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RESUMEN 
Esta investigación procuró determinar si existe relación entre el perfil 

socioeconómico de los padres que tienen a sus hijos estudiando en las es-
cuelas adventistas de Medellín, Colombia, y sus atribuciones de preferen-
cia escolar. Se administró un instrumento de dos secciones ─dimensiones 
atribucionales e información socioeconómica y sociodemográfica de las 
familias─ a una muestra de 276 familias usuarias del sistema. El estudio 
encontró diferencia significativa en las atribuciones de preferencia escolar 
entre los padres agrupados según su estrato social, su afiliación religiosa y 
la institución en donde estudian sus hijos. No se hallaron diferencias signi-
ficativas de atribuciones de preferencia escolar entre los niveles de ingreso 
familiar, los niveles de estudio, los rangos de edad, los géneros y los niveles 
de estudio de los padres, los rangos de edad, los géneros y los niveles de 
estudio de los hijos.
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racterísticas familiares, especialmente 
el nivel de estudios de los padres. Otra 
investigación en este sentido es la de 
Moreira-Mora (2007), quien describe 
las condiciones sociodemográficas, in-
cluyendo el perfil socioeconómico, de 
los estudiantes que abandonaron de ma-
nera temporal o definitiva sus estudios 
académicos en San José de Costa Rica.

Con relación a los factores de prefe-
rencia de las familias, al elegir la insti-
tución educativa para sus hijos, Alegre 
Canosa y Benito Pérez (2012) realizaron 
un estudio sobre las motivaciones que 
mueven a las familias de Barcelona a 
escoger una u otra escuela para sus hijos 

Introducción
Algunos investigadores recientes 

han estudiado el perfil socioeconómico 
de las familias y su relación con la edu-
cación, tales como Gaviria U. y Barrien-
tos M. (2001), quienes abordaron aspec-
tos importantes de la calidad educativa, 
entre ellos el rendimiento académico y 
el efecto que sobre este tienen las ca-



CABRERA GUTIÉRREZ

94

en el momento de acceder, encontrando 
que predominan las motivaciones de ca-
rácter educativo, principalmente el pro-
yecto educativo del centro, y de carácter 
práctico, como la proximidad al domici-
lio o el número de hermanos en el centro. 
Al igual, Gregorutti (2000) quiso iden-
tificar algunos factores condicionantes 
para el envío de los hijos adventistas al 
segundo y tercer ciclos de la educación 
escolar básica del Colegio Adventista de 
Asunción (CADA), encontrando que el 
envío de los hijos al CADA dependía de 
los siguientes factores: grado de identi-
ficación de los padres con los principios 
educacionales adventistas, nivel de co-
nocimiento de la identidad de la educa-
ción adventista, nivel de antecedentes 
del CADA que los padres poseen de la 
institución, distancia del domicilio hasta 
la institución y dificultades financieras. 
Las familias que tenían un ingreso men-
sual bajo eran las que utilizaban menos 
los servicios del CADA. Esa relación se 
va invirtiendo a medida que los ingresos 
financieros de la familia aumentan.

El propósito de esta investigación 
fue conocer cómo se relaciona el perfil 
socioeconómico de las familias y los 
factores atribuidos a la preferencia esco-
lar en los colegios adventistas de la ciu-
dad de Medellín, Colombia, con el deseo 
de aportar elementos de análisis para el 
mejoramiento del sistema. 

Factores socioeconómicos 
“Los factores socio-económicos son 

las experiencias sociales y económicas 
y las realidades que ayudan a moldear 
la personalidad, las actitudes y la forma 
de vida. También pueden estar defini-
dos por las regiones y los vecindarios” 
(Chase, 2017, párr.1). Entre los factores 
socioeconómicos están la educación, la 
remuneración, la ocupación, el lugar de 

residencia, la cultura y la etnia, entre 
otros.

