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RESUMEN
La presente investigación, desarrollada
de forma empírica sobre el censo de
alumnos de enseñanza militar del Ejér-
cito de Tierra de España, tiene como
objetivo explorar sus valores según el
modelo de Schwartz. Se ha utilizado el
Schwartz Values Survey. Los resultados
sugieren la prevalencia de valores colec-
tivistas en detrimento de los individua-
listas. Así mismo se constatan importan-
tes similitudes entre los alumnos de los
dos centros de formación estudiados. Por
último el análisis exploratorio de los
datos sugiere una mayor potencia en la
estructura de tipologías motivacionales
de los alumnos militares que la existente
en la población civil española.

ABSTRACT
This research, empirically developed on
the census of military teaching students
Spanish Army, aims to explore their val-
ues under the Schwartz model. Schwartz
Values Survey questionnaire has been
used throughout the whole research.
Results suggest the prevalence of collec-
tivist instead of individualist values. Also,
important similarities between students
of the two CEFOR1 were described. Final-
ly, the exploratory analysis of the data
suggests a greater score in the structure of
motivational typologies of military stu-
dents than those existing in the Spanish
Civil population.
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INTRODUCCIÓN

El interés por los valores como objeto de estudio se remonta a principios del
siglo XX con las investigaciones de Thomas y Znaniecki en 1918, pero a partir de
finales del siglo XX, el estudio de los valores ha cobrado una especial importan-
cia. La aparente estabilidad y lenta evolución de épocas anteriores ha dado paso a
una realidad mundial compleja, con crisis constantes y cambios sumamente pro-
fundos en los que las sociedades cambian su estructura, sus costumbres y, por
ende, su sistema de valores (Castro Solano y Nader, 2006). En efecto, ha sido prin-
cipalmente en los últimos treinta años cuando ha crecido de forma exponencial el
interés por su análisis como objeto de investigación científica (Gouveia, Martínez
y Lemos, 2001). 

Un primer aspecto que debe ser abordado es el concepto de valor. El cons-
tructo presenta dificultades ya que «el término valor puede expresar distintos sig-
nificados o acepciones. Esto variará en función del área del conocimiento en el cual
insertemos el concepto» (Parra, 2004; p. 1567). No vamos a entrar en análisis algu-
no respecto a la concepción que del valor tienen disciplinas tan dispares como la
economía o la milicia. Nos centraremos en el ámbito de la psicología en cuyo
ámbito se pueden encontrar diferentes definiciones del concepto «valores huma-
nos». García del Junco (2010) ha elaborado una extensa recopilación de definicio-
nes de autores de prestigio como Allpor, Rockeach, Hofstede o Schwartz. Hacien-
do un ejercicio de integración podríamos considerar que el valor vendría a ser un
constructo desarrollado a partir de una representación cognitiva de una meta o de
una necesidad, que Rokeach (1973) llama necesidades, en tanto que Schwartz
(1992; Schwartz y Bilsky, 1987) las denomina requerimientos o guías universales.
De este modo, podría decirse que los valores representan la intensidad y las prio-
ridades que se asignan a las necesidades, aunque los valores no son necesidades. 

Rokeach (1973) establece cuáles son las diferencias entre los valores y otros
conceptos que podríamos considerar afines y que pueden solaparse con ellos, al
menos en parte, como las actitudes. Para él, las actitudes están relacionadas con
un objeto social concreto, mientras que los valores sobrepasan este carácter espe-
cífico y representan un nivel superior. Por otro lado, los valores se ordenan por
prioridad otorgada por los sujetos, unos son más relevantes que otros para las per-
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sonas (Frondizi, 1995; Martínez Gómez, 2010; Rokeach, 1973). En las actitudes no
se da esa ponderación; son disposiciones psíquicas relacionadas con la experien-
cia que orientan o dinamizan las reacciones del individuo ante situaciones u obje-
tos (Allport 1965); por su parte Aiken (2003) considera que las actitudes son pre-
disposiciones aprendidas que se utilizan para evaluar objetos o eventos como
deseables o indeseables, siendo su escala de positivo a negativo.

