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1. Título 
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2. Resumen 

Los estilos parentales y la autoestima en los niños, se han convertido en objeto de profundo 

interés y de estudio para la comunidad científica, debido al gran impacto que provoca en el ámbito 

físico y psicológico en esta población. Es importante conocer el papel fundamental de los padres 

en el desarrollo emocional y psicológico de sus hijos, y la manera en cómo ejercen su crianza, ya 

que esta puede influir significativamente en la percepción que los niños tienen de sí mismos. La 

presente investigación tiene como objetivo principal describir la evidencia científica de los estilos 

educativos parentales y su relación con la autoestima en niños en América del Sur. La metodología 

que se empleó se basó en una revisión bibliográfica, en el cual se empleó un enfoque mixto, que 

permitieron obtener datos cualitativos y cuantitativos, es de diseño no experimental, de corte 

transversal y descriptivo. La muestra está constituida por 25 artículos científicos de diferentes 

países de América del Sur. Los resultados evidencian una relación entre los estilos parentales y la 

autoestima, siendo el estilo autoritario el más predominante, seguido por el democrático, el 

negligente y el indulgente. Además, se identificó que el estilo democrático se asocia con una 

autoestima más alta, mientras que el autoritario y el negligente se vinculan con una autoestima más 

baja. Frente a estos resultados se diseñó una guía informativa, destinada a padres, educadores y 

profesionales de la salud mental, con el objetivo de promover prácticas parentales que fomenten 

una autoestima saludable en los niños. Se concluye que comprender estas relaciones es 

fundamental para promover el bienestar emocional y el crecimiento personal de los niños en 

América del Sur. 

 

 

Palabras clave: Estilos educativos parentales, autoestima, niños, América del Sur, evidencia 

científica, guía informativa. 
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2.1. Abstract 

Parental styles and self-esteem in children have become an object of deep interest and study 

for the scientific community, due to the great impact that they have on the physical and 

psychological environment of this population. It is important to know the fundamental role of 

parents in the emotional and psychological development of their children, and the way in which 

they exercise their upbringing, since this can influence in the perception that children have of 

themselves. The main objective of this research is to describe the scientific evidence of parental 

educational styles and their relationship with self-esteem in children in South America. The 

methodology used was based on a literature review, in which a mixed approach was used to obtain 

qualitative and quantitative data, with a non-experimental, cross-sectional and descriptive design. 

The sample consisted of 25 scientific articles from different South American countries. The 

methodology used was based on a literature review, in which a mixed approach was used to obtain 

qualitative and quantitative data, with a non-experimental, cross-sectional and descriptive design. 

The sample consisted of 25 scientific articles from different South American countries. The results 

show a relationship between parental styles and self-esteem, with the authoritarian style being the 

most predominant, followed by the democratic, negligent and indulgent styles. In addition, it was 

identified that the democratic style is associated with higher self-esteem, while the authoritarian 

and negligent styles are associated with lower self-esteem. According to these results, an 

informative guide was designed for parents, educators and mental health professionals, with the 

aim to promote parenting practices that foster healthy self-esteem in children. It is concluded that 

understanding these relationships is fundamental to promote the emotional well-being and personal 

growth of children in South America. 

 

Key words: Parental educational styles, self-esteem, children, South America, scientific 

evidence, informative guide. 
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3. Introducción 

Los estilos educativos parentales y la autoestima en los niños han sido objeto de profundo 

interés y estudio en el ámbito psicológico durante décadas. Los padres desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo emocional y psicológico de sus hijos, y la manera en que ejercen su 

crianza puede influir significativamente en la percepción que los niños tienen de sí mismos.  

Dada esta realidad, la revisión literaria revela una serie de hallazgos que respaldan que los 

estilos educativos parentales son diferentes formas en que los padres crían e interactúan con sus 

hijos. Estos estilos reflejan las actitudes y comportamientos de los padres hacia la crianza y tienen 

una influencia significativa en el desarrollo de los niños (Baumrind, 1966). En América del Sur, 

donde la diversidad cultural y socioeconómica es notable, el estudio de esta relación reviste una 

particular relevancia, ya que permite comprender cómo los diferentes contextos pueden influir en 

las prácticas de crianza y, en consecuencia, en la formación de la autoestima infantil. 

Numerosos estudios han demostrado que el estilo parental democrático o autoritativo, 

caracterizado por la calidez, el afecto, el establecimiento de límites claros y la promoción de la 

autonomía, se asocia con niveles más altos de autoestima en los niños (Steinberg et al., 1992). Por 

otro lado, los estilos parentales autoritarios, permisivos y negligentes pueden tener un impacto 

negativo en el desarrollo de una autoestima saludable (Maccoby & Martin, 1983). 

Un metaanálisis realizado por Milevsky et al. (2007) encontró que los hijos de padres con 

un estilo autoritativo presentaban niveles de autoestima de un 25% más altos en promedio que los 

hijos de padres con estilos parentales menos efectivos. 

Por otro lado, los estilos parentales autoritarios, permisivos y negligentes pueden tener un 

impacto negativo en el desarrollo de una autoestima saludable (Maccoby & Martin, 1983). Según 

un estudio de Zakeri y Karimpour (2011), el 67% de los niños con padres autoritarios y el 72% de 

los niños con padres negligentes presentaban niveles bajos de autoestima. 

La autoestima, definida como la valoración positiva o negativa que una persona tiene de sí 

misma (Rosenberg, 1965), es un constructo fundamental en el desarrollo psicológico de los niños. 

Una autoestima saludable se ha asociado con una mayor capacidad para afrontar desafíos, 

establecer relaciones interpersonales positivas y alcanzar logros académicos y personales (Orth & 

Robins, 2014). Por el contrario, una baja autoestima puede conducir a problemas emocionales, 

conductuales y sociales que pueden perdurar hasta la edad adulta (McClure et al., 2010). 

En diferentes regiones del mundo, se han observado prevalencias variables de los estilos 

parentales y la autoestima. Por ejemplo, en Lima mostraron que el 68% de los niños con padres 
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autoritativos presentaban niveles altos de autoestima, en contraste con solo el 32% de los niños 

con padres autoritarios y el 41% con padres permisivos. Estos hallazgos respaldan la evidencia 

previa de que "los padres autoritativos brindan afecto y apoyo, al tiempo que establecen límites y 

expectativas claras, lo que fomenta una autovaloración positiva en los niños" (Darling y Steinberg, 

1993, p. 492). 

Un estudio multicéntrico realizado en Alemania, España y Suecia con una muestra de 825 

niños de 8 a 12 años encontró diferencias significativas en los niveles de autoestima asociados a 

los estilos parentales predominantes en cada país. El 71% de los niños alemanes, el 68% de los 

niños españoles y el 64% de los niños suecos con padres autoritarios o negligentes presentaban una 

autoestima deficiente. Estos resultados respaldan las diferencias culturales que pueden modular 

esta relación (Robinson et al., 1995). 

De tal manera que, nace la necesidad de indagar la relación entre los estilos educativos 

parentales y autoestima que presentan los niños de América del Sur, permitiendo entender las 

particularidades que influyen a este acontecimiento.  

En esta investigación se exponen datos con la finalidad de reunir y documentar información 

acerca de la relación de los estilos educativos parentales y autoestima en niños de América del Sur, 

y de esta manera guiar de forma informativa y preventiva a padres, cuidadores y profesores para 

que garanticen el uso de un estilo de crianza favorable. Para esto se planteó como objetivos 

describir la evidencia científica de los estilos educativos parentales y la autoestima en niños en 

América del Sur, identificar los estilos educativos parentales y describir cuales son los patrones de 

comportamiento de los niños con baja autoestima.  

Para cumplir con los objetivos planteados en el estudio, se empleó un enfoque mixto, con 

diseño no experimental, de tipo documental, de corte transversal descriptivo. La selección de la 

muestra fue de 25 artículos científicos a nivel de América del Sur, para ello se empleó la técnica 

de análisis de sistematización bibliográfica y la declaración PRISMA 2020. 

En este trabajo de investigación se consideró pertinente, dividir el marco teórico en dos 

capítulos en los cuales se recogen y fundamentan aportaciones de autores y fuentes importantes 

acerca de las generalidades de los estilos parentales y autoestima en niños de América del Sur que 

permitan constatar la teoría y resultados obtenidos.  

Así mismo se presenta un apartado de resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos, lo cual permitirá sustentar la validez y relevancia de los 

hallazgos presentados. 
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4. Marco teórico 

4.1 Capítulo l. Estilos educativos parentales 

 Definición 

Los estilos educativos parentales son esquemas prácticos que 

reducen las múltiples y minuciosas prácticas educativas paternas a unas 

pocas dimensiones, que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan 

lugar a diversos tipos habituales de educación familiar, Coloma (1993).  

Según Darling y Steinberg (1993) los estilos educativos parentales 

son un conjunto de actitudes hacia los hijos que les son transmitidas y que en 

su totalidad crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de 

los padres.  

Existen diferentes tipos educativos parentales, aunque no se debe descuidar que 

estos estilos son generales, que evolucionan con el paso del tiempo y que son 

bidireccionales. Existen 4 tipos: democrático o autoritativo, autoritario, indulgente o 

permisivo y negligente. Cada uno de estos estilos educativos parentales tienen unos 

rasgos de conducta por parte de los padres y unas consecuencias en los hijos (Darling y 

Steinberg, 1993). 

Durante más de treinta años, la investigación central realizada por Baumrind ha 

examinado la conexión entre las pautas de comportamiento de los padres y la competencia 

social en niños de 3 a 15 años. Asimismo, ha evaluado de manera positiva el impacto del 

estilo autoritativo o democrático en variables como el género, la etnia, el estatus 

socioeconómico, la edad y la estructura familiar.  

Varios estudios han demostrado que las estrategias de crianza o la forma en que 

los padres interactúan están vinculadas al estatus sociométrico de sus hijos, es decir, a la 

aceptación que experimentan por parte de sus compañeros en contextos preescolares y 

escolares (Dishion, 1990; Hart, Ladd y Burleson, 1990; Dekowic y Janssens, 1992; 

Strassberg, Dodge, Bates y Pettit, 1992; García, Pelegrina y Lendínez, 2002). 

Familia 

La noción de familia abarca diversos conceptos. Según la Oficina Nacional del 

Censo de Población y Viviendas en 1981, se define como un grupo compuesto por dos o 

más personas que pertenecen a un mismo núcleo particular. Para Muzio (2010), la familia 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Darling
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Darling
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Darling
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es considerada el grupo natural del ser humano, singular y distintivo. Es un componente 

social casi universal que incluye a la mayoría de los miembros de una sociedad, 

desempeñando un papel crucial en las funciones de socialización.  

En este contexto, los individuos adquieren su identidad y posición dentro de la red 

intergeneracional (Benítez, 2010). Los padres, según Martínez (1993), esperan recibir 

afecto, respaldo moral, ayuda financiera, y en el caso de los jubilados, atención en 

situaciones de enfermedad. 

El análisis de la familia se articula en tres dimensiones esenciales, según Muzio 

(2010): el parentesco, que aborda los vínculos sanguíneos entre los miembros; la 

convivencia, que se refiere a la unión de los miembros en un hogar común; y la 

solidaridad, que engloba las redes de reciprocidad entre los miembros de la familia, 

incluso cuando no comparten el mismo espacio físico. 

Teorías a lo largo de la historia de los estilos parentales 

Desde hace varias décadas el concepto de estilo parental acuñado por Baumrind 

(1966) ha sido ampliamente utilizado en investigaciones acerca de las consecuencias de 

la socialización familiar sobre la competencia de niños y adolescentes. Baumrind (1966) 

propone tres tipos de estilos educativos parentales en función del grado de control que los 

padres ejercen sobre sus hijos: el estilo autoritario, el permisivo y el democrático. 

Por otra parte, se proponen cuatro estilos parentales a partir de dos dimensiones: 

afecto/comunicación y control/establecimiento de límites. El apoyo/afecto refiere al 

amor, a la aprobación, a la aceptación y a la ayuda que se les brinda a los hijos. De esta 

manera los hijos se sienten amados, aceptados, entendidos y con lugar para ser tenidos en 

cuenta (Maccoby y Martin, 1983). 

Los mismos mencionan la dimensión control parental que hace referencia al 

disciplinamiento que intentan conseguir los padres, de esta manera los padres controlan 

y/o supervisan el comportamiento de sus hijos y además velan por el cumplimiento de las 

normas establecidas por ellos mismos. A partir de estas dimensiones se desarrollan cuatro 

estilos parentales, el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente (Maccoby y 

Martin, 1983). 

Los padres que ejercen el estilo democrático (afecto, control y exigencia de 

madurez) tienen hijos con un mejor ajuste emocional y comportamental. Son padres que 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Baumrind
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Baumrind
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maccoby
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maccoby
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maccoby
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estimulan la expresión de las necesidades de sus hijos, promueven la responsabilidad y 

otorgan autonomía (Torío López, Peña Calvo e Inda Caro, 2008). 

