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Resumen 
 
La deserción estudiantil del sistema de educación superior es un asunto de mucha importancia para 
las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia, debido a la necesidad de fomentar la 
graduación de los estudiantes del sistema de educación superior. Por ello, se hace necesario iden-
tificar factores inherentes a los estudiantes y a las IES que influyan sobre el desempeño de los 
estudiantes en los programas académicos, de manera que se puedan realizar acciones correctivas 
para mejorar el rendimiento de los futuros profesionales. El Instituto Colombiano de Evaluación de 
la Educación (ICFES) y las IES recopilan datos de los estudiantes, de algunas características econó-
micas y de los resultados en pruebas específicas al ingreso y durante su vida académica. Sin 
embargo, estas bases de datos son construidas de manera independiente, sin una variable que 
permita relacionar el desempeño en la educación media y superior. A la fecha no se encuentran 
estudios que usen datos masivos para asociar las características del estudiante antes del ingreso a 
la IES con la deserción del programa universitario. En este artículo presentamos un tablero interac-
tivo disponible en https://danielrivera1.shinyapps.io/DesercionF/ el cual fue creado con el pa-
quete Shiny® del lenguaje de programación R Core Team®. La información usada en el tablero 
corresponde a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que ingre-
saron en el periodo 2010-2018 y desertaron. El tablero relaciona las variables sociales observadas 
en las pruebas Saber 11, en el examen de ingreso y durante el periodo de estancia antes de 
desertar del programa, así como el puntaje obtenido en cada una de las pruebas. La aplicación 
presenta de manera gráfica e interactiva, las relaciones y comportamientos de las variables medi-
das en las distintas bases de datos en el periodo de los datos. El tablero interactivo permite analizar 
el fenómeno de la deserción desde una perspectiva multidimensional relacionando las característi-
cas sociales y académicas, en diferentes periodos en la vida académica. Este tablero es de mucha 
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utilidad para los administradores de la IES pues permite analizar la relación que hay varios factores 
y la deserción. 
 
Palabras clave: deserción; tablero interactivo Shiny; analítica descriptiva 
 
 

Abstract 
 
Student dropout has become a high-priority issue for teachers, researchers, and higher education 
institutions in Colombia, Despite the positive outcomes that academic analytics tools may produce 
to identify dropout factors; a few academic program administrators have not yet adopted these 
tools. This article presents the design and implementation of an academic analytics dashboard in 
higher education in Colombia to support the decision making process of academic program admi-
nistrators through descriptive analytics. The Colombian Institute for Educational Evaluation (ICFES) 
and the HEIs collect data on students, on some economic characteristics, and on the results of spe-
cific tests upon admission and during their academic life. However, these databases are built inde-
pendently, without a variable that makes it possible to relate performance in secondary and higher 
education. To date, no studies have been found that use massive data to associate the characteristics 
of the student before entering the IES with the desertion of the university program. In this article we 
present an interactive board available at https://danielrivera1.shinyapps.io/DesercionF/ which 
was created with the Shiny® package of the R Core Team® programming language. The informa-
tion used in the dashboard corresponds to students from the Faculty of Engineering of the University 
of Antioquia who entered in the period 2010-2018 and dropped out. The table lists the social 
variables observed in the Saber 11 tests, in the entrance exam and during the period of stay before 
dropping out of the program, as well as the score obtained in each of the tests. The application 
graphically and interactively presents the relationships and behavior of the variables measured in 
the different databases in the data period. The interactive board allows to analyze the dropout 
phenomenon from a multidimensional perspective, relating the social and academic characteristics, 
in different periods of academic life. This board is very useful for HEI administrators because it 
allows analyzing the relationship between various factors and desertion. 
 
