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RESUMEN  

En los últimos años se han incrementado los estudios sobre factores psicológicos asociados al deporte del Triatlón a 

nivel competitivo. Gracias a ello, se ha podido observar la importancia del perfeccionismo y sus consecuencias. 

Los objetivos de este estudio son: determinar los niveles de perfeccionismo en una muestra de triatletas de 

competición y establecer comparaciones entre los niveles de perfeccionismo de la muestra con los obtenidos por la 

población general. La muestra estuvo compuesta por 171 triatletas (114 hombres y 57 mujeres). Los resultados 

indican que considerando el modelo de cuatro factores del cuestionario MPS, muestra niveles muy superiores en la 

muestra de triatletas, ya que, existen diferencias significativas en los cuatro factores y la puntuación total del test. 

En conclusión, los niveles de perfeccionismo en triatletas son congruentes con otros estudios con atletas de 

competición, mostrando cómo esta variable dispone de mayores niveles que en la población general. 

 

Palabras clave: Perfeccionismo, Triatlón, Rendimiento, Factores psicológicos. 

 

ABSTRACT  

In recent years, there has been an increase in studies on psychological factors associated with the sport of triathlon 

at a competitive level. Thanks to this, the importance of perfectionism and its consequences have been observed. 

The objectives of this study are: to determine the levels of perfectionism in a sample of competitive triathletes and 

to establish comparisons between the levels of perfectionism of the sample and those obtained by the general 

population. The sample consisted of 171 triathletes (114 men and 57 women). The results indicate that considering 

the four-factor model of the MPS questionnaire, it shows much higher levels in the sample of triathletes, since there 

are significant differences in the four factors and the total score of the test. In conclusion, the levels of 

perfectionism in triathletes are consistent with other studies with competitive athletes, showing how this variable 

has higher levels than in the general population. 
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RESUMO 

Nos últimos anos, têm aumentado os estudos sobre os factores psicológicos associados à prática do Triatlo a nível 

competitivo. Graças a isto foi possível observar a importância do perfecionismo e as suas consequências. Os 

objectivos deste estudo são: determinar os níveis de perfeccionismo numa amostra de triatletas de competição e 

estabelecer comparações entre os níveis de perfeccionismo da amostra com os obtidos pela população em geral. A 

amostra foi constituída por 171 triatletas (114 homens e 57 mulheres). Os resultados indicam que considerando o 

modelo de quatro fatores do questionário MPS, este apresenta níveis muito superiores na amostra de triatletas, uma 

vez que existem diferenças significativas nos quatro fatores e na pontuação total do teste. Concluindo, os níveis de 

perfecionismo em triatletas são consistentes com outros estudos com atletas de competição, mostrando como esta 

variável apresenta níveis mais elevados do que na população em geral. 

 

Palavras chave: Perfeccionismo, Triatlo, Desempenho, Factores psicológicos. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El perfeccionismo es una particularidad multifacética de la personalidad de un individuo que se define por la 

presencia de estándares excesivamente altos y, en el que se tiene una evaluación muy crítica sobre su persona 

(Egan et al., 2011; Hosseini et al., 2023). El perfeccionismo se entiende como una tendencia a plantearse metas 

excesivamente altas e irreales, que si se consigue el logro de éstas se produce una mejor valoración sobre sí mismo 

(Frost et al., 1993). Además, se ha de tener en cuenta que el perfeccionista experimenta el proceso de una forma 

agónica y respondiendo psicológicamente. Esta naturaleza multidimensional del perfeccionismo ilustra aún más su 

complejidad y las diversas formas en que se manifiesta en los individuos (Mallinson-Howard et al., 2019).  

En el modelo de Andersen y Williams (1988) el perfeccionismo es un aspecto más de la personalidad del individuo, 

que aporta información sobre los factores de riesgo a lesiones deportivas o conductas de riesgo, y en otros 

acercamientos aparece como sostenimiento de otros trastornos psicológicos (Egan et al., 2011; Muñoz et al., 2016). 

