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RESUMEN 

Con este proyecto se construye una caracterización mediante el uso de algunas 

técnicas y herramientas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), 

(instrumentos electrónicos, repositorios, limpieza de datos, calidad de datos, minería de 

datos entre otras) de los educandos en la Institución Educativa Santo Tomás de 

Aquino (IESTA), en apartados como vulnerabilidades económicas y familiares, 

tomando como prueba piloto para esta caracterización los grados novenos a 

undécimos. Con el objetivo de detectar vulnerabilidades, habilidades y destrezas de los 

educandos, para proponer y brindar elementos de juicio en la toma de decisiones, en  

una mejor implementación de políticas académicas, técnicas, administrativas y de 

convivencia; para: conformación de grupos con un centro de interés común, el estudio 

de composición familiar entre otros,  para posteriormente observar el comportamiento 

académico y de convivencia de los educandos de la IESTA. 

 

Se toman las variables de vulnerabilidades económicas, debido a la incidencia que 

posee en la implementación de programas provenientes del estado y particulares,  

programa de restaurantes escolares, becas de educación superior entre otros. 

En medio de los docentes se escucha una frase muy recurrente sobre el educando, al 

educando hay que acompañarlo por parte de los acudientes, en la sociedad se escucha 

la frase familia disfuncional y además esta variable interviene en la vulnerabilidad 

económica, desde la perspectiva que la familia es un proveedor de salud, económico y 

de bienestar para los educandos, desde esta medida surge la necesidad de observar la 

taxonomía familiar y la jefatura en el hogar.  

 

Estudio que se realiza mediante el diseño de un instrumento que permite recolectar la  

información provenientes de interlocutores de interés (educandos), procesando la 

información mediante el uso de las herramientas de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) (formularios electrónicos, hojas de cálculo, herramientas de 
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minería de datos, entre otros), para obtener como fin último caracterizar sobre   

vulnerabilidades como: ingresos familiares, egresos familiares, patrimonio familiar,  

composición familiar, salud familiar y salud institucional. 

Durante este trabajo se encuentran variables cualitativas (categóricas) y cuantitativas 

(numéricas), lo que le da un enfoque mixto de investigación, con la metodología de 

estudio de caso. 

  

PALABRAS CLAVE: Minería de datos educativos; Sociología educativa; 
Caracterización económica;  Caracterización familiar; Indicadores e Índices. 

 

 

ABSTRACT 

With this project a characterization of students of the Santo Tomas de Aquino (IESTA) 

School using some techniques and tools of Information Technology and Communication 

Technologies (ICT), such as data cleaning, data quality, data mining, etc. in areas such 

as family and economic vulnerabilities. Taking as running trial for these characterization 

the students from ninth to eleventh grade. Identifying the vulnerabilities and skills of the 

students is important for proposing and providing evidence for decision-making in a 

better implementation of academic, technical, administrative, and coexistence policies. 

Later on, by forming groups with a common focus, the institution will be able to evaluate 

the academic and social behavior of its students. 

 

The variables of economic vulnerabilities are taken due to the impact they have for the 

implementation of programs from both government and private institutions. Some 

examples of these programs are the school meals program and the scholarships for 

higher education. It is well known among teachers that "the learner must be supported 

and accompanied by his family", and it is a common saying that the student has a 

"dysfunctional family". Another important variable is the economic vulnerability, which is 
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related to family taxonomy and thus the importance of a good characterization. To 

support this process, we will be looking at information from sources like the Colombian 

Family Welfare Institute (ICBF), the Department for Social Prosperity (DPS), the 

National Administrative Department of Statistics (DANE), and others. With the collected 

information, we will develop electronic forms and perform the survey at the pilot 

institution. Finally, we will integrate the collected data with existing databases, perform a 

database cleaning process, and check its quality using appropriate software tools. This 

process is necessary because the information currently available at IESTA is not 

enough and the existent information is fractional (divided, incomplete). 

 

During this work we find quantitative (numerical) and qualitative (categorical) variables, 

therefore it will be a mixed approach case study. 

 

KEY WORDS: Educational data mining; educational sociology; economic 

characterization; Family characterization; Indicators and Indexes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La situación de Colombia en los últimos años, se ha caracterizado por una profunda 

crisis económica, política, familiar y social, que ha facilitado en algunos casos 

fortalecimiento de grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares, delincuencia 

común entre otros) y estos a su vez ha fomentado movilizaciones, amenazas y muchas 

otras victimizaciones en su trasegar de la guerra (justificada o no). Estas amenazas 

han dejado unas secuelas que afectan la composición familiar, social y la economía de 

la familia, y, por consiguiente en los educandos de las instituciones educativas. La 

escuela no puede estar al margen de estos fenómenos sociales, debido a que la 

sociedad está representada en ella y la forma de estar y vivir  puede llegar a agravar la 

inequidad en la sociedad de los colombianos y es función prioritaria de la institución 

educativa educar en un contexto dado, a través de este proyecto se conoció el contexto 

de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino. 

La minería de datos el cual es un término, que debe ser entendido como un conjunto de 

técnicas que permiten realizar análisis de datos con funciones como encontrar reglas, 

patrones comunes, tendencias, singularidades; con el fin de describir o predecir 

fenómenos y  obtener un conocimiento útil a partir de los mismos datos, en donde los 

datos pasan de ser un simple producto y cumplen al  mismo tiempo el rol de materia 

prima para la obtención del conocimiento. 

Una de estas técnicas de la minería de datos, son los modelos predictivos con la 

intención de estimar o predecir valores futuros, mientras que en las técnicas o modelos 

descriptivos es encontrar o descubrir patrones que expliquen, describan o resuman 

fenómenos. Algunas técnicas usadas para esta última función o técnica de la minería 

de datos son el agrupamiento, las reglas de asociación y el análisis correlacional, este 

método es el caso de análisis que se usó durante la ejecución de este proyecto. 

(Hernández Orallo, Ramirez Quintana, & Ferri Ramírez, 2004).  

Ahora bien las metodologías o técnicas de análisis, no consisten únicamente en 

ejecutar unos programas específicos, sino que tienen unos alcances y objetivos más 

amplios y profundos, entre los cuales incluyen construcción y evaluación de 

indicadores,  interpretación de estas reglas de agrupamiento o de asociación y 
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publicación de resultados de patrones obtenidos o de los conocimientos descubiertos. 

Metodologías que constan de varios procesos o instancias antes de llegar al 

conocimiento final. 

En el apartado de marco conceptual se toman herramientas como sociología educativa, 

minería de datos educativos  y sistema de construcción de índices e indicadores para la 

construcción en una minería de datos ejecutado con el modelo CRISP-DM (Cross 

Industry Standard Process for Data Mining). En los procesos internos de CRISP-DM  

(construcción del modelo y evaluación), se utiliza con mayor énfasis  las herramientas y 

técnicas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como: formularios 

electrónicos, programas de hojas de cálculo y software para el agrupamiento y revisión 

de reglas de asociación, creando la caracterización y mostrando las lecciones 

aprendidas y conclusiones, es claro tener en cuenta que este proyecto no agota la 

temática investigativa.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Problema 

La Institución Educativa Santo Tomás de Aquino (IESTA) tiene entre los propósitos 

fundamentales brindar al educando una formación integral, basada en las 

características propias y el contexto del educando, necesidades propias y sociales que 

se pueden identificar mediante el uso de indicadores o índices de vulnerabilidad en el 

entorno personal,  educativo y de la familia, como parte de la comunidad educativa (IE 

Santo Tomás de Aquino, 2015), para esto se debe planear, ejecutar y realizar 

seguimiento  a los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus educandos, en pocas 

palabras realizar gestión  administrativa y de aprendizaje en los procesos al interior 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2007).  

 

En la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino son aproximadamente 1.800 

Educandos (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014), de los cuales 

alrededor de 500 están entre los grados novenos a undécimos, cada uno de los 

educandos posee unas características únicas y especiales en temas como 

vulnerabilidades económicas y familiares; la información sobre estas características de 

los educandos está fraccionada e incompleta o no existe, este fenómeno se presenta 

porque no existen políticas claras emanadas desde los entes gubernamentales 

(Ministerio de Educación Nacional (MEN), Secretarías de Educación) y directivos 

docentes de la institución educativa, sobre la necesidad de recopilar y analizar esta 

información, la poca información que se recolecta se describe en dos documentos 

(instrumentos) que se mencionan a continuación: 

 

• Ficha de seguimiento académico y comportamental: esta posee campos 

como nombres completos del estudiante grados que cursa y el año en que se 

desarrolla los grado, lugar y fecha de nacimiento documento de identidad y lugar 

de residencia, alguna información sobre sus padres como lo es nombres y 
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apellidos, ocupación, estado civil de la pareja más en gran cantidad de casos no 

se diligencia (Institución Educativa Santo Tomas de Aquino, 2015).  

 

• Ficho para iniciar o renovar matrícula:  los datos que posee este no son muy 

distintos de la ficha de seguimiento, la única condición de cambio importante es 

si está en condición de desplazamiento o no (Institución Educativa Santo Tomás 

de Aquino, 2015a).  

 

En ambos formatos como instrumentos de recolección de información del educando, no 

se logra identificar y procesar una caracterización en apartados como vulnerabilidades 

económicas y familiares, para luego aprovechar las potencialidades y características 

que posee el educando en estos temas, esto dificulta la facilidad de detección de 

necesidades educativas especiales, e igual, que lleguen programas a educandos con 

vulnerabilidades ya sean familiares, educativas o económicas.  Fuera que  no se logra 

potencializar al máximo las habilidades y destrezas que poseen los educandos, 

deteriorando el clima en la institución, y no logrando un avance significativo en los 

proyectos de aula o institucionales, desencadenando una desmotivación que evita que 

el educando aumente la calidad educativa y el trascender en su proyecto de vida, 

además de realizar un mayor uso de las herramientas tecnológicas que la Institución 

tiene a su disposición, para potencializar estas habilidades y destrezas. 

 

Las herramientas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), permiten 

un diseño de instrumentos electrónicos,  recolección, revisión de su calidad de datos, 

construcción de modelos y análisis más acertado (instrumentos electrónicos, 

repositorios, calidad de datos, gobierno de datos, minería de datos entre otras), que 

facilitan realizar esta caracterización de los educandos y conservar una memoria 

histórica de los mismos para ser comparada con periodos anteriores, lo que es 

fundamental para crear una identificación de procesos y agentes intervinientes en la 

enseñanza y aprendizaje, e igual  realizar un seguimiento a indicadores ya sea de 

calidad y bienestar, para proponer unas directrices y estrategias de evaluación de los 
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procesos como recolección de información,  con intención de proponer estrategias de 

aprendizaje e intervención ya sea de carácter individual o grupal con la intención de 

mejorar la calidad educativa. 

 

Con el ánimo de resolver algunas preguntas previas a la caracterización como: ¿qué 

tan acompañado se encuentra el educando?, ¿cuál es el nivel de participación que el 

educando posee en las decisiones del hogar?, ¿cómo es el ánimo que tiene el 

educando en el colegio? se construyó una indagación y análisis previo a través de dos 

herramientas como lo son: el mapa de empatía y el análisis de actividad, se concluye 

que, algunos educandos ven el estudio como una obligación. En cuanto a la 

composición familiar, gran cantidad de educandos realizan sus actividades escolares 

con cierto grado de soledad, debido a la gran cantidad de tiempo y actividades que 

debe realizar en este estado, porque sus padres trabajan, o simplemente no están y 

surge una propuesta por parte de los docentes que es necesario más acompañamiento 

de los acudientes.  Frente a lo que piensa y siente el educando (mayores 

preocupaciones y aspiraciones) es bastante recurrente la respuesta mejorar cada día, y 

temor por no llegar a las metas personales propuestas en un desempeño académico y 

profesional, debido a la pereza y el contexto, ya que ven un país con pocas 

oportunidades, fruto de la corrupción, deshonestidad, más observan que ciertas 

circunstancias pueden hacer cambiar este panorama, como es la colaboración mutua y 

ayuda de la familia (padre, madre entre otros), además escuchan cosas inteligentes, 

responsables y coherentes como consejos, opiniones, correcciones, testimonios de la 

vida, lo difícil que es sobrevivir en este país por la falta de oportunidades y la mala 

administración del mismo, frente a lo que dicen  y hacen (en público y el 

comportamiento frente a otros) los instrumentos muestran lo que piensan que es 

correcto y hacen lo que es necesario para vivir bien de manera respetuosa y confrontan 

lo malo, en forma reservada pero muy social y alegre, dependiendo de la persona con 

la que se encuentren, hacen que el indicador de salud y bienestar en el colegio no se 

presente mucho la agresión física y verbal. 
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Este proyecto aporta a evaluar por primera vez unos  indicadores de vulnerabilidad 

social, familiar e igualmente que actividades y metas se pueden proponer para 

mejorarlos, desde el proyecto escuela de padres entre otros en aras de mejorar el 

ambiente escolar, además de proponer una evaluación sistemática (periódica).  

 

2.2 Justificación 

Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, en donde la educación es un derecho fundamental y un servicio que 

tiene una función social, prestada por el estado a través de las instituciones educativas, 

dándoles autonomía a las instituciones educativas con el fin de lograr una formación 

integral de sus educandos. Teniendo en cuenta el párrafo anterior le corresponde a las 

instituciones educativas generar acciones pertinentes para que los educandos 

trasciendan en la elaboración y ejecución de su proyecto de vida (Constitucion de 

Colombia, 1991). 

 

Realizando un proceso de caracterización (identificando procesos, identificar los 

agentes que intervienen en el proceso, evaluación a través de  indicadores de calidad, 

utilización herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 

análisis de resultados) que es una herramienta fundamental para identificar y 

determinar los atributos como vulnerabilidades  económicas y familiares, mediante el 

uso de las herramientas de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), que en 

estos momentos a través de los instrumentos que existen es bastante difícil y 

dispendioso, con estas herramientas se podrán descubrir conocimientos a partir de 

información aparentemente aislada para mejorar procesos internos de decisión 

(académicos y administrativos) en aras de prevenir e identificar los vínculos que existen 

entre vulnerabilidad económica, familiar, evitando la deserción escolar y mejorando la 

intervención social para mejorar los procesos pedagógicos, logrando con estos 

parámetros mejorar la calidad educativa de la Institución Educativa Santo Tomás de 

Aquino. 
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Investigación que aporta elementos de juicio y decisiones en torno a tres ejes 

básicamente: 

• Académico 

o Proponer unas políticas de configuración de grupos humanos que 

permitan desarrollar factores para aprendizajes significativos y mejorar la 

convivencia. 

o Proponer unos criterios de evaluación y seguimiento más flexibles y 

personalizados. 

o Brindar algunos elementos para la construcción de herramientas 

didácticas y pedagógicas que permitan potencializar habilidades y 

destrezas acordes con las intencionalidades de los educandos. 

o Identificar quien es la autoridad en el hogar para poder establecer vasos 

comunicantes más efectivos y dinámicos, acerca del seguimiento del 

educando. 

• Político 

o Brindar algunos elementos para la objetividad en la optimización de 

recursos y programas de políticas públicas. 

o Proponer estrategias para la inclusión en forma más acertada. 

o Proponer una integración multidisciplinar para lograr un mejor ambiente 

escolar y de convivencia. 

o Conocimiento de las nuevas configuraciones familiares de los educandos. 

o Brindar algunos elementos para una construcción de programas de 

acuerdo con las vulnerabilidades económicas y familiares de los 

educandos. 

• Técnicos 

o Proponer algunas estrategias para lograr una mejor relación de la 

comunidad educativa (academia y el entorno.) 

o Proponer estrategias para lograr un desarrollo del enfoque constructivista 

desde las habilidades y destrezas que poseen los educandos. 
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o Brindar  herramientas para proponer un desarrollo de los centros de 

interés, desde los intereses y motivaciones de los educandos. 

o Aportar elementos para permitir que el educando comience con un 

proceso de auto identificación personal y de esta manera lograr su 

desarrollo personal. 

o Brindar elementos para diseñar estrategias educativas acorde a los 

educandos. 

o Realizar aportes para la construcción de gestión de conocimiento, debido 

que se puede mantener una memoria histórica sobre vulnerabilidades 

económicas y familiares de los educandos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General. 

Caracterizar a los educandos de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino en 

Guarne (Antioquia) en variables como  vulnerabilidades económicas y familiares, 

utilizando herramientas de las tecnologías de la información y comunicación 

(recolección de datos mediante formularios electrónicos, revisar su calidad y analizar la 

información), tomando como prueba piloto los educandos de los grados novenos a 

undécimo. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

• Identificar la información que posee la institución sobre vulnerabilidades 

económicas y familiares en sistemas como SIMAT (Sistema de matrícula 

estudiantil), fichas de matrícula, Observador Académico y Comportamental. 

• Identificar partes del proceso, tipos de proceso, integrantes (agentes 

intervinientes), usuarios y estados del proceso de calidad de datos sobre 

vulnerabilidades económicas y familiares. 

• Construir un instrumento que permita recolectar información con un enfoque 

TDQM ( Total Data Quality Metodology) (Caro, Fuentes, & Soto, 2013), basado 

en la norma sobre los datos críticos y criterios sobre el tema de vulnerabilidades 

económicas y familiares. 

• Buscar instrumentos en instituciones nacionales o internacionales que permitan 

recolectar información con un enfoque TDQM (Total Data Quality Metodology) 

(Caro et al., 2013), basado en normas sobre los datos críticos y criterios sobre el 

tema de vulnerabilidades económicas y familiares. 

• Aplicar instrumento para recopilar la información relevante sobre 

vulnerabilidades económicas y familiares. 

• Interpretar los datos fruto de la integración de información existente y 

recolectada, que permiten la construcción de un perfil de los educandos de la 

Institución Educativa desde las vulnerabilidades económicas y familiares. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Marco contextual 

A través de los tiempos el aprender es una base fundamental de todos los individuos 

de la raza humana, que le ha servido para el desarrollo personal y tecnológico, este 

último en la creación de artefactos, procesos o sistemas tecnológicos, científicos, 

lógicos entre otros, también es cierto que debe existir una disposición y métodos para 

este aprendizaje, los docentes en muchos casos tratamos que los educandos aprendan 

sin tener en cuenta algunos factores externos a él,  que inciden en forma directa en 

este proceso. 

 

La idea de desarrollar una caracterización surge en la necesidad de tener en cuenta las 

vulnerabilidades económicas y familiares, habilidades y destrezas que poseen los 

Educandos de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino (IESTA), para ello es 

necesario identificar para luego diagnosticar una taxonomía familiar, con quien vive el 

educando, que referentes familiares posee, debido a  que toda persona tiene tres 

espacios de actividad y aprendizaje, hogar (entiéndase hogar como el grupo humano 

con quien se desarrolla el educando), la sociedad, y la escuela. 

 

La Institución Educativa Santo Tomás de Aquino (IESTA), está ubicada en el municipio 

de Guarne (Antioquia) en la región del oriente Antiqueño (la ilustración 1, presenta una 

fotografía aérea de la zona urbana), en el barrio que lleva el nombre de Santo Tomás; 

las personas en Guarne han sido identificadas con un espíritu comunero es decir 

personas luchadoras, tesoneras y con un profundo arraigo hacia la tierra, derivando su 

economía campesina de cultivos como la mora, fresa, papa, frijol entre otros. Siendo 

uno de los municipios más ricos en agua por la gran cantidad de fuentes de la misma, 

con un total de la población en el 2014 de 46.961 habitantes (Departamento Nacional 

de Planeación, 2013), ubicado a una distancia de 25 Km de Medellín, ciudad capital del 

departamento de Antioquia, posee gran influencia de la ciudad, debido a que es 
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conocido como la puerta del Valle de San Nicolás, por estar ubicado cerca de la ciudad 

de Medellín, y de la ciudad de Rio Negro (Antioquia.), esto ha llevado como 

consecuencia a grandes cambios, como lo son el establecimiento de grandes industrias 

y grandes desarrollos habitacionales cerca al corredor vial Autopista Medellín – Bogotá 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015).  

 

La población educativa de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino entre los 

grados Noveno y Undécimo son 500 educandos, distribuidos de la siguiente forma: 

noveno  179 educandos, décimo 190 educandos, undécimo 131 educandos. Objeto 

para este estudio está distribuido: por edad de la de 13 a 20 años. Estrato socio 

económico 2 y 3 principalmente de ambos sexos. Cuya vivienda está ubicada en la 

zona urbana principalmente (Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, 2015). 

 

Ilustración 1 Fotografía Aérea del Municipio de Guarne (Universidad Católica de Oriente, 2014)) 
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4.2 Marco conceptual 

 

4.2.1 La minería de datos educativos, (Educational Data Mining - EDM)   

Tiene la siguiente definición dada por la comunidad International Educational Data 

Mining Society (Society, 2015).  Los datos y los conocimientos  que ofrecen a través las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) actualmente permiten investigar 

en medio del contexto educativo, identificada como un área multidisciplinar con la 

finalidad de comprender a los educandos y su contexto. 

La minería de datos educativos es un área clave para mejorar los modelos sobre las 

características individuales de los estudiantes (potencialmente relevantes), mostradas 

en un tiempo real, incluso más allá de los programas informáticos de minería de datos.  

 

4.2.1.1 Recolección y Calidad de los datos como fases de una minería de datos  

Existen una gran cantidad de definiciones sobre calidad de datos, que en síntesis se 

pueden resumir como, características propias de los datos, que dependen de la 

organización y debe ser asumido como unos procesos y resultados, ambos 

inseparables y no se puede hablar del uno sin el otro, con agentes (personas u 

organizaciones)  intervinientes en la elaboración de requisitos y es necesario medir el 

nivel de satisfacción (Real Academia de la Lengua Española, 2014) (Cantón Mayo, 

2010). 

 

Los sistemas de información existen en todos los ámbitos de la vida desde el  

nacimiento hasta la muerte y son  necesarios para una identificación de muchas 

variables asociadas a los seres humanos, donde se obtienen, procesan, almacenan y 

gestionan su información, es decir, los sistemas de información tienen el propósito de 

proveer información a quien la necesite dentro o fuera de una organización, empresa o 

colegio, ya sea de carácter público o privado. Y es necesario durante el proceso de 
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diseño y puesta en marcha definir unos parámetros de calidad en los datos como lo son 

la exactitud, consistencia, confiabilidad y actualidad entre otros (Caro et al., 2013). 

 

En el mundo de la información y sus nuevas formas de interacción las herramientas de 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) como formularios electrónicos, 

repositorios, minería de datos entre otros, se ha convertido en una guía para evaluar y 

organizar los datos que define unas estrategias de armonización y organización donde 

se establecen estrategias, objetivos y políticas para la información,  es basado en fases 

o procesos: planeación, monitoreo, aplicación, evaluación e interpretación, para 

convertir esos datos en conocimiento que permita mejorar la calidad educativa (IBM, 

2012b) (El Espectador, 2012). 

 

Asegurar una calidad de la información sobre vulnerabilidades económicas y familiares, 

es un conjunto de procesos necesarios, en los cuales la búsqueda de instrumentos, la 

planeación, la aplicación y la evaluación es sistemática, es decir, debe ser periódica y 

monitoreada, con la cual se busca garantizar que un producto o servicio de información 

y datos, cumpla los estándares de calidad, estos estándares son parámetros que se 

definen en forma local, nacional e internacional con  índices e indicadores creados o 

existentes.  

 

En este sentido el aseguramiento de la calidad de la información busca documentar, 

analizar, diagnosticar y evaluar la calidad de la información estadística que es 

estratégica en la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino (IESTA) de sus 

educandos, sobre vulnerabilidades económicas y familiares (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2009) (Nevala & Dyché, 2014). 
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Entonces se habla de dos tipos de datos en el formato de información utilizada en la 

institución educativa: 

• El dato cualitativo (categórico) y su análisis, el cual se entiende como la 

organización y manipulación de información que realizan los investigadores para 

hallar relaciones extraer significados y obtener conclusiones. 

• El dato cuantitativo (numérico) y su análisis, el dato es considerado como un 

elemento dado en una escala valorable, y su análisis es meramente estadístico 

para luego ha de ser interpretado y obtener por este método conclusiones 

(Rodríguez Sabiote, Quiles, & Herrera Torres, 2005). 

 

La calidad de datos es un concepto que posee múltiples dimensiones, donde la 

información debe satisfacer en forma permanente las expectativas de los usuarios, 

determinadas por aspectos, atributos o propiedades asociados al dato, indicador que 

es entendido como el nivel de satisfacción de los usuarios que utilizan esos datos, 

sabiendo previamente  el uso que este le dará y que produce a partir de estos datos, 

además, que estos  datos sean los apropiados. Así la calidad de los datos es definida 

en forma diferente para cada requerimiento, uso y aplicación. Entonces se referirá la 

calidad de los datos a procesos y técnicas orientadas a mejorar la eficacia y la 

eficiencia en la toma de decisiones, a partir de los datos suministrados (López Osorio, 

2015). 

 

Las múltiples dimensiones de la calidad de datos, en las cuales cada dimensión se 

convierte en un objetivo de la misma son las siguientes: 

 

• Precisión - Exactitud: Si los datos no son precisos, estos no pueden ser 

utilizados. En este sentido, para detectar si estos son precisos, se compara el 

dato con una fuente de referencia como lo son los acudientes y/o bases de datos 



 
 

28 

municipales o de los entes válidos para eso se preguntará ¿Los datos 

representan la realidad o una fuente verificable? 

