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AUTOCONCEPTO Y PERCEPCIÓN dE PAUTAS dE APOYO 
Y CONTROl PARENTAl EN NIÑOS ESCOlARES
Clerici, Gonzalo Daniel; García, María Julia 
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

results show the existence of significative relations be-
tween children´s perception of parental support and pa-
rental control, and global children´s self-concept.
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo tiene como objetivo central la pre-
sentación de algunos resultados del procesamiento de 
datos del proyecto de investigación “Autoconcepto y 
percepción de pautas parentales de crianza por parte 
de los niños”. El mismo se enmarca en el proyecto UBA-
CyT P003 “Las prácticas parentales de crianza desde la 
perspectiva de los niños”, dirigido por la profesora con-
sulta María Julia García.
En primer lugar, se procederá a definir conceptualmente 
los constructos teóricos de peso para la investigación, 
junto con una revisión acerca del estado del arte en el te-
ma a investigar. En segundo lugar, se plantearán aspec-
tos metodológicos de la investigación. En tercer lugar, se 
presentarán y se discutirán algunos resultados.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Autoconcepto.
El autoconcepto es entendido como una construcción 
de lo que el individuo percibe y valora de sí mismo y que 
se conforma en el marco de diversas experiencias so-
cio-culturales a lo largo de todo el ciclo vital (Thomp-
son, 1998). El autoconcepto cumple funciones referidas 
a la autorregulación de la conducta, la automotivación, 
la autoeficacia, etc. (González Pienda, Núñez Pérez, 
Glez Pumariega y García García, 1997). Aunque suele 
mencionarse a la autoestima como sinónimo de auto-
concepto, actualmente es fuerte el acuerdo entre diver-
sos teóricos al afirmar que la autoestima formaría parte 
del autoconcepto, siendo aquélla el aspecto valorativo 
de los juicios descriptivos que conforman a este último 
(González Martínez, 1999).
Diversos autores (Marsh, 1986; Marsh y Hattie, 1996; 
Harter, 1985; Shavelson y Marsh, 1986) han sostenido 
una perspectiva del autoconcepto como fenómeno multi-
dimensional. Distintos estudios plantearon que los indivi-
duos se juzgan de modo diferente en cada dominio, brin-
dando un perfil de autovaloración particular en cada uno, 
pero formando parte de un autoconcepto global, que ha-

RESUMEN
En este trabajo se presentan resultados preliminares 
del proyecto de investigación “Autoconcepto y percep-
ción de pautas parentales de crianza por parte de los 
niños”, enmarcado en el proyecto UBACyT P003 “Las 
prácticas parentales de crianza desde la perspectiva 
de los niños”, dirigido por la profesora consulta María 
Julia García. El objetivo central de esta investigación 
es explorar las relaciones entre los modos en que los 
niños se perciben y autovaloran, y la percepción que 
poseen de las pautas de crianza de sus padres o cui-
dadores. Como instrumentos de indagación se em-
plearán: 1) la escala “Piers-Harris Children’s Self Con-
cept Scale” de Piers (2002), con el objetivo de abordar 
el autoconcepto; y 2) la versión española del PEPPE 
(“Practiques Éducatives Parentales Perçues par 
I’Enfant”) de Fortín, Cyr y Chénier (1997), adaptación a 
su vez del cuestionario PPI (“Parental Perception In-
ventory”) de Hazzard, Christensen y Margolin (1983), a 
fin de indagar la percepción de los niños acerca de las 
pautas de crianza de sus padres. Los resultados mues-
tran que existen correlaciones significativas entre la 
percepción de apoyo y control parental y el autocon-
cepto global de los niños.

