
RESUMEN 
Los Pensamientos Automáticos Perfeccionistas (PAP) son rumias basadas en la necesidad de ser perfecto,

por lo que lleva consigo un alto nivel de angustia. Es por ello necesario diseñar estrategias de prevención y/o
descenso de PAP. El presente trabajo partía de dos objetivos. El primero de ellos fue analizar si existen diferencias
estadísticamente significativas en los factores del Uso Espontáneo de Imágenes Mentales (UEIP) en función de
las altas o bajas puntuaciones de los distintos factores de PAP. El segundo de ellos analizar la probabilidad de
presentar PAP en función de los factores del UEIP. Para ello se obtuvo una muestra de 791 participantes (M =
22.5; DE = 5.21) y se utilizaron como instrumentos de medida la Perfectionism Cognitions Inventory (PCI) y la
Spontaneous Use of Imagery Scale (SUIS). Los hallazgos arrojaron diferencias estadísticamente significativas en
Demandas y Esfuerzos Perfeccionistas, así como en el total de la PCI en todos los factores del UEIP, así como el
total de la SUIS. Asimismo, los resultados indicaron que conforme aumenta la puntuación en las distintas dimen-
siones de la SUIS, aumenta la probabilidad tanto de presentar DP, como EP y PAP en general. En conclusión, el
presente estudio muestra peculiaridades específicas de los PAP que permiten diseñar estrategias de prevención
sobre estas rumias perfeccionistas. 

Palabras clave: pensamientos automáticos perfeccionistas; uso espontáneo de imágenes mentales, uni-
versitarios; intervención

ABSTRACT 
Perfectionist automatic thoughts and spontaneous use of visual images in Spanish under-

graduates. Perfectionist Automatic Thoughts (PAT) are rumors based on the need to be perfect, so it carries with
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it a high level of distress. It is therefore necessary to design strategies for the prevention and reduction of PAT.
The present work was based on two objectives. The first of them was to analyze whether there are statistically sig-
nificant differences in the Spontaneous Use of Mental Images (SUMI) factors based on the high or low scores of
the different PAT factors. The second of them analyze the probability of presenting PAT as a function of the SUMI
factors. For this, a sample of 791 participants (M = 22.5; SD = 5.21) was obtained and the Perfectionism
Cognitions Inventory (PCI) and the Spontaneous Use of Imagery Scale (SUIS) were used as measurement instru-
ments. The findings yielded statistically significant differences in Perfectionist Demands and Perfectionist
Strivings, as well as in the total of the PCI in all the factors of the SUMI, as well as the total of the SUIS. Likewise,
the results indicated that as the score increases in the different dimensions of the SUIS, the probability of pre-
senting PD, PS and PAT in general increases. In conclusion, this study shows specific peculiarities of PAT that
allow the design of prevention strategies on these perfectionist rumors.

Keywords: perfectionist automatic thoughts; spontaneous use of mental images; undergraduates; interven-
tion

INTRODUCCIÓN
El esfuerzo incesante para alcanzar la perfección es cada vez más frecuente en la población debido a las altas

demandas marcadas por la sociedad (Vicent et al., 2021). Según la literatura previa, el perfeccionismo puede ser
adaptativo o desadaptativo. Sin embargo, la mayoría de estudios se decantan por la parte negativa del rasgo debi-
do a su vínculo con el estrés, ansiedad social (Mohammadi y Roshan-Chasli, 2020), ansiedad escolar (Álvarez-
Teruel et al., 2021), agresividad (Ruiz-Esteban et al., 2021) o rumia autocrítica (García-Fernández, et. al 2015;
Fearn et al., 2021) entre otras variables. De hecho, existen unas rumias constantes basadas en la divergencia entre
el “yo real” y el “yo ideal” (Hewitt y Genest, 1990) conocidas como Pensamientos Automáticos Perfeccionistas
(PAP), las cuales se envuelven en un estado de pesimismo y afecto negativo (Flett et al., 2012) debido a la elevada
angustia (Lyubomirsky et al., 2015) que desencadenan estas reflexiones reiterativas. 