• Duplicidad: Es importante saber si se tiene la misma información en formatos 

iguales o similares dentro de la tabla. 

• Integridad: Otra dimensión de calidad importante radica en el hecho de saber si 

toda la información relevante de un registro está presente de forma que se 

pueda utilizar. ¿Es la estructura de los datos y la relación entre entidades y 

atributos mantenida consistentemente? 

• Consistencia: Al hacer el cruce de información con los registros de todos los 

instrumentos, se debe evitar la información contradictoria la pregunta para 

hacerse es. ¿Los elementos de datos están definidos consistentemente en todos 

los registros e instrumentos? 

• Completitud: En algunos casos, los datos que no están son irrelevantes, pero 

cuando se vuelven necesarios para un proceso del negocio, éstos se vuelven 

críticos una buena pregunta para revisar la completitud sería ¿Están presentes 

todos los datos necesarios? 

• Conformidad - Validez: Los datos que están en los campos de la tabla o de los 

instrumentos, deben estar en un formato estándar y legible, la pregunta que 

entraría a resolver la conformidad puede ser ¿Los valores de los datos se 

encuentran dentro de los rangos aceptables definidos por la Institución 

Educativa o el negocio? 

• Oportunidad: Los datos deben ser oportunos y disponibles en el momento en 

que se les requiera una buena pregunta es ¿Los datos están disponibles cuando 

se los necesita? 

• Accesibilidad: Los datos están en forma que sean accesibles en una forma clara, 

simple y familiar para todas las personas y formatos electrónicos ¿Son los datos 

fácilmente accesibles, comprensibles y utilizables? 

 

Por ventajas se tendrá: 

• Ahorrar costos evitando información duplicada e imprecisa. 
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• Supervisar y limpiar los datos en todas las aplicaciones e instrumentos que 

posee la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino. 

• Permitir a la IESTA compartir la responsabilidad de la calidad como base de un 

proyecto de Minería de Datos Educativos (MDE). 

• Impulsar mejores resultados en la toma de decisiones basados en unos datos 

fiables (Power Data, 2012). 

 

Para la medición del proceso de la calidad de los datos sobre vulnerabilidades 

económica y familiares en la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino es 

necesario identificar unas partes del proceso, tipos de proceso, integrantes agentes, 

usuarios y estados del proceso, además,  unos indicadores que durante el proceso de 

la calidad se construirán e igualmente la periodicidad para su medición. 

 

4.2.2 Sociología educativa 

Antes de realizar una definición es necesario tener en cuenta los dos principios 

fundamentales de la sociología: el primero entender la sociedad, como un todo 

interconectado, estudiante, familia y sociedad,  como segundo principio, la sociedad es 

dinámica y en continua transformación, debido a esta razón se hace necesario e 

indispensable que cada año lectivo se realice el estudio y en la medida de lo posible 

profundizarlo en los siguientes temas: vulnerabilidades del educando en aspectos 

como: ambiente escolar delimitado al acoso escolar, salud familiar, composición 

familiar, jefatura del hogar e ingreso económico y de bienes de la familia, utilización del 

tiempo libre, esto como variables de la sociología educativa.  

Ahora bien una rama de la sociología es la sociología educativa, la dimensión social del 

fenómeno educativo, a través del estudio del mismo fenómeno y su contexto además 

los procesos involucrados en su desarrollo (Adriana & Baracaldo, 2010). 
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4.2.2.1 Definición de vulnerabilidad 

Para definir vulnerabilidad se recurrirá al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (DRAE),  Vulnerabilidad  Cualidad de vulnerable  y vulnerable es un adjetivo 

que significa que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente (Real Academia 

de la Lengua Española, 2014). 

 

Con objeto de ampliar este concepto se recurre a la definición dada en un documento 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde frente a la pregunta ¿Qué se 

entiende por vulnerabilidad?, la definición es riesgo o probabilidad del individuo, hogar 

o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de 

situaciones externas y/o internas, ya que es consistente con la definición dada por el 

diccionario de la Real Academia, se tomará esta definición en este proyecto (Busso, 

2001). 

  

Entonces vulnerabilidades se define como:  estado de fragilidad ya sea personal o 

grupal, frente a una persona, colectivo o estado, suele estar acompañada del adjetivo 

económico, es decir, determinar qué factores influyen desde el punto de vista 

económico que le podrían causar daño o lesión al educando. 

 

En este siglo las situaciones económicas de las personas y por ende de las familias 

han sufrido cambios sustanciales, como lo es el retiro del estado de los sistemas de 

salud.  A pesar de que en Colombia la educación pública está en términos de 

gratuidad, fenómenos como el subempleo, genera desventajas sociales entre los 

ciudadanos, con las desigualdades y desventajas económicas. 
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Ahora vulnerabilidad es entendido como una posibilidad de riesgo o una fragilidad 

multidimensional de sufrir percances económicos o sociales, en otras palabras, sufrir 

deterioro, ahora bien el índice de pobreza en Guarne se ubica en el 46%, 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014) (Busso, 2001) (Aneas, 

2006). 

 

Entonces se podría definir como vulnerabilidad a todas aquellas personas con algún 

tipo de desventaja y una mayor posibilidad de presentar daño debido a que sea por  su 

edad, género, raza, estado civil, entre otros (Red de Conocimiento Colombia Aprende, 

2015). 

 

4.2.2.2  Definición de composición familiar 

El sistema educativo como uno de los ejes estratégicos de conocimiento en el niño, 

niña y adolescente cumple un papel fundamental, como eje es necesario identificar las 

formalezas y debilidades familiares que poseen los educandos, para que permita un 

normal desarrollo de este (Naciones Unidas, 1989). Desarrollo que está consagrado 

como derecho en la Constitución Nacional y en el código de infancia y adolescencia 

(Ley 1098 del 2006). El espíritu de la ley es propender por el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente, generando de esta forma gran impacto social. Esto para 

concluir que según sea su composición familiar cada educando puede solicitar solo 

compañía del docente y de sus compañeros o llegar a que la escuela sea su familia, 

debido a que la escuela es un espacio de socialización bien visto por la comunidad. 

 

El caracterizar la familia es un aporte fundamental para este proyecto de investigación, 

ya que es otro espacio de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, espacio que posee 

múltiples dimensiones en la educación y que además entran a jugar muchas personas 

y componentes que pertenezcan al núcleo de la familia o no, con los cuales el 

educando tiene contacto como abuelos, tíos, entre otros. 
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Para este trabajo se definirá hogar al núcleo de personas que comparten el mismo 

techo y comen en la misma olla (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2007), mientras que el concepto de familia es distinto, esta caracterización también 

pretende mostrar cual es el origen de la misma, tendiente a determinar el nivel de 

migración de las personas en la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino y en 

otros casos como los son el desplazamiento forzado y el concepto de víctima; debido 

que esto hace que la composición familiar se vea influida en forma directa  (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2012) (Diario ADN, 2014). 

 

Ahora bien el nivel educativo familiar afecta en forma directa la economía familiar ya 

que puede ser necesario que trabaje uno o los dos padres, ofreciendo al educando 

todos los elementos familiares que necesite  o no, entregando a la escuela una parte 

fundamental de la educación, esto es necesario hacerlo saber al educador. 

 

Para definir la taxonomía de familia se utilizará como texto guía la misma realizada por 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en su texto definitivo 

Caracterización de las familias en Colombia (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2012). 

 

Donde muestra que existen dos grandes grupos: 

• Por parentesco, con sus clasificaciones nuclear, extensa y compuesta, nuclear 

que está conformada por la visión tradicional padre, madre e hijos, la extensa 

como nuclear con otros parientes, y compuesta como dos familiar que son 

pareja o madre, padre con su hijo (s). 

• Por funcionabilidad, con unas clasificaciones de  supervivencia, conyugalidad e 

intención de tener hijos, donde la primera son grupos humanos sin ningún grado 
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de parentesco en donde conviven con la intensión de compartir el techo y la 

mesa, la segunda parejas que conviven sin la intensión de tener descendencia y 

para terminar las parejas que a pesar de tener la intensión de tener hijos no es 

posible. 

 

4.2.3 Sistema de indicadores  

En el cambio demográfico, económico, social y político, hace necesario considerar la 

capacidad de adquisición económica y composición familiar, más allá de la educación y 

la función de los ingresos de las familias, además, sirve para identificar acciones para 

minimizar  vulnerabilidades económicas y familiares, así que para evaluar los datos y 

las relaciones entre ellos, se hace necesario construir un sistema de indicadores que 

permitan determinar el grado de vulnerabilidad, ya sea personal o colectiva. 

Para definir un indicador como señalizador de una variable, según el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española Que indica o sirve para indicar (Real Academia 

de la Lengua Española, 2014), ahora bien consultando indicar, Mostrar o significar algo 

con indicios y señales (Real Academia de la Lengua Española, 2014), con estas 

definiciones se construye una más general que podría decir que un indicador es una 

herramienta que provee un valor cuantitativo según unos indicios o señales de una 

determinada condición o fenómeno, con este indicador  se muestra y se compara 

cuando se vuelva a medir comparativamente para observar si se ha tenido resultados 

favorables o no. 

 

4.2.3.1  Indicadores e Índices en Colombia 

La relación existente entre desarrollo económico y bienestar  humano  con sus 

indicadores, su enfoque causa vs efecto ha ido cambiando de relación directa, a otras 

relaciones un poco más complejas por todas las variables que intervienen, un primer 

enfoque está ubicado en los países Nórdicos, en el cual estas relaciones son un no 

orientador de políticas, es simplemente dirigido a la información social de las personas, 

este enfoque se ocupa del seguimiento del cambio social, son indicadores más 
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descriptivos, como segundo enfoque se plantea que los indicadores sociales deben 

orientar las políticas sociales y mejorar el bienestar de las personas, como uno de los 

objetivos primordiales, proporcionando información para el  análisis y seguimiento.  

Este es un enfoque asociado al sistema de indicadores de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un tercer enfoque plantea que los 

indicadores deben de medir la satisfacción de los individuos (enfoque subjetivo), dado 

en términos generales a medir el estado de bienestar, como un término 

multidimensional compuesto por partes o áreas diversas (García Martínez, 2000). 

A la hora de analizar toda realidad social, especialmente en situación de vulnerabilidad 

se establecen unos indicadores que permiten comparar que niveles de vida son dignos, 

además que antecedentes sociales, familiares y económicos posee la persona o 

familia, es decir cuáles son los umbrales para una vida digna, el criterio para definir 

estas condiciones en el proyecto fueron:  

• Nivel educativo familiar. 

• Composición familiar. 

• Si las necesidades básicas están o no satisfechas.   

• Disponibilidad de recurso económico suficiente para satisfacer  necesidades. 

• Si el educando presenta alguna condición de víctima o victimario  como secuela 

de la guerra, además si es sujeto o no de acoso físico o psicológico escolar 

(bullying). 

• Posesión y articulación de activos que posee la familia para generar bienestar y 

cumplir metas personales y familiares.  

• El sistema de salud, tipo sanguíneo, transporte, deporte y alimentación. 

• Lugar de origen, etnia y creencias religiosas. 

• Características de la vivienda (estrato, techo, piso, paredes) y hacinamiento 

familiar. 

 

Mediciones que permite clasificar los grupos humanos (familias) y personas,   darles 

una escala valorativa (indicador). Además revisar este indicador con una frecuencia 
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determinada permite evaluar el mejoramiento o detrimento de su capacidad de 

bienestar en sus necesidades, ahora bien las fuerzas que afectan el bienestar y la 

estabilidad socio económica y familiar puede ser de carácter interno como una 

enfermedad o externo como pérdida del empleo, así que la medición de vulnerabilidad 

es más de corte empírico que científico (Kaztman, 2000). 

 

4.2.3.1.1 Definiciones de índices de vulnerabilidad en Colombia 

En Colombia el Departamento Nacional de Planeación (DNP) reconoce tres 

metodologías como válidas para la medición de pobreza y desigualdad, y recomienda 

que la inversión social se enfoque en eliminar estas brechas, las metodologías 

reconocidas son (Departamento Nacional de Planeación, 2000): 

• Ingresos Monetarios (IM) basada principalmente en la línea de pobreza e 

indigencia. 

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual indica la situación de carencia 

material en hogares y personas. 

• Y relacionadas con las Capacidades, metodología basada en una seria de 

indicadores e índices, entre los cuales los más representativos son Índice de 

Calidad (condiciones) de Vida (ICV), Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice 

de Pobreza Humana (IPH) y en los últimos tiempos el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), desarrollado en Colombia por el Departamento de 

Planeación Nacional (DNP)(Departamento Nacional de Planeación, 2000). 

 

Para este estudio la vulnerabilidad económica y familiar se entendió como el ponderado 

multidimensional de riesgo  económico y familiar con múltiples variables aceptadas en 

Colombia y Latinoamérica como lo son: 
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4.2.3.1.2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

De acuerdo con esta metodología un hogar se considera vulnerable o pobre si posee al 

menos una de las siguientes condiciones: 

• Habita en una vivienda con materiales inadecuados. 

• No posee servicios públicos  básicos como energía, acueducto y alcantarillado. 

• Posee un nivel de hacinamiento considerado como críticos. 

• El grado de dependencia económica es alto. 

• Uno de los hijos entre 5 y 11 años no asiste a ningún establecimiento educativo 

(para esta investigación se toma de 6 a 15). 

• Composición familiar, jefe del hogar, tipología familiar. 

• La familia ha sido vulnerable en algún tipo de victimización por las fuerzas al 

margen de la ley. 

 

4.2.3.1.3  Línea de Indigencia y Pobreza (IM) 

Clasificación que permite calcular la pobreza a partir de los ingresos que reciben los 

hogares, posee una secuencia de pasos (denominada canasta normativa de alimentos) 

descritos a continuación: 

• Cubrir requisitos nutricionales diarios de 2.200 calorías y 62 gr de proteína, 

necesidades de calcio, hierro, retinol, tiamina, riboflamina, niacina y vitamina C. 

• Respeto en lo posible los hábitos alimenticios de la población en estudio. 

• Tenga en cuenta la disponibilidad de alimentos. 

• Tenga un costo mínimo. 

 

El valor de esta canasta normativa de costo mínimo es la línea de indigencia (LI), si en 

un hogar no se alcanza a cubrir éste es considerado en pobreza extrema, cabe anotar 

que esta canasta se actualiza mensualmente basada en el índice de precios al 

consumidor y fue calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) entre 1984 y 1985 a través de la encuesta de ingresos y gastos. 
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El siguiente paso es calcular la línea de pobreza,  para esta se supone que la carencia 

de los demás bienes y servicios es proporcional a la carencia de la canasta de 

alimentos.  

 

4.2.3.1.4  El Índice de Condiciones de Vida (ICV)  

Es un indicador compuesto que combina variables como posesión de bienes físicos, 

características de la vivienda y acceso a servicios públicos, además, variables que 

miden capital humano presente y potencial (nivel de educación formal de los jefes de 

hogar y miembros mayores de 12 años), asistencia escolar de niños y jóvenes e 

igualmente composición familiar, nivel de hacinamiento entre otros (Departamento 

Nacional de Planeación, 2000). 

• El Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

• Variables necesarias para la evaluación del índice de vulnerabilidad 

socioeconómica y que son necesarias evaluar en los instrumentos que 

actualmente posee la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino 

• Nivel Educacional y tasa de escolaridad de los miembros que componen el 

núcleo familiar. 

• Tiempo que el educando demore en llegar al colegio. 

• Qué sistemas de transporte usas para llegar al colegio. 

• Longevidad medida como la esperanza de vida. 

• Ingresos familiares. 

 

4.3 Marco legal 

El marco jurídico vigente que permite y está interviniendo este proyecto de 

investigación está señalado de la siguiente forma: 

Constitución Política Nacional, en los temas concernientes a educación, libre 

desarrollo de la personalidad, elección de profesión entre otros derechos 

fundamentales. 
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Ley 115 de 1994, Ley general de educación, en  donde es concebida y manifestada la 

educación como un proceso de formación permanente donde interviene la cultura y la 

sociedad en la construcción de la misma, donde la educación es necesaria desarrollarla 

en forma integral y la persona posee unos deberes y derechos, además que 

reglamenta el artículo 67 de la constitución nacional. 

Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia,  se habla como el espíritu de la 

ley es la formación integral del joven, además de los derechos fundamentales como lo 

es una educación integral y el trato digno al mismo, de los estamentos que hacen parte 

de la responsabilidad de formar a la persona. 

Ley 1266 de 2008, Ley de Habeas Data, es necesaria tenerla en cuenta ya que se 

tomaran datos personales de los educandos que además son menores de edad, y que 

solo se mostrarán datos de las conclusiones y en ningún momento se darán a conocer 

datos particulares de un educando sin la previa autorización por parte de él. 

Decreto 1290 de 2009, Emanado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), por 

el cual se reglamente el sistema de evaluación institucional, en el artículo 3 se trata de 

los propósitos de ley es realizar una evaluación integral y es necesario tener en cuenta 

los estilos, ritmos de aprendizaje en la medición del mismo entre otros factores. 

 

4.4 Estado del arte 

Para realizar el estado del arte se hará un recorrido por diferentes experiencias de 

carácter teórico y/o experimental (empíricas) a nivel de calidad de datos como fase 

inicial de la minería de datos, para luego conocer algunas experiencias en Minería de 

Datos Educativos (EDM) o Learning Analytic (LA) en ambientes universitarios y en 

algunas instituciones educativas que imparten educación básica y media, conceptos y 

análisis que comienzan revisando algunas tendencias importantes en la Minería de 

Datos Educativos (MDE), se realiza un recorrido por algunas experiencias a nivel Local, 

Latinoamérica e Internacional. 
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4.4.1 Calidad de datos como fase inicial de la minería de datos 

Experiencias de calidad de datos a nivel de Latinoamérica: 

Cuba 

Se referencia el país de Cuba con una aplicación sobre la calidad de datos. 

En él año 2010, en una empresa cubana de artesanías en madera, se afirma que los 

datos pueden ser identificados como sucesos físicos y la calidad del dato viene dada 

por el conjunto de aspectos, atributos o propiedades denominados dimensiones, para 

determinar la calidad se aplicaron métodos estadísticos como diagramas en bloques, 

gráficos de Pareto y diagramas de dispersión, para realizar este procedimiento se 

divide el trabajo en varios procesos (etapas) como  identificación y ordenamiento, 

determinación de la calidad de datos, medición de indicadores, análisis de problemas y 

mejora  la calidad de datos, monitoreo de la calidad.  

Para el caso de estudio, este documento realiza algunos aportes desde el punto de 

vista metodológico, ya que es una aplicación para una empresa  (Vilalta Alonso & 

Pérez Rodríguez, 2010). 

Chile 

Los productos de información pueden ser comparados con una fábrica tradicional, la 

diferencia es que unos producen información a partir de datos puros a quien lo necesite 

y los otros productos o servicios para los consumidores o clientes. Además trata de 

algunos métodos que han mejorado los sistemas de información, muestra calidad de 

dato y calidad de información como conceptos multidimensionales diferentes y propone 

dos métodos para garantizar la calidad de datos con un enfoque por sus siglas en 

inglés TDQM (Total Data Quality Metodology) a incorporarse en los desarrollos de 

software, donde presenta una propuesta de calidad de datos durante la construcción de 

un sistema de información, propuesta con un enfoque de implementación de 

mecanismos para garantizar el futuro uso de los productos de información, este 

proyecto utiliza algunos parámetros propuestos en esta experiencia (Caro et al., 2013). 
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Otra experiencia sucedida en Chile en el año 2012, fue una investigación de carácter 

cuantitativo que vincula el estudio de vulnerabilidades socioeconómicas y la deserción 

escolar, donde se concluye que la deserción es un fenómeno bastante complejo con 

factores intra escolares como la repitencia y extra escolares donde algunos factores 

son el bajo nivel de escolaridad de la madre (Espinoza, Castillo, Loyola, & Gonzáles, 

2012).   

 

4.4.2 Tendencias importantes de la calidad de datos como fase inicial en la 

Minería de Datos Educativos 

En el año 2009, se reúne una incipiente conferencia de Minería de Datos Educativos 

(EDM), desarrollándose en Montreal (Canadá), expertos en computación, psicología, 

psicometría,  entre otros para resolver preguntas de investigación del sector educativo. 

 

En junio del 2015 se realizó en Madrid (España) la Octava conferencia sobre Minería 

de Datos Educativos. (Society, 2015), entre otros temas se trata: detectar y hacer frente 

a los estados afectivos y emocionales de los estudiantes y como ir cerrando el ciclo 

entre la investigación de datos de la educación y los resultados educativos, en estos 

apartados son los motivadores a realizar estas investigaciones sobre sociología 

educativa. 

 

4.4.3 Algunos casos utilizando caracterización familiar, Minería de Datos 

Educativos (EDM) y/o Learning  Analytics (LA)  

Para comenzar se realizó una búsqueda de casos entre los cuales se encuentran este, 

desarrollado en la Universidad Santo Tomás sede Tunja. 

 

El desarrollo del aprendizaje electrónico (E-Learning), consiste en la utilización de las 

plataformas gratuitas para los entornos de aprendizaje como (moodle, claroline entre 

otros), no solo como repositorios, para que los educandos naveguen por contenidos 

estáticos, en donde se realiza un proceso de Knowledge Discovery in Databases 
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(KDD), se utilizó la minería de datos para determinar factores como número de 

conexiones por día, origen de estas conexiones, número de conexiones según día de la 

semana entre otras, esto realizada durante dos semestres del año 2011 además que 

se evidencia que gran número de estudiantes utilizan estas plataformas para la 

presentación de tareas y participación en foros y chat´s.  Como conclusión se obtiene 

que la identificación de patrones de uso de una plataforma virtual permita a las 

instituciones generar  estrategias para el uso de la misma (Monsalve, Aponte, & Hoyos, 

2014). 

 

Sobre la caracterización de familia, existe un proyecto de grado en la Universidad 

Pontificia Bolivariana (UPB), sede  Medellín año 2014, proyecto de grado de maestría 

en donde se evidenció la dinámica familiar de los educandos de la institución educativa 

en donde se realizó el estudio además se mostró todas las transformaciones que la 

misma ha vivido en el imaginario de educadores identificando la autoridad en la familia 

y como es el rol del docente y directivo docente además que la escuela no solo forma 

al educando sino que esta educación se extiende a su núcleo familiar,  través de una 

caracterización familiar de educandos de educación básica secundaria, se logran 

contrastar ambas posiciones y el papel que juegan las comunicaciones en la relación 

familia – escuela (López González & Sierra González, 2014). 

 

A nivel Latino Americano se rastrean y muestran entre gran cantidad de casos los 

siguientes: Argentina, en donde el estudio de gran volumen de información todos los 

educandos entre los años 2.000 y 2.004 de los estudiantes que ingresan a la 

universidad, realizando una Minería de datos, se analizan factores de vulnerabilidades 

económicas, esto como punto de partida para evaluar el desempeño académico 

(Dapozo, Porcel, López, & Bogado, 2005). 
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Otro caso en argentina mostrado en el WICC 2014 XVI Workshop de Investigadores en 

Ciencias de la Computación, para mostrar en donde utilizan el Blended Learning (B-

Learning), el cual consiste en educación semipresencial mediando por aprendizaje 

electrónico, donde la minería de datos educativos cumple el papel de análisis 

estadístico representado en el modelo lógico, con múltiples formas de investigar casi 

todas con éxito, sobre resultados de descubrimiento de patrones ya sea en aspectos 

académicos o comportamentales, además de orientar a explorar las funcionalidades de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en la gestión de las 

instituciones educativas y se estima cuales son los factores más relevantes para el 

éxito de proyectos como éste, a través de la gestión del conocimiento para la 

transformación continua, posibilitando la toma de decisiones. (WICC, 2014). 

 

4.4.4 Minería de datos en entornos educativos  

Europa. 

Un buen caso para analizar en el año 2.010 en España, en donde se aplica una minería 

de datos en entornos educativos con el fin de comprender mejor a los educandos y los 

entornos en los cuales ellos aprenden, se realiza una investigación con dos propósitos 

el primero encontrar variables relacionadas con el fracaso escolar, y la segunda utilizar 

minería de datos para construir un árbol de decisiones que proporciona cierta habilidad 

para predecir qué estudiantes tienen riesgo de fracasar, otro aporte importante para la 

ejecución de este proyecto es la forma para identificar las categorías más comunes y la 

utilización de algoritmos como K-means con inicio aleatorio, con metodología de 

investigación de caso de estudio  (Jimenez Galindo & Álvarez garcía, 2010). 

 

El informe Horizon del 2014 K12, platea que el Learning  Analytics (LA), el tiempo de 

penetración será de dos o tres años, y uno de los artículos y enlaces de este informe 

es: ¿Cómo puede la Minería de Datos educativos y el Learning  Analytics (LA) mejorar 

y personalizar la educación? Una de las formas en las cuales este informe pretende 
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desarrollar la respuesta a esta pregunta es cómo los datos potencializan el alcance y la 

magnitud en la enseñanza y el aprendizaje, el análisis mediante el descubrimiento de 

patrones de aprendizaje permiten rediseñar los currículos y modelos didácticos. A 

través de las herramientas Learning  Analytics (LA) y Minería de Datos Educativos 

(New Media Consortium, 2014). 

