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César Augusto Mendoza Cataño10 

 

RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en los diferentes colegios de 

bachillerato de la Unión Colombiana del Norte con hijos de padres 

adventistas plenamente identificados con una muestra de 606 

estudiantes con edades entre 12 a 18 años para estudiar el estilo parental 

paterno, el estilo parental materno y sus implicaciones en el desarrollo y 

formación de sus hijos, también se investigó acerca de la internalización de 

valores y la importancia de estos en la dinámica familiar a fin de tener 

relaciones familiares plenamente funcionales, así mismo se estudió la 

contribución de la espiritualidad en la vida de las personas a través de 

disciplinas espirituales o prácticas religiosas como la oración, el 

arrepentimiento, la adoración, la meditación, el examen de conciencia, la 

lectura y el estudio de la Biblia, el evangelismo, el compañerismo, el servicio, 

la mayordomía y la participación religiosa.  

Palabras clave: Estilos parentales, Internalización de valores, Espiritualidad, 

Familia. 

 

ABSTRACT 

The present research was carried out in the different high schools of the 

Northern Colombian Union, with children of Adventist parents. The sample of 

606 students aged between 12 to 18 years, to study the paternal parental style, 

the maternal parental style, and its implications in the development and 

formation of their children. We also investigated about the internalization of 

values and their importance in family dynamics, in order to have fully 

functional family relationships. Likewise, the contribution of spirituality in 

people’s lives was studied through spiritual disciplines or religious practices 

such as prayer, repentance, worship, meditation, examination of conscience, 

study of the Bible, evangelism, fellowship, service, stewardship and religious 

participation. 

Keys words: Parental style, values, religious practices, family. 

 

 

Introducción 

Los modelos o estilo de enseñanza se organizan 

con el comportamiento apropiado de los padres 

propiciando el desarrollo de una relación de 

afectividad padre e hijos la cual influirá de manera 

positiva en el desarrollo del niño (Ramírez Lucas, 

Ferrando y Sáinz Gómez, 2015). La educación o 

formación del niño en el hogar están basada en las 

                                                           
10César Augusto Mendoza Cataño, pastor distrital, Asociación Costa Atlántica, Barranquilla, Colombia, cguajiro10@hotmail.com.  

prácticas educativas paterna las cuales le dan 

identidad a la relación en el tiempo (García 

Linaresa, García Moralb y Casanova Ariasa, 2014). 

Los estilos parentales son una combinación de 

comportamientos y actividades que desarrollan los 

padres dentro y fuera del hogar, incluyendo 

conductas físicas y emocionalmente afectivas, así 

como aprobación, y comunicación (Andrade Palos, 

mailto:cguajiro10@hotmail.com
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Betancourt Ocampo, Vallejo Casarín, Celis Ochoa y 

Rojas Rivera, 2012). Las prácticas de crianza son 

muy significativas para el niño porque le ayudan a 

formar valores que servirán como bases para 

desarrollar estilos conductuales correctos (Varela 

Arévalo, Tenorio Banguero, Henao González, 

Salcedo Reina y Urrego Restrepo, 2016). Los padres 

ejercen una gran influencia en la vida del 

adolescente independientemente del estilo paternal 

que tengan y el entorno social donde conviven, en la 

medida de su desarrollo se ira distanciando de sus 

padres para definir la manera en que actuarán en 

otros contextos (Pérez Arellano y Castañeda 

Ramírez, 2015). El estilo parental permisivo abre las 

compuertas a varios males en la vida del niño y del 

adolescente dificultándose interiorizar valores en su 

vida. Por las conductas que revelan en su círculo 

social se puede determinar el modelo bajo el cual 

están adoptando estos comportamientos 

relacionados con los antivalores, quedando 

expuestos al consumo de drogas y alcohol (Capano 

Bosch, González Tornaría, y Massonnier, 2016). 

