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RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue identificar los principales temas trabajados por los 
investigadores con respecto a la educación superior peruana durante y después de  la pandemia 
COVID-19.Considerando los postulados de Kitchenham (2004), Okoli y Schabram 
(2010),Liberati et al., (2009) y Page et al., (2021) el trabajo se aborda mediante una revisión 
sistemática de los artículos científicos publicados desde el año 2021 hasta el 2023 en las  bases 
de datos Redalyc, Dialnet yScielo,en el ámbito de la educación superiorperuana. Para ello, se 
siguió un protocolo de ochos pasos y formularon dos interrogantes que delimitaron el alcance 
de la investigación. Los descriptores usados fueron: Educación Universitaria y Perú. 
Adicionalmente se establecieron cinco criterios de inclusión y exclusión a fin de depurar la 
información descartando los artículos que no contenían información suficientemente relacionada 
con el objetivo de la investigación. Los resultados mostraron la prevalencia de estudios dirigidos 
al tema de la virtualidad 33.33% del total. Mientras que un 20% aborda los modelos de 
aprendizaje. Con un 13,33% se ubican los relativos competencias y perfiles profesionales de los 
egresados. Mientras que en el porcentaje restante 33,33% se encuentran temas diversos: ética, 
acceso de las minorías a la educación superior, estrés académico, desesperanza aprendida y 
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becas.Las temáticas abordadas, por demás diversas pero concatenadas, constituyen retos tanto 
para la gestión universitaria peruana como para los organismos del Estado encargados de dictar 
lineamientos en torno a la educación superior en el país, en un escenario pos pandémico por 
demás complejo, con más interrogantes que certezas. Pero también señalan los tópicos de 
relevancia e interés para la comunidad universitaria. 
 
Palabras clave: Educación Universitaria, temas de investigación, Perú, COVID 19 

 
Peruvian Higher Education: Research during and after the COVID-19 pandemic 

 
ABSTRACT 

The research objective was to identify the main topics worked on by researchers with respect to 
Peruvian higher education during and after the COVID-19 pandemic. Considering the postulates 
of Kitchenham (2004), Okoli and Schabram (2010), Liberati et al. (2009), and Page et al. (2021), 
the work is approached through a systematic review of scientific articles published from 2021 to 
2023 in the Redalyc, Dialnet, and Scielo databases, in the field of Peruvian higher education. To 
this end, an eight-step protocol was followed, and two questions were formulated to delimit the 
scope of the research. The descriptors used were: University Education and Peru. In addition, 
five inclusion and exclusion criteria were established in order to purify the information by 
discarding articles that did not contain sufficient information related to the research objective. The 
results showed the prevalence of studies directed to the topic of virtuality, 33.33% of the total. 
While 20% dealt with learning models. With 13.33% are those related to competencies and 
professional profiles of graduates. While in the remaining 33.33% are diverse topics: ethics, 
access of minorities to higher education, academic stress, learned hopelessness, and 
scholarships. The diverse but concatenated topics constitute challenges for Peruvian university 
management and the State agencies in charge of issuing guidelines on higher education in the 
country in a complex post-pandemic scenario, with more questions than certainties. But they also 
point out the topics of relevance and interest for the university community. 
 
Keywords: University education, research topics, Peru, COVID-19. 

 
Introducción 

La pandemia COVID-19, marcó un hito en la comunidad mundial, sus efectos generaron 
cambios imprevistos e impensables que han sacudido a las sociedades en todos los ámbitos de 
la actividad humana.“La COVID-19 ha desatado una crisis mundial sin precedentes, una crisis 
sanitaria mundial que, además de generar un enorme costo humano, está llevando a la recesión 
mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial” (Banco Mundial, 2020, p. XIII). 