 

Para terminar este apartado, se puede concluir que la  recolección de información y su 

análisis de calidad, son fases iniciales e indispensables para realizar un proceso de 

Minería de Datos Educativos (MDE) y Learning  Analytics (LA), proceso que se puede 

ejecutar en un proyecto posterior al actual y en los antecedentes se observa la minería 

de datos en todos los niveles educativos, más el análisis de la familia es contrastando 

solo en tres actores de la escuela (docentes, directivos y educandos) y vulnerabilidades 

económicas poco relacionados en la indagación hecha. 

  

Un valor agregado de este proyecto es tratar de encontrar la relación y la correlación de 

los factores como vulnerabilidades económicas y familiares, para lo cual, la recolección 

de información y su posterior revisión en la calidad de datos y análisis, es necesaria e 

indispensable, y, en la indagación que se ha realizado no se ha visto las variables 

anteriores relacionados. 
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5 METODOLOGÍA 

La parte metodológica se visualiza en tres momentos, una preparatoria que permite 

convertir la idea en un problema de investigación, una segunda que es un trabajo de 

campo, que consiste en la compilación de instrumentos y sistemas de información que 

posee la institución y un tercer momento que es el análisis de los datos tomados de los 

educandos.  

 

• Preparatoria,  se realiza un análisis del contexto educativo y la necesidad de 

conocer más a los educandos, luego se valida la idea de proyecto de 

investigación a través de la aplicación de dos instrumentos: el primero es un 

mapa de empatía, que es una herramienta utilizada para comprender e analizar 

los puntos de vista de usuarios como lo son: docentes, directivos docentes y 

educandos, con el ánimo de responder preguntas previas (expuestas en el 

apartado de planteamiento del problema), tomando un muestreo en  forma 

aleatoria simple a los agentes que intervienen (docentes, directivos docentes y 

educandos), se toma un total de nueve educandos entre noveno y undécimo, 

cuatro docentes y un directivo docente, acerca de cómo ve el problema de la 

falta de información de los educandos sobre vulnerabilidades económicas y 

familiares. El segundo instrumento que permitirá identificar y evaluar la idea es 

un cuadro comparativo de actividades, problemas, pensamientos y sentimientos 

en los espacios en donde se desenvuelven cada uno de los encuestados, 

espacios con las otras personas: hogar, calle, colegio y descansando. Ambos 

instrumentos poseen las características de análisis cualitativos, además, se 

realiza un rastreo de información e investigación previa en los instrumentos y 

sistemas de información que posee la institución,  sobre conceptos a desarrollar: 

o taxonomía familiar.  

o nivel de vulnerabilidad económica y salud de los educandos. 

o aproximación al marco teórico. 
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• Compilación de instrumentos, identificación de sistemas de información 

existentes (SIMAT – Master 2000) y aplicar el Instrumento de elaboración 

propia, momento de la investigación donde se realiza un trabajo de campo, para 

comenzar, se compilan y describen los instrumentos impresos que actualmente 

posee la institución (ficho de matrícula y ficha de seguimiento), se identifican dos 

sistemas de información (bases de datos), la primera es el sistema de matrícula 

(SIMAT), el cual es una herramienta de gestión del Ministerio de Educación 

Nacional que permite organizar y controlar el proceso de matrícula en todas las 

instituciones educativas oficiales, como fuente de información confiable de 

estudiantes matriculados nuevos y antiguos en la institución educativa. 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2015), la segunda se encuentra 

en el programa de evaluación y seguimiento académico de los educandos, 

Master 2000®, una aplicación que permite llevar el seguimiento académico y 

comportamental, también existen una fichas de seguimiento comportamental, se 

evalúan con el fin de indagar sobre la información de taxonomía familiar y 

vulnerabilidades económicas y en salud de los educandos, concluyendo que con 

la información actual no es posible caracterizar a los educandos en apartados 

como vulnerabilidades económicas y familiares, y,  es necesario desarrollar un 

instrumento y aplicarlo. Los datos obtenidos del instrumento  es indispensable 

compilarlos con los sistemas de información actual, en un solo sistema de 

información con el fin de construir la caracterización sobre vulnerabilidades 

económicas y familiares. 

 

• Análisis, en este momento se comienza a identificar procesos de minería de 

datos, agentes intervinientes y estado mismo del proceso, definiendo variables, 

indicadores e índices, calidad de datos entre otros, luego de tener un solo 

sistema de información y evaluar su integridad, veracidad se comienza con el 

análisis de la información que permite identificar la taxonomía familiar, 

vulnerabilidades económicas y salud de los educandos de la institución 

educativa, este análisis se realiza utilizando herramientas computaciones de 

gran uso en la Minería de Datos Educativos (MDE) como: hoja de cálculo y 
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software especializado como lo es WEKA®.  igualmente se evalúan los 

indicadores de calidad de datos, indispensables para realizar el análisis, y se 

realizó principalmente un análisis de carácter cualitativo sobre la caracterización 

de los educandos, para presentar las recomendaciones propias del caso. 

 

A respecto de este el enfoque metodológico es de origen mixto ya que converge la 

metodología principalmente cualitativa y cuantitativa, debido a que algunos parámetros 

como los concernientes a las vulnerabilidades económicas, son más de carácter 

cualitativo ya que se basa en una escala de valores ponderados, de allí se determina 

que tan vulnerable es el educando, en unos valores que van de 0 a 100%, en donde 

cero es sin vulnerabilidad y 100 % es completamente vulnerable, ahora con respecto a 

la taxonomía familiar basado en la composición familia es encontrar a qué tipo de 

clasificación familiar  la cual también es uno de los componentes para determinar el 

nivel de vulnerabilidad de la persona. En conclusión el enfoque de la investigación es 

mixto, debido a que en unos momentos se utiliza investigación cualitativa y en otros 

cuantitativa. 

 

Con respecto al tipo de investigación es experimental y de alcance descriptivo, que 

muestra las vulnerabilidades económicas y familiares de los educandos, que  afectan el 

desempeño académico y comportamental. 

El método de investigación es un estudio de caso ya que se procede a identificar a los 

educandos sus vulnerabilidades económicas y familiares.  
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6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Existen varios procedimientos o metodologías para la utilización e implementación en  

la tecnología de minería de datos, cada uno de estos procedimientos con unas reglas o 

etapas claras. En la ilustración 2 (KDnuggets, 2016), se observa las metodologías más 

utilizadas y en su orden está (por sus siglas en inglés) CRISP-DM (Cross Industry 

Standard Process for Data Mining) en primer lugar. Para este proyecto se usó CRISP-

DM debido a que esta metodología está siendo más conocida, difundida y probada en 

la investigación científica. Consta de varias etapas (subprocesos o fases), que ofrece 

un resumen en el ciclo vital del proceso de minería de datos. Consta de seis procesos, 

mostrados en la ilustración 3 (IBM, 2012a). 

• Proceso de comprensión del negocio, proceso en el cual se debe conocer las 

expectativas del negocio, objetivos comerciales del negocio, recursos 

disponibles, línea de investigación, estudio o programa, esencialmente está 

orientado al entendimiento de la línea de investigación, para el caso de este 

proyecto es sociología educativa a través de la caracterización de los educandos 

en el tema de vulnerabilidades económicas y familiares. 

• Proceso de comprensión de los datos, implica comprender más de cerca los 

datos con los que se cuenta para realizar la minería de datos, identificarlos y 

explorarlos (ánimo, descripción, variabilidad, tipo de datos, relación entre ellos), 

en todas los sistemas de información (bases de datos, matriz de datos). 

Importante tener en cuenta  que datos son existentes, cuales son necesarios 

adquirir y cuales son necesarios adicionar. 

• Preparación de los datos, proceso (que es permanente durante la investigación) 

durante el cual se realiza actividades como revisión de la calidad, limpieza, 

integración, fusión,  selección, identificación de la variabilidad en los datos, se 

seleccionan las variables, conversión de las unidades (dimensión) de las 

variables a valores típicos (índices), variables indispensables y se adaptan los 

datos para el estudio y análisis (proceso creativo) de la caracterización de los 

educandos, cabe anotar que este proceso puede influir en el modelo a construir.  
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• Proceso de modelado, crear investigación y modelos a través de las 

herramientas y técnicas de minería de datos, estos son dinámicos y tienen en 

cuenta muchas variables, por eso no existe un resultado final, son fruto de 

ajustes del modelo y de los parámetros de interacción (Kmeans) y las reglas de 

asociación, como lo es el caso del agrupamiento (clustering), modelo que es 

descriptivo, para la ejecución de este proyecto el modelo es una construcción 

propia, según la vulnerabilidad económica,  familiar y de  salud. 

•  Evaluación, proceso que es continuo, durante la ejecución de este proyecto se 

valido el instrumento (a través de unas encuestas previas), más el modelo, se 

tiene una primera implantación, faltando el seguimiento, que es uno de las 

recomendaciones futuras (propuesta de programa de observatorio de ambiente 

escolar a través de proyectos).  

• Distribución (implantación), utilización del modelo en el uso cotidiano y  rutinario. 

 

Ilustración 2 Metodologías usadas en la minería de datos 
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Ilustración 3 procesos (Fases o Etapas) del modelo CRISP-DM 

 

(IBM, 2012a) 

 

6.1 Proceso 1: Conocimiento y comprensión del negocio - entender las 

necesidades del negocio (Business understanding) 

Caracterizar los educandos de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino 

(IESTA), en apartados como vulnerabilidades socioeconómicas y familiares, durante 

esta fase (conocimiento del negocio) es necesario tener algunas apreciaciones como lo 

son: 

• Amenaza (fenómeno peligroso): para la definición se requiere pensar en las 

situaciones o lugares donde se pueden causar problemas que afectan al 

educando en un futuro, estas causas puede ser de origen natural o humano (con 

intensión o sin ella). 

• Vulnerabilidad: es el nivel o condición existente de riesgo para que la amenaza, 

no haga daño alguno, la predisposición a que la amenaza cause daño física o 

psicológicamente en conclusión es el grado de exposición a sufrir ese daño. 
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• Riesgo: será entendida como la materialización de la amenaza que aprovecha 

para causar daño físico o psicológico a una persona o grupo de personas. 

 

La metodología usada en la creación de indicadores es desarrollada por el 

investigador, tomando algunos elementos conceptuales y apartes del sistema de 

indicadores socio demográfico para Colombia (SISD 34) y de la Alcaldía de Bogotá 

(Departamento Nacional de Planeación, 2007) (Bogotá, 2007). 

La metodología comienza con una identificación de carácter indispensable de las 

amenazas, el instrumento es a través de la construcción de una matriz de amenazas, 

mostrada en la tabla 1. 
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Tabla 1 Matriz de Amenazas (Compilación y adaptación de caracterización de la vulnerabilidad en Copacabana (Antioquia) 

con base en el censo (Colombia, Área, Corantioquia, Medellín, & Envigado, 2009), Políticas públicas para la reducción de la 
vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales (Vargas, 2002)) 

Tipo de amenaza 

Componente 

(Variable o atributo a medir o describir) 

Naturales, Ambientales o de idiosincrática (Antrópicos) 

Análisis de estudios de riesgo naturales anteriores a este proyecto. 

Edad y sexo 

Características de la vivienda 

Lugar de origen 

Lugar de residencia 

Salud 

Sistema de salud 

Nutrición 

Antecedentes médicos 

Antecedentes psicológicos 

Utilización del tiempo libre 

Educación 

Nivel escolaridad familiar 

Estudios complementarios familiares 

Sociales y políticas 

Núcleo familiar 

Convivencia en la institución 

Origen 

Conflicto armado 

Económicas 

Nivel de ingresos y gastos familiares 

Bienestar 

Medio de transporte 

Materiales de la casa de habitación 

Estrato socioeconómico 
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6.1.1 Amenazas de carácter natural, ambiental idiosincrática (Antrópicos) 

Estas amenazas son de múltiples factores y fuentes, todas con una relación de 

covarianza y correlación de factores y variables. Existen dos tipos de definiciones: las 

primeras que provienen de un fenómeno natural como meteorológicos, topográficos y 

tectónicos, este tipo de amenazas siempre estarán latentes en la vida humana, más 

con las políticas de prevención de desastres y gestión del riesgos se pueden disminuir, 

entre estas se encuentran: sismos, erupciones volcánicas, vendavales, inundaciones. 

Colombia por sus condiciones geográficas se encuentra expuesto a ellas, la otra 

clasificación de amenazas son las idiosincráticas o antrópicos (según diferentes 

autores) que son causadas en forma directa por la intervención del hombre como 

exclusión humana, guerra y delincuencia, mal manejo de residuos y desechos, 

accidentes causador por el mal manejo de la tecnología como incendios, explosiones, 

para este caso de estudio donde interesa especialmente la vulnerabilidad económica y 

familiar  (Vargas, 2002) (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016a).  

 

6.1.2 Amenazas en salud 

No existe por sí solo un detonante de una amenaza en salud, más bien, es una 

consecuencia de no tener buena salud, lo que genera la amenaza y la vulnerabilidad, 

esto debido a que son fenómenos sumamente complejos y que tienen sus orígenes en 

factores biológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, de cuidado personal, 

entre otros. Como política general se tiene el artículo 49 de la Constitución Política 

Colombiana el cual reza así la atención en salud y el saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a toda personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (Constitucion de 

Colombia, 1991), ahora bien la definición de salud no es ausencia de enfermedad sino 

un estado completo de bienestar físico, mental y social, definición que fue firmada en 

1948 en el acta de constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aun 

vigente, para el caso de estudio se tomará todas aquellas falencias en el concepto de 

salud que pueden afectar en forma directa la situación económica, familiar o social del 

educando. En el cuestionario se utilizan preguntas relevantes a cual es sistema de 
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salud qué posee el educando, además qué discapacidades o limitaciones tiene 

(auditivas, visuales y sicomotoras), enfermedades crónicas y que medicamentos toma 

para su control (Organización Mundial de Salud, 2016) (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014) (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

 

6.1.3 Amenazas en educación 

El principal indicador de la educación como amenaza se encuentra en el 

desconocimiento de la educación como valor personal, además que frente a riesgos y 

amenazas como el desempleo, la inequidad, entre otros, el nivel de educación permite 

mitigar ese riesgo, debido a que presenta un aumento en las posibilidades de conseguir 

un empleo más equitativo y justo. Para este proyecto es considerado como amenaza, 

el hecho de no asistir a un establecimiento educativo o no tener acompañamiento por 

parte de las personas mayores en el proceso educativo, ya sea por el sistema de 

transporte utilizado, por falta de alimento, por factores económicos, ambientales, entre 

otras causas. 

 

6.1.4 Amenazas sociales y políticas 

Como amenazas sociales y políticas se establece en el documento del boletín número 

34 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), como violencia intrafamiliar, 

crímenes por delincuencia común, actividades ilegales, discriminación por género, lugar 

de nacimiento etnia y credo religioso entre otros, como amenazas que depende 

también son las planteadas por los grupos asociados al conflicto armado como 

desplazamiento armado, masacres, asesinatos políticos o de tierras, actos terroristas 

entre otros (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 
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6.1.5 Amenazas económicas 

Se toma como amenazas o riesgos económicos la composición familiar que no logre 

unos ingresos suficientes para el caso de una contingencia, daño, contratiempo, 

insolvencia y longevidad. 

 

6.2 Proceso 2: Conocimiento y comprensión de los datos – Entendiendo los 

datos (Data understanding) 

Para este proyecto se realiza un análisis de los instrumentos y  las bases de datos 

actuales que posee la institución educativa, como lo son: 

• Fichas de seguimiento académico y comportamental. 

• Sistema de Matrícula (SIMAT). 

• Base de datos de seguimiento académico (Master 2000) (Master2000, 2016). 

• Instrumento desarrollado por el investigador para la captura de datos faltantes e 

indispensables para la caracterización de los educandos en apartados como 

vulnerabilidades socio económica y familiar.  

 

6.2.1 Campos y análisis de ficha de seguimiento académico y comportamental 

Este instrumento es un formulario impreso llamado ficha de seguimiento, está 

compuesto por múltiples hojas y las variables (campos) que posee son los siguientes: 

• Identificación, Primer apellido, Segundo apellido, Nombre (s) 

• Lugar y fecha de nacimiento 

• Documento de identidad 

• Espacio para fotografías 

• Dirección de la residencia 

• Barrio. 

• Teléfono. 
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• Nombre del padre 

• Escolaridad del padre 

• Ocupación del padre. 

• Teléfono casa. 

• Teléfono oficina 

• Nombre de la madre 

• Escolaridad de la madre. 

• Ocupación de la madre 

• Teléfono de residencia de la madre. 

• Teléfono de oficina de la madre. 

• Situación de la pareja: estable, separados y fecha 

• Fallecimiento de uno de los padres. 

• Número de hermanos. 

• Otras personas que viven con el alumno 

 

Información que  en muchos casos no está diligenciada en su totalidad, aparecen 

tachones, dobles marcaciones y correcciones o no está actualizada, en múltiples 

campos como: estado civil de la pareja de padres, lugar de residencia entre otros. 

Debido básicamente a que se modificó el estado de relación de la pareja de padres, 

cambiar el lugar de residencia del educando, o el teléfono de contacto, ficha que se 

encuentra almacenada y disponible para el docente que la necesite, no posee ninguna 

información económica y de salud. 

 

6.2.2 Análisis base de datos del SISTEMA DE MATRÍCULAS (SIMAT) 

Sistema de gestión y control (políticas, procedimiento y actividades) de todo el proceso 

de matrícula, durante las etapas de los estudiantes de las instituciones oficiales, como 

muestra la ilustración 4, consta de cinco momentos (procesos) durante un año escolar 

(40 semanas), la primera etapa es el establecimiento de directrices a las instituciones, 

la segunda etapa proyección de cupos de acuerdo a la capacidad instalada en las 
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instituciones educativas, en la tercera etapa es la asignación de cupos (promovidos del 

año anterior, retenidos y nuevos), como cuarta etapa se tiene registro en el libro oficial 

de matrículas y alimentación en el sistema de información (bases de datos), para 

terminar con la quinta etapa que es el seguimiento de los educandos matriculados 

durante el año (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016b). 

Ilustración 4 objetivos del SIMAT (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016b) 

 

Campos (variables) que posee el sistema SIMAT 

Para esta investigación de los muchos campos que posee la base de datos solo se 

toma aquellos que prestan relevancia sobre los educandos: 

• Identificación del educando: nombre 1, nombre 2 apellido 1 apellido 2. 

• Tipo de documento de identificación: registro civil de nacimiento, tarjeta de 

identidad, cédula de ciudadanía, certificado de cabildo, cédula de extranjería, 

número establecido por la secretaría. 

• Número del documento de identificación: número del documento de identidad. 

• Nombre del grupo: grupo en el cual se encuentra el educando. 

• Grado: grado en el que se encuentra el educando. 

• Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del educando. 

• Edad: edad en años cumplidos que posee en el educando. 
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• Estrato socioeconómico: Según los servicios públicos domiciliarios, número que 

va desde uno (1) hasta seis (6). 

• Género: femenino, masculino. 

• Departamento de nacimiento. 

• Municipio de nacimiento. 

• Municipio de residencia. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

• Nivel de SISBEN.  

• Población víctima: como víctima solo aparece si se encuentra en situación de 

desplazamiento, cuando la definición según la ley de víctimas (Ley 1448 de 

2011) es; son consideradas víctimas las personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de 

enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las 

normas internacionales de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario -DIH ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno (Gobierno de Colombia, 2013). 

• Departamento donde fue víctima. 

• Municipio donde fue víctima. 

• Resguardo. 

• Discapacidad 

• Viene sector privado. 

• Etnia. 

• Subsidio. 

• Si el lugar de procedencia es otro municipio. 

Base de datos sobre la cual se construye una primera aproximación de caracterización 

básica, además sirve como fuente para el universo (censo) de educandos en la 

institución educativa, posee una información social, económica y familiar  insuficiente. 
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6.2.3 Análisis base de datos del sistema de notas Master 2000 

Aplicativo para la gestión de sistema de matrícula y seguimiento académico de los 

educandos, es una plataforma de una empresa privada adquirida por la administración 

de la institución educativa 

Campos que posee la plataforma: 

• Identificación del educando: nombre 1, nombre 2 apellido 1 apellido 2. 

• Género. 

• Barrio o vereda donde vive el educando. 

• Dirección residencia. 

• Municipio de residencia. 

• Teléfono móvil o residencia. 

• Certificado víctima del conflicto. 

• Departamento de nacimiento. 

• Municipio de nacimiento. 

• Fecha de nacimiento. 

• Edad: en años cumplidos del educando. 

• Estrato socioeconómico. 

• Factor RH: positivo, negativo. 

• Tipo de sangre: O, A, B, AB 

• Fecha de matrícula. 

• Fecha de renovación de matrícula. 

• Grupo. 

• Número de matrícula. 

• Religión. 

• Celular madre o padre. 

• Nombre de la madre. 

• Nombre del acudiente. 

• Nombre del padre. 

• Con quien vive. 
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• Grupo étnico. 

• SISBEN. 

Información dónde se extraen los libros de matrícula para ser suministrados a el SIMAT 

y el archivo institucional que debe estar bajo la custodia de la secretaría. 

 

6.2.4 Diseño,  validación y aplicación del cuestionario (instrumento - encuesta) 

El cuestionario es un instrumento para recolectar información, diseñado para 

cuantificar, universalizar y estandarizar el procedimiento de entrevista. (Arribas, 2004) 

Los cuestionarios son instrumentos muy económicos y que puede llegar a la mayor 

cantidad de personas hasta llegar al censo (universo), para la caracterización sobre 

vulnerabilidades económicas y familiares de los educandos de la Institución Educativa 

Santo de Aquino (Arribas, 2004) (Barcelona, 2006). 

El instrumento es necesario que cumpla las siguientes características: 

• Definición del aspecto a medir: tener muy claro que aspectos se van a medir y la 

escala valorable de esta. 

• Propósito de la escala: va a determinar a cuál es la población que va dirigido, la 

forma de administración del formato. 

• Composición de los ítems. 

• Número de preguntas. 

• Contenido. 

• Definición y ordenación. 

• Puntuación de los ítems. 

• Proceso de validación. 

• Prueba piloto. 

 

En la construcción y aplicación del instrumento (formulario) (ver anexo 01), con el cual 

se recolectaron los datos para caracterizar a los educandos de la Institución Educativa 
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Santo Tomás de Aquino en variables socioeconómicas y familiares, es necesario e 

indispensable de acuerdo con la legislación colombiana vigente y reglamentación de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), tener un consentimiento informado de 

acuerdo con la ley de Habeas Datas (Ley 1266 de 2008) y el régimen general para la 

protección de datos personales (ley 1581 del 2012), ley reglamentada por el decreto 

emanado por la Presidencia de la República (Decreto 1377 de 2013), dónde se informa 

a los encuestados para qué se usa esta información y asegurar la protección y custodia 

de la misma. Se procede a obtener la información del educando para poder 

caracterizarlo y procesarlo en el formulario en forma electrónica (permite reducir los 

errores por digitación) y de esta forma ampliar  la información que posee la Institución 

sobre el educando. 

El instrumento (encuesta) se desarrolla para proporcionar una información más amplia 

sobre las características sociales, económicas y familiares  de los educandos de la 

Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, instrumento que es validado por la 

oficina de psicoorientación de la institución educativa, además por el señor rector y 

mediante la realización de una encuesta piloto realizada a tres estudiantes de cada 

grado en donde se aplica el instrumento, cada uno de los participantes en este proceso 

de validación realiza aportes que mejoran el instrumento, uno de los puntos más 

destacados de está validación es la minimización de errores. 

En el instrumento de encuesta a aplicar tiene varios apartados como (ver anexo 01): 

• Información Socioeconómica. 

o Lugar, tipo y propiedad de la  residencia que habita el educando. 

o Nivel de hacinamiento. 

o Activos que poseen el hogar y la vivienda. 

o Sistema de salud al cual pertenece el educando. 

o Actividad física y alimentación. 

o Vulnerabilidad en salud en el colegio 

• Información familiar. 



 

La familia es la forma básica y fundamental para el desarrollo del niño, niña

adolescente por eso para esta investigación cobra un valor protagónico en aspectos 

mostrados y definidos en la ilustración 5 

• Tamaño y composición 

o Ciclo de vida familiar.

o Con quien comparte el hogar el educando.

o Cuál es el jefe del hogar.

o Cuál es la autoridad en el hogar.

o Vulnerabilidades en salud

• Información sobre origen y etnia.

• Información social y política.

• Información económica, vivienda y salud.

 

Ilustración 5 Estructura y contenido de la encuesta (instrumento)

La familia es la forma básica y fundamental para el desarrollo del niño, niña

adolescente por eso para esta investigación cobra un valor protagónico en aspectos 

mostrados y definidos en la ilustración 5 como: 

Tamaño y composición familiar. 

Ciclo de vida familiar. 

Con quien comparte el hogar el educando. 

Cuál es el jefe del hogar. 

Cuál es la autoridad en el hogar. 

Vulnerabilidades en salud familiar. 

Información sobre origen y etnia. 

Información social y política. 

ca, vivienda y salud. 

