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RESUMEN:  Durante  el  ciclo  escolar  2010‐
2011 el Programa de Educación en Valores 
(PEV) ha estado  trabajando en 670 escue‐
las  de  educación  básica  en  Juárez.  Dicha 
cantidad  representa  el  11.3%  de  escuelas 
del nivel básico en  la entidad; y un 57.2% 
del  total  de  escuelas  de  educación  básica 
en  el municipio  de  Juárez.  La misión  del 
PEV  consiste  en  “garantizar  la  promoción 
de un cambio permanente en la comunidad 
educativa  hacia mejores  actitudes  éticas” 
(PEV, pág. 5). Algunos de los ejes sobre los 
que  se  sustenta  su misión  son:  (a)  que  la 
intervención  sea  preventiva;  (b)  que  los 
programas  sean  propositivos;  (c)  que  el 
trabajo  sea  centrado  en  las  personas;  (d) 
que el  trabajo esté orientado a  los docen‐
tes  y directivos;  (e)  y que  su  enfoque  sea 
holístico. 

Los trabajos del PEV se constituyen en una 
aportación  valiosa  para  el  desarrollo  edu‐

cativo y formación en valores que es reco‐
mendable documentar.  Los propósitos del 
presente  trabajo  consisten  primeramente 
en describir el “Modelo de Intervención del 
PEV” que se implementa en las escuelas de 
educación básica en el municipio de Juárez; 
posteriormente  el  siguiente  objetivo  es 
documentar un  sondeo de opinión que  se 
realizó al interior del PEV entre el 2008 y el 
2010.  Dicho  sondeo  se  realizó  como  un 
esfuerzo para evaluar el trabajo de campo 
que  realizan en  las escuelas participantes. 
En este reporte se tratan dichos temas y se 
presentan  también  los  resultados del  son‐
deo  de  opinión  del  PEV,  la  interpretación 
de dichos datos y  las conclusiones de ma‐
nera muy sintética. 

PALABRAS  CLAVE: Análisis  estadístico,  clima 
escolar,  educación  básica,  educación  en 
valores, evaluación educativa. 

Propósitos 

Los propósitos del presente trabajo consisten en describir someramente el “Modelo de 

Intervención del PEV” que se implementa en las escuelas de educación básica en el mu-

nicipio de Juárez; y presentar los resultados de un sondeo de opinión que se realizó al 

interior del PEV entre el 2008 y el 2010. Dicho sondeo se realizó como un esfuerzo para 

evaluar el trabajo de campo que realizan en las escuelas participantes.  
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Caracterización breve del modelo de intervención del Programa de 
Educación en Valores 
En Ciudad Juárez se lleva a cabo en la actualidad un programa de intervención en las 

escuelas del nivel básico que intenta propiciar una educación que, sin perder de vista la 

enseñanza de los contenidos curriculares oficiales, atienda también la dimensión del de-

sarrollo valoral. El programa  se denomina “Programa de Educación en Valores” (PEV)  y 

fue fundado desde 1995 por un grupo de ciudadanos preocupados por la problemática del 

municipio. El PEV se fundó como una asociación civil: “sin fines de lucro que intenta co-

adyuvar a la formación integral del individuo con acciones dirigidas a la educación, cono-

cimiento y práctica de valores éticos, como alternativa de solución a la crisis social, cultu-

ral y ciudadana que se presenta en el cotidiano devenir de esta sociedad fronteriza” 

(2008, pág. 4).  

Durante el ciclo escolar 2010-2011 el PEV ha estado trabajando en 670 escuelas de edu-

cación básica en Juárez. Dicha cantidad representa el 11.3% de escuelas del nivel básico 

en la entidad; y un 57.2% del total de escuelas de educación básica en el municipio de 

Juárez. La misión del PEV consiste en “garantizar la promoción de un cambio permanente 

en la comunidad hacia mejores actitudes éticas” (PEV, pág. 5). 