Es abundante la literatura que reafirma y matiza el postulado básico que
relaciona valores y motivación. Efectivamente, vinculado al concepto «motiva-
ción», se encuentran las «necesidades», que pueden ser aquellas «situaciones o
cosas que necesitamos tanto si carecemos de ellas como si no» (Thomson, 1987,
p.12). Otros autores afirman que «para adaptarse a la realidad socio-cultural, los
grupos y las personas transforman las necesidades propias de la existencia huma-
na y las expresan en el lenguaje de los valores específicos sobre los que pueden
comunicarse» (Casullo y Castro, 2004, p. 23). Para Arciniega y González (2000) los
valores son representaciones cognitivas de necesidades universales lo cual es
coincidente con el concepto de Schwartz (2001), para quien los valores son repre-
sentaciones cognitivas de necesidades o exigencias, transformadas en metas que
se manifiestan socialmente como valores.

La teoría de valores desarrollada por «Schwartz se presenta como una de las
más importantes y empíricamente respaldadas dentro de la línea de las que pro-
claman el carácter central del concepto de valor» (Salgado, 2009; p. 14). Su con-
ceptualización parte del supuesto de que los valores son representaciones cogniti-
vas de tres tipos de necesidades o exigencias (Schwartz, 2001; Schwartz & Bilsky,
1987, 1990):

• Las del individuo como organismo biológico.

• Las de los individuos en tanto que seres sociales, en aras de una 
interacción coordinada y armónica de tipo interpersonal.

• Las demandadas por el grupo para preservar su supervivencia y 
el bienestar social. 

Estas necesidades o exigencias son transformadas en metas que se mani-
fiestan socialmente como valores susceptibles de ser transmitidos a los distintos
miembros del grupo o sociedad. El aspecto primordial del contenido de los valo-
res es el tipo de motivación o meta que cada uno de los valores representa.

Una cuestión importante es la relativa al modo en el que se van a evaluar o
medir los valores. Vera Martínez (2001) propone la existencia de tres métodos para
su evaluación: 
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• Observación directa al objeto de realizar inferencias sobre los comporta-
mientos observables de las personas para determinar los valores a los que
se adhieren.

• Pedir a los sujetos que nos comuniquen directamente sus valores y 

• Presentar a los sujetos una serie de estímulos valorativos agrupados en lis-
tas y cuestionarios a los cuales los sujetos deben contestar y posicionarse.

Casullo & Castro (2004) proponen los mismos métodos para la evaluación
de valores que Vera Martínez, sugiriendo la conveniencia de la utilización de cues-
tionarios. Por su parte Gil Roales (2009) se decanta por el segundo método, es
decir, pedir a los sujetos que describan con sus propias palabras sus valores. Se
centra en el detalle y riqueza de los contenidos de los informantes, imposible de
alcanzar con cuestionarios tradicionales. El problema que describe este investiga-
dor, es la dificultad derivada del gran universo de respuestas, lo que obliga a una
dura y dificultosa categorización.

En definitiva, podemos considerar que existe un amplio consenso en cuan-
to a las bondades y ventajas que ofrece la utilización de cuestionarios cerrados
como método de medición de los valores humanos. En esta línea podemos citar a
Schwartz (1987, 1990, 2000, 2012), Bass (1985), Castro Solano (2004), Martínez
(2007), Pascual (2012), Depaula (2012) o Imhoff (2013) como autores que han
seleccionado la utilización de cuestionarios para la medición de valores en dife-
rentes contextos y países. Por nuestra parte hemos seleccionado el cuestionario
SVS como instrumento de medición en nuestra investigación.

Un elemento fundamental del modelo de valores de Schwartz es su cues-
tionario SVS. Con este instrumento se han estudiado, analizado y comparado, de
forma transcultural las dimensiones de los valores culturales de diversas socieda-
des. En la actualidad el cuestionario se compone de 58 elementos o valores indi-
viduales. Estos se agrupan en diez «tipologías motivacionales»: Universalismo,
benevolencia, tradición, conformidad, seguridad, poder, logro, hedonismo, esti-
mulación y autodirección. Estas diez tipologías han sido confirmadas en sucesivas
revisiones y a partir de datos empíricos obtenidos de un creciente número de paí-
ses de diferentes culturas (Schwartz 1992, 2001, 2006, 2012).

Por otra parte, las tipologías motivacionales se clasifican en tres categorías
bien definidas:

• Individualismo. Compuesto por aquellas tipologías motivacionales cuya
orientación responde fundamentalmente a intereses individualistas. En
este grupo se encuentran «logro», «poder», «autodirección», «estimula-
ción» y «hedonismo».