Aunque no siempre actúa de forma negativa, ya que también existe evidencia de la presencia de aspectos positivos, 

funcionales o adaptativos (Slaney et al., 2001). Se ha de tener en cuenta que el perfeccionismo negativo es 

insalubre y se caracteriza por altos niveles de esfuerzos y preocupaciones perfeccionistas (Li et al., 2023). 

El perfeccionismo es multidimensional y tiene dos dimensiones de orden superior, esfuerzos e inquietudes 

perfeccionistas (Hill et al., 2024), además, al evaluar esta variable se han identificado dos dimensiones más, 

preocupaciones y esfuerzos perfeccionistas (Ayadi et al., 2021; Broman-Fulks et al., 2008). Los investigadores han 

encontrado dimensiones del perfeccionismo indicativas de estas dos características generales que están relacionadas 

con la motivación, el desempeño y el bienestar (Hill et al., 2018). Aquellos deportistas con preocupaciones 

perfeccionistas a menudo experimentan una insatisfacción continua debido a la brecha persistente entre sus 

expectativas y su desempeño real (Rasquinha et al., 2014; Török et al., 2022), por lo que se puede entender como el 

perfeccionismo integra tanto un deseo intrínseco de excelencia como una aprensión externa por cumplir con los 

estándares percibidos. Se ha de tener en cuenta los dos elementos básicos del perfeccionismo, las exigencias 

personales elevadas, es decir, la existencia de criterios exigentes para definir el éxito personal y la autoevaluación 

negativa en caso de que no se alcancen esos criterios.  

Por otro lado, se ha descubierto que las dimensiones del perfeccionismo interactúan y, al hacerlo, muestran efectos 

comparativamente más adaptativos, desadaptativos y neutrales dependiendo del grado en que las distintas 

magnitudes del perfeccionismo son evidentes (Lizmore et al., 2019). A veces el perfeccionismo se promueve en 

contextos deportivos y perdura en los deportistas más competitivos, pero adicionalmente expone a los deportistas a 

diversos riesgos, como la lesión deportiva (Madigan et al, 2017), o niveles mayores de ansiedad (social, física y 

cognitiva) como muestra el estudio de González y González (2017) en relación al perfeccionismo desadaptativo. 

Rodriguez-Franco (2023) afirmó que el perfeccionismo que está conectado a las orientaciones de logro surge en 

contextos de desempeño e impulsa a las personas a   intentar sobresalir y buscar la perfección. A su vez, puede ser 
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una característica negativa en competición, ya que, tiene relación directa y positiva con la orientación al ego, esto 

hace referencia a la búsqueda de la perfección con el fin de demostrar ser mejor que los demás (Pineda-Espejel et 

al. 2018).  

En los últimos años ha aumentado el interés de los investigadores en el estudio del perfeccionismo, incorporando 

poco a poco estudios en jóvenes deportistas (Atienza et al., 2020; Mallinson-Howard et al., 2019), lo que permite 

analizar las relaciones entre el perfeccionismo con otros aspectos psicológicos de interés en la formación deportiva 

de los jóvenes, incluso aspectos como la posible vulnerabilidad a la lesión, o el catastrofismo y la sensibilidad a la 

ansiedad en la rehabilitación de lesiones.  

En deportistas de élite, los estudios realizados muestran que aquellos manifiestan una mayor autoconfianza en 

competición en las creencias adaptativas (Koivula et al., 2002). En el estudio de Gotwals (2011) se observó que 

niveles altos de perfeccionismo facilitan la aparición de burnout, sobre todo cuando se asocian a elevados niveles 

de ansiedad. En el estudio de García-Parra et al. (2016) se indica que hay variantes en el deporte que influyen en la 

aparición y conservación del burnout, como altos niveles de perfeccionismo desadaptativo, bajos niveles de 

perfeccionismo adaptativo, la presencia de estrés o sobrecarga de entrenamiento, lo que hace incrementar las 

experiencias asociadas con un sentimiento negativo en el deporte como obsesión, o las lesiones. 

Aunque el triatlón no es uno de los deportes más estudiados desde la perspectiva psicológica, algunos estudios han 

abordado diferentes aspectos psicológicos, como la depresión (Rhodes, 2024; Rice et al., 2018), la ansiedad 

competitiva, el control del afrontamiento, la autoconfianza, o el nivel motivacional (Gonzalez-Reyes et al., 2017). 

