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 Resumen: Diversas investigaciones concluyen que 
la educación en valores es una parte inseparable de 
la enseñanza efi caz y que se vincula con mejoras en 
el aprendizaje y el bienestar emocional y social del 
alumnado. Este trabajo pretende encontrar eviden-
cias de la relación entre la educación en valores y la 
efi cacia escolar en escuelas de primaria del País Vasco. 
Se plantea conocer los hábitos y valores del alumna-
do de centros efi caces, escuelas que obtienen una 
puntuación media superior a la esperable una vez 
controlados, mediante modelos jerárquicos lineales, 
los efectos de las variables contextuales, e identifi car 
buenas prácticas en el área. Se aplicó un cuestionario 
a 391 estudiantes (51.9% chicos y 48.1% chicas) y se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a los Equipos 
Directivos de tres de estos centros. Los resultados con-
fi rman que el alumnado tiene una valoración positiva 
de su nivel de adquisición de hábitos y valores, pero se 
encontraron diferencias signifi cativas en función del 
sexo. Además, el aprendizaje cooperativo es la estra-
tegia más utilizada para educar en valores en las au-
las. Se concluye el trabajo con las implicaciones para 
la práctica educativa derivadas tanto de las diferentes 
percepciones sobre los hábitos y valores, como de una 
actuación estereotípica de los géneros.
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Abstract: Multiple research works conclude that val-
ues education is essential for any effective teaching, 
helps to improve students´ learning and their socio-
emotional well-being. The objective of this work is to 
fi nd evidence of the relationship between values edu-
cation and school effectiveness in elementary schools 
in the Basque Country. In addition, it will identify the 
habits and values of elementary school students en-
rolled in those effective schools with a higher mean 
score than could be expected once the effects of 
contextual variables have been monitored by linear 
hierarchical models, and will pinpoint good practices 
in the area. A questionnaire was distributed among 
391 students (51.9% boys and 48.1% girls) and semi-

structured interviews were carried out with manage-
ment teams from three of the schools. The results 
confi rm that students assess their learning of habits 
and values positively, but signifi cant differences were 
found depending on the gender of the participants. 
Cooperative learning is the strategy most commonly 
used to teach values in the classrooms. This study of-
fers pedagogical consequences stemming from the 
different perceptions of habits and values, as well as 
from a stereotypical performance of the genders.

Keywords: Habits, Values, School Effectiveness, El-
ementary Schools. 

INTRODUCCIÓN

D esde hace más de tres décadas ha surgido un fuerte movimiento pedagó-
gico que pretende subrayar la necesidad y la urgencia de la educación en 
valores en los sistemas educativos y en la práctica escolar (Barba, 2005; 

Morales y Trianes, 2012; Palomino, 2014; Pascual, 1988; Pérez, 2016). 
El principal objetivo del sistema educativo español desde la Ley Moyano 

(1857) es el desarrollo integral del alumnado. En este sentido, el currículo incluye 
no sólo conocimientos cognitivos, sino también habilidades y valores (Jiménez y 
Sanz, 2015). Actualmente se demanda que la escuela recupere su función social al 
respecto, asumiendo su responsabilidad en el fomento de hábitos y valores en el 
alumnado, construcciones que pueden considerarse en sí mismas objetivos de la 
educación (Arthur, Kristjánsson, Harrison, Sanderse y Wright, 2017; Berkowitz y 
Bier, 2007; Botia, 2007; Fuentes, 2018; Jordán, 2003; Lind, 2007; Lovat y Toomey, 
2009; Marina, 2010; Martínez, Esteban y Buxarrais, 2011, OCDE, 2017; Sánchez, 
2015; Swartz, Costa, Beyer, Reagan y Kallick, 2007; Villadre, 2013). 

Vargas y Orozco (2004) apuestan por el potencial de la educación para con-
seguir cambios en la población trabajando, entre otras cosas, los hábitos de vida, 
los valores, los derechos y las obligaciones. Algunas propuestas teóricas consideran 
que el comportamiento del alumnado se corresponde con la expresión observable 
de los valores; los hábitos, con la repetición rutinaria de dichas conductas, y los va-
lores, con los criterios de juicio que hacen decantarse por determinadas conductas 
(Parra, 2003). 

Algunos trabajos recientes, basados en una perspectiva más educativa y en 
los avances de la investigación en neurociencia, proponen un nuevo concepto de 
“hábito”, no tan centrado en la rutina, sino más relacionado con el valor que le 
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da sentido y signifi cado; esto supone que la dimensión cognitiva, emocional, los 
hábitos y los valores de la persona están mucho más interrelacionados de lo que se 
pensaba años atrás (Jiménez y Sanz, 2015).

Los valores son creencias que se integran en la estructura del conocimiento 
e implican un aprendizaje conceptual y refl exivo hasta el punto de convertirse en 
hábito (Penas, 2008). El concepto “valor” engloba diversos signifi cados desde di-
ferentes perspectivas, pero todas ellas apuntan hacia un fi n común: el desarrollo de 
algo positivo, bueno, preferible, satisfactorio y que merece la pena (López, 2012). 
Pastor (2015) lo considera como un componente que guía la conducta “en el que se 
integran aspectos cognitivos, afectivos e intelectuales” (p. 12).

Esta adaptación de los currículos a las nuevas exigencias de la sociedad plantea 
nuevos retos para las diferentes etapas del sistema educativo (Ararteko, 2009). Y es 
que la adquisición de hábitos y valores es una parte inseparable de cualquier ense-
ñanza y escolarización efi caz, ya que va al corazón de la moral, dimensión innata de 
todo aprendizaje (Carr, 2005, 2006; Halliday, 1998).