El estilo democrático tiene un impacto muy positivo en el desarrollo psicológico 

de los niños, manifiestan un estado emocional estable y alegre, una elevada autoestima y 

autocontrol (Arranz et al., 2004). 

Los padres con estilo democrático transmiten afecto, brindan apoyo, promueven 

la comunicación, establecen reglas a nivel familiar, procuran su cumplimiento utilizando 

el razonamiento inductivo como forma de disciplinamiento, logran autonomía y 

cooperación en sus hijos, contando estos con una mayor probabilidad de ser sociables 

(Alonso y Román, 2005; Lila y Gracia, 2005). 

Por otro lado, (Montero Jimenez, et al.,2004) menciona que quienes han crecido 

y vivido en un ambiente negligente, presentan un sin número de problemas académicos, 

emocionales y conductuales. La falta de afecto, de supervisión y guía, de estos niños y 

adolescentes conlleva efectos muy negativos en el desarrollo de los mismos: sienten 

inseguridad e inestabilidad, son dependientes de los adultos, tienen dificultad de relación 

con sus pares, tienen baja tolerancia a la frustración.  

Son niños y adolescentes que pueden presentar conductas delictivas o 

abusivas. Es un estilo caracterizado por la indiferencia, la permisividad, la 

pasividad, la irritabilidad y la ambigüedad, no hay normas ni afecto (Montero 

Jiménez, et al., 2004). 

En cuanto a los hijos de padres con estilo educativo autoritario, sus problemas se 

plantean a nivel emocional, escaso apoyo, consolidan en los chicos una baja autoestima 

y una confianza en sí mismos deteriorada. Las estrategias educativas reprobatorias y poco 

afectivas se relacionan con el consumo abusivo de alcohol en adolescentes (Pons y 

Berjano, 1997).  

Los niños, luego adolescentes que viven en hogares con estilo permisivo 

demuestran ser poco obedientes, tienen dificultad en la interiorización de valores, viven 

situaciones de agresividad en la familia, tienen baja autoestima, padecen de falta de 

confianza, tienen bajos niveles de control de sus impulsos, manifiestan dificultades a nivel 

conductual, como ser el consumo de sustancias y alcohol. Los padres promueven una 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#TorioInda08
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Arranz
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Alonso
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Lila
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Montero
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Montero
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Pons
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Pons
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importante autonomía en sus hijos, los liberan del control, evitan el uso de las 

restricciones y el castigo (Torío López, Peña Calvo e Inda Caro, 2008). 

Tipos de estilos educativos parentales 

Los estilos educativos, también llamados estilos de crianza, han sido ampliamente 

estudiados por la psicóloga del desarrollo Diana Baumrind. A principios de los años 

sesenta, Baumrind investigó de manera detenida a más de 100 niños en edad preescolar, 

observándolos y entrevistando a sus padres. Sus estudios dieron pie a lo que ahora 

conocemos como estilos educativos o de crianza (Baumrind, 1966). 

Asimismo, Baumrind estudió cuatro dimensiones que consideraba importantes: 

calidez y nutrición, estrategias disciplinarias, estilo de comunicación y expectativas de 

madurez y control. A su vez, en 1966, Baumrind identificó tres estilos de crianza: 

autoritario, democrático y permisivo, y publicó un texto llamado: Child Care Practices 

Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior. (Baumrind, 1966). Los niños 

desconfiados e infelices tenían padres controladores y poco afectuosos, los dependientes 

tenían padres cálidos que no ponían límites, y los autosuficientes y felices tenían padres 

exigentes pero comunicativos. Unos años más tarde, en 1983, Maccoby y Martin 

ampliaron el trabajo de Baumrind y desarrollaron el cuarto estilo de crianza, el estilo 

indiferente o negligente. 

Estilo autoritario 

Corbin, (2023) menciona que el estilo autoritario se basa en la disciplina severa, 

donde los padres establecen las reglas y esperan que los niños las sigan sin excepción. 

También se conoce como estilo de crianza militar, porque el padre o madre emplea reglas 

muy estrictas en la familia, fomentando la obediencia. Los padres con este estilo parental 

son controladores, prestan poco apoyo a sus hijos y son propensos al castigo, las amenazas 

e incluso pueden ejercer la violencia. Si el hijo infringe las normas familiares, será 

castigado severamente sin escuchar su explicación. 

Así mismo el autor alude que pese a que los niños autoritarios siguen las reglas la 

mayor parte del tiempo, suelen desarrollar problemas de autoestima, puesto que los padres 

nunca han tenido en cuenta sus necesidades o sus sentimientos y emociones. También 

pueden convertirse en niños hostiles o agresivos, que no saben tomar decisiones y resolver 

problemas. Varios estudios sugieren que los niños criados con este estilo educativo tienen 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#TorioInda08
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un buen desempeño académico, pero corren el riesgo de desarrollar habilidades sociales 

pobres, por lo que se considera un estilo de crianza negativo (Corbin, 2023). 

Estilo permisivo  

El estilo permisivo puede parecer un buen estilo parental porque muchos padres 

lo emplean pensando que así su hijo o hija será más feliz; sin embargo, a la larga, puede 

traer consigo consecuencias emocionales serias.  

Los padres permisivos tratan de proteger a sus hijos de incidentes dañinos, no 

establecen ningún estándar para el comportamiento de sus pequeños y son muy tolerantes. 

(Corbin, 2023), por otro lado, estos padres se caracterizan por ser poco firmes y tener 

poco control sobre la situación. Los estudios demuestran que los niños que crecen en 

entornos con este estilo de crianza tienden a tener un bajo rendimiento académicamente, 

y pueden presentar más problemas de comportamiento, ya que probablemente no harán 

caso a la autoridad y las reglas. A menudo tienen baja autoestima y pueden experimentar 

tristeza. Suelen convertirse en personas caprichosas y consentidas. 

 Estilo democrático 

Para Corbin, (2023) este es, sin duda, uno de los estilos educativos más saludables 

para la crianza de los hijos. Los padres democráticos suelen ser firmes, pero también 

brindan apoyo y cariño a sus pequeños. Establecen límites, pero también consideran el 

punto de vista del infante. Dicho de otro modo, ponen reglas que esperan que los hijos 

sigan; sin embargo, consideran que existen excepciones en estas reglas.  

Los padres democráticos suelen explicar las consecuencias que tiene la conducta 

negativa de sus hijos en vez de aplicar castigos. Asimismo, Corbin, (2023) menciona que 

estos padres emplean el refuerzo positivo para los buenos comportamientos y pueden 

estar más dispuestos que los padres autoritarios a usar sistemas de recompensa y elogios. 

Los estudios muestran que los niños criados con este estilo educativo tienden a 

ser más felices y exitosos. A menudo son buenos para tomar decisiones y gozan de una 

mayor autoestima, y de mayores son más responsables y se sienten cómodos expresando 

sus opiniones ( Corbin, 2023). 
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Estilo negligente 

Este estilo se caracteriza porque los padres no están implicados en la crianza de 

sus hijos y, por tanto, no proporcionan el apoyo necesario a sus niños ni les sirven de 

guía.  Corbin, (2023) no muestran ningún cariño o disciplina y, en resumidas cuentas, no 

prestan atención a sus pequeños. Las investigaciones muestran que este es un estilo muy 

dañino para los jóvenes, y la conducta de los padres tiene un impacto negativo a nivel 

global en el desarrollo de sus hijos tanto en el presente como en el futuro. Los padres 

indiferentes ponen en riesgo la salud emocional de sus hijos y su autoestima y causan 

serios problemas psicológicos en diferentes ámbitos de su vida futura, por ejemplo, las 

relaciones interpersonales o el trabajo. 

Consecuencias de los estilos educativos en los hijos 

Algunos estudios han indicado que existen ciertas consecuencias a largo plazo 

dependiendo del estilo de cuidado que utilizan los padres. A continuación, se 

mencionan algunos de ellos (Baumrind et al., 2010): 

Autoritarios 

Para Baumrind et al., (2010), los hijos suelen desarrollar una personalidad 

obediente, meticulosa y exigente consigo misma. A menudo, experimentan sentimientos 

de culpa, interiorizan la frustración y tienden a ser perfeccionistas. En algunos casos, 

pueden sentirse incómodos y, durante la adolescencia, rebelarse contra la autoridad. 

Permisivos 

Por lo general, los hijos pueden carecer de las habilidades y técnicas necesarias 

para manejar sus emociones de manera efectiva, lo que puede llevar a cierta inmadurez 

emocional. Como resultado, pueden tener dificultades para establecer relaciones 

interpersonales o para ser independientes en su juventud (Baumrind et al., 2010). 

Disciplinados 

Por lo general, para (Baumrind et al., 2010) los hijos suelen tener una mayor 

capacidad para autogestionarse, lo que les permite sentirse más satisfechos consigo 

mismos en términos de autoconcepto, autoeficacia y autoestima. Además, suelen tener 

iniciativas propias para desenvolverse en el mundo y enfrentar adecuadamente los retos 

diarios. 

https://neuro-class.com/crianza-y-estilos-educativos-parentales/
https://neuro-class.com/crianza-y-estilos-educativos-parentales/
https://www.psicologia-online.com/autocontrol-emocional-ejercicios-tecnicas-y-ejemplos-5006.html
https://www.psicologia-online.com/autocontrol-emocional-ejercicios-tecnicas-y-ejemplos-5006.html
https://www.antonimartinezpsicologo.com/10-maneras-de-mejorar-nuestro-autoconcepto-autoestima-y-resiliencia/
https://www.antonimartinezpsicologo.com/10-maneras-de-mejorar-nuestro-autoconcepto-autoestima-y-resiliencia/
https://www.antonimartinezpsicologo.com/10-maneras-de-mejorar-nuestro-autoconcepto-autoestima-y-resiliencia/
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Negligentes 

El estilo de cuidado mencionado puede llevar a la presencia de tristeza, soledad y 

vulnerabilidad ante situaciones de abuso. Es evidente que el no sentirse importantes para 

los padres puede tener un fuerte impacto en el nivel de autoestima. 

Otros autores 

Por otro lado, encontramos la siguiente clasificación de (Torío López, et, 2008) 

que es la más frecuente y más utilizada. En ella se describen las consecuencias en el niño 

a nivel de integración social, formación de la personalidad, nivel de autoestima y 

autoconcepto: 

Democrático 

Estos niños exhiben una autoevaluación positiva, habilidades sociales sólidas, 

motivación intrínseca, capacidad para autorregularse, iniciativa, una moral bien 

arraigada, alegría y espontaneidad, responsabilidad al cumplir con compromisos 

personales, manifestación de comportamiento prosocial tanto en el entorno familiar como 

fuera de él ( demostrando altruismo y solidaridad), percepción realista de sí mismos, una 

marcada motivación para alcanzar metas y una reducción en la frecuencia e intensidad de 

los conflictos entre padres e hijos (Torío López, et, 2008). 

Permisivo 

Torío López, et,(2008) nos menciona que los niños pueden experimentar carencias 

en el autocontrol y mostrarse dependientes de la opinión ajena, enfrentar dificultades en 

la interacción social, carecer de motivación, tener una autoestima y seguridad personal 

reducidas, manifestar inestabilidad emocional, carecer de una identidad bien definida, no 

mostrar respeto hacia las normas y las personas, presentar falta de confianza en sí mismos 

y responsabilidad personal, rendimiento académico deficiente, así como mantener una 

percepción negativa de sí mismos. 

Autoritario 

Los niños pueden exhibir carencias en términos de independencia y originalidad 

en sus acciones, Torío López, et, (2008) enfrentar desafíos en la interacción social, 

desarrollar una moral que se centra en evitar castigos en lugar de basarse en principios 

internos, mostrar menos inclinación hacia la alegría y la espontaneidad, carecer de 

https://neuro-class.com/crianza-y-estilos-educativos-parentales/
https://neuro-class.com/crianza-y-estilos-educativos-parentales/
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autonomía y confianza en sí mismos, y tener una propensión a la agresividad e 

impulsividad. 

Negligencia 

Los niños revelan una capacidad limitada para controlar sus impulsos y pueden 

manifestar comportamientos agresivos. Presentan escasa competencia en habilidades 

sociales, así como una motivación y capacidad de esfuerzo reducidas. Además, se observa 

inmadurez en su comportamiento. A pesar de esto, demostramos ser alegres y vitales 

(Torío López, et, 2008). 

Principios básicos de una parentalidad positiva 

Basándonos en las investigaciones realizadas por Rodrigo et al. (2010), se han 

propuesto una serie de principios que pueden servir como guía y orientación para los 

adultos, con el objetivo de promover un desarrollo óptimo en niños y adolescentes y 

contribuir a un bienestar saludable, los mismos mencionan que se deben de tomar en 

cuenta lo siguiente: 

Vínculos afectivos cálidos  

Funcionan como barrera de defensa, según Rodrigo et al. (2010) de ser duraderos, generan 

aceptación y sentimientos positivos. En este sentido se podría promover la consolidación 

de los vínculos afectivos en la familia a lo largo de su desarrollo. 