En ese sentido, la determinación del 
estatus socioeconómico de las familias 
está dado por factores tales como in-
gresos económicos, nivel educativo, 
ocupación de los padres, características 
de la vivienda, disponibilidad de libros 
en el hogar, disfrute de becas o ayudas, 
frecuencia de visitas al dentista, realiza-
ción de viajes o disponibilidad de servi-
cio doméstico (Gil Flores, 2013; Tunc, 
2011; Vera-Romero y Vera-Romero, 
2013).

Perfil socioeconómico. Se puede de-
finir el perfil socioeconómico como un 
conjunto de rasgos demográficos, econó-
micos, educativos, laborales y sociocul-
turales que caracterizan a una persona 
y/o a su grupo familiar. Es una variable 
difícil de medir, puesto que hace refe-
rencia a la integración de distintas carac-
terísticas de las personas o sus hogares 
y cuyas definiciones varían de acuerdo 
al contexto histórico de cada país (Ve-
ra-Romero y Vera-Romero, 2013).

A nivel internacional, el perfil so-
cioeconómico de una familia se describe 
por clases o grupos sociales, con algunas 
variaciones en la clasificación socioeco-
nómica, pero en su mayoría se definen 
por medio de cinco clases, a saber, clase 
alta, clase media alta, clase media, clase 
media baja y clase baja (Ariani y Gha-
fournia, 2015).

Estratos en Colombia. La estratifi-
cación social implica una jerarquización 
de la sociedad, que se manifiesta me-
diante el acceso a bienes, servicios, in-
gresos y/o créditos por una parte, y una 
serie de representaciones y valores aso-
ciados al estatus y al reconocimiento so-
cial, por otra. Por tanto, la estratificación 
social también se define por la red de re-
laciones que un individuo y su familia 
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tienen y que consolida su pertenencia 
a determinado estrato social (Uribe Ma-
llarino, Vásquez Cardozo y Pardo Pérez, 
2006).

En Colombia, la estratificación so-
cioeconómica se encuentra reglamenta-
da en el Régimen de Servicios Públicos 
Domiciliarios (Colombia, 1994b). 

El proceso de estratificación es de 
importancia social, ya que representa el 
reconocimiento social de las diferencias 
y la concientización de que en Colombia 
los que tienen mayores posibilidades fi-
nancieras contribuyen para que los me-
nos pudientes tengan acceso a servicios 
básicos, operando así un principio de 
solidaridad y equidad. En Colombia los 
inmuebles residenciales a los cuales se 
proveen servicios públicos se clasifican 
en seis estratos, de la siguiente mane-
ra: bajo-bajo, bajo, medio-bajo, medio, 
medio-alto y alto. El organismo encar-
gado de la metodología para la estratifi-
cación en Colombia es el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Estas metodologías son dife-
rentes en las zonas rurales y urbanas del 
país y abarcan tanto los procedimientos 
técnicos de realización de los estudios, 
basados en información predial catastral 
disponible y en recolectada por las alcal-
días directamente (DANE, s.f.), de ma-
nera que el capital humano en Colombia 
ha sido acumulado de forma desigual en 
los distintos estratos (González Espitia, 
Mora Rodríguez y Cuadros Meñaca, 
2014).

El perfil socioeconómico y la edu-
cación en Colombia. En la educación 
colombiana, es notoria la disparidad en 
el retraso al entrar al sistema educativo 
del 42% de los niños de hogares pobres, 
frente al 11% de los niños de familias de 
estratos altos. La brecha se hace mayor 
para el caso de la escuela secundaria: 

mientras que la mayoría de los jóvenes 
de estratos altos acceden a la educación 
secundaria, apenas la mitad de los jóve-
nes de hogares pobres lo hacen, según el 
informe Educación para todos, presen-
tado por la UNESCO (2012).

Si bien es cierto que la Ley de Edu-
cación Superior (Colombia, 1992), la 
Ley General de Educación (Colombia, 
1994a) y el Decreto Único Reglamenta-
rio del Sector Educación (Decreto 1075 
de 2015) garantizan la equidad en el ac-
ceso y la oportunidad de acceder a todos 
los niveles de educación, sin importar 
el estrato socioeconómico o el entor-
no familiar de las personas, no es menos 
cierto que, al ser obligatorios y gratuitos 
solo los niveles primarios de la educa-
ción (entre 5 y 15 años, un año de pre-
escolar y 9 de básica), es el individuo o 
la familia quien decide si accede o no a 
estos niveles de educación posobligato-
rios (media y superior). Esto de alguna 
manera refuerza la correlación entre las 
características familiares y el acceso a 
la educación (González Espitia et al., 
2014).