Keywords: dropout; dashboard Shiny; descriptive analytics 
 
 

1. Introducción 
 
Uno de los objetivos de las instituciones de educación superior (IES) es dar una formación integral 
y de calidad a los profesionales del futuro, y para ello se requieren estrategias de apoyo a la 
permanencia estudiantil, en especial a la población con riesgo de desertar de su proceso educativo, 
aspectos que no muchas veces se evidencian en programas de intervención en estas instituciones. 
AICD-OEA (2006) apud. Pedraza, et al. (2014) define la permanencia como “la capacidad que 
tiene el sistema educativo para lograr retener a los estudiantes en las aulas, garantizando la termi-
nación de ciclos y niveles en los tiempos previstos y asegurando el dominio de las competencias y 
conocimientos correspondientes”. Este concepto logra entrelazar la deserción y el dominio de las 
competencias, con el desempeño del estudiante, así como también, con el servicio académico y 
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administrativo que se le proporcione a este. La permanencia estudiantil es un aspecto que preocupa 
a numerosas Instituciones de Educación Superior (IES) del mundo y la reducción de en las tasas de 
deserción estudiantil ha sido un tema ampliamente estudiado a nivel mundial (OCDE, 2018). 
 
De otro lado, es sabido que el sistema educativo produce una gran cantidad variedad de datos 
provenientes de diversas fuentes. Por esta razón, Daniel y Buston (2013) desarrollaron un marco 
conceptual que describe cuatro componentes en los datos del sistema educativo, este marco con-
ceptual fue llamado analítica en educación. Estos cuatro componentes son: i) institucional, ii) tecno-
logías de la información (TI), iii) académico y, iv) análisis de aprendizaje.  
 
No obstante, uno de los principales retos ha sido la integración de los grandes volúmenes de datos 
que provienen de distintas fuentes dentro de la estructura institucional de los establecimientos de 
educación: registros académicos, institucionales, administrativos, entre otros, y que muchas veces 
no se comunican entre sí. La generación y recolección de los datos; la integración, transformación 
y procesamiento de estos teniendo en cuenta retos de volumen, de variedad, de variabilidad, de 
velocidad de generación, de veracidad, entre otros; y, la construcción de herramientas de analítica 
para el alojamiento y visualización de la información en aras de apoyar la toma de decisiones, de 
evaluar hipótesis, de medir el desempeño, y de comunicar a distintos actores de la educación 
superior los escenarios más probables; son los principales retos. 
 
En este sentido, realizar análisis sobre estudiantes desertores de un programa, basados en infor-
mación de buena calidad, que incluya varias etapas de la vida académica, permitirá entender la 
naturaleza dinámica y multidimensional de la problemática de deserción, así como identificar si 
hay factores que influyen en esta problemática por grupos poblacionales que comportan caracte-
rísticas sociales, económicas o familiares. Por esto, en este artículo se plantea una metodología 
generalizable y ejemplificada de cómo abordar los retos asociados a los grandes volúmenes de 
datos que la acelerada evolución tecnológica trae consigo, y así diseñar una herramienta de visua-
lización que contribuya de manera estratégica a apoyar la toma de decisiones dentro de las insti-
tuciones y que ayude a entender a los distintos actores de la educación superior, desde estudiantes 
hasta padres, profesores y administrativos, la dinámica de fenómenos como la deserción estudiantil 
con apoyo de información demográfica, académica, social y económica de los estudiantes antes 
y durante su proyecto profesional en una institución de educación superior. 
 
En particular, en esta investigación abordamos la problemática de deserción con el objetivo de 
explorar y analizar tres hipótesis: i) las condiciones socioeconómicas son el factor determinante al 
momento de evaluar la posible deserción de un estudiante, ii) los tipos de admisión especiales 
implementados son efectivos en la formación profesional de distintos grupos sociales y/o étnicos, 
y, iii) el desempeño académico es la consecuencia en la problemática de deserción y no la causa.  
 