Lovat y Toomey (2008) plantean la relación entre la educación en valores 
y la enseñanza de calidad como una “doble hélice”, sugiriendo así una particular 
relación de interdependencia entre estas dos entidades separadas (Lovat y Cle-
ment, 2008). Los benefi cios de potenciar en los centros escolares una educación 
en valores sistematizada y de calidad no se limitan sólo a potenciar la construcción 
del carácter del alumnado, sino que también contribuyen a la mejora de los re-
sultados académicos (Benninga, Berkowitz, Kuehn, y Smith, 2003; Brown, 2010; 
Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, Haynes, Kessler, Schwab-Stone y Shri-
ver, 1997; Esquith, 2003; Lovat y Clement, 2008; Lovat, Clement, Dally y Toomey, 
2011; Lovat y Tomey, 2009). Lovat (2017a, 2017b) apunta que las personas de la 
comunidad escolar que ejercen como agentes educativos (equipos directivos, profe-
sorado, etc.), consideran la educación en valores como un factor más de la efi cacia 
escolar de los centros. 

En muchos casos estas personas se convierten en modelos de referencia signi-
fi cativos (Llopis y Ballester, 2001), como se recoge en diversas investigaciones que 
estudian el poder del modelado sobre el desarrollo del carácter de los niños y las 
niñas (Berkowitz y Grych, 1998; Lickona, 2008).

Esta investigación pretende averiguar si la educación en valores es parte esen-
cial de la efi cacia de centros de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y respon-
der a algunas cuestiones como las siguientes: ¿cómo es la adquisición de hábitos y 
valores del alumnado de primaria en centros de alto nivel de efi cacia de la CAV?, 
¿qué tipo de buenas prácticas o estrategias destacan en estos centros en el área de 
la educación en valores? Asimismo, en algunos trabajos se ha informado de dife-
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rencias en la adquisición de hábitos y valores del alumnado en función del sexo 
(Carlo y Randal, 2002; Heintz, Kramm y Ruch, 2019; Llinares, 2003; Morales, 
2012) y cabe preguntarse si los niños y las niñas en centros de alto nivel de efi ca-
cia presentan diferencias o, por el contrario, si mediante su actuación, consiguen 
superarlas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Objetivos

La fi nalidad general de este trabajo es analizar si la educación en valores es un fac-
tor relevante de la efi cacia de los centros de primaria de la Comunidad Autónoma 
Vasca (CAV). Los objetivos específi cos son los siguientes:

1. Conocer el nivel de adquisición de hábitos y valores del alumnado en las 
siguientes áreas: Convivencia y vida escolar, Trabajo y estudio, Bienestar 
personal y familiar y Solidaridad, generosidad y altruismo. 

2. Analizar las diferencias en la adquisición de hábitos y valores en función del 
sexo.

3. Estudiar las creencias del alumnado en torno a los valores en el centro. 
3.1. Revisar el concepto “valor” según el alumnado de primaria.
3.2. Identifi car los valores prioritarios en estos centros desde la perspectiva 

del alumnado. 
3.3. Analizar la percepción del alumnado en torno a la educación en valores 

y las fuentes de aprendizaje.
3.4. Defi nir los valores destacados por el alumnado en sus modelos ideales 

y de referencia.
4. Identifi car buenas prácticas en la educación en valores en los centros.

Metodología

La presente investigación es descriptiva, orientada a analizar detallada y exhausti-
vamente distintos fenómenos (Namakforoosh, 2000; Queceda y Castaño, 2002). 
Para cumplir con los objetivos, se propone un diseño de investigación mixto em-
pleando técnicas de recogida y análisis de datos de tipo cuantitativo y cualitativo 
(Pereira, 2011; Rodríguez y Valldeoriola, 2012). 

En primer lugar se procedió a la identifi cación y selección de los centros de 
alta efi cacia escolar (CAEF) de primaria, utilizando para ello técnicas estadísticas 
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de modelización multinivel. Se tuvieron en cuenta los datos recogidos en las Eva-
luaciones de Diagnóstico (ED) de las ediciones del 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015 
de todo el alumnado de 4º de primaria de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). 
Se consideran centros CAEF aquellos que obtienen una puntuación media supe-
rior a la esperable una vez controlados, mediante modelos jerárquicos lineales, los 
efectos de las variables contextuales1. Una metodología similar se empleó en los 
estudios elaborados por Padilla, Guzmán, Lizasoain, y García-Medina (2018) o 
por Martínez, Lizasoain, Castro y Joaristi (2017). Se seleccionaron un total de 17 
centros de alto nivel de efi cacia de primaria, a los que se solicitó su participación 
para esta investigación. Tres de ellos aceptaron participar.

Este estudio consta de dos fases; en la primera fase (cuantitativa) se aplicó un 
cuestionario al alumnado de centros CAEF de primaria y en la segunda fase (cuali-
tativa) se realizaron entrevistas semiestructuradas a los Equipos Directivos de los 
centros.

Muestra

En la fase cuantitativa la muestra está compuesta por un total de 391 sujetos, 186 
alumnas (48.1%) y 201 alumnos (51.9%) (4 sin especifi car), de edades comprendi-
das entre 8 y 13 años (M=10.22; DT=964), que cursan 4º (34.3%), 5º (37.9%) y 6º 
(27.9%) de primaria de 3 centros de alto nivel de efi cacia (CAEF) (A, B y C) de la 
CAV (tabla 1). 

Tabla 1. Descripción de la muestra participante en el estudio

CENTRO TIPOLOGÍA 
N N 

TOTAL4º 5º 6º

A Centro concertado (Cooperativa de Enseñanza) 28 24 25 77

B Centro concertado (Cooperativa de Enseñanza) 81 77 46 204

C Centro concertado (Miembro de la Asociación de colegios 
cristianos de la CAV) 25 47 38 110

134 148 109 391

Fuente: Elaboración propia
En la fase cualitativa han participado los tres Equipos Directivos, un total de 3 mu-
jeres y 2 hombres con amplia trayectoria en el cargo. 

