más amplio en el que se desarrollan (Morales et al., 1999). 

La comunicación y la interacción dentro de la familia durante la niñez ocupan 

un lugar central en el análisis de las relaciones intrafamiliares, esto implica 

examinar cómo se expresan las emociones, cómo se abordan los conflictos y cómo 
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se fomenta la participación activa de los niños en las conversaciones familiares, 

estos aspectos no solo facilitan la comprensión mutua, sino que también 

contribuyen al desarrollo de habilidades sociales y comunicativas esenciales 

(Polaino y Martinez, 2003). 

El fundamento teórico de la investigación se sostiene en la propuesta de 

Rivera y Andrade (2010), quienes indican que las relaciones intrafamiliares son 

conexiones multidireccionales que influyen en el aprendizaje gradual de actitudes, 

pensamientos y otros atributos psicológicos. La percepción de la unión, el estilo, la 

expresividad emocional, las exigencias, el manejo de situaciones nuevas y la 

adaptación al cambio son factores influenciados por la dinámica y los vínculos 

familiares. Esto sugiere que la interacción en el entorno familiar tiene repercusiones 

significativas en la evaluación del desempeño académico, pudiendo desviarse en 

ocasiones, lo que incrementa las expectativas personales y las autoexigencias. 

 

1.2. Evidencias empíricas 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

 En su estudio del año 2022, Alarcón y Coca llevaron a cabo una investigación 

donde analizó cómo influye el entorno de la familia como condición para el 

desenvolvimiento académico de estudiantes en Potosí, Bolivia, la muestra utilizada 

en la investigación consistió en 125 participantes de ambos géneros, los hallazgos 

permitieron revelar que aquellos que experimentan condiciones más favorables en 

su entorno familiar son aquellos que, de manera más efectiva, adoptan actitudes 

más saludables en relación con su desempeño escolar. 

Mendoza y Barcia (2020) desarrolló un estudio con el objetivo de realizar un 

análisis obre la asociación entre el contexto familiar y el rendimiento académico en 
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estudiantes de Ecuador. Se trabajó con un total de 135 participantes hombres y 

mujeres de 9 a 14 años que respondieron a dos instrumentos validados por las 

autoras. Determinaron que las características familiares se asocian a la actitud de 

los estudiantes hacia la parte académica. 

Rivera (2020) desarrolló un estudio donde pudo detallar cómo las relaciones 

familiares inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de una institución 

educativa en Ecuador, se incluyó a 73 participantes de ambos géneros, con edades 

entre 8 y 10 años. Los resultados evidenciaron una conexión significativa entre las 

variables examinadas, indicando que la calidad de las relaciones familiares se 

correlaciona de manera positiva con las características del rendimiento escolar. 

Además, se observó que unas relaciones familiares saludables tienen el potencial 

de contrarrestar la autoexigencia, un comportamiento que tiende a ser adoptado en 

el ambiente familiar. En consecuencia, se deduce que las relaciones familiares 

ejercen una influencia efectiva en el desenvolvimiento estudiantil de los niños y las 

niñas, y la manera en que se gestionan estas relaciones puede generar motivación 

o desmotivación. 

Marin et al. (2019), se propusieron examinar el impacto del entorno familiar en 

el desarrollo de la autoexigencia en la primera infancia, respecto a la metodología 

empleada adoptó un enfoque cualitativo, utilizando la modalidad de revisión 

documental dentro del marco del estado del arte. Durante el análisis, se notó que 

la estructura interna familiar es base para la formulación de estrategias de 

afrontamiento y la consecución de satisfacción con las actividades realizadas en el 

ámbito escolar. 

 Suárez y Vélez (2018) buscaron examinar los componentes presentes en las 

interacciones familiares que influyen en el progreso social. Se decidieron por un 
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método cualitativo a través de una revisión bibliográfica, evidenciando que aspectos 

como la afectividad, la comunicación en la familia y los métodos de crianza 

desempeñan un papel esencial en la adquisición de diversas habilidades 

psicosociales en los niños. Estos aspectos contribuyen de manera destacada al 

proceso educativo, facilitando la capacidad de los individuos para establecer 

relaciones positivas con otros y expresar habilidades intrapersonales en relación 

con su desarrollo y satisfacción personal. 

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

 Mamani y Orihuela (2021) elaboraron una investigación cuyo objetivo fue 

determinar la asociación entre relaciones intrafamiliares y la motivación en la 

escuela en estudiantes de Juliaca. Se contó con 80 participantes de 11 a 14 años|. 

Se halló un valor rho=.512 y p<.01 determinando relación altamente significativa 

entre las variables, es decir, las manifestaciones presentadas dentro de la familia 

se vinculan con la motivación de los estudiantes para la realización de tareas 

escolares. 

Cabrera (2020) desarrolló una investigación con la finalidad de investigar los 

impactos de diversas estructuras familiares en el rendimiento académico de niños 

en el Perú. En términos de metodología, la investigación adoptó un enfoque 

cuantitativo, siendo de tipo correlacional-descriptivo y con un diseño no 

experimental. La muestra consistió en niños nacidos en los años 2013 y 2016, 

quienes fueron evaluados en relación con su rendimiento académico y la 

configuración de sus familias. Se observó que los niños provenientes de familias 

biparentales presentaron un desempeño académico más elevado en comparación 

con otros casos. Además, se identificó que factores del hogar, como las 
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expectativas de los padres, ejercieron una influencia significativa en el rendimiento 

académico de los niños. 

 Miano (2020), realizó un estudio para examinar la conexión entre 

perfeccionismo infantil y las percepciones de competencias parentales en niños de 

10 a 13 años, pertenecientes a dos colegios privados con enfoques educativos 

distintos en dos distritos de Lima. La muestra consistió en 106 estudiantes, siendo 

el 74.5% varones y el 25.5% mujeres, provenientes primaria y secundaria de dos 

colegios con gestión educativa diferente. Los resultados revelaron que no se 

encontró una relación entre perfeccionismo infantil y competencias parentales en 

general. No obstante, se identificaron dos tendencias de relación indirecta, una 

entre las autoexigencias y la permisividad (p=.067; r=-.179), y otra asociación 

positiva entre la reacción al fracaso y la conflictividad (p=.060; r=183). 