Sin embargo, son pocos los estudios que incluyen el perfeccionismo como variable de estudio, quizá el de Gotwals 

(2011), en el que muestra como el perfeccionismo disfuncional se asocia a niveles altos de ansiedad y predispone al 

deportista a desarrollar burnout, o el de Carlin y Garcés de los Fayos (2010), donde se muestra la relación entre el 

perfeccionismo y el padecimiento de problemas físicos como enfermedades y lesiones. Esta asociación con 

aspectos psicológicos y físicos negativos hace que sea importante conocer el grado y el tipo de perfeccionismo del 

triatleta, entre otras cosas porque el triatlón es catalogado como uno de los deportes más exigentes, no en vano 

combina tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y atletismo.  

Debido al crecimiento de participación en esta modalidad deportiva, se ha aumentado la necesidad de conocer y 

comprender todo lo relacionado con este deporte, para poder ayudar, trabajar y mejorar todos los aspectos y 

procesos que se den en el mismo, como mejorar el desarrollo del entrenamiento y la respuesta en competición 

(Landers et al., 2013; Lepers, et al., 2013). Así, y dada su gran relevancia es necesario analizar de forma específica 

la relación entre los niveles de perfeccionismo adaptativo y desadaptativo con el rendimiento deportivo. Esta 

investigación proporciona un valor añadido, ya que, podemos observar el nivel y el tipo de perfeccionismo que se 

desarrolla en el triatleta de competición, ya que, es necesario conocer no solo al deportista sino al deporte que se 

practica porque la práctica hace al deportista experto y esta conexión transfiere el deseo a los deportistas, aportando 

pericia y ejecución perfecta tras la competición y entrenamientos (Marquiegui y Ruiz-Barquín, 2023; Ruiz, et al. 

2006). 

Los objetivos de este estudio son determinar los niveles de perfeccionismo en triatletas de competición y establecer 

comparaciones entre los niveles de perfeccionismo de la muestra con los obtenidos por la población general. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño  

Este estudio es descriptivo-transversal según lo indicado por Ato et al. (2013) y tiene un carácter retrospectivo. 

Además, según León y Montero (2020) y Montero y León (2007), se trata de un estudio de corte empírico basado 

en la descripción a partir de encuestas probabilísticas. 
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Participantes  

La muestra está compuesta por 171 triatletas (114 hombres, 66.7%; 57 mujeres, 33.3% mujeres). La edad media de 

los participantes es de 36.05 años (DT = 11.27), siendo la de hombres (M = 38.16; DT = 10.42) y la de mujeres (M 

= 31.82; DT = 11.79). Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico atendiendo a 

criterios de accesibilidad. 

Por otro lado, para establecer la comparativa con la población general se utilizaron los participantes del estudio de 

Carrasco et al. (2010) compuesto por 434 participantes (77% mujeres y 33% hombres). La edad media de los 

participantes es de 23.38 años (DT = 3.89), todos ellos completaron es cuestionario MPS junto con otros 

cuestionarios para determinar la validez convergente de la MPS. 

Instrumentos 

Se han administrado de forma on-line, los siguientes cuestionarios: 

1.- Cuestionario de datos sociodemográficos y deportivos. 

2.- Cuestionario de perfeccionismo MPS.  

Para evaluar las variables sociodemográficas se utilizó un cuestionario ad hoc.  

Para evaluar el perfeccionismo se utilizó la Escala Multidimensional de Perfeccionismo (MPS) de Carrasco et al. 

(2010), versión adaptada de la original Multidimensional Perfectionism Scale de Frost et al. (1990). Este 

instrumento consta de 35 ítems con afirmaciones a las que los sujetos deben contestar según su nivel de 

acuerdo/desacuerdo en una escala de respuesta de tipo Likert que va desde 1 (Total desacuerdo) hasta 5 

(Completamente de acuerdo). El cuestionario está compuesto por seis subescalas correspondientes a dimensiones 

del perfeccionismo, cuatro de ellas de primer orden (Miedo a errores ME, Influencias paternas IP, Expectativas de 

logro EL y Organización O) y otras dos de segundo orden (Perfeccionismo funcional y Perfeccionismo 

disfuncional). El α de Cronbach parala escala total es de α= ,93, y para las cuatro subescalas α= .88 en ME, α= .90 

en IP, α= .87 en EL yα= .89 en O.  En el estudio las puntuaciones medias prorrateadas se refieren a las 

puntuaciones medias de la escala dividida por el nº de ítems que compone el factor o el test. 