Universidad Camilo José Cela204
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• Colectivismo. Compuesto por aquellas tipologías motivacionales cuya
orientación responde fundamentalmente a intereses grupales. En este
grupo se encuentran «conformidad», «tradición» y «benevolencia».

• Mixto. Compuesto por aquellas tipologías motivacionales cuya orienta-
ción responde tanto a intereses individuales como grupales. En este grupo
se encuentran «universalismo» y «seguridad».

Otro aspecto a considerar es el de la utilidad del estudio de los valores. Exis-
te abundante literatura que pone de manifiesto que los valores son importantes
tanto para las sociedades como para las personas individuales. Esta importancia
se sustenta en la capacidad de influencia que tienen los valores sobre la conducta
(Bardi, 2000; Broggi, 2010; Nader & Castro, 2007; Rokeach, 1973; Verplanken &
Hollaand 2002). 

El estudio de los valores nos ofrece una importante fuente de información
sobre la personalidad, actitudes y comportamientos de la persona. No hay que olvi-
dar que los valores se encuentran en los niveles más altos de la estructura de la per-
sonalidad, y orientan de modo general nuestras acciones. Algunos autores, incluso,
consideran que «los perfiles de valores de las personas son importantes predictores de
comportamientos, intereses y actitudes» (Castro Solano y Nader, 2006).

En opinión de Fierro (1996), con carácter general, el conocimiento del sis-
tema de valores de una persona es el indicador más claro de cómo esa persona se
comportará a lo largo de su vida. En la misma línea, pero referido a la realidad
social, Parra (2004) afirma que los valores son un importante instrumento para el
conocimiento y análisis de los hechos sociales. La investigación de la conducta
motivada, desarrollada a partir de la teoría de valores de Schwartz, ha buscado
establecer hasta qué punto los valores influencian el comportamiento de manera
sistemática y predecible (Nader & Castro 2007).

Dada la trascendencia que tanto a nivel individual como social tiene la cues-
tión de los valores sobre las conductas y comportamientos humanos, no es de extra-
ñar que su estudio se haya convertido en un área de interés de primera magnitud.

Y, en este contexto, es donde cabe plantearse la conveniencia, cuando no la
necesidad, de explorar la estructura de valores de un grupo social tan importante
y específico como son las Fuerzas Armadas (FAS). En palabras de Sosik (2005) si
con carácter general el conocimiento del sistema de valores de las personas es
importante, en el caso de los llamados a liderar a otros, como ocurre con los cade-
tes de las academias militares, toma mayor relevancia ese conocimiento y com-
prensión de su orientación en valores, pues éstos guiarán sus conductas y actitu-
des y, en definitiva, su estilo de liderazgo y su influencia en el seno de una orga-
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nización. En línea con lo anterior, Gallardo , Sánchez y Montero (2014) conside-
ran que la estructura de valores de un líder militar va a definir, en gran medida,
su estilo de mando dentro de la organización. 

Otra cuestión viene a sumarse a la necesidad de estudiar los valores huma-
nos, las FAS. Actualmente se concibe que los ejércitos democráticos operan y com-
baten en nombre de los ciudadanos de sus países, siendo bastante normal que
éstos confíen en sus FAS. Las conductas poco éticas, no solo pueden frustrar los
esfuerzos por ganar una guerra, sino que además las acciones moralmente inco-
rrectas ponen en tela de juicio la profesión militar (Barrett, 2013). Nos permitimos
apostillar el razonamiento anterior afirmando que los valores humanos adecuados
estarían en la base de unas conductas éticamente aceptables y moralmente asu-
mibles por las respectivas ciudadanías.

Por otra parte, en los últimos tiempos, las FAS españolas participan activa-
mente en diversos tipos de misiones multinacionales. Los contextos socio cultu-
rales de esos lejanos países son significativamente diferentes de nuestro propio
sistema social y cultural. En consecuencia no resulta aventurado inferir que los
valores, motivaciones y formas de comportamiento sean diferentes de los nues-
tros. Nuestros militares han de interactuar, tanto con población civil como militar,
en el día a día sobre el terreno durante su permanencia en zona de operaciones.
Esas diferencias culturales aludidas condicionan de modo importante las relacio-
nes, pudiendo llegar a comprometer las misiones encomendadas. El conocimien-
to de los valores de nuestros cadetes, que luego serán los que lideren a sus subor-
dinados, se convierte en una prioridad y su adaptación a la organización castren-
se y a la causa a la que ha de servir, en un reto.