El artículo se divide en 5 secciones, en las secciones 2 y 3 presentamos los fundamentos teóricos y 
el estado del arte de los conceptos de deserción y analítica en educación. La sección 4 le permitirá 
al lector conocer la metodología utilizada para la integración de las bases de datos y la creación 
del dashboard. Posteriormente, en la sección 5 mostramos la visualización de las secciones del 
aplicativo que permite analizar las hipótesis planteadas. Finalmente, en la sección 6 discutimos los 
resultados conclusiones y comentarios de experiencias.   
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2. Deserción universitaria 
 
Canales et al. (2009) mencionan que la forma más general de abordar la problemática es dividir 
la población que ingresó a un programa de educación superior en dos: Aquellos casos en donde 
se obtiene un título de grado de educación terciaria (Graduación) y los casos en que se abandona 
un programa de estudios antes de alcanzar el título de grado (Deserción). A partir de estos dos 
conjuntos excluyentes se encuentran diversos niveles de clasificación como muestra la Figura 1. Esta 
clasificación incluye la clasificación planteada por Castaño (2004), quien clasifica la deserción en 
dos tipos: de tiempo y de espacio. La primera clasificación se refiere al momento en que ocurre la 
deserción y es subclasificada en: i) precoz, ii) temprana, iii) tardía. La clasificación de espacio se 
refiere al sistema del cual se desertó y se subclasifica en: i) de programa, ii) de institución, iii) del 
sistema educativo. 

 

 
 

Figura 1. Clasificación en el análisis de permanencia. Fuente: Canales et al. (2009) 
 
En deserción se encuentra que los primeros estudios teóricos la explican desde un ámbito psicoló-
gico, pasando por un sociológico. Posteriormente, Spady (1970) y Tinto (1975) ampliaron estos 
conceptos iniciales, incluyendo en el análisis la influencia de las características institucionales. Uno 
de los principales aportes fue abordar la deserción como el resultado de una serie de eventos que 
evolucionan con el tiempo. Pascarella et al. (1983) y Braxton et al. (1997) realizaron análisis 
empíricos para probar la teoría propuesta por Tinto (1975), encontrando que, las variables rela-
cionadas con la integración académica y social solo lograba explicar el 1% de la deserción. Por 
lo cual, incluyeron al enfoque de integración el desgaste estudiantil con variables como actitudes 
financieras, estímulo de amigos y familiares, y el éxito académico. En los estudios presentados por 
Cabrera et al. (1992) y Cabrera et al. (1993), los cuales fueron realizados en el contexto colom-
biano, se encontró que la influencia del estímulo de los amigos y la familia fue el factor más fuerte 
en la intención de persistir. De esta forma queda evidenciado que a pesar de los diferentes enfoques 
la deserción en un sistema de educación superior no puede ser entendida, únicamente, como un 
fenómeno asociado a capacidades o atributos individuales, sino que en su análisis debe incluirse 
el contexto social en el que estos estudiantes se desenvuelven (Canales et al. (2009) y Swail et al. 
(2003). La Tabla 1 resume los principales elementos en cada uno de los factores que resultaron 
significativos en la literatura (Cabrera et al. (1992), Cabrera et al. (1993) Dierkhising, (1996), 
Castaño et al. (2004), Swail et al. (2003), Castaño et al. (2006), Goldfinch et al. (2007), Canales 
et al. (2009), Guzmán et al. (2009), Universidad de los Andes (2014) y Pedraza et al. (2014))  
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Tabla 1. Determinantes de la deserción estudiantil 

Individuales Socioeconómicos Académicos Institucionales 
• Edad, género, y 

estado civil 
• Calamidad y/o 

problema domés-
tico 

• Integración social 
• Expectativas no sa-

tisfechas 
• Incompatibilidad 

horaria con activi-
dades extra aca-
démicas. 