El perfil socioeconómico y la edu-
cación adventista. Un estudio ya clásico 
(Díaz, 2006) sobre las variables predicto-
ras del cumplimiento misional en el sis-
tema educativo adventista de Colombia, 
que sirvió de plataforma para desarrollar 
el Plan Estratégico del Sistema Educa-
tivo Adventista (PESEA) en Colombia, 
arrojó datos interesantes sobre la manera 
como las familias y demás comunidad 
académica ven a la educación adventista. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
un 91.5% de la población encuestada 
conoce el propósito de la educación ad-
ventista y un 91.7% está de acuerdo con 
la influencia positiva de la filosofía ad-
ventista en la educación integral de los 
estudiantes, en tanto un 20.2% considera 
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que los estudiantes no salen bien prepa-
rados para su ingreso a la universidad y 
un 22.5% advierte que no hay coherencia 
entre el costo de la educación en las ins-
tituciones adventistas y la calidad de la 
educación que se brinda.

En un estudio reportado por Castillo 
Harper (2012), un bajo nivel socioeco-
nómico representa un obstáculo para 
que los padres elijan la educación 
adventista para sus hijos. Aunque estén 
convencidos de las ventajas que ofrece 
este tipo de educación o de los riesgos 
que se evitan al preferirla, muchas veces 
no cuentan con los medios financieros 
para sufragar los costos de matrícula. En 
consecuencia, el autor menciona que “la 
condición financiera de los padres afecta 
la elección de la escuela para el envío de 
los hijos” (p. 91).

Factores de preferencia en la elección 
escolar

Desde la perspectiva económica, 
cada dilema incluye una elección indi-
vidual. La forma en que los individuos 
realizan sus elecciones de un conjunto 
de alternativas disponibles es un elemen-
to fundamental en la teoría microeconó-
mica, la cual postula que cada individuo 
ordena las alternativas de acuerdo con 
su preferencia relativa. Cuando la pre-
ferencia por un bien aumenta, hay más 
personas dispuestas a comprarlo y, por 
tanto, el producto se encarece (Krugman 
y Wells, 2007).

Factores de preferencia. Es im-
portante conocer de manera cercana lo 
que piensan los padres y las madres con 
respecto a los numerosos aspectos que 
influyen en la elección de un centro edu-
cativo para matricular a sus hijos. Existe 
una gran diversidad de factores, así como 
de opiniones diferentes, encontradas en 
diversas investigaciones.

Ortiz Revilla (2011) observó que los 
aspectos que más influyen en los padres 
a la hora de elegir son la cercanía del 
centro educativo con la dirección de las 
familias, el horario de atención y la ex-
periencia del equipo directivo.

Pagoaga Irías (2010) tuvo como 
objetivo determinar los factores que 
intervienen en la demanda por servi-
cios privados de educación superior 
universitaria y llenar vacíos de infor-
mación sobre los aspectos socioeconó-
micos, sociodemográficos, sociocultu-
rales y académicos de este importante 
segmento de la población. Esta inves-
tigación arrojó como conclusión que 
en la escala de preferencia por servi-
cios privados de educación universi-
taria intervienen factores económicos 
tales como el precio del servicio, el 
perfil socioeconómico del estudiante, 
la calidad del servicio y las expectati-
vas racionales sobre la empleabilidad 
al culminar el programa académico. 
Además, existen otros factores inter-
nos que inciden en el estudiante al mo-
mento de elegir el centro educativo, 
como el grupo social al que pertenece, 
la opinión de la familia y los amigos y 
el entorno estudiantil en general. Así 
mismo, influyen los elementos cultu-
rales que involucran costumbres, va-
lores creencias, experiencias de vida, 
motivación, valoración del éxito, bús-
queda de la excelencia, entre otros. 
Este estudio también mostró que el ni-
vel de ingreso y el estatus de la familia 
tienen una gran influencia al momento 
de la elección del centro de estudios.