Vale mencionar que algunos autores como Fuentes, 

Alarcón, Garcia y Gracia (2015), refieren en sus 

investigaciones que el estilo parental permisivo 

funciona como un elemento preventivo en el 

consumo de sustancias psicoactivas, a diferencia del 

estilo autoritario y negligente. Los valores que 

proyectan los padres modelando con sus vidas 

determinará en gran medida la disponibilidad del 

niño para interiorizarlos, deberían considerar los 

valores de los padres como propios y los de la 

sociedad (Gutiérrez, Santos, Sancho y Galiana, 

2013). Durante el proceso de crecimiento del niño 

se configuran en su intelecto figuras representativas 

paternas o familiares que desempeñarán un papel 

relevante en la adquisición de pautas y valores 

(Álvarez Gallego, 2010). Educar en valores 

involucraría establecer escenarios donde los valores 

sean exaltados permitiendo el progreso de 

conocimientos, habilidades y actitudes propias para 

la convivencia pacífica (Ochoa Cervantes y Peiró 

Gregori, 2012). En el campo de la psicología el 

valor es considerado como un agente dinámico 

porque señala atributos de identidad, como 

actitudes, disposiciones, convicciones y creencias 

(Rossini y Peiró Gregóri, 2015).  

En la actualidad la educación en valores se 

convierte en una necesidad, debido a que incorporan 

una relación trascendente entre distintos procesos 

culturales y las insuficiencias e intereses de la 

sociedad en su conjunto (Hernández Morales y 

Hernández Pina, 2014). Por medio de la 

espiritualidad el corazón humano es sensibilizado y 

de esta manera puede tratar a sus pares en su 

verdadera dimensión desarrollando relaciones 

funcionales, haciendo uso de los valores que le dan 

sentido a la vida. El valor que tiene la espiritualidad 

en el ser humano no se puede despreciar, porque 

produce cambios y transformaciones ocasionando 

un impacto en la sociedad en general, y de manera 

particular a nivel familiar (Rodríguez Lanuza, 

2015). A través de la espiritualidad, la persona 

puede experimentar el desarrollo de la fe y 

conectarse con lo trascendente de la vida, dándole 

sentido al ser. La espiritualidad le da consistencia a 

la vida, porque reside en una red de relaciones con 

lo divino o lo humano, brindándole firmeza a la vida 

(Puentes Silva, Urrego Barbosa y Sánchez Pedraza, 

2015). La espiritualidad le da valor a las creencias y 

valores que enseña una institución con la finalidad 

de ser interiorizados por el niño. La espiritualidad es 

la manera en que las personas entienden su vida a la 

luz de una relación con lo divino, es una búsqueda 

individual significativa, que habilita al individuo a 

experimentar un significado relevante de la vida 

(Urrego Barbosa, Sierra Matamoros y Sánchez 

Pedraza, 2015).  

Metodología 

La metodología fue de tipo cuantitativo, de 

alcance correlacional, no experimental de tipo 

transversal. Las variables se midieron de la manera 

más precisa posible, utilizando sus valoraciones 

para explicar la asociación entre los factores 

implícitos en los estilos parentales, internalización 

de valores y espiritualidad, aplicando los 

instrumentos una sola vez, en forma de censo 

completo por cada institución y solo a estudiantes 

de hijos adventistas que estudiaban en colegios de la 

unión Colombiana del norte. Se seleccionaron 12 

colegios de bachillerato de 19 que existen en la 

unión colombiana del norte que pertenecen a la 

Iglesia adventista del séptimo día. El instrumento se 

aplicó a un total de 606 estudiantes, entre febrero y 
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junio del año 2017. Para obtener las puntuaciones de 

los factores implícitos en el constructo estilo 

parental paterno y estilo parental materno se utilizó 

la Escala de Prácticas Parentales de Andrade Palos 

y Betancourt Ocampo para el constructo 

internalización de valores se manejó la prueba 

clasificación de fortalezas y virtudes de fortalezas 

en acción (VIA) de (Peterson y Seligman, 2003) y 

para el constructo espiritualidad se utilizó el 

instrumento Christian Spiritual Participation Profile 

(CSPP).    