Palabras clave
Autoconcepto Niños Crianza

ABSTRACT
SELF CONCEPT AND PARENTAL SUPPORT AND 
CONTROL PRACTICES PERCEIVED BY SCHOOL-
AGE CHILDREN
The aim of the present paper is to present preliminary 
results obtained in the research project “Self concept 
and parents’ rearing practices perceived by children”, 
linked to the research project UBACyT P 003 “Parents’ 
rearing practices from the children’s perspective” under 
the direction of full professor María Julia García. The re-
search discussed here has as main objective to explore 
the relations between children’s self perception and self 
evaluation and children’s perception of parents’ rearing 
practices. The instruments employed were: 1) the 
“Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale” (2002), 
employed to explore children’s self-concept; and 2) the 
Spanish version of PEPPE (“Pratiques Éducatives Pa-
rentales Perçues par I’ Enfant”) by Fortin, Cyr y Chénier 
(1997), which is an adaptation of the PPI questionnaire 
(“Parental Perception Inventory”) by Hazzard, Chsris-
tensen y Margolin (1983), employed to inquire about 
children’s perception of parental rearing practices. The 
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ce referencia a la percepción general que el individuo po-
see de sí mismo.

2.2. Pautas parentales de crianza
Entendemos por pautas de crianza (también menciona-
das en la literatura en términos de estilos parentales, 
estilos de educación familiar, o prácticas parentales de 
crianza) los comportamientos y actitudes de los padres 
en relación a sus hijos (Durning y Fortin, 2000). Las 
pautas de crianza implican en líneas generales la com-
binación de dos dimensiones. Por un lado, lo referido al 
apoyo o al afecto parental, que implica la sensibilidad de 
los padres hacia los hijos, motivando la autonomía, au-
toafirmación y autorregulación de estos últimos. Y por 
otro, lo referido al control o exigencia parental, que im-
plica las demandas parentales y los esfuerzos discipli-
narios con el objetivo de lograr la adaptación social de 
sus hijos.
El apoyo parental implica actitudes y conductas tales 
como recompensar, reconfortar, asistir a los niños, com-
partir actividades y espacios de conversación con los 
hijos, realizar evaluaciones positivas en cuanto al des-
empaño de los chicos impulsando así una mirada favo-
rable sobre sí mismos, alentar a la autonomía, etc. En 
relación al control, se pueden diferenciar aspectos posi-
tivos y negativos (Grolnick, W., 2003). Entre los prime-
ros se encuentra el ordenar, regular, establecer límites, 
intentar modificar conductualmente el funcionamiento 
de los niños mediante sanciones con penitencias o re-
moviendo privilegios. Entre los aspectos negativos del 
control pueden mencionarse el gritar, criticar, amena-
zar, insistir, castigar físicamente o bien el ignorar a los 
hijos como demostración de rechazo al mismo.
2.3. Pautas de crianza y autoconcepto
Son escasas y relativamente recientes las investigacio-
nes que indagan la relación entre el autoconcepto y las 
pautas de crianza. Específicamente en cuanto a la rela-
ción entre el autoconcepto en niños y la percepción por 
parte de ellos de las pautas de crianza de sus padres, 
en la revisión bibliográfica se registran pocos estudios, 
y salvo los trabajos en la Argentina de Richaud de Min-
zi (2005; 2007), el resto pertenecen a otros contextos 
socio-culturales (Alonso García y Román Sánchez, 
(2003; 2005); Bean, Bush , McKenry y Wilson (2003); 
Dornbusch, Ritter, Liederman, Roberts y Fraleigh 
(1987); González, Holbein y Quilter (2002); González 
Pienda et al. (2003); Kernis, Brown y Brody (2001); Mar-
tínez, Musitu, García, y Camino (2003); Musitu y García 
(2004); Viganó Zanoti-Jeronymo y Pimenta Carvalho 
(2005); Weber, Brandenburg y Viezzer (2003); Weber, 
Stasiack y Branderburg (2003). En todos ellos se sostie-
ne la existencia de relaciones significativas entre ambos 
constructos.

3. METODOLOGÍA
La muestra está constituida por 105 niños y niñas perte-
necientes a dos escuelas (una de gestión pública y otra 
de gestión privada) de la C.A.B.A., de entre 7 y 12 años.
Los instrumentos utilizados han sido dos: 1) la “Piers-