En el ámbito educativo, algunos de los cambios se expresaron en la ruptura del modelo 
presencial tradicional por la conexión a distancia a través de la virtualidad, conllevado a 
modificaciones en las estrategias de enseñanza aprendizaje, a la urgente capacitación tanto de 
docentes como de alumnos en el manejo de las herramientas digitales imprescindibles para 
mantener la conexión a distancia.  Ello llevo a cambios radicales en la manera de relacionarnos 
como comunidad académica y trajo, entre otros, efectos perversos en la estabilidad emocional 
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de los involucrados (Vidal Ledo, et al., 2021; Miguel Román, 2020; Umaña-Mata, 2020; Saravia 
Ramos, et al., 2022; UNESCO/IESALC, 2022;CEPAL, 2020). 

Este es el marco en el cual se ha desempeñado la educación superior en la región 
latinoamericana, y por ende en el Perú. Desde ese panorama, la presente investigación se 
planteó identificar los principales temas trabajados por los investigadores con respecto a la 
educación superior peruana durante y después de la pandemia COVID-19.En última instancia el 
propósito es develar las problemáticas relevantes para los académicos y ponerlos en contexto. 
Se trata de una revisión sistemática de los artículos científicos publicados desde año 2021 hasta 
el 2023 en tres bases de datos (Redalyc, Dialnet y Scielo) relativos a la educación superior. A 
continuación el abordaje metodológico seguido en la investigación, los hallazgos y algunas ideas 
a modo de conclusión. 

 
Abordaje metodológico 

La investigación sigue la propuesta metodológica para las revisiones sistemáticas 
propuesta por Kitchenham (2004), Okoli y Schabram (2010), así como la declaración PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Anayses) (Liberati, et al., 
2009)(Page, et al., 2021), con la cual se busca sistematizar la información encontrada en torno 
a los principales temas trabajados por los investigadores con respecto a la educación superior 
peruana tras la pandemia COVID-19, ofreciendo rigurosidad  en la planificación, búsqueda y 
presentación de la data. A tales fines se tiene un protocolo de ocho pasos: determinar el 
propósito de la revisión; identificar el objetivo de la revisión; protocolo y formación; búsqueda de 
literatura; selección; evaluación de la calidad; extracción de datos; síntesis del estudio y redactar 
la reseña. A continuación, se presentan las interrogantes que delimita la investigación y 
determinas su alcance: a) ¿Cuáles son los principales temas trabajados por los investigadores 
con respecto a la educación superior peruana tras la pandemia COVID-19? ¿Qué indican estas 
temáticas sobre la educación superior peruana? 

La búsqueda de información se estableció a partir del control sanitario de la pandemia 
COVID-19, vale decir aquellas publicaciones encontradas desde el 2021 al 2023. El proceso de 
indagación se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2023. Las bases de datos empleadas para 
la búsqueda fueron: Scielo, Dialnet y Redalyc, siendo los descriptores guías de la indagatoria: 
“educación universitaria” +“Perú”, términos que permitieran mostrar investigaciones solo en la 
educación superior universitaria del Perú, los cuales se usaron de manera combinada. En la 
Tabla 1, se muestran los resultados encontrados para cada base de datos consultada. 
 
Tabla 1. 
Número de resultados obtenidos para base de datos 

Base de datos Descriptores Cantidad de  
Resultados 

Redalyc “educación universitaria” “Perú” 46 

Scielo 6 

Dialnet 11 

Total  63 
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Con el objetivo de acotar la pesquisa se establecieron los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión: 

 Años 2021, 2022, 2023 

 Del año 2023, solo se consideraran los meses transcurridos a la fecha de cierre de la 
investigación. 

 Artículos completos de acceso abierto. 

 Estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

 Relación directa con el objetivo de la investigación, es decir que incluyeran los 
términos de búsqueda relacionados con los interrogantes planteados en la fase de 
planificación. 

El establecimiento de estos criterios, permitió depurar la información descartando los 
artículos que a pesar de contener los descriptores de búsqueda “educación universitaria” y 
“Perú, estaban dirigidos a tópicos o casos puntuales de investigación que no marcaban una 
tendencia para la educación superior peruana. La Figura 1, muestra el diagrama de flujo 
del proceso de búsqueda y selección siguiendo las directrices PRISMA, con el propósito de 
ofrecer  trasparencia y claridad a la investigación. 
 