Pese a contar con numerosos estudios sobre el perfeccionismo, los PAP presentan una menor investigación.
De hecho, todavía se carece de estudios específicos que muestren cómo trabajar específicamente este tipo de
rumias. Teniendo en cuenta estudios como el de Wigert et al. (2012), el cual muestra que el perfeccionismo adap-
tativo se vincula a la creatividad, sería conveniente observar cómo intervienen estas rumias en variables de carác-
ter visual, con el fin de poder diseñar estrategias de prevención y/o disminución de estas rumias. 

En este sentido se encuentra el uso espontáneo de imágenes mentales (UEIM), el cual se entiende como la
capacidad espontánea de imaginar frecuentemente una imagen mental cuando se está pensando en un elemento
o situación cotidiana (Nelis et al., 2014). El UEIM es un amplificador emocional debido a que funciona como una
predicción futura o de recuerdos en la mente del lector (Andrade et al., 2013), que puede desencadenar tanto
aspectos positivos, basados en la creatividad (Daniels-McGhee y Davis, 1994) entre otras variables, como nega-
tivos tales como la ansiedad social (Vassilopoulos y Moberly, 2013). Asimismo, se ha observado que en perso-
nas con elevados niveles de perfeccionismo el UEIM genera un alto grado de angustia si esas imágenes son
rumiantes y de carácter negativo (Lee et al., 2011). Sin embargo, y pese a haber un estudio específico que afirma
el vínculo entre el UEIM y los PAP en universitarios (Aparicio-Flores et al., 2020), sería conveniente observar
cómo afecta cada uno de los factores UEIM en cada dimensión de PAP, así como analizar la probabilidad de pre-
sentar un mayor UEIM sobre el aumento de PAP.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del trabajo fue observar la asociación entre el UEIM y los PAP en universitarios españoles. De

manera más precisa, los objetivos específicos del trabajo se concretan en: a) analizar si existen diferencias esta-
dísticamente significativas en las dimensiones del UEIM y los factores de PAP; y b) evaluar la probabilidad de
aumento del UEIM sobre el aumento de los PAP.
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MUESTRA Y/O PARTICIPANTES
La muestra se compuso por 791 participantes, matriculados en 4º curso del Grado universitario en maestro

de Educación Infantil o maestro de Educación Primaria de la Universidad de Alicante. La muestra tenía edades
comprendidas entre 19 y 24 (M = 22.5; DE = 5.21).  Del mismo modo, un total del 68% eran mujeres. 

METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Instrumentos
Perfectionism Cognitions Inventory (PCI): El PCI validado en España (Esteve-Faubel et al., 2020) se

trata de una escala multidimensional compuesta por 17 ítems con 5 opciones de respuesta (1 = De ningún modo;
5 = Todo el tiempo) y tres dimensiones: F1. Preocupaciones Perfeccionistas (PP), con 6 ítems, que evalúan las
rumias de intranquilidad en la ejecución de una tarea y la angustia de no obtener el rendimiento deseado (ej.:
Debería ser perfecto); F2. Demandas Perfeccionistas (DP), con 4 ítems, que miden reflexiones de demanda y auto-
mejora (ej.: Necesito hacerlo mejor); F3. Esfuerzos Perfeccionistas (EP), con 7 ítems, que valoran la crítica exce-
siva sobre el esfuerzo realizado para alcanzar la perfección (ej.: Tengo que trabajar duro todo el tiempo).

La fiabilidad de la escala fue adecuada tanto para el total del PCI (  =.83) como para sus tres dimensiones (
=.71, .86, .88, respectivamente).

Spontaneous Use of Imagery Scale (SUIS; Kosslyn et al., 1998). La SUIS validada en España (Aparicio-
Flores et al., 2018) se trata una escala tipo Likert de 9 ítems y 5 opciones de respuesta (1=Nada apropiado,
5=Completamente apropiado). Esta escala mide el UEIM desde tres factores que evalúa el uso espontáneo de imá-
genes mentales desde 3 dimensiones:  F1: Capacidad Visual-Espacial (CVE), con 3 ítems, evalúa la inteligencia
visual-espacial (e.g.: Cuando pienso en visitar a alguien de mi familia, casi siempre tengo una clara imagen men-
tal de él o ella); F2: Construcción de Imágenes Mentales por Asociación (CIMA), con 3 ítems, evalúa supuestas
imágenes creadas por asociación de imágenes previas (e.g.: Si viera un accidente de coche, visualizaría lo que
había pasado cuando más tarde intentase recordar los detalles); y F3: Uso de Imágenes Predictivas por
Experiencia (UIPE), con 3 ítems, mide la elaboración de futuras imágenes debido a experiencias vividas anterior-
mente (e.g.: Cuando voy a vestirme me imagino primero cómo voy a estar usando diferentes combinaciones de
ropa).