Procedimiento 

Este estudio fue llevado a cabo en conformidad con la Declaración de Helsinki (Bošnjak 2001; Tyebkhan 2003; 

WMA 2000), acerca de los principios éticos para la investigación con seres humanos. Todos los participantes 

firmaron el consentimiento informado y participaron voluntariamente en el estudio. Además, el estudio cumple con 

las Normas de Ética en la Investigación en Ciencias del Deporte y del Ejercicio (Harriss et al., 2019). El estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Murcia (CEI-2623- 2023). 

La recogida de datos se realizó mediante cuestionario on-line a través del WhatsApp con un enlace donde se les 

explicaba tanto el objetivo del estudio como su justificación, además, se les daba indicaciones para que pudieran 

cumplimentarlo correctamente. Los cuestionarios fueron cumplimentados de forma online: el cuestionario de datos 

sociodemográficos y deportivos, y el cuestionario de perfeccionismo MPS. A su vez, en el mismo enlace debían 

firmar el consentimiento informado y se les explicaba la confidencialidad de los datos recibidos.  

Análisis estadístico 

El análisis de los datos se realizó a través de análisis de tendencia central (medias) y dispersión (desviación típica). 

A su vez, se realizó la prueba de normalidad mediante el estadístico de Kolgormorov-Smirnov. A su vez, se aplicó 

la prueba t de student para una muestra, análisis de frecuencias y establecimiento de Cuartiles (cuartil 1= centil 25; 

cuartil 2= centil 50; cuartil 3= centil 75), análisis de gráfico de las puntuaciones directas y percentiles de las 

muestras consideradas y coeficiente α de Cronbach para el cálculo de fiabilidad. La normalidad de las variables se 

chequeó a través de la prueba Kolmogorov Smirnoff, mostrando así una distribución paramétrica. Para el análisis 

estadístico se utilizó el paquete SPSS, versión 23.0. 
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RESULTADOS 

Los análisis de normalidad mediante la prueba Kolgomorov-Smirnov muestran una distribución no normal en los 

cuatro factores: los factores Miedo a Errores (Z de K-S = .128), Influencias Paternas (Z de K-S = .184) y en el 

factor Organización (Z de K-S =.110) se obtiene una p < .001. En el factor Expectativas de Logro (Z de K-S = 

.081), se obtiene una p < .01 

En la Tabla 1 se muestran los análisis de fiabilidad los cuales son satisfactorios, donde el coeficiente α de Cronbach 

supera ampliamente el valor de .80 tanto en los cuatro factores como la fiabilidad del cuestionario total (tanto el 

factor Organización como el cuestionario total MPS superan el valor de α = .90). Los resultados son muy similares 

a los obtenidos por el estudio original (Carrasco et al., 2010). 

Tabla 1 

Análisis de fiabilidad mediante el coeficiente α de Cronbach. 

 
Nº de ítems 

α Muestra Población 

General 

α Muestra Triatletas 

Miedo a Errores 11 .880 .880 

Influencias Paternas 9 .900 .869 

Expectativas de Logro 9 .870 .832 

Organización 6 .890 .901 

Cuestionario total 35 .930 .923 

 

En la Tabla 2, considerando las puntuaciones prorrateadas (promedio de las puntuaciones) se puede observar 

puntuaciones elevadas en el factor Organización (M = 4.00), obteniéndose valores medios en Expectativas de 

Logro (M = 2.73), y Miedo a los Errores (M = 2.17), obteniéndose valores más reducidos en Influencias Paternas 

(M = 1.79). 

Tabla 2 

Descriptivos del modelo de cuatro factores de la escala MPS de perfeccionismo (n = 171). 