Asumiendo como cierto que para el logro de los objetivos organizacionales
los valores y actitudes de los subordinados y las características del líder van a
resultar decisivas a la hora de la consecución de resultados extraordinarios (Bass,
1985) parece de interés estudiar los valores en la institución militar.

No obstante, hasta el momento han sido pocas las investigaciones que se han
propuesto identificar los sistemas de valores de los líderes militares y, como señala
Castro Solano (2005) aún son menos las investigaciones realizas con cadetes. En el
caso concreto de las Fuerzas Armadas de España el panorama resulta particularmen-
te desolador. Tan solo hemos podido encontrar un reducido número de artículos apa-
recidos en revistas de ámbito castrense y que, salvo contadas excepciones como sería
el caso de los trabajo de Gombao (2014) y Gallardo, Sánchez y Montero (2014), se
acercan al tema que nos ocupa de una forma más emotiva que científica. 

En nuestra investigación nos hemos planteado, como objeto de estudio,rea-
lizar una descripción empírica, según el modelo de Schwartz, de los valores
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humanos existentes en los alumnos de enseñanza militar del Ejército de Tierra de
España. Además de estudiar dichos valores sobre el conjunto total de la muestra,
realizaremos un estudio exploratorio al objeto de establecer la posible existencia
de diferencias entre los perfiles de valores de los alumnos de la Academia Gene-
ral Militar (AGM) y los de los alumnos de la Academia General Básica de Subofi-
ciales (AGBS). Igualmente exploraremos las diferencias entre los distintos centros
de formación (CEFOR) en lo que a valores de suprema importancia y contravalo-
res2 individuales se refiere.Por último pretendemos realizar un análisis compara-
do entre las tipologías de valores de nuestra muestra, y las tipologías de la pobla-
ción española.

MÉTODO

Participantes

En el estudio han participado 1.105 sujetos. Todos ellos alumnos de ense-
ñanza militar que se encontraban cursando los diferentes niveles de sus respecti-
vos planes de formación para alcanzar la condición de oficial o suboficial del Ejér-
cito de Tierra español. Por grupos se distribuyen del siguiente modo: 481 alumnos
de la Academia General Militar (AGM)y 624 alumnos de la Academia Básica de
Suboficiales (AGBS); para este centro de formación la muestra corresponde al
censo total de alumnos. 

Instrumentos

Para la toma de datos se ha utilizado el Schwartz ValuesSurvey (SVS). Cues-
tionario desarrollado por Schwartz a partir de la taxonomía de valores de Rokeach
y que tras diversas adaptaciones y modificaciones en su formato definitivo está
compuesto por 58 ítems que se agrupan en dos categorías: 30 valores terminales y
28 valores instrumentales. En nuestro caso hemos utilizado la versión adaptada
para España por Ros, Grad y Martínez (1991, 1996) y cuya fiabilidad y validez ha
sido comprobada en diversas investigaciones (Schwartz, 1992; Gouveia, Clemen-
te & Vidal, 1998;Gouveia, Martínez & Meira, 2001).

2 Schwartz ser refiere frecuentemente a los valores considerados como “de suprema importancia”, ubicán-
dolos en la jerarquía ordinal en las primeras posiciones. De este modo serán los que mayor influencia tendrán
como principios guía en la conducta de los su
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Procedimiento

Dado el perfil de la muestra a estudiar, fue necesario realizar previamente al
trabajo de campo una serie de gestiones administrativas destinadas a la obtención
de las autorizaciones necesarias para acceder a la muestra. Se elaboró y presentó
ante el organismo competente un proyecto de trabajo que incluía un cronograma
tentativo. Para los alumnos de primer curso, tanto de la AGM como de la AGBS,
se proponía la toma de muestras en la fecha más cercana a su incorporación al
Centro de Formación (CEFOR). La razón era simple, se pretendía realizar la pri-
mera medición de forma que, la posible influencia de lo que hemos denominado
«efecto CEFOR», fuera lo menor posible. Para ello era imperativo que pudiéramos
realizarla en los primeros días tras su incorporación. En ambos CEFOR se realizó
en la primera quincena de septiembre de 2012.