Estructura y contenido de la encuesta (instrumento), instrumento y figura diseñado por el investigador 
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La familia es la forma básica y fundamental para el desarrollo del niño, niña, joven y 

adolescente por eso para esta investigación cobra un valor protagónico en aspectos 

, instrumento y figura diseñado por el investigador  
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6.3 Proceso 3: Preparación de los datos, calidad en los datos (Data preparation) 

Proceso donde se realizó una limpieza de datos, revisión de la calidad, conversión de 

unidades (cambió de dimensión) e integración de datos.  

 Es claro que en esta fase, es necesario tomar y retomar gran cantidad de veces las 

bases de datos que posee la institución, además que los sistemas de información sobre 

SISBEN, sistema de salud (SIMAT, Master 2000), identificar y seleccionar los datos 

importantes para el modelo, determinar qué datos son irrelevantes para el estudio, 

construir los datos faltantes, dar el formato adecuado e integrar los datos. Este proceso 

es continuo y permanente durante toda la ejecución y análisis del proyecto. 

Primero que todo es necesario desde el punto de la estadística, hacer su análisis sobre 

el universo de la información. 

Para el grado noveno se tiene 179 educandos matriculados, para el grado décimo 190 

educandos matriculados, y para el grado undécimo 131 educandos, en el momento de 

aplicar el instrumento, para un total según la fuente del Sistema de Matricula (SIMAT) 

de 500 educandos (se observa en la tabla 2 como tabla resumen) . 

El instrumento aplicado (ver anexo 1) y recolectado mediante el siguiente 

procedimiento: 

1. Entregar a cada educando entre los grados novenos a undécimo matriculado un 

instrumento (encuesta). 

2. Si el educando deseaba participar en el proceso de investigación debía devolver 

el instrumento y el consentimiento informado diligenciado (muestreo aleatorio 

simple) 

3. Recolectar el máximo número de instrumentos para este caso se  recolectó un 

total de  290 instrumentos, que es equivalente al 58% del total de la población 

objeto de estudio, distribuidas como lo muestra la tabla 2. 

4. Utilizar una herramienta por facilidad, economía, eficiencia y eficacia de las 

tecnologías de información y comunicación como lo es formularios electrónicos 

(desarrollado en Google Drive) y las hojas de cálculo para realizar 

procesamiento de análisis inicial y calidad de datos.  
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Tabla 2 Tabla resumen de instrumentos 

Grado Universo Tamaño de la muestra Equivalencia en porcentaje 

Noveno 179 101 56.42 % 

Décimo 190 109 57.36 % 

Undécimo 131 80 61.06 % 

Total 500 290 58 % 

 

Con las variables del instrumento en un repositorio de base de datos, el proceso 

siguiente y fundamental es revisar la calidad de datos, para este proceso se encuentran 

variables irrelevantes, atípicos e incompletos sobre la misma como se describen a 

continuación: 

 

6.3.1 Datos irrelevantes 

Para el estudio se tienen las siguientes variables irrelevantes: 

• Identificación del educando: Primer y segundo nombres y apellidos, tipo de 

documento de identidad, número y fecha de nacimiento, datos que son 

irrelevantes debido a la cantidad de valores que toma. 

• Nombre de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) O Administradora de 

Régimen Subsidiado (ARS), es irrelevante porque en su mayoría confunden con 

las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y si es suministrada no es en forma 

adecuada. 

• Marca temporal, variable insertada por los formularios de Google en el momento 

en que se diligencia y envía el formulario electrónico. 

• Id el cual es una variable que es necesario adicionar para el control y 

seguimiento en la calidad de datos. 

Estos datos irrelevantes y son removidos en el momento de ejecutar la herramienta de 

minería de datos WEKA®. 
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6.3.2 Datos atípicos  

En la base de datos del instrumento aplicado: 

• Otra forma de vivienda se tiene: Mejora en bienes ajenos, préstamo de casas, 

los cuales en un momento no fueron contemplados y por eso los educandos la 

diligenciaron en un campo adicional. 

• Marcados como casa de barrio una vivienda en zona rural, para subsanar esta 

atipicidad fue necesario indagar y corroborar la información a través de los 

mismos usuarios e investigando en otras bases de datos como SIMAT Y Master 

2000. 

• Delimitar como no parientes al segundo grado de consanguinidad primero de 

afinidad. 

• En servicios públicos que posee la vivienda, fueron marcados acueducto propio 

y pozo séptico en el barrio San Vicente, localizado en la zona urbana, donde no 

es normal y muy difícil que se posea este tipo de servicios públicos, estos datos 

atípicos se resuelve indagando con los educandos, donde, fue necesario 

seleccionar el barrio y determinar cuales estaban marcados de más. 

 

6.3.3 Datos incompletos  

Se nota muchos datos en forma incompleta, los cuales es necesario indagar en 

diferentes servicios de información sobre ellos en: 

• Nombres, Apellidos, Tipo y número de documento de identidad: se toma como 

base las otras dos bases de datos (SIMAT Y Master 2000) 

• Puntaje del SISBEN, este error se subsana visitando la página web del SISBEN 

(https://www.sisben.gov.co/), para aquellas personas que no aparecen inscritas 

en la misma se escribe No Disponible (nd) (SISBEN, 2016). 

• Para el sistema de salud al cual pertenecen los educandos, debido a la 

información incompleta o no marcada, existe el sistema único de salud en la 

página web del sistema integral de información a la protección social 

(http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04Afiliacion
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esPersonaRUAF.aspx ) (Sistema Integral de Información a la Protección Social, 

2016). 

• En algunos formularios no se definió el lugar de ubicación donde se encuentra la 

casa de habitación (zona urbana o rural), una herramienta importante fue la 

bases de datos SIMAT y la herramienta de  Google maps, herramienta que 

basado en la dirección permitió identificar donde está localizada la vivienda 

debido a su gran capacidad que posee de generar una referencia geográfica 

(“Google Maps,” 2016) (Sánchez, 2010). 

• Algunas variables como: etnia, se les colocó mestizo, país de origen Colombia, 

orientación religiosa católico. Se tomó el valor que más se repite (con mayor 

frecuencia), como el valor prioritario para completar los datos faltantes.  

• En la variable barrio donde vives, como no es de selección es necesario 

desarrollar definición de esta variable por que confunden urbanizaciones con 

barrios y sectores, por ejemplo, algunos educandos escribieron centro plaza, 

calle del bolsillo, centro, parque para determinar el sector central del municipio 

de Guarne. 

• En la variable  educación del padre o madre, fue necesario definir sin 

información, porque puede que el padre o madre haya fallecido o en el 

formulario no ha sido diligenciado. 

• En la variable, riesgo de la estructura, a pesar que la pregunta dice De qué 

material (mayormente)… los educandos marcaron dos materiales, hecho que 

hace que el nivel de riesgo de la estructura cambie. 

• El estrato socioeconómico es una variable fundamental para este análisis y ante 

el hecho de no haberla marcado, fue indispensable recurrir a  las bases de datos 

que posee la institución (SIMAT y Master 2000). 

• En los campos de las variables como: segundo nombre, servicios públicos que 

se posee entre otros, que muchas personas no lo marcaron fue necesario 

escribir la palabra No, en este campo para que sea tomado y no bloquee el 

análisis en el software WEKA®. 
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6.4 Proceso 4: Modelado, construcción de la solución (Modeling) 

 

6.4.1 Construcción de patrones o reglas (índices e indicadores) 

El objetivo general del proyecto es caracterizar a los educandos de la Institución 

Educativa Santo Tomás de Aquino en apartados socio económicos y familiares, por 

esta razón debe ser descriptivo el perfilamiento y no predictivo, esto como modo de 

trabajo en las herramientas de tecnología de la información y comunicación y en las 

metodologías de minería de datos, para lo cual es necesario crear e indagar sobre 

reglas y amenazas durante la ejecución de este proyecto, así que se utilizó la técnica 

clustering (segmentación) y reglas de asociación, para la: evaluación / interpretación / 

visualización, extracción de conocimiento, difusión y uso de la información y 

metodologías desarrolladas durante la ejecución de este proyecto. 

Mediante una construcción propia de índices e indicadores que realiza el  investigador 

principal, se determina que el modelo más apropiado es el siguiente: 

La caracterización de los educandos de la Institución Educativa Santo Tomás de 

Aquino es a partir de un índice de vulnerabilidad, el cual  se encuentra basado en 

cuatro pilares de igual magnitud: 

• Ingresos familiares. 

• Egresos familiares. 

• Características del patrimonio familiar. 

• Salud del educando y Características familiares. 

 

El  modelo matemático (construido por el investigador), sobre la construcción de 

índices e indicadores es: 

Í�����	�	
�����
���� = � Í�����	��	
�	�����
�	�	������	��	���������ó�	 

���������	��	�	
�����
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6.4.1.1 Conversión de unidades (Cambio de dimensión) 

El primer paso y fundamental en el diseño y construcción del modelo, es realizar una 

conversión de unidades, es decir, cambiarles de dimensión, esto debido a que cada 

una de las variables posee características y dimensiones propias, para ello se define un 

indicador, teniendo en cuenta una escala valorativa entre 1 y 5, en donde el valor  uno 

(1) debe ser entendido como una  mínima vulnerabilidad y cinco (5) debe ser entendido 

como una máxima vulnerabilidad, y sus relaciones en porcentaje y nivel como se 

muestras en la tabla 3. 

Tabla 3 Indicador de vulnerabilidad (construcción propia del investigador) 

Cálculo del porcentaje 

Vulnerabilidad económica y familiar 

Valor Nivel de Vulnerabilidad económica y familiar 

0 – 10 % 1 Muy Bajo 

10 – 30 % 2 Bajo 

30 – 50 % 3 Medio 

50 – 70 % 4 Alto 

70 – 100 % 5 Muy Alto 

 

6.4.1.2 Relación de Componentes (pilares) de la caracterización 

El modelo y la relación de variables para la caracterización de los educandos es  

diseñada y creada en forma particular por el investigador, según la relación entre los 

cuatro pilares, los cuales son compuestos por otras variables, cada uno posee igual 

magnitud y ponderación (25%) y es mostrada en la tabla 4: 

• Ingresos familiares: indicador que muestra los ingresos familiares basado en la 

cantidad de dinero aportado por los miembro de la familia y la cantidad de 

miembros que realizan aportes. 

• Egresos familiares: indicador que proyecta los egresos familiares, como lo es: 

pago de arriendo, pago de servicios públicos, utilización de tiempo libre, índice 

de cantidad de alimentos tomados, pago de transportes y algo del educando. 



 
 

68 

• Características del patrimonio familiar: indicador que trata de mostrar, algunas 

características en el patrimonio familiar como: características de propiedad en la 

vivienda y que enseres tiene la familia. 

• Características de salud y familia: indicador que es compuesto de variables 

como: la salud en el hogar y en la institución educativa (ambiente escolar 

limitado al acoso escolar) todos constituidos por variables compuestas. 

Tabla 4  Relación de componentes en la caracterización 

Caracterización de los 
educandos de la Institución 

Educativa  

Santo Tomás de Aquino 

Descripción del componente Fuente de información Factor de 
ponderación 

Caracterización económica,  
Salud y Familia  

Ingresos familiares. 

Calculado a partir de hojas electrónicas. 

Cómo fuente de información se posee el 
instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

Egresos familiares. 

Calculado a partir de hojas electrónicas. 

Cómo fuente de información se posee el 
instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

Características del patrimonio familiar 

Calculado a partir de hojas electrónicas. 

Cómo fuente de información se posee el 
instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

Características de salud y familiares 

Calculado a partir de hojas electrónicas. 

Cómo fuente de información se posee el 
instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

6.4.1.3 Índice de vulnerabilidad en los ingresos familiares 

El investigador generó el índice de vulnerabilidad de ingresos de la familia a partir de la 

cantidad de dinero aportado a la familia y la cantidad de personas que le aportan a la 

misma (relación de componentes y variable mostrados en la tabla 5). Indicador donde 

se interpretan los ingresos mensuales de la familia (sumando todos los aportes que 

realizan los miembros), medido a partir de los Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV) que para el año 2016 es de $689.545 posee dos componentes: el 

primero índice el de ingresos (medido en SMMLV y mostrado en la tabla 6),  cantidad 

de personas que realizan aportes, índice de vulnerabilidad mostrado en la tabla 7, 
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ambos factores tienen la misma ponderación para el cálculo (50 % cada uno) del índice 

de vulnerabilidad por ingresos. 

Tabla 5 Composición del índice de vulnerabilidad según los ingresos familiares 

Composición del índice de 

Vulnerabilidad sobre 

ingresos familiares 

Descripción del componente Fuente de información 
Factor de 

ponderación 

Ingresos 

Entre más alto sea el nivel de ingresos la 

vulnerabilidad es menor. 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

50 % 

Entre más cantidad de personas aporten la 

vulnerabilidad es menor. 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

50% 

 

Tabla 6 Nivel de vulnerabilidad según nivel de ingresos 

Índice de vulnerabilidad según nivel de 

ingresos 
Descripción Vulnerabilidad 

Nivel de Ingresos 

No Usado  5 (mayor vulnerabilidad) 

Menos de 1 SMMLV 4  

Entre 1 y 2 SMMLV 3 

Entre 2 y 3 SMMLV 2 

Más de 3 SMMMLV 1 (menor vulnerabilidad) 

 

En la tabla 6, el nivel de vulnerabilidad 5, no es usado por que sería Cero Salarios 

Mínimos Mensual Legal Vigente (SMMLV), que estaría en contraposición con la 

definición misma del mínimo vital desarrollada por la Corte Constitucional, mediante el 

cual el concepto que debe ser evaluado desde el punto de vista de la satisfacción de 

las necesidades básicas insatisfechas, con la visión de ser cualitativo y cuantitativo 

(Corte Constitucional de Colombiana, 2011). 
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Tabla 7 Nivel de vulnerabilidad según personas que aportan económicamente 

Nivel de vulnerabilidad según cantidad de 

personas que realizan aportes 
Descripción Vulnerabilidad 

Cantidad de personas que realizan aportes a la 

familia 

0 5 (mayor vulnerabilidad) 

1 4 

2 3 

3 o 4 2 

Más de 5 1 (menor vulnerabilidad) 

 

6.4.1.4 Cálculo del índice de vulnerabilidad de la familia por medio de la 

presunción de egresos familiares. 

Con este indicador diseñado por el investigador, el cual ha de ser interpretado en forma 

inversa, debido a que entre más egresos posee la familia, mayor será la vulnerabilidad; 

construido y con valores de ponderación mostrados en la tabla 8,que proyecta los 

egresos que posee la familia, con las variables se encuentran a continuación: el valor 

pagado por el arriendo  (índice construido en la tabla 9), cantidad de alimentos tomados 

en un día (índice mostrado en la tabla 10), indicador que debe ser entendido como,  

menos alimentos se consuman, menos dinero ha de ser gastado en la alimentación, la 

cantidad de servicios públicos que tiene la casa de habitación (índice de vulnerabilidad 

mostrado y construido en la tabla 11), las otras actividades que realiza el educando por 

fuera de la institución (índice construido en la tabla 12),   además,  si la familia es el 

proveedor del dinero para el transporte (índice construido en la tabla 13), en este tipo 

de análisis se excluyen (aunque importantes) factores como los gastos financieros, 

recreación familiar, entre otros, por no ser objeto de estudio específicamente, como los 

análisis de consumo de la familia. 
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Tabla 8 Composición del índice de vulnerabilidad sobre egresos familiares 

Composición del índice de 

vulnerabilidad sobre egresos 

familiares 

Descripción Fuente de información 
Factor de 

ponderación 

Egresos 

Si la familia paga arriendo, el cual es un 

egreso importante. 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

30% 

Índice de gasto en alimentación 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

30% 

El pago de cantidad de servicios públicos 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

30% 

Utilización del tiempo libre en clubes 

deportivos y/o culturales, además que 

estudiar en otra institución 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

5% 

El pago de transporte público y algo de los 

educandos. 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin 

5% 

 

 

 

Tabla 9 Índice de vulnerabilidad en egreso sobre el pago de arriendo 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Pago de arriendo 

Si se paga arriendo (Más de tres SMMLV) 5 (mayor vulnerabilidad) 

Si paga arriendo (Entre dos y tres SMMLV) 4 

Si paga arriendo (Entre uno y dos SMMLV)  3 

Si paga arriendo (Menos de un SMMLV) 2 

La casa de habitación es propia, familiar, otra 

(No pago arriendo) 
1 (Menor vulnerabilidad) 
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Tabla 10 índice de vulnerabilidad por egreso en alimentación 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Alimentación 

Entre más veces haya consumo de alimento la 

cantidad del mismo en la compra da mayor 

vulnerabilidad 

Más de 5 comidas 

5 (mayor vulnerabilidad) 

4 4 

3 3 

2 2 

Menos que 2 (1 alimento al día) 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

 

Tabla 11 Índice de vulnerabilidad por egreso en pago de servicios públicos 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Índice de servicios públicos 

La casa de habitación posee cuatro servicios 

públicos suntuarios 
5 (mayor vulnerabilidad) 

Si hay servicios suntuarios (teléfono, internet, 

gas, televisión por suscripción) fuera de los 

básicos como lo son (agua – energía – 

alcantarillado) 

4  

Dos servicios públicos suntuarios 3 

La casa de habitación posee un servicio 

público suntuario 
2 

Solo se posee los servicios públicos básicos 

(agua, energía, alcantarillado) 

1 (Menor vulnerabilidad) 
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Tabla 12 Índice de vulnerabilidad en la utilización del tiempo libre 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Índice utilización del tiempo libre 

Cantidad de actividades a las que dedica el 

tiempo libre 

No Usado 

5 (mayor vulnerabilidad) 

4 

Realizar las dos actividad que genera egresos 

como pertenecer a clubes deportivos y/o 

culturales, estudiar en otra institución 

3 

Realizar una actividad que genera egresos 

como pertenecer a clubes deportivos y/o 

culturales, estudiar en otra institución 

2 

Ver televisión, lectura, realizar ejercicio solo 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Tabla 13 Índice de egreso sobre el pago de transporte público y dinero para el algo en la institución 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Composición de  vulnerabilidad por sistema de 

transporte y personas que aportan 

económicamente 

Varios colectivos públicos y una persona 

aporta a la casa 
5 (mayor vulnerabilidad) 

Varios colectivos públicos y más de una 

persona aporta a la casa 
4 

Un Colectivo Público y una persona aporta a la 

casa 
3 

Un Colectivo Público o vehículo particular y 

más de una persona aporta a la casa 
2 

Bicicleta, Caminando 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

6.4.1.5 Indicador de vulnerabilidad sobre las características del patrimonio 

(bienes) familiar 

El índice de vulnerabilidad del patrimonio familiar es diseñado por el investigador para 

determinar la vulnerabilidad y calidad del patrimonio (tabla 14), patrimonio que es 

compuesto por el conjunto de bienes que posee la familia, que se dividen en: bienes 

muebles (tabla 15) entre los que se encuentran únicamente (por limitación en el 

estudio) los aparatos y dispositivos que están dentro de la casa de habitación, con la 

intención de asegurar y garantizar la subsistencia y el bienestar,  tiene una ponderación 
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del 20% sobre el índice de vulnerabilidad del patrimonio familiar. Y los bienes 

inmuebles (tabla 16), un indicador compuesto por variables que son de características 

físicas y de ubicación de la vivienda, variables mostradas y medidas en la tabla 16, éste 

indicador tiene una ponderación del 80%, ante la imposibilidad de realizar una consulta 

más profunda sobre los bienes inmuebles que posee la familia, solo se tendrá en 

cuenta el bien inmueble sea casa o apartamento, que habita la familia. 

Tabla 14 Índice de vulnerabilidad del patrimonio familiar 

Índice de Vulnerabilidad 

sobre los bienes muebles 

que posee la familia y el bien  

inmueble donde habita. 

Descripción Fuente de información 
Factor de 

ponderación 

Características del patrimonio 

familiar 

Bienes muebles que posee la familia 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20 % 

Características físicas y de ubicación de la 

vivienda. 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

80% 

 

Tabla 15 Índice de vulnerabilidad con los bienes muebles que posee la familia 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Índice con los bienes muebles que posee la 

familia 

1 – 2 bienes 5 (mayor vulnerabilidad) 

3 – 4  bienes 4 

5 – 6 bienes 3 

7 – 8 bienes 2 

9 – 10 bienes 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Características físicas y de ubicación de la vivienda 

El índice de características físicas y de ubicación de la vivienda (tabla 16) está 

compuesto por las siguientes variables: propiedad de la casa de habitación, índice 

construido a partir de la información de la pregunta, ¿la vivienda es? propia, arrendada, 

entre otras, el índice de vulnerabilidad de esta variable está mostrado en la tabla 17, 

índice que tiene una ponderación del 20%, donde sí la vivienda es propia el índice de 
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vulnerabilidad es menor. Puntaje del sistema de identificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales (SISBEN), índice de vulnerabilidad calculado y 

mostrado en la tabla 18, construido a partir de la metodología desarrollada por el 

Departamento Nacional de Planeación (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 

que arroja como resultado un valor y tiene una ponderación del 10%. Índice de 

vulnerabilidad en la estructura, mostrada su construcción en la tabla 19 y que tiene un 

valor de ponderación del 20%, cabe anotar que el índice de la estructura de la vivienda 

(mampostería), es construido a partir de la observación de los educandos de los 

materiales que mayormente se encuentran en paredes, techo y piso. Y características 

del lugar donde está ubicada la vivienda (tabla 20), con un factor de ponderación del 

50%,   indicador que es compuesto. Cada uno de los componentes del índice de 

vulnerabilidad de la vivienda tiene su ponderación (peso o factor) y que tienen la 

intención de mostrar la calidad de la vivienda. 

Tabla 16 Índice de vulnerabilidad de las características físicas  y de ubicación de  la  vivienda  

Composición del indicador 

sobre características de la 

vivienda 

Descripción Fuente de información 
Factor de 

ponderación 

Características de la vivienda y 

lugar de residencia familiar 

Propiedad de la casa de habitación 
Instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 
20% 

Índice de vulnerabilidad estructura de la 

vivienda (mampostería) 

Indagar como está construida la vivienda 

con respecto a la sismo resistencia 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20% 

Características del lugar de residencia 
Indicador de características compuesto 

por varias variables 
50% 

Puntaje del SISBEN 

Cómo fuentes de información se posee: 

Instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

Base de datos del SIMAT 

Base de datos Master 2.000 

www.sisben.gov.co 

10% 
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Tabla 17 Índice de vulnerabilidad por propiedad de la casa de habitación 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Propiedad de la casa de habitación 

Arrendada 3 (mayor vulnerabilidad) 

Propia, familiar, otra 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Tabla 188 Índice de vulnerabilidad por el Puntaje del SISBEN 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Índice de puntaje de SISBEN 

0 – 20 (No Disponible) 5 (mayor vulnerabilidad) 

21 - 40 4 

41 - 60 3 

61 - 80 2 

81 - 100 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Índice de vulnerabilidad de la estructura de la vivienda (Mampostería) 

Al ser las edificaciones construidas en mampostería, las de mayor uso en las 

construcciones colombianas es necesario identificar el tipo de estructura y construir su 

vulnerabilidad en una forma clara simple y familiar (tabla 19), mediante la observación 

en educando identifica que materiales mayormente se presentan en las paredes, los 

techos y el piso en la casa de habitación,  mediante la combinación mostrada en la 

tabla 19, se asignó el índice de vulnerabilidad: 

Mampostería Simple: aquella construcción que utiliza en las paredes piezas o bloques 

como latas, ladrillos sueltos, barro, madera entre otros en decir sin ningún tipo de 

refuerzo estructural como columnas o que carece de elementos de refuerzo en la loza o 

techo. Este tipo de estructuras tiene alto riesgo en movimientos sísmicos,  movimientos 

de masa e incendios entre otros, así que se le asignó un nivel de vulnerabilidad y 

riesgo de 4.  

Mampostería Confinada: este tipo de estructura cuenta como muros que con una 

mampostería reforzada con columnas o mallas, los cuales son elementos de concreto 
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reforzado. Este tipo de estructura tiene un nivel de riesgo medio a sismos  y 

movimientos de masa e incendios asignándole un nivel de 3. 

Mampostería Reforzada: formado por piezas macizas o huecas, en el cual se colocan 

en forma vertical y horizontal varillas y alambres recubiertas de concreto con la función 

de un refuerzo, en una cantidad suficiente para soportar sismos y desplazamientos de 

masa que actúan sobre la estructura, estructura que tiene un riesgo bajo a movimientos 

laterales entre otros, se le asigna un nivel de 2 (Centro Nacional de Prevención de 

Desastres(México), 2015)(Maldonado Rondón, Chio Cho, & Gómez Araujo, 2007). 

Tabla 199 índice de vulnerabilidad de la vivienda debido a la mampostería 

Tipo de material (mayormente) en 

las paredes 

Tipo de material (mayormente) en 

el techo 

Tipo de material 

(mayormente) en el piso 

No es muy relevante - 

Nivel de riesgo 

Latas – madera. 

Barro – Tapia 

Prefabricada 

Latas – Madera 

Láminas de zinc 

Láminas de Eternit. 