La filosofía del PEV se sustenta en aquellos enfoques educativos que conciben a la es-

cuela como el lugar por excelencia donde se aprende a convivir y se construyen social-

mente los valores (Delors, 1996; Elexpuru y Garma, 2000; Guevara, 1992; Rojas y Lam-

brecht, 2000). Esta construcción se da al interior de la institución escolar a través del 

planteamiento de estrategias didácticas adecuadas y a través de un clima propicio que 

permite el ejercicio de la reflexión crítica y la consecuente toma de decisiones. Las inves-

tigaciones actuales en el campo de la educación valoral marcan dos vías en los procesos 

de construcción de valores (Cortina, 1997; Escámez, Pérez-Delgado, Domingo, Escrivá y 

Pérez, 1998; Hansen, 2002; Martínez, 2002; Martínez y Bujons, 2001; Martínez y Hoyos, 

2004; Martínez, Tey y Campo, 2006):  

i. La primera, orientada a la construcción de valores a través de la propia gestión de 

un currículo que se orienta a la transversalidad (ver Figura 1, en la sección de 

“Gráficas e Imágenes”);  
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ii. Y la segunda, la construcción de valores y actitudes mediante el propio proyecto 

de gestión escolar o proyecto institucional (ver Figura 2, en la sección de “Gráficas 

e Imágenes”). 

Ambas vías son imperativas, se relacionan entre sí y también se retroalimentan. Y es pre-

cisamente en esta última vía donde se habla de la construcción de un clima escolar propi-

cio para estimular el desarrollo de actitudes y valores para la ciudadanía en un ámbito 

democrático. Estos conceptos han proporcionado la directriz teórica para las intervencio-

nes del PEV en Juárez. Estos conceptos han proporcionado la directriz teórica para las 

intervenciones del PEV en Juárez. 

Como aportación a la segunda vía, el PEV desarrolla en las escuelas de educación básica 

en Juárez el “Proyecto de Valores Éticos en la Escuela-PROVEE” (Ferman, 2009; Ferman 

y Almeida, 2010; PEV, 2011; PROVEE, ver Figura 3 en la sección de “Gráficas e Imáge-

nes”). Se espera que el PROVEE influya en las actitudes entre maestros, directivos, pa-

dres de familia y estudiantes, para que dichos grupos se sensibilicen al tema de valores. 

El PROVEE parte de la hipótesis de que toda institución escolar debe avalar su función 

social con un proyecto educativo que exprese el ideal de la calidad educativa al que se 

compromete y con el cual se responsabiliza ante la comunidad. En dicho proyecto se 

atienden dos dimensiones: (a) la dimensión académica o informativa; (b) y la dimensión 

ética o formativa (Ferman y Junco, 2006). 

La intervención del PEV consiste en asesorar al colectivo escolar en la elaboración de la 

propuesta para la implementación del proyecto que le permita a la comunidad educativa 

sustentar una mayor calidad educativa incluyendo en sus planteamientos la práctica de 

valores ciudadanos. 

Cuestión central y diseño del sondeo de opinión 
Cuestión central  

Después de trece años de funcionamiento del PEV surgió la inquietud de realizar una in-

dagación inicial de su influencia sobre la gestión escolar y el clima de relaciones en un 

grupo de las escuelas participantes. Por ello se planteó como pregunta central para guiar 

el presente esfuerzo de sondeo exploratorio con fines de evaluación la siguiente pregunta:  
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¿Qué opinan estudiantes, padres y maestros sobre la conducción del proyecto de 

gestión y del clima escolar en escuelas participantes del PEV, particularmente en 

las escuelas con niveles de implementación más avanzados; y cómo ha variado 

dicha opinión entre el 2009 y el 2010? 

Diseño de la encuesta para el levantamiento de información  

Dado el tamaño de la población meta, que en todos los casos se mide en miles de perso-

nas, se decidió que la técnica idónea para recabar los datos era el sondeo mediante en-

cuestas (Giroux y Tremblay, 2004; Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006; Ker-

linger y Howard, 2001; Ramírez y Murphy, 2007).  

El diseño de la encuesta se llevó a cabo mediante un ejercicio de corte generativo durante 

el 2008. En este proceso participaron la Dirección Ejecutiva del PEV, el staff administrati-

vo y el equipo de asesores con experiencia de campo del PEV. Asimismo, se invitaron a 

especialistas en educación externos para que guiaran y validaran desde su perspectiva 

como “expertos” el ejercicio de generación de categorías. Los pasos para el diseño de las 

encuestas que se siguieron se inspiraron en la metodología para la construcción de ins-

trumentos propuesta por Ramírez (consultado en 2008; Ramírez y Murphy, 2007). Se ela-

boraron las categorías y los reactivos para el diseño de las encuestas para estudiantes, 

padres y docentes incluyendo una amplia revisión de la literatura del área (Camacho, 

2001; Coordinación de Investigación y Desarrollo Académico, 1997; Delors, 1996; Elexpu-

ru y Garma, 2000; Guevara, 1992; Cortina, 1994, 1997; Escámez, Pérez-Delgado, Do-

mingo, Escrivá y Pérez, 1998; Hansen, 2002; Hargreaves, 1996; Kerlinger y Howard, 

2001; Kohlberg, 1992; Martínez, 2002; Martínez y Bujons, 2001; Martínez y Hoyos, 2004; 

Martínez, Tey y Campo, 2006; Mugny y Perez, 1998; Novak y Gowin, 1988; Ortega, 2008; 

Piaget, 1984; Rodríguez, 2004; Secretaría de Educación Pública, 2001. 