Figura 1.  
Diagrama de flujo PRISMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: a partir de PRISMA. 
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¿Qué se encontró? 

Conforme a la metodología expuesta, se tomaron los 15 artículos seleccionados, los cuales 
fueron organizados y clasificados incluyendo información en torno a los siguientes aspectos: 
Título del artículo, año de publicación, tema central y base de datos de la cual se extrajo. LaTabla 
2, muestra la distribución por año de publicación de los artículos seleccionados, la mayor 
cantidad corresponde al año 2021, once en total, en comparación con el año 2022, en el cual 
solo se encontraron cuatro artículos. Ahora bien, aunque se incluyó el año 2023 (los tres primeros 
meses)  para el cierre de la búsqueda (marzo), no se ubicaron artículos con los descriptores 
determinados. 
 
Tabla 2.   
Distribución por año de publicación de los artículos seleccionados 

 Título del Artículo 
 

Año de 
publicación 

Tema central Base de 
datos 

1 Estrés académico en estudiantes universitarios 
peruanos en tiempos de la pandemia del COVID-
19 

2021 
Estrés 
académico  

Redalyc 

2 Desesperanza aprendida y disfunción Familiar en 
universitarios en Lima-Perú 

2021 
Competencias 
profesionales 

Redalyc 

3 Empleabilidad y rentabilidad de las carreras 
universitarias de la región centro del Perú: 
desafíos para la gestión universitaria peruana 

2021 
Empleabilidad  
vs carreras 
universitarias 

Redalyc 

4 Enseñanza virtual en tiempos de pandemia: 
Estudio en universidades públicas del Perú 

2021 
Enseñanza 
virtual 

Redalyc 

5 Cultura digital desde el contexto universitario en 
tiempos de pandemia Covid-19 

2021 Cultura digital Redalyc 

6 El aprendizaje cooperativo como estrategia 
metodológica para desarrollar habilidades 
investigativas específicas en estudiantes 
universitarios. 

2021 
Aprendizaje 
cooperativo 

Redalyc 

7 Escala de perfil emprendedor en estudiantes 
universitarios peruanos. 

2021 
Perfil 
emprendedor 

Redalyc 

8 El modelo sistémico de aprendizaje y enseñanza, 
como apoyo en la inserción laboral  

2021 

Modelo 
sistémico  
para 
enseñanza y 
aprendizaje 

Redalyc 
 

9 Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales: 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann  

2021 
Aprendizaje 
cooperativo  

Redalyc 

10 Estrategias docentes de profesores universitarios 
en tiempos de Covid-19 

2021 
Herramientas 
digitales  

Redalyc 

11 La ética profesional del docente universitario en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje  

2021 Ética docente  Redalyc 

12 Determinantes de pérdida de becas universitarias 
en un programa social de Perú dirigido a 

2022 
Becas 
universitarias 

Redalyc 



Educación Superior Peruana: Investigaciones durante y después de la pandemia COVID-19 

 

586 

estudiantes procedentes de familias pobres y 
vulnerables  

13 Educación virtual en la universidad peruana: 
crisis y perspectivas 

2022 
Educación 
virtual  

Scielo 

14 Estrategias y recursos didácticos empleados en 
la enseñanza/aprendizaje virtual en estudiantes 
universitarios en el contexto de la Covid-19 

2022 

Estrategias y 
recursos 
didácticos en 
la virtualidad 

Dialnet 

15 Lucha de las mujeres por el acceso a la 
universidad, Latinoamérica: caso Perú   

2022 

Acceso de la 
mujer a la 
educación 
universitaria  

SCielo 

 
Ahora bien, a partir de las interrogantes de investigación previamente expuestas se analizan 

los hallazgos. Para ello se clasificaron los artículos considerando el tema central desarrollado 
(ver Tabla 2), los cuales fueron representados en la Figura 2. 
 