 

 N Mín. Máx M DE 

Miedo Errores 171 11.00 54.00 23.80 8.44 

Influencias Paternas 171 9.00 43.00 16.09 6.82 

Expectativas de Logro 171 9.00 44.00 24.52 6.97 

Organización  171 7.00 30.00 24.01 4.88 

Perfeccionismo Adaptativo 4 factores 171 25.00 74.00 48.53 9.54 

Perfeccionismo Desadaptativo 4 

factores 

171 20.00 89.00 39.89 13.55 

Perfeccionismo Total 171 45.00 150.00 88.42 20.34 

Perfeccionismo Adaptativo 4 factores 

prorrateado 

171 1.67 4.93 3.23 .63 

Perfeccionismo Desadaptativo 4 

factores prorrateado 

171 1.00 4.45 1.99 .67 

Perfeccionismo Total prorrateado 171 1.29 4.29 2.52 .58 
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En cuanto a los valores de desviación típica, se obtienen en todos los casos valores inferiores al valor de 1, 

obteniéndose valores muy similares (DT entre .76 y .81). Respecto a las puntuaciones en perfeccionismo adaptativo 

y desadaptativo prorrateado, se muestran puntuaciones mayores en perfeccionismo adaptativo que desadaptativo.  

Respecto al nivel de dispersión de puntuaciones, los valores de desviación típica son sensiblemente mayores en 

perfeccionismo desadaptativo que perfeccionismo adaptativo. Considerando la puntación total perfeccionismo 

prorrateado, se obtienen valores promedio (M = 2.53), obteniéndose valores relativamente bajos de desviación 

típica (DT = .58). 

En la Tabla 3, se observa claramente cómo las puntuaciones centil 25, 50 y 75 son mayores en la muestra de 

triatletas, mostrándose las importantes diferencias con la muestra de población general del estudio de Carrasco et 

al. (2010).  

Tabla 3 

Determinación de las puntuaciones cuartil (cuartil 1= centil 25; cuartil 2=centil 50; cuartil 3=centil 75) para los 

cuatro factores, perfeccionismo adaptativo, perfeccionismo desadaptativo, y perfeccionismo total considerando el 

presente estudio y la muestra de población general desarrollado por Carrasco et al. (2010). 

  Muestra Población 

General (n = 434) 

Muestra Triatletas (n = 171) 

Modelo Factores/Cuartiles 25 50 75 25 50 75 

 

Modelo cuatro 

factores 

Miedo a errores 14 18 23 18 22 29 

Influencias Paternas 10 12 16 11 14 18 

Expectativas de Logro 14 18 24 20 24 29 

Organización 15 18 22 20 24 28 

Puntuación Total 56 67 82 74 86 100 

En la Figura 1.1, se puede observar como la variable “Miedo a errores” del MPS tiene un índice diferencial en los 

triatletas en comparación con la muestra de población general, estas puntuaciones son el resultado del centil 25, 50 

y 75. En la Figura 1.2, se observa como los triatletas tiene un índice más alto en las puntuaciones 25, 50 y 75 del 

centil en el factor “Influencias Paternas” en comparación con la muestra de población general. En la Figura 1.3, se 

observa un aumento significativo en el factor “Expectativas de logro” en la muestra de triatletas en comparación a 

la muestra de población general donde los niveles son bajos y existe una mayor distancia entre ambos. 

En la Figura 1.4 se puede observar como el factor “Organización” obtiene valores muy altos diferenciados entre 

triatletas y población general. Esta distancia entre ambas muestras se obtiene de las puntuaciones 25, 50 y 75 del 

centil e indican que este es el factor más relevante en cuanto a la muestra con la población general. Además, se 

obtienen resultados totales del modelo de los 4 factores del MPS donde se observa claramente la diferencia entre 

ambas muestras (ver Figura 1.5), por lo que se deduce que la muestra de triatletas es mucho más perfeccionista que 

la muestra de población general. Por último, podemos observar en la Figura 1.6, como existen diferencias entre 

ambas muestras, analizando los cuatro factores del MPS con las puntuaciones total del test. 
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Figura 1 

Recopilatorio de comparativas de puntuaciones. 