Resultados 

En el análisis estadístico y con la finalidad de 

comprender el ajuste sobre la hipótesis estudiada, se 

verificó la asociación considerada por medio de la 

técnica de análisis de correlación canónica. En sus 

resultados se muestra suficiente evidencia para 

rechazar la hipótesis nula (Lambda de Wilks = 

.74358, p = .000), de tal forma que se identifica una 

correlación canónica de .41, siendo la varianza 

explicada del 16.4% entre los dos valores teóricos y 

en primera instancia se asegura existe una relación 

significativa entre los constructos estudiados, estilos 

parentales, internalización de valores y 

espiritualidad. 

Estilos parentales 

En el constructo estilo parental materno, según el 

género se pudo observar que los hijos perciben 

mayormente las prácticas parentales asociadas al 

control conductual materno y la comunicación, 

dándoles autonomía. Por otro lado, las prácticas 

negativas son las menos comunes; imposición y 

control psicológico en la relación parental, ver tabla 1. 

En el constructo estilo parental paterno se pudo 

observar que los hijos perciben mayormente las 

prácticas parentales paternas asociadas con la 

autonomía y el control conductual. Las prácticas 

negativas, imposición paterna y control psicológico 

paterno, tienden a ocurrir con menor frecuencia en 

la relación parental, ver tabla 2. 

Tabla 1 

Descriptivos de las dimensiones del estilo parental 

materno 
Nombre Descripción M DE 

EPMCOC Control conductual 

materno 
3.22 .592 

EPMCOM Comunicación 

materna 
3.07 .718 

EPMAUT Autonomía materna 2.80 .605 

EPMIMP Imposición materna 2.23 .598 

EPMCOP Control psicológico 

materno 
1.57 .502 

 

Tabla 2 

Descriptivos de las dimensiones del estilo parental 

paterno 
Nombre Descripción M DE 

APPAUT Autonomía paterna 2,89 .764 

EPPCCC Comunicación y control 

conductual paterno 
2,51 .872 

EPPCOP Imposición paterna 1.92 .637 

EPPIMP Control psicológico paterno 1.44 .546 

 

Con relación al constructo internalización de 

valores la mayoría de los encuestados se ubicaron 

en un puntaje alto de internalización de valores.  

Tabla 3 

Descriptivos para los factores de internalización 

de valores 
Nombre Descripción                                                M DE 

IVJUSAMO  Amor y Justicia 3.21 .786 

IVTEM Templanza 2.92 .794 

EVVAL Valor 2.42 .871 

IVTRA Trascendencia 2.40 .815 

IVSCO Sabiduría y 

conocimiento 

2.39 .783 

 

Con respecto al constructo espiritualidad al 

compararse las medias de las diferentes 

dimensiones de la variable, se pudo observar que la 

oración, el arrepentimiento, la adoración, el 

examen de conciencia y la participación religiosa, 

son frecuentes en los estudiantes en el desarrollo de 

su vida espiritual auto fomentando en ellos el 

desarrollo de estas prácticas espirituales en sus 

vidas. Sin embargo las prácticas de lectura y 

estudio de la Biblia, la meditación, la mayordomía, 

el compañerismo, el servicio y el evangelismo se 

ubican en el nivel de ocasionalmente, es decir que 

no son prácticas recurrentes en la vida espiritual de 

los jóvenes que participaron de la investigación.  