Figura 2.  
Temáticas centrales abordadas respecto a la educación superior peruana en los artículos de 
investigación

 
Desde una perspectiva cuantitativa, los estudios dirigidos al tema de la virtualidad (5) 

representan el 33.33% del total. Mientras que un 20% aborda los modelos de aprendizaje (3). 
Con un13,33% se ubican los relativos competencias y perfiles profesionales de los egresados 
(2), con miras a su incorporación al mercado laboral.Mientras que en el porcentaje restante 
33,33% se encuentran temas diversos (5): ética, acceso de las minorías a la educación superior, 
estrés académico, desesperanza aprendida y becas. 

Desde una visión cualitativa, y respondiendo a la primera pregunta: a) ¿Cuáles son los 
principales temas trabajados por los investigadores, con respecto a la educación superior 
peruana tras la pandemia COVID-19? se encontró una prevalencia de estudios dirigidos al tema 
de la virtualidad, mostrando los cambios estructurales experimentados en la sociedad global. En 
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ese contexto, los resultados muestran que “la educación superior se enfrenta a un desafío global, 
en la medida que la condición que la hace posible se ha visto vulnerada, es decir, la sociedad y 
todas sus dimensiones han experimentado una crisis” (Zelada, et al.,2022, p. 163). Ante esta 
realidad, la educación universitaria peruana adoptó la modalidad virtual como una salida para 
responder a las condiciones impuestas por la pandemia, pero a decir de Zelada, et al., (2022), 
los logros alcanzados por la medida se muestran deficientes. 

Un aspecto desfavorecedor de los resultados, fundamentalmente en las universidades 
públicas, es la inequidad en la implementación y uso de las TICs así como del acceso a la red 
(internet), por parte del Estado peruano (Cencia, et al., 2021). “Tras el advenimiento de la 
educación a distancia de emergencia, un estudiante de cada cinco no contaba con una 
computadora en su hogar, y el 22% no contaba con conexión a internet en su domicilio.” 
(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 2021, p.230).  

En la experiencia de Díaz-Ronceros,et al.,(2021, p.428) existe “una relación 
significativamente positiva entre las capacidades de la enseñanza virtual y el rendimiento de los 
estudiantes”, no obstante advierten sobre la presencia de problemas propios de la modalidad 
virtual relativos a la capacitación docente con relación a las herramientas digitales. En ese 
sentido Cencia, et al., (2021) enfatizan la falta de homologación entre estudiantes, entre 
docentes e incluso estudiantes y docentes respecto a las competencias digitales, sus habilidades 
y destrezas  para el dominio y manejo de las actividades académicas en formato no presencial. 
Con relación a las competencias digitales en los estudiantes la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (2021, p.93), encontró que las mayores debilidades se 
concentran en sus capacidades para “…conectar o instalar nuevos dispositivos, con 61,4% de 
estudiantes; encontrar, descargar, instalar y configurar un programa, con 53,2%; y manejar un 
lenguaje de programación especializado, con solo 11,8%.” En cuanto a los docentes, el 
organismo sostiene que para muchos fue un verdadero reto adaptarse al manejo de las 
plataformas virtuales ya que la mayoría desconocía su uso. 

Pese a estas dificultades, las evidencias de los estudios muestran el desarrollo de las 
actividades educativas (clases) a través de plataformas de aprendizajes y el uso de estrategias 
mediadas por la tecnología. En la modalidad asíncrona se empleó foros, blogs, comunidades 
virtuales, etc., mientras que en la modalidad síncrona se trabajó con el aprendizaje social, el 
modelo didáctico interactivo y colaborativo soportados en diversos equipos tecnológicos 
(Cencia,et al., 2021).En áreas de la ciencias de la salud, tal es el caso de la biomedicina se 
empleó la simulación virtual como estrategia didáctica con resultados satisfactorios (Mamani-
Cori, et al., 2022).  