Para los alumnos de los últimos cursos se proponía que la toma de muestras
se realizara en una fecha los más cercana posible a la finalización del ciclo for-
mativo y por lo tanto lo más próxima a la obtención del correspondiente despacho
de Teniente o Sargento. La razón, en este caso, era la contraría a la argumentada
para los alumnos de primer curso, es decir, se pretendía realizar la medición con
la mayor cantidad de «efecto CEFOR» posible sobre los sujetos que serían evalua-
dos. La toma de muestras se realizó a finales del mes de mayo de 2013.

La administración de las pruebas se realizó de forma colectiva, siendo el
investigador principal el encargado de dar las instrucciones de cumplimentación
en todos los casos. Queremos señalar que, aun estando explicitado en las instruc-
ciones escritas de los cuadernillos, Ros y Grad (1996) advierten de la frecuente
ocurrencia de un error sistemático de interpretación por parte de los sujetos a los
que se les administra el SVS. Se trata de una especie de error de aquiescencia con-
sistente en tender a marcar un importante número de valores con la opción «de
suprema importancia». Para evitar ese error se hizo especial hincapié en el hecho
de que solamente se debería señalar un valor con ese nivel. Tal vez explicado por
el perfil disciplinado de los alumnos militares, la realidad es que no se ha perdi-
do ningún sujeto por incumplimiento de esta instrucción, con lo cual no nos
hemos visto en la necesidad de determinar un criterio de validez del sujeto en base
al error señalado.

El tratamiento de las hojas de respuesta se realizó mediante una lectora de
marcas OCR con alimentación automática lo que eliminaba la introducción de
errores humanos en el procedimiento de generación de la base de datos. El análi-
sis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 21.

EduPsykhé. REVISTA DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
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CURSO N HOMBRE % MUJER %
AGM 1º 243

3º 116
5º 122
Total 481 463 96 18 4

AGBS 1º 230
2º 394
Total 624 556 89 68 11

TOTAL 1.105 1.019 92 86 8

En la revisión documental previa al desarrollo de nuestra investigación
pudimos constatar que, en relación a la población española, los datos disponibles
sobre la fiabilidad del cuestionario SVS habían sido obtenidos sobre muestras
pequeñas y con un cierto sesgo ya que la mayor parte de los sujetos eran univer-
sitarios. 

Nuestra muestra, si bien pertenece a un entorno militar, no es menos cierto
que está compuesta por sujetos con edades comprendidas entre los 20 y los 38
años de edad, que proceden de todo el territorio nacional y con niveles de estudio
homologables con la enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional y
grado. En la tabla 2 se incluyen los resultados correspondientes a la prueba de fia-
bilidad realizada para cada una de las tipologías motivacionales así como para el
total de la escala. Los cálculos se han realizado sobre los 1.105 sujetos muestrales.
Los resultados obtenidos nos permiten confirmar la fiabilidad del cuestionario,

RESULTADOS

Para alcanzar los objetivos este estudio se ha realizado sobre la población de
alumnos de enseñanza militar. Tanto la representatividad de la muestra como su
capacidad de inferencia se sustentan en el hecho de que se trata del censo de
alumnos de formación para ingreso en las escalas de oficiales y suboficiales del
Ejército de Tierra de España. 

La muestra está compuesta por 1.105 sujetos. Los grupos muestrales, en fun-
ción del centro de formación, sexo y curso, se detallan en la tabla 1. Queremos
señalar que, dadas las características de la institución en la que se ha realizado el
estudio, resultaba más sencillo acceder al censo de alumnos que a una muestra
representativa de la población. 

Tabla 1. Descriptivos sociolaborales
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tanto para las tipologías motivacionales propuestas por el autor como para la tota-

lidad de la escala.

Tabla 2. Valores de fiabilidad encontrados para el S.V.S.