 

 

Figura 6 

Comparativa de las puntuaciones directas de la muestra de población general con la muestra de triatletas del presente estudio considerando 

los cuatro factores del Modelo de 4 factores del cuestionario MPS de Perfeccionismo y la puntuación total del test. 
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En la Tabla 4, los resultados muestran diferencias de p < .001 entre las puntuaciones de la población general y la 

muestra de triatletas. En todos los factores y la puntuación total, la muestra de triatletas muestra mayores niveles de 

perfeccionismo: los mayores diferenciales de puntuación a nivel porcentual se hallan en los factores Organización 

(23.37%), Expectativas de Logro (21.13%) y Miedo a los Errores (19.16%), siendo la menor diferencia hallada en 

el factor Influencias Paternas (11.12%). Considerando la puntuación total de cuestionario, llega a un diferencial de 

porcentaje del 19.39%. 

Tabla 4 

Descriptivos y análisis de diferencia de medias aplicando la prueba de t de student para una muestra. considerando 

las puntuaciones de la muestra de población general y la muestra de triatletas del presente estudio. 

 Población 

general Triatletas Dif. porcentaje Prueba t 

Tamaño del 

efecto 

 
M DT M DT % t p 

g  

(95% IC) 

Miedo a errores 19.24 6.84 23.80 8.45 19.16% 7.061 <.001*** 0.62  

(0.44. 0.80) 

Influencias Paternas 14.30 6.38 16.09 6.83 11.12% 3.436 <.001*** 0.27 

(-0.52. 1.06) 

Expectativas de Logro 19.34 6.76 24.52 6.97 21.13% 9.716 <.001*** 0.76 

(0.58. 0.94) 

 

Organización 

 
18.40 5.09 24.01 4.89 23.37% 15.020 <.001*** 1.12 

(0.93. 1.30) 

Puntuación Total 71.28 19.23 88.43 20.35 19.39% 11.021 <.001*** 0.88 

(0.69. 1.06) 

Nota. ***p < .001 

 

DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio era determinar los niveles de perfeccionismo en una muestra de triatletas de competición 

y establecer comparaciones entre los niveles de perfeccionismo de la muestra con los obtenidos por la población 

general, el cuestionario MPS nos han permitido determinar los niveles de perfeccionismo de la muestra de triatletas 

evaluados, obteniéndose un 19.39% de mayor perfeccionismo que la muestra de población general (Carrasco et al., 

2010).  

En los últimos 10 años se han incrementado los estudios sobre factores psicológicos asociados al deporte del 

Triatlón a nivel competitivo. Desde el ámbito deportivo, se han realizado varios estudios analizando los niveles de 

perfeccionismo en muestras deportivas (Arenillas y Ruiz-Barquín, 2023; González-Hernández y González-Reyes, 

2017; Marquiegui y Ruiz-Barquín, 2023; entre otros). En del deporte del Triatlón se han realizado estudios 

(Marquiegui y Ruiz-Barquín, 2023), destacando la importancia de esta variable. 

Los niveles de perfeccionismo en triatletas son congruentes con los obtenidos por Arenillas y Ruiz-Barquín con 

atletas de competición, mostrando cómo esta variable dispone de mayores niveles que en la población general.  

Los análisis de cuartiles y las puntuaciones medias considerando el modelo de 4 factores del cuestionario MPS, 

muestra niveles muy superiores en la muestra de triatletas. Estas diferencias son corroboradas al hallarse 

diferencias significativas en los cuatro factores y la puntuación total del test al obtener p < .001. 

La correlación entre las dimensiones del perfeccionismo y el bienestar psicológico es compleja y varía según las 

diferencias individuales, los mecanismos de afrontamiento y la situación en el que se manifiesta el perfeccionismo 
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(Cremades et al., 2013; Fawver et al., 2020). Asimismo, para evitar que los atletas adopten conductas poco éticas, 

se deben desarrollar estrategias para reducir las preocupaciones perfeccionistas y aumentar sus esfuerzos 

perfeccionistas (Sun y Ji, 2022). 