Hernández (2019) desarrolló una investigación para analizar el apoyo 

familiar en el desempeño académico del niño de nivel primaria, contó con una 

muestra de 125 participantes de ambos géneros, se logró conocer la relación 

positiva entre el apoyo familiar y el desempeño académico de los niños, por tanto, 

se concluye que las características percibidas por parte de la familia, tienen 

incidencia en el desenvolvimiento del niño en el ámbito educativo, favoreciendo en 

sus actitudes hacia el aprendizaje. 

 Curahua (2019) propuso analizar el nivel de perfeccionismo y su relación con 

la dinámica familiar en escolar de nivel primario pertenecientes a una Institución 

Educativa en la ciudad de Lima. La muestra incluyó a 100 estudiantes de 3° a 6° 

grado, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años, con una distribución de 

género del 48% para niños y 52% para niñas. Se observó que un 56% de los 

participantes presentaba un nivel alto de perfeccionismo, un 25% un nivel medio y 
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un 19% un nivel bajo. Además, se encontró que la asociación entre integrantes de 

la familia, juega un papel significativo al proporcionar recursos que contribuyen a 

mantener una actitud saludable frente a situaciones desfavorables o que no 

cumplen las expectativas del menor. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 Actualmente, la problemática vinculada a la edad infantil se presenta como 

tema emergente, (Mamani, 2018), los niños varones y mujeres menores de 12 años 

representan al 22% de la población peruana, además los menores de 8 a 11 años 

representan casi el 30% de dicha población de los cuales el 91.4% acuden y tienen 

acceso a un servicio de educación primaria (INEI, 2018).  

 Se conoce que los menores al encontrarse en un ambiente escolar suelen 

exponerse a situaciones de victoria o derrotas, caracterizadas por el fracaso, por 

tanto, sus reacciones y la postura que toman ante dichos contextos generan una 

disminución en su auto imagen, generando la aparición de estrategias de 

afrontamiento negativas o desfavorables ante este tipo de acontecimientos (García, 

2016). En el extranjero se identifica un aumenta respecto al perfeccionismo en los 

niños gracias a las consecuencias que trae en los adultos, como manifestaciones 

depresivas y en casos extremos hasta llegar a autolesionarse y al suicidio (Stornelli 

et al., 2009). Con estos antecedentes, una investigación de tipo longitudinal reveló 

que, dentro de los aspectos que convierten en vulnerables a la depresión, es el 

perfeccionismo y el no cumplir con expectativas muy altas que en grandes 

ocasiones son impuestas no en el presente sino por situaciones pasadas en los 

entornos donde se desenvolvían. 
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 Está demostrado que el perfeccionismo cuando no es saludable implica la 

búsqueda de logros excesivos que van más allá de un análisis real, que va de la 

mano de una estimación poco condescendiente con las capacidades del 

desempeño y un gran miedo por llegar a cometer alguna equivocación (Frost et al., 

2015), esto se inicia en los primeros años de vida y tiene una repercusión 

importante en la salud mental de las personas adultas, se sabe que el nivel primario 

genera retos innumerables para el niño, como aprendizaje de nuevos 

conocimientos, relaciones interpersonales más activas y de selección, lectura y 

escritura, capacidad de comprensión lectora, auditiva, habilidades lógicas, 

matemáticas (Ministerio de Educación del Perú, 2016), lo cual si no es llevado con 

un acompañamiento adecuado podría desencadenar la auto imposición de 

estándares elevados en el estudiante (Flett et al., 2018) que añadido a las 

exigencias de los padres porque su menor logre calificaciones aceptables, 

favorecen a que adquiera preocupaciones innecesarias en el niño, sumado a ello 

encontramos que en este último tiempo la pandemia por Covid-19 ha traído 

cambios en las estructuras educativas y familiares pues se conoce que los padres 

están realizando y compartiendo las actividades de casa con las actividades 

laborales generando confusión y distorsiones en los niños al no encontrar una rutina 

entre las horas de descanso, educación o trabajo de los padres. 

 En el último tiempo los vínculos intrafamiliares han sido temas bastante 

tocados y estudiados, gracias a los cambios que vienen padeciendo las familias, 

sosteniendo que tienen influencia directa o inversa en la evolución de los 

integrantes especialmente cuando se encuentran en edades tempranas como la 

infancia, niñez o en edades de búsqueda de identidad y formación de la 

personalidad como la adolescencia y pubertad. Además, consiguen incidir en sus 
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decisiones, en sus valores morales, en la seguridad que tienen en sí mismos y en 

sus capacidades para afrontar retos por sí solos, a sobrellevar situaciones adversas 

acordes a su edad y responsabilidades. Todo esto confluye en dificultades de tipo 

intra personal y social, recordando que tanto la niñez como la pubertad son etapas 

que tienen límites cercanos con la presencia de cambios físicos, emocionales y 

fisiológicos (Reyes, 2014). 

 Bisquerra y Hernández (2017) sugieren que si el contexto del niño muestra 

mayor preocupación en brindar condiciones favorables en educación y emociones, 

adquieren mayor entendimiento de los temas, la interacción con sus compañeros 

también mejora, empatizando óptimamente, por ello, desde el 2010 se vienen 

ejecutando diferentes programas en todos los niveles de educación que se vinculan 

a los postulados de la psicología positiva, con la finalidad de crear conciencia e 

interiorizar respecto de las relaciones intrafamiliares, con resultados más que 

aceptables, que dejan ver mejorías en las capacidades para relacionarse, mayor 

respeto, adecuada gestión emocional, en diferentes ciudades de España (Arguís, 

2014). 