1 Nota: Información obtenida del proyecto Estudio longitudinal y contextualizado de centros escolares de 
muy alta y muy baja efi cacia. Diseño de acciones de mejora escolar [EDU2014-53511-P], fi nanciado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, en el que se enmarca este trabajo.
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Variables e instrumentos de medida

A continuación se presentan las variables de estudio y los instrumentos de medida 
utilizados para su evaluación:

– Hábitos y valores del alumnado, evaluado a través de una versión adaptada a 
autoinforme del Sistema de Indicadores del Grado de Desarrollo de Hábitos y 
Valores del alumnado de Educación Primaria (Gobierno de Navarra, 2014). Está 
formada por 21 ítems de escala tipo Likert (graduada de 1 a 5) divididos en 4 áreas: 
a) Convivencia y vida escolar (Respeto a los chicos, Respeto a las chicas, Respeto las 
normas, Respeto las cosas, Amabilidad y empatía con chicos, Amabilidad y empatía 
con chicas), b) Trabajo y estudio (Organización, Interés, Constancia, Responsabi-
lidad), c) Bienestar personal y familiar (Autoestima, Confi anza en los chicos, Con-
fi anza en las chicas, Equilibrio emocional, Autocontrol), d) Solidaridad, generosi-
dad y altruismo (Solidaridad y generosidad con chicos, Solidaridad y generosidad 
con chicas, Cooperación y compromiso social, Proactividad y optimismo hacia los 
chicos, Proactividad y optimismo hacia las chicas, Disposición hacia la justicia).

Para determinar la fi abilidad y consistencia interna de este instrumento se 
ha aplicado el estadístico Alpha de Cronbach, con el que se ha obtenido un ín-
dice de fi abilidad del cuestionario completo de α=.832, que se considera un dato 
aceptable. 

– Creencias del alumnado sobre los valores, que incluyen cuatro dimensiones: con-
cepto de “valor”, valores de los centros, fuentes de aprendizaje y modelos de valor 
ideales y referentes. Evaluado a través de la adaptación de 19 ítems dicotómicos del 
Survey of community views on values (Zbar, Brown, Bereznicki y Hooper, 2003), 
con una correlación de Kuder-Richardson de α=.622. (¿Te parecen importantes los va-
lores que se enseñan en tu colegio?, Hablo de los valores que son importantes con mis amigas, 
Hablo de los valores que son importantes con mis amigos, ¿De quién aprendes más valores? 
puedes elegir más de una opción: madre, padre, tutor/a, profesores, profesoras, amigas, ami-
gos, religión, comunidad, medios de comunicación, …). Además, se incluyen 7 preguntas 
abiertas de elaboración propia formuladas mediante enunciados genéricos y que se 
basan en la revisión bibliográfi ca elaborada (¿Cuáles son los valores más importantes 
que se enseñan en tu colegio?, Piensa en alguien que te guste, que admires… ¿Quién es? 
¿Cuáles son sus características?…).

– Buenas prácticas en educación en valores, información recopilada a través de 
una entrevista semiestructurada a los Equipos Directivos, cumplimentada cara a 
cara, no dirigida, creada ad-hoc para este trabajo (Valles, 2002). El guion, basado 
en la revisión documental realizada y consensuado en el equipo de investigación, 
comprende diversas preguntas clasifi cadas en ocho áreas relacionadas con la edu-
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cación en valores: Proyectos de formación e innovación, Metodología, Atención 
a la diversidad, Evaluación, Organización y gestión, Liderazgo, Clima escolar y 
Relaciones familia-escuela-comunidad (¿El centro destaca por alguna metodología 
específi ca de educación en valores?, ¿Cuál? o ¿Este es un centro efi caz en la educación en 
valores?).

Procedimiento

Como se ha comentado anteriormente, del total de 17 centros de alto nivel de 
efi cacia de primaria seleccionados, se obtuvo la colaboración de 3 centros que ac-
cedieron a que el alumnado cumplimentara el cuestionario. El profesorado fue el 
responsable de recopilar los consentimientos informados necesarios y de llevar a 
cabo la aplicación de la prueba durante una sesión de tutoría. Para todo ello, se 
han seguido los criterios establecidos por el Comité de Ética de la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU) para las Investigaciones relacionadas con Seres Humanos 
(CEISH).

Después de aplicar los cuestionarios, se llevó a cabo el análisis de los datos 
cuantitativos mediante el software SPSS 24.0 (calculando los estadísticos descripti-
vos (media, desviación típica y frecuencias); la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
comprobar la distribución de los datos; la prueba de t de Student para comparar me-
dias en 2 grupos y las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney de comparación 
de medias de 2 grupos y la de Kruskal Wallis para 3 o más grupos). Además, se ha 
calculado el tamaño del efecto mediante la d de Cohen y la r de Rosenthal.

Se procedió a llevar a cabo la devolución de los resultados de la primera fase a 
los Equipos Directivos de los centros y accedieron a la realización de una entrevista 
semiestructurada en torno a las prácticas relacionadas con la educación en valores 
en sus centros. Las entrevistas tuvieron una duración media de 1 hora y se solicita-
ron los permisos necesarios para grabarlas y transcribirlas. 

En el caso de la información cualitativa, se ha empleado la versión 10 del pro-
grama NVIVO. Este análisis se realizó a través de la distribución de la información 
obtenida en categorías o nodos emergentes y se analizó mediante consultas de ma-
triz de codifi cación y consultas de comparación.
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RESULTADOS

Hábitos y valores del alumnado en las diversas áreas consideradas

El alumnado de educación primaria, en general, presenta un nivel alto de adqui-
sición en todas las áreas de hábitos y valores analizadas. Aunque no se han en-
contrado diferencias signifi cativas, percibe el mayor nivel de hábitos y valores en 
el área de la Convivencia y la vida escolar (M=4.36; DT=.766), seguido por la 
Solidaridad, generosidad y altruismo (M=4.27; D.T.=.851), el Trabajo y estudio 
(M=4.25; D.T.=.817) y, por último, en la que menor puntuación media obtiene es 
en el Bienestar personal y familiar (M=4.09; DT=.954). 