• Nivel sociocio-
económico 

• Situación laboral 
del estudiante 

• Situación laboral 
de los padres 

• Dependencia 
económica 

• Personas a cargo 
• Nivel educativo 

de los padres 
• Entorno familiar 
• Entorno macro-

económico del 
país 

• Orientación profesio-
nal 

• Tipo de colegio de se-
cundaria 

• Rendimiento acadé-
mico superior 

• Métodos de estudio 
• Calificación en el exa-

men de admisión 
• Insatisfacción con el 

programa académico 
• Carga académica (nú-

mero de materias al se-
mestre) 

• Repitencia 

• Normatividad 
académica 

• Becas y formas 
de financia-
miento 

• Recursos universi-
tarios 

• Relaciones con el 
profesorado y 
con demás estu-
diantes 

• Grado de com-
promiso con la 
institución educa-
tiva 

• Calidad del pro-
grama 

 
 

3. Analítica en educación 
 
La analítica de datos, en todas sus expresiones, ha apoyado diversos procesos de mejoramiento y 
distintas áreas de la educación Campbell et al. (2007). En contraste, son pocos los estudios que se 
orientan exclusivamente a niveles macro o a ambos niveles, Wong (2016) destaca que es menor 
la proporción de estudios enfocados en este nivel, y que aquellos que tienen este enfoque se orien-
tan a contextos administrativos de los programas, de los departamentos y de la institucionalidad. 
No obstante, aunque la integración de la información de distintas fuentes ha sido una prioridad, 
no se han desarrollado suficientes herramientas integrales que, desde la analítica descriptiva, bus-
quen apoyar la toma de decisiones en cada uno de los niveles de las instituciones de educación 
superior. Crear repositorios de información integrada es fundamental, pero también es fundamental 
brindar herramientas para la visualización, el entendimiento y la difusión de tal información en 
cada uno de los niveles de la organización. Integrar indicadores de desempeño académico, insti-
tucional, administrativo, así como información social, económica y demográfica, crea una perspec-
tiva completa, diversa y de gran alcance que puede apoyar no solo un nivel de la educación 
superior, sino a todos los niveles y vertientes de los procesos de mejoramiento de esta.  
 
Muchos de los estudios de analítica en educación se han preocupado por recolectar y analizar 
información del desempeño académico de los estudiantes, del esfuerzo realizado por estos y, en 
una proporción no tan notable, del contexto demográfico de cada uno de ellos. Empero, cuando 
se trata de la información del desempeño académico previo a la universidad; de los comportamien-
tos sociales y de búsqueda de ayuda; y de la posible retroalimentación que los profesores e ins-
tructores pudiesen brindar, son pocos los estudios que se pueden encontrar (Wong, 2016). Así 
mismo, los autores resaltan que no solo es fundamental que esta información logre integrarse y 
visualizarse a través de una herramienta de analítica, que puede provenir de tecnología propia o 
tercerizada, sino que permita que los análisis y los procesos de retroalimentación de las partes 
involucradas se automaticen y que las alertas que se pudiesen obtener se generen automáticamente 
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para que el accionar de las instituciones de educación superior sea oportuno y efectivo Bin Mat et 
al. (2014). 
 
No obstante, las herramientas de analítica descriptiva tienen un potencial bastante grande que aún 
falta por explorar, y como se evidencia en estudios como el propuesto por Géryk & Popelínský 
(2014) las herramientas gráficas pensadas para mostrar análisis exploratorios gráficos no solo 
ayudan a probar hipótesis de manera más sencilla, sino que además, apoyan la toma de decisiones 
y garantizan realizar un correcto seguimiento a la información. 
 
 

4. Metodología 
 
En esta sección explicamos los dos procesos metodológicos que fue necesario realizar para lograr 
los objetivos propuestos. El primer proceso se refiere a la preparación e integración de las bases 
de datos con el objetivo de conformar una nuevo banco de datos donde cada registro corresponda 
a un individuo con todo su información académica, familiar y social según las diferentes etapa de 
su vida académica. El segundo proceso se refiere a cada uno de las actividades necesarias para 
realizar el aplicativo web que permitirá interactuar con las variables del primer proceso. 
 
Construcción de base de datos 
La construcción de la base de datos usada para entender la relación entre la deserción estudiantil 
y sus factores determinantes: individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales está ba-
sada en la metodología de procesamiento de grandes volúmenes de datos propuesta por Catarci 
et al. (2017), la cual ha sido modificada y adaptada a este estudio. La Figura 2 presenta los 
procesos que se llevaron a cabo para la creación de la base de datos.  
  