Decisión sobre las muestras 

Se realizaron dos levantamientos de datos que se llevaron a cabo, uno en febrero de 

2009 y el segundo en diciembre de 2010, mediante la aplicación de una encuesta de opi-

nión entre estudiantes, padres y docentes.  

Las muestras seleccionadas fueron no probabilísticas por lo que no pretenden generali-

zarse los resultados obtenidos a la población completa de escuelas participantes del PEV. 

El criterio de selección de las escuelas fue que se incluyeran en la muestra de estudio las 



XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 6. Educación y Valores / Ponencia 

 
5 

que estuvieran en la fase de implementación más avanzada del PROVEE con el objeto de 

que los estudiantes, padres y maestros ya tuviesen referentes de actividades y cambios 

realizados en la escuela como consecuencia de la intervención del PEV. La información 

que se presenta no pretende constituirse en una evaluación rigurosa del impacto que ha 

tenido el PEV en la gestión escolar, o en la construcción de valores de las comunidades 

escolares en las que se ha estado interviniendo. 

Para la conducción del sondeo de opinión en febrero de 2009 se determinó una muestra 

no probabilística de 40 escuelas a las que se aplicaron encuestas de entrada (pre-test); y 

en el de diciembre de 2010 se utilizó la misma muestra más dos escuelas adicionales 

quedando el total en 42 escuelas, a las que se aplicaron encuestas de salida (post-test).  

En el Cuadro 1 (ver la sección de “Cuadros y Tablas”) se especifican los grupos y tama-

ños de las muestras del presente sondeo. 

Procesamiento y análisis de datos 

Se generó una base de datos con la información de entrada correspondiente a febrero de 

2009 y de salida correspondiente a diciembre de 2010, de acuerdo al rol de los participan-

tes, en hojas de captura del “Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, versión 12” 

(Gardner, 2003). Se estimaron las medias estadísticas por categoría y participantes. Pos-

teriormente se estimaron los promedios de las medias obtenidas en el paso anterior para 

cada categoría y desagregado por el rol del respondiente del total de escuelas incluidas 

en la muestra.  Posteriormente, se utilizó la t-student para determinar el nivel de signifi-

cancia estadística de las diferencias entre las medias de cada grupo (aplicación de febre-

ro 2009 versus aplicación de diciembre 2010). 

Interpretación de resultados y conclusión 
En base a la pregunta central e inicial se presentan las siguientes conclusiones (ver cua-

dros 2 al 4 en la sección de “Cuadros y Tablas”).  

Primeramente destacar que la opinión en general, tanto de estudiantes como de padres y 

maestros tiende a ubicarse en promedio en el nivel de “satisfactorio” en relación a la ges-

tión escolar que utiliza la herramienta de “planeación de proyecto educativo” y que es ins-

trumentada a través del PROVEE. Dicho nivel de opinión tiende a ser “estable” en los dos 

periodos considerados de aplicación de la encuesta (febrero de 2009 y diciembre de 
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2010). En la misma opinión manifestada por las escuelas encuestadas se vislumbra una 

asociación inicial (y que requiere validarse con análisis ulteriores) entre la gestión escolar, 

el PROVEE y una mejoría en algunos aspectos o categorías del clima escolar en los que 

se toman en cuenta también actividades para propiciar la construcción de valores. 

En general, las tendencias de opinión manifiestan mejoras en los diferentes rubros de la 

operación del programa educativo y de la propia escuela. Sin embargo, es interesante y 

contrastante hacer notar que dentro del grupo de padres de familia tiende a haber una 

opinión de menor satisfacción en las categorías que tienen que ver con el nivel de comu-

nicación que mantienen con sus hijos(as), su propia participación en las actividades esco-

lares y la opinión que tienen de la calidad de los procesos educativos que brinda la escue-

la. Si bien es cierto, que también los maestros pueden tener el rol en sus propias casas de 

“padres” y “madres”, llama la atención que en el grupo de “padres de familia” específica-

mente haya en promedio menor satisfacción con aspectos que tienen que ver con la con-

vivencia con sus hijos(as), con la propia “convivencia” con la escuela y con lo que se opi-

na en relación a la calidad de la educación que proporciona la escuela.  