Tabla 4 
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Descriptivos de los factores de la espiritualidad 
Nombre Descripción M DE 

ORA/ADO/ 

ARR 

Oración/arrepentimiento

/adoración 

4.90 .954 

EXC Examen de conciencia 4.79 1.022 

PAR Participación religiosa 4.58 1.131 

LEB/MED Lectura y estudio de la 

Biblia/meditación 

4.27 1.084 

MAY Mayordomía 4.14 1.112 

COM/SER/E

VA 

Compañerismo/servicio/

evangelism 

3.95 1.14 

 

Las dimensiones de la variable estilo parental 

materno se observaron de modo individual y se 

pudo apreciar la comunicación materna la 

comunicación es fluida con relación a cómo les va 

en la escuela, así como darles confianza. Lo menos 

común en este factor es que hablen de sus 

problemas, pero de parte de la madre predomina la 

confianza y en el caso de los hijos los vínculos no 

son tan fuertes para externalizar sus problemas. 

Con relación al factor de imposición materna, esta 

conducta es recurrente en la madre en contra 

posición de querer obligarle a pensar y ser como 

ella dejándole autonomía al hijo para formar su 

identidad. En el factor control psicológico, se 

observó que predominan la coerción, el control 

pasivo, la agresividad, la hostilidad dándose de 

manera reiterativa a través de ciertas estrategias 

como críticas excesivas, inducción de culpa, 

invalidación de sentimientos y sobreprotección. 

Se evidencia en el factor autonomía materna el 

respeto que la madre manifiesta en las decisiones 

que toman sus hijos, de igual manera el apoyo que 

les brinda es bastante consistente al momento en 

que ellos toman decisiones. En el factor control 

conductual materno se aprecia un claro 

conocimiento que tiene la madre y el hijo sobre sus 

actividades, pero no es frecuente que el estudiante 

informe a sus padres de sus acciones fuera de casa. 

Se revela en el estudio que en el factor 

comunicación y control conductual paterno, se 

manifiesta la comunicación existente entre el padre 

y el adolescente y el conocimiento que tienen los 

padres de las actividades de sus hijos 

evidenciándose que la confianza que brindan los 

padres a sus hijos para dialogar es bastante regular. 

De allí que los padres no estén al tanto de lo que 

acontece en la relación de sus hijos con sus pares. 

También se demuestra en el factor autonomía 

paterna el respeto que muestran los padres en las 

decisiones que toman los hijos cuando de gustos se 

trata, a diferencia de otro tipo de decisiones donde 

no existe tanta espontaneidad en el apoyo de los 

padres a las decisiones de los hijos. En el factor 

control psicológico resultaron predominantes la 

Inducción de culpa, devaluación y críticas 

excesivas al adolescente por parte de los padres 

hacia sus hijos, desembocando estas conductas en 

una relación disfuncional en el hogar alterando la 

dinámica familiar. Otro factor fue el de imposición 

paterna donde se observó el grado en que el padre 

impone sus creencias y conductas, así como sus 

puntos de acción y su cosmovisión para que los 

hijos sean como él. 

Internalización de valores 

En el caso de la variable internalización de 

valores se pudo observar lo siguiente: 

En las dimensiones de amor y justicia se puede 

evidenciar que la internalización de estos valores 

entre los estudiantes encuestado es muy baja 

resultándoles bastante complejo interactuar con su 

grupo o círculo social o estar dispuestos a sacrificar 

sus propios intereses en aras de un mejor bienestar, 

resaltándose la falta de interés hacia los demás. 

Bien interiorizado el valor de la justicia conllevaría 

a una vida saludable en la comunidad. Por otro lado 

tener importantes y valiosas relaciones con otras 

personas, especialmente con aquellas en las que el 

afecto y el cuidado son mutuos podría resultar en 

amor.  

En el factor de la templanza, se pudo apreciar en 

la investigación la falta de seguridad al momento de 

emprender alguna iniciativa de parte de los 

estudiantes, la templanza también está relacionada 

con la discreción o mesura de carácter, por ser una 

virtud moral que radica en la regulación de los 

apetitos y de la seducción que ejercen los placeres 

a partir de la razón. En la investigación no resaltan 

estos aspectos en la vida de los estudiantes. 