Si bien es cierto que, de acuerdo con las evidencias de estos estudios las herramientas 
propias de la virtualidad permitieron el mantenimiento de las actividades educativas, durante y 
después del COVID-19, Chuquihuanca Yacsahuanca, et al., (2021) ponen de relieve la ausencia 
de una cultura digital en la educación en general y en la universitaria en particular, con énfasis 
en el docente investigador como guía y soporte en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
educando. De hecho, abogan por el fomento de la cultura digital  sustentada en la andragogía 
socio constructivista bajo la modalidad de educación multimodal (mixta), en la cual se estimule 
el dialogo, la comunicación efectiva y las relaciones afectivas. Lo anterior, con el objeto de 
propender a generar una formación integral en el estudiante universitario peruano en contextos 
de cambio. 
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Una segunda temática que destaca en las investigaciones efectuadas acerca de la 
educación superior peruana, es la referida a los modelos de aprendizaje: Por una parte, se 
indagó sobre el Modelo de Aprendizaje Cooperativo desde la perspectiva del desarrollo de 
habilidades investigativas en los estudiantes y desde la perspectiva del desarrollo de habilidades 
sociales para el logro de aprendizajes, y por otra, se trabajo acerca del Modelo de aprendizaje 
sistémico: 

Yallico y Hernández(2021, p.286), presentan el aprendizaje cooperativo como el “conjunto 
de procedimientos o estrategias de enseñanza caracterizados en la formación de grupos 
pequeños de trabajo de manera que propicia la interacción entre alumnos diversos, quienes 
cooperan en el aprendizaje de distintos contenidos y desarrollo de habilidades”. Este modelo 
está soportado en cinco elementos clave: Interdependencia positiva mutua; Interacción 
promotora; Responsabilidad individual y grupal; Procesamiento grupal y Habilidades 
interpersonales o grupales(Johnson y Johnson, 1987; 2009; Johnson, et al., 1999; 2014; 
Pujolás,2009;  Torrego y Negro, 2012).  

El estudio de Yallico y Hernández(2021) establece una  vinculación positiva entre este 
modelo y el hacer de la investigación estudiantil, dejando en evidencia que el empleo por parte 
de los estudiantes de las técnicas de este modelo de aprendizaje les permite alcanzar mayores 
niveles de logro en el desarrollo de habilidades para la investigación, tales como: 
problematización, hipotetización, diseño y elaboración marco teórico, ejecución del trabajo de 
campo, análisis estadístico e informático, formulación de conclusiones/recomendaciones, y 
difusión de la investigación. En este campo, es evidente el surgimiento de avances sustentado 
en la tecnología que permitan acceder de forma expedita a la información necesaria, sin 
embargo, la realidad contextual de los últimos años  ha significado  una  oportunidad  de mejorar 
las habilidades de comunicación (Useche, et al., 2023). 

Luque, et al, (2021), afirman que el aprendizaje cooperativo fomenta lazos de solidaridad, 
reciprocidad y correspondencia entre los individuos, lo cual es la manifestación de sus 
habilidades sociales. Por tanto, confirmaron que las habilidades sociales se relacionan en forma 
directa con el aprendizaje cooperativo que se observa en los estudiantes.Se trata de una 
metodología innovadora que deben ser incorporada en los planes de formación del docente 
universitario, pues constituye una herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje del 
estudiante (Guerra, et al., 2019). 

Ahora bien, en cuanto empleo del Modelo sistémico en el proceso de enseñanza y su 
relación con la inserción laboral, la investigación de Corcino-Barrueta, et al (2021), encontró 
resultados satisfactorios pero no superiores en cuanto al empleo de la visión sistema en el 
proceso de enseñanza en la universidad peruana, y por ende, en una formación que parta de la 
integralidad como condición para enfrentar al mundo laboral. Por ello, plantean la necesidad de 
estudiar los procesos educativos de forma sistémica y estructurada. Un enfoque orientado a la 
integralidad de los aprendizajes, que fomente la criticidad así como la capacidad de 
argumentación sustentada en la realidad contextual, con miras a ofrecer nuevas formas de 
solventar las situaciones problematizadas que se presenten en el mundo laboral. A decir de los 
autores “… la vida en sí misma es una totalidad, aunque pueda ser estudiada en partes, solo 
con fines didácticos.” (Corcino-Barrueta, et al., 2021, p. 37).  