 En nuestro país, se está evidenciando índices altos de ausencia paterna 

cuando se convoca a actividades organizadas por los centros educativos, 

especialmente cuando los puntos a trabajar son estrategias para desarrollar el 

aprendizaje y el factor afectivo como pilar de la formación en sus hijos, esto refleja, 

poco involucramiento de un sector de padres, perjudicando el correcto desarrollo 

de los niños y adolescentes, por lo cual, es deber de todos erradicar estas ideas 

que no favorecen a la educación académica como emocional, pues tal cual 

menciona Liendenfield (1994), los niños tienen un proceso de educación un tanto 

tedioso y extenso, con diferentes factores influyentes como la institución, docentes, 
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entre otros, sin embargo, los padres siguen siendo los principales actores para 

involucrarse de manera integral guiando a sus hijos, protegiéndolos y 

acompañando en este proceso, además de propiciar las emociones positivas, que 

ampliarán todo el conjunto de pensamientos, fortalecen las funciones ejecutivas y 

cognitivas dando un óptimo desenvolvimiento escolar (Sánchez, 2015). 

 Se sostiene también que existe una realidad en la familiar muy variada, que 

se ven influenciadas por las características que hoy preponderan como la cantidad 

de hijos, la incorporación de nuevos integrantes no de primera línea de sangre, las 

familias disfuncionales, el incremento de las separaciones, divorcios, problemas 

maritales, casos de violencia intrafamiliar, agresiones físicas y psicológicas entre 

los responsables de las familias, discusiones delante de los hijos, que a la larga 

repercuten en su búsqueda de objetivos inmediatos, de lograr ser mejores a 

cualquier costo, equivocando muchas veces la orientación del éxito, describiéndolo 

como algo meramente cuantitativo cuando en realidad las cualidades son lo que 

determinan el desarrollo óptimo de una persona (Hernández & López, 2014). A 

esto, le sumamos la influencia del entorno audiovisual y el fácil acceso a diverso 

contenido multimedia que ronda por redes sociales y que es sencillo obtener con 

solo un clic. 

 El problema de las relaciones intrafamiliares y la génesis de una serie de 

conflictos y problemas que genera en sus integrantes es algo que atañe a nuestro 

país desde hace mucho tiempo pero que en los últimos años ha logrado mayor 

difusión por la exposición mediática y el avance de las entidades estatales que 

permiten una rápida detección y mano de ayuda ante situaciones complejas que 

determinan el futuro de los menores de edad en sus hogares, es por ello que “un 

hogar debiera primar la igualdad entre todos sus miembros” (Beck, 2013, p. 23). 
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Todo lo descrito, ha traído daño colateral en los niños que en intento por generar 

satisfacción a sus familiares y ser el motivo de una alegría se frustran en la 

búsqueda de logros académicos equivocando el fin principal del aprendizaje. 

A través de los testimonios orales de los docentes y la observación conductual, 

se detectó a los estudiantes caracterizados por sobre exigencias en los días 

cercanos a exámenes y situaciones diarias de evaluación, aunado a la presencia 

de problemas familiares manifestados por los mismos padres y estudiantes, 

situación que hoy en día se ha normalizado la exigencia académica para progresar 

en sus estudios y al desinterés por el desarrollo de capacidades sociales y 

emocionales en el ámbito escolar y también en las familias, puesto que son 

aspectos descuidados en estos dos últimos años, especialmente por la aparición 

de la pandemia por Covid-19, que ha centrado más la valoración de la educación 

como algo cuantitativo y no cualitativo, perjudicando las expectativas y exigencias 

de los niños. tras este contexto, resultó relevante y conveniente la realización del 

estudio 

  

1.4. Formulación del problema de investigación 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares 

en niños de una institución educativa de Chiclayo, 2022? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la dimensión autodemanda de perfeccionismo 

infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en niños de la 

institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo? 
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¿Cuál es la relación entre la dimensión autodemanda de perfeccionismo 

infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones intrafamiliares en niños 

de la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión autodemanda de perfeccionismo 

infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares en niños de 

la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en 

niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo? 

 

1.5.  Objetivos de la investigación. 

1.5.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares 

en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo 2022. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la relación entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones 
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intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de 

Belén de Chiclayo.  

2. Relacionar la dimensión autodemanda de perfeccionismo infantil y la 

dimensión relaciones familiares de relaciones intrafamiliares en niños de 

la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

3. Determinar la relación entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de 

Belén de Chiclayo. 

4. Establecer la relación entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de 

Belén de Chiclayo.  

5. Identificar la relación entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de 

Belén de Chiclayo. 

6. Hallar la relación entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de 

Belén de Chiclayo. 
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1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa negativa entre la variable dependiente 

perfeccionismo infantil y la variable independiente relaciones intrafamiliares en 

niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

Ho: No existe relación significativa negativa entre la variable dependiente 

perfeccionismo infantil y la variable independiente relaciones intrafamiliares en 

niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Hi1: Existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en 

niños de la institución educativa de privada Corazón de Belén de Chiclayo.  

Ho1: No existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en 

niños de la institución educativa de privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

Hi2: Existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

Ho2: No existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

Hi3: Existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 
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intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

Ho3: No existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo 

Hi4: Existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en 

niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

Ho4: No existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el 

fracaso de perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

Hi5: Existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

Ho5: No existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el 

fracaso de perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

Hi6: Existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo  
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Ho6: No existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el 

fracaso de perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa privada Corazón de Belén de 

Chiclayo 

Variables de estudio 

Variable dependiente: Perfeccionismo infantil 

Variable independiente: Relaciones intrafamiliares 

Definición Operacional 

Perfeccionismo infantil 

 La variable se evaluó a través de la Escala de perfeccionismo infantil creada 

por la investigadora Oros (2003), que mide el nivel de perfeccionismo no-sano en 

niños de 8 a 13 años, se compone por dos factores, uno de ellos es la autodemanda 

que incluye 8 reactivos, y reacciones ante el fracaso que se compone de 8 ítems, 

esta prueba puede evaluarse de manera grupal o individual. 