Universidad Camilo José Cela210

CATEGORÍA TIPOLOGÍA ELEMENTOS FIABILIDAD α
Colectivista Benevolencia 8 ,799  
Colectivista Conformidad 4 ,812
Colectivista Tradición 7 ,816
Individualista Logro 8 ,805
Individualista Estimulación 4 ,832
Individualista Autodirección 6 ,816
Individualista Hedonismo 2 ,835
Individualista Poder 5 ,833
Mixta Seguridad 8 ,806
Mixta Universalismo 10 ,825

TOTAL ESCALA ,834

Por otro lado, al objeto de explorar las tipologías motivacionales en la pobla-
ción de estudiantes militares así como realizar un estudio comparado entre este
colectivo y la población española, se ha diseñado la tabla 3 donde se incluyen las
medias y desviaciones típicas, encontradas por diferentes autores sobre muestras
españolas. También se han incluido los datos correspondientes a la totalidad de
alumnos encuestados en nuestra investigación.

La ausencia de datos, como la desviación típica, en algunos de los artículos
publicados sobre el asunto, así como la diferencia en el tamaño de las muestras
nos ha hecho desistir de realizar análisis comparados entre los diferentes grupos.
Nos hemos limitado a incluir los datos disponibles en la tabla siguiente.
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Para alcanzar el segundo objetivo de nuestro estudio, explorar el «efecto
CEFOR», es decir comparar la influencia que tiene sobre las tipologías motivacio-
nales el hecho de estudiar en un centro militar o en otro, se ha realizado la prue-
ba de efectos inter-sujetos. En la tabla 4 se incluyen los resultados en relación a
las tipologías motivacionales. La prueba se ha realizado con la totalidad de alum-
nos de cada uno de los centros de formación militar.

Los resultados reflejan la existencia de diferencias en siete de las diez tipo-
logías motivacionales. No se han encontrado diferencias significativas en las tipo-
logías «poder» y «logro», ambas individualistas y «seguridad» (mixta).

Con la finalidad de profundizar en el primer objetivo de nuestra investiga-
ción, además de las tipologías, se han analizado, de forma individualizada, los
valores que las componen. De este modo se han obtenido las puntuaciones corres-
pondientes a los valores que han obtenido un mayor porcentaje de elección, por
una parte como de «suprema importancia» y por otra como «contrario a mis valo-
res». Las tablas 5 y 6 reflejan los datos correspondientes a los alumnos de la
AGM.Por su parte, las tablas 7 y 8 reflejan los datos correspondientes a los alum-
nos de la AGBS.

Tabla 3. Medias y desviaciones típicas obtenidas por diferentes autores

1998 2001 2009 2014
GOUVEIA PALACI FRANCO Y NAVAS GOMBAO

MEDIA DT MEDIA DT MEDIA DT MEDIA DT

Benevolencia 5,1 n.d. 4,83 n.d. 4,91 .96 6,65 0,82

Conformidad 3,48 n.d. 4,84 n.d. 4,41 1.11 6,60 0,99

Tradición 2,78 n.d. 2,58 n.d. 3,45 .67 6,23 0,93

Logro 3,91 n.d. 4,84 n.d. 4,86 1.12 6,69 0,79

Estimulación 3,4 n.d. 4,04 n.d. 3,98 1.21 5,97 1,15

Autodirección 4,81 n.d. 5,26 n.d. 4,58 .96 6,21 0,93

Hedonismo 4,69 n.d. 5,13 n.d. 4,78 1.34 6,01 1,45

Poder 2,18 n.d. 3,12 n.d. 2,08 .93 4,97 1,14

Seguridad 4,17 n.d. 4,07 n.d. 4,37 .94 6,53 0,81

Universalismo 4,72 n.d. 4,83 n.d. 4,96 1.32 5,41 0,91

N 176 77 84 1.105
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Entre los alumnos de la AGM, el valor que destaca es «sentido vital» que ha
sido seleccionado como de suprema importancia por un 21% de los sujetos. Le
siguen, por porcentaje de elección «seguridad nacional» y «lealtad», que han sido
seleccionados por el 15% y el 14% de estos alumnos respectivamente.
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Tabla 4. Prueba de efectos inter-sujetos; alumnos AGM Vs alumnos AGBS