Hábitos y valores del alumnado en función del sexo

Se constata que, a estas edades, las chicas perciben mayor grado de hábitos y valo-
res que los chicos, encontrándose diferencias estadísticamente signifi cativas en va-
rias de las áreas. Además, resulta llamativo el hecho de que, sin tener en cuenta los 
ítems que incluyen una referencia explícita al género, el valor más autopercibido 
por las chicas es el Respeto las cosas, mientras que para los chicos lo es la Autoes-
tima (Tabla 2). Debemos destacar el hecho de que los diferentes grados de libertad 
que se presentan varían porque se han perdido algunos datos.

Tabla 2. Percepción del grado de adquisición de hábitos y valores del alumnado 
según el sexo

CHICAS
M (DT)

CHICOS
M (DT) GL T U P D R

Convivencia y 
vida escolar 4.48 (.705) 4.25 (.803) 2316 561938 .000 .150

Respeto a los chicos 4.30 (.767) 4.57 (.589) 385 15064.5 .000 -.194

Respeto a las chicas 4.76 (.520) 4.24 (.803) 386 11785 .000 .359

Respeto 
las normas 4.43 (.622) 3.97 (.731) 386 12327.5 .000 .321

Respeto 
las cosas 4.73 (.534) 4.40 (.801) 385 14595.5 .000 .235

Amabilidad y 
empatía con chicos 3.95 (.821) 4.47 (.700) 384 11745.5 .000 -.322

[CONTINÚA PÁGINA SIGUIENTE]
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CHICAS
M (DT)

CHICOS
M (DT) GL T U P D R

Amabilidad y 
empatía con chicas 4.71 (.520) 3.82 (.888) 385 7878.5 .000 .522

Trabajo y estudio 4.39 (.717) 4.12 (.877) 1540 247738.5 .000 .166

Organización 4.39 (.779) 4.15 (.843) 384 2.912 .004 .296

Interés 4.20 (.743) 3.99 (.964) 385 2.381 .018 .244

Constancia 4.56 (.650) 4.30 (.788) 383 15059.5 .001 .177

Responsabilidad 4.41 (.646) 4.04 (.877) 385 14325.5 000 .233

Bienestar personal 
y familiar 4.17 (.871) 4.00 (1.019) 1925 428601.5 .003 .0893

Autoestima 4.43 (.742) 4.42 (.892) 385 .049 .961 .000

Confi anza en los 
chicos 3.81 (1.032) 4.34 (.773) 385 12411 000 -.279

Confi anza en las 
chicas 4.49 (.609) 3.89 (1.003) 384 12162 000 .340

Equilibrio 
emocional 3.81 (.915) 3.55 (1.158) 384 2.596 .010 .249

Autocontrol 4.29 (.744) 3.82 (.963) 383 13418 .000 .263

Solidaridad, 
generosidad y 
altruismo

4.36 (.793) 4.19 (.894) 2315 602751.5 .000 .100

Solidaridad y 
generosidad con 
chicos

4.16 (.800) 4.44 (.761) 383 14596 .000 -.176

Solidaridad y 
generosidad con 
chicas

4.62 (.558) 4.07 (.925) 386 12232 .000 .339

Cooperación y 
compromiso social 4.40 (.768) 4.08 (.902) 384 14763 .000 .187

[CONTINÚA PÁGINA SIGUIENTE]
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CHICAS
M (DT)

CHICOS
M (DT) GL T U P D R

Proactividad y 
optimismo hacia los 
chicos

4.19 (.896) 4.49 (.716) 385 15117.5 .000 -.182

Proactividad y 
optimismo hacia las 
chicas

4.65 (.635) 4.07 (1.003) 386 12538 .000 .326

Disposición hacia la 
justicia 4.12 (.874) 3.98 (.900) 386 1.530 .127 .158

Fuente: Elaboración propia.

Creencias del alumnado sobre los valores

A continuación se presentan los resultados de la información recogida en las dife-
rentes dimensiones analizadas.

Concepto de “valor” según el alumnado de primaria

Para la mayoría del alumnado participante, un total de 329 estudiantes, el con-
cepto “valor” responde a una serie de características de las personas, entre las que 
destacan: el Respeto (“… hay que respetar” (5AOA)), la Compasión (“… ayudar a los 
demás” (60AAB)) y la Empatía (“ponerse en el lugar de las otras personas…” (16AOC)). 
Podemos destacar el hecho de que para las alumnas el valor Igualdad se encuentra 
entre los más citados, mientras que los alumnos sólo lo mencionan en un 5.6% de 
las referencias. 

En menor medida, 30 estudiantes del total relacionan este concepto con una 
asignatura (“en la asignatura en la que nos enseñan el respeto, la generosidad, amable… 
en esta asignatura vemos películas en la que trata sobre esto, las religiones, el trabajo en 
equipo, etc.” (178AAB), “a nuestra asignatura Valores cívicos y sociales y a saber valorar” 
(15AAA)), 28 con el valor de las cosas/personas (“cuando escucho la palabra valores me 
viene a la cabeza pues valorar algo, como dice la propia palabra” (84AAB), “valorar a la 
gente sea como sea” (11AOB)), 12 con la valentía (“que eres valiente para hacer cosas” 
(48AOC), “a mí me viene a la cabeza que hay que ser valeroso, valorar las cosas y tener 
siempre confi anza y valor” (29AOB)) y 9 con la religión (“pues que voy a hablar sobre 
Jesús” (21AOB), “las distintas religiones” (12AAA)).
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Valores destacados en los centros CAEF 