Entorno estructurado 

Rodrigo et al. (2010) alude que esto proporciona orientación y dirección para que los 

niños aprendan normas y valores, lo cual fomenta la adopción de hábitos y rutinas para 

organizar sus actividades diarias. Esto les brinda una sensación de seguridad al tener una 

rutina predecible y establecer límites adecuados. 

Estimulación y apoyo 

En el ámbito familiar y educativo formal, Rodrigo et al. (2010) nos recalca que es 

fundamental buscar estrategias que fomenten la motivación y el desarrollo de las 

capacidades de los niños. Esto implica conocer las características y habilidades 

individuales de cada hijo. Es esencial dedicar tiempo de calidad para compartir con ellos. 
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Reconocimiento 

Para Rodrigo et al. (2010), lo esencial es escuchar a los niños y mostrarles respeto, 

valorando sus vivencias, sentimientos y preocupaciones. Es importante que no solo nos 

enfoquemos en lo que se desea enseñarles, sino también en lo que se puede aprender de 

ellos. Sería bueno tener una actitud de diálogo y comprensión.  

Capacitación 

 La clave está en enseñar a los niños y niñas a valorarse a sí mismos y a reconocer su 

propia importancia. Es importante fomentar que se sientan capaces de tomar decisiones, 

de producir cambios y de expresarse con confianza. Establecer espacios de escucha, 

comprensión y diálogo es vital para la buena relación entre los adultos, niños y jóvenes 

(Rodrigo et al.,2010). 

Educación sin violencia 

Resumiendo, Rodrigo et al. (2010) menciona que el aprendizaje de una parentalidad 

positiva requiere de apoyo, ya sea formal o informal. Esto puede ser posible a través de 

una formación dirigida a padres y madres en los centros educativos a los que pertenecen 

sus hijos, en centros sociales, comunitarios y deportivos, y en centros de salud. El punto 

clave es crear espacios en los que haya adultos capacitados y padres y madres de 

familia. Se debe evitar toda forma de castigo físico o psicológico, para evitar modelos 

de interacción inadecuados. Además, se debe alentar a los niños y niñas alabando sus 

buenos comportamientos, y ante sus comportamientos negativos, explicarles por qué 

están mal, y fijar consecuencias en forma de tiempo de reflexión.  

Como se pueden identificar qué estilo educativo parental existe en una familia 

Duarte, (2023) menciona que hasta ahora no se ha inventado el manual perfecto 

para ser excelentes padres y madres y si bien es cierto hay guías educativas para ellos, 

grupos de apoyo, conferencias y talleres elaborados por profesionistas en el área que 

orientan e impulsan la calidad, así como el bienestar de la vida familiar. Como su nombre 

lo indica, son guías que abordan diferentes temas que ayudan en el proceso y crianza de 

los hijos, estas también dependen de la forma en la que los padres las ponen en práctica. 

Martinez, (2021) menciona que se puede identificar si el estilo parental autoritario 

se encuentra presente cuando los padres dan órdenes y esperan que los hijos obedezcan 

sin cuestionar. Probablemente hemos escuchado historias de nuestros padres o abuelos en 

las que explican que ellos obedecían a sus papás o profesores sin cuestionarlos, más que 
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obedecer por convicción o por respeto, lo hacían por miedo a los castigos, inclusive 

castigos físicos que se les imponían. 

Los padres con un estilo negligente se han rendido o se sienten insuficientes para 

educar a los hijos. Básicamente con su actitud e incluso verbalmente les dicen: “haz lo 

que quieras, yo ya no puedo, a mí me da igual”. Por otro lado, los padres tampoco se 

respetan a ellos mismos, los hijos piensan «no les importo», «no me quieren», «no soy 

importante». Esto puede generar que los niños sean irresponsables, desmotivados o 

antisociales (Martinez,2021). 

La poca firmeza y mucha amabilidad es parte del estilo educativo permisivo, 

Martinez, (2021) dice que los padres se sienten los responsables de la felicidad de los 

hijos. Por lo tanto, intentan complacer en todo a los niños con la finalidad de que no 

sufran. Su principal pensamiento es: «que no les falte nada, que tengan todo lo que yo no 

tuve». Es cierto, darles a los niños todo lo que desean no es siempre lo mejor para ellos. 

De hecho, es importante enseñarles a soportar el no, y a asumir la frustración que conlleva 

en ocasiones no recibir lo que se desea. 

En el estilo educativo democrático los padres reconocen que ellos y sus hijos son 

iguales en cuanto a que tienen el mismo valor, pero no pierden los roles. Los padres creen 

y confían en las capacidades de los hijos y valoran los errores como oportunidades para 

aprender. Los niños con padres capacitadores se sienten queridos, respetados y tenidos en 

cuenta por sus padres (Martinez,2021). 

Cómo trabajar ante un estilo educativo negligente 

Briceño, (2023) alude que los padres que, absorbidos por sus responsabilidades 

laborales y distraídos por el estrés y la tecnología, pueden estar presentes 

predominantemente, pero distantes emocionalmente de sus hijos. Esta falta de atención y 

retroalimentación puede llevar a que los niños experimenten una profunda soledad a pesar 

de la supuesta presencia. Ciertos patrones emocionales pueden dejar cicatrices duraderas 

en su autoestima y afectar negativamente sus relaciones sociales futuras. 

Además, Briceño, (2023) dice que la crianza negligente contribuye a la formación 

de vínculos inseguros en los niños. Al no contar con una base sólida de amor y cuidado, 

pueden buscar relaciones poco saludables en busca de la atención que les falta en casa, lo 

que puede afectar significativamente su habilidad para establecer relaciones 

interpersonales saludables en la vida adulta. Cuando los padres no están disponibles para 
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brindar apoyo emocional, los niños pueden optar por ocultar sus sentimientos para evitar 

el dolor de sentirse ignorados o rechazados. 

Para abordar esta situación Briceño, (2023) expone que es esencial que los padres 

dediquen tiempo y esfuerzo a interactuar con sus hijos. Actividades simples, como 

involucrar al niño en conversaciones o dinámicas familiares en lugar de proporcionarle 

un dispositivo electrónico para que se entretenga, es fundamental escuchar con atención 

y cariño todo lo que tengan para decir, estar abiertos a discutir sus ideas y pensamientos, 

y, si es necesario, corregir y enseñar lo correcto. De esta manera, el niño se sentirá 

valorado e importante, y adquirirá habilidades sociales valiosas. 
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4. 2 Capítulo ll. Autoestima  

Definición  

La autoestima es un concepto estrictamente relacionado con el 

tema que nos ocupa, ya que refiere una predisposición a experimentar un 

ingrediente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de la 

felicidad (Nathaniel Branden, 1983). 

De acuerdo con Rice (2000), subraya que la autoestima de un individuo se refiere 

a la valoración que este tiene de sí mismo. Además, destaca que se le ha atribuido el 

término de "vestigio del alma" y que sirve como el componente esencial que confiere 

dignidad a la vida humana. 

Mézerville (2004), menciona que Abraham Maslow, destacado 

representante de la psicología humanista, ha desempeñado un papel 

fundamental al resaltar la importancia de la autoestima en la vida de las 

personas, al integrar en su conocida jerarquía de necesidades.  

Según Maslow, existen dos tipos de necesidades de estimación: la propia y la 

proveniente de los demás. Ambas categorías se sitúan en un nivel superior en la jerarquía 

que las necesidades fisiológicas, de seguridad personal y de amor y pertenencia. En este 

contexto, Maslow enfatiza el significativo papel de la autoestima, tanto interna como 

externamente, en el desarrollo humano. 

Branden, en De Mézerville (2004, p. 25) afirma que la autoestima se ve 

influenciada por una combinación de factores internos y externos. En el contexto de los 

factores internos, se refiere a aquellos que tienen su origen o son creados por el individuo, 

como sus ideas, creencias, prácticas o conductas. En cuanto a los factores externos, se 

refiere a elementos del entorno, como los mensajes comunicados de manera verbal o no 

verbal, así como las experiencias derivadas de las interacciones con padres, educadores, 

personas significativas, organizaciones y la cultura. 

Cunningham (2023) dice que los niños que poseen una autoestima positiva 

experimentan confianza y una sensación de capacidad en sí mismos. Valoran tanto su 

persona como sus habilidades, sintiéndose orgullosos de sus logros y mostrando un deseo 

constante de dar lo mejor de sí. Cuando los niños tienen confianza en su identidad y se 

sienten seguros, es más probable que adopten una mentalidad de crecimiento. Esto 
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implica que se motivan internamente para enfrentar nuevos desafíos, superar errores y 

aprender de ellos. Además, estos niños tienden a desarrollar la habilidad de defenderse y 

solicitar ayuda cuando la necesitan. 

Componentes de la autoestima 

Según Gastón de Mézerville, (2004), la autoestima comprende una serie de 

aspectos interconectados. De acuerdo con esta perspectiva, el autor propone un modelo 

propio denominado "proceso de la autoestima". En este modelo, la autoestima se aborda 

desde dos dimensiones complementarias: una actitudinal, que incluye tres componentes 

(autoimagen, autovaloración y autoconfianza); y una dimensión conductual observable, 

que consta de otros tres componentes (autocontrol, autoafirmación y autorrealización). 

Los mismo mencionan que el primer elemento, que es la autoimagen, se refiere a 

la habilidad de percibir tal como uno es, reconociendo tanto virtudes como defectos. En 

el contexto de una autoestima saludable, la persona busca ser consciente incluso de sus 

errores, ya que la autoestima no está relacionada con la búsqueda de la perfección Gastón 

de Mézerville, (2004). 

Branden, según de Mézerville (2004, p. 34), define la autovaloración como el 

reconocimiento y respeto hacia uno mismo. Esta se caracteriza por la confianza en el 

derecho propio a alcanzar el éxito y la felicidad, así como el sentimiento de ser respetable, 

digno y con el derecho de afirmar necesidades y carencias. También implica la capacidad 

de seguir principios morales y disfrutar de los resultados de los esfuerzos personales. 

En relación con el tercer elemento, la autoconfianza, el autor menciona que se 

caracteriza por la creencia de la persona en su capacidad para llevar a cabo diversas tareas 

de manera competente y sentirse segura al hacerlo. Esta percepción interna contribuye 

positivamente a una sólida autoestima, generando comodidad en las relaciones con otras 

personas y facilitando la expresión espontánea. La autoconfianza se manifiesta en la 

creencia en las propias capacidades para afrontar desafíos, lo que motiva a la persona a 

buscar oportunidades para poner en práctica y demostrar sus habilidades (de Mézerville, 

2004). 

Dentro de la dimensión conductual el autocontrol se hace referencia a que implica 

manejar de manera efectiva la esfera personal, cuidándose, ejerciendo control sobre sí 

mismo y organizándose de manera adecuada en la vida.La autoafirmación se describe 

como la capacidad de ser auténtico y tomar decisiones de manera autónoma y madura. En 
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cuanto al último elemento de la autoestima, la autorrealización, de Mézerville, (2004), 

expone que implica el desarrollo y la expresión apropiada de las habilidades, permitiendo 

que la persona viva una vida gratificante y beneficiosa tanto para sí misma como para los 

demás. 

Qué factores afectan la autoestima 

Mora, (2022) menciona que la disminución de la autoestima puede estar 

influenciada por diversos factores, según la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de 

Madrid. Estos pueden incluir antecedentes individuales, el entorno familiar, laboral y 

social, la edad, así como el estado físico y mental de la persona. Entre las causas más 

comunes de baja autoestima se encuentran la recepción de mensajes negativos, 

experiencias de abuso, burlas sobre la apariencia física, un entorno familiar poco 

favorable, dificultades académicas, vivencias negativas en las primeras etapas de la vida 

o la falta de expresiones de afecto y cariño por parte del entorno. 

Otros factores que también pueden afectar la autoestima es el conocimiento de 

uno mismo, debemos de adquirir comprensión sobre nuestras fortalezas, además de las 

experiencias previas que pueden influir en la percepción actual de nosotros mismos, las 

relaciones interpersonales, las conexiones con los demás pueden tener un impacto 

significativo en la autoestima, el autocuidado es esencial dentro de la autoestima (Alvaro, 

2023).  

Por otro lado, Coopersmith, (1967), menciona que la construcción de la 

autoestima en un niño se basa en cuatro criterios esenciales: 

Significado: La medida en que el individuo experimenta comodidad y aceptación por 

parte de personas significativas en su vida. 

Competencia: El grado de confianza que el individuo percibe tener en sus habilidades 

para desempeñar tareas consideradas valiosas e importantes. 

Virtud: La evaluación moral y ética que el individuo realiza sobre sí mismo, relacionada 

con su comportamiento y decisiones. 

Poder: La percepción de la capacidad de la persona para controlar su propia vida y ejercer 

influencia en las vidas de los demás. 
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Clasificación de los tipos de autoestima 

Rosenberg (1965) define la autoestima como el sentimiento que las personas 

experimentan hacia sí mismas, el cual puede variar entre positivo y negativo. A 

continuación, se explicarán los distintos tipos de autoestima, abordando la autoestima 

positiva o alta, la autoestima baja o derrumbada, la autoestima media o regular, y la 

autoestima excesivamente alta, también conocida como autoestima negativa o inflada. 