Relaciones intrafamiliares 

 La variable se evaluó a través del instrumento denominado Inventario de 

Relaciones intrafamiliares creado en su totalidad por Zuñiga (2019) con el objetivo 

de analizar la percepción de las relaciones en la familia, dirigida a menores de 6 a 

12 años, se sugiere aplicar de manera individual o colectiva en no más de 10 

estudiantes, para disminuir el sesgo, las dimensiones del cuestionario son 

socialización, relaciones familiares y estructura familiar, una vez aplicado el 

instrumento, se debe asignar un puntaje de 5: siempre, 4: casi siempre; 3: A veces; 

2: casi nunca; 1: nunca). 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 La investigación actual se enmarcó en un enfoque cuantitativo, el cual 

posibilita el análisis de una variable que no es directamente observable mediante 

el empleo de instrumentos de medición. Este enfoque facilita la verificación de 

hipótesis a través de la interpretación de datos numéricos obtenidos, además de 

alcance correlacional, debido a que su finalidad es conocer cuál es el nivel de 

vinculación que existe entre dos a más postulados en un determinado número de 

participantes que comparten un contexto (Hernández et al., 2014; Loayza, 2020; 

Yucra & Bernedo, 2020) 

 El diseño en la investigación es no experimental, de corte trasversal debido 

a que no se manipuló ninguna de las variables ni sus dimensiones para la 

evaluación del efecto de determinado fenómeno en un solo momento y tiempo único 

(Pereyra, 2020, Gaviria & Márquez, 2019; Hernández et al., 2014). 

2.2. Participantes 

Población 

 La población estuvo constituida por un total de 240 participantes de ambos 

géneros que cursan el nivel primario pertenecientes al cuarto, quinto y sexto grado 

de la institución educativa privada Corazón de Belén de Chiclayo, 2022.  

 El tipo de muestreo aplicado en la investigación fue no probabilístico por 

conveniencia, es decir, la elección de los elementos no fue mediante la aleatorio ni 

probabilístico, la formación de la muestra se consiguió siguiendo los criterios de 

selección, considerando la facilidad al acceso a la toma de datos (Otzen y 

Manterola, 2017; Hernández, 2021).  
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Criterios de Inclusión  

Estudiantes que asistieron permanentemente a clases con edades de 8 a 12 años.  

Estudiantes del grado 4to, 5to y 6to de nivel primaria. 

Estudiantes hombres y mujeres. 

Criterios de Exclusión 

Estudiantes que se encontraron en aislamiento por Covid-19, con edades fuera del 

rango de 8 a 12 años, que no estuvieron en el momento de la evaluación, que no 

presentaron el consentimiento informado firmado por los padres, que no 

respondieron en su totalidad los instrumentos, o aquellos con necesidades 

especiales. 

2.3. Medición 

Se optó por el método de encuesta como estrategia para recolectar datos, 

permitiendo así obtener las opiniones y percepciones de los individuos que 

formaron parte de la muestra investigada, eta técnica proporcionó una herramienta 

eficaz para recabar información detallada sobre la perspectiva de los participantes 

en el estudio (Méndez, 1995). 

Escala de perfeccionismo Infantil  

 Fue elaborada por Oros (2003), que mide el nivel de perfeccionismo no-sano 

en niños de 8 a 13 años, se compone por dos factores, uno de ellos es la 

autodemanda que incluye 8 reactivos, y reacciones ante el fracaso que se compone 

de 8 ítems, esta prueba puede evaluarse de manera grupal o individual, para 

calificar el test, se puede hacer mediante la suma total de los 16 reactivos, cuyo 

valor máximo es de 48 puntos, o también por cada dimensión, en ese caso 

tendríamos un máximo de 24 puntos, las respuestas posibles a cada reactivo son: 
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“si, a veces”; “no y lo pienso”; “a veces lo pienso” y “no lo pienso”, asumiendo un 

puntaje de desde 3 hasta 0, en ese orden. 

 El instrumento original posee validez de constructo, la cual se obtuvo por 

medio del análisis factorial exploratorio, extrayendo ejes fundamentales y rotación 

varimax, eligiendo aquellos reactivos cuyas índices factoriales superan el 0.40, esto 

acorde con los criterios establecidos por Stevens (1992), hallando un par de 

factores, que presentan un 41.1% del total de la varianza, en lo que concierne a la 

confiabilidad, se utilizó el método estadístico Alfa de Cronbach, mostrando la 

correcta estructura del test, con índices de 0.83, por otra parte, cada una de las 

escalas arrojó valores a 0.80. 

Escala de Relaciones intrafamiliares 

 Se utilizó la Nombre Inventario de Relaciones intrafamiliares, de la autora 

Zúñiga, (2019) adaptado para Trujillo: Jara (2013), para la edad de aplicación entre 

6 a 12 años, en un tiempo de aplicación entre 15 a 25 minutos, con el propósito de 

medir la percepción de las relaciones familiares, se utiliza un instrumento 

compuesto por 18 ítems, con un rango de puntuación que va desde 18 hasta 90 

puntos. La escala de respuesta de los ítems es multitónica, con opciones que 

incluyen "siempre", "casi siempre", "a veces", "casi nunca" y "nunca". Las 

respuestas se clasifican en niveles, identificados como buenos, moderados o 

débiles, y abordan factores como la comunicación, el apoyo y la asistencia. La 

puntuación obtenida en esta evaluación refleja los niveles de percepción 

establecidos en relación con las dinámicas familiares. 

Para la validación considerada en esta investigación se contó con una 

población de 250 estudiantes pertenecientes a una institución educativa primaria 

particular de Chiclayo diferente a la utilizada para la muestra, de ellos se obtuvo los 
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datos para ser analizados a través del método Alpha de Cronbach, verificando 

índices que oscilaron entre 0.600 y 0.900, lo que corrobora la fiabilidad de ambos 

instrumentos demostrando que cuentan con consistencia interna. 

2.4. Procedimiento 

 Como primera medida se procedió a redactar en formularios de google los 

protocolos de los test y el consentimiento informado, garantizando la 

confidencialidad de los datos recibidos, luego de ellos se realizaron la prueba piloto 

para verificar que cada uno de los ítems se encuentren correctamente redactados, 

posteriormente se aplicaron los instrumentos con la supervisión de los padres a 

través de la plataforma virtual Zoom, para presentar la información procesada en 

forma de tablas estadísticas partiendo de la información en la base de datos, se 

calificó en la plantilla creada en Excel, luego se obtuvo puntajes totales que fueron 

vertidos en la vista de datos del SPSS considerando las propiedades psicométricas 

de la autora, posterior a ello, se categorizó las variables para comprobar las 

pruebas de hipótesis. 