Según el alumnado, el Respeto es el valor que más se trabaja en los centros (“respetar 
al profesor, el material y a los compañeros” (54AOC)), seguido por la Empatía (“ser em-
pático, es decir, ponerte en el lugar de la otra persona” (192AAB)), la Compasión (“ayudar 
a los demás cuando se han hecho daño” (16AOB)) y la Educación y buenos modales, muy 
estrechamente relacionados con el comportamiento en el ámbito escolar (“…, estar 
formal, …” (44AOC)). Les siguen la Solidaridad, la Paz, el Amor, la Convivencia, la 
Generosidad y la Igualdad. En relación a este último, teniendo en cuenta la innega-
ble presencia que hoy en día tiene ese valor en las aulas, únicamente 42 estudiantes 
(52.4% chicas y 47.6% chicos) de los/las 391 encuestados/as consideran que es uno 
de los más relevantes en sus centros, y la mayoría de estos casos se corresponden con 
estudiantes del Centro A (52.38%), que lo consideran uno de los valores prioritarios 
trabajados en el mismo, después del Respeto y la Educación y los buenos modales. En 
el caso del Centro B se habla del Respeto, la Empatía y la Compasión, mientras que 
el alumnado del Centro C destaca el Respeto, la Compasión y el Amor. 

Educación en valores y sus fuentes de aprendizaje

Como se recoge en la Tabla 3, si bien el alumnado da mucha importancia a los 
valores que se enseñan en los centros y comparte los valores con el profesorado 
y su grupo de iguales, la mayoría no considera que sea un tema de conversación 
que habitualmente trate con sus iguales. Además, la madre es la persona con la que 
afi rman hablar más sobre los valores, mientras que son sus iguales con quienes lo 
hacen en menor medida 

Tabla 3. Creencias en torno a la educación en valores del alumnado de primaria de 
centros CAEF

SÍ NO

¿Te parecen importantes los valores que se enseñan en tu colegio? 99.5% .5%

Los valores que ves en tus compañeros/as, ¿coinciden con los que para ti son 
importantes?

77.5% 22.5%

Los valores que ves en tus profesores/as, ¿coinciden con los que para ti son 
importantes?

86.4% 13.6%

En mi colegio todos/as conocemos los valores que son importantes y estamos de 
acuerdo con ellos

68.6% 31.4%

[CONTINÚA PÁGINA SIGUIENTE]
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SÍ NO

Hablo de los valores que son importantes con mi padre 58.9% 41.1%

Hablo de los valores que son importantes con mi madre 73.5% 26.5%

Hablo de los valores que son importantes con mi tutor/a 64.9% 35.1%

Hablo de los valores que son importantes con mis amigas 39.1% 60.9%

Hablo de los valores que son importantes con mis amigos 37.8% 62.2%

Fuente: elaboración propia.

Considerando la variable sexo, más de la mitad de las chicas (52.2%) admite hablar 
de los valores que son importantes con sus amigas, mientras que sólo el 23.7% de 
las encuestadas afi rma hacerlo con sus amigos. Lo mismo ocurre en el caso de los 
chicos: la mitad de los encuestados (50.8%) admite hablar de valores con sus ami-
gos, aunque sólo el 26.6% reconoce hablarlo con sus amigas. 

Según el propio alumnado, las personas más signifi cativas a la hora de apren-
der valores son las madres (91%), seguidas por los padres (83.5%), el o la tutor/a 
(80.6%), las profesoras (74.2%) y los profesores (61.8%). Existen diferencias rela-
tivas a este aspecto según el sexo, destacando el hecho de que las niñas consideren 
más relevante a su tutor o tutora que a su padre (tabla 4). 

Tabla 4. Principales fuentes de aprendizaje de valores según el sexo del alumnado

CHICAS CHICOS

Madre 94.1% Madre 87.9%

Tutor/a 84.9% Padre 83.8%

Padre 82.7% Tutor/a 76.8%

Profesoras 77.8% Profesoras 70.2%

Profesores 58.9% Profesores 64.6%

Amigas 46.5% Amigos 39.9%

Religión 29.2% Religión 30.8%

Amigos 23.8% Amigas 27.3%

Comunidad 14.1% Medios de comunicación 19.7%

Medios de comunicación 13% Comunidad 16.7%

Fuente: Elaboración propia.
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Modelos ideales y de referencia del alumnado

Con respeto a los valores detectados en los discursos del alumnado al defi nir sus 
modelos ideales de “buena persona” o un/a “buen/a amigo/a”, se destacan los va-
lores de Respeto (“... respetar a los compañeros y compañeras aunque no te caigan bien” 
(1AAB)), Compasión (“ayudar a tus amigos, si alguien se cae ayudarle…” (13AAC)), 
Amabilidad (“… ser amable porque si no nadie quiere ser tu amigo” (86AAB)) y Paz 
(“cuando nos enfadamos intentar resolviéndolo pidiendo perdón y hablando las cosas” 
(32AAB)). Al defi nir a un/a “buen/a estudiante” la mayoría menciona valores cen-
trados en la tarea, como son la Educación y los buenos modales (“… portarse bien 
con la profesora, estar atenta y hacerle caso…” (13AAC)), la Responsabilidad (“para ser 
un buen alumno/a hay que ser responsable con tus tareas que se te mandan…” (49AAA)), 
la Constancia (“estudiar un poco cada día para sacar buenas notas” (87AAB)) o la Exce-
lencia (“en las notas y en los exámenes sacar 10” (53AOA)) (Tabla 5).

Tabla 5. Valores priorizados por el alumnado al defi nir sus modelos ideales

“BUENA PERSONA”

(ÁMBITO UNIVERSAL)

“BUEN/A ESTUDIANTE”

(ÁMBITO ESCOLAR)

“BUEN/A AMIGO/A”

(ÁMBITO SOCIAL)

Respeto Valores Actitudinales Compasión

Compasión Responsabilidad Respeto

Amabilidad Respeto Paz

Generosidad Constancia Amor

Empatía Excelencia Amabilidad/Empatía

Fuente: Elaboración propia.