No se debe olvidar que el perfeccionismo desadaptativo está relacionado positiva y significativamente con la 

vulnerabilidad a la ansiedad, es decir, a mayor perfeccionismo desadaptativo, mayor vulnerabilidad a la ansiedad, 

ya que, este perfeccionismo viene precedido por las subescalas de influencias externas y miedo a los errores, y en el 

estudio se han obtenido unas puntuaciones bajas con respecto a los otros factores. Además, en el estudio de 

Leguizamo et al. (2020) se observó que el perfeccionismo desadaptativo se relaciona con muchos de los 

indicadores de salud mental de los deportistas. 

Por otro lado, se ha obtenido resultados donde las mayores puntuaciones se presentaban en las subescala de 

Organización y Expectativas de Logro (Perfeccionismo adaptativo), por lo que en esta muestra de triatletas se 

observa una menor puntuación en vulnerabilidad a la ansiedad, acorde con el estudio de Pineda-Espejel et al. 

(2018), donde el deportista perfeccionista con altos niveles en organización, llevaría a cabo acciones más eficientes, 

del mismo modo que aumentaría su seguridad y autoconfianza y disminuiría la incertidumbre en la práctica 

deportiva, ya que, con ello, reduciría la probabilidad a sufrir ansiedad física (respuestas fisiológicas propias de una 

sobreactivación por nervios, miedo, anticipación de errores, etc.). Por otro lado, se ha de considerar que si existe un 

puntuación alta en organización, las expectativas de logro también lo serán altas por lo que, podemos deducir que el 

deportista confía en sí mismo y en su plan de acción, lo cual hará que haya una mayor probabilidad a alcanzar el 

éxito; sin embargo, también se ha de tener en cuenta que esas altas expectativas de logro pueden llevar al deportista 

a sufrir ansiedad cognitiva, sobre todo en el momento de su evaluación y/o cuando se está ejecutando, ya que, 

puede que los resultados obtenidos no sean los que el deportista haya fijado y/o esperado.   

Asimismo, analizando el nivel de dispersión se observa un aumento leve en perfeccionismo desadaptativo más que 

en adaptativo, por ello, debemos observar ambos, ya que, si los triatletas son muy perfeccionistas suelen presentar 

patrones de exigencia, en cuanto a su rendimiento, muy marcados y no se conforman con la realización de su 

actividad deportiva a un nivel que no sea el óptimo o el mejor posible; es por esta razón, por lo que se puede 

afirmar que el perfeccionismo influye negativamente en el momento que los deportistas evalúan su rendimiento y 

piensan que no han alcanzado sus objetivos, y se produce un gran estrés, ira y frustración consigo mismo (Muñoz et 

al., 2016).  

En un estudio publicado recientemente sobre el perfeccionismo (Olmedilla et al., 2022) se confirma que si existe un 

mayor nivel de perfeccionismo adaptativo se obtendrán menores síntomas de ansiedad, estrés y depresión, y de 

manera opuesta, a mayor nivel de perfeccionismo desadaptativo, habrá más estrés, más ansiedad y más depresión, 

por lo que se considera relevante tener en cuenta estas variables para poder obtener información de los indicadores 

que influyen en las variables psicológicas del triatleta. 

En el estudio de Damián Núñez et al. (2024) concluyen en que el perfeccionismo exhibe efectos tanto positivos 

como negativos en los resultados de los deportistas, afirmando también que el perfeccionismo desadaptativo está 

relacionado con consecuencias adversas, mientras que el perfeccionismo adaptativo puede producir efectos 

positivos, por lo que, el perfeccionismo exhibe efectos tanto positivos como negativos en los resultados de los 

deportistas. 

 

CONCLUSIONES  

En conclusión, nuestro estudio ha realizado una comparativa con la población general (Carrasco et al., 2010) en la 

cual se ha observado como el triatleta tiene un nivel de perfeccionismo mayor en todos sus factores. Cada año, son 

muchos los deportistas que sufren lesiones deportivas mientras practican su deporte, y aunque los deportistas no 

son iguales, en deportes individuales como el triatlón se pueden observar las diferencias individuales de su 

personalidad relacionadas con los esfuerzos y preocupaciones perfeccionistas. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación de esta investigación es que nos basamos en los hallazgos generales de la muestra obtenida 

y de una muestra de población general del estudio de Carrasco et al. (2010). Además, la muestra no es equitativa y 

la recogida de datos se realizó durante toda la temporada, por lo que el momento de su recogida fue diferente para 

cada uno de los triatletas. En cuanto a la perspectiva de generalización, sería adecuado realizar investigaciones con 

una muestra más específica del contexto deportivo y no solo a nivel de población general, es decir, observar los 

niveles de perfección en diferentes deportes y realizar la comparativa con los triatletas.  