Tabla 5. Valores suprema importancia alumnos AGM

X F Sig. Eta² P

Universalismo AGM 5,27 26,18 .000 .023 .999
AGBS 5,54

Benevolencia AGM 6,59 5,38 .021 .005 .639
AGBS 6,71

Tradición AGM 6,12 11,65 .001 .011 .927
AGBS 6,31

Conformidad AGM 6,47 16,43 .000 .015 .982
AGBS 6,70

Seguridad AGM 6,50 1,70 .192 .002 .257
AGBS 6,56

Poder AGM 4,94 1,72 .190 .002 .258
AGBS 5,03

Logro AGM 6,68 0,43 .513 .000 .100
AGBS 6,71

Hedonismo AGM 5,81 19,81 .000 .018 .994
AGBS 6,19

Estimulación AGM 6,14 16,73 .000 .015 .983
AGBS 5,86

Autodirección AGM 6,11 11,02 .001 .010 .912
AGBS 6,29

CATEGORÍA TIPOLOGÍA VALOR %
Individualista Logro Sentido vital 21 %
Colectivista Benevolencia Lealtad 15 %
Mixta Seguridad Seguridad nacional 14 %
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Entre los contravalores, destaca «devoto» con un 30% de sujetos que lo han
seleccionado. En segundo lugar aparece «un mundo de belleza» con un 28% y en
tercera posición aparece «poder social» con un 18%.

Tabla 6. Contravalores alumnos  AGM

CATEGORÍA TIPOLOGÍA VALOR %
Colectivista Tradición Devoto 30 %
Mixta Universalismo Un mundo de belleza 24 %
Individualista Poder Poder social 18%

Tabla 7. Valores suprema importancia alumnos AGB

CATEGORÍA TIPOLOGÍA VALOR %
Mixta Seguridad Seguridad familiar 25 %
Individualista Logro Sentido vital 18 %
Colectivista Tradición Compañerismo 15 %

Tabla 8. Contravalores alumnos AGBS

CATEGORÍA TIPOLOGÍA VALOR %
Colectivista Tradición Devoto 37 %
Mixta Universalismo Un mundo de belleza 25 %
Individualista Poder Riqueza 19%

Entre los alumnos de la AGBS, el valor individual que más destaca es «segu-
ridad familiar» que ha sido seleccionado como de suprema importancia por un
25% de los sujetos. Le siguen, por porcentaje de elección «sentido vital» y «com-
pañerismo», que han sido seleccionados por el 18% y el 15% de estos alumnos res-
pectivamente.

Entre los contravalores de los futuros suboficiales, destaca «devoto» con un
37% de sujetos que lo han seleccionado con esa consideración. En segundo lugar
aparece «un mundo de belleza» con un 25% de elecciones y en tercera posición
aparece «poder social» con el 19% de los sujetos que lo han señalado como con-
trario a sus valores.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los valores son importantes tanto para las sociedades como para las perso-
nas individuales. Esta importancia se sustenta en la capacidad de influencia que
tienen los valores sobre la conducta (Bardi, 2000; Broggi, 2010; Nader & Castro,
2007; Rokeach, 1973; Verplanken & Hollaand 2002). 

Por otra parte, hay un amplio consenso respecto al hecho de que la conduc-
ta humana se encuentra condicionada en parte por su herencia genética y sus ins-
tintos, sin embargo, no es menos cierto que el ser humano tiene una amplia liber-
tad para escoger su camino. En esta elección los valores juegan un importante
papel (Lewis, 1998), ya que sin ellos la conducta humana sería errática. Esta afir-
mación resulta especialmente relevante para el colectivo militar ya que, dada la
estructura fuertemente jerarquizada en la que desarrolla su profesión, se ve abo-
cado, por una parte a negar algunos instintos tan potentes como el de conserva-
ción de la vida, y por otra, a desarrollar conductas éticas para evitar que la profe-
sión militar sea puesta en tela de juicio (Barret, 2013).

No solo resulta innegable la importancia que tienen los valores como indi-
cador de cómo se comportará una persona o sociedad (Fierro, 1996), sino que esta
importancia cobra mayor relevancia en el caso de aquellos sujetos llamados a lide-
rar a otros; éste sería el caso de los alumnos de las academias militares. El cono-
cimiento y comprensión de la orientación de los valores de ese grupo de personas
es determinante dado que serán los líderes que influirán en el seno de su organi-
zación (Sosik, 2005). Con respecto a nuestra investigación significar que hemos
pretendido aportar algo de información con el objetivo de mejorar las capacidades
funcionales del E.T.