Por otra parte, Alonso Rivas y Gran-
de Esteban (2013) señalaron que la cos-
tumbre también puede ser un elemento 
que domine el comportamiento del con-
sumidor, la cual puede ser interpretada 
como lealtad al producto o a la marca.
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Factores internos de preferencia 
escolar

Factores académicos. Los factores 
académicos hacen referencia a la calidad 
educativa que ofrece una institución, en-
tendiendo la calidad educativa como los 
nuevos retos y metas que se plantea un 
sistema educativo para ofrecer nuevas 
respuestas formativas. Esta necesidad 
de adaptación conlleva al desarrollo de 
una atención especial hacia los resulta-
dos del sistema educativo (García Pérez, 
2002). 

Factores de formación integral. 
Una escuela de calidad es la que pro-
mueve de forma duradera el desarrollo 
integral de todos y cada uno de sus es-
tudiantes, más allá de lo que sea espe-
rable, de acuerdo con sus características 
individuales, su desempeño académico 
inicial y su situación social, cultural y 
económica (Piñeros Jiménez, 2010).

Factores económicos. Hanushek y 
Woessmann (2008) observaron la rela-
ción existente entre la adquisición de la 
educación y los ingresos individuales y 
encontraron que la decisión de adquirir 
o no educación dependen del análisis 
que el individuo o su familia hace de los 
costos de inversión en función de los re-
tornos esperados. 

González Espitia et al. (2014) en-
contraron que los gastos de matrícula 
influyen en la decisión de adquirir edu-
cación; es decir, que gastos mayores en 
matrícula afectan negativamente la pre-
ferencia por la educación; por lo tanto, 
cuanto menor es el nivel de ingreso de los 
padres, menor es el nivel de educación de 
sus hijos. 

Factores de planta física. Los alum-
nos que estudian en establecimientos 
educativos con mejores condiciones de 
infraestructura se sienten más interesa-
dos por asistir a clase que aquellos que 

lo hacen en instalaciones que no dis-
ponen de servicios básicos y atractivos 
adicionales (Duarte, Gargiulo y Moreno, 
2011).

Factores externos de preferencia 
escolar

Factores del contexto social. Se-
gún Gil Hernández, Torres Estrada y 
López Torres (2013), el comportamien-
to del consumidor se ve influenciado 
por el entorno social, económico y 
cultural. Las preferencias individuales 
están condicionadas por la sociedad, 
por el comportamiento del grupo de 
referencia y por patrones colectivos o 
grupales.

Factores del contexto familiar. Un 
mayor nivel de educación de los padres 
está asociado a un mayor nivel de prefe-
rencia de los hijos por educarse (Gonzá-
lez Espitia et al., 2014).

González Espitia (2011) encontró 
que el tiempo que pasan las madres en 
casa con los hijos produce un efecto 
significativo sobre el nivel de escolari-
zación que estos alcanzan y el número 
de hermanos menores de dieciséis años 
influye negativamente en la demanda 
educativa.

Factores de preferencia por la 
educación adventista. Refiriéndose a la 
educación adventista, Gregorutti (2000) 
encontró una alta probabilidad de que 
los padres que están identificados con 
los principios educacionales en la igle-
sia envíen sus hijos a colegios adven-
tistas. Así mismo, es más probable que 
un padre que ha estudiado en un colegio 
adventista envíe a sus hijos a recibir este 
mismo tipo de educación. “La influencia 
de haber conocido y experimentado la 
educación cristiana condiciona a los pa-
dres en su elección del colegio para sus 
hijos” (p. 63).
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Metodología
Tipo de estudio

Esta investigación adoptó un enfo-
que cuantitativo, con un alcance descrip-
tivo, transversal y correlacional. 