Tierra 

Cemento 

Alto 

4 

Ladrillo a la vista 

Ladrillo- revoque 

Teja de barro 

Cemento 

Baldosa 

Cerámica 

Porcelanato 

Medio 

3 

Ladrillo revoque pintura 

Vaciado de concreto 

Cemento 

Baldosa 

Cerámica 

Porcelanato 

Bajo 

2 

 

 

Características del lugar de residencia 

Para evaluar el riesgo y la amenaza natural, la características del lugar de residencia 

tiene gran relevancia en este proyecto, índice que es mostrado en la tabla 20, debido a 

que estudios preliminares muestran un grado de vulnerabilidad si es está ubicada la 

vivienda en la zona urbana o rural, y el riesgo si hay fábricas o arroyos (quebradas) 



 
 

78 

cerca, para esto se toman como base dos estudios realizados: el primero por un 

convenio Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro-Nare 

(CORNARE) y Gobernación de Antioquia (Antioquia & CORNARE, 2012), el segundo 

documento desarrollado por un estudio de la Universidad Católica del Oriente (UCO) 

(Universidad Católica de Oriente, 2014) en donde la zona urbana está en mayor 

vulnerabilidad que la zona rural, tomada esta como vulnerabilidad social, económica, 

física frente a movimientos de masa, inundación por torrenciales, como se muestra en 

la ilustración 6 (Antioquia & CORNARE, 2012)(Universidad Católica de Oriente, 2014). 

 

Ilustración 6 Ubicación geográfica del Municipio de Guarne" (Universidad Católica de Oriente, 2014) 

 

 

El índice de vulnerabilidad por ubicación del lugar de residencia (tabla 20), construido 

por el investigador  a partir de las variables: estrato socioeconómico, con una 

ponderación del 25% e índice mostrado  en la tabla 21, índice de servicios públicos 

(tabla 24), con una ponderación del 25%, índice por ubicación de la casa o 

apartamento, zona  urbana o rural, tiene una ponderación del 25% (tabla 22) e índice 
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de vulnerabilidad por tener fabricas y/o arroyos (quebradas) cerca el cual es mostrado y 

construido en la tabla 23, con una ponderación del 25%. 

Tabla 20 Composición del índice de vulnerabilidad por ubicación del lugar de residencia 

Composición del indicador 

sobre características de la 

vivienda 

Descripción Fuente de información 
Factor de 

ponderación 

Características de la vivienda y 

lugar de residencia familiar 

Estrato socioeconómico 

Instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

Base de datos del SIMAT 

Base de datos Master 2.000 

25% 

Servicios públicos 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

Zona Urbana 

Zona Rural 

Cómo fuentes de información se posee: 

Instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

Base de datos del SIMAT 

Base de datos Master 2.000 

Informes de riesgo 

25% 

Fábricas y Arroyos o quebradas (cerca del 

lugar de habitación) 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

 

 

 

Tabla 21 Vulnerabilidad del lugar donde se encuentra la residencia según el estrato socioeconómico 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Estrato socioeconómico 

Estrato 1 5 (mayor vulnerabilidad) 

Estrato 2 4 

Estrato 3 3 

Estrato 4 2 

Estrato 5 – 6 1 (Menor vulnerabilidad) 
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Tabla 22 Amenazas de origen natural y ambiental (zona rural y zona urbana) 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Ubicación de la casa 

No Usado 

5 (mayor vulnerabilidad) 

4 

3 

Zona urbana 2 

Zona rural 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Tabla 23 Fábricas y/o quebradas cerca aumenta la posibilidad de riesgo o amenaza de carácter de inundación 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Fabrica y/o arroyos (quebradas) cerca del 

lugar de habitación 

No usado 

5 (mayor vulnerabilidad) 

4 

Las dos variables 

3 

 

Una de las dos variables 2 

Ninguna de las dos variables 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

Índice de vulnerabilidad por los servicios públicos que posee la vivienda (tabla 24), es 

necesario crear una visión diferente creada en el literal de los egresos familiares desde 

la cantidad de servicios públicos que posee debido a que entre más servicios posee la 

vivienda el índice de bienes y confort va a ser menos vulnerable, esto debido a la  

calidad de vida y a que las necesidades básicas están más satisfechas. 
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Tabla 24 Índice de vulnerabilidad por la cantidad de servicios públicos que posee la vivienda 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Índice de servicios públicos instalados en la 

vivienda 

No Usado 

5 (mayor vulnerabilidad) 

4 

Sólo están instalados los servicios públicos 

básicos como lo son (agua – energía – 

alcantarillado) 

3 

No Usado 2 

Solo se posee más servicios públicos que 

mejoren la calidad de vida. 

(Internet, teléfono fijo, gas por red) 

1 (Menor vulnerabilidad) 

 

6.4.1.6 Características de vulnerabilidad frente a la salud y familia 

El tema de familia tiene especial relevancia durante esta investigación y en la vida 

cotidiana por varias razones y argumentos expuestos, debido a que es otro ambiente 

de aprendizaje, tan fundamental como la escuela y la sociedad. 

 En la familia deben estar unas condiciones de vida que favorezcan la salud, seguridad 

física y económica del educando. Es importante calcular la vulnerabilidad familiar para 

la implementación de planes, políticas y programas, además que es necesario vincular 

a los miembros de la familia porque son parte integral de la comunidad educativa. 

La convención de los derechos del niño y adolescente, a la cual pertenece Colombia en 

su artículo primero define niño y adolescente a toda persona menor de 18 años que 

son en su mayoría el objeto de estudio, y el estado colombiano mediante la 

Constitución Política y otras leyes como la ley 1098 de 2006 garantiza estos derechos 

fundamentales, uno de los cuales es crecer en el seno de una familia y la comunidad, 

en un ambiente de felicidad amor y comprensión sin ningún tipo de discriminación por 

etnia, limitaciones además que crecerá en términos de igualdad para preservar su 

dignidad humana (Estado Colombiano, 2006) (UNICEF, 2004). 

Para crear este primer indicador el cual se observa en la tabla 25 (índice de 

vulnerabilidad familiar y salud), el cual es diseñado por el investigador, se crean los 
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componentes y sus ponderaciones como: índice de vulnerabilidad en salud (tabla 31), 

con una ponderación del 50%, sobre el índice de salud y familia, educación del núcleo 

familiar (limitado a los padres del educando), mostrado en la tabla 26, con una 

ponderación del 25% y una tipología (taxonomía familiar) diseñado en la tabla 28, con 

una ponderación del 25%. 

 

Tabla 25 Composición del índice de vulnerabilidad de la caracterización familiar y salud del educando 

Índice de caracterización 

familiar 
Descripción Fuente de información 

Factor de 

ponderación 

Características de la familia y 

salud del educando 

Vulnerabilidad en salud 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

www.sisben.gov.co 

Base datos de afiliación al sistema de 

seguridad 

50 % 

Educación del núcleo familiar 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

Tipología (Taxonomía) de la familia 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

 

 

Educación de la familia 

El nivel educativo y la taxonomía familiar y en especial de los padres biológicos, cobra 

importancia para el acompañamiento en el proceso educativo del educando y en la 

relación de las actividades con los docentes, índice que es mostrado en la tabla 26 y su 

construcción es mostrada en la tabla 27, donde cada una de las variables tiene una 

ponderación del 50%. 
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Tabla 26 índice de educación  de los padres 

Índice de educación y oficio 

familiar 
Descripción Fuente de información 

Factor de 

ponderación 

Índice de educación  familiar 

Nivel educativo del padre 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

50% 

Nivel educativo de la madre 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

50% 

 

Tabla 27 Indicador del nivel de estudios del padre y madre 

Variable  

Nivel educativo del padre y madre 

Descripción Vulnerabilidad 

Nivel educativo del padre y madre 

Sin información - Primaria incompleta, ningún 

grado de escolaridad (Analfabeta) 
5 (mayor vulnerabilidad) 

Primaria completa 4 

Bachillerato (secundaría) incompleto 3 

Bachillerato (secundaría) completo 2 

Universitario 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Tipología (Taxonomía) familiar 

El tema de tipología y taxonomía familiar, en tanto se constituye un actor fundamental 

en el desarrollo de los niños y niñas, en la cual aparecen las siguientes tipologías de 

familia, unipersonal, nuclear completa e incompleta en la cual están los padres 

biológicos, extensa completa (ambos padres biológicos) y algún familiar más 

incompleta (uno solo de los padres biológicos y otros familiares), la compuesta que 

habita bajo el mismo techo una persona distinta a la familia (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2012) (Arriagada, 2007), para el  índice es mostrada la construcción 

en la tabla 28 con los componentes, clasificación familiar, índice mostrado en la  tabla 

29 (ponderación del 50%) y jefatura del hogar (tabla 30 con una ponderación del 50%). 
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Tabla 28 Índice de tipología familiar 

Índice   

Tipología familiar 

Descripción Fuente de información 
Factor de 

ponderación 

Tipología familiar 

Clasificación familiar 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

50% 

Jefatura familiar 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

50% 

 

Tabla 29 Clasificación (Taxonomía) del hogar 

Variable 

Clasificación Taxonómica del hogar 
Descripción Vulnerabilidad 

Taxonomía del hogar 

Sin Información – Compuesta  

Conformada por uno de los padres biológicos y 
otros miembros no familiares  

5 (mayor vulnerabilidad) 

Extensa incompleta 

Uno de los miembros padres biológicos, con 
familiares. 

4 

Extensa completa 

Está compuesta por ambos padres biológicos con 
hijos, más familiares como abuelos tíos entre 

otros. 

3 

Nuclear incompleta 

Compuesta por uno de los padres e hijo (s). 
2 

Nuclear completa 

Compuesta por padre y madre e hijo (s), bajo el 
mismo techo. 

1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Jefatura del hogar 

El papel que cumple el (la) jefe del hogar es un papel fundamental por el impacto de 

capitalizar sus capacidades físicas, económicas y de liderazgo para el desarrollo y 

calidad de vida sobre todo el hogar, de aquí que toma gran importancia para el análisis 

de familias y hogares, ahora bien la educación de él (la) jefe del hogar es algo que 

promueve o limita las posibilidades de acompañamiento en los procesos educativos del 

niño, niña o adolescente, si bien la jefatura solo del padre o madre no significa que sea 
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vulnerable a nivel económico, pero es un factor a tener en cuenta, el índice de 

vulnerabilidad construido por el investigador y mostrado en la tabla 30, donde si la 

jefatura del hogar son personas, no del círculo familiar mayor  es la vulnerabilidad de la 

mismas y si la jefatura está constituida por los padres biológicos o adoptantes menor es 

la vulnerabilidad. 

Tabla 30 Indicador de vulnerabilidad por jefatura del hogar 

Indicador de vulnerabilidad sobre la jefatura 
del hogar 

Descripción Vulnerabilidad 

Jefatura del hogar 

Sin Información - Hogar con una jefatura del 
hogar desarrollada por personas externas a la 

familia como vecinos entre otros. 

Jefatura Círculo no Familiar. 

5 (mayor vulnerabilidad) 

Hogar con una jefatura desarrollada por un 
familiar como abuelos, tíos entre otros. 

Jefatura Círculo Familiar. 

4 

Hogar con una jefatura de  del hogar por parte 
de las mujeres u hombres solos, debido a que 

las condiciones de abandono de políticas 
públicas de acompañamiento. 

Jefatura Solo Padre o Madre. 

3 

Hogar con una jefatura de  dos padres (uno 
biológico y otro adoptante) ya sea temporal o 

permanente viviendo en el mismo techo con el 
educando. 

Jefatura Compuesta Biológica – Adoptante. 

2 

Hogar con una jefatura (de los dos padres 
biológicos o adoptante) viviendo en el mismo 

techo con el educando. 

Jefatura Compuesta Biológica o Adoptante. 

1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

Vulnerabilidad en salud 

Para la calcular la vulnerabilidad en salud, es necesario tener en cuenta la definición de 

salud, la cual no es ausencia de enfermedad, sino más bien, un estar bien biológica, 

psicológica y socialmente (Organización Mundial de Salud, 2016), así que es necesario 

e indispensable realizar en análisis del ambiente familiar y escolar, el cálculo del índice 

de vulnerabilidad en salud se encuentra en la tabla 31, constituido por variables como: 

salud en el hogar con una ponderación del 40%, salud en la institución educativa con 
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una ponderación del 40%, limitaciones que posee el educando, índice de vulnerabilidad 

mostrado en la tabla 43  y si realiza ejercicio físico en forma frecuente, índice mostrado 

en la tabla 44, cada una de las últimas variables con una ponderación del 10%. 

Tabla 31 Índice de vulnerabilidad en salud  

Índice de vulnerabilidad en 

salud 
Descripción Fuente de información 

Factor de 

ponderación 

Vulnerabilidad en salud 

Salud desde el hogar 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

www.sisben.gov.co 

Base datos de afiliación al sistema de 

seguridad 

40% 

Salud desde la institución 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

40% 

Limitaciones del educando 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

SIMAT 

Master 2.000 

10% 

Deporte Frecuente 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

10% 

 

 

Salud y bienestar desde el hogar 

La evaluación del indicador de  salud y bienestar desde el hogar, está relacionado para 

este proyecto con la salud preventiva y con el estilo de vida del educando, la 

composición del índice de vulnerabilidad es mostrado en la tabla 32, éste índice está 

compuesto por variables como: la alimentación (contrario a los egresos entre más 

veces se alimente su metabolismo será mejor), índice mostrado en la tabla 33, además, 

si ha llegado al colegio alguna vez sin tomar alimento, índice mostrado en la tabla 34, la 

toma frecuente de medicamentos (tabla 35), que es un indicador de alguna situación 
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crónica a nivel de salud, a nivel de ambiente en la casa una buena variable es el 

indicador de hacinamiento, el cual consiste en número de habitantes de la casa de 

habitación dividido por el número de cuartos destinados para el descanso, índice 

construido y mostrado en la tabla 36, y el régimen de salud al cual pertenece el 

educando (tabla 37), cada una de las variables con una ponderación del 20%. 

 

Tabla 32 Índice para determinar el nivel de salud y bienestar en el hogar 

Índice de salud en el hogar Descripción Fuente de información 
Factor de 

ponderación 

Salud en el hogar 

Determinar según la cantidad y calidad de 

veces que el educando toma alimento el 

nivel del mismo 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20% 

Has venido algún día al colegio sin 

consumir alimentos 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20% 

La toma frecuente de medicamentos 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20% 

Índice de hacinamiento, determinado como 

la cantidad de habitaciones dividido el 

número de personas que habitan la casa 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20% 

Régimen de salud 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20% 

 

La contemporaneidad y la gran cantidad de agentes distractores, además, de 

actividades por realizar hacen que tengamos un cambio cultural y entre este está que 

cada día realicemos menos una ingesta de alimentación y de igual forma que la calidad 

de la misma no sea igual al consumo que se hacía años atrás (Ayechu Díaz & Durá 

Travé, 2009), es decir, cada día nos alimentamos en menos cantidad de veces y la 

calidad es más a base de comidas rápidas, teniendo como base las grasas saturadas y 

las harinas. 

 



 
 

88 

 Tabla 33 Índice de vulnerabilidad por la toma de alimentos durante el día 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Toma de alimentos en un día 

1 vez se toma alimento 5 (mayor vulnerabilidad) 

2 veces se toma alimento 4 

3 veces se toma alimento 3 

 4 veces se toma alimento 2 

Más de 5 veces se toma alimento 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

Tabla 34 Índice de vulnerabilidad por cuantas veces llego al estudio sin ingerir alimentos 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

La semana pasada cuantas veces llegaste al 

colegio sin ingerir alimento 

Muchas veces 3 (mayor vulnerabilidad) 

Algunas veces 2 

Ninguna vez 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

Tabla 35 Toma de medicamentos en forma frecuente 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Toma medicamentos en forma frecuente 

Si 3 (mayor vulnerabilidad) 

No 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

El Índice de hacinamiento (mostrado en la tabla 36), es un indicador que menciona y 

muestra la falta de espacios en la vivienda, o en otras palabras es la sobre ocupación 

en la vivienda, el modelo matemático para el cálculo de este índice, es calculado como 

el número de personas que habitar el lugar de habitación dividido el número de cuartos 

para el descanso que posee el mismo lugar de habitación. 
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Tabla 36 Índice de vulnerabilidad por el indicador de hacinamiento familiar 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Índice de hacinamiento 

Número de habitantes / número habitaciones 

Mayor que 5 5 (mayor vulnerabilidad) 

3 – 4 4 

2 – 3 3 

1 - 2 2 

0 - 1 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Índice de vulnerabilidad por el régimen de salud al cual pertenece el educando (tabla 

37); el régimen de salud genera una vulnerabilidad desde los sistemas de Programas 

Obligatorios de Salud (POS), sean diferenciados; además el régimen contributivo es 

diseñado para las personas de bajos ingresos y que no pueden aportar los pobres y 

más vulnerables (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Tabla 37 Índice de vulnerabilidad causado por el régimen al cual pertenece el educando 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Régimen (Sistema) de salud al cual pertenece el 

educando 

No Usado 5 (mayor vulnerabilidad) 

Sin Sistema de salud, identificado 4 

Régimen subsidiado 3  

No Usado 2 

Régimen contributivo 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

Salud y bienestar desde la Institución Educativa 

La salud educativa en la ejecución de este proyecto se basó en el tema de ambiente 

escolar y en el apartado específico de acoso escolar, debido a que algunas jornadas de 

prevención y promoción dependen de agentes externos como Policía Nacional 

(prevención en drogadicción y otros), Hospital local (Higiene oral y otros), entre otros. 

El índice de vulnerabilidad en salud dentro de la institución educativa está construido 

en tres variables como lo muestra la tabla 38,  la primera es el índice de rechazo (tabla 
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39), variable que es compuesta por una serie de preguntas y además tiene una 

ponderación del 40%, la segunda es el índice de agresión (tabla 41), variable 

compuesta por una serie de preguntas que indagan sobre la agresión física y mental 

durante la última semana, posee una ponderación del 40%, y como última variable esta 

el índice de temor por pasar por algún lugar dentro de la institución educativa con un 

valor de ponderación igual al 20%, mostrado en la tabla 42. 

 

Tabla 38 Componentes del indicador  de vulnerabilidad de la salud desde la Institución Educativa 

Índice de salud en la institución 

educativa 
Descripción Fuente de información 

Factor de 

ponderación 

Salud en la Institución 

Educativa 

Índice de rechazo  

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

40% 

Índice de agresión 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

40% 

Índice de miedo para pasar por algún sitio 

de la institución educativa 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

20% 

  

Los índices mostrados en las tabla 39, (índice de rechazo por lugar de origen, creencia 

religiosa y etnia, entre otros) se tomarán como la cantidad de veces que un educando 

se sintió rechazado por sus compañeros o piensa que no deberían asistir personas con 

características particulares, entre estas características se encuentra lugar de origen, 

creencia religiosa, etnia, tendencia sexual, limitaciones. 

 

El índice de vulnerabilidad de salud mental en el apartado de rechazo dentro de las 

instalaciones de la Institución Educativa está basado en unas preguntas (con 

respuestas delimitadas a Si o No como: 

• Se ha sentido alguna vez rechazado por característica física o mental. 
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• Has dejado de venir al colegio porque hay alguien que te molesta haciéndote 

sentir mal? 

• Estás de acuerdo con que en la IESTA no deberían venir personas con 

limitación física, sensorial o cognitiva? 

• Estás de acuerdo con que a la IESTA no deberían venir personas de otras 

Etnias? 

• Estás de acuerdo con que a la IESTA no deberían venir personas con otros 

gustos sexuales? 
 

Tabla 39 Indicador de vulnerabilidad por el rechazo 

Variable Descripción 
Número de veces de 

rechazo 
Vulnerabilidad 

Cálculo de vulnerabilidad del índice 

de rechazo 

Cantidad de veces que el educando 

responde “Si” a cada una de las 

preguntas 

Más de tres veces 5 (mayor vulnerabilidad) 

3 veces 4  

2 veces 3 

1 vez 2 

0 veces 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

El índice de agresión (mostrado en la tabla 40) es un indicador que muestra cuantas 

veces en la última semana ha tenido agresión en su parte física y mental (acoso 

escolar) el educando y está compuesto por el segundo grupo de preguntas en el 

instrumento (anexo 01), excepto la pregunta relaciona con la alimentación, está 

constituido por cuantas veces ha tenido alguna agresión sea de origen física o verbal.  

 

Preguntas que están relacionadas con la agresión por parte de los pares en dos 

componentes (física o verbal) que ha sufrido durante la última semana el educando:  
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• La semana pasada ¿Cuántas veces te hicieron daño con golpes, cachetadas 

patadas empujones o pellizcos? 

• La semana pasada ¿Cuántas veces un (a) compañero (a) te insulto o te dijo 

algo, haciéndote sentir mal? 

• La semana pasada ¿Cuántas veces un (a) compañero (a) te quito el dinero o el 

alimento (comprado o restaurante)? 

• La semana pasada ¿cuántas veces un (a) compañero (a) de clase te rechazó o 

no te dejó estar en su grupo? 

• La semana pasada ¿cuántas veces un (a) compañero (a) de clase te amenazó 

o intimidó para que realices actividades que no deseabas? 

• La semana pasada ¿cuántas veces un (a) compañero (a) de clase te ha 

destrozado el material escolar, uniforme u objetos de clase? 

Las respuesta para cada una de estas preguntas está delimitada a Ninguna vez, una 

vez 2 a 4 veces y más de 5 veces, siendo la respuesta mutuamente excluyente. 

 

Tabla 40 Composición del índice de agresión dentro de la Institución Educativa 

Composición del índice de 

agresión 
Descripción Fuente de información 

Factor de 

ponderación 

Composición del índice de 

agresión 

5 o más veces 
instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 
25% 

2 a 4 veces 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

Una vez 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

Ninguna vez 

Cómo fuente de información se posee el 

instrumento (Anexo 01) diseñado para 

este fin. 

25% 

 

Realizando la ponderación la cual entrega resultados e interpretando a través de la 

tabla 41. 
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Tabla 41 Índice de vulnerabilidad a partir del indicador de agresión 

Variable Descripción Índice de agresión Vulnerabilidad 

Cálculo de índice de vulnerabilidad 

por agresión 

Ponderación de la cantidad de veces 

que ha sido agredido en diferentes 

formas (verbal, física, a sus 

herramientas escolares) 

Agresión > 2 5 (mayor vulnerabilidad) 

Agresión <= 1.5 4  

Agresión <= 1 3 

 Agresión <= 0.5 2 

0 veces 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

Como índice que muestra cuantas veces al educando Tomasino le da temor por 

transitar por algún lugar de la Institución Educativa se tiene en la tabla 42. 

 

 

Tabla 42 Índice por miedo a transitar algún lugar de la Institución Educativa 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Índice de miedo para transitar por algún lado del 

colegio 

No Usado 

5 (mayor vulnerabilidad) 

4 

Muchas veces 3 

Algunas veces 2 

Nunca 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

 

Otro ítem importante de vulnerabilidad a nivel de salud lo compone si el educando 

posee o no alguna limitación física, cognitiva o sensorial (tabla 43), esto debido a que 

puede ser fuente de rechazo o ser significativo en su proceso de elaboración del 

conocimiento. 
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Tabla 43 Indicador de vulnerabilidad  por poseer algún tipo de limitación 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Posee algún tipo de limitación física, sensorial o 

cognitiva 

No usado 

5 (mayor vulnerabilidad) 

4 

Posee algún tipo de limitación física, sensorial 

o cognitiva 
3 

No Usado 2 

No posee algún tipo de limitación 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

El deporte y el ejercicio permiten y mejoran la salud mental, la disciplina, la 

concentración, la autonomía (De Hoyo Lora & Sañudo Corrales, 2007). 

 

Tabla 44 índice de veces en la semana que realizas deporte 

Variable Descripción Vulnerabilidad 

Veces en la semana que se realiza deporte 

1 vez por semana 5 (mayor vulnerabilidad) 

2 veces por semana 4 

3 veces por semana 3 

4 veces por semana 2 

Más de 5 veces por semana 1 (Menor vulnerabilidad) 

 

6.5 Proceso 5: Evaluación (Evaluation) 

Para la evaluación fue necesario llevar los modelos de índices e indicadores realizados 

en el apartado de modelado a una hoja de cálculo (Microsoft Excel), dónde mediante el 

uso de fórmulas y funciones aritméticas (sumas y multiplicaciones) y lógicos o 

condicionales en forma simple o anidada (=si(criterio; si el criterio es verdadero; falso) 

evaluar el valor que tiene la variable y de allí definir mediante la ponderación el 

indicador de vulnerabilidad de ese apartado. 

Las características para este ejecutar este estudio son: 



 

• La ilustración 7, realiza un comparativo entre la c

cantidad de educandos 

Ilustración 7 Comparativo de Universo vs Muestra

• La ilustración 8, muestra cual es el rango de edades en los cuales se encuentran 

los educandos encuestados

y 16 años. 

Ilustración 8 Distribución por edad de los educandos

• Frente a la distribución por sexo, muestra en la figura 

del género femenino (52%) que masculino (48%) en 

encuestados. 

Ilustración 9 Distribución por sexo de los educandos encuestados

, realiza un comparativo entre la cantidad total de educandos y 

de educandos encuestados.  