Los datos obtenidos nos informan que, entre los alumnos de enseñanza mili-
tar, los valores que han recibido en mayor porcentaje la consideración de «suprema
importancia» son: «sentido vital», «compañerismo», «lealtad» y «seguridad» (nacional
o familiar). Pese a las evidentes diferencias entre los perfiles de los alumnos de ambas
academias, unos serán oficiales, mientras que los otros serán suboficiales, todos com-
parten los valores señalados, si bien no aparecen en el mismo orden de prelación.
Consideramos que la diferencia en el orden se explica, precisamente, por la diferen-
cia de perfiles personales. Mientras los alumnos de la AGBS poseen varios años de
experiencia militar, ya que proceden de la escala de tropa, los alumnos de la AGM,
en su mayor parte, son más jóvenes, no tienen experiencia militar y proceden direc-
tamente del instituto donde han cursado bachillerato.

Por otra parte y en relación a los contravalores, es decir aquellos valores que
han sido seleccionados como «contrario a mis valores», se aprecia una gran simi-
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litud entre ambos grupos. Los valores «devoto» y «un mundo de belleza» aparecen
como los más rechazados por todos los alumnos, con independencia del CEFOR al
que pertenezcan. A continuación aparece el «poder social» para los alumnos de la
AGM, y la «riqueza» para los alumnos de la AGBS.

Por lo que respecta a las tipologías motivacionales se constata que las pun-
tuaciones de los alumnos militares españoles oscilan dentro de un rango entre
4’91 (poder) y 6’71 (benevolencia), sobre una escala que va de 0 a 10 puntos. Los
datos aportados por otros autores sitúan ese rango entre 2’08 (poder) y 5’26 (auto-
dirección). Si consideramos que los datos aportados por Franco y Navas (2009)
asignan a la tipología «universalismo» una puntuación de 4’96 y a «benevolencia»
4’91, parece que los perfiles de valores de la población española se mueve de
forma similar a como lo hace el perfil de los alumnos militares. Sin embargo, los
datos sugieren una mayor potencia en los valores de los militares, lo cual sería
coherente con los postulados de Aznar (2013) y Alejandre (2013) quienes consi-
deran a los militares como el reservorio de los valores de una nación.

Analizando con más detalle los resultados obtenidos se constata que las
tipologías que aparecen con las mayores puntuaciones son «logro», «benevolencia»
y «conformidad». La prevalencia de estas tipologías resulta indicativo de compor-
tamientos normativos que promueven y potencian las relaciones del endogrupo
(Schwartz, 2006), lo cual sería coherente con la importancia que tiene en el esta-
mento militar el concepto de «promoción», (entendido como grupo de compañe-
ros formados a lo largo de los mismos cursos académicos y que obtienen a un tiem-
po sus despachos de empleo), tan firmemente arraigado entre los militares espa-
ñoles, especialmente entre los oficiales, y que tiene importantes repercusiones en
sus carreras profesionales (Doncel, 2004).

Es de señalar que es precisamente la tipología benevolencia, la que con una
puntuación de 6’71, ocupa la segunda posición para los alumnos de la AGM. Consi-
deramos que los resultados que hemos obtenido están en línea con los aportados por
Krishan (2001), quien sugiere que los líderes transformacionales se orientan hacia el
bienestar del colectivo. Por su parte, Nader y Castro Solano (2009) aportan datos que
reforzarían la prevalencia de las tipologías colectivistas entre los militares.

Los resultados obtenidos para los cadetes españoles presentan ciertas dife-
rencias con los datos disponibles correspondientes a cadetes de la Escuela de Ofi-
ciales de Argentina. Castro Solano y Nader (2006) y Casullo y Castro solano (2004)
aportan datos respecto a esta población militar argentina. Entre los cadetes argen-
tinos las tipologías que aparecen en las primeras posiciones son benevolencia,
autodirección y seguridad. De las tres primeras tan solo una, en concreto benevo-
lencia, se encuentra entre la terna de las más importantes para los españoles. En
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lo que respecta a las que se encuentran menos valoradas aparecen poder, al igual
que entre los españoles, y logro que es la que ocupa la primera posición entre los
cadetes de nuestro país. Una posible explicación, al menos parcial, de estas dife-
rencias podría estar en los diferentes instrumentos de medición. Mientras nosotros
hemos utilizado el cuestionario SVS, los investigadores argentinos han utilizado
la versión reducida, esto es el PVQ.
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