 
 

Figura 2. Pipeline de procesamiento de grandes volúmenes de datos 
  

Adquisición: Los datos analizados en este trabajo se tomaron del repositorio de datos del ICFES, 
DataIcfes y del sistema de información institucional de la Universidad de Antioquia. Los datos ana-
lizados provienen de tres bases de datos. El primer conjunto de bases de datos fue obtenido del 
repositorio DataIcfes y contiene los resultados de las pruebas Saber 11 entre 20061 y 20172 y 
factores asociados con el estudiante y el colegio. La segunda base de datos fue obtenida del sistema 
de información institucional de la Universidad de Antioquia y contiene los resultados de las pruebas 
de ingreso de aspirantes a los programas de la Facultad de Ingeniería entre 20101 y 20182, 
además de factores asociados con el estudiante y con la admisión. Finalmente, la tercera base de 
datos contiene información del desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Inge-
niería entre 20101 y 20181, factores asociados con el estudiante y con el programa en el cual 
están asociados.   
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Extracción y limpieza: Para cada una de las bases de datos obtenidas en la fase de adquisición 
se renombraron las columnas, se identificaron las clases de cada una de las variables y sus respec-
tivos valores. Por último, se removieron variables sin información o con valores constantes.  
  
Integración: En esta fase, las tres bases de datos se relacionaron. En primera instancia, se rela-
cionaron las bases de datos de desempeño académico y de pruebas de ingreso, considerando 
como filtro la información del estudiante, el programa asociado y el código del colegio. Una vez 
estas bases de datos se relacionaron se consideró la tercera base de datos de pruebas de Saber 
11, considerando como filtro la información del estudiante y el código del colegio. 
  
Visualización: La visualización de la información consolidada en la BD se desarrolló por medio 
de un Dashboard basado en el paquete shiny Chang et al. (2019) del lenguaje y ambiente para 
computación estadística R (R Core Team, 2022). Para la construcción del Dashboard se usaron 
funciones de los paquetes shiny (Chang et al., 2019), shinydashboard (Chang and Borges Ribeiro, 
2018), shinyWidgets (Perrier, Meyer and Granjon, 2019), ggplot2 (Wickham, 2016), plotly (Sie-
vert, 2018), dplyr (Wickham et al., 2019), DT (Xie, Cheng and Tan, 2019), y viridis (Garnier, 
2018). 
 
Construcción de base de datos 
El dashboard para el análisis de la deserción en la facultad de ingeniería se construyó siguiendo 
un proceso metodológico que, enmarcado en un análisis de variables cuantitativas y cualitativas, 
requirió de distintas técnicas de ingeniería de datos, ciencia de los datos y analítica para lograr 
explotar de manera gráfica y dinámica las relaciones entre cada uno de los contextos que pueden 
llegar a condicionar la permanencia de un estudiante en su programa universitario: su contexto 
social, económico y académico.  
 
Uno de los principales retos para la construcción del dashboard fue la obtención de una base de 
datos sólida y con información pertinente para el análisis de la problemática, es decir, la deserción. 
Inicialmente se contaba con tres fuentes distintas de información, con estructuras de datos diferentes, 
con una interpretación de los contextos particulares de los estudiantes diferentes y que, incluso, 
estaban ligadas a diferentes etapas de la vida y los procesos formativos de cada individuo. Con el 
objetivo de construir un histórico y de reconstruir el proceso de evolución académica de cada 
estudiante se utilizaron variables de cruce que no necesariamente eran evidentes pero que permi-
tían enlazar los tres conjuntos de datos: Nombres, documentos de identidad, colegios de formación, 
género, etc. 
 