No hay diferencias a la hora de describir a un/a buen/a alumno/a atendiendo a la 
variable sexo, pero sí las hay al hablar de una buena persona. En este caso las chicas 
incluyen la Empatía como uno de los valores más referenciados, mientras que los 
chicos mencionan la Paz. Lo mismo ocurre en el caso de un/a buen/a amigo/a: a 
la Compasión, el Respeto y el Amor las chicas añaden la Empatía y la Amabilidad, 
mientras que los chicos priorizan la Paz y la Generosidad.

En relación a las personas más admiradas por el alumnado de primaria son, en 
este orden, las madres, los amigos (chicos), las amigas (chicas), ambos/as progeni-
tores/as, deportistas, el padre y diferentes artistas. Todos los modelos de referencia 
defi nidos por el alumnado pueden ser agrupados en 6 grandes grupos (Tabla 6).
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Tabla 6. Modelos de referencia para el alumnado de primaria de centros CAEF

GRUPO
MODELO DE 
REFERENCIA

FRECUENCIA/
Nº INFORMANTES EJEMPLOS

Familia

Madre 71
“Es guapa, maja, amable, cariñosa y muy lista. También 
ayuda a todos los que le necesitan, se preocupa por los 
demás” (20AAB)

Progenitores 48
“Adoro a mis padres porque hacen cosas alucinantes” 
(51AAA)

Padre 38
“Mi padre es alto, tiene el pelo gris (…) es muy sincero y 
divertido” (53AAB)

Abuela 13
“Le encantan los valores, le encanta ayudar y donar. Es con 
la persona que mejor me entiendo hablando sobre valores” 
(149AAB)

Familia extensa 12 “Son majos/as, comparten, ayudan, etc.” (70AOA)

Hermana 12
“… es muy respetuosa y amable, juego con ella y si pierde no 
se pica” (13AOB)

Hermano 10

“Mi hermano, es diferente, vive en su mundo y hace las cosas 
a su manera. Tiene en la cabeza un reloj diferente al nuestro, 
va despacio y con calma. Tiene ocurrencias increíbles: se 
inventa chistes buenísimos, tiene ideas inéditas, se inventa 
juegos raros pero guay… Es una pasada de hermano y es 
súper listo. Me encanta mi hermano” (198AAB)

Prima 8
“Es pequeña, tiene los ojos marrones y pelo corto. Es una 
persona muy buena” (74AAC)

Abuelo 6
“Es divertido, (…), siempre le gusta ayudar, respeta a todos 
igual” (72AOB)

Tía 6
“Mi tía es muy empática, antes de hacer algo siempre piensa 
en la reacción de los demás. (…). Tiene mucha paciencia” 
(159AAB)

Primo 4
“Es muy gracioso y juega conmigo casi siempre, es muy majo 
con los demás” (126AOB)

Tío 2

“Es gracioso, divertido, me gusta mucho estar con él, 
me cuenta chistes, me ayuda cuando lo necesito. Sus 
características son que es responsable, sable lo que necesita, 
no se le olvidan las cosas” (138AAB)

Abuelos 2
“Guapos, amables, comprensivos, respetuosos. Van todos los 
domingos a misa” (33AOA)

[CONTINÚA PÁGINA SIGUIENTE]
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Iguales

Amigo 58
“Muy gracioso, le cae bien a mucha gente, es buena persona, 
rápido, listo, un poco despistado” (10AOB)

Amiga 57
“Es respetuosa, amable, ordenada, cariñosa, sincera, me trata 
bien, está mucho conmigo” (38AOA)

Amigos y Amigas 6
“Son buenas personas, te entienden, saben respetar, son 
generosos y no son ni machistas ni racistas” (67AAA)

Personas 
famosas 

Deportistas 40
“Es buen jugador, nunca se rinde, intenta mejorar, mete 
muchos goles, es muy ágil” (46AAA)

Artistas 16
“…creo que es muy buen cantante, muy majo y bueno” 
(72AA303016)

“Infl uencers” 8

“… ella tiene el pelo muy largo, es bastante delgada y tiene 
los ojos marrones (…). Yo cuando sea mayor no quiero ser 
infl uencer, pero me gusta mucho todo lo que hace. Algún día 
me gustaría conocerle” (173AAB)

Personas ilustres 6
“Quiero ser como Bill Gates porque me parece increíble la 
súper empresa que ha creado y también es la persona más 
rica del mundo y yo siempre lo he querido ser…” (106AOB)

Profesorado Profesora 13
“Es guapa, lista, etc. Ella es maja, pero cuando alguien se 
porta mal se enfada, pero yo sé que en el fondo es buena 
persona” (31AAB)

Profesor 10 “Resuelve bien los confl ictos y tiene buen corazón” (59AOC)

Entrenador/a 2 “Es muy positiva y nunca se rinde” (162AAB)

Fuente: Elaboración propia.

Mientras que las alumnas consideran a su madre (26.88%), sus amigas (18.28%) 
y, tanto a ambos/as progenitores/as como a su padre en tercer término (10.22%), 
como sus principales modelos, en el caso de los chicos se sitúa como referencia 
principal al grupo de amigos (21.89%), seguido por deportistas (18.91%) y ambos/
as progenitores/as (14.43%). Haciendo este mismo análisis por categorías se en-
cuentra que: 
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– Familia: ellas se decantan por la fi gura materna, mientras que los chicos se 
refi eren en mayor término a ambos/as progenitores/as (Figura 1).

– Iguales: tanto las chicas como los chicos afi rman admirar en mayor medida a 
las personas de su mismo sexo (Figura 2).