La fiabilidad de la fue adecuada tanto para el total de la escala ( =.75) como para sus tres dimensiones ( =.71,
.72, .73, respectivamente).

Procedimiento
Primeramente, el equipo investigador se entrevistó con el profesorado de los estudiantes participantes, con

la finalidad de informarles del estudio y solicitar su colaboración. Posteriormente, tras solicitar su consentimiento
informado, se administraron las escalas, aclarando que se trataba de un proceso voluntario y anónimo. El proceso
duró alrededor de 30 minutos y se contó con la presencia de un investigador y el profesorado encargado. 

   
Análisis de datos

La evaluación de la significatividad del UEIM y los PAP se realizó mediante el índice d, y se analizó bajo los
criterios propuestos por Cohen (1988), el cual estima un tamaño del efecto pequeño (.20 a .49), moderado (.50
a .79), y grande (<.80).

El análisis de probabilidad predictiva se realizó mediante regresión logística (pasos hacia adelante) basado
en el estadístico de Wald, estimada por el estadístico odd ratio (OR). 

La R2 de Nagelkerke, informa del % de varianza explicada por el modelo (Nagelkerke, 1991), y el de casos
clasificados correctamente. Por otro lado, las variables PP, DP y EP fueron dicotomizadas en bajas (centil <25) y
altas puntuaciones (centil >75).
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RESULTADOS ALCANZADOS

Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en PP 
Los resultados observados desde la Tabla 1 y Figura 1 no arrojan diferencias estadísticamente significativas

para ninguna de las dimensiones de la SUIS y las PP. 
   

Tabla 1.Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en PP

Figura 1. Diferencias en UEIM en universitarios con altas y
bajas puntuaciones en PP.* p<.05, **p<.01, ***p<.001
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PP Prueba de
Levene

Baajjas
puntuaciones

Altas
puntuaciones

Dimensiones F p M DT M DT

CVE 2.61 .107 11.12 2.08 11.05 2.4

CIMA .24 .624 9.71 2.48 10.06 2.4

UIPE 1.18 .277 11.67 2.51 11.50 2.6

SUIStotal 3.62 .058 32.50 5.22 32.61 5.8

Nota: CVE= Capacidad Visual-Espacial; CIMA= Construcción de I
UIPE= Uso de Imágenes Predictivas por Experiencia.
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Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en DP
Los resultados observados en la Tabla 2 y Figura 2 muestran diferencias significativas de baja y moderada

magnitud para todos los factores (d = entre .36 y .48) y el total de la SUIS (d = .57) en DP. Concretamente, se
observan mayores puntuaciones de CVE, CIMA, UIPE y el total de la escala en altas DP frente a universitarios con
bajas DP.

Tabla 2.Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en DP

Figura 2. Diferencias en UEIM en universitarios con altas y
bajas puntuaciones en DP.* p<.05, **p<.01, ***p<.001
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DP Prueba de
Levene

Baajjas
puntuaciones

Altas
puntuaciones

fSignifiicación

Estadística

Dimensiones F p M DT M DT t g.l p

CVE .84 .359 10.29 2.23 11.25 2.09 -4.40 416 <.001

CIMA 5.71 .017 9.35 2.39 10.27 2.67 -3.61 354.50 <.001

UIPE 1.76 .185 10.33 2.67 11.57 2.55 -4.71 416 <.001

SUIStotal .28 .596 29.98 5.38 33.09 5.50 -5.63 416 <.001
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Nota: CVE= Capacidad Visual-Espaci
UIPE= Uso de Imágenes Predictivas por
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Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar alta puntuación en DP en función
del UEIM

Los resultados hallados permiten hacer una estimación correcta del 65.1% de los casos (χ2= 18.78; p= <.05)
para la CVE, del 62.2% de los casos (χ2= 12.16; p= <.05) para la CIMA, del 65.6% para el UIPE (χ2= 21.16; p=
<.05), y para el total de la SUIS (χ2= 65.6; p= <.05). El valor de ajuste de los modelos (R2 Nagelkerke) está entre
.04 para la CIMA y .10 para el total de la escala (véase Tabla 3).