Participantes
La población del estudio estuvo 

constituida por los padres que tienen a 
sus hijos estudiando en los tres colegios 
adventistas de Medellín, durante el año 

2017. Los elementos muestrales fueron 
elegidos al azar. 

Participaron 98 padres (35.5%) y 178 
madres (64.5%). Las edades mínima y 
máxima de los participantes fueron de 
22 y 65 años, respectivamente, con una 
media igual a 38.31 y una moda igual a 
40 años. La distribución de los partici-
pantes por institución y nivel educativo 
en el que estudian sus hijos se presenta 
en la Tabla 1.

Tabla 1 
Tamaño de la muestra por institución y nivel educativo

Institución Población Muestra

     Nivel educativo

Preescolar Básico Medio

Instituto Colombo Venezolano 650 177 24 124 29

Colegio Adventista Simón Bolívar 250    68 6 45 17

Colegio Adventista del Sur 115    31 4 27 --

Total 1015 276

Instrumento de medición
En esta investigación, se administró 

una encuesta conformada por dos sec-
ciones. La primera sección estuvo com-
puesta por 24 ítems organizados en seis 
dimensiones atribucionales de preferen-
cia escolar de los padres, agrupadas en 
dos factores: internos y externos. Cada 
ítem se respondía en una escala tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta. 
La segunda sección permitió recoger la 
información socioeconómica y sociode-
mográfica de las familias.

Validez. Para validar el instrumento 
utilizado en el desarrollo de la investiga-
ción, se tuvieron en cuenta la claridad y 
la pertinencia de cada uno de los ítems 
evaluados por expertos en educación, 
cuyas recomendaciones constituyeron 
un insumo para la elaboración de la ver-
sión final. 

Confiabilidad. Para realizar el aná-
lisis de confiabilidad, se administró una 
prueba piloto a 50 familias con las mis-
mas características de la población ob-
jeto de estudio. El coeficiente alfa de 
Cronbach (α = .856) mostró un alto nivel 
de confiabilidad. 

En el estudio también se estimó la 
confiabilidad del instrumento mediante 
el coeficiente alfa de Cronbach. La pun-
tuación total del cuestionario de prefe-
rencia escolar, conformado por 24 ítems, 
presentó un coeficiente de .877. Los coe-
ficientes de confiabilidad por dimensio-
nes se muestran en la Tabla 2. Los co-
eficientes de confiabilidad obtenidos se 
consideraron adecuados para el estudio.

Resultados
Preferencia escolar y estrato social 

El estrato social incide sobre las 
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atribuciones de preferencia escolar de 
los padres en la dimensión planta físi-
ca. Existen diferencias significativas 
(F(3,266) = 3.723, p = .012) entre los es-
tratos 3 (M = 4.2328) y 5 (M = 4.5415).

Tabla 2
Coeficientes de confiabilidad por 
dimensiones

Dimensión N° de ítems 𝛼
Académica 5 .797

Formación 
integral

3 .748

Económica 3 .789

Planta física 5 .792

Contexto 
social

4 .566

Contexto 
familiar

4 .586

Preferencia escolar y afiliación 
religiosa 

La afiliación religiosa incide sobre 
las atribuciones de preferencia escolar 
en los padres de familia en las dimen-
siones académica, formación integral y 
contexto familiar. 

La prueba Traza de Hotelling (F = 
4.656, p = .000) indica que hay diferen-
cia significativa de perfiles de medias de 
atribuciones entre los grupos determina-
dos por la afiliación religiosa (católica, 
adventista y otras denominaciones reli-
giosas).

Para saber qué perfiles de media di-
fieren en concreto, se utilizó la prueba 
de los efectos inter-sujetos. Se observa-
ron diferencias significativas de atribu-
ciones de preferencia escolar entre los 
participantes agrupados según su afilia-
ción religiosa en los valores de los facto-
res internos académico (F(2, 268) = 3.352, 
p = .036) y formación integral (F(2, 268) 
= 4.123, p = .017) y el factor externo 

contexto familiar (F(2, 268) = 7.862, p 
=.000). Difirieron significativamente en 
el factor interno académico los grupos de 
afiliación religiosa católica (M = 4.572) 
y adventista (M = 4.364). En el factor 
interno de formación integral, las me-
dias fueron igual a 4.536 para católicos 
y a 4.772 para adventistas. En el factor 
externo contexto familiar las medias fue-
ron igual a 3.644 para católicos y a 4.101 
para adventistas.