Gracias a este proceso de ingeniería de datos se lograron cruzar las tres bases de datos: Saber 
11, Facultad de Ingeniería y Examen de ingreso a la UdeA para los estudiantes que ingresaron a 
la universidad entre los semestres 2010-1 y 2018-2. Así, se logró recolectar información socioeco-
nómica, demográfica y académica a través de más de 100 variables. Es importante mencionar 
que, dado que las tres bases de datos daban muestra de un momento puntual en el tiempo para 
cada estudiante y que, dada la complejidad del proceso de cruce, solo fue posible cruzar la infor-
mación para 7596 desertores de los 11865 estudiantes desertores registrados en el periodo de 
estudio. 
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Con la información de las variables más relevantes y con aparente mayor relación en el fenómeno 
de la deserción se procedió a desarrollar un dashboard de visualización interactivo y estructurado 
en secciones de interés usando el lenguaje de programación R y su ambiente R Studio, así como 
los paquetes Shiny, Shinydashboards, DT, ggplot2, plotly y dplyr.  
 
Utilizando estas herramientas de programación se construyó un dashboard estructurado en las 
siguientes secciones: Resumen: en esta sección se incluye una vista tabular y de resumen de los 
estudiantes desertores en función de las variables que generalmente se suelen asociar con el fenó-
meno de la deserción: Estrato, Género, Tipo del colegio de egreso (Oficial y no oficial), e incluso 
el tipo de ingreso (Ajuste, reingreso, cambio de programa, admisiones especiales para grupos 
étnicos particulares como indígenas y comunidades afro, etc.).Deserción: en esta sección, de mayor 
interés para los departamentos académicos se busca evidenciar la relación que existe entre las 
variables académicas y el contexto socioeconómico de los estudiantes a través de tres subsecciones: 
Facultad: a nivel de facultad se analiza como el promedio, el programa y el rango académicos 
podrían relacionarse con variables como el índice de pobreza ¿existen patrones particulares de las 
variables socioeconómicas respecto al desempeño y los programas académicos?  Exámenes y vul-
nerabilidad: en esta sección se hace énfasis en dos de los momentos claves del histórico analizado 
para cada individuo: el momento en que termina su educación media y el momento en que ingresa 
a la universidad y se comparan ambos momentos, usando los resultados de las pruebas Saber 11 
y de ingreso a la UdeA respectivamente, con las variables socioeconómicas de los estudiantes. 
Vulnerabilidad: En esta última sección es posible analizar la relación entre los tres tipos de varia-
bles: económicas, sociodemográficas y académicas con el objetivo de ayudar a las áreas de bie-
nestar en la toma de decisiones respecto a los programas de permanencia en función de las rela-
ciones identificadas. 
 
Así mismo, se agregaron secciones de información general como “Acerca del proyecto” y “Glosa-
rio” donde están contenidos todos los términos que pueden llegar a facilitar la interpretación de los 
resultados del dashboard. 
 
 

5. Resultados 
 
Luego de observar las relaciones y comportamientos de las variables con ayuda de la aplicación 
se evidenció que no es suficiente brindar alternativas de acceso equitativo, sino que se deben 
promover estrategias para la permanencia de minorías étnicas, lo cual puede requerir una revisión 
de las políticas actuales, así como una restructuración o diseño de nuevas. 
 
La Figura 2 muestra que a medida que aumenta el estrato la proporción de deserción es menor, 
sin embargo, no hay un descenso significativo que permita afirmar que las proporciones difieren 
de manera importante, la proporción de desertores de estrato 1 es de 58% mientras que de estrato 
6 es 45% para todos los estudiantes de la Facultad, en las cohortes entre 2010-1 y 2018-2. 
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Figura 2. Deserción por estrato 
 
La Figura 3 evidencia las grandes proporciones de deserción para algunas modalidades de ingreso 
a la Universidad, superando incluso el 65%. Destacan ajuste cupo: como estrategia de segundo 
llamado no está siendo efectiva pues el 78% de los que entran por esta modalidad, desertan. Así 
mismo, el 75% de los que entraron por ajuste al nivel 0, desertaron, es decir, que a largo plazo, 
la estrategia de nivel especial para los no admitidos no fue exitosa para garantizar permanencia 
Por otra parte, el 66% de los que ingresaron por negritud y 65% de los que ingresaron por comu-
nidad indígena desertaron. 
 