Otro factor fue el valor, se pudo apreciar en 

términos generales que en los estudiantes existe una 

fuerte disposición de avanzar hacia el logro de sus 

metas sin dejarse intimidar ante la amenaza, el 

cambio, la dificultad o el dolor, siendo capaces de 

defender su postura ante un caso donde creen que 
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es correcto su punto de vista, aunque exista gran 

impedimento de parte de los demás seguirían 

actuando según sus propias convicciones aunque 

eso suponga ser reprochado, se observó una 

correcta internalización de este valor. 

El factor de la trascendencia se destaca como 

uno de los valores más interiorizados en la vida de 

los estudiantes haciendo de ella una fortaleza que 

los pueda conectar con el autor del universo dando 

mayor significado a la vida al afrontar escenarios 

del presente como realidades del pasado. El factor 

de la sabiduría y conocimiento resaltan en la 

investigación por ser los más interiorizados al 

destacar la importancia en la búsqueda de nuevos 

logros mediante el conocimiento y la sabiduría.   

Espiritualidad 

En los factores oración, arrepentimiento y 

adoración se encontró que la práctica espiritual de 

la oración es bastante consistente en la vida de los 

estudiantes generando en ellos una clara percepción 

de Dios en sus vidas al relacionarse con él, pero no 

se encontró que tengan seguridad del perdón al 

momento de confesar sus faltas mediante el 

arrepentimiento al ejercitar la práctica espiritual de 

la oración.  

En el factor examen de conciencia se pudo 

evidenciar que esta práctica espiritual es bastante 

consistente, en la vida de los estudiantes al tener 

plena certidumbre al saber que Dios finalmente 

hará justicia trayendo orden y restauración en la 

tierra. Por otro lado, sus vidas son impactadas de 

manera directa por los acontecimientos de dolor 

que se generarán en su entorno social.  

En el factor participación religiosa en su gran 

mayoría de los estudiantes encuestados participan 

de manera activa en estas prácticas espirituales 

como la santa cena, vigilias, retiros espirituales, 

evidenciándose en esto un gran interés por los 

asuntos espirituales de la comunidad eclesiástica a 

la cual pertenecen. 

En el factor lectura y estudio de la Biblia y 

meditación existe falta de interés en los jóvenes por 

profundizar en los principios que están presentes en 

la Biblia, de ser profundizados y atendidos en su 

estudio de manera correcta resultarían de gran 

ayuda para su crecimiento espiritual y al mismo 

tiempo ampliarían su cosmovisión de la vida 

cristiana beneficiando a su comunidad con el 

conocimiento adquirido. Por otro lado, la música de 

la iglesia no es una prioridad debido a que su 

práctica es de manera ocasional, en este factor 

puede apreciarse falta de interés total por estos 

aspectos que son relevantes en la vida de un 

adolescente. 

En el factor de mayordomía se ve un claro 

interés con respecto al cuidado de la naturaleza y la 

preservación del medio ambiente en la vida de los 

estudiantes que participaron en la investigación. 

Con relación al apoyo financiero de la iglesia que 

los jóvenes deberían brindar en su obra no es una 

práctica bien definida en la vida de los estudiantes, 

demostrando con ello que esta práctica espiritual no 

está siendo enseñada o practicada en sus hogares 

por parte de sus padres indicándose con esto falta 

de fidelidad a Dios en esta práctica espiritual. En el 

factor compañerismo, servicio y evangelismo se 

pudo apreciar falta de interés al orar por las 

personas que predican la palabra y por las 

organizaciones que incentivan a otros por la senda 

de lo que es correcto, con respecto al servicio 

también es una práctica no recurrente en la vida de 

los estudiantes que fueron parte del estudio al igual 

que por el evangelismo de manera práctica, 

seguramente porque estas prácticas espirituales no 

se están promoviendo desde el seno del hogar. 