Preferencia escolar e instituciones 
educativas

La institución educativa adventista 
donde estudian los hijos incide sobre 
las atribuciones de preferencia escolar 
de los padres. Se encontró diferencia 
estadísticamente significativa de atribu-
ciones de preferencia escolar entre los 
padres agrupados según la institución 
educativa donde se encuentran matricu-
lados sus hijos. El resultado del indica-
dor traza de Hotelling presentó valores 
de F igual a 3.499, con un nivel de signi-
ficación igual a .000.

Entre los grupos se observaron dife-
rencias significativas de atribuciones de 
preferencia en los valores de los factores 
internos académico (F(2, 273) = 4.200, p = 
.016) y económico (F(2, 273) = 13.950, p 
= .000) y del factor externo de contexto 
familiar (F(2, 273) = 6.471, p = .002).

Para identificar los grupos de padres 
que presentaron diferencia de medias, se 
utilizó el contraste denominado compa-
raciones múltiples post hoc. Se encon-
tró que en el factor interno académico 
el contraste se observó entre el CAS y 
el ICV, con una diferencia de medias 
de .201 y un nivel de significación de 
.004. En el factor interno económico, el 
contraste se observó entre el CAS y el 
CASB, con una diferencia de medias de 
.404 y un nivel de significación de .013, 
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y entre el CASB y el ICV, con una di-
ferencia de medias de .542 y un nivel de 
significación de .000. En el factor exter-
no de contexto familiar, el contraste se 
observó entre el CASB y el ICV, con una 
diferencia de medias de .372 y un nivel 
de significación de .004.

Otras variables
No se observaron diferencias esta-

dísticamente significativas de atribu-
ciones de preferencia escolar entre los 
padres agrupados de acuerdo con sus 
ingresos familiares. Tampoco entre los 
padres agrupados según su edad, género 
o nivel de estudios de sus hijos.

Discusión
Los padres que acuden a un centro 

educativo adventista buscan una insti-
tución que les aporte desarrollo y bien-
estar en todas las dimensiones, como 
lo expresaron en sus atribuciones de 
preferencia escolar categorizadas en las 
dimensiones académicas, de formación 
integral, económica, de planta física, de 
contexto social y de contexto familiar. 
Estos aspectos les son muy importantes 
a la hora de elegir la institución educati-
va para sus hijos. 

Esto confirma lo hallado por Alegre 
Canosa y Benito Pérez (2012), quienes 
realizaron un estudio sobre las motiva-
ciones que mueven a las familias de Bar-
celona a escoger una u otra escuela para 
sus hijos, encontrando que predominan 
las motivaciones de carácter educativo 
y de carácter práctico, atribuciones que 
pertenecen a las dimensiones académi-
ca, social y familiar del estudio. 

Igualmente, Scialabba (2013) consi-
dera que algunos elementos importantes 
que hay que tener en cuenta para tomar 
la decisión final pueden ser la formación 
académica, la formación en valores, la 

carga horaria, la forma de trabajo, la in-
fraestructura y la cercanía, entre otros, 
atribuciones de preferencia escolar que 
pertenecen a las dimensiones académi-
ca, formación integral, planta física y 
contexto social. 

Al entrar en más detalles, es im-
portante resaltar que las atribuciones 
de preferencia escolar de la dimensión 
formación integral alcanzaron la puntua-
ción más alta entre las demás. Estas atri-
buciones incluyen el ambiente cristiano 
que se percibe en la escuela, la forma 
como se enseñan y promueven los va-
lores y el equilibrio entre las actividades 
físicas, mentales y espirituales.