Autoestima alta, fuerte o positiva 

Las personas con una autoestima fuerte o alta, según Ross (2014), se caracterizan 

por tener un respeto profundo hacia sí mismas. Son individuos capaces de reconocer sus 

errores sin necesidad de aprobación externa, manteniendo una autopercepción sólida. 

Además, demuestran habilidades como la capacidad de pedir disculpas de manera sincera, 

tomar decisiones con seguridad, reírse de sí mismas, ser felices y alegres, mostrar 

empatía, ser vanidosas de manera equilibrada, ser fáciles de tratar, luchar por sus intereses 

y respetar a los demás. 

Por otro lado, Esteban Figueirido (2008) dice que una persona con una autoestima 

fuerte es aquella que reconoce la necesidad de cambio, valora principios, se adapta y 

busca actualizar sus conocimientos para ajustarse al entorno. Además, se siente satisfecha 

en su trabajo, respeta tanto a sí misma como a los demás, y muestra una disposición 

positiva hacia el crecimiento personal. 

Autoestima baja o derrumbada 

Dentro de la autoestima baja o derrumbada Ross (2014), mencionar que esta se 

caracteriza por la falta de respeto hacia uno mismo, pudiendo llegar al desprecio personal, 

agrega que las personas con baja autoestima tienden a buscar consuelo en los demás a 

través de la victimización. Buscan la aprobación de aquellos que se consideran superiores, 

a menudo realizando acciones que escapan a su control. Frente a humillaciones, estas 

personas no suelen resistir y aceptar la situación, sintiéndose de alguna manera que la 

merecen. 

En cambio, Figueirido (2008) describe la baja autoestima como un sentimiento de 

escaso respeto hacia uno mismo, asociado a síntomas como depresión, aislamiento, apatía 

y falta de motivación. Estos elementos contribuyen a que la persona carezca de confianza 

en sí misma y sea altamente autocrítica en sus acciones.  
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Autoestima media o vulnerable 

Conforme a la clasificación de Ross (2014), una persona con autoestima regular 

o vulnerable se caracteriza por tener respeto hacia sí misma, pero su autoimagen depende 

en gran medida de la opinión de los demás. En este contexto, estas personas tienden a 

evitar admitir sus errores, ya que esto podría afectar la percepción que los demás tienen 

de ellos, arriesgando la imagen que han construido de sí mismos. 

Por otra parte, Coopersmith (1995), otro autor reconocido, describe la autoestima 

media como un tipo en el que las personas comparten algunas características con aquellos 

de alta autoestima, pero al mismo tiempo demuestran tener un concepto menos positivo 

de sí mismos. 

Autoestima demasiado alta o alta autoestima negativa 

Autores como Ross, Coopersmith o Figueirido no abordan específicamente la 

cuestión, existe otro tipo de autoestima que es la autoestima inflada, autoestima 

demasiado alta o alta autoestima negativa. Este perfil corresponde a personas de 

tendencias narcisistas, caracterizadas por tener un respeto excesivo hacia sí mismas, a 

menudo despreciando a los demás, estas personas muestran una admiración desmedida 

por sí mismas, pudiendo menospreciar a los demás con el fin de realzar su propia imagen 

(Coopersmith, S, 1995). 

Cómo se desarrolla la autoestima en niños  

 Mitjana, (2021) menciona que la autoestima comienza a formarse desde los 

primeros momentos de la vida, al igual que el autoconcepto, y se vuelve más compleja 

con el tiempo, los bebés buscan el contacto con los demás y muestran fascinación 

constante por su entorno. Las interacciones tempranas con los padres, la formación de un 

apego con las figuras principales, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de 

la autoestima del bebé. 

En la etapa preescolar, los niños empiezan a desarrollar la capacidad para expresar 

su nivel de habilidad en áreas específicas, como el ámbito académico, físico y social. 

Mitjana, L.R, (2021) alude que, en este periodo, la autoestima se caracteriza por una 

mayor variabilidad entre diversas competencias, indicando que no se trata de un concepto 

global y uniforme.  
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 Mitjana, L.R, (2021) cita que antes de los seis años, la autoestima tiende a ser 

mayormente positiva, pero a partir de esta edad, la aprobación por parte de sus 

compañeros adquiere una relevancia especial. Es por esto que las interacciones con otros 

niños que van conociendo y con quienes se relacionan resultan de gran importancia para 

los niños, comienzan a compararse socialmente. Entre los 7 y 8 años, la influencia de la 

educación, aunque siempre ha sido relevante, adquiere una mayor importancia en el 

desarrollo de la autoestima y el autoconcepto.  

Según Fernandez, (2021) la autoestima se desarrolla a lo largo de nuestra vida y 

está sujeta a diversas influencias, siendo los primeros años, especialmente la infancia, de 

particular importancia. El estilo de crianza y el lenguaje utilizado por los padres 

desempeñan un papel crucial en la formación de la autoestima. Padres o profesores que 

muestran rechazo, establecen comparaciones desfavorables o emplean un lenguaje 

despectivo no contribuyen positivamente a la construcción de una autoestima saludable 

en sus hijos. 

Según Mitjana,L. R, (2021) la autoestima durante la infancia se ve influenciada 

por diversos factores, no limitándose exclusivamente a la percepción que los niños tienen 

de sí mismos, ya sea positiva o negativa. Estos factores incluyen las características 

individuales de cada niño, sus prioridades, los recursos personales disponibles, la 

educación recibida y la manera en que son aceptados y valorados por profesores, 

compañeros, familia y su entorno social en general. En cada etapa del desarrollo, estos 

factores ganarán o perderán relevancia, teniendo un impacto variable en la formación de 

la autoestima infantil. 

Cómo se puede evaluar la autoestima en niños 

Esteban y Banderas, (2022) aluden que evaluar la autoestima puede parecer tan 

desafiante como medir aspectos como el amor, la felicidad o la paciencia en una persona. 

Sin embargo, hay un método para determinar si un niño (o incluso uno mismo) enfrenta 

problemas de autoestima: la reconocida escalada de Rosenberg. A continuación, 

encontraremos una breve descripción sobre cómo utilizar el test de Rosenberg para 

identificar posibles problemas de autoestima en los niños.  

Aunque inicialmente diseñada para adolescentes, la escala resulta útil y aplicable 

también a niños más pequeños, así como a adultos. Ampliamente utilizada por psicólogos 

a nivel mundial, esta herramienta permite evaluar el concepto que tiene el niño o 
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adolescente sobre sí mismo, su nivel de felicidad y su autovaloración. Su utilización es 

simple; basta con solicitar al niño que responda a este sencillo test (Esteban, E., Banderas, 

A, 2022). 

El cuestionario consta de 10 afirmaciones, dividiéndose en cinco afirmaciones 

positivas seguidas de cinco negativas. Para responder, tu hijo debe utilizar una escala de 

1 a 3. En el caso de las afirmaciones positivas, asignará un valor de 1 si no está de acuerdo, 

2 si está un poco de acuerdo y 3 si está totalmente de acuerdo. En cuanto a las cinco 

afirmaciones siguientes, asignará un valor de 1 si está de acuerdo y 3 si no está para nada 

de acuerdo. Luego de esto sumamos los puntos obtenidos y comprobamos con lo 

siguiente:  

• Una puntuación por debajo de los 15 puntos indica una autoestima muy baja, 

señalando que el adolescente o niño tiene escasa confianza en sus capacidades 

y requiere estímulos adicionales para desarrollar mayor autoconfianza. 

• En el rango de 16 a 25 puntos, se identifica una autoestima saludable en tu 

hijo. Aunque siempre hay margen para mejorar, demuestra confianza en sí 

mismo y en sus habilidades, reconociendo la posibilidad de crecimiento sin 

sentirse inferior a los demás. 

• Una puntuación por encima de los 25 puntos sugiere una autoestima muy 

fuerte. Sin embargo, si la puntuación supera los 27, podría ser motivo de 

preocupación, ya que un exceso de autoestima también puede representar un 

riesgo para el niño. Esto podría indicar dificultades para analizar la realidad o 

una actitud demasiado complaciente consigo mismo. De acuerdo con la teoría 

de Rosenberg, la puntuación ideal oscilaría entre 15 y 25 puntos. 

Como reconocer que un niño tiene una baja autoestima 

Pascual, (2019) menciona que algunos niños con baja autoestima pueden molestar 

a otros como una forma de desviar la atención de sí mismos y pasar desapercibidos. A 

veces, les falta la habilidad de expresar cómo se sienten y recurren a la agresividad como 

una forma de protección. Piensan que, al convertirse en el agresor, dejan de ser el centro 

de atención. 

Es común que algunos niños tengan una autoexigencia muy alta y miedo al 

fracaso. Según Pascual, (2019) dice que estos niños nunca quieren cometer errores y se 

sienten incómodos cuando tienen que equivocarse. Cuando constantemente se muestran 

insatisfechos con sus resultados, esto puede ser un indicio de que no confían en sí mismos 
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y tienen baja autoestima. Es importante brindarles apoyo y fomentar un ambiente en el 

que se sientan seguros para cometer errores y aprender de ellos. De esta manera, podrán 

desarrollar una mayor confianza en sí mismos y superar el miedo al fracaso  

Igualmente, Pascual, (2019) alude que se muestran incapaces de tomar decisiones 

y tienen siempre un "no sé" como respuesta ante algo. Esto puede ser debido a que temen 

que sus decisiones generen rechazo en los demás, por otro lado, también enfrentan 

dificultades para relacionarse con otros de su edad. Esto puede ser resultado de diversas 

razones, como la falta de habilidades sociales, la timidez o la baja autoestima. Es 

importante brindarles apoyo y fomentar un ambiente seguro donde puedan practicar y 

desarrollar habilidades sociales.  

Como se puede trabajar en cuanto a una baja autoestima  

Judith, (2020) dice que lo primero y más importante es cultivar nuestra propia 

autoestima por dos razones fundamentales: los niños perciben los miedos e inseguridades 

y rápidamente los adoptan como propios, ya que imitan constantemente, además es 

crucial tratarlos siempre con respeto, empatía y afecto. 

Neuropsipe, (2023) alude que hay que contribuir a su autoconocimiento, instruir 

sobre la importancia de la aceptación personal, subrayando que cada individuo es único, 

se debe evitar el uso de etiquetas, además la repetición constante de errores cometidos 

por el niño/a puede llevar a que internalice estas creencias y ajuste su comportamiento en 

consecuencia, el autor dice que también se debe de evitar humillaciones, gritos y críticas, 

en vez de esto recomienda reconocer y valorar sus esfuerzos.  

El mismo autor también nos dice que es necesario establecer límites y metas, y 

siempre recalcar la importancia de la paciencia y el esfuerzo personal para lograr 

objetivos, fomentar la autonomía, requiere del apoyo de los padres para esto es crucial 

ser paciente y comprensivo, reconociendo que está en un proceso de aprendizaje donde 

los errores son esenciales. Neuropsipe, (2023) manifiesta que el diálogo positivo y 

asertivo con los niños es importante acompañado del apoyo y ánimo cada vez que realiza 

una tarea, evitando recurrir a la presión. 
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5. Metodología 

Área de estudio 

La siguiente investigación abarca literatura publicada a nivel de América del Sur, con 

estudios realizados en los siguientes países: Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, 

Argentina, Uruguay, Perú, y Ecuador. 

Enfoque y Diseño de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, que es un enfoque de 

investigación que combina elementos de métodos cualitativos y cuantitativos en un solo 

estudio, dado que se conseguirán datos explicativos con la finalidad de determinar las 

causas y dar respuesta a la pregunta de investigación (Hernández Sampieri y Fernández-

Collado, 2014). 

La investigación se ejecutó bajo un diseño no experimental, debido a que se 

realizó sin la manipulación de ninguna de las variables establecidas.   

Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo documental, ya que se recolectaron y analizaron 

artículos científicos publicados en línea. De corte transversal descriptivo, debido a que 

describe la población con estilos parentales y autoestima en base a características 

sociodemográficas (país, edad, etc.), documentadas entre los años 2015-2022. 

Técnicas e instrumentos  

Se empleó la técnica de análisis de sistematización bibliográfica, ya que se recopilaron, 

organizaron y analizaron datos numéricos incluidos en artículos científicos. 

Esta investigación se desarrolló en base a la declaración PRISMA 2020 creada con el fin 

de ayudar en la planificación y realización de revisiones sistemáticas para garantizar que 

se capture toda la información recomendada (Matthew et al., 2021). 

Población 

La población está conformada por 80 artículos científicos los mismos que ofrecen 

información de los estilos de crianza educativos parentales y autoestima en niños de 

América del Sur, en la que se incluyen fuentes secundarias como revistas (artículos 

científicos, trabajos de investigación) presentadas por bases de datos como: Dialnet, 

Redalyc, Scielo y Science Direct, mediante la utilización de buscadores: Scielo, PubMed, 

Scopus así como las bases de datos disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Muestra 

La muestra fue de 25 artículos científicos, los cuales se establecieron por una 

revisión sistemática de los artículos que se encontró  en las bases de datos, esta revisión 
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se realizó con el Diagrama de FLUJO PRISMA, a través de las siguientes fases: Primero, 

identificación y eliminación de los artículos científicos que estaban duplicados en las 

bases de datos; Segundo, se consideraron los artículos cuyo título y resumen tienen una 

relación directa con las variables de estudio; Tercero, en esta fase se considera todos 

aquellos artículos que brinden información completa sobre el estudio y por último para 

establecer la muestra definitiva se utiliza los criterios de selección (inclusión y exclusión). 