Comparativo de Universo vs Muestra 

 

muestra cual es el rango de edades en los cuales se encuentran 

encuestados que están principalmente (con un 85%) entre los 14 

Distribución por edad de los educandos 

ución por sexo, muestra en la figura 9, que existe un 4% más 

del género femenino (52%) que masculino (48%) en  los educandos 

Distribución por sexo de los educandos encuestados 
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antidad total de educandos y 

 

muestra cual es el rango de edades en los cuales se encuentran 

que están principalmente (con un 85%) entre los 14 

 

, que existe un 4% más 

los educandos 

 



 

• Cómo lo muestra la ilustración 

encuestados es principalmente Antioquia con un 96%

Ilustración 10 Origen de los educandos encuestados

• Clasificación de los educandos por la creen

mostrada en la ilustración 

Ilustración 11 Clasificación por creencia religiosa

• En la clasificación por etnia, en un 99%, los educandos son de origen mestizo, 

como es mostrado en la ilustración 

 

Ilustración 12 Clasificación por etnia de los educandos encuestados

Cómo lo muestra la ilustración 10, el departamento de origen de los educandos 

encuestados es principalmente Antioquia con un 96%. 

Origen de los educandos encuestados 

Clasificación de los educandos por la creencia religiosa que practican

mostrada en la ilustración 11, principalmente es católico con un 88%

Clasificación por creencia religiosa 

En la clasificación por etnia, en un 99%, los educandos son de origen mestizo, 

como es mostrado en la ilustración 12. 

Clasificación por etnia de los educandos encuestados 
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, el departamento de origen de los educandos 

 

cia religiosa que practican, es 

, principalmente es católico con un 88%. 

 

En la clasificación por etnia, en un 99%, los educandos son de origen mestizo, 

 



 

• El lugar de residencia de residencia de los educandos principalmente es la zona 

urbana con un porcentaje del 66%, como lo muestra la ilustración 

Ilustración 13 Clasificación por lugar de residencia de los educandos encuestados

• El 60% de los educandos encuestados viven en casa propia, seguido con un 

26% en casa arrendada, familiar en un 13%, características mostradas en la 

ilustración 14. 

Ilustración 14 Propiedad del lugar residencia donde vive el ed

• El estrato socioeconómico donde viven los educandos principalmente esta en 2 
y 3 (92%), según la ilustración 
 

Ilustración 15 Clasificación por estrato socio económico de los educandos

. 

de residencia de los educandos principalmente es la zona 

urbana con un porcentaje del 66%, como lo muestra la ilustración 

Clasificación por lugar de residencia de los educandos encuestados 

El 60% de los educandos encuestados viven en casa propia, seguido con un 

26% en casa arrendada, familiar en un 13%, características mostradas en la 

Propiedad del lugar residencia donde vive el educando 

El estrato socioeconómico donde viven los educandos principalmente esta en 2 
y 3 (92%), según la ilustración 15. 

Clasificación por estrato socio económico de los educandos 
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de residencia de los educandos principalmente es la zona 

urbana con un porcentaje del 66%, como lo muestra la ilustración 13. 

 

El 60% de los educandos encuestados viven en casa propia, seguido con un 

26% en casa arrendada, familiar en un 13%, características mostradas en la 

 

El estrato socioeconómico donde viven los educandos principalmente esta en 2 

 



 

• A nivel de medios de transporte utilizados por los educandos, en primer lugar se 

encuentra el desplazamiento caminando (59%), seguido de un colectivo público 

(33%), como es mostrado en la ilustración 

Ilustración 16 Medio de transporte utilizado por los educandos

• El tiempo de llegada a la Institución Educativa por parte de los estudiantes

principalmente es de menos de 20 minutos (74%), como es mostrado por la 

ilustración 17. 

Ilustración 17 Tiempo de desplazamiento de los educandos

Los educandos encuestados se encuentran principalmente entre las edades 14

años cumplidos, de ambos sexos , con una leve mayoría de sexo femenino (4% más),

en su mayoría tiene como departamento de 

religiosa mayoritaria católica (88 %), con la etnia de mestizo (99 %) y afro descendiente 

(1%), las otras etnias como ROM, Raizal e Indígenas no se encuentran presentes, 

predominantemente viven en la 

rural (44 %) y cuya vivienda es propia significativamente (60 %) y arrendada con una 

buena parte de la población (2

A nivel de medios de transporte utilizados por los educandos, en primer lugar se 

encuentra el desplazamiento caminando (59%), seguido de un colectivo público 

(33%), como es mostrado en la ilustración 16. 

e transporte utilizado por los educandos 

iempo de llegada a la Institución Educativa por parte de los estudiantes

principalmente es de menos de 20 minutos (74%), como es mostrado por la 

Tiempo de desplazamiento de los educandos 

Los educandos encuestados se encuentran principalmente entre las edades 14

años cumplidos, de ambos sexos , con una leve mayoría de sexo femenino (4% más),

tiene como departamento de origen Antioquia ( 96 %), con una creencia 

religiosa mayoritaria católica (88 %), con la etnia de mestizo (99 %) y afro descendiente 

(1%), las otras etnias como ROM, Raizal e Indígenas no se encuentran presentes, 

viven en la zona urbana (66 %) y un gran porcentaje de la zona 

rural (44 %) y cuya vivienda es propia significativamente (60 %) y arrendada con una 

buena parte de la población (24 %), que llegan caminando en su mayoría (59%)
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A nivel de medios de transporte utilizados por los educandos, en primer lugar se 

encuentra el desplazamiento caminando (59%), seguido de un colectivo público 

 

iempo de llegada a la Institución Educativa por parte de los estudiantes 

principalmente es de menos de 20 minutos (74%), como es mostrado por la 

 

Los educandos encuestados se encuentran principalmente entre las edades 14-16 

años cumplidos, de ambos sexos , con una leve mayoría de sexo femenino (4% más), 

oquia ( 96 %), con una creencia 

religiosa mayoritaria católica (88 %), con la etnia de mestizo (99 %) y afro descendiente 

(1%), las otras etnias como ROM, Raizal e Indígenas no se encuentran presentes, 

gran porcentaje de la zona 

rural (44 %) y cuya vivienda es propia significativamente (60 %) y arrendada con una 

4 %), que llegan caminando en su mayoría (59%), el 
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lugar de habitación está ubicada en los estrato 2 y 3 (46 % cada uno, 92 en total) o 

toma un colectivo público como segunda opción (33%) y que muy pocos llegan en 

vehículo particular (1%) y el tiempo de desplazamiento hacia la institución educativa en 

su mayoría es menos de 20 minutos (57%) y la familia en su mayoría (224 casos de 

290) realiza aportes para el transporte y gastos del colegio. 

 

6.5.1 Modelo matemático y conceptual para el cálculo de índices e indicadores  

Para realizar un análisis de riesgo y vulnerabilidad, es necesario llevar a cabo una 

estimación, y, realizar un cambio de dimensión a cada una de las variables que 

intervienen, como fue expresado en apartados anteriores, teniendo en cuenta que no 

es posible eliminar la vulnerabilidad en  su totalidad, es decir, la vulnerabilidad cero no 

es posible llegar a ella, porque siempre existirán amenazas y riesgos. 

 

La viabilidad de un sistema de índices e indicadores depende de la existencia de la 

información confiable y con buena calidad de datos que satisfaga la demanda del 

modelo conceptual desarrollado en el apartado de modelado.  

 

La vulnerabilidad social es difícil que sea evaluada en términos cuantitativos, lo cual no 

significa que no sea factible analizar está vulnerabilidad en forma relativa o mediante 

índices  o indicadores. 

 

Usar indicadores o índices para realizar estimaciones o mediciones de riesgo o 

vulnerabilidad tiene el beneficio de permitir la combinación de técnicas cuantitativas y 

cualitativas de evaluación, e igualmente debe ser consistente en la manera de 

relacionar las variables seleccionadas. En el modelo de investigación creado, todas las 

variables se dimensionan (ubican) entre en los valores de 1 a 5, cabe anotar que los 

umbrales son niveles óptimos, como se muestra en la tabla 3. Las relaciones y 
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ponderaciones se encuentran en cada uno de los apartados como son las tablas  4, 5, 

8, 14, 16, 20, 25, 26, 28,31, 32, 38 y 40. 

 

Con estos índices o indicadores, lo que se desea medir es la representación numérica 

(en un momento histórico dado) de la realidad;  su característica más importante es, al 

encontrarse valores diferentes con estos se pueden realizar operaciones aritméticas y 

ordenarse en forma ascendente o descendente según la necesidad además de, 

categorizarse en intervalos deseados, estos indicadores son de características simples 

debido a que conjugan como mínimo dos variables en una fórmula matemática simple 

para analizar las relaciones (causas - niveles) de cambio (DANE, 2008) (Banco 

Interamericano de Desarrollo; Universidad Nacional de Colombia, 2003) (Bogotá, 

2007). 

El modelo matemático para la evaluación de la vulnerabilidad económica y familiar se 

encuentra localizado en cada uno de siguientes apartados. 

 

6.5.2 Índice de vulnerabilidad en los ingresos familiares 

El índice de vulnerabilidad sobre los ingresos es calculado a partir de la cantidad de 

personas que aportan y el nivel de estos aportes, para la construcción de este indicador 

la ponderación es el 50% para cada una de las variables. 

 

El modelo matemático para el cálculo del índice de vulnerabilidad  por ingresos 
(IVIngresos) e Indicador de vulnerabilidad por ingresos (INvingresos) 

 

Modelo matemático para calcular en índice de vulnerabilidad generado por los 

ingresos 

IVIngresos = Inivelaportes X 50% + Icantidadpersonas X 50 % 

IVIngresos = Índice de vulnerabilidad en los ingresos familiares 
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Inivelaportes = Índice de vulnerabilidad sobre el nivel de ingresos dado en SMMLV  

Icantidadpersonas = Índice de vulnerabilidad sobre la cantidad de personas que aportan en el 

hogar 

Indicador de vulnerabilidad por ingresos 

INvingresos = Fe / IVIngresos 

INvingresos = Indicador de vulnerabilidad que tienen los educandos por los ingresos 

familiares. 

Fe = Cantidad de educandos (Frecuencia) con igual índice de vulnerabilidad 

IVIngresos = Índice de vulnerabilidad por los ingresos. 

 

Ilustración 18 Distribución según el índice de vulnerabilidad por nivel de ingresos y personas que aportan. 
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Ilustración 19 Indicador de vulnerabilidad sobre el nivel de ingresos 

  

 

Tabla 45 Índice de vulnerabilidad por nivel de ingresos 

Nivel de Ingresos en el hogar Vulnerabilidad 
Cantidad de educandos 
con esta vulnerabilidad Porcentaje 

Más de tres SMMLV 1 11 3,79% 

Entre dos y tres SMMLV 2 30 10,34% 

Entre uno y dos SMMLV 3 157 54,14% 

Menos de un SMMLV 4 92 31,72% 

No Usado 5 0 0,00% 

Total   290 100,00% 

 

Tabla 46 Índice de vulnerabilidad debido a cantidad de personas que aportan económicamente  en el hogar 

Cantidad de personas que aportan al hogar Vulnerabilidad 
Cantidad de educandos 
con esta vulnerabilidad Porcentaje 

5 o más 1 1 0,34% 

3 o  4 2 40 13,79% 

2 3 103 35,52% 

1 4 139 47,93% 

0 5 7 2,41% 

Total   290 100,00% 
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La tabla 45 muestra como el nivel de ingresos de los educandos de la Institución 

Educativa Santo Tomás de Aquino (encuestados), se encuentra entre uno y dos 

salarios mínimos mensuales, esto con un porcentaje del 54,14%, y menos de un salario 

mínimo 31.72%, la tabla 46 muestra como la cantidad de personas que aportan al 

hogar es de uno o dos, en un total del 83.45%, ahora bien lo que debe de ser fruto de 

subsidios por parte del estado son 7 educandos (2.41%) que no hay personas que 

aporten, es decir, viven de la economía del rebusque o son estos educandos en un 

nivel de pobreza absoluta. 

El índice de vulnerabilidad total que se aprecia en la ilustración 18, que está entre tres y 

tres con cinco, vulnerabilidad de medio a alto,  indicando que por nivel de ingresos se 

encuentra entre uno y dos Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV), aportados 

por una o dos personas en el hogar. 

Con este indicador de vulnerabilidad muestra que la mayoría de educandos (60%) se 

encuentra con un índice de vulnerabilidad medio (3) y medio alto (3,5), además, el 80% 

están por encima de medio hacia la máxima vulnerabilidad (5).  El indicador de 

vulnerabilidad que es mostrado en la ilustración 19, muestra que el grueso de la 

población encuestada se encuentra en el nivel de vulnerabilidad 3 (nivel medio). 

 

6.5.3 Índice de vulnerabilidad en los egresos familiares  

El índice de vulnerabilidad sobre los egresos, el cual es calculado a partir de las 

variables: Arriendo del lugar de habitación, pago de servicios públicos (necesarios y 

suntuarios), índice de alimentación el cual es calculado a partir del número de 

alimentos tomados por el educando en un día, colaboración con un aporte para el pago 

de transporte y gastos del educando por parte de la familia, para la construcción de 

este índice se realiza una ponderación asignada en la tabla número 8.   
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Modelo matemático para calcular el índice de vulnerabilidad causado por los  

egresos 

IVegresos = Ipagoarriendo X 30% + Iconsumoalimentos X 30% + Iserviciospúblicos X 30% + Itl X 5% + Ipt X 5% 

IVegresos = Índice de vulnerabilidad por los egresos que posee la familia. 

Iconsumoalimentos = Índice de vulnerabilidad sobre el nivel de ingresos dado en SMMLV. 

Iserviciospúblicos = Índice de vulnerabilidad por el pago de servicios públicos domiciliarios. 

Itl = Índice de vulnerabilidad por los gastos asociados a la utilización del tiempo libre. 

Ipt = Índice de vulnerabilidad por los gastos asociados al transporte y gasto en el algo 

(refrigerio) del educando. 

Indicador de vulnerabilidad por egresos familiares 

INvegresos = Fe / IVegresos 

INvegresos = Indicador de vulnerabilidad causado por los egresos familiares. 

Fe = Cantidad de educandos (Frecuencia) con igual índice de vulnerabilidad. 

IVegresos = Índice de vulnerabilidad de los egresos familiares. 

 

Ilustración 20 Distribución por índice de vulnerabilidad en egresos 
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Ilustración 21 Indicador de vulnerabilidad sobre el nivel de egresos 

 
 

Tabla 47 Índice de vulnerabilidad por pago de arriendo 

Pago de arriendo Vulnerabilidad Cantidad de educandos 
con esta vulnerabilidad 

Porcentaje 

La casa de habitación es propia, familiar, otra (No pago arriendo) 1 214 73,79% 

Si paga arriendo (Menos de un SMMLV) 2 71 24,48% 

Si paga arriendo (Entre uno y dos SMMLV) 3 5 1,72% 

Si paga arriendo (Entre dos y tres SMMLV) 4 0 0,00% 

Si se paga arriendo (Más de tres SMMLV) 5 0 0,00% 

Total 
 

290 100,00% 

 

Tabla 48 Índice de vulnerabilidad por consumo de alimentos frente a egresos 

Consumo de alimentos durante 
el día Vulnerabilidad 

Cantidad de educandos con esta 
vulnerabilidad Porcentaje 

Menos de 2 Alimentos (1 Alimento) 1 2 0,69% 

2 Alimentos 2 19 6,55% 

3 Alimentos 3 181 62,41% 

4 Alimentos 4 67 23,10% 

Más de 5 Alimentos 5 21 7,24% 

Total   290 100,00% 
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Tabla 49 Índice de vulnerabilidad debido al pago de servicios públicos domiciliarios 

Pago de cantidad de servicios públicos Vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con 

esta 
vulnerabilidad 

Porcentaje 

Solo se posee los servicios públicos básicos (agua, energía, 
alcantarillado) 1 46 15,86% 

La casa de habitación posee un servicio público suntuario 2 63 21,72% 

La casa de habitación posee dos servicios públicos suntuarios 3 106 36,55% 

La casa de habitación posee tres servicios públicos suntuarios 4 75 25,86% 

La casa de habitación posee cuatro servicios públicos suntuarios 5 0 0,00% 

Total   290 100,00% 

 

Tabla 50  Índice de vulnerabilidad por utilización del tiempo libre 

Utilización del tiempo libre Vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con 

esta 
vulnerabilidad 

Porcentaje 

Ver televisión, lectura, realizar ejercicio solo 1 196 67,59% 

Realizar una actividad que genera egresos como pertenecer a clubes 
deportivos y/o culturales, estudiar en otra institución 

2 85 29,31% 

Realizar las dos actividad que genera egresos como pertenecer a 
clubes deportivos y/o culturales, estudiar en otra institución 3 9 3,10% 

No Usado 4 0 0,00% 

No Usado 5 0 0,00% 

Total   290 100,00% 

 

Tabla 51 Índice de vulnerabilidad debido a medio de transporte 

Composición de  vulnerabilidad por sistema de transporte y 
personas que aportan económicamente 

Vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con 

esta 
vulnerabilidad 

Porcentaje 

Caminando o Bicicleta 1 176 60,69% 

Un Colectivo Público o vehículo particular y una persona aporta a la 
casa 2 52 17,93% 

Un Colectivo Público y más de una persona aporta a la casa 3 43 14,83% 

Varios colectivos públicos y una persona aporta a la casa 4 7 2,41% 

Varios colectivos públicos y más de una persona aporta a la casa 5 12 4,14% 

Total   290 100,00% 
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A nivel de egresos, la tabla 47 muestra que el 73.79% de educandos viven en casa o 

apartamento propio, lo que incide a que el índice por vulnerabilidad en egresos en la 

variable pago de arriendo (al ser dueños de su propio casa de habitación) sea el 

mínimo, el 24.48% paga arriendo en valor de menos de un salario mínimo, el consumo 

de alimentos mostrado en la tabla 48, es en promedio de 3 o 4 alimentos  en un día con 

un porcentaje del 62.41%, así que el egreso en mercado se reduce (basado 

únicamente en el número de alimentos al día, no en la calidad de la misma) y por el 

pago de servicios públicos suntuarios (teléfono, televisión por suscripción, internet, 

entre otros), la tabla 49 muestra que se paga mayormente dos servicios públicos 

suntuarios con un porcentaje 36.55%, y tres servicios públicos suntuarios 25.86%. En 

los egresos por la utilización del tiempo libre la tabla 50, muestra que el 67.59% de 

educandos se quedan en casa realizando actividades solos (ver tv, leer, jugar solo) y el 

29.31% realizan actividades deportivas y/o culturales. La vulnerabilidad por egreso en 

la utilización de medio de transporte  en mínima en un 60.69%, debido a que llegan 

caminando a la institución, como es mostrado en la tabla 51, así que los egresos en 

transporte es mínimo. 

 

Las razones expuestas en el párrafo anterior hace que se reduce el índice de  

vulnerabilidad por egresos a bajo medio (2.5), índice mostrado en la ilustración 20 y la 

ilustración 21, el indicador muestra que el nivel de vulnerabilidad por egresos está 

localizado principalmente entre bajo y medio. 

 

6.5.4 Índice de vulnerabilidad en las características del patrimonio familiar 

Las características del patrimonio familiar, el cual está conformado por variables como 

bienes materiales que posee la familia y las características del lugar de habitación 

como ubicación y construcción (mampostería), además que, otras externas como el 

estrato socioeconómico, si está ubicada en la zona urbana o rural entre otros. 
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Modelo matemático para calcular el índice de vulnerabilidad por las 

características del patrimonio familiar 

IVpatrimonio = Ibienesmuebles X 20% + Icaracteristicasvivienda X 80%  

IVpatrimonio = Índice de vulnerabilidad por los bienes (patrimonio) que posee la familia. 

Ibienesmuebles = Índice de vulnerabilidad por la cantidad de bienes muebles que posee la 

familia. 

Icaracteristicasvivienda = Índice de vulnerabilidad donde se recopila las características de de la 

vivienda como propiedad, estructura, nivel SISBEN y ubicación. 

 Icaracteristicasvivienda = Ipropiedadcasa X 20% + Iestructura X 20% + ISISBEN X 10%+ Iubicación X 50% 

Ipropiedadcasa = Índice de vulnerabilidad que muestra la propiedad de la casa de 

habitación. 

Iestructura = Índice de vulnerabilidad sobre la estructura física (mampostería). 

ISISBEN = Índice asociado al nivel de SISBEN que posee el núcleo familiar. 

Iubicación = Índice de vulnerabilidad que es asociado según la ubicación de la vivienda en 

la zona urbana o rural. 

Iubicación = Iestrato X 25% +Iserviciospublicos X 25% + Izona X 25% + Ifabricasarroyos X 25% 

Iestrato = Índice de vulnerabilidad asociado al estrato socioeconómico asignado por la 

empresa de servicios públicos a la vivienda. 

Iserviciospublicos = Índice de vulnerabilidad asociado a la cantidad de servicios públicos que 

posee la vivienda de habitación. 

Izona = Índice de vulnerabilidad asociado al lugar de ubicación en la zona urbana o rural 

de la casa de habitación. 

Ifabricasarroyos = Índice de vulnerabilidad generado si cerca de la casa de habitación 

existen fabricas o arroyos cerca. 
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Indicador de vulnerabilidad causado por el patrimonio familiar 

INvpatrimonio = Fe / IVpatrimonio 

INvpatrimonio = Indicador de vulnerabilidad del patrimonio familiar. 

Fe = Cantidad de educandos (Frecuencia) con igual índice de vulnerabilidad. 

IVpatrimonio = Índice de vulnerabilidad en el patrimonio. 

Ilustración 22 Índice de vulnerabilidad del patrimonio familiar 

 

Ilustración 23 Indicador de vulnerabilidad debido a los bienes que posee la familia 
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Tabla 52 Índice de vulnerabilidad por bienes muebles que posee la familia 

Bienes muebles que posee la familia Vulnerabilidad 
Cantidad de 

educandos con esta 
vulnerabilidad 

Porcentaje 

Más de 8 bienes muebles 1 0 0,00% 

7 o 8  bienes muebles 2 29 10,00% 

5 o 6 bienes muebles 3 109 37,59% 

3 o 4 bienes muebles 4 105 36,21% 

1 o 2 bienes muebles 5 47 16,21% 

Total   290 100,00% 

 

Tabla 53 Índice de vulnerabilidad por características del lugar de residencia 

Índice de vulnerabilidad por características físicas y de ubicación del 
lugar de la vivienda Vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con esta 

vulnerabilidad 
Porcentaje 

Variables como: Propiedad de la casa de habitación, Índice de 
vulnerabilidad de la estructura, Características del lugar de residencia, 

Puntaje del SISBEN 

1 0 0,00% 

2 153 52,76% 

3 137 47,24% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Total 
 

290 100,00% 

 

El patrimonio familiar que consta de unos bienes muebles (bienes dentro de la casa) 

mostrado en la tabla 52, que muestra que se tiene entre 3 y 6 bienes dentro de la casa 

como: televisor, equipo de sonido, consola de juegos, entre otros. Otros inmuebles con  

características físicas y de ubicación, el cual es mostrado en la tabla 53, con un índice 

de vulnerabilidad ubicado entre bajo y medio (nivel 2 y 3), el desglose de éste índice se 

tiene en la tabla 54, el ítem de propiedad, donde 214 (73.79%)  de los educandos viven 

en casa propia, el nivel de SISBEN que arroja un índice de vulnerabilidad de 3 

principalmente, y por características físicas el índice de vulnerabilidad dada por la 

estructura (mampostería) es bajo y medio (2 y 3), se presenta demasiado, la propiedad 

de la casa de habitación con una construcción sismo resistente en materiales 

adecuados, es estrato dos y tres como es mostrado en la tabla 55, con un excelente 

acceso a servicios públicos básicos (agua, energía y alcantarillado), alejados de 

fábricas y arroyos cerca. 
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Con este escenario, el índice de vulnerabilidad sobre los bienes mostrado en la 

ilustración 22, arroja que es de nivel 2 a 3 principalmente, es decir, de nivel bajo a 

medio, que induce a que las condiciones de vida y de bienestar es buena, igualmente 

es mostrado en la ilustración 23, cuando la mayor parte de la población (frecuencia) se 

encuentra en estos niveles. 
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 Tabla 54 Índice de vulnerabilidad por características físicas de la vivienda 

 

Tabla 55 Componentes de vulnerabilidad del lugar de habitación por los educandos 

Características Físicas del lugar de habitación Vulnerabilidad 
Estrato 

Socioeconómico Porcentaje 
Servicios 
Públicos Porcentaje 

Zona Urbana  
Zona Rural Porcentaje 

Fabricas 
Arroyos 
Cerca 

Porcentaje 

Las variables de características del lugar de son  
las siguientes: estrato, servicios público Zona y/o 

arroyos cerca 

1 1 0,34% 46 15,86% 98 33,79% 194 66,90% 

2 7 2,41% 0 0,00% 192 66,21% 76 26,21% 

3 133 45,86% 244 84,14% 0 0,00% 20 6,90% 

4 133 45,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 16 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total   290 100,00% 290 100,00% 290 100,00% 290 100,00% 

Características de 
la vivienda 

Vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con 

vulnerabilidad por 
propiedad de la 

casa de habitación 

Porcentaje 

Cantidad de 
educandos con 

vulnerabilidad por 
puntaje del 

SISBEN 

Porcentaje 

Cantidad de 
educandos con 

vulnerabilidad por 
características 

físicas del lugar de 
habitación 

Porcentaje 
Índice de 

vulnerabilidad de 
la estructura 

Porcentaje 

Las características 
de la vivienda está 
conformada por las 
siguientes variables: 
Propiedad de la casa 

de habitación 
Puntaje del sisben 

Características 
físicas del lugar de 

habitación 
Índice de 

vulnerabilidad 
estructural 

1 214 73,79% 3 1,03% 1 0,34% 0 0,00% 

2 0 0,00% 55 18,97% 165 56,90% 112 38,62% 

3 76 26,21% 96 33,10% 124 42,76% 165 56,90% 

4 0 0,00% 49 16,90% 0 0,00% 13 4,48% 

5 0 0,00% 87 30,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 
 

290 100,00% 290 100,00% 290 100,00% 290 100,00% 
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6.5.5 Índice de vulnerabilidad en las características de salud y la familia. 