Con relación al perfil socioeconómi-
co de las familias usuarias del sistema 
educativo adventista, se encontró dife-
rencia significativa en las atribuciones 
de preferencia escolar entre los padres 
agrupados según su estrato social, espe-
cialmente en la dimensión planta física: 
a mayor estrato social, se observa mayor 
exigencia en la planta física de la insti-
tución. Albert y García-Serrano (2010) 
analizaron las elecciones educativas de 
los jóvenes españoles de ingresar o no 
a un centro educativo privado o públi-
co y encontraron que la elección de una 
escuela privada está fuertemente corre-
lacionada con el hecho de que el joven 
provenga de un alto estrato social. No 
cabe duda que uno de los aspectos más 
atrayentes de los colegios privados son 
sus plantas físicas. En la opinión repor-
tada por Castillo Harper (2012), un bajo 
nivel socioeconómico representa un 
obstáculo para que los padres elijan la 
educación adventista para sus hijos.

Las variables ingresos familiares y 
niveles de educación del padre y de la 
madre no incidieron significativamente 
sobre las atribuciones de preferencia es-
colar de los padres. 
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Respecto de la afiliación religiosa, se 
observaron diferencias de atribuciones 
de preferencia escolar en la dimensión 
académica, donde los católicos exigen 
un nivel académico más elevado al que 
exigen los adventistas y los demás cris-
tianos, por la diferencia de intereses que 
busca satisfacer cada uno de los grupos.

Los adventistas dieron mayor impor-
tancia que los católicos a las dimensio-
nes formación integral y contexto fami-
liar. Gregorutti (2000) encontró una alta 
probabilidad de que los padres que están 
identificados con los principios educa-
cionales en la iglesia envíen sus hijos a 
colegios adventistas, entendiendo que la 
formación integral se halla dentro de los 
principios educacionales.

También se encontró que los padres 
agrupados según la institución educa-
tiva donde se encuentran matriculados 
sus hijos (CAS, CASB e ICV) presen-
taron diferencias en sus atribuciones de 
preferencia escolar en las dimensiones 
académica, económica y contexto fami-
liar, donde la dimensión académica fue 
considerada más importante por los pa-
dres del ICV, mientras que las dimensio-
nes económica y contexto familiar lo fue 
para los padres del CASB a la hora de 
elegir la escuela. Este comportamiento 
probablemente obedece a las diferencias 
en la estratificación social de las dos ins-
tituciones y al nivel socioeconómico de 
las familias.

No se halló diferencia en las atribu-
ciones de preferencia escolar entre los 
padres agrupados según su edad, género 
o nivel de estudios de sus hijos. Dentro 
de la perspectiva teórica que sustentó 
este estudio, no se consideraron estos 
aspectos como determinantes en la elec-
ción de la escuela.

Existe impacto del estrato social de 
los padres que tienen a sus hijos estu-

diando en los colegios adventistas de 
Medellín sobre sus atribuciones de pre-
ferencia escolar, especialmente en el 
área planta física. Cuanto mayor sea el 
estrato social de los padres, mejores ins-
talaciones físicas desean ver en los cole-
gios a los que asisten sus hijos.

Se encontró efecto de la afiliación 
religiosa de los padres (católicos, adven-
tistas y otras denominaciones cristianas) 
que tienen a sus hijos estudiando en los 
colegios adventistas de Medellín sobre 
sus atribuciones de preferencia escolar, 
en las áreas académica, formación inte-
gral y contexto familiar.

La afiliación religiosa y la institu-
ción educativa han sido las característi-
cas que más influyen en la elección de 
la escuela.

Todas las dimensiones (académica, 
formación integral, económica, planta 
física, contexto social y contexto fami-
liar) fueron consideradas importantes 
por los padres al momento de elegir 
la escuela para sus hijos. Los factores 
atribucionales de los padres que tienen 
a sus hijos matriculados en los colegios 
adventistas en las diferentes áreas o di-
mensiones, ordenados de mayor a menor 
importancia, fueron los siguientes: for-
mación integral, contexto social, factor 
académico, planta física, factor econó-
mico y contexto familiar.
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