Discusión 

Los descubrimientos encontrados por medio de 

la investigación revelan que la internalización de 

valores no se relaciona de manera importante con el 

estilo parental materno y paterno al igual que la 

espiritualidad de los estudiantes que formaron parte 

de esta investigación.  

 

 

Estilo parental materno 

La investigación indica que el estilo parental 

materno no presenta una relación importante con los 

factores de su internalización de valores, sin 

embargo los hijos perciben que la madre tiene 

conocimiento de sus actividades lo cual puede 

generar un clima familiar más adecuado para 

propiciar una buena comunicación en la relación 

madre e hijos. Haciendo valido el hecho de que una 
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buena comunicación y altos niveles de apoyo de los 

padres hacia los adolescentes, desarrollarán mayor 

apego con sus compañeros siendo más empáticos y 

tendrán mecanismos de afrontamiento más 

funcionales y adaptativos (Samper García, Mestré 

Escrivá, Malonda y Mesurado, 2015).  

De acuerdo con lo observado en la investigación, 

la madre no impone de manera frecuente sus 

propias convicciones a los hijos, ocurriendo la 

inducción de culpa, devaluación y críticas 

desbordantes las cuales acontecen de manera 

ocasional. 

Los estilos educativos parentales son un conjunto 

de actitudes hacia los hijos que les son transmitidas 

en su totalidad creando un clima emocional en el 

cual se expresarán las conductas de los padres 

(Capano y Ubach, 2013). 

Estilo parental paterno 

La investigación indica que el estilo parental 

paterno no se relaciona de manera significativa con 

los factores de su internalización de valores, se 

compararon las medias de las diferentes 

dimensiones y se pudo observar que los hijos 

perciben mayormente las prácticas parentales 

paternas relacionadas con la autonomía 

encontrándose que el padre respeta las decisiones 

que toman los hijos, propiciando un buen clima 

familiar, ayudándoles a desarrollarse de manera 

funcional. 

Los padres que ejercitan el estilo democrático 

que incluye afecto, control y exigencia de madurez, 

tendrán hijos con un mejor ajuste emocional y 

comportamental. Son padres que estimularan la 

expresión de las necesidades de sus hijos (Capano y 

Ubach, 2013). 

En el caso de las prácticas negativas, como 

imposición paterna y control psicológico paterno, 

no se percibió mayor severidad de los padres al 

momento de imponer sus propias convicciones, 

propiciando espacios para un buen clima familiar en 

la relación parental. 

Los estilos parentales son destrezas de los padres 

hacia los hijos las cuales son trasmitidas, generando 

un clima emocional donde se reflejarán las 

conductas de los progenitores, determinando los 

comportamientos y vínculos que los hijos 

establecerán en el futuro (Jiménez Figueroa, Concha 

Aburto y Zúñiga Acevedo, 2012). Con respecto al 

control psicológico no se encontró una interferencia 

total de parte del padre hacia sus hijos con relación 

al desarrollo e individualidad de cada uno de ellos, 

permitiéndole al niño ir tomando sus propias 

decisiones bajo la supervisión parental.  

El uso de la afectividad y una buena 

comunicación al igual que un adecuado control y 

exigencia en el manejo de la relación, es lo que da 

origen a los cuatro estilos parentales más 

identificados democrático, autoritario, permisivo y 

negligente (Jiménez Figueroa, Concha Aburto y 

Zúñiga Acevedo, 2012).  

Estilo parental materno y paterno 

Se pudo observar que la madre utiliza la 

comunicación para generar un clima familiar 

favorable, proactivo y funcional, en tanto que el 

padre utiliza la confianza y respeto en la toma de 

decisiones de sus hijos con la misma finalidad, 

cuando se trata de profundizar en la comunicación 

con respecto a temas más trascendentes o personales 

no se encontró una apertura apropiada de los padres.  