Los valores de la odd ratio (OR) fueron superiores a 1, lo que indica que a medida que aumenta la puntuación
en CVE, CIMA, UIPE y el total de la SUIS aumenta la probabilidad de presentar altas puntuaciones en DP, con
valores entre 1.10 para el total de la SUIS y 1.22 para la CVE.

Tabla 3.Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar altas DP 
en función de las dimensiones de la SUIS y el total de la escala.

Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en EP 
Los hallazgos que muestran la Tabla 4 y Figura 3 arrojan diferencias significativas de pequeña magnitud para

todas las dimensiones (d= entre.19 y .21) y el total de la SUIS (d= .26), indicando que los universitarios con altas
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Variable  "2 R2 B E.T. Wald p OR I.C. 95% 

CVE Clasificados 
correc.: 65.1% 

18.78 .06 .20 .04 17.76 .000 1,22 1.12-1.35 

 Constante -1.68 .52 10.13 .001 .18  

CIMA Clasificados 
correc.: 62.2% 12.16 .04 .13 .04 11.71 .001 1,14 1.06-1.24 

 Constante -.83 .40 4.24 .039 .43  

UIPE Clasificados 
correc.: 65.6% 

21.16 .07 .17 .04 19.95 .000 1,19 1.10-1.29 

 Constante -1.42 .44 10.30 .001 .24  

SUIStotal Clasificados 
correc.: 65.6% 

20.05 .10 .10 .019 27.38 .000 1,10 1.06-1.15 

  -2.69 .618 18.94 .000 .06  

Nota: "2 = Chi cuadrado; R2 = Cuadrado de Nagelkerke; B = Coeficiente de regresión; E.T.= Error estándar; 
Wald = Prueba de Wald; p = Probabilidad; OR = Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95%; CVE= 
Capacidad Visual-Espacial; CIMA= Construcción de Imágenes Mentales por Asociación; UIPE= Uso de 
Imágenes Predictivas por Experiencia. 
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puntuaciones en EP puntúan significativamente más alto en todas las dimensiones de la SUIS que sus iguales
con bajas puntuaciones en EP.

Tabla 4.Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en EP

Figura 3. Diferencias en UEIM en universitarios con altas y
bajas puntuaciones en EP.* p<.05, **p<.01, ***p<.001
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EP Prueba de 
Levene  

Bajas 
puntuaciones  

Altas 
puntuaciones 

Significación 

Estadística 

Dimensiones  F p M DT M DT t g.l p d 

CVE .06 .807 10.82 2.38 11.26 2.32 -1.99 472 .047 .19 

CIMA .19 .655 9.63 2.37 10.15 2.46 -2.27 472 .024 .21 

UIPE 1.24 .265 11.20 2.85 11.70 2.52 -1.99 472 .047 .19 

SUIStotal .18 .668 31.65 5.83 33.12 5.45 -2.76 472 .006 .26 

Nota: CVE= Capacidad Visual-Espacial; CIMA= Construcción de Imágenes Mentales por Asociación; 
UIPE= Uso de Imágenes Predictivas por Experiencia. 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

     

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

  
 

 

  

 

      
 

    
  

  
   

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 



Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar alta puntuación EP en función del
UEIM

Los hallazgos observados en la Tabla 5 permiten hacer una estimación correcta del 62% de los casos (χ2=
3.94; p= <.05) para la CVE, del 61.2% de los casos (χ2= 5.15; p= <.05) para la CIMA, del 61.6% de los casos
(χ2= 3.93; p= <.05) para el UIPE, y del 64.1% de los casos (χ2= 7.54; p= <.05) para el total de la SUIS. 

El valor de ajuste de los modelos (R2 Nagelkerke) comprende entre .01 para la CVE y UIPE y .02 para la CIMA
y el total de la SUIS.

Los valores de la odd ratio (OR) fue superior a 1, indicando que a medida que aumenta la puntuación en
todas las dimensiones y el total de la SUIS aumenta la probabilidad de presentar altas puntuaciones en EP, con
valores entre 1.04 para el total de la escala y 1.09 para la CIMA. 

Tabla 5.Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar alto EP
en función de las dimensiones de la SUIS y el total de la escala.

Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en el total del PCI 
La Tabla 6 y Figura 4 arrojan diferencias significativas de pequeña magnitud para todas las dimensiones (d=

entre .22 y .29) y el total de la SUIS (d= .34), indicando que los participantes con altas puntuaciones en PAP pun-
túan significativamente más alto en CVE, CIMA, UIPE y el total del UEIM que los universitarios con bajas pun-
tuaciones en PAP.
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Variable  "2 R2 B E.T. Wald p OR I.C. 95% 

CVE Clasificados 
correc.: 62% 

3.94 .01 .08 .04 3.92 .048 1,08 1.01-1.17 

 Constante -.39 .45 .74 .389 .67  

CIMA Clasificados 
correc.: 61.2% 5.15 .02 .08 .03 5.07 .024 1,09 1.01-1.18 

 Constante -.38 .39 .93 .333 .68  

UIPE Clasificados 
correc.: 61.6% 

3.93 .01 .07 .03 3.91 .048 1,07 1.01-1.15 

 Constante -.31 .41 .56 .451 .73  

SUIStotal Clasificados 
correc.: 64.1% 

7.54 .02 .04 .01 7.42 .006 1,04 1.01-1.08 

  -1.01 .55 3.28 .070 .36  

Nota: "2 = Chi cuadrado; R2 = Cuadrado de Nagelkerke; B = Coeficiente de regresión; E.T.= Error estándar; 
Wald = Prueba de Wald; p = Probabilidad; OR = Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95%; CVE= 
Capacidad Visual-Espacial; CIMA= Construcción de Imágenes Mentales por Asociación; UIPE= Uso de 
Imágenes Predictivas por Experiencia. 
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Tabla 6.Diferencias en UEIM con altas y bajas puntuaciones en el total del PCI

Figura 4. Diferencias en UEIM en universitarios con altas y
bajas puntuaciones en el total del PCI.* p<.05, **p<.01, ***p<.001

Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar alta puntuación en el total del PCI
en función del UEIM

Los resultados de la Tabla 7 permiten hacer una estimación correcta del 55.3% de los casos (χ2= 7.483; p=
<.05) para la CVE, del 57.4% de los casos (χ2= 8.39; p= <.05) para la CIMA, del 58.4% de los casos (χ2= 4.86;
p= <.05) para el UIPE y del 58.4% de los casos (χ2= 11.52; p= <.05) para el total de la SUIS. 
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total Prueba de 
Levene  

Bajas 
puntuaciones  

Altas 
puntuaciones  

Significación 

Estadística 

Dimensiones  F p M DT M DT t g.l p d 

CVE .01 .979 10.59 2.36 11.26 2.36 -2.80 392 .005 .28 

CIMA .01 .942 9.46 2.59 10.22 2.61 -2.90 392 .004 .29 

UIPE 1.88 .170 11.07 2.92 11.69 2.64 -2.21 392 .028 .22 

SUIStotal .28 .594 31.13 6.14 33.18 5.79 -3.41 392 .001 .34 

Nota: CVE= Capacidad Visual-Espacial; CIMA= Construcción de Imágenes Mentales por Asociación; 
UIPE= Uso de Imágenes Predictivas por Experiencia. 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

     
 

 

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

     

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

   

  

  
  

 

  

 

 

      
 

    
  

  
  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 



El valor de ajuste de los modelos (R2 Nagelkerke) comprende entre .02 para el UIPE y .04 para el total de la
SUIS.

Los valores de la odd ratio (OR) fuer superior a 1, indicando que a medida que aumenta la puntuación en
todos los factores y el total de la SUIS aumenta la probabilidad de presentar elevadas puntuaciones en el total de
la PCI, con valores entre 1.04 para el UIPE y 1.12 para la CVE y CIMA.  

Tabla 7.Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar alto PCItotal en función de las dimensio-
nes de la SUIS y el total de la escala.

DISCUSIÓN
El primer objetivo del trabajo consistía en analizar si existen diferencias estadísticamente significativas en las

PP, DP, EP y el total del PCI y las dimensiones de la SUIS (CVE, CIMA y UIPE), así como el total de la escala, en
universitarios españoles. Los hallazgos encontrados muestran que los universitarios españoles con altas puntua-
ciones en DP, EP y PAP total puntúan significativamente más alto en todos los factores, así como el total de la
SUIS.