2.5. Aspectos éticos 

 Se tuvo en cuenta  algunos aspectos éticos, tales como la confidencialidad 

(Reyes et al., 2019) al mantener en reserva los datos personales de los 

participantes, así como sus resultados individuales utilizándolos exclusivamente 

para el procesamiento de datos evitando todo sesgo, así mismo, se tuvo en cuenta 

el respeto a las personas tratando a todos de la manera más oportuna posible 

considerando sus posibilidades, la justicia fue otro de los criterios aplicados 

distribuyendo de forma igualitaria las condiciones a lo largo de su participación en 

el estudio (Villalta et al., 2019). Estos principios reflejan lo que indican la visión 

axiológica y ontológica respecto a la forma en como los participantes sienten y 
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experimentan dentro de las relaciones sociales y los resultados asumidos y los que 

encontrados en la muestra (Azuaje y González, 2018) 

2.6. Análisis de los datos 

 Se hizo uso de pruebas correlacionales como el coeficiente de correlación 

Spearman que permitió determinar la magnitud de la relación entre las variables 

perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares. por otro lado, se utilizaron tablas 

unidimensionales y bidimensionales para un mejor análisis e interpretación de 

datos, los cuales fueron procesados por programas estadísticos como SPSS 

versión 25 (Romero, 2016). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1.  Análisis correlacional 

Tabla 1  

Relación entre perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares en niños de una 

institución educativa de Chiclayo 

 Spearman 

Perfeccionismo infantil * Relaciones 

intrafamiliares 

Valor p 

-0.208 0.006** 

Nota. ** Correlación estadísticamente altamente significativa (p < 0.001) 

  

En la tabla 1 se observa una correlación baja e inversa, esto es rho = -0.208. 

Asimismo, la prueba correlacional resultó significativa (p=0.006<0.05), 

evidenciando la relación significativa entre las variables de análisis, ello quiere decir 

que a menor nivel de relaciones intrafamiliares mayor sería el nivel de 

perfeccionismo infantil, desde una visión psicológica, esto implica que los vínculos 

deficientes dentro de la dinámica familiar representan un factor de riesgo en el 

menor para que incurra en actitudes orientadas al perfeccionismo en su 

desenvolvimiento escolar. 
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Tabla 2  

Relación entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo infantil y la 

dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en niños de una institución 

educativa de Chiclayo. 

Spearman 
Autodemandas 

Valor p 

Socialización 0.025 0.714 

Nota. ** Correlación estadísticamente altamente significativa (p < 0.001) 

  

En la taba número 2 se observa que la dimensión socialización y autodemanda no 

presentan una correlación (rho=0.025). Asimismo, se evidencia la no 

significatividad correlacional (p=0.714>0.05), desde el punto de vista psicológico se 

interpreta como independencia entre la interacción social existente dentro de la 

dinámica familiar y la exigencia insertada por los estudiantes para la realización de 

actividades. 

 

  



  46 
 

Tabla 3  

Relación entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo infantil y la 

dimensión relaciones familiares de relaciones intrafamiliares en niños de una 

institución educativa de Chiclayo 

Spearman 
Autodemandas 

Valor p 

Relaciones familiares -0.030 0.658 

Nota. ** Correlación estadísticamente altamente significativa (p < 0.001) 

 

En la taba número 3 se observa que la dimensión relaciones familiares y 

autodemanda no presentan correlación (rho=-0.030). Asimismo, se observó la no 

significatividad correlacional (p=0.658>0.05), desde el punto de vista psicológico se 

interpreta como la independencia entre los lazos establecidos entre los miembros 

de la familia y la exigencia que los propios estudiantes generan para la realización 

de actividades académicas, esto ocurre debido a la presencia de otras variables 

que inciden en la manifestación de cada una de ellas. 
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Tabla 4  

Relación entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo infantil y la 

dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares en niños de una 

institución educativa de Chiclayo. 

Spearman 
Autodemandas 

Valor p 

Estructura familiar -0.002 0.980 

Nota. ** Correlación estadísticamente altamente significativa (p < 0.001) 

 

En la taba número 4 se observa que la dimensión estructura familiar y autodemanas 

no presentan una correlación (rho=-0.002). Asimismo, se evidencia la no 

significatividad correlacional (p=0.980>0.05), desde un contexto psicológico se 

debe entender que existe una independencia entre las dimensiones de análisis.  
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Tabla 5  

Relación entre la dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y 

la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en niños de una institución 

educativa de Chiclayo. 

Spearman 
Reacción ante el fracaso 

Valor p 

Socialización -0.054 0.426 

Nota. ** Correlación estadísticamente altamente significativa (p < 0.001) 

 

En la taba número 5 se observa que la dimensión socialización y reacción ante el 

fracaso no presentan una correlación (rho=-0.054). Asimismo, se evidencia la no 

significatividad correlacional (p=0.426>0.05), desde el punto de vista psicológico se 

interpreta como la independencia entre la forma que las personas que integran la 

familia fomentan la capacidad para participar con otras personas y/o actividades y 

las actitudes que asumen los niños cuando se encuentran en medio de un 

escenario poco favorable para ellos. 
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Tabla 6  

Relación entre la dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y 

la dimensión relaciones familiares de relaciones intrafamiliares en niños de una 

institución educativa de Chiclayo 

Spearman 
Reacción ante el fracaso 

Valor p 

Relaciones familiares -0.222 0.001** 

Nota. ** Correlación estadísticamente altamente significativa (p < 0.001) 

 

En la tabla 6 se observa una correlación baja e inversa, esto es rho = -0.222. 