Harris Children’s Self-concept Scale, Second
Edition”, realizada por Piers (2002) en EEUU. Cuenta 
con 60 ítems que se contestan por Sí o por No. La mis-
ma evalúa seis subdimensiones del autoconcepto glo-
bal: Conducta, Estatus intelectual y escolar, Apariencia 
y atributos físicos, Ansiedad, Popularidad, y Felicidad y 
satisfacción. Los puntajes en estas seis subdimensio-
nes brindan un puntaje total que permite definir la valo-
ración del niño hacia sí mismo de modo global. 2) la 
adaptación castellana del PEPPE (“Practiques Éducati-
ves Parentales Perçues par I’Enfant”) de Fortín, Cyr y 
Chénier (1997), versión francesa del PPI (“Parental Per-
ception Inventory”) de Hazzard, Christensen y Margolin 
de 1983, que se emplea en el proyecto UBACyT P003. 
La misma consiste en 18 ítems, 9 positivos y 9 negati-
vos. Los positivos se refieren a comportamientos paren-
tales de recompensa, asistencia, etc. Los negativos en 
cambio, a diversos modos de control y punición paren-
tales. Para cada ítem el niño debe evaluar la frecuencia 
de la conducta parental en cuestión, en base a una es-
cala Likert de 5 puntos (0: nunca; 4: siempre).

4. RESULTADOS
La correlación entre el apoyo y el control parental perci-
bido por los niños, tanto por parte de la madre como por 
parte del padre, resulta ser estadísticamente muy signi-
ficativa. A si mismo, estas dimensiones también corre-
lacionan significativamente con el autoconcepto global.
Más específicamente, cuanto más apoyo perciben los 
niños por parte de la madre como por parte del padre, 
mayor es el puntaje de su autoconcepto global (r = .38 y 
r = .44, y P<0.001, respectivamente).
Inversamente, respecto al control que los niños perci-
ben por parte de la madre y por parte del padre se ob-
servan correlaciones significativas pero negativas (r = 
-.43 y r = -.46, y P<0.001, respectivamente); por lo cual 
puede afirmarse que cuanto mayor es la percepción de 
control parental de los niños, menor es el puntaje obte-
nido en el autoconcepto global.
Finalmente, resulta interesante destacar que tanto el 
apoyo como el control percibidos, presentan correlacio-
nes positivas muy significativas entre ambos padres: 
apoyo del padre y apoyo de la madre r = .66 y P<0.001; 
y control del padre y control de la madre r = .73 y 
P<0.001. Es decir, que cuanto mayor es el apoyo que el 
niño percibe por parte de uno de sus padres, también lo 
es por parte del otro, y viceversa. Ocurriendo lo mismo 
con el control percibido.
En cambio, el apoyo y el control correlacionan de mane-
ra inversa y significativa tanto respecto al mismo proge-
nitor (control y apoyo de la madre r = -.43, control y apo-
yo del padre r = -.39, P<0.001) como en relación al otro 
progenitor (apoyo madre y control padre r = -.41 y apo-
yo padre y control madre r = -.42, P<0.001). Es decir, en 
todos los casos el apoyo y el control son percibidos por 
los niños como dimensiones antagónicas de las pautas 
de crianza parentales.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos parecerían indicar que el apo-
yo percibido de ambos padres se relaciona con niveles 
altos de autoconcepto global en los niños. Otros estu-
dios similares realizados en ámbitos hispanoamericano 
muestran tendencias similares (Alonso García y Román 
Sánchez 2003, 2005; Musitu y García, 2004; Martínez, 
Musitu, García y Camino, 2003). Contrariamente, la per-
cepción por parte de los niños de niveles altos de con-
trol parental se vincularía con un autoconcepto más ba-
jo. Esto coincide con lo hallado por Kernis,
Los niños del presente estudio tienden a percibir a sus 
padres como funcionando en el mismo sentido, o sea, 
percibiéndolos como coherentes entre sí en la crianza. 
Y no sólo eso, sino que a su vez, las dimensiones de la 
crianza parental son percibidas de modo inversamente 
proporcional, es decir, los niños de la muestra sienten 
que a mayor apoyo hay menor control y a menor apoyo, 
mayor control, cuestión que abarca a ambos padres.
Finalmente, excede el ámbito de esta ponencia analizar 
por qué el apoyo parental se relaciona más positiva-
mente con niveles altos del autoconcepto infantil, que el 
control parental. Asimismo, esta última dimensión de la 
crianza es un campo de controversia en la actualidad 
(Grolnick, 2003), y su análisis podría clarificar mejor el 
grado y modo en que incide en el autoconcepto infantil.
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