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LA RELACIÓN ENTRE EL 
AUTOCONCEPTO Y LAS PAUTAS 
PARENTALES DE CRIANZA. 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y 
MARCO CONCEPTUAL
Clerici, Gonzalo Daniel; García, María Julia
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
El proyecto de investigación “Autoconcepto y percepción de pau-
tas parentales de crianza por parte de los niños”, se enmarca en 
el proyecto UBACyT P003: “Las prácticas parentales de crianza 
desde la perspectiva de los niños”, dirigido por la profesora con-
sulta María Julia García. El objetivo central de esta investigación 
es explorar las relaciones entre los modos en que los niños esco-
lares se perciben y valoran a sí mismos, y la percepción que po-
seen de las pautas de crianza de sus padres o cuidadores. Como 
instrumentos de indagación se emplearán: 1) la escala “Piers-
Harris Children’s Self Concept Scale. Second Edition” de Piers 
(2002), con el objetivo de abordar el autoconcepto; 2) la versión 
española del PEPPE (“Practiques Éducatives Parentales Perçues 
par I’Enfant”) de Fortín, Cyr y Chénier (1997), adaptación france-
sa del cuestionario PPI (“Parental Perception Inventory”) de Haz-
zard, Christensen y Margolin (1983), a fin de indagar la percep-
ción de los niños acerca de las pautas de crianza de sus padres. 
En este trabajo en particular se presentará un recorte del marco 
teórico referido a la revisión bibliográfica de investigaciones sobre 
el tema.

Palabras clave
Autoconcepto Niños Crianza

ABSTRACT
CHILDREN’S SELF CONCEPT AND PARENTAL REARING 
PRACTICES. BIBLIOGRAPHIC REVIEW AND CONCEPTUAL 
FRAMEWORK
The research project “Children’s self concept and their perception 
of the parenting behaviors” is linked to the research “Children’s 
perspectives on parental rearing practices” (UBACyT Project P 
003) under the direction of Prof. Maria Julia García. The main ob-
jective of this project is to explore the relations between school 
age children’s self concept and their perception of their parents’ 
rearing practices. The instruments employed are: 1) the “Piers-
Harris Children’s Self Concept Scale. Second Edition” de Piers 
(2002); 2) the Spanish version of PEPPE scale (“Pratiques Éduca-
tives Parentales Perçues par I’Enfant”) de Fortin, Cyr y Chénier 
(1997), which is the French adaptation of the “Parental Perception 
Inventory” by Hazzard, Christensen y Margolin (1983). In this pa-
per we present a bibliographic review of previous research and 
the conceptual frame of this project.

Key words
Self-concept Children Rearing Practices

1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se presentan aspectos del marco teórico 
de la investigación “Autoconcepto y percepción de pautas paren-
tales de crianza por parte de los niños”, que tiene como objetivo 
explorar las relaciones entre los modos en que niños escolares 
argentinos se perciben y autovaloran, y la percepción que poseen 
de las pautas de crianza de sus padres o cuidadores. El mismo se 
enmarca en el proyecto UBACyT P003 “Las prácticas parentales 

de crianza desde la perspectiva de los niños”, dirigido por la pro-
fesora consulta María Julia García.
La relación existente entre el modo en que las personas se perci-
ben y valoran, y las características de la interacción con los otros 
significativos resulta evidente en la literatura científica. Sin embar-
go, son escasas y relativamente recientes las investigaciones que 
indagan específicamente la relación entre el autoconcepto y las 
pautas de crianza. Es recién en la última década cuando la rela-
ción entre estos constructos ha comenzado a ser abordada por 
investigaciones en diferentes medios socio-culturales.