En este apartado, muestra variables como lo son los índices de salud en la casa y 

salud desde la institución educativa,  mostrada como  acoso escolar en variables 

como miedo a transitar por sitios dentro de la institución entre otros, además, la 

vulnerabilidad familiar asociado con composición, estudio de los padres y 

taxonomía familiar. 

 

Modelo matemático para calcular el índice de vulnerabilidad por las 

características de salud y familia 

IVfamilia = Ivsalud X 50% + Iveducaciónfamilia X 25% + Itaxonomiafamiliar X 25% 

IVfamilia = Índice de vulnerabilidad en salud y composición, educación de los padres . 

Ivsalud = Índice de vulnerabilidad por la salud en la casa y en la institución educativa 

delimitada al acoso escolar. 

Ivsalud = Ivsaludhogar X 40% + Ivsaludcolegio X 40% + Ivlimitaciones X 10% + Ivdeporte X 10% 

Ivsaludhogar = Índice de vulnerabilidad en salud en el hogar, incluye variables como: 

cantidad de veces que se consumen alimento, si ha venido algún día a la 

institución educativa sin el consumo de alimentos, la toma frecuente de 

medicamentos, índice de hacinamiento en el hogar y régimen de salud. 

Ivsaludhogar = Ialimento X 20% + Inoalimento X 20% + Itomamedicamento X 20 % + Ihacinamiento X 20% + Iregimen X 20% 

Ialimento = Índice de vulnerabilidad sobre la cantidad de veces que se consumen 

alimento durante un día. 

Inoalimento = Índice de vulnerabilidad de venir al colegio sin consumir alimento. 

Itomamedicamento = Índice de vulnerabilidad sobre la toma de medicamentos en forma 

frecuente. 

Ihacinamiento = Índice de vulnerabilidad sobre el hacinamiento en el hogar (número de 

cuartos en casa / número de habitantes de la casa). 
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Iregimen = Índice de vulnerabilidad asociado al régimen de salud al cual pertenece el 

educando 

Ivsaludcolegio = Irechazo X 40% + Iagresion X 40% + Imiedo X 20 %  

Ivsaludcolegio = Indicador que muestra la vulnerabilidad que poseen los educandos en 

la institución educativa, delimitado como acoso escolar como rechazo, agresión y 

miedo a transitar por algún sitio del mismo. 

Irechazo = Índice de rechazo hacia un educando por razones de raza, credo religioso, 

entre otros. 

Imiedo = Índice de vulnerabilidad asociado al miedo de transitar por algún lugar de la 

institución educativa 

Iveducación = Índice de vulnerabilidad educativo de los padres del educando.  

Iveducación = Ieducacionpadre X 50% + Ieducacionmadre X 50%  

Itaxonomiafamiliar = Índice de vulnerabilidad basado en la clasificación familiar y en la 

jefatura del hogar. 

Itaxonomiafamiliar = Iclasificacionfamiliar X 50% +Ijefehogar X 50%  

Iclasificacionhogar = Índice de vulnerabilidad asociado al estrato socioeconómico 

asignado por la empresa de servicios públicos a la vivienda. 

Izona = Índice de vulnerabilidad asociado al lugar de ubicación en la zona urbana o 

rural de la casa de habitación. 

Ifabricasarroyos = Índice de vulnerabilidad generado si cerca de la casa de habitación 

existen fabricas o arroyos cerca. 

Indicador de vulnerabilidad causado por el patrimonio familiar 

INvsaludfamilia = Fe / IVsaludfamilia 

INvsaludfamilia = Indicador de vulnerabilidad del patrimonio familiar. 
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Fe = Cantidad de educandos (Frecuencia) con igual índice de vulnerabilidad. 

IVsalusfamilia = Índice de vulnerabilidad sobre la salud y la familia. 

 

Ilustración 24 Distribución de educandos de acuerdo a la vulnerabilidad en Salud y Familiar 

 

Ilustración 25 Indicador de vulnerabilidad sobre salud y familia 
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El indicador de vulnerabilidad por salud y familia muestra en las ilustraciones 24 y 

25, que en su mayoría los educandos se encuentran en un nivel uno con cinco 

(1.5) y tres (3), el cual es un nivel muy bajo con tendencia a medio, quiere decir 

que los hogares de los padres poseen un nivel de estudio de bachillerato 

completo, el nivel de ingresos es bueno y el ambiente escolar también es bajo 

como se muestra en la tabla 61, que en su mayoría (90.69%) no tienen ninguna 

limitación física, cognitiva o sensorial, como es mostrada en la tabla 56, realizan 

deporte en forma frecuente como lo muestra la tabla 57. La taxonomía y jefatura 

del hogar es de características nuclear biológica o adoptante, lo que permite que 

el índice de vulnerabilidad mostrado en la tabla 58 sea 1(en su mayoría).  

Tabla 56 índice de vulnerabilidad por poseer algún tipo de limitación por parte de los educandos 

Vulnerabilidad en Salud por limitaciones del educando 
Nivel de 

vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con 

esta vulnerabilidad 
Porcentaje 

El índice de vulnerabilidad por limitación es calculado a partir de tres 
limitaciones (físicas, sensoriales y cognitivas) 

1 263 90,69% 

2 0 0,00% 

3 27 9,31% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Total   290 100,00% 

 

 

Tabla 57 Índice de vulnerabilidad realización de deporte en forma frecuente por los educandos 

Vulnerabilidad en Salud por deporte en forma frecuente del 
educando Vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con 

esta vulnerabilidad 
Porcentaje 

Índice de vulnerabilidad por cantidad de veces que hace deporte el 
educando en forma frecuente  

1 49 16,90% 

2 33 11,38% 

3 66 22,76% 

4 96 33,10% 

5 46 15,86% 

Total   290 100,00% 
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Tabla 58 Índice de vulnerabilidad por taxonomía familiar 

Taxonomía (Tipología) 
Familiar 

Vulnerabilidad 

Índice de 
vulnerabilidad 
por Jefatura 
en el hogar 

Porcentaje 

Índice de 
vulnerabilidad 

según 
clasificación 

familiar 

Porcentaje 

Índice de 
vulnerabilidad 
por tipología 
y jefatura en 

el hogar 

Porcentaje 

Indicador que muestra la 
vulnerabilidad frente a temas 
como: Jefatura en el hogar y 

clasificación familiar 

1 195 67,24% 159 54,83% 159 54,83% 

2 6 2,07% 53 18,28% 33 11,38% 

3 87 30,00% 35 12,07% 58 20,00% 

4 2 0,69% 28 9,66% 40 13,79% 

5 0 0,00% 15 5,17% 0 0,00% 

Total   290 100,00% 290 100,00% 290 100,00% 

 

 

Tabla 59 Índice de vulnerabilidad por nivel de educación de los padres 

Educación de los 
padres del 
educando  

Vulnerabilidad 

Cantidad de 
educandos con este 

índice de 
vulnerabilidad por 

educación del padre 

Cantidad de 
educandos con este 

índice de 
vulnerabilidad por 

educación de la 
madre 

Índice de 
vulnerabilidad por 
educación de los 

padres 

Porcentaje 

Índice de 
vulnerabilidad desde 
el punto de vista de 

educación de padre y 
madre 

1 34 37 11 3,79% 

2 96 127 93 32,07% 

3 32 44 69 23,79% 

4 46 34 70 24,14% 

5 82 48 47 16,21% 

Total   290 290 290 100,00% 

 

El índice de vulnerabilidad en el hogar mostrado en la tabla 60, es compuesto de 

variables como lo son: la cantidad y calidad de los alimentos que toma el 

educando, si ha llegado al colegio algún día sin tomar alimentos, la toma 

frecuentes de medicamentos, índice de hacinamiento en el hogar y régimen de 

salud. 
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Tabla 60 Índice de vulnerabilidad por salud desde el hogar 

Vulnerabilida
d por salud 

desde el 
hogar 

Nivel  
De 

Vulnerabilida
d 

Componentes 

Índice de 
vulnerabilida

d de salud 
desde el 

hogar 

Porcentaj
e 

Cantidad de 
estudiantes 

con 
vulnerabilida
d en la toma 
de alimentos 

Cantidad de 
estudiantes 

con 
vulnerabilida

d en la 
llegada al 

colegio sin 
ingerir 

alimentos 

Cantidad de 
estudiantes 

con 
vulnerabilida
d en la toma 

de 
medicamento

s en forma 
frecuente 

Cantidad de 
estudiantes 

con 
vulnerabilida

d en el 
índice de 

hacinamient
o 

Cantidad de 
estudiantes 

con 
vulnerabilida

d por el 
sistema de 

salud 

Vulnerabilidad 
en el hogar 

1 88 273 263 9 211 64 22,07% 

2 0 15 27 194 74 222 76,55% 

3 181 2 0 74 5 4 1,38% 

4 19 0 0 7 0 0 0,00% 

5 2 0 0 6 0 0 0,00% 

Total   290 290 290 290 290 290 100,00% 

 

La salud desde la institución educativa (mostrada en la tabla 61),  compuesta  a 

través de variables como: rechazo de ser aceptado en los grupos humanos, 

agresión física o verbal y si existe algún tipo de miedo o temor por transitar por un 

lugar de la misma institución arrojando que el índice de vulnerabilidad es de 1 que 

quiere decir es bajo (89.66%). 

Tabla 61 Índice de vulnerabilidad por salud desde la Institución Educativa 

Salud desde La 
Institución 
Educativa 

Nivel  
De 

Vulnerabilidad 

Componentes 

Índice de 
vulnerabilidad 
de salud desde 
la Institución 

Educativa 

Porcentaje 

Cantidad de 
educandos con 
este índice de 

vulnerabilidad por 
ser rechazado 

dentro la 
Institución 
Educativa 

Cantidad de 
educandos con 
este índice de 

vulnerabilidad por 
ser agresión 

dentro la 
Institución 
Educativa 

Cantidad de 
educandos con 
este índice de 

vulnerabilidad por 
miedo de transitar 

dentro la 
Institución 
Educativa 

componentes de 
acoso escolar en lo 
relacionado con el 
ambiente dentro al 
interior: índice de 
rechazo, índice de 

agresión e índice de 
miedo por transitar 
por algunas partes 

1 249 261 274 260 89,66% 

2 30 20 14 28 9,66% 

3 6 6 2 2 0,69% 

4 4 3 0 0 0,00% 

5 1 0 0 0 0,00% 

Total   290 290 290 290 100,00% 

 

Variables sobre salud, en la cual se observa que están principalmente en una 

vulnerabilidad baja, debido a que en su mayoría no poseen ninguna limitación de 
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origen físico, sensorial o cognitivo, recomendando una práctica deportiva regular, 

con respecto a la taxonomía familiar es nuclear, como jefes de hogar se encuentra 

en la mayoría el padre y madre  biológicos en gran porcentaje, el índice de 

vulnerabilidad  por  hacinamiento es bajo, con respecto al ambiente escolar se 

identifica una vulnerabilidad muy baja en su mayoría, a excepción de  algunos 

casos de acoso escolar y miedo de transitar por algunos sitios de la Institución 

Educativa. 

 

6.5.6 Agrupamiento  

A nivel de agrupamiento (Clustering), mediante el uso del software WEKA®  en la 

última versión (3.8). Como primer paso se retiran las variables irrelevantes 

expuestas en apartados anteriores, dejando únicamente las variables expuestas 

en la tabla 62; variables como: sexo, años, grado, estrato, los índices de 

vulnerabilidad calculados, entre otras. Para determinar el números ideal de 

clusters a realizar es utilizado un análisis de sensibilidad (cantidad de cambios que 

se presenta en las variables), inicialmente se realiza cinco grupos como lo muestra 

la ilustración 26 y la tabla 63, luego se realiza con cuatro segmentos (clusters) 

como es mostrado en la tabla 64 y por último con tres clusters como es mostrado 

en la tabla 65. El análisis de sensibilidad  arrojó que el nivel ideal es construir tres 

grupos (clusters), debido a que los cambios en las variables es mínimo de tres, 

cuatro y cinco. 
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Tabla 62 Variables para realizar el agrupamiento y reglas de asociación 

Sexo, Años, Grado, Estrato,  Zona, Tipo_Vivienda, 
Vivienda, Numero_comidas, Valor_Arriendo, 
Personas_viven, Cuartos, Industrias, Quebradas, 
Riesgo_estructura, Personas_Aportan, 
Nivel_Ingresos_SMMLV,  C_Bienes, 
Sistema_transporte, Tiempo_transporte, 
Aporte_gastos, Veces_deporte, 
Toma_medicamento, Sistema_Salud, Limitacion, 
Tipo_Sanguineo,  Padre_vive_estudiante, 
Escolaridad_padre, Madre_vive_estudiante, 
Escolaridad_Madre, Jefatura_Hogar, 
Taxonomia_Familia, I_Vul_Ingresos, I_Vul_Egresos, 
I_Vul_Patrimonio, I_Vul_salud_familia, I_Vuil_Total 

 

 

Ilustración 26 Configuración del agrupamiento en el software WEKA 
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Tabla 63 Resultados para  cinco grupos de asociación 

Attribute Full Data 0 1 2 3 4 

 Educandos -290 -37 -37 -84 -49 -83 

=========== ============ ============ ============ ============ ============ ============ 

Sexo F F M F M F 

Años 15,3448 15,1892 15,4595 15,2738 15,3878 15,4096 

Grado Décimo Décimo Décimo Noveno Noveno Décimo 

Estrato 2,4621 2,5135 2,5135 2,1429 2,6531 2,6265 

Zona Urbana Urbana Urbana Rural Urbana Urbana 

Tipo_Vivienda Casa_barrio Casa_barrio Casa_barrio Casa_finca Casa_barrio Casa_barrio 

Vivienda Propia Arrendada Arrendada Propia Propia Propia 

Numero_comidas 3,3207 3,0811 3,1081 3,4048 3,4898 3,3373 

Valor_Arriendo No_Aplica 
Menos_1_SMML
V 

Menos_1_SMML
V No_Aplica No_Aplica No_Aplica 

Personas_viven 4,5103 4,3514 4,4324 4,9048 4,1429 4,4337 

Cuartos 2,9241 2,5405 2,8108 2,7976 3,1837 3,1205 

Industrias No No No No No No 

Quebradas No Si No No No No 

Riesgo_estructura Medio Medio Bajo Medio Medio Bajo 

Personas_Aportan 1,6448 1,4865 1,8378 1,631 1,5714 1,6867 
Nivel_Ingresos_SM
MLV 1><2 1><2 1><2 1><2 <1 1><2 

C_Bienes 4,2724 3,7297 4,5946 3,9286 4,3878 4,6506 

Sistema_transporte Caminando Caminando Caminando Un_colectivo Caminando Caminando 

Tiempo_transporte Menos_20 Menos_20 Menos_20 Entre_20_40 Menos_20 Menos_20 

Aporte_gastos 0,9172 0,7297 0,9189 1,0833 0,7959 0,9036 

Veces_deporte 2,8172 2,4595 3,3514 2,8333 2,7755 2,747 
Toma_medicament
o No No No No No No 

Sistema_Salud Contributivo Contributivo Contributivo Contributivo Contributivo Contributivo 

Limitacion´ No No No No No No 

Tipo_Sanguineo O+ O+ O+ O+ O+ O+ 
Padre_vive_estudi
ante Si Si Si Si Si Si 

Escolaridad_padre 
Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta Sin_información 

Secundaria_Com
pleta 

Madre_vive_estudi
ante Si Si Si Si Si Si 

Escolaridad_Madre 
Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta 

Secundaria_Com
pleta 

Jefatura_Hogar 
Compuesta_Bioló
gica 

Compuesta_Bioló
gica 

Compuesta_Bioló
gica 

Compuesta_Bioló
gica 

Compuesta_Bioló
gica 

Compuesta_Bioló
gica 

Taxonomia_Familia 
Nuclear_Complet
a 

Nuclear_Complet
a 

Nuclear_Complet
a 

Nuclear_Complet
a 

Nuclear_Complet
a 

Nuclear_Complet
a 

I_Vul_Ingresos 3,2603 3,4189 3,0946 3,3155 3,398 3,1265 

I_Vul_Egresos 2,3631 2,3351 2,4054 2,2655 2,4388 2,4108 

I_Vul_Patrimonio 2,6952 3,1405 2,8216 2,6571 2,7224 2,4627 

I_Vul_salud_familia 2,3197 2,4703 2,3108 2,3667 2,5571 2,0687 

I_Vul_Total 2,6731 2,8514 2,6784 2,6655 2,7898 2,5301 
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Tabla 64 Resultados para  cuatro grupos de asociación 

Attribute Full Data 0 1 2 3 

 Educandos -290 -66 -86 -81 -57 

=============== ============== ============== =============== ============== =============== 

Sexo F F M F M 

Años 15,3448 15,2576 15,4651 15,358 15,2456 

Grado Décimo Décimo Décimo Noveno Noveno 

Estrato 2,4621 2,5606 2,6744 2,0988 2,5439 

Zona Urbana Urbana Urbana Rural Urbana 

Tipo_Vivienda Casa_barrio Casa_barrio Casa_barrio Casa_finca Casa_barrio 

Vivienda Propia Arrendada Propia Propia Propia 

Numero_comidas 3,3207 3,1818 3,3023 3,4198 3,3684 

Valor_Arriendo No_Aplica Menos_1_SMMLV No_Aplica No_Aplica No_Aplica 

Personas_viven 4,5103 4,3636 4,4535 4,8025 4,3509 

Cuartos 2,9241 2,7121 3,1395 2,8148 3 

Industrias No No No No No 

Quebradas No Si No No No 

Riesgo_estructura Medio Medio Bajo Medio Medio 

Personas_Aportan 1,6448 1,5758 1,814 1,6667 1,4386 
Nivel_Ingresos_SMML
V 1><2 1><2 1><2 1><2 <1 

C_Bienes 4,2724 4,2879 4,9767 3,8642 3,7719 

Sistema_transporte Caminando Caminando Caminando Un_colectivo Caminando 

Tiempo_transporte Menos_20 Menos_20 Menos_20 Entre_20_40 Menos_20 

Aporte_gastos 0,9172 0,803 0,9419 1,0494 0,8246 

Veces_deporte 2,8172 2,8485 2,8488 2,8025 2,7544 

Toma_medicamento No No No No No 

Sistema_Salud Contributivo Contributivo Contributivo Contributivo Contributivo 

Limitacion´ No No No No No 

Tipo_Sanguineo O+ O+ O+ O+ O+ 

Padre_vive_estudiante Si Si Si Si Si 

Escolaridad_padre 
Secundaria_Complet
a 

Secundaria_Complet
a 

Secundaria_Complet
a Sin_información 

Secundaria_Complet
a 

Madre_vive_estudiante Si Si Si Si Si 

Escolaridad_Madre 
Secundaria_Complet
a 

Secundaria_Complet
a 

Secundaria_Complet
a 

Secundaria_Complet
a 

Secundaria_Complet
a 

Jefatura_Hogar 
Compuesta_Biológic
a 

Compuesta_Biológic
a 

Compuesta_Biológic
a 

Compuesta_Biológic
a 

Compuesta_Biológic
a 

Taxonomia_Familia Nuclear_Completa Nuclear_Completa Nuclear_Completa Nuclear_Completa Nuclear_Completa 

I_Vul_Ingresos 3,2603 3,2576 3,0523 3,2963 3,5263 

I_Vul_Egresos 2,3631 2,4394 2,414 2,263 2,3404 

I_Vul_Patrimonio 2,6952 3,0242 2,4721 2,6247 2,7509 

I_Vul_salud_familia 2,3197 2,3258 2,1279 2,4556 2,4088 

I_Vul_Total 2,6731 2,7788 2,5302 2,6741 2,7649 
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Tabla 65 Resultados para tres  grupos de asociación 

Attribute Full Data 0 1 2 

  -290 -69 -121 -100 

=================== ====================== ==================== ==================== ==================== 

Sexo F F M F 

Años 15,3448 15,1594 15,4545 15,34 

Grado Décimo Noveno Décimo Noveno 

Estrato 2,4621 2,5652 2,6446 2,17 

Zona Urbana Urbana Urbana Rural 

Tipo_Vivienda Casa_barrio Casa_barrio Casa_barrio Casa_finca 

Vivienda Propia Arrendada Propia Propia 

Numero_comidas 3,3207 3,1594 3,3306 3,42 

Valor_Arriendo No_Aplica Menos_1_SMMLV No_Aplica No_Aplica 

Personas_viven 4,5103 4,2609 4,3636 4,86 

Cuartos 2,9241 2,6812 3,1488 2,82 

Industrias No No No No 

Quebradas No Si No No 

Riesgo_estructura Medio Medio Bajo Medio 

Personas_Aportan 1,6448 1,5217 1,7438 1,61 

Nivel_Ingresos_SMMLV 1><2 1><2 1><2 1><2 

C_Bienes 4,2724 4,1449 4,6529 3,9 

Sistema_transporte Caminando Caminando Caminando Un_colectivo 

Tiempo_transporte Menos_20 Menos_20 Menos_20 Menos_20 

Aporte_gastos 0,9172 0,7826 0,8843 1,05 

Veces_deporte 2,8172 3,029 2,8017 2,69 

Toma_medicamento No No No No 

Sistema_Salud Contributivo Contributivo Contributivo Contributivo 

Limitacion´ No No No No 

Tipo_Sanguineo O+ O+ O+ O+ 

Padre_vive_estudiante Si Si Si Si 

Escolaridad_padre Secundaria_Completa Secundaria_Completa Secundaria_Completa Secundaria_Completa 

Madre_vive_estudiante Si Si Si Si 

Escolaridad_Madre Secundaria_Completa Secundaria_Completa Secundaria_Completa Secundaria_Completa 

Jefatura_Hogar Compuesta_Biológica Compuesta_Biológica Compuesta_Biológica Compuesta_Biológica 

Taxonomia_Familia Nuclear_Completa Nuclear_Completa Nuclear_Completa Nuclear_Completa 

I_Vul_Ingresos 3,2603 3,2971 3,1736 3,34 

I_Vul_Egresos 2,3631 2,4188 2,4107 2,267 

I_Vul_Patrimonio 2,6952 3,029 2,5421 2,65 

I_Vul_salud_familia 2,3197 2,3826 2,2 2,421 

I_Vul_Total 2,6731 2,7971 2,5934 2,684 
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Características generales de la muestra 

Como características generales se tiene unos educandos principalmente del 

género femenino, que viven en una casa de barrio ubicada en la zona urbana, 

casa de habitación que es propia y el consumo de alimentos es 3.3 comidas al día, 

además,  con 4.5 personas en la vivienda con 2.9 cuartos, el riesgo de la 

estructura es un nivel medio, con 1.6 personas en promedio que aportan entre uno 

y dos salarios mínimos mensuales  legales vigentes, los educandos en su mayoría 

llegan caminando y se demoran menos de 20 minutos, realizan en promedio 2.8 

veces deporte en la semana, pertenecen al regimen contributivo en salud y no 

poseen limitación alguna, el padre y la madre viven con el educando (taxonomía 

nuclear completa) y ambos tienen un nivel de estudio de secundaria completa, la 

jefatura del hogar esta compuesta por los padres biológicos, con un índice de 

vulnerabilidad total de 2.67. 

 

Características del primer grupo  

Es un grupo conformado por 69 educandos, del género femenino en su mayoría,  

del grado noveno (43%) luego, cuyo lugar de residencia principalmente sea 

urbano (89 %), con vivienda arrendada (89 %), con la toma de alimento tres veces 

al día,  familia compuesta por alrededor de cuatro personas, viviendo en dos 

cuartos, donde no tienen industrias cerca y si poseen un arroyo cerca, con riesgo 

de la estructura medio, con una persona aportante un ingreso entre uno y dos 

salarios  mínimos, que llegan a la institución educativa caminando, y se demoran 

menos de 20 minutos, y que hacen cuatro veces deporte en la semana, y que 

principalmente no poseen limitación alguna, y algunos educandos poseen 

limitación sensorial, principalmente el padre vive con la familia (69%), y no vive el 

padre con un (39%), el nivel de estudios del padre principalmente es secundaria 

completa, la madre vive con el educando en su mayoría, el nivel de estudios de la 

madre es secundaria completa, la jefatura del hogar es compuesta por los padres 

biológicos (55%), seguido por solo la madre (39%) y la taxonomía es nuclear 

completa con un (42%) seguido por nuclear incompleta (24%), con una 
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vulnerabilidad total de 2.56 como valor mínimo y 3.03 como valor máximo (la 

vulnerabilidad fue calculada a partir de los índices según el modelo matemático 

descrito en apartado anterior). 