De este modo en el estilo democrático se hace 

referencia a los padres que esperan conductas 

maduras y responsables de los hijos, basándose en 

reglas firmes, usando órdenes y sanciones cuando 

sea necesario (Pérez Arellano y Castañeda Ramírez, 

2015). Con respecto a la imposición se encontró que 

sucede en mayor grado en ambos progenitores. La 

madre no impone que su hija (o) sea como ella en 

tanto que el padre si lo impone. En este estilo se 

manifestó una propensión a utilizar medidas de 

castigo o de fuerza dedicándose esfuerzos a 

controlar la conducta de los hijos con pautas 

estrictas preestablecidos. Este estilo tendrá 

repercusiones muy negativas sobre la socialización 

de los hijos e hijas, como la falta de autonomía 

personal, la creatividad, una menor competencia 

social o la baja autoestima (González, Bakker y 

Rubiales, 2014). 

Además, se encontró que la madre usa la 

culpabilidad, la devaluación y la crítica como un 

método represivo cuando el hijo se equivoca al 

momento de ejercer control. También el padre 

utiliza la culpa, la devaluación y las críticas 

excesivas al momento de ejercer control sobre los 

hijos. Debido a que los padres autoritarios no 
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promueven la individualidad e independencia de los 

hijos en el afán de estar buscando el control 

restrictivo con castigos, amenazas y prohibiciones, 

a la vez que educan desde criterios rígidos y 

absolutistas (Antón San Martín, Segui Duran, Anton 

Torre y Barrera Palacios, 2016). 

Internalización de valores 

En lo que respecta a la variable internalización de 

valores se pudo encontrar que los valores que tienen 

más interiorizados los estudiantes son el de 

sabiduría y conocimiento, los cuales utilizan al 

momento de ser confrontados ante alguna situación 

resultan optando por lo que es correcto. Krzemien 

(2012) señala que la sabiduría es una función de la 

mente educada, y que los escritores bíblicos 

aseveran que proviene del Dios. Se encontró que la 

trascendencia es otro de los valores que están 

bastante internalizados en la vida de los estudiantes 

al afrontar situaciones de su vida con Dios, al verlo 

como un ser que trasciende por encima de sus 

problemas.  De modo que la búsqueda de la 

trascendencia, sería una necesidad natural del ser 

humano, consiente que podría dejar un legado o 

unas huellas, permitiendo el perfeccionamiento 

consciente y libre en su totalidad (Schmidt, 2012). 

Vale destacar que el factor del valor, también 

resultó con una buena interiorización entre los 

estudiantes que siempre están dispuestos avanzar en 

el logro de sus metas, destacando con esto que en 

casa este valor está siendo fomentado e 

interiorizado. 

Se encontró que a diferencia del valor en la 

templanza de destaca la falta de iniciativa para 

emprender cambios relevantes y trascendentes en 

sus vidas. Se visualizó durante la investigación que 

el amor y la justicia no son trascendentes en la vida 

de los estudiantes y no están siendo interiorizados lo 

cual les permitiría vivir en un clima familiar más 

apropiado para su bienestar. 

Espiritualidad 

Con respecto a la espiritualidad se encontró que 

hay prácticas espirituales como la oración, el 

arrepentimiento, la adoración, el examen de 

conciencia y la participación religiosa que hacen 

parte de la dinámica espiritual de los estudiantes 

ayudándoles a tener una percepción más clara de 

Dios.  

Un adolescente espiritual se distinguiría por su 

compromiso con la doctrina y reglas de su religión, 

porque siente a Dios, concibe que Dios lo escucha, 

le hace caso y tendrá una mejor conexión con Él 

(Morales Alejandro, 2012).  

Por otro lado, se observó que otras prácticas 

espirituales que son de gran relevancia en la vida de 

un adolescente no están presentes como son: la 

lectura y el estudio de la Biblia, la meditación, la 

mayordomía, el compañerismo, el servicio y el 

evangelismo; no están bien definidas en la vida 

espiritual de los estudiantes, evidenciándose que en 

los hogares estas prácticas no son consistentes con 

las doctrinas que profesan. 