Asimismo, la prueba correlacional resultó significativa (p=0.001<0.01), 

evidenciando la relación significativa entre las variables de análisis, ello quiere decir 

que a menor nivel de relaciones intrafamiliares mayor sería las manifestaciones 

negativas en la reacción ante el fracaso. 
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Tabla 7  

Relación entre la dimensión reacciones ante el fracaso de perfeccionismo infantil 

y la dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares en niños de una 

institución educativa de Chiclayo. 

Spearman 
Reacción ante el fracaso 

Valor p 

Estructura familiar -0.190 0.005** 

Nota. ** Correlación estadísticamente altamente significativa (p < 0.001) 

 

En la tabla 7 se observa una correlación baja e inversa, esto es rho = -0.190. Por 

otro lado, la correlación resultó significativa (p=0.005<0.01), evidenciando la 

relación entre las variables de análisis, ello quiere decir que a menor nivel de una 

estructura familiar mayor sería las manifestaciones negativas en la reacción ante el 

fracaso. 
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Contraste de hipótesis general 

Ho: No existe relación negativa entre perfeccionismo infantil y relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa de privada Corazón de Belén de 

Chiclayo. 

Ha: Existe relación negativa entre perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares 

en niños de la institución educativa de privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

Tabla 8  

Correlación entre perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares 

Spearman 
Relaciones intrafamiliares 

Valor p 

Perfeccionismo 

infantil 
-0.208 0.006** 

             Nota. P_valor <0.05 la prueba correlacional es significativa 

            P valor= 0.006 <0.05 se rechaza Ho a un nivel de significancia del 5% 

 

Conclusión: 

Los resultados estadísticos son suficientes para confirmar que existe relación 

negativa entre perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares en niños. 
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Contraste de hipótesis específica 1 

Ho1: No existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de perfeccionismo 

infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en niños de la 

institución educativa de privada Corazón de Belén de Chiclayo 

Ha1: Existe relación negativa entre la dimensión autodemanda de perfeccionismo 

infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en niños de la 

institución educativa de privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

Tabla 9  

Correlación entre socialización y autodemadas 

Spearman 
Autodemandas 

Valor p 

Socialización 0.025 0.714 

             Nota. P_valor <0.05 la prueba relacional es significativa 

            P valor= 0.714 >0.05 se acepta H0 a un nivel de significancia del 5% 

 

Conclusión: 

Los resultados estadísticos son suficientes para confirmar que no existe relación 

negativa entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo infantil y la 

dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en niños. 
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Contraste de hipótesis específica 2 

Ho2: No existe relación negativa entre la dimensión autodemandas de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa de privada Corazón de Belén de 

Chiclayo 

Ha2: Existe relación negativa entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo 

infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones intrafamiliares en niños 

de la institución educativa de privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

Tabla 10 

Correlación entre relaciones familiares y autodemadas 

Spearman 
Autodemandas 

Valor p 

Relaciones 

familiares 
-0.030 0.658 

                    

            P valor= 0.658 >0.05 se acepta Ho2 a un nivel de significancia del 5% 

 

Conclusión: 

Los resultados estadísticos son suficientes para confirmar que no existe relación 

negativa entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo infantil y la 

dimensión relaciones familiares de relaciones intrafamiliares en niños. 
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Contraste de hipótesis específica 3 

Ho3: No existe relación negativa entre la dimensión autodemandas de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de la institución educativa de privada Corazón de Belén de 

Chiclayo 

Ha3: Existe relación negativa entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo 

infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares en niños de 

la institución educativa de privada Corazón de Belén de Chiclayo. 

Tabla 11  

Correlación entre estructura familiar y autodemadas 

Spearman 
Autodemandas 

Valor p 

Estructura familiar -0.002 0.980 

                     

            P valor= 0.980 >0.05 se acepta Ho3 a un nivel de significancia del 5% 

 

Conclusión: 

Los resultados estadísticos son suficientes para confirmar que no existe relación 

negativa entre la dimensión autodemandas de perfeccionismo infantil y la 

dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares en niños. 
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Contraste de hipótesis específica 4 

Ho4: No existe relación negativa entre la dimensión reacción ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en 

niños de una institución educativa de Chiclayo 

Ha4: Existe relación negativa entre la dimensión reacción ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en 

niños de una institución educativa de Chiclayo. 

Tabla 12  

Correlación entre socialización y reacción ante el fracaso 

Spearman 
Reacción ante el fracaso 

Valor p 

Socialización -0.054 0.426 

                      

            P valor= 0.426 >0.05 se acepta Ho4 a un nivel de significancia del 5% 

 

Conclusión: 

Los resultados estadísticos son suficientes para confirmar que no existe relación 

negativa entre la dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y la 

dimensión socialización de relaciones intrafamiliares en niños. 

 

  



  56 
 

Contraste de hipótesis específica 5 

Ho5: No existe relación negativa entre la dimensión reacción ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de una institución educativa de Chiclayo 

Ha5: Existe relación negativa entre la dimensión reacción ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión relaciones familiares de relaciones 

intrafamiliares en niños de una institución educativa de Chiclayo. 

Tabla 13  

Correlación entre relaciones familiares y reacción ante el fracaso 

Spearman 
Reacción ante el fracaso 

Valor p 

Relaciones 

familiares 
-0.222 0.001** 

                     Nota. P_valor <0.05 la prueba relacional es significativa 

            P valor= 0.001 <0.05 se rechaza Ho5 a un nivel de significancia del 5% 

 

Conclusión: 

Los resultados estadísticos son suficientes para confirmar que existe relación 

negativa entre la dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y la 

dimensión relaciones familiares de relaciones intrafamiliares en niños. 
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Contraste de hipótesis específica 6 

Ho6: No existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de una institución educativa de Chiclayo 

Ha6: Existe relación negativa entre la dimensión reacciones ante el fracaso de 

perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de relaciones 

intrafamiliares en niños de una institución educativa de Chiclayo. 