Además con base al futuro, sería interesante realizar una comparativa entre sexos para conocer el nivel de 

perfección de ambos y poder predecir qué tipo de perfeccionismo se desarrolla en cada uno de ellos, en este estudio 

no pudimos desarrollar esta variable por no tener una muestra igualitaria entre hombres y mujeres. Otra sugerencia 

sería establecer una relación causal entre el perfeccionismo y los resultados de los triatletas para determinar si la 

modificación de las tendencias perfeccionistas influye directamente en el rendimiento, lo que permitiría 

intervenciones más específicas. El seguimiento de las tendencias perfeccionistas de los atletas a lo largo de sus 

carreras puede revelar patrones y variaciones que pueden contribuir a una comprensión más matizada.  

Por otra parte, sería importante la realización de estudios longitudinales de la variable perfeccionismo tanto en 

deportistas en edades y categorías deportivas en desarrollo (al menos con 12 de años de edad) como en deportistas 

senior y veteranos. A su vez, sería importante realizar estos análisis considerando la categoría deportiva de hombres 

y mujeres, así como el nivel de rendimiento. El objetivo sería determinar el nivel de estabilidad de estas variables 

en función de esos tres parámetros, y relacionar esta evolución con indicadores de rendimiento deportivo (magnitud 

y estabilidad), estrategias de afrontamiento psicológico y apoyo percibido, niveles de salud psicológica (factores a 

relacionar con estrés, ansiedad, depresión, burnout; también, aunque de forma más indirecta, con la probabilidad de 

adicción al deporte, consumo de sustancias dopantes u otras ayudas ergogénicas, y patologías), probabilidad de 

lesiones, y relaciones con la capacidad de recuperación de las mismas. 

 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Este estudio ayuda a entender el papel del perfeccionismo en el triatlón, además nos proporciona información sobre 

posibles factores específicos del deporte, lo que es muy relevante puesto que dependiendo de su desarrollo 

podremos predecir actitudes negativas o positivas. Es importante la realización de futuros estudios donde se analice 

de forma específica la relación entre los niveles de perfeccionismo adaptativo y desadaptativo con relación al 

deporte practicado sobre todo el impacto del perfeccionismo en los resultados de los deportistas.  

Por último, creemos necesaria su investigación puesto que esta variable psicológica nos aporta información valiosa 

sobre cómo podemos seguir profundizando en la dureza mental del deportista (Cowden, et al., 2019), y así poder 

mostrar su potencial, reducir el perfeccionismo desadaptativo y mejorar sus resultados contrarrestando los efectos 

perjudiciales de las tendencias perfeccionistas y limitantes del rendimiento como son las lesiones deportivas. 

Además, en futuros estudios sería interesante ampliar la muestra, ya que, aportaría una mayor robustez a los 

resultados, analizando los niveles de competencia en diferentes contextos deportivos (como amateur vs. 

profesional) y todo ello podría dar lugar a hallazgos más generalizables.  

Por otro lado, y desde una perspectiva de la praxis profesional, se sugiere seguir en la línea de lo trabajado e 

implementar intervenciones psicológicas específicas con los triatletas con niveles altos de perfeccionismo 

desadaptativo, que podrían incluir desde la clásica y efectiva terapia cognitivo-conductual hasta terapias de tercera 

generación como el mindfulness o el EMDR (Olmedilla y García-Mas, 2023). Por otra parte, el seguimiento 

psicológico a lo largo d la temporada será fundamental para observar los factores que más inciden dependiendo del 

momento en el que se encuentre el triatleta. Además, aportando información sobre su nivel de perfeccionismo se 

podrá valorar y trabajar aumentando aspectos perfeccionistas adaptativos y se podrá reducir los aspectos 

desadaptativos que pueden conllevar al triatleta a desarrollar algún trastorno de salud mental.  
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