Como si fuera poco en la actualidad, se 

reconocería una carencia de espiritualidad en las 

personas, sobre todo en los más jóvenes, debido a la 

gran importancia que les han atribuido a los objetos 

materiales (Pérez Herrera, 2015).  

Se ha encontrado que asistir a servicios religiosos 

y a grupos de estudio de la Biblia sería más 

beneficioso para los adolescentes que para los 

adultos, debido a que les proporciona un sentido de 

orden y pertenencia durante esta etapa (Morales 

Alejandro, 2012). 

Al hacerse una conjugación de los factores o 

prácticas espirituales que están o no presentes en la 

vida de los estudiantes se encontró, que la oración 

está presente de manera frecuente pero no está 

acompañada del estudio de la Biblia y la meditación 

la cual los habilitaría para ser buenos mayordomos, 

buenos compañeros y ofrecerían de manera 

espontánea un mejor servicio al prójimo mediante 

un evangelismo proactivo.  

Se pudo observar en la investigación una 

inconsistencia ya que los estudiantes participan de 

manera frecuente en los ritos o cultos de la iglesia, 

pero no trasladan ese dinamismo al terreno práctico 

mediante el evangelismo que es poco frecuente en 

sus vidas. 

La eficacia que tiene la espiritualidad en la vida 

del ser humano es indudable, porque le da sentido, 

y a la vez lo motiva para a avanzar, posibilitándolo 

a trascender para poder estar en conformidad 

consigo mismo y con Dios (Salgado, 2015).  

La conexión entre el hombre y Dios se dará por 

medio de la oración guiada por el espíritu, 

produciendo estados afectivos tales como el amor y 
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el perdón; que tendrán un efecto significativo en las 

personas (Arias Gallegos, Masías Salinas, Muñoz 

Shimizu y Arpasi Catacora, 2013). 

Conclusiones 

 Las conductas parentales se manifiesta mediante 

dos grandes dimensiones: la aceptación y el rechazo, 

si los padres usan estrategias prácticas y funcionales 

desembocarán en un buen clima familiar. Las 

actitudes que los padres asumen frente al niño 

generarán un clima emocional donde podrán 

externalizar sus problemas así los estilos educativos 

parentales influirán en el desarrollo evolutivo y la 

adaptación en diferentes culturas y a largo plazo en 

la vida de los hijos. 

La familia ejerce la mayor influencia en el 

desarrollo, formación e internalización de los 

valores en la vida de sus miembros. Estos valores 

recibidos repercutirán en la vida del individuo a lo 

largo del ciclo vital, la clave para internalizar un 

valor estará determinada por la afinidad de los 

principios primarios de conducta que se pueden 

autogenerar sobre la base de un valor. En el núcleo 

familiar, es donde se establecen las bases para un 

buen funcionamiento social, cada individuo tiene la 

capacidad de internalizar los valores en su vida y 

reproducirlos. Una correcta espiritualidad incluye 

una relación con Dios y proporciona significado, 

propósito y una cosmovisión clara de la vida.  

A través de la espiritualidad, el ser humano 

orienta y da sentido a su comportamiento. Los 

padres desempeñan un rol significativo en la 

adquisición y mantenimiento de las creencias y 

prácticas espirituales de sus hijos. A través de la 

espiritualidad, el ser humano orienta y da sentido a 

su comportamiento y adquiere un concepto claro de 

la vida y de todo lo que existe a su alrededor. La 

espiritualidad cristiana está fundamentada mediante 

la fe en Dios, a quien el creyente reconoce como su 

totalidad. Las prácticas espirituales como la oración, 

el estudio de la Biblia y la meditación, son un 

recurso poderoso al momento de enfrentar 

situaciones adversas y ayudan a las personas a tener 

relaciones sociales más funcionales. 
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