Del mismo modo, el segundo objetivo consistía en analizar la probabilidad de presentar PP, DP y EP o PAP
en general en función de CVE, CIMA y UIPE, así como el total de la SUIS. En este sentido, los resultados hallados
mostraron que conforme aumenta la puntuación en las distintas dimensiones de la SUIS, aumenta la probabilidad
tanto de presentar DP, como EP y PAP en general.

Un reciente estudio, medido desde futuros profesores españoles, halló tres grupos de PAP con baja, mode-
rada y alta intensidad. El grupo de moderada y alta intensidad puntuaron más alto en todos los factores de la
SUIS, así como el total de la escala que aquellos futuros profesores con baja intensidad de PAP. Sin embargo,
este ha sido el único estudio observado que evalúa la relación entre PAP y SUIS. Los autores del estudio argu-
mentaron que altos niveles de perfeccionismo se asociaban a imágenes mentales intrusivas, lo que creaba una
rumia y angustia en estos sujetos (Lee et al., 2011), lo que indica tomar conciencia sobre la importancia de cono-
cer cuál es el UEIP en sujetos con PAP. 

No obstante, desde este estudio, se destaca que las PP carecen de significancia con respecto al UEIP. Esto
puede ser debido a que las PP, medidas desde el rasgo perfeccionista, son la parte más insana del perfeccionismo
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Variable  "2 R2 B E.T. Wald p OR I.C. 95% 

CVE Clasificados 
correc.: 55.3% 7.83 .03 .12 .04 7.59 .006 1,12 1.04-1.23 

 Constante -1.16 .48 5.68 .017 .31  

CIMA Clasificados 
correc.: 57.4% 8.39 .03 .11 .04 8.15 .004 1,12 1.04-1.21 

 Constante -.96 .40 5.71 .017 .38  

UIPE Clasificados 
correc.: 58.4 % 

4.86 .02 .08 .03 4.77 .029 1,04 1.01-1.17 

 Constante -.76 .43 3.13 .077 .46  

SUIStotal Clasificados 
correc.: 58.4% 

11.52 .04 .05 .01 11.01 .001 1,06 1.02-1.10 

  -1.71 .57 8.99 .003 .18  

Nota: "2 = Chi cuadrado; R2 = Cuadrado de Nagelkerke; B = Coeficiente de regresión; E.T.= Error 
estándar; Wald = Prueba de Wald; p = Probabilidad; OR = Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95%; 
CVE= Capacidad Visual-Espacial; CIMA= Construcción de Imágenes Mentales por Asociación; UIPE= 
Uso de Imágenes Predictivas por Experiencia. 

 

 

           
                

               
          

              
         

            
                  

              
             

          
          

               
                 

              
               

            
               

               
     

             
                

            



por su asociación con variables de carácter negativo (Chemisquy, 2017), y esto puede alertarnos de ciertos deta-
lles a favor del vínculo entre los PAP y el UEIP. Cabe destacar que, el UEIP es un amplificador emocional (Andrade
et al., 2013), sin embargo, este amplifica tanto emociones positivas como negativas (Daniels-McGhee y Davis,
1994; Vassilopoulos y Moberly, 2013). Esto quiere decir que la influencia que tiene el UEIP sobre el comporta-
miento humano, si es regulada adecuadamente también puede ir en beneficio del sujeto, como explican otros
estudios (Holmes et al., 2016). De ahí la importancia de seguir estudiando el vínculo entre el UEIP y los PAP, con
objeto de diseñar estrategias de medida que prevengan o desciendan la base rumiante y angustia de estos pen-
samientos perfeccionistas (Lyubomirsky et al., 2015; Vicent et al. 2019).

Pese a ello, es importante tener en cuenta algunas limitaciones del estudio. Por una parte, la muestra no debe
ser generalizada teniendo en cuenta que se trata de futuros docentes, por lo que futuros estudios deberían ampliar
tanto la edad de la muestra como otros colectivos profesionales. Asimismo, con objeto de comprobar si los datos
se replican, el estudio debería ampliarse a otra muestra cultural y población clínica.

CONCLUSIONES
No obstante, aun presentando estas limitaciones, este estudio es el primero que revisa la capacidad predic-

tiva entre ambas variables y amplía la investigación científica en el campo educativo y artístico. De ahí las impli-
caciones que puede acarrear en el diseño de tratamientos preventivos y reductores de los PAP y sus comorbili-
dades (Flett et al., 2012; Lyubomirsky et al., 2015). 
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