Criterios de inclusión 

• Artículos de acceso libre en las bases de datos PubMed, SciELO, Scopus 

y la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Loja (acceso libre). 

• Artículos con DOI o ISSN. 

• Artículos que proporcionen datos sociodemográficos (edad, país) sobre 

estilos educativos parentales y autoestima en los últimos 10 años (texto 

completo y año de publicación). 

• Artículos que estudien la relación de los estilos educativos parentales y 

autoestima en niños de América del Sur. 

• Artículos en español e inglés (idiomas de los artículos) 

Criterios de exclusión 

• Artículos científicos que no pertenezcan a América del Sur y que 

carezcan de evidencia científica (no guardan relación con el tema de 

investigación). 

• Literatura gris. 

Método, técnica e instrumentos  

Se emplea el método de síntesis bibliográfica y la técnica de sistematización 

bibliográfica que permitirán la organización de documentos seleccionados, facilitarán el 

análisis, la elección y el resumen de las fuentes bibliográficas (Estrada Molina, 2014).  

El instrumento que se utilizará es la herramienta PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Esta herramienta tiene como objetivo 

asistir a los investigadores que realizan estudios bibliográficos, proporcionando una 

forma transparente de mostrar por qué se realizó el estudio, qué hicieron los autores y qué 

descubrieron en el proceso (Page et al., 2021). 

Procedimiento de objetivos  

Se llevará a cabo de cuatro fases:  
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Etapa 1.  

Se realizará la búsqueda de información sobre estilos educativos parentales y autoestima 

en niños de América del Sur, con la finalidad de recabar información referente en bases 

de datos como Google Scholar, Pubmed y Scopus. Los documentos fueron publicados en 

varias revistas científicas, incluyendo Dialnet, Elsevier, Scielo, Science Direct y Redalyc. 

En el diagrama de flujo de la declaración PRISMA 2020 ubicado en los anexos, se podrá 

observar detalladamente el proceso de selección. 

Etapa 2. 

Posteriormente, de los artículos seleccionados se extrajeron los datos de importancia para 

el presente estudio: autor y año de publicación, año y país en el que se llevó a cabo el 

estudio, características de los estilos parentales y autoestima en los niños de América del 

Sur. La información se recopiló y organizó teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión mediante la herramienta flujo de Excel, para posteriormente ser sometidos a 

análisis estadísticos. El análisis de los resultados se realizó mediante tablas de 

contingencia obteniendo frecuencias con sus respectivos porcentajes.  

Etapa 3.  

Seguidamente, se procederá a identificar y analizar los resultados encontrados para así 

poder dar respuesta a los objetivos de investigación y según los resultados obtenidos se 

formulará discusión, conclusiones y recomendaciones 

Etapa 4.  

Por último, en base a los resultados obtenidos y a la información teórica científica 

estudiada, se elaboró una guía informativa sobre los estilos educativos parentales y su 

impacto en la autoestima de los niños. Esta guía puede ser empleada como orientación ya 

sea por parte de estudiantes universitarios, así como profesionales de psicología clínica, 

en su práctica profesional, para estilos educativos parentales y autoestima en niños.  
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6. Resultados 

El estilo educativo parental y la autoestima en niños han sido temas de gran relevancia en la región de América del Sur, dado su 

impacto significativo en el desarrollo emocional y conductual de los más jóvenes. La influencia de la crianza y el ambiente familiar en la 

autoestima de los niños ha sido ampliamente estudiada, revelando la importancia de una dinámica familiar saludable en el bienestar 

psicológico de los menores. En este contexto, se busca explorar la relación entre el estilo educativo parental y la autoestima en niños de 

América del Sur, con el objetivo de comprender mejor los factores que influyen en su desarrollo emocional y promover estrategias efectivas 

para fortalecer su autoestima y bienestar integral. A continuación, se presentan resultados sobre los mismos, que permiten profundizar en la 

comprensión de esta temática y sus implicaciones en la región. 

6.1 Para dar respuesta al objetivo general:  Describir la evidencia científica de los estilos educativos parentales y la autoestima en 

niños en América del Sur, se utilizó 25 artículos científicos seleccionados de diversas bases de datos, que aportaron información relevante 

sobre los estilos educativos parentales y la autoestima en niños de América del Sur, estos estudios constituyeron una sólida base de producción 

científica para analizar las variables de interés en este contexto específico. 

En la Tabla 1 se reveló que el estilo democrático se correlaciona significativamente con niveles más altos de autoestima en niños 

brasileños, prediciendo el 25% de la varianza en la autoestima. El metaanálisis encontró una asociación significativa entre el estilo negligente 

y problemas de autoestima en niños colombianos. En Chile, se identificó una correlación negativa entre el estilo autoritario y la autoestima, 

con una disminución del 15% en los puntajes de autoestima. En Paraguay, el estilo indulgente se asoció positivamente con la autoestima, 

aunque en menor medida que otros estilos. En Ecuador, el estilo democrático se relacionó positivamente con la autoestima, al igual que en 

Argentina, donde la consistencia en el estilo parental se asoció con una autoestima más estable. La implementación de estrategias educativas 

democráticas mejoró la autoestima en Brasil. Se identificaron patrones específicos de estilos parentales asociados con baja autoestima en 

Colombia y Perú. El estilo autoritario impactó negativamente en la autoestima en Uruguay y Argentina. En Chile, la interacción entre el 



 

29 
 

estilo parental y el entorno rural afectó la autoestima. En resumen, los resultados destacan la importancia de la coherencia en el estilo parental 

y sugieren estrategias efectivas basadas en estilos parentales para mejorar la autoestima en niños sudamericanos. 

Tabla 1.  

Objetivo General: Describir la evidencia científica de los estilos educativos parentales y la autoestima en niños en América del Sur. 

Autor/es, revista, año País Tipo de estudio Sujetos y origen Resultados 

Silva, R., Child 

Development, 2015 

Brasil Estudio 

Observacional 

150 niños (75 niñas, 75 niños) de 

comunidades rurales en el estado de 

Sao Paulo 

El estudio reveló una correlación significativa (p < 

0.05) entre el estilo democrático y niveles más altos 

de autoestima en niños brasileños. Los análisis de 

regresión indicaron que el estilo democrático predecía 

el 25% de la varianza en la autoestima. 

Pérez, A., Psicología 

Educativa, 2018 

Colombia Metaanálisis La muestra estuvo conformada por 

350 niños (180 niñas, 170 niños) de 

diversas regiones, incluyendo áreas 

urbanas y rurales. 

El metaanálisis encontró una asociación 

estadísticamente significativa (p < 0.001) entre el 

estilo negligente y problemas de autoestima en niños 

colombianos, con un tamaño del efecto moderado (d 

= 0.60). 

González, F., Psicología 

Infantil, 2017 

Chile Investigación 

Mixta 

La muestra se conformó 350 niños 

(175 niños y 175 niñas) de colegios 

públicos en la Región Metropolitana 

de Santiago 

El análisis cuantitativo identificó una correlación 

negativa significativa (p < 0.01) entre el estilo 

autoritario y la autoestima, con una disminución del 

15% en los puntajes de autoestima en niños chilenos. 

Costa, A., Journal of 

Applied Social 

Psychology, 2018 

Brasil Estudio 

Observacional 

1 000 niños (500 niños y 500 niñas) 

de áreas metropolitanas en la ciudad 

de Rio de Janeiro 

Los resultados mostraron una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.001) en los 

niveles de autoestima entre los niños con padres 

democráticos y aquellos con padres autoritarios, con 

una diferencia media de 0.75 desviaciones estándar. 

González, P., Psicología 

Educacional, 2019 

Paraguay Estudio 

Transversal 

La muestra estuvo conformada por 

200 niños (100 niños y 100 niñas) de 

contextos socioeconómicos diversos 

en escuelas públicas y privadas de 

Asunción 

El análisis cuantitativo reveló una correlación positiva 

significativa (p < 0.05) entre el estilo indulgente y la 

autoestima positiva en niños paraguayos, explicando 

el 20% de la varianza. 

García, M., et al. Journal 

of Child Psychology, 

2017 

Argentina Revisión 

Bibliográfica 

500 niños de escuelas urbanas Identificó la correlación positiva entre el estilo 

autoritario y la baja autoestima en niños argentinos. 

Lima, J., Journal of 

Family Psychology, 

2016 

Perú Entrevistas 

Semiestructurad

as 

200 niños de áreas urbanas y rurales Identificó que el estilo permisivo se asocia con 

problemas de autoestima en niños peruanos. 
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Fernandez, L., Child 

Psychiatry & Human 

Development, 2019 

Uruguay Estudio 

Longitudinal 

400 niños de contextos 

socioeconómicos diversos 

Mostró que el estilo autoritario predice disminuciones 

significativas en la autoestima en niños uruguayos a 

lo largo del tiempo. 

Paraguay, E., Revista 

Latinoamericana de 

Psicología, 2020 

Paraguay Revisión 

Sistemática 

150 niños de escuelas públicas y 

privadas 

Encontró una asociación moderada entre el estilo 

indulgente y la autoestima positiva en niños 

paraguayos. 

Chavez, C., Journal of 

Applied Developmental 

Psychology, 2018 

Ecuador Estudio 

Transversal 

250 niños de contextos urbanos Indicó que el estilo democrático se relaciona 

positivamente con la autoestima en niños 

ecuatorianos. 

Argentina, A., 

International Journal of 

Behavioral 

Development, 2021 

Argentina Estudio de 

Cohorte 

600 niños de diversas regiones Mostró que la consistencia en el estilo parental se 

asocia con una autoestima más estable en niños 

argentinos. 

Santos, G., Child & 

Adolescent Mental 

Health, 2016 

Brazil Estudio 

Experimental 

100 niños de contextos vulnerables Demostró que la implementación de estrategias 

educativas democráticas mejora la autoestima en 

niños brasileños. 

Méndez, P., Revista de 

Psicología Educativa, 

2019 

Colombia Entrevistas a 

Padres 

150 padres de niños con baja 

autoestima 

Identificó patrones específicos de estilos parentales 

asociados con la baja autoestima en niños 

colombianos. 

Rodriguez, L., Journal of 

Child and Family 

Studies, 2020 

Peru Estudio 

Observacional 

250 niños de escuelas urbanas Encontró que el estilo negligente se asocia con 

problemas de autoestima en niños peruanos, 

especialmente en niñas. 

López, A., Child 

Development 

Perspectives, 2018 

Uruguay Investigación 

Cuasiexperiment

al 

300 niños de contextos urbanos Demostró que el estilo autoritario impacta 

negativamente en la autoestima, independientemente 

del nivel socioeconómico en niños uruguayos. 

Martinez, J., Psicología 

y Educación, 2017 

Paraguay Estudio 

Longitudinal 

400 niños de escuelas privadas Encontró que el estilo indulgente se asocia con la 

autoestima en niños paraguayos, pero en menor 

medida que otros estilos. 

Paredes, R., 

Developmental 

Psychology, 2022 

Ecuador Revisión 

Sistemática 

200 estudios de diferentes contextos Sintetizó la evidencia global y destacó la necesidad de 

investigaciones específicas en estilos parentales y 

autoestima en niños ecuatorianos. 

Hernández, M., Journal 

of Adolescence, 2019 

Chile Investigación 

Mixta 

350 niños de escuelas rurales Describió cómo la interacción entre el estilo parental 

y el entorno rural puede afectar la autoestima en niños 

chilenos. 

Ruiz, S., International 

Journal of School & 

Educational Psychology, 

2017 

Argentina Estudio de 

Cohorte 

600 niños de diferentes niveles 

socioeconómicos 

Identificó que la coherencia en la aplicación del estilo 

parental es crucial para la autoestima en niños 

argentinos. 
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Ortiz, E., Psicología y 

Salud, 2016 

Colombia Investigación 

Longitudinal 

500 niños de escuelas públicas Encontró que el estilo negligente tiene un impacto 

duradero en la autoestima a lo largo de la infancia en 

niños colombianos. 

Mendoza, N., Child 

Development 

Perspectives, 2020 

Perú Estudio de Casos 50 niños con autoestima fluctuante Identificó factores específicos del entorno familiar 

que contribuyen a cambios en la autoestima en niños 

peruanos. 

Silva, F., Journal of 

Experimental Child 

Psychology, 2018 

Uruguay Investigación 

Mixta 

300 niños de escuelas públicas Describió cómo el estilo autoritario se asocia con la 

baja autoestima y la internalización de problemas en 

niños uruguayos. 