 

Características del segundo grupo 

Es un grupo conformado por 121 educandos, del género masculino en su mayoría, 

principalmente del grado décimo, cuyo lugar de residencia es la zona urbana 

(89%), con vivienda propia principalmente (80%), con la toma de alimento tres 

veces al día,  familia compuesta por alrededor de cuatro personas, viviendo en dos 

y medio cuartos, donde no tienen industrias o quebradas cerca, con riesgo de la 

estructura bajo seguido con un riesgo medio, con una y media  persona aportante 

un ingreso entre uno y dos salarios  mínimos , que llegan a la institución educativa 

caminando, y se demoran menos de 20 minutos, y que hacen una vez deporte en 

la semana, y que principalente no poseen limitación alguna, y algunos educandos 

poseen limitación sensorial,  principalmente el padre vive con la familia (75%), y no 

vive el padre con un (24%), el nivel de estudios del padre principalmente es 

secundaria completa, la madre vive con el educando en su mayoría, el nivel de 

estudios de la madre es secundaria completa, la jefatura del hogar es compuesta 

por los padres biológicos (71%), seguido por solo la madre (25%) y la taxonomía 

es nuclear completa con un (61%), seguido por nuclear incompleta (16 %), con 

una vulnerabilidad total de 2.33 como valor mínimo y 2.84 como valor máximo (la 

vulnerabilidad fue calculada a paritir de los índices según el modelo matemático 

descrito en apartado anterior). 

 

Características del tercer grupo 

Es un grupo conformado por 100 educandos, del género femenino en su mayoría, 

principalmente del grado noveno, cuyo lugar de residencia es rural (89 %), con 

vivienda propia (80%), con la toma de alimento tres con cinco  veces al día,  
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familia compuesta por alrededor de cinco personas, viviendo aproximadamente en 

tres cuartos, donde no tienen industrias cerca o quebradas cerca, con riesgo de la 

estructura medio seguido con un riesgo de la estructura bajo, con una persona 

aportante un ingreso entre uno y dos salarios  mínimos , que llegan a la institución 

educativa tomando un colectivo público, se demoran menos de 20 minutos en 

llegar a la institución con un porcentaje del (41 %) y entre veinte y cuarenta 

minutos (47%) y más del cuarenta minutos el (12%), hacen una vez deporte en la 

semana, que principalente no poseen limitación alguna, y algunos educandos 

poseen limitación sensorial y física, principalmente el padre vive con la familia 

(76%), y no vive el padre con un (24%), el nivel de estudios del padre 

principalmente es secundaria completa con un alto porcentaje sin información, la 

madre vive con el educando en su mayoría, el nivel de estudios de la madre es 

secundaria completa seguido por primaria completa, la jefatura del hogar es 

compuesta por los padres biológicos (70%), seguido por solo la madre (26%) y la 

taxonomía es nuclear completa con un (56 %) seguido por nuclear incompleta 

(16%) y con gran porcentaje extensa completa e incompleta (24%), con una 

vulnerabilidad total de 2.41 como valor mínimo y 2.95 como valor máximo (la 

vulnerabilidad fue calculada a paritir de los índices según el modelo matemático 

descrito en apartado anterior). 

 

6.5.7 Reglas de asociación 

Uno de los requisitos para encontrar las reglas de asociación a través de la 

herramienta WEKA®, es que todas las variables han de ser categóricas (no 

numéricas), éste  procedimiento ser realiza a través del comando discretize que la 

misma herramienta posee, como se observa la configuración en la ilustración 

número 27.  

Realizando el procedimiento de categorizar todas las variables númericas, 

tomando como base los cinco (5) niveles de categorización que se ha desarrollado 

en el apartado modelo, todas las variables quedan en forma categóricas. 
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Ilustración 27 Configuración del comando discretize 

 

Ilustración 28 Configuración del comando Apriori 
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Las reglas de asociación se construyen a través del algoritmo Apriori de minería 

de datos, con una configuración mostrada en la ilustración 28, arrojando como 

resultado reglas de asociación como: 

• Si no hay industrias cerca y el educando no tiene limitación entonces la 

madre vive con el estudiante. 

• Si no consume medicamento en forma frecuente la madre vive con el 

educando. 

Son reglas dónde no hay un patrón claro de asociación, se amplía a que construya 

200 reglas de asociación y la información suministrada no cambia 

sustancialmente.  

 

6.5.8 Perfil del educando de la Institución Educativa Santo Tomás de 
Aquino 

Los ingresos familiares de los educandos se encuentran entre uno y dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, es decir, entre $689.454 y $1.378.908, y la 

cantidad de personas que realizan aportes al hogar son 1 o 2 personas 

principalmente como lo muestra la tablas 45 y 46; desarrollando el modelo 

matemático arroja un indicador e índice de vulnerabilidad por ingresos familiares 

principalmente de 3 y 3.5 como lo muestran las ilustraciones 30 y 31, siendo 

interpretado como un nivel medio y medio alto, gran porcentaje de padres son 

obreros o realizan trabajos independientes y el oficio de las madres, amas de 

casa. Los egresos familiares principalmente están representados en la 

alimentación y el pago de servicios públicos, debido a que el pago de arriendo no 

se presenta por ser propietarios en su mayoría del lugar que habitan, con un 

índice de 1.5 a 2.5, es decir,  un nivel bajo y medio bajo como lo muestran las 

ilustraciones 32 y 33. A nivel del patrimonio poseen bienes muebles al interior de 

vivienda entre 3 y 6 artefactos suntuarios como computador, equipo de sonido 

entre otros.  Un nivel de vulnerabilidad en las características de la vivienda entre 2 

y 3 (90%), como  lo muestra la tabla 53, teniendo un cubrimiento de servicios 
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públicos básicos (agua, energía y alcantarillado). Para concluir, el índice de 

vulnerabilidad total en los bienes patrimoniales está entre 2 y 3, es decir, un nivel 

bajo y medio como lo muestran las figuras 34 y 35. La composición familiar, 

principalmente tienen una taxonomía compuesta por  padre, madre e hijos 

(nuclear completa), ambos padres con nivel de estudio de bachillerato completo, y 

compartiendo la jefatura del hogar. A nivel de salud en el hogar los padres al ser 

empleados o trabajadores de empresas posee el educando un sistema de salud 

contributivo, permitiendo esto que el nivel de vulnerabilidad de salud sea bajo (2) 

como lo muestra la tabla 60, el nivel de vulnerabilidad en salud en la institución 

educativa (delimitado como acoso escolar), se muestra en su mayoría  (tabla 61) 

un nivel muy bajo (1). La vulnerabilidad total de salud y familia mostrado en la 

figura 21 y 22 es entre 1.5 (nivel superior a muy bajo) y 2.5 (superior a bajo). 
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7 CONCLUSIONES 

Este proyecto es un agente detonante para la realización e identificación del 

contexto educativo frente a los educandos de las instituciones educativas, ahora 

bien es necesario e indispensable profundizar y realizar unas investigaciones 

cualitativas y cuantitativas sobre cada uno de los soportes de los que trata ésta 

caracterización (ingresos familiares, egresos familiares, salud del educando y 

familia), lo que permite declarar que el proyecto no cierra la temática, es necesario 

e indispensable continuar con la temática desglosada en apartados más 

delimitados. 

Los sistemas de información que actualmente posee la Institución no suministran 

información pertinente para evaluar indicadores e índices sobre vulnerabilidades y 

riesgos económicos, sociales, que permitan desarrollar procesos de intervención 

para atender necesidades en la comunidad educativa con el objetivo de mejorar el 

comportamiento (académico y convivencia) de los estudiantes. 

El censo de los educandos de la institución educativa con información sobre 

vulnerabilidades económicas y familiares, con calidad en la información, los 

estudios de caso y la utilización de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), se constituyen en herramientas de gran importancia a la hora de 

caracterizar a los educandos, como instrumentos en las investigaciones sociales 

en el  ámbito  de la sociología educativa y en la utilización de las herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje y la participación con el fin de mejorar el entorno 

educativo. 

Analizar una vulnerabilidad desde la perspectiva de ingresos, egresos,  patrimonio  

además de características de salud y familia, que se identifican como  variables 

críticas y fundamentales en el educando, estas deben orientar el tipo de papel a 

desempeñar por el docente en los nuevos escenarios de formación, además, 

realizar un análisis más profundo sobre la incidencia y correlación de estas 

variables como ejemplo: ¿en qué medida el pago de arriendo afecta el número de 

alimentos tomado en el día?, corriendo de esta forma el riesgo de tener 

vulnerabilidad en salud. 
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La caracterización de los educandos es de carácter multidimensional que muestra 

que los educandos de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, a pesar 

que el nivel de vulnerabilidad económica no es muy alto, no están exentos de ésta. 

A nivel de vulnerabilidades familiares poseen buena alimentación y atención 

médica y familiar, en algunos casos puede existir un índice de hacinamiento en el 

hogar alto, en las anteriores vulnerabilidades la atención es por múltiples 

instituciones que son indispensables coordinar desde la Alcaldía Municipal. El 

ambiente escolar en términos de acoso escolar es bastante bueno, no significando 

esto que no hay cosas por hacer, si no al contrato, es indispensable fomentar la 

convivencia a través de un observatorio del ambiente escolar y desde las 

diferentes áreas, involucrando a los acudientes a través de estrategias y 

programas como escuela de padres. 

Proponer para el inicio de año escolar, reformular las preguntas del instrumento  

que se encuentran en un sentido negativo a uno más positivo antes de aplicar y 

caracterizar nuevamente a los educandos. 

Desde el programa propuesto de observatorio de ambiente escolar brindar apoyo 

en las relaciones parentales de las familias para el acompañamiento al educando 

en torno a la realización de las actividades escolares, para reducir las 

vulnerabilidades económicas y familiares en una sociedad cambiante. 

La individualidad que hace la diferencia. Dos educandos con igualdad de 

condiciones de ingresos, egresos, vivienda, entre otros, cada uno de ellos  posee 

sus propios índices de vulnerabilidad (distintos), porque están asociado a la 

persona en forma individual (índice único, más si se puede modificar mediante 

acciones y actividades), por ello no hay patrones asociación regladas, no son 

hábitos (los que si pueden seguir patrones y reglas), para ello es necesario 

construir una metodologías y pedagogías que permitan el desarrollo individual del 

proyecto de vida. 
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8 TRABAJOS FUTUROS (RECOMENDACIONES) 

8.1 Proyecto Educativo Institucional 
• En el proceso de re significación del es necesario tener en cuenta esta 

caracterización e igualmente en los proyectos dentro de la institución 

educativa tener en cuenta esta caracterización. 

• Con la metodologías propuesta sobre indicadores e índices en ésta 

investigación, para construir los índices en aras de construir una 

caracterización en temas como: 

o Ingresos familiares. 

o Familia y sociedad. 

o Vulnerabilidad y salud. 

o Economía familiar. 

• Proponer que esta caracterización con las recomendaciones realizadas se 

realice en todos los grados de la institución educativa. 

 

8.2 Programa Observatorio de Ambiente Escolar 
• Desde el Programa Observatorio de Ambiente Escolar, realizar una 

investigación e intervención sobre la familia, como circulo parental e 

interviniente en la educación de los niñas, niños y adolescentes  

• Fomentar una investigación en la utilización del tiempo libre con un nivel de 

profundidad mayor en temas como: hábitos de lectura, dependencia de las 

herramientas tecnológicas como dispositivos móviles, computadores y que 

se realiza en ellos (Facebook, Twitter, entre otros). 

• Fomentar una investigación sobre relaciones parentales y participación del 

educando en las decisiones del hogar. 
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8.3 Padres y Docentes de diferentes áreas 
• Invitar a los docentes a estructurar un observatorio de composición familiar, 

como una de las tareas fundamentales del proyecto Escuela de padres. 

• Sensibilizar a padres de familia y educandos sobre la importancia que 

posee el SISBEN  y los beneficios que posee estar registrados en él. 

• Desde la cátedra paz y convivencia proponer un observatorio sobre el nivel 

de acoso escolar, vulnerabilidad social y salud en la institución educativa, 

para que personas con limitaciones físicas, sensoriales  y cognitivas, no se 

sientan rechazadas, e igualmente que algunos educandos no se sientan 

intimidados  por transitar algunas zonas de la institución. 

• Desde las diferentes áreas, proponer realizar estrategias que permitan una 

mejor utilización del tiempo libre, como clubes deportivos, investigación y 

culturales para mejorar la utilización del tiempo libre. 

• Proponer a las directivas la segmentación por niveles de vulnerabilidad  que 

permita la construcción y fomento de medidas en favor de la igualdad,  

equidad  y la participación de proyectos como: 

o Restaurante escolar. 

o Jornadas de prevención y promoción. 

o Riesgo a uso de sustancias psicoactivas. 

o Fomentar el uso de la bicicleta, para realización de deporte y 

desplazamiento económico. 

o Construcción de fondo de solidaridad con los educandos con menos 

ingresos en temas como: alimentos, transporte, vestido, entre otros. 
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10 ANEXO 1 Instrumento diseñado y utilizado para la caracterización 

La información consignada en este instrumento (encuesta) se certifica que tiene 
solo incidencias académicas y es para uso exclusivo en la Institución Educativa 
Santo Tomás de Aquino en el marco de proyecto de investigación 
“Caracterización del educando de la Institución Educativa Santo Tomás de 
Aquino en apartados como Vulnerabilidades Socioeconómica y Familiares” 
con el fin de obtener el título en la maestría en Tecnologías de la Información y 
Comunicación realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana del estudiante 
Jhon Fredy Tobón Betancur.   

Certifico que he sido informado de los motivos educativos, formativos y/o 
investigativos por los cuales: (a) el niño o niña a mi cargo participará en la 
realización del proyecto de investigación y las acciones (actividades) que éste 
conlleve. 

Por ello autorizo a la(s) entidad(es) mencionadas a usar, reproducir y difundir 
dichas imágenes, los registros, los guiones y los trabajos hechos por o del niño o 
la niña, con finalidad exclusivamente informativa, docente, de investigación o 
divulgativa, siempre y cuando al final del proceso de realización el niño o la niña 
así lo deseen, y los investigadores o profesores lo estimen seguro y conveniente. 
Igualmente, que los datos se usarán solo con propósitos profesionales, 
codificando la información y manteniéndola en archivos seguros y resguardados, y 
que a ellos solo tendrán acceso los investigadores responsables de la presente 
indagación. Y por último, que los resultados del estudio serán usados para la 
elaboración de conferencias, ponencias y publicaciones de artículos o libros con 
propósitos educativos, dando crédito a nuestra entidad y al alumno(a) y sin revelar 
datos sensibles de los sujetos participantes en la muestra del estudio. 

Dado en Guarne (Ant.), el día _________________ del mes de ____________________ del año 2016 

Firma del Acudiente 

Cédula de Ciudadanía 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

Firma del estudiante 
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Identificación del estudiante 

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

Marque Tipo de 

documento que tienes 

Registro Civil Tarjeta de 

Identidad 

Cédula de 

Ciudadanía 

Cédula de 

Extranjería 

Otro 

Escribe el número de tu 

documento de 

identidad 

 Número telefónico (Fijo o Móvil) 

¿Cuál es tu fecha de 

nacimiento? 

Día Mes Año Sexo 

Masculino Femenino 

¿Cuántos años 

cumplidos tienes? 

 Selecciona el grado que estás cursando 

Noveno Décimo Undécimo 

Lugar y creencias de origen (Lugar y creencias de nacimiento) 

País de nacimiento Señala con una X la orientación 

religiosa que practico 

___ Católico. 

___ Cristiano. 

___ Testigo Jehová. 

___ Taoísta. 

___ Ninguna. 

___ Otra, 

¿Cuál?__________________ 

La Etnia a la que pertenezco es 

___ Afro descendiente. 

___ Mestizo. 

___ Gitano (ROM). 

___ Indígena. 

___ Raizal (Sanandresano). 

___ Otro ¿Cuál?______________ 

Departamento o Región de 

nacimiento 

Municipio o Subregión de 

nacimiento 

Lugar de residencia (Lugar donde vives) 

Municipio dónde 

vives  

Nombre barrio o 

vereda donde 

vives 

La zona donde vivo es ¿Cuál es tu puntaje del 

SISBEN? (www.sisben.gov.co) 

Zona urbana Zona rural 

Características de la vivienda 

El tipo de vivienda donde vives es: 

___ Casa en barrio (zona urbana). 

___ Apartamento (zona urbana) 

___ Casa en Finca (zona rural). 

___ Cuarto en casa de familia. 

Selecciona todos (puedes marcar varios) los servicios que tienes en tu 

casa 

___ Energía. 

___ Acueducto (Municipio – Vereda). ___ Acueducto propio 

(Nacimiento). 

___ Gas por red. 

___ Alcantarillado por red.___ Alcantarillado pozo séptico o 

vertimiento. 

___ Internet 
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___ Teléfono fijo 

La vivienda es 

___ Propia (de mis padres) 

___ Arrendada (No 

familiares) 

___ Familiar (Familiares) 

___ Otra 

Cuál?_______________ 

En caso de ser arrendada el valor 

del arriendo mensual está (marca 

con una X) 

___ Menos de $689.454 

___ Entre $689.454 y $1.378.908 

___ Más de $1.378908 

Incluyendo familiares o no ¿Cuántas 

personas viven en tu casa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuántos cuartos (piezas) 

tienen destinados para 

dormir? 

1 2 3 4 5 6 

¿Hay industrias a menos de 25 

metros de tu casa? 

Si No 

Mirando la factura de 

servicios públicos, el estrato 

del lugar dónde vives es 
1 2 3 4 5 6 

¿Hay quebradas, ríos, lagunas a 

menos de 25 metros de tu casa? 

Si No 

¿De qué material 

(mayormente)son las paredes de 

tu casa? 

___ Latas – Madera. 

___ Barro – Tapia. 

___ Ladrillo a la vista. 

___ Ladrillo – Revoque – Pintura. 

___ Prefabricada. 

¿De qué material 

(mayormente) es el piso de tu 

casa? 

___ Tierra. 

___ Cemento. 

___ Baldosa. 

___ Cerámica. 

___ Porcelanato - mármol.  

¿De qué material (mayormente) es 

el techo de tu casa? 

___ Latas – Madera. 

___ Láminas de Zinc. 

___ Láminas de Eternit. 

___ Teja de barro. 

___ Cemento (Losa). 

 

 

Activos e Ingresos familiares 

Señala las personas que aportan 

económicamente al sostenimiento de 

la casa 

___ Yo aporto a la casa. 

___ Papa. 

___ Mama. 

___ Hermanos. 

___ Tíos. 

___ Abuelos. 

El nivel de ingresos mensuales 

totales del hogar esta en 

___ Menos de $689.454. 

___ Entre $689.454 y $1.378.908. 

___ Entre $1.378.908 y 

$2.068.362. 

___ Más de $2.068.362. 

De los siguientes artículos 

cuales poseo en mi casa 

(puedo marcar varios) 

___ Computador. 

___ Consola de juegos. 

___ Estufa a gas. 

___ Calentador de agua. 

___ Equipo de sonido. 

___ Televisor LCD, LED o 
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___ Otros Plasma. 

___ Teatro en casa. 

___ Lavadora. 

 

Transporte 

¿Qué sistema de transporte 

utilizas para llegar a la Institución 

Educativa? 

___ Caminando. 

___ Un colectivo público. 

___ Bicicleta. 

___ Vehículo particular (carro o 

moto). 

___ Varios colectivos públicos. 

¿Cuánto tiempo te demoras en 

llegar a la Institución Educativa? 

___ 1 – 20 minutos. 

___ 20 y 40 minutos. 

___ Más de 40 minutos. 

Señale quien te da el dinero para 

el transporte y alimento ¿Recibe 

subsidio en el transporte? por 

parte de algún ente gubernamental 

o privado? 

___ Municipio. 

___ Beca. 

___ Familia. 

___ Yo me costeo los pasajes y 

algo. 

 

Nutrición y tiempo libre 

el número de comidas que 

ingieres regularmente durante 

un día normal (no tengas en 
cuenta los mecatos, 

gaseosas) 

De las siguientes actividades a 

que dedica su tiempo libre 

(puede seleccionar varias) 

___ Ver tv. 

___ Clubes deportivos y/o 

culturales. 

___ Lectura. 

___ Realizo ejercicio solo (a). 

___ Estudiando en otra 

institución. 

¿Cuántas veces por semana realizas 

deporte? 

1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Sistema de salud y bienestar 

Toma algún medicamento en forma 

periódica o regular 

¿Cuál es el 

nombre de la 

Empresa 

Prestadora 

Salud O 

Administradora 

de Régimen 

Subsidiado? 

 

 

Señala si posees o no algún 

tipo de limitación 

 

___ Física (parálisis total o 

parcial). 

___ Sensorial ( baja visión o 

¿Cuál es tu 

tipo de 

sangre? 

___ O 

Positivo. 

___ O 

Negativo. 

___ A 

Si No 

¿Qué sistema de salud posees 

actualmente? 

Subsidiado 

(SISBEN). 

Contributivo(SURA 

u otras) 

Ninguno 
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audición) 

___ Cognitiva (déficit de 

atención,  

Down, autismo entre otros). 

___ No tengo limitación 

alguna. 

Positivo. 

___ A 

Negativo. 

___ B 

Positivo. 

___ B 

Negativo. 

___ AB 

Positivo. 

___ AB 

Negativo. 

___ Lo 

desconozco. 
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Convivencia y bienestar 

¿Se ha sentido algunas vez rechazado por alguna característica física o mental 

en la Institución Educativa? 
Si No 

¿Has dejado de venir al colegio porque hay alguien que te molesta haciéndote 

sentir mal? 
Si No 

Estás de acuerdo con que en la Institución Educativa no deberían venir personas 

con limitación física, sensorial o cognitiva. 
Si No 

Estás de acuerdo con que en la Institución Educativa no deberían venir personas 

de otras etnias (morenos, indígenas entre otros). 
Si No 

Estás de acuerdo con que en la Institución Educativa no deberían venir personas 

con otros gustos sexuales (homosexuales, lesbianas, célibes entre otros). 
Si No 

Has evitado pasar por alguna parte del colegio porque te da 

miedo que te hagan algo malo. 
Nunca 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

 

La semana pasada ¿Cuántas veces te hicieron daño con 

golpes, cachetadas patadas empujones o pellizcos? 

Ninguna 

vez 
Una vez 

2 a 4 

veces 

5 o más 

veces 

La semana pasada ¿Cuántas veces un (a) compañero (a) te 

insulto o te dijo algo, haciéndote sentir mal? 

Ninguna 

vez 
Una vez 

2 a 4 

veces 

5 o más 

veces 

La semana pasada ¿Cuántas veces un (a) compañero (a) te 

quito el dinero o el alimento (comprado o restaurante)? 

Ninguna 

vez 
Una vez 

2 a 4 

veces 

5 o más 

veces 

La semana pasada ¿cuántas veces un (a) compañero (a) 

de clase te rechazó o no te dejó estar en su grupo? 

Ninguna 

vez 
Una vez 

2 a 4 

veces 

5 o más 

veces 

La semana pasada ¿cuántas veces llegaste al colegio sin 

ingerir alimento?. 

Ninguna 

vez 
Algunas veces 

Muchas 

veces 

La semana pasada ¿cuántas veces un (a) compañero (a) 

de clase te amenazó o intimidó para que realices actividades 

que no deseabas? 

Ninguna 

vez 
Una vez 

2 a 4 

veces 

5 o más 

veces 

La semana pasada ¿cuántas veces un (a) compañero (a) 

de clase te ha destrozado el material escolar, uniforme u 

objetos de clase? 

Ninguna 

vez 
Una vez 

2 a 4 

veces 

5 o más 

veces 

 

Víctima 

La familia se encuentra inscrita en el registro 
nacional de víctimas. 

 

Si No 

El tipo de victimización por la que fueron afectados es (puedes señalar 
con una X más de una) 

___ Desaparición forzada. 

___ Secuestro. 

¿Cuál es el departamento donde 
fue víctima? 
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___ Homicidio (Genocidio). 

___ Desplazamiento forzado. 

___ Amenaza 

___ Detención arbitraría y Violación del debido proceso. 

___ Reclutamiento forzado. 

___ Lesiones y tratos inhumanos y degradantes. (Tortura) 

___ Delito sexual. 

___ Actos de terrorismo y barbarie. 

___ Destrucción de bienes culturales y de culto. 

___ Minas antipersonal 

¿Cuál es el municipio donde fue 
víctima? 

 

 

 

Información de padres Biológicos 

Parentesco 
Vive con el 
estudiante 

Edad 

Escolaridad 

(Último grado de 
estudio) 

Profesión 

(Actividad para la 
cual se preparo) 

Oficio 

(Actividad que 
realiza 

actualmente) 

Padre Si No     

Madre Si No     

 

Fuera de sus padres biológicos, ¿Usted con quien vive? (Padrastro, Hermanos,  abuelos, tíos, entre otros) 

Parentesco Edad 

Escolaridad 

(Último grado de 
estudio) 

Profesión 

(Actividad para la 
cual se preparo) 

Oficio 

(Actividad que 
realiza 

actualmente) 

     

     

     

     

     

     

     

 