– Personajes populares: mientras la mayor parte de las chicas se decantan por 
artistas (actrices, cantantes…), la gran mayoría de los chicos afi rma sentir 
admiración por deportistas (en su mayoría chicos) (Figura 3).

– Profesorado: las alumnas sitúan a las profesoras como su modelo de referen-
cia principal, mientras que los alumnos hacen lo mismo con los profesores 
(Figura 4).

Figura 1. Modelos de referencia en 
familiares según sexo

Figura 2. Modelos de referencia en sus 
iguales según sexo

Figura 3. Modelos de referencia en 
personajes populares según sexo

Figura 4. Modelos de referencia en el 
profesorado según sexo
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Las razones por las que el alumnado admira a estas personas son muy di-
versas, desde las características físicas (“es muy guapa, un poco gordita pero muy 
buena persona” (99AAC)) o el estatus social (“…porque le pagan muchísimo, porque es 
multimillonario” (117AOB)), hasta los valores que perciben en esas personas (“… 
y habla con todo el mundo, le da igual si la otra persona es alta, baja, gorda, fl aca…” 
(38AAC)). En concreto, los motivos por los que se admira a la madre o al padre 
o a una amiga o un amigo difi eren entre sí: pese a que la Amabilidad sea una 
característica común, la Compasión es principalmente atribuida a los referentes 
femeninos, mientras que en los masculinos destacan las Características físicas y 
la Felicidad (tabla 7).

Tabla 7. Razones más referenciadas para justifi car las personas admiradas por el 
alumnado

CARACTERÍSTICAS MÁS REFERENCIADAS

Familia
Madre Amabilidad Compasión Bondad Amor Felicidad

Padre Amabilidad Caract. físicas Felicidad Sabiduría Amor

Iguales
Amiga Amabilidad Caract. físicas Felicidad Compasión Bondad

Amigo Amabilidad Caract. físicas Felicidad Habil. físicas Bondad

Fuente: Elaboración propia.

Para concluir el análisis de los resultados, podemos destacar que el 10.23% del 
alumnado encuestado admira a famosos deportistas, de los cuales un 92.68% son 
chicos y justifi can su elección haciendo referencia a sus Habilidades físicas (“…
rápido, ágil…” (52AOB)), su Físico (“Ronaldo es guapo…” (50AAB)), su Amabili-
dad (“es una persona maja…” (78AOB)), el Esfuerzo (“… porque se esfuerza mucho” 
(45AOA)) y a los Bienes que poseen (“muy agradable y muy buena persona, aparte es 
rico” (124AOB)). 

En el otro extremo se encuentra el 4.1% de la muestra que afi rma admirar a 
artistas, de los cuales un 81.25% son chicas y razonan su elección utilizando argu-
mentos relacionados con las siguientes características: la Amabilidad (“porque es una 
persona muy amable…” (121AAB)), las Habilidades concretas (“yo creo que es una muy 
buena cantante” (72AAC)), su Físico (“Katy Perry es guapa” (60AAB) o su Carácter 
(“(…) y es muy animada” (67AAC)).
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Buenas prácticas en educación en valores

En los tres centros estudiados se da mucha importancia a la educación en valores, 
los Equipos Directivos se muestran interesados en esta área y afi rman llevar a cabo 
proyectos de formación e innovación del profesorado en relación a este contenido.

La metodología de enseñanza y aprendizaje que con mayor frecuencia utilizan 
en el aula para educar en valores es el aprendizaje cooperativo (“se utiliza esta me-
todología para trabajar los valores en clase, realizan actividades para fomentarlos con los 
compañeros de la etapa anterior” (1DIRA), “utilizamos el aprendizaje cooperativo porque 
supone una fuente de valores como el respeto, empatía, la cooperación, la paciencia, la ayuda 
entre iguales, etc.” (1DIRB)). 

Asimismo, se hace referencia a las sesiones de tutoría para poner en práctica 
estrategias mediante las que trabajar valores, como por ejemplo “juegos, dinámicas, 
fi chas, actividades, películas…” (1DIRC), que fomenten “el debate, la crítica constructi-
va, la escucha activa y respetuosa y otros muchos valores” (1DIRB). 

La transversalidad es otro de los enfoques citados por estos centros (“hacemos un 
gran trabajo con los alumnos desde las sesiones de tutoría y el resto de asignaturas” (1DIRA), 
“los trabajamos explícita e implícitamente a lo largo de toda la jornada lectiva” (1DIRB)).

En la categoría de atención a la diversidad cabe destacar que el centro A es 
pionero en el trabajo de la Igualdad mediante la aplicación del Programa Nahiko 
(Programa Coeducativo para la Igualdad, el Respeto y la No-violencia). Su objetivo 
es atender a la diversidad en el aula, garantizar la igualdad de oportunidades, dismi-
nuir el fracaso escolar y mejorar la convivencia, y propone cambios metodológicos 
en la educación en valores de los centros.

La evaluación de la educación en valores es una práctica común que uno de los 
centros lleva a cabo trimestralmente (“evaluamos los valores en el boletín, se va eligien-
do trimestralmente un valor y es el que se evalúa” (1DIRA)).

Con respecto a la organización y gestión, uno de los centros cuenta con una 
Comisión de Valores encargada de llevar a cabo toda la programación relativa a ese 
contenido, que surgió como consecuencia de un proceso de calidad en el que está 
inmerso. Esta Comisión está formada por 3 docentes que se reúnen semanalmente 
con el objetivo de analizar las necesidades y valorar cómo va el transcurso de la 
programación (“(…), analizar qué valores vemos descuidados en el centro, qué valores 
tenemos que trabajar más…” (1DIRA). En el caso del centro C cuentan con una 
estructura parecida pero relacionada con el Plan de Pastoral.