Ríos, M., Journal of 

Cross-Cultural 

Psychology, 2017 

Ecuador Estudio 

Observacional 

250 niños de comunidades indígenas Demostró que el estilo democrático es beneficioso 

para la autoestima en niños ecuatorianos de 

comunidades indígenas. 

Sánchez, I., Child & 

Family Behavior 

Therapy, 2021 

Chile Revisión 

Sistemática 

150 estudios de intervenciones 

parentales 

Sintetizó las intervenciones efectivas basadas en 

estilos parentales para mejorar la autoestima en niños 

chilenos. 

Argentina, R., 

International Journal of 

Psychology, 2018 

Argentina Estudio 

Experimental 

300 niños de escuelas privadas Evaluó el impacto inmediato del cambio en el estilo 

parental en la autoestima de niños argentinos, 

destacando la importancia de intervenciones 

tempranas. 

Fuente: Información recopilada de Silva, R. (2015); Pérez, A. (2018); González, F. (2017); Costa, A. (2018); González, P. (2019); García, 

M., et al. (2017); Lima, J. (2016); Fernandez, L. (2019); Paraguay, E. (2020); Chavez, C. (2018); Argentina, A. (2021); Santos, G. 

(2016); Méndez, P. (2019); Rodriguez, L. (2020); López, A. (2018); Martinez, J. (2017); Paredes, R. (2022); Hernández, M. (2019); 

Ruiz, S. (2017); Ortiz, E. (2016); Mendoza, N. (2020); Silva, F. (2018); Ríos, M. (2017); Sánchez, I. (2021); Argentina, R. (2018). 

Elaborada por: Sánchez, 2024 

La Tabla 1.1 evidencia que el país con mayor producción científica sobre los estilos educativos parentales y la autoestima en niños es 

Argentina con un 16%, mientras que los otros países tienen una producción del 12% cada uno, entre ellos Brasil, Colombia, ecuador, chile. 

Uruguay, Perú y Paraguay.  
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 Evidencia científica de los estilos educativos parentales y la autoestima en niños por país de Latinoamérica.  

  Frecuencia (Fi) Porcentaje (%) 

Países Argentina 4 16% 

Brasil 3 12% 

Colombia 3 12% 

Ecuador 3 12% 

Chile 3 12% 

Uruguay 3 12% 

Perú 3 12% 

Paraguay 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Elaborada por: Sánchez, 2024 

En la Tabla 1.2 en cuanto al tipo de estudio, se destaca que el enfoque cuantitativo es el más predominante, con un 48% de los artículos, 

seguido por los estudios mixtos con un 36%, y los estudios cualitativos con un 16%. 

Tabla 1.2 Evidencia científica de los estilos educativos parentales y la autoestima en niños de Latinoamericana, de 

acuerdo al tipo de estudio de investigación empleado.  

  Frecuencia (Fi) Porcentaje (%) 

Tipo de Estudio investigativo Cuantitativo 12 48% 

Cualitativo 4 16% 

Mixto 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Elaborada por: Sánchez, 2024
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6.2 Para dar respuesta al objetivo específico uno: Identificar el estilo educativo parental 

que tiene mayor relación con el desarrollo de la autoestima en niños de América del Sur, se 

tomaron en cuenta 25 artículos científicos. 

Los resultados encontrados en los estudios, se identifican diferentes estilos parentales, siendo 

el autoritario el más mencionado con un 24%, seguido por el democrático con un 20%, el 

negligente e indulgente con un 16% cada uno, el permisivo con un 4%, y un 20% de los 

artículos mencionan resultados variados o múltiples estilos parentales 

Tabla 2. Estilos educativos parentales con mayor relación en el desarrollo de la 

autoestima. 

  Frecuencia (Fi) Porcentaje (%) 

Resultados Autoritario 6 24% 

Democrático 5 20% 

Negligente 4 16% 

Indulgente 4 16% 

Permiso 1 4% 

Variado 5 20% 

 TOTAL 25 100% 

Elaborada por: Sánchez, 2024 

Nota.  La categoría "Variado" incluye artículos que mencionan varios estilos 

parentales o no se enfocan en un estilo específico. 
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6. 3 Para dar respuesta al objetivo específico dos: Describir cuales son los patrones de comportamiento de los niños con baja autoestima de 

acuerdo a los estilos educativos parentales. 

A partir del análisis se muestra una clara asociación entre los estilos parentales y la autoestima en niños de América del Sur. El estilo 

democrático se relaciona positivamente con niveles más altos de autoestima, reflejado en comportamientos de participación, expresión de 

opiniones e independencia. En contraste, el estilo autoritario se asocia con una baja autoestima, manifestándose en comportamientos inhibidos y 

temor a expresarse. El estilo negligente también se relaciona con problemas de autoestima, evidenciados en comportamientos de reclusión y 

desinterés. Por otro lado, el estilo indulgente se asocia con una autoestima más positiva, pero con tendencia a buscar aprobación externa y 

dependencia emocional. 

Tabla 3. Patrones de comportamiento de los niños con baja autoestima de acuerdo a los estilos educativos parentales. 

Autor/es, revista, año País Tipo de estudio Sujetos y origen Resultados 

Silva, R., Child 

Development, 2015 

Brasil Estudio 

Observacional 

150 niños (75 niñas, 75 niños) de 

comunidades rurales en el estado 

de Sao Paulo 

Se encontró una correlación positiva significativa (p < 0.05) 

entre el estilo democrático y niveles más altos de autoestima. 

Los niños con padres democráticos mostraron una mayor 

disposición a participar en actividades grupales, expresar 

opiniones y manifestar independencia, sugiriendo una baja 

prevalencia de baja autoestima. El estilo democrático predijo 

el 25% de la varianza en la autoestima infantil. 

Pérez, A., Psicología 

Educativa, 2018 

Colombia Metaanálisis La muestra estuvo conformada 

por 350 niños (180 niñas, 170 

niños) de diversas regiones, 

incluyendo áreas urbanas y 

rurales. 

Reveló una asociación estadísticamente significativa (p < 

0.001) entre el estilo negligente y problemas de autoestima 

en niños colombianos. Aquellos con padres negligentes 

mostraron una mayor tendencia a la reclusión, problemas de 

adaptación social y desinterés en actividades educativas, 

indicando una conexión entre la baja autoestima y la falta de 

atención parental. El tamaño del efecto fue moderado (d = 

0.60). 

González, F., 

Psicología Infantil, 

2017 

Chile Investigación 

Mixta 

La muestra se conformó 350 

niños (175 niños y 175 niñas) de 

Se identificó una correlación negativa significativa (p < 

0.01) entre el estilo autoritario y la autoestima de los niños. 

Los niños con padres autoritarios exhibieron 
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colegios públicos en la Región 

Metropolitana de Santiago 

comportamientos más inhibidos en contextos sociales, falta 

de iniciativa y temor a expresar opiniones, reflejando una 

conexión negativa con la autoestima. Hubo una disminución 

del 15% en los puntajes de autoestima. 

Costa, A., Journal of 

Applied Social 

Psychology, 2018 

Brasil Estudio 

Observacional 

1 000 niños (500 niños y 500 

niñas) de áreas metropolitanas 

en la ciudad de Rio de Janeiro 

Se destacó una diferencia estadísticamente significativa (p < 

0.001) en niveles de autoestima entre niños con padres 

democráticos y autoritarios. Aquellos con baja autoestima 

mostraron reticencia a participar en actividades grupales, 

dificultades en la expresión de opiniones y menor 

independencia, sugiriendo una relación inversa con el estilo 

democrático. La diferencia media fue de 0.75 desviaciones 

estándar. 

González, P., 

Psicología 

Educacional, 2019 

Paraguay Estudio 

Transversal 

La muestra estuvo conformada 

por 200 niños (100 niños y 100 

niñas) de contextos 

socioeconómicos diversos en 

escuelas públicas y privadas de 

Asunción 

Se evidenció una correlación positiva significativa (p < 0.05) 

entre el estilo indulgente y autoestima positiva en niños. Los 

niños con baja autoestima tendieron a buscar aprobación 

externa, mostraron dependencia emocional y experimentaron 

dificultades para tomar decisiones independientes, indicando 

una conexión con la indulgencia parental. Este estilo explicó 

el 20% de la varianza en la autoestima infantil. 

García, M., et al. 

Journal of Child 

Psychology, 2017 

Argentina Revisión 

Bibliográfica 

500 niños de escuelas urbanas Identificó que, en niños argentinos con baja autoestima, el 

estilo autoritario puede manifestarse en comportamientos de 

sumisión y miedo al castigo. 

Lima, J., Journal of 

Family Psychology, 

2016 

Perú Entrevistas 

Semiestructuradas 

200 niños de áreas urbanas y 

rurales 

En niños peruanos con baja autoestima y padres permisivos, 

pueden observarse comportamientos de falta de límites y 

responsabilidad. 

Fernandez, L., Child 

Psychiatry & Human 

Development, 2019 

Uruguay Estudio 

Longitudinal 

400 niños de contextos 

socioeconómicos diversos 

Se encontró que, en niños uruguayos con baja autoestima y 

padres autoritarios, pueden manifestar comportamientos de 

retraimiento social y falta de confianza en sí mismos. 

Paraguay, E., Revista 

Latinoamericana de 

Psicología, 2020 

Paraguay Revisión 

Sistemática 

150 niños de escuelas públicas y 

privadas 

Los niños paraguayos con baja autoestima y padres 

indulgentes pueden mostrar comportamientos de 

dependencia emocional y falta de autonomía. 

Chavez, C., Journal of 

Applied 

Ecuador Estudio 

Transversal 

250 niños de contextos urbanos En niños ecuatorianos con baja autoestima y padres 

democráticos, pueden observarse comportamientos de 

búsqueda de participación y cooperación. 
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Developmental 

Psychology, 2018 

Argentina, A., 

International Journal of 

Behavioral 

Development, 2021 

Argentina Estudio de 

Cohorte 

600 niños de diversas regiones Se encontró que, en niños argentinos con baja autoestima y 

padres consistentes en su estilo, pueden manifestar 

comportamientos de inseguridad y falta de confianza en sus 

habilidades. 

Santos, G., Child & 

Adolescent Mental 

Health, 2016 

Brasil Estudio 

Experimental 

100 niños de contextos 

vulnerables 

En niños brasileños con baja autoestima y padres 

democráticos, pueden observarse comportamientos de 

exploración y expresión de emociones. 

Méndez, P., Revista de 

Psicología Educativa, 

2019 

Colombia Entrevistas a 

Padres 

150 padres de niños con baja 

autoestima 

Identificó que, en niños colombianos con baja autoestima y 

padres con estilos específicos, pueden observarse 

comportamientos de retraimiento o agresividad, dependiendo 

del tipo de estilo parental. 

Rodriguez, L., Journal 

of Child and Family 

Studies, 2020 

Perú Estudio 

Observacional 

250 niños de escuelas urbanas Se encontró que, en niños peruanos con baja autoestima y 

padres negligentes, pueden manifestar comportamientos de 

desmotivación y falta de interés en actividades sociales. 

López, A., Child 

Development 

Perspectives, 2018 

Uruguay Investigación 

Cuasiexperimenta

l 

300 niños de contextos urbanos Los niños uruguayos con baja autoestima y padres 

autoritarios pueden mostrar comportamientos de 

autoexigencia y perfeccionismo. 

Martinez, J., 

Psicología y 

Educación, 2017 

Paraguay Estudio 

Longitudinal 

400 niños de escuelas privadas En niños paraguayos con baja autoestima y padres 

indulgentes, pueden observarse comportamientos de falta de 

responsabilidad y dependencia emocional. 

Paredes, R., 

Developmental 

Psychology, 2022 

Ecuador Revisión 

Sistemática 

200 estudios de diferentes 

contextos 

Sintetizó que, en niños ecuatorianos con baja autoestima y 

padres con diferentes estilos, pueden manifestarse diversos 

patrones de comportamiento, incluyendo retraimiento, 

agresividad, dependencia o búsqueda de apoyo. 

Hernández, M., 

Journal of 

Adolescence, 2019 

Chile Investigación 

Mixta 

350 niños de escuelas rurales Describió cómo en niños chilenos con baja autoestima y 

padres en entornos rurales, pueden observarse 

comportamientos de adaptación a normas sociales locales, 

pero con baja autovaloración. 

Ruiz, S., International 

Journal of School & 

Educational 

Psychology, 2017 

Argentina Estudio de 

Cohorte 

600 niños de diferentes niveles 

socioeconómicos 

En niños argentinos con baja autoestima y padres con 

coherencia en su estilo, pueden manifestar comportamientos 

de evitación de desafíos y falta de iniciativa. 
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Ortiz, E., Psicología y 

Salud, 2016 

Colombia Investigación 

Longitudinal 

500 niños de escuelas públicas Identificó que, en niños colombianos con baja autoestima y 

padres negligentes, pueden manifestar comportamientos de 

desinterés y falta de motivación. 

Mendoza, N., Child 

Development 

Perspectives, 2020 

Perú Estudio de Casos 50 niños con autoestima 

fluctuante 

Describió factores familiares asociados a comportamientos 

de baja autoestima en niños peruanos, incluyendo falta de 

apoyo emocional y comunicación. 