Tabla 14  

Correlación entre estructura familiar y reacción ante el fracaso 

Spearman 
Reacción ante el fracaso 

Valor p 

Estructura familiar -0.190 0.005** 

                     Nota. P_valor <0.05 la prueba relacional es significativa 

           P valor= 0.005 <0.05 se rechaza Ho6 a un nivel de significancia del 5% 

 

Conclusión: 

Los resultados estadísticos son suficientes para confirmar que existe relación 

negativa entre la dimensión reacciones ante el fracaso de perfeccionismo infantil y 

la dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares en niños. 

  



  58 
 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

 La presente investigación respecto a la discusión nos permite contrastar no 

solo con antecedentes sino con postulados teóricos, se realizó en estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto año de educación primaria de una Institución educativa de 

Chiclayo, por lo cual se requirió obtener respuestas de los participantes en relación 

a los instrumentos considerados, sin embargo, dada la coyuntura por el 

confinamiento y distanciamiento social a causa de la COVID-19 dicha data fue 

extraída mediante el envío de formularios de la plataforma Google Forms. 

 Con relación al objetivo general, se evidenció que existe relación indirecta o 

negativa entre las variables perfeccionismo infantil y relaciones intrafamiliares, 

estos resultados se vinculan con el antecedente de Henao y García (2009) 

encontrando que se asemeja en los hallazgos al encontrar influencia de los vínculos 

entre los integrantes de la familia para potenciar el desenvolvimiento escolar, 

además se relaciona con la teoría descrita por Agudelo y Gómez (2010), quienes 

refieren que el medio familiar es el primer agente socializador de las personas en 

sus primeros años de vida y es aquí donde incorporan todo un repertorio de 

recursos que son útiles para su desenvolvimiento en los posteriores entornos donde 

se desarrolle como la escuela, partiendo desde la capacidad y evaluación realizada 

sobre su desempeño en cada actividad propuesta. Tal como señala Scappatura et 

al., (2017), el perfeccionismo infantil puede asumir una postura dual en función a 

las condiciones, manejo individual y soporte que se presente en el entorno, es ahí 

donde las relaciones intrafamiliares juegan un rol importante en la orientación hacia 

el estudiante, lo cual viene siendo complejo de manejar, según lo que menciona 

García et al., 2016, un alto porcentaje de investigaciones a nivel mundial nos 
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indican que el perfeccionismo infantil es una problemática que requiere ser atendida 

por sus múltiples repercusiones negativas a largo plazo 

 Respecto al primer objetivo específico, no se encontró relación entre la 

dimensión auto demandas de perfeccionismo infantil y la dimensión socialización 

de relaciones intrafamiliares, este resultado se asocia con los estudios de Suárez y 

Vélez (2018), pues a diferencia de lo hallado en esta investigación, encontraron que 

las características de los padres y la dinámica familiar tiene incidencia en diferentes 

ámbitos del desarrollo infantil especialmente en su capacidad para estar satisfecho 

con la forma de desenvolverse de manera individual en otros contextos. Por otro 

lado, los resultados discrepan con el enfoque de Arranz (2004), porque menciona 

que las interacciones sociales dentro de la familia influyen de forma determinante 

en los menores en su desarrollo psicológico intra e inter personal y los resultados 

obtenidos indican que la manera en que socializan los integrantes de la familia no 

repercute en la manifestación de auto demandas en los niños, la cual es un aspecto 

psicológico intrapersonal. Sin embargo, este hallazgo contrasta con la teoría que 

señalan los autores Aguilar y Castellanos (2015), las demandas de perfeccionismo 

infantil se vinculan con la percepción de los demás, por tanto, dentro de la dinámica 

de socialización existente en la familia se necesita manifestar pensamientos y 

conductas positivas para que el niño pueda interiorizar conceptos saludables sobre 

lo que el entorno más cercano espera de él. 

 En función al segundo objetivo específico, se reporta que no hay relación 

entre la dimensión auto demandas de perfeccionismo infantil y la dimensión 

relaciones familiares de relaciones intrafamiliares, resultados para esta hipótesis 

discrepan con lo hallado por Pairumani (2017), quien identificó que las relaciones 

expresas entre los integrantes de la familia es un factor relevante que suele 
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determinar características o cualidades emocionales que contribuyen a la auto-

valoración de exigencias en los niños, además difiere con lo descrito por Rivera y 

Andrade (2010) quien describe que las relaciones intrafamiliares se asocia de 

manera directa con la manifestación de recursos emocionales, el fortalecimiento de 

capacidades intrapersonales y las expectativas generadas sobre sí y el entorno 

donde se desenvuelven, contrario a lo hallado en este estudio pues las auto 

demandas, que hacen uso de recursos emocionales para expresarse en cierta 

magnitud, no se relacionan los lazos establecidos entre los miembros de la familia. 

 En torno al tercer objetivo específico, no hay relación entre la dimensión auto 

demandas de perfeccionismo infantil y la dimensión estructura familiar de 

relaciones intrafamiliares, al respecto, Marin et al., (2019) en su investigación 

observó que la estructura interna de la familia es esencial como soporte para el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento y satisfacción con lo que se hace en el 

entorno escolar, discrepando con este resultado pues se determinó que las auto 

demandas, caracterizadas por una exigencia ligada a la insatisfacción de lo 

desarrollado, no se relaciona con la manera en que está estructurada la familia de 

manera interna, bajo esa misma línea se contrapone a la teoría descrita por Morales 

et al., (1999) quien refiere que la estructura familiar se asocia directamente con los 

problemas más usuales en el desenvolvimiento escolar del niño, específicamente 

en aquellos que tienen origen interno como la deficiente habilidad social, y la 

manifestación de ideas auto exigentes en cuanto a resultados, contrario a lo 

encontrado pues las auto demandas inciden en el desenvolvimiento escolar desde 

la auto exigencia y no se encontró asociación con la relación entre integrantes de 

la familia. Este resultado se contrapone a la teoría descrita por Oros (2003), quien 

indica que el imponerse objetivos muy elevados, tiene inicio en el entorno más 
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cercano de desarrollo social que suele ser la familia, integrada por pares y 

hermanos, pues tienen un crecimiento donde observan situaciones que van 

interiorizando en mayor o menor medida, con la particularidad de moldear el 

comportamiento. 