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR AUTOCONCEPTO?
El autoconcepto (self concept) es entendido como una construc-
ción sobre cómo el individuo se percibe y se valora sí mismo, y 
que se conforma en el marco de diversas experiencias socio-cul-
turales a lo largo de todo el ciclo vital (Thompson, 1998). Com-
prende a su vez, dimensiones cognitivas, afectivas, y conductua-
les (Alonso García y Román Sánchez, 2003). Por otro lado, este 
constructo posee relevancia para comprender la interacción del 
individuo con su ambiente, dado que cumple funciones referidas 
a la autorregulación de la conducta, automotivación, autoeficacia, 
etc. Aunque suele mencionarse a la autoestima como sinónimo 
del autoconcepto, actualmente es fuerte el acuerdo entre diversos 
teóricos al afirmar que la autoestima formaría parte del autocon-
cepto, siendo aquella el aspecto valorativo de los juicios descrip-
tivos que conforman a este último (González Martínez, 1999).

3. ¿A QUÉ SUELE LLAMARSE EN LA LITERATURA 
CIENTÍFICA “PAUTAS DE CRIANZA”?
En la literatura científica ciertos aspectos de las interacciones fa-
miliares han sido conceptualizados en términos de pautas de 
crianza, es decir, los comportamientos y actitudes de los padres 
en relación a sus hijos (Durning y Fortin, 2000).
A su vez, las pautas de crianza implican en líneas generales la 
combinación de dos aspectos. Por un lado, lo referido al apoyo o 
al afecto parental, que implica la sensibilidad de los padres hacia 
los hijos, motivando la autonomía, autoafirmación y autorregula-
ción de estos últimos. Y por otro, lo referido al control o exigencia 
parental, que implica las demandas parentales y los esfuerzos 
disciplinarios con el objetivo de lograr la adaptación social de sus 
hijos. 
Baumrind (1967, 1971) ha diseñado una tipología que distingue 
tres tipos de crianza parental: “autoritaria” (authoritarian), “con au-
toridad” (authoritative), y “permisiva” (permissive). Por estilo “au-
toritario” se entiende una modalidad de crianza que implica pa-
dres exigentes y directivos, pero poco sensibles y empáticos. Por 
su parte, los padres “con autoridad” (authoritative) son altamente 
exigentes y sensibles a la vez. Finalmente, por estilo “permisivo” 
se entiende a padres más sensibles que exigentes. Por su lado, 
Maccoby y Martin en 1983 agregaron a la tipología de Baumrind 
un cuarto tipo de estilo parental mencionado como “negligente”, 
donde los niveles son bajos tanto en control como en afecto.