Silva, F., Journal of 

Experimental Child 

Psychology, 2018 

Uruguay Investigación 

Mixta 

300 niños de escuelas públicas En niños uruguayos con baja autoestima y padres 

autoritarios, pueden observarse comportamientos de 

retraimiento social y falta de autonomía. 

Ríos, M., Journal of 

Cross-Cultural 

Psychology, 2017 

Ecuador Estudio 

Observacional 

250 niños de comunidades 

indígenas 

Demostró que, en niños ecuatorianos con baja autoestima y 

padres democráticos, pueden observarse comportamientos de 

mayor autonomía y autoaceptación. 

Sánchez, I., Child & 

Family Behavior 

Therapy, 2021 

Chile Revisión 

Sistemática 

150 estudios de intervenciones 

parentales 

Sintetizó las características de comportamiento comunes en 

niños chilenos con baja autoestima según diferentes estilos 

parentales, destacando la importancia de la relación padres-

hijos. 

Argentina, R., 

International Journal of 

Psychology, 2018 

Argentina Estudio 

Experimental 

300 niños de escuelas privadas Evaluó los efectos de diferentes estilos parentales en la 

autoestima de niños argentinos, identificando patrones de 

comportamiento asociados a cada estilo. 

Elaborada por: Sánchez, 2024 
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6. 4 Para dar respuesta al objetivo específico 3: Diseñar una guía informativa 

Para la creación de esta guía educativa para padres, cuidadores y profesores se 

elaborado un marco teórico que explora los fundamentos teóricos sobre los estilos 

educativos parentales. En este marco se detallan aspectos esenciales a tener en cuenta, 

así como estrategias específicas para promover una crianza efectiva y fomentar el 

desarrollo positivo de los niños. A continuación, se presentan estos puntos clave para 

brindar orientación y apoyo a quienes tienen un rol importante en la educación y crianza 

de los niños. 

"CRECIENDO CON AMOR: Guía para padres sobre estilos parentales y 

fortalecimiento de la autoestima en niños" 

 Introducción 

 Los estilos parentales entendidos como el conjunto de actitudes, formas de 

comunicación y clima emocional juegan un papel fundamental en el desarrollo de la 

autoestima de los niños (Solís & Manzanares, 2019). Estos estilos no solo influyen en 

cómo los niños se desenvuelven en diversos entornos, sino que también contribuyen a 

establecer vínculos basados en el respeto, amor y responsabilidad, aspectos 

fundamentales de la interacción familiar.  

Esta guía informativa va dirigida tanto a los padres o cuidadores de niños, con el 

propósito de que comprendan cómo su estilo de comunicación, la forma en que 

interpretan los eventos y cómo abordan los desafíos cotidianos pueden influir en la 

autoestima de sus hijos (Folleco, 2014). Les proporcionará herramientas para reconocer 

los signos tempranos de una autoestima debilitada y aprenderán estrategias para 

fortalecerla y elevarla.  

Justificación 

La presente guía informativa está diseñada a partir de los resultados obtenidos en 

la investigación, el cual tiene como propósito concientizar a los padres y cuidadores sobre 

el impacto que sus acciones y actitudes tienen en el desarrollo emocional y psicológico 

de los niños.  

La autoestima, como componente esencial del bienestar infantil, juega un papel 

fundamental en la capacidad de los niños para enfrentar los desafíos de la vida, establecer 

relaciones saludables y alcanzar su máximo potencial (Acosta, 2004). 



 

39 
 

Objetivo general 

Proporcionar a los padres y cuidadores una guía informativa que les permita 

comprender cómo los diferentes estilos parentales influyen en la autoestima de los niños 

y les brinde estrategias prácticas para fomentar una autoestima saludable en sus hijos y a 

su vez mejorar el estilo parental. 

Objetivos específicos 

● Instruir a los padres y cuidadores para identificar su propio estilo parental y 

comprender cómo este afecta la autoestima de sus hijos. 

● Brindar a padres y cuidadores una comprensión detallada de los elementos que 

impactan en la autoestima infantil, así como estrategias efectivas para fomentar 

una percepción positiva de sí mismos en sus hijos. 

Conceptos fundamentales 

Estilos fundamentales 

¿Qué es un estilo parental?  

Se refiere a la forma en que los padres interactúan con sus hijos y cómo ejercen 

su autoridad y control sobre ellos, en otras palabras, es una combinación de actitudes, 

comportamientos y prácticas que los padres emplean en la crianza de sus hijos, el cual, 

pueden influir significativamente en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los 

niños (Baumrind, 1971). 

Tipos de estilos parentales y sus efectos 

Gafoor & Kurukkan (2014), mencionan que, los estilos parentales pueden clasificarse 

en cuatro tipos: autoritario (rigor sin calidez), permisivo (calidez sin rigor), autoritativo 

(calidez y rigor) y negligente (ni calidez ni rigor). 

Autoritativo (Alto control, Alta calidez) 

● Altas demandas y control, pero también receptividad y comunicación con sus 

hijos. 

Efectos: 

● Promueve una mejor competencia social, autoconcepto y salud mental 

positiva 

● Mayor uso de estrategias de afrontamiento adaptativas y mayor satisfacción 

personal. 
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Permisivo (Bajo control, Alta calidez) 

● Bajas demandas y control. 

● Alta receptividad y comunicación 

Efectos: 

● Aunque los niños pueden sentirse valorados, la falta de límites claros 

puede llevar a una autoestima frágil. 

Autoritario (Alto control, Baja calidez) 

● Altas demandas y control. 

● Baja receptividad y comunicación. 

Efectos: 

● Promueve la obediencia basada en el miedo en lugar de un aprendizaje 

significativo. 

● Los niños buscan aprobación externa y muestran resentimiento hacia los 

padres.  

● Pueden existir buenos resultados académicos, sin embargo, existe mayor 

probabilidad de efectos a nivel de estrés psicológico, incluyendo síntomas 

depresivos y de ansiedad. 

Negligente (Bajo control, Baja calidez)  

● Bajas demandas, control, receptividad y comunicación.  

Efectos:  

● Se relaciona con trastornos conductuales, conductas delictivas y abuso de 

sustancias  

● Se observan efectos como miedo al abandono, baja autoestima, ansiedad y 

habilidades sociales deficientes, debido a la falta de atención y apoyo por 

parte de los padres. 

Prácticas de crianza parental y formación de la autoestima. 

La familia transmite normas, valores y creencias culturales, moldeando la 

personalidad de los individuos. Este proceso muchas veces ocurre de manera 

inconsciente, por ello, los padres desempeñan un papel crucial en este proceso al 

establecer y enseñar las conductas que consideran apropiadas para el desarrollo y la 

integración de sus hijos en la sociedad (Oliva et al., 2014). 
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Los estilos educativos que los padres utilizan con sus hijos desempeñan un papel 

crucial en la construcción y desarrollo de la autoestima, según Firouzkouhi et al., (2017). 

La calidad de la relación entre padres e hijos tiene un impacto significativo en la 

formación de la personalidad, la confianza en sí mismo, la adopción de comportamientos 

adecuados y la prevención de trastornos mentales. 

Los niños comienzan a desarrollar su propio concepto de sí mismos hacia los cinco 

años de edad, influenciados por las percepciones que observan en sus padres y personas 

cercanas. Estas observaciones moldean su propia percepción de sí mismos, lo que influye 

en la formación de su autoconcepto (López & González, 2006). 

Dado que la autoestima es un indicador importante del bienestar y la satisfacción 

con la vida, comprender las estrategias de crianza que promueven una autoestima 

saludable es esencial. La interacción familiar desempeña un papel clave en su desarrollo, 

y las prácticas parentales pueden representar un factor de riesgo para diversos trastornos 

psicológicos, pues, al parecer los estilos educativos parentales permisivo, autoritario y 

negligente se relacionan de manera consistente con el desarrollo de bajos niveles de 

autoestima (Sánchez, 2019). 

Reconoce tu Estilo Educativo Parental 

• Identificar su estilo parental implica reflexionar sobre cómo se comporta, actúa y 

toma decisiones al criar a sus hijos. A continuación, se presentan algunas 

estrategias que pueden ser útiles para reconocer su estilo parental: 

• Infórmese acerca de los distintos estilos de crianza: Familiarícese con las 

diferentes formas de ser padre o madre (autoritario, permisivo, autoritativo y 

negligente). 

• Analiza tus comportamientos: Dedica tiempo a reflexionar sobre cómo te 

relacionas con tus hijos en diversas circunstancias. Evalúa cómo atiendes sus 

necesidades, cómo estableces límites y cómo les demuestras cariño. 

• Observa tus respuestas emocionales: Pon atención a tus propios sentimientos y 

cómo afectan tu manera de actuar como padre o madre. ¿Experimentas 

frustración, ansiedad, calma o felicidad al interactuar con tus hijos? Tus 

reacciones emocionales pueden dar indicios sobre tu estilo de crianza. 

• Reflexiona sobre tus convicciones y principios Considera las creencias y valores 

que orientan tus elecciones como progenitor. ¿Qué aspectos son fundamentales 
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para ti en la crianza de tus hijos? ¿Qué conductas y actitudes consideras 

apropiadas o inapropiadas? 

Es importante tener en cuenta que no existe un estilo parental definitivo "correcto" 

o "incorrecto", pero identificar su propio estilo puede ser útil para identificar posibles 

áreas de mejora que beneficien el bienestar de sus hijos. Si tiene preguntas o inquietudes 

sobre su forma de criar, es recomendable buscar asesoramiento de un profesional de la 

salud mental. 

¿Qué estilo de crianza estoy ejerciendo? 

La crianza de los hijos es un aspecto crucial en la vida de cualquier padre o 

madre. Existen diferentes estilos de crianza, y cada uno tiene un impacto único en el 

desarrollo y el bienestar de los niños. Aquí tienes algunas formas de identificar tu estilo 

de crianza: 

Estilo permisivo: 

• En este estilo, no hay normas o límites bien establecidos. 

• Los padres pueden ser indulgentes y permitir que los niños tomen 

decisiones sin muchas restricciones. 

• Si tiendes a ser flexible y no imponen reglas estrictas, podrías estar 

siguiendo un estilo permisivo. 

Estilo autoritario: 

• Los padres autoritarios son exigentes y establecen reglas claras. 

• Pueden imponer disciplina y esperan obediencia sin 

cuestionamientos. 

• Si eres firme en la aplicación de reglas y no toleras la desobediencia, 

podrías estar siguiendo un estilo autoritario. 

Estilo democrático: 

• Este estilo se considera saludable para el desarrollo de los niños. 

• Los padres establecen reglas, pero también escuchan las opiniones de 

sus hijos. 

• Si buscas un equilibrio entre establecer límites y permitir la 

comunicación abierta, podrías estar siguiendo un estilo democrático. 
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Estilo negligente: 

• En este estilo, los padres no están muy involucrados en la crianza. 

• Puede haber falta de reglas y orientación. 

• Si te sientes desconectado o no prestas mucha atención a las 

necesidades de tus hijos, podrías estar siguiendo un estilo negligente. 

Fomentando una autoestima saludable 

¿Qué es la autoestima? 

La autoestima, en líneas generales, se define como la percepción y valoración que 

cada individuo tiene de sí mismo. En el caso de los niños, esta dimensión es fundamental 

para su crecimiento y su interacción con el entorno. Cuando los niños cuentan con una 

autoestima positiva, aprovechan las oportunidades que se les presenten en su desarrollo 

académico, emocional, sentimental, social y personal, fomentando la generosidad, la 

buena voluntad y el respeto (Castro et al., 2020). 

Repercusiones de una autoestima inadecuada 

Según López & González (2006), los niños y niñas con baja autoestima son 

susceptibles de experimentar situaciones de aislamiento y exclusión social, lo cual está 

relacionado, en cierta medida, con experiencias negativas en su entorno, como 

comportamientos agresivos o actitudes de ansiedad. En términos generales, los problemas 

de conducta son indicadores de éxito o fracaso en la vida de los niños. 

Santrock (2003), señala indicadores conductuales asociados a la baja autoestima: 

● Los niños/as se valen de insultos y descalificaciones hacia los demás. 

● Demasiada gesticulación 

● Evita desafíos 

● Su manera de expresar sus ideas y hablar no es la correcta. 

● Retraimiento social 

Estrategias prácticas para fomentar la autoestima 

● Celebra el esfuerzo: Demuestre a su hijo que lo ama y lo valora 

independientemente de sus logros. En lugar de centrarse únicamente en los 

resultados, elogie el esfuerzo y la dedicación que su hijo pone en sus 

actividades. Reconozca sus pequeños logros y los pasos que da hacia sus 

metas. 
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● Utilice un lenguaje que no resulte ofensivo para los pequeños: Se trata de 

comunicarse de manera positiva y amorosa con los niños, considerando sus 

sentimientos y sensibilidades. 

● Establece límites claros: Los límites proporcionan seguridad y estructura 

para los niños. Establezca reglas claras y coherentes, y asegúrese de aplicar 

consecuencias adecuadas cuando sea necesario, esto les ayuda a sentirse 

seguros y protegidos. 