 En lo que concierne al cuarto objetivo específico, no hay relación entre la 

dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y la dimensión 

socialización de relaciones intrafamiliares, lo cual se diferencia de lo encontrado en 

la investigación de Arellano y Atanacio (2019) quienes determinaron que aquellos 

estudiantes con mejor nivel de socialización presentaron reacciones más 

favorables ante situaciones complejas o adversas para ellos, así mismo difiere con 

la teoría descrita por Oros (2003), quien indica que las reacciones negativas que 

los estudiantes tienen ante resultados no esperados encuentran arraigo en las 

primeras relaciones sociales que suelen ser en la dinámica familiar, sin embargo 

en este resultado no se encuentra la asociación entre las reacciones que los niños 

tienen frente a situaciones adversas o que no cubren sus expectativas y los vínculos 

establecidos entre cada integrante de la familia. 

  En relación al quinto objetivo específico, existe relación negativa entre la 

dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y la dimensión 

relaciones familiares lo que se asemeja a lo encontrado por Curahua (2019) quien 

determinó que las relaciones entre los integrantes de la familia generan mayores 

recursos para mantener una postura saludable ante situaciones poco favorables o 

que no son lo que el menor espera respecto a su desenvolvimiento escolar o social. 

Coincide también, con la teoría expuesta por Zavala (2001) quien refiere que las 

relaciones interpersonales entre los miembros de familia motivan e impulsan a que 

los niños desarrollen tendencias mentales positivas, es decir que, al existir 
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relaciones deficientes y pobres, asumirán una posición perjudicial cuando estén 

ante contextos adversos, lo cual valorarán como un fracaso rotundo. 

 Por último, de acuerdo al sexto objetivo específico, hay relación indirecta o 

negativa entre la dimensión reacciones ante el fracaso de perfeccionismo infantil y 

la dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares, lo que coincide con lo 

encontrado por Marin et al., (2019) quien concluye que la estructura que compone 

una familia es relevante para que los integrantes desarrollen estrategias de 

afrontamiento, lo que se vincula con las reacciones que presentan ante situaciones 

que consideran como fracaso, además se relaciona con la teoría propuesta por 

Morales et al., (1999) que considera a la estructura familiar como uno de los factores 

más asociados a las problemáticas de los niños en la etapa escolar, debido a que 

influye de manera directa con la conducta y el rendimiento no solo desde una 

mirada cuantitativa sino también cualitativa. En concordancia con lo propuesto por 

Oros (2003), las manifestaciones cognitivas, afectivas y conductuales en 

situaciones donde los resultados no se dieron como se esperaba, van a verse 

afectadas en cuanto el ambiente familiar apruebe o desapruebe el 

desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

Conclusiones  

1. La correlación es negativa y altamente significativa entre perfeccionismo 

infantil y relaciones intrafamiliares en niños de una institución educativa de 

Chiclayo, esto indica que la presencia de mayores manifestaciones de 

perfeccionismo infantil se encuentra relacionada con deficiencias dentro del 

entorno familiar y sus relaciones internas, esto genera que los niños generen 

sensaciones negativas sobre su desempeño y exigencia escolar. 
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2. Entre la dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y la 

dimensión relaciones familiares se halló correlación negativa y altamente 

significativa, lo cual sugiere que la aparición de reacciones desfavorables 

ante situaciones consideradas como fracaso o lejos de lo esperado, se 

asocia a la calidad de relaciones que se dan entre los miembros del grupo 

familiar. 

3. La dimensión reacción ante el fracaso de perfeccionismo infantil y la 

dimensión estructura familiar de relaciones intrafamiliares se correlacionan 

de manera negativa y altamente significativa, por lo cual se infiere que las 

reacciones inadecuadas frente a situaciones de fracaso están asociadas a 

una mala conformación de la estructura familiar. 

 

Recomendaciones 

1. Desarrollar estrategias multidisciplinarias de participación activa para 

fomentar el desarrollo de habilidades intrapersonales en los estudiantes de 

nivel primario, de esta manera, se generan condiciones necesarias para un 

óptimo desempeño académico que no implique la manifestación de 

desajustes emocionales. 

2. Ejecutar programas integradores para los padres desde el enfoque cognitivo 

conductual enfocados en la reestructuración cognitiva, donde se imparta 

conocimiento sobre las características, limitaciones y posibilidades que 

presentan las relaciones dentro de la familia para aquellos integrantes que 

se encuentran en etapa de madurez social y formación integral, de esta 

manera, realizar la modificación de conductas a partir de una 

reestructuración cognitiva. 
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3. Organizar espacios de interacción lúdica entre padres e hijos para compartir 

de forma significativa con actividades guiadas por un facilitador que 

contribuya al desarrollo de capacidades interpersonales, autoconocimiento 

y la importancia de brindar un entorno saludable para el desarrollo 

académico, teniendo como soporte estrategias centradas en la gestión de 

emociones. 

4. Conocer las características individuales de los padres a través de 

atenciones, orientaciones y consejerías que permitan mejorar aspectos que 

incidan de forma negativa de la interacción con sus hijos, permitiendo la 

introspección y reconocimiento de actitudes por mejorar, basándose en 

modelos integradores. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Matriz de operacionalización 

Operacionalización de variables, con distribución de ítems por dimensiones 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Perfeccionismo 

infantil 

Auto demandas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Escala de 

perfeccionismo 

infantil (Oros, 

2013). 

Reacción ante el 

fracaso 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16. 

Relaciones 

intrafamiliares 

Socialización 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Inventario de 

Relaciones 

intrafamiliares 

(Zuñiga, 2019). 

Relaciones 

familiares 
7, 8, 9, 10, 11, 12 

Estructura familiar 
13, 14, 15,16, 17, 

18 

Nota: la tabla presenta las variables que serán investigadas con sus respectivas dimensiones y 

numero de ítems.  
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Anexo 02. Prueba de normalidad 
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Anexo 03. Ficha sociodemográfica 
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Anexo 04. Instrumentos 
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Anexo 05. Estadísticos descriptivos 
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Anexo 06. Consentimiento informado 

 