Estos resultados nos invitan a reflexionar acerca de si el grupo de padres de familia de las 

escuelas participantes en el sondeo pudiesen ser quienes, como actores sociales, están 

siendo receptores y portadores de la mayor carga del “estrés social” derivado de las crisis 

económica y de inseguridad social que actualmente afectan a la población del municipio 

de Juárez. Si bien el diseño del sondeo cuyos resultados se presentan aquí no permite el 

alcance de dichas inferencias, sí es importante de cualquier manera, dejar dicho argu-

mento como un planteamiento hipotético para su posterior análisis y estudio. 
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Tablas y cuadros 
Cuadro 1. Tamaños muestrales utilizados en el presente estudio. 
MUESTRAS  Número de Encuestas 

Fecha  Maestros  Padres  Alumnos 

Febrero 2009  304  1540  1080 

Diciembre 2010  304  1153  958 

Total  608  2693  2038 

 
Cuadro 2. Resultados para estudiantes. 
  No.  Categoría  Media Dif. Sig.

Febrero 
2009 

Diciembre 
2010 

Es
tu
di
an
te
s  I  Relaciones interpersonales entre los maestros. 4.46 4.53  .065 .057

II  Utilización de recursos de apoyo. 4.33 4.52  .1894 .000*

III  Relación de los alumnos con los padres. 4.34 4.49  .1516 .000*

IV  Relación de los padres con la escuela. 3.68 3.79  .1334 .006*
* Sig., son diferencias significativas a un nivel igual a 0.05; Dif. significa “diferencia aritmética” 

 
Cuadro 3. Resultados para padres de familia. 

Pa
dr
es
 d
e 
Fa
m
ili
a 

I  Nivel de  comunicación que mantiene  con  su 
hijo(a)  4.12  3.99 

‐.1250 .003*

II  Participación en las actividades que la escuela 
convoca  4.01  3.84 

‐.1665 .000*

III  Calidad de los procesos educativos que brinda 
la escuela  4.16  3.98 

‐.1469 .001*

IV  Apoyo específico a  los hijos en  la  realización 
de tareas escolares.  4.50  4.53 

.0235 .585

* Sig., son diferencias significativas a un nivel igual a 0.05; Dif. significa “diferencia aritmética” 
 
Cuadro 4. Resultados para maestros. 

M
ae
st
ro
s 
y 
M
ae
st
ra
s  I  Procesos de comunicación e información al 

interior del colectivo escolar.  3.94  4.18 
.2957  .003* 

II  Procesos de  formación  y desarrollo de  las 
habilidades docentes al interior del colecti‐
vo escolar.  3.88  3.89 

.0608  .352 

III  Establecimiento y  cumplimiento de objeti‐ 4.06  4.10  .0954  .068 

  No.  Categoría  Media Dif. Sig.

Febrero 
2009 

Diciembre 
2010 

  No.  Categoría  Media  Dif.  Sig. 

Febrero 
2009 

Diciembre 
2010 
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vos en el marco del Proyecto Escolar. 

IV  Percepción sobre el progreso profesional y 
estímulos para el desarrollo profesional.  3.73  3.84 

.1971  .020* 

V  Conocimiento y apego a la Misión, Visión y 
Valores  que  la  escuela  busca  a  través  del 
Proyecto Escolar.  4.05  4.08 

.0394  .612 

VI  Calidad de las relaciones de trabajo.  3.87  3.98  .1525  .062 
* Sig., son diferencias significativas a un nivel igual a 0.05; Dif. significa “diferencia aritmética” 
Gráficas e imágenes 

 
Figura 1. Currículo transversal (Ferman y Junco, 2006) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Proyecto informativo y formativo (Ferman y Junco, 2006). 
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Figura 3. Modelo general de intervención del PEV. 
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MISION Promover el mejoramiento    
de actitudes éticas en la      

comunidad juarense

METAOBJETIVO
Contribuir a que la escuela 

retome su rol activo         
en la transformación         

cultural de su entorno

OBJETIVO Favorecer la construcción  
de un Proyecto de       

Valores Eticos en la Escuela 
como soporte y finalidad de 

su proyecto institucional

PROPOSITO

Apoyar al colectivo 
escolar en el 

perfeccionamiento      
humano de sus 

integrantes
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