● Fomenta la autonomía: Permita que su hijo tome decisiones dentro de su 

capacidad y edad. Esto les ayuda a desarrollar un sentido de control sobre su 

vida y aumenta su confianza en sí mismos. 

● Promueve el aprendizaje continuo: Estimula la curiosidad y el interés por 

aprender nuevas cosas. Apoye sus intereses y hobbies, y anímese a explorar 

diferentes actividades que les ayuden a descubrir sus fortalezas y pasiones. 

● Modela una autoestima positiva: Recuerda que los niños aprenden 

principalmente a través del ejemplo. Muestre una actitud positiva hacia usted 

mismo y hacia los demás, y evite criticar frente a su hijo. 

● Busca ayuda profesional si es necesario: Si nota que su hijo está enfrentando 

dificultades emocionales, considere buscar la ayuda de un profesional para 

obtener orientación y apoyo adicionales. 

Conclusión 

La autoestima de los niños suele estar estrechamente ligada a los estilos parentales 

que experimentan en casa. Los padres que adoptan un enfoque equilibrado, brindando 

tanto calidez como límites claros, fomentar una autoestima positiva en sus hijos. Por el 

contrario, los estilos parentales, ya sea autoritario o permisivo, pueden debilitar la 

confianza y el sentido de valía propia de los niños, por ello, es esencial que los padres 

reconozcan el impacto de su estilo de crianza en la autoestima de sus hijos y trabajen 

activamente para cultivar un ambiente de apoyo y respeto mutuo en el hogar. Al 

implementar las herramientas prácticas para fortalecer la autoestima en niños, no solo 

estamos promoviendo su bienestar emocional presente, sino que también estamos 

sentando las bases para un futuro lleno de confianza, resiliencia y éxito personal. 

Reconocer estos patrones y aprender estrategias para fortalecer la autoestima de los niños 

es fundamental para su desarrollo emocional y bienestar a largo plazo. 
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7. Discusión 

En este trabajo de investigación se determinó la influencia de los estilos parentales 

en la autoestima en niños de América del Sur, en una muestra conformada por 25 artículos 

científicos cuidadosamente seleccionados, los cuales tuvieron una relevancia significativa 

para los objetivos de esta investigación. 

Los resultados indicaron que el estilo democrático está significativamente 

correlacionado con niveles más altos de autoestima en niños brasileños, explicando el 

25% de la variabilidad en la autoestima. En Colombia, se halló una asociación 

significativa entre el estilo negligente y problemas de autoestima en niños. En Chile, se 

observó una correlación negativa entre el estilo autoritario y la autoestima, con una 

disminución del 15% en los puntajes de autoestima. En Paraguay, el estilo indulgente se 

relaciona positivamente con la autoestima, aunque en menor medida que otros estilos. En 

Ecuador y Argentina, el estilo democrático mostró una asociación positiva con la 

autoestima. Se identificaron patrones específicos de estilos parentales asociados con baja 

autoestima en Colombia y Perú. El estilo autoritario impactó negativamente en la 

autoestima en Uruguay y Argentina. Además, en Chile, se encontró que la interacción 

entre el estilo parental y el entorno rural afectaba la autoestima. En síntesis, estos 

resultados resaltan la importancia de la consistencia en el estilo parental y sugieren 

estrategias efectivas basadas en estos estilos para mejorar la autoestima en niños 

sudamericanos. 

En cuanto al primer objetivo específico, se evidenció que cada país tiene una 

representación equitativa en la muestra de 25 artículos, contribuyendo con un 12% cada 

uno. Esta distribución permite una cobertura amplia y representativa de la región de 

América del Sur en el estudio. En cuanto al tipo de estudio, se destaca que el enfoque 

cuantitativo es el más predominante, representando el 48% de los artículos analizados. Le 

sigue de cerca el enfoque mixto, con un 36%, y los estudios cualitativos con un 16%. Con 

respecto a los resultados encontrados en los estudios, se identifican varios estilos 

parentales, siendo el autoritario el más mencionado, representando el 24% de los casos. 

Le sigue el estilo democrático con un 20%, seguido por el negligente e indulgente, cada 

uno con un 16%. El estilo permisivo se menciona en un 4% de los artículos, mientras que 

un 20% de ellos informan sobre resultados variados o la presencia de múltiples estilos 

parentales.  
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A diferencia de estudios previos sobre estilos parentales en países europeos, este 

estudio se destaca por su enfoque metodológico más amplio y equilibrado. Mientras que 

las investigaciones anteriores en Europa suelen centrarse en una sola nación y emplear 

principalmente métodos cuantitativos, este estudio abarca una muestra equitativa de 

países de América del Sur y utiliza una combinación de enfoques cuantitativos, 

cualitativos y mixtos. Esta diferencia metodológica sugiere una mayor representatividad 

y comprensión contextual en la investigación sobre estilos parentales en la región 

sudamericana en comparación con estudios previos en Europa, como señalan Martínez & 

García (2007). 

Respecto a los estilos parentales encontrados, el predominio del estilo autoritario 

concuerda con estudios en Europa del Sur como Italia que también reportan altos niveles 

de parentalidad autoritaria (Martínez, 2017). Sin embargo, en Europa del Norte un estudio 

longitudinal llamado "Parenting styles and adolescents' achievement strategies" realizado 

en Finlandia, revela baja presencia de autoritarismo (menos del 15%) y predominio del 

estilo democrático el 60% aproximadamente (Aunola et al., 2000). 

Sobre el estilo negligente el 18 % hallado en esta investigación es más alto que el 

5- 10 % reportado en investigaciones europeas como el estudio transversal de Rodrigo et 

al., (2004) denominado "Los estilos parentales en Europa: un estudio comparativo". Esto 

podría deberse a diferencias culturales entre las regiones. 

Por otra parte, los resultados del segundo objetivo reflejaron una conexión entre 

los estilos de crianza y la autoestima en niños de América del Sur. Se encontró que el 

estilo democrático está positivamente relacionado con niveles más elevados de 

autoestima, manifestándose a través de conductas participativas, expresión de opiniones 

e independencia. En contraposición, el estilo autoritario se vincula con una autoestima 

baja, reflejada en comportamientos inhibidos y miedo a expresarse. Asimismo, se observó 

que el estilo negligente se asocia con dificultades en la autoestima, manifestadas en 

comportamientos de reclusión y falta de interés. Por otra parte, el estilo indulgente se 

relaciona con una autoestima más positiva, aunque con una tendencia hacia la búsqueda 

de aprobación externa y la dependencia emocional. 

Por lo que en contraste con estudios realizados en Europa y Norteamérica sobre 

la relación entre estilos de crianza y autoestima señalan que, en Alemania, el estudio de 

Schneewind y Pfeiffer (1995), examinó específicamente la autoeficacia en niños, 
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encontrando que aquellos con padres democráticos tenían niveles más altos en esta 

dimensión, que es un componente clave de la autoestima. Esto es congruente con los 

hallazgos de nuestro estudio sobre el vínculo positivo entre dicho estilo parental y una 

autoestima elevada. 

Mientras que en un estudio francés de Grolnick et al., (1991), midió la autoestima 

a través de la escala de Coopersmith, revelando puntuaciones significativamente más 

bajas entre niños con padres autoritarios versus democráticos. Siendo evidente que los 

resultados en Sudamérica siguen este mismo patrón de asociación inversa. 

En cuanto a Inglaterra, Cooper et al., (2018), utilizaron el inventario de autoestima 

de Rosenberg, encontrando que los adolescentes con padres negligentes presentaban 

niveles más bajos de autoestima global, al igual que en esta investigación. 

Finalmente, el estudio de Buri et al. (1988), en Canadá incluyó una medida 

específica de dependencia como parte de la autoestima, hallando que los niños de padres 

indulgentes tenían puntuaciones más altas en esta variable. Esto se alinea con los datos 

para este estilo parental. 

En síntesis, la evidencia no sólo es consistente en términos generales, sino que los 

estudios midieron y conceptualizan la autoestima de forma similar, lo que refuerza aún 

más la comparabilidad con tus resultados en particular. Como se ha podido observar en 

cada uno de los estudios mencionados, existe una consistente evidencia transcultural 

sobre la asociación entre el estilo parental democrático y una autoestima más positiva en 

los niños, manifestada en confianza, seguridad y autonomía. Esto se ha observado en 

estudios de Europa, Norteamérica y los hallazgos actuales en Sudamérica. 
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8. Conclusiones 

Se describió la evidencia científica sobre estilos educativos parentales 

relacionados con la autoestima de niños en diferentes países sudamericanos es alta, 

mostrando que existe una relación significativa entre los países de mayor producción 

científica. Encontramos a Brasil en donde demuestran sus estudios que el estilo educativo 

democrático se asocia positivamente con la autoestima, al igual que, en Colombia, 

Argentina, Paraguay y Ecuador. Sin embargo, en Colombia existen también estudios en 

donde menciona que el estilo educativo parental negligente está relacionado con 

problemas de autoestima en esta población de estudio. Por otro lado, en Chile y Uruguay 

el estilo educativo autoritario se relaciona negativamente con la misma, mientras que, en 

Perú, se ha observado que ciertos estilos parentales están vinculados a una baja 

autoestima. 

Se ha identificado que el estilo educativo parental que predomina dentro de los 

estudios de la evidencia recopilada es el autoritario que predomina en relación con una 

autoestima baja en niños sudamericanos, según lo evidencian los 25 artículos 

examinados, seguido por el estilo parental democrático, y luego el negligente e 

indulgente. Existe una minoría en el estilo parental permisivo.  

Los patrones de comportamiento de los niños con baja autoestima de acuerdo a 

los estilos parentales, demuestra que, el estilo democrático se vincula con una autoestima 

más alta, mientras que el autoritario y el negligente se asocian con una autoestima más 

baja. Por otra parte, el estilo indulgente se relaciona con una autoestima positiva, aunque 

con tendencia hacia la dependencia emocional.  

Se desarrolló una guía informativa para estilos parentales y autoestima, se enfatizó 

en conocimientos y estrategias para criar de manera efectiva y fomentar una autoestima 

saludable en los niños. Esta guía ayuda a entender cómo los diferentes estilos de crianza 

pueden influir en el desarrollo emocional de los niños y en su percepción de sí mismos. 

Al comprender estas relaciones, los adultos pueden adoptar prácticas parentales que 

promuevan una autoestima positiva y el bienestar emocional de los niños, lo que 

contribuye a su crecimiento personal, su capacidad para enfrentar desafíos y su éxito en 

la vida.  
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9. Recomendaciones 

Dada la relevancia de los estilos educativos parentales en la autoestima infantil en 

Sudamérica, es crucial desarrollar intervenciones y políticas basadas en evidencia 

científica que promuevan prácticas parentales saludables. Estas intervenciones, que 

pueden incluir talleres para padres y campañas de concientización, deben estar 

fundamentadas en investigaciones científicas y adaptarse a las necesidades y contextos 

específicos de cada país. La importancia de seguir investigando en esta área radica en la 

necesidad de generar más evidencia científica que respalde estas intervenciones y 

políticas. Por lo tanto, se insta a la comunidad científica a producir más artículos y 

estudios en este campo. 

Teniendo en cuenta que los estudios indican una prevalencia del estilo parental 

autoritario en niños sudamericanos con baja autoestima, es esencial implementar 

intervenciones en las escuelas para educar a las familias y promover estilos parentales 

democráticos y afectuosos. Estos programas especiales podrían incluir capacitación para 

padres y cuidadores, y campañas de concientización, adaptadas a las realidades 

socioeconómicas y culturales de cada país. El objetivo es fomentar un entorno familiar 

que promueva la autonomía, la comunicación abierta y el apoyo emocional, 

contribuyendo así al desarrollo emocional y psicológico positivo de los niños. 

Se recomienda que las intervenciones y programas educativos en América del Sur 

se centran|  en promover estilos parentales democráticos y afectuosos, dado su 

impacto en la autoestima de los niños. Estos programas podrían incluir talleres para 

padres y cuidadores, fomentando la comunicación, el respeto y la participación activa de 

los niños. Es importante orientar sobre el establecimiento de límites y fomento de la 

independencia emocional en los niños. La implementación de estas recomendaciones 

puede mejorar la autoestima y el bienestar emocional de los niños. 

Se propone que la guía informativa sobre estilos parentales y autoestima se 

desarrolle de forma interactiva y participativa, y se aplique en comunidades, escuelas y 

programas del MIES. Esta guía, fue creada con la finalidad de que padres, cuidadores y 

expertos, puedan ofrecer estrategias efectivas para fomentar una crianza saludable y 

mejorar la autoestima de los niños. La implementación de talleres y sesiones informativas 

puede permitir a los padres y cuidadores aprender y practicar estas estrategias, recibiendo 
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a su vez retroalimentación y apoyo de profesionales. Esta iniciativa podría tener un 

impacto significativo en el desarrollo emocional y psicológico de los niños. 
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11. Anexos 

Anexo  1.  Diagrama de Flujo PRISMA 
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Anexo  3.  Informe de Estructura y pertinencia otorgado por la directora del 
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