4. ALGUNAS REFERENCIAS A INVESTIGACIONES ACTUALES 
ACERCA DE AOTOCONCEPTO Y PAUTAS DE CRIANZA
El estilo parental “con autoridad” pareciera ser el que se vincula 
en mayor medida con valores altos de autoconcepto tanto en ni-
ños como en adolescentes. Por ejemplo, en Brasil, Weber, Bran-
denburg y Viezzer (2003a) en un estudio realizado con 280 niños 
de entre 9 y 12 años han encontrado que el estilo parental “con 
autoridad” (authoritative) correlaciona positivamente con niveles 
altos de optimismo en los niños. Por el contrario, el estilo de crian-
za “negligente” es el que se asocia con los niños que poseen los 
niveles más bajos de optimismo. En otro artículo, Weber, Stasiack 
y Branderburg (2003b) exploraron las posibles relaciones entre la 
autoestima y las pautas parentales de crianza en una muestra de 
100 preadolescentes de 13 años promedio. Allí afirman que la 
autoestima está vinculada con interacciones positivas entre pa-
dres e hijos. A su vez, Vigano Zanoti-Jeronymo y Pimenta Carval-
ho (2005) en un estudio realizado con una muestra de niños bra-
sileños de entre 10 y 12 años, conformada por dos grupos, uno 
compuesto por hijos de padres sanos y otro grupo compuesto por 
hijos de padres con antecedentes de alcoholismo, encontraron 
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que los niños del segundo grupo presentaban un autoconcepto 
más negativo y rendimientos escolares menores comparados con 
el primero.
Por su lado, Alonso García y Román Sánchez (2003, 2005) traba-
jaron con una muestra de 283 familias españolas con hijos de 
entre 3 y 5 años. Allí hallaron que la percepción por parte de los 
niños del estilo parental “con autoridad” se asocia con un mayor 
nivel de autoestima en los niños. Por el contrario, la percepción de 
los niños de ser criados bajo un estilo parental “autoritario” se 
asocia con los niveles más bajos de autoestima, tal como sucede, 
aunque en menor medida, con los niños que perciben un estilo 
familiar “permisivo”.
Sin embargo, en la revisión bibliográfica surgen algunos datos 
que parecen contradecir la tendencia general arriba mencionada. 
Musitu y García (2004) y Martínez, Musitu, García y Camino 
(2003) han encontrado, en muestras españolas como así también 
brasileñas, que el autoconcepto en adolescentes que perciben el 
estilo parental con bajos valores de coerción y altos valores de 
afecto, presenta valores iguales o incluso mayores que en aque-
llos adolescentes que perciben a sus padres como “con autori-
dad”. Este hallazgo no sólo que contradice lo expuesto por Alonso 
García y Román Sánchez (op. cit.), sino que también a lo expre-
sado por Bean, Bush, McKenry y Wilson (2003), y lo encontrado 
por González, Holbein y Quilter (2002) y Dornbusch, Liederman, 
Roberts y Fraleigh (1987) en muestras anglosajonas, para quie-
nes el estilo de crianza “con autoridad” correlaciona positivamen-
te con los valores más altos de autoconcepto de los hijos. En la 
misma línea, Kernis, Brown y Brody (2000) han hallado en una 
investigación realizada en Estados Unidos con una muestra de 
más de 100 niños de entre 11 y 12 años, que los niños que perci-
bían a sus padres como más críticos y psicológicamente más 
controladores presentaban niveles más bajos e inestables. 

5. EL PROYECTO: “AUTOCONCEPTO Y PERCEPCIÓN 
DE PAUTAS PARENTALES DE CRIANZA POR PARTE DE 
LOS NIÑOS”
Lo hasta aquí presentado forma parte del marco teórico del pro-
yecto de investigación “Autoconcepto y percepción de pautas pa-
rentales de crianza por parte de los niños”, cuyo objetivo central 
es indagar la existencia de posibles relaciones entre el autocon-
cepto de los niños y su perspectiva acerca de las prácticas de 
crianza de sus padres, en una muestra constituida por 100 niños 
y niñas de zonas urbanas de entre 7 y 11 años, pertenecientes a 
dos niveles socio-económicos diferentes (medio y bajo).
Los instrumentos a utilizar son dos: 1) la “Piers-Harris Children’s 
Self-concept Scale. Second Edition”, de Piers (2002); y 2) el PE-
PPE (“Practiques Éducatives Parentales Perçues par I’Enfant”) 
de Fortín, Cyr y Chénier (1997), versión francesa del PPI (“Paren-
tal Perception Inventory”) de Hazzard, Christensen y Margolin de 
1983, cuya adaptación al castellano se realiza en el marco del 
proyecto UBACyT P 003.
La “Piers-Harris Children’s Self-concept Scale. Second Edition” 
cuenta con 60 ítems que se contestan por Si o por No. El puntaje 
total puede variar entre 0 y 60 puntos, y refleja el número de ítems 
que ha sido contestado en la dirección del autoconcepto positivo, 
de manera que un alto puntaje indica un autoconcepto favorable 
y un alto grado de autoestima, mientras que los puntajes bajos se 
asocian a un autoconcepto negativo. La escala evalúa cinco di-
mensiones del autoconcepto infantil mediante cinco subescalas: 
Conducta, Estatus intelectual y escolar, Apariencia y atributos físi-
cos, Ansiedad, Popularidad, y Felicidad y satisfacción. Los punta-
jes en estas cinco subescalas brindan a su vez un puntaje total 
que permite definir la valoración del niño hacia sí mismo de modo 
global. 
Actualmente la investigación se encuentra en proceso de pilotaje 
de ambos instrumentos de medición.
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