En cuanto al liderazgo, en los tres casos se constata una alta implicación en 
toda la misión educativa de los centros tanto por parte del equipo directivo como 
del profesorado. 
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Con respecto al clima escolar, podemos subrayar que a lo largo de todo el cur-
so participan en diferentes programas para trabajar aspectos relacionados, como 
pueden ser el acoso escolar, la solidaridad, el consumo responsable, etc. Uno de los 
centros se plantea como objetivo desarrollar la convivencia planteando un “sistema 
de valores” (1DIRB) característico en el que se defi na el estilo del centro.

Por último, con respecto a las relaciones familia-escuela-comunidad, en los tres 
centros destacan la colaboración con las familias y la comunidad, que compartan 
los mismos valores y que las familias se involucren en el proceso (“Cuando tienes ese 
tipo de familia que destaca por tener ideas claras, estructurada, con valores claros que nos 
apoyan… generalmente los niños siguen ese camino” (1DIRA)). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo sugieren que la educación en valores es parte esencial 
de la efi cacia escolar de los centros de primaria de la Comunidad Autónoma Vasca 
(CAV) analizados.

El nivel de hábitos y valores percibido por el alumnado de estos centros de 
alta efi cacia escolar en las áreas exploradas (Convivencia y vida escolar, Trabajo 
y estudio, Bienestar personal y familiar, Solidaridad, generosidad y altruismo) es 
elevado, lo que confi rmaría, como afi rman Lovat y Toomey (2009), una relación de 
interdependencia entre educación moral y efi cacia escolar.

Se han encontrado diferencias en la adquisición de hábitos y valores del alum-
nado de estos centros en función del sexo; en concreto, las chicas perciben un ma-
yor nivel que los chicos, como se ha mencionado en otros trabajos (Carlo y Randal, 
2002; Llinares, 2003; Morales, 2012). Además, se confi rma que los niños y las niñas 
a esta edad tienen una percepción estereotípica de sus propios hábitos y valores, 
mostrando una clara tendencia a poner en práctica más los valores positivos con el 
grupo de iguales de su propio sexo (García, Cabanillas, Morán y Olaz, 2014; Gon-
zález, 1999; Oyarzún, Estrada, Pino, y Oyarzún, 2012).

En relación a los centros participantes, se puede destacar que es en el Centro 
A, el que aplica el Programa Nahiko, en el que el alumnado percibe un mayor nivel 
de hábitos y valores. No obstante, también podemos subrayar que los centros es-
colares participantes son centros de un alto nivel de efi cacia, centros que a priori se 
podría considerar que hacen un buen trabajo en relación a este contenido. Aún así, 
sigue existiendo una brecha de género en el ámbito de los hábitos y valores que es 
signifi cativa desde la etapa de primaria. El contexto escolar no es el único agente 
que determina este efecto pero sí uno de ellos (Hartup, 1992), y este hecho debería 
llevar a la refl exión.
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Se ha constatado que, pese a su complejidad, la mayor parte del alumnado de 
estos centros es capaz de defi nir adecuadamente el concepto de “valor” y esto con-
tradice otros trabajos que han encontrado que este conocimiento no llega al 50% 
(Lara y García-Ramírez, 2004). 

Si bien el alumnado conoce los valores en los que se le está educando en los 
centros (Pérez, Cánovas y Gervilla, 2000), apenas es consciente de la infl uencia que 
ejercen otros agentes, como los medios de comunicación, en su proceso de adquisi-
ción de hábitos y valores, pese a que trabajos previos afi rman que lo que se consume 
mediante esos medios infl uye en las actitudes, creencias, valores y comportamiento 
(Buxarrais, 1996; Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1994; Maeso, 2008).

Los modelos para adquirir la moralidad y los valores personales son diversos 
(Ararteko, 2009; Barba, 2007); concretamente, para el alumnado de primaria el 
referente principal se encuentra en la familia (mayor infl uencia de la madre que del 
padre), la escuela (mayor infl uencia de las profesoras que de los profesores) y, en úl-
timo término, el grupo de iguales (en mayor medida las personas del propio sexo).

En este trabajo también se han identifi cado algunas prácticas que utilizan los 
centros efi caces para educar en valores, tales como el Aprendizaje cooperativo, 
técnica que garantiza el aprendizaje directo de valores (Gallach y Catalán, 2014; 
García, Traver y Candela, 2001) o el Plan de acción tutorial, cuyo objetivo es “fa-
vorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores” (Pacheco, Zorrilla, Céspedes y de Ávila, 2007, p. 10).

Dado que, como se ha encontrado en este trabajo, hay una cierta tendencia a 
reproducir el modelo de socialización basado en estereotipos de género, se sugiere 
que la práctica educativa priorice los siguientes objetivos: 

1. Garantizar un trabajo exhaustivo de la Igualdad con el objetivo de reducir 
los estereotipos y un trato igualitario entre el alumnado.

2. Disminuir las diferencias encontradas en el nivel de adquisición y desarrollo 
de hábitos y valores del alumnado según el sexo. 

3. Fomentar el Respeto, la Amabilidad, la Confi anza, la Solidaridad y la Proac-
tividad entre los y las estudiantes de distinto sexo.

4. En el ámbito familiar, facilitar una mayor presencia de la fi gura paterna en 
el proceso, sobre todo en el caso de las chicas.

No obstante, esta investigación es una primera aproximación al estudio de la 
educación en valores y la efi cacia escolar en la CAV, ya que presenta algunas limi-
taciones que convendría tener en cuenta en trabajos posteriores (contexto reducido 
y muestra limitada, sesgos propios del uso de cuestionarios…). 

Además, convendría seguir avanzando en el conocimiento de la educación en 
valores en los centros de primaria, incluyendo la perspectiva de otros agentes de la 
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comunidad escolar, como el profesorado o las familias, así como el contraste con 
otros centros de distinto nivel de efi cacia escolar.
Fecha de recepción del original: 31 de noviembre 2018

Fecha de aceptación de la versión defi nitiva: 19 de septiembre 2019
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