 
 

Figura 3. Deserción por tipo de admisión 
 
En relación con la Figura 4 puede determinarse que, en todos los programas de modalidad pre-
sencial, más del 20% de los estudiantes desertan en situación académica de normalidad, siendo 
incluso más del 30% en programas como Ingeniería Química, Materiales y Bioingeniería, es decir, 
que desertan por razones más allá de lo académico, a futuro, podría evaluarse si estos estudiantes 
presentan un contexto socioeconómico o cultural diferente. En contraste, de los programas que más 
desertan estudiantes en condición de insuficiencia son Ingeniería Civil, Sistemas y Electrónica. 
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Figura 4. Rango académico de deserción para cada programa presencial 
 
 

6. Discusión 
 
Los resultados de esta investigación muestran que la deserción es un fenómeno multidimensional, 
donde no sólo influyen factores económicos cómo el estrato, sino que la motivación y las condicio-
nes económicas y académicas interactúan de diferentes formas y en diferentes niveles. Esto hace 
que el fenómeno de deserción, sea multidimensional y que su análisis no sea sencillo, sino que 
involucre diferentes disciplinas desde lo emocional, psicológico, hasta lo objetivo rendimiento aca-
démico e indicadores que permitan tener objetividad a la hora de medir características y es ahí 
donde la analítica descriptiva permite hacer cruces entre variables y sacar conclusiones a partir de 
comportamientos y estructuras objetivas. 
 
Otro aspecto que es importante analizar son las admisiones especiales que en la Universidad de 
Antioquia corresponden a la aplicación del Acuerdo Académico 567 del 17 de septiembre de 
2020, acuerdo que modificó los artículos 8 y 9 del Acuerdo Académico 236 del 2002. Este tipo 
de admisiones son programas diseñados como una acción afirmativa, que busca cerrar la brecha 
social existente en dichos grupos poblacionales. Estas acciones afirmativas están encaminadas a 
contribuir a la equidad y subsanar la falta de oportunidades que estos grupos poblacionales han 
sido objeto históricamente. No obstante, se evidencia que los estudiantes bajo admisión especial 
tienen una mayor tendencia de desertar y como se muestra en la sección anterior. Por lo tanto, se 
puede verificar probabilidad de desertar es menor que para aquella población no es objeto de 
aplicación de esta política. Entonces, se evidencia la necesidad de políticas específicas para este 
grupo de población que permitan ayudar a superar las complejidades que evitan que ellos culminen 
sus estudios superiores. Entendiendo que el desempeño académico es la consecuencia de la inter-
acción entre varias causas donde se deben incluir factores sociales, culturales y no sólo académi-
cos. 
 
El tablero interactivo presentado en este trabajo es herramienta útil para la toma de decisiones y 
diseño de estrategias en HE. Conocer los factores que afectan directamente de deserción de distin-
tos grupos poblacionales, permite diseñar políticas diferenciadas que garanticen que las acciones 
afirmativas cumplan su objetivo real y aporten al mejoramiento de condiciones sociales en grupos 
poblacionales vulnerables. Además, caracterizar la probabilidad de deserción en semestres 
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específicos permite a cada programa pueda crear e implementar líneas de intervención, por gru-
pos, que permitan ayudar a estudiantes en riesgo de deserción de forma más efectiva. De esta 
forma, se pueden identificar políticas de educación superior, más acotadas que mitiguen los efectos 
negativos en la permanencia y potencialicen los factores positivos. Estas identificaciones ayudan a 
tomar decisiones y formular propuestas de programas de intervención contextualizados, según ca-
tegorías identificadas a lo largo del ciclo de vida académico, y de esta forma abordar el problema 
de la deserción con herramientas que visualicen y faciliten el análisis multidimensional del pro-
blema. 
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