El estudio anterior, abre paso a un tercer grupo de investigaciones cuyo foco principal es el 
campo laboral, evidenciando la conexión entre los temas de investigación adelantados en los 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300181#B34
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300181#B37
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300181#B39
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300181#B41
https://www.redalyc.org/journal/5709/570967307018/html/#redalyc_570967307018_ref15
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tres últimos años, posteriores al COVID 19. En primer lugar se tiene el trabajo de Espinoza, et 
al., (2021), el cual destaca la importancia de los factores educacionales para lograr una mejor 
condición de empleabilidad y rentabilidad en los egresados universitarios, tal es el caso de la 
experiencia previa al egreso. En Perú, precisa De la Flor (2018, p. 34) “realizar prácticas pre 
profesionales incrementa en 34% las probabilidades de trabajar en algún empleo relacionado 
con la carrera que se estudió”.Situación influida además por elementos, como: régimen de la 
universidad, tipo de carrera; edad y sexo (Espinoza, et al., 2021). Es relevante señalar que datos 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (2021, p. 226), revelan 
que: 

 …durante el inicio de la crisis sanitaria, el mercado laboral sufrió cambios repentinos, 
lo que redundó en un aumento del desempleo en los egresados jóvenes del país. En 
efecto, se estimó que entre los años 2019 y 2020, el desempleo en egresados de 21 
a 35 años pasó de 6,8% a 15,5% a nivel nacional. …se degradaron las condiciones 
laborales de los egresados universitarios: aumentó el subempleo y disminuyeron los 
salarios… 
 

En sintonía con el trabajo anterior, Castillo, et al., (2021), presentan el tema del perfil 
emprendedor del estudiante universitario peruano desde la perspectiva del impacto en el 
sostenimiento económico de la nación (Amador et al., 2020), atendiendo según Mababu (2017) 
a los nuevos escenarios que promueven la transformación digital  así como la visión 
emprendedora del estudiante (Romero, et al.,(2022). En concreto, sus resultados apuntan a la 
necesidad de desarrollar el perfil emprendedor a la par de los conocimientos de la especialidad 
seleccionada. Destacan, la aplicación de un instrumento (cuestionario) que permita a cada 
universidad diagnosticar el perfil emprendedor del estudiante, y aplicar alternativas de solución 
en aquellos que no cumplan con el perfil requerido. Lo planteado como mecanismo para 
fortalecer el acceso de los egresados al entorno laboral y cerrar la brecha existente entre el 
número de egresos y su ubicación laboral (Yamada  y Lavado, 2018). 

Un último grupo de las publicaciones seleccionadas en el estudio, aunque diversas, abordan 
aspectos de los actores académicos que se mantienen vigentes y responden al contexto 
convulso pandémico y pos pandémico en el que las universidades peruanas vienen ejecutando 
sus actividades académicas: La investigación de Zumarán-Alayo y Meneses-La-Riva (2021), 
valora la desesperanza y la disfusión familiar exacerbadas por el aislamiento social de las 
familias en tiempos de pandemia. Los resultados evidenciaron que tanto la disfunción familiar 
como la desesperanza, asociada a la anterior, se presentan como fenómenos que inciden en los 
riesgos de la salud emocional y psicológica del estudiante universitario (Rocha, et al., 2021) en 
Perú, constituyéndose en un impedimento para el desarrollo de las competencias profesionales, 
la incorporación al campo laboral, y en última instancia, en la mejora de la calidad de vida. 

Por su parte, Estrada, et al., (2021), revelaron la presencia de altos niveles de estrés 
académico en estudiantes universitarios en el marco de las demandas propias que presenta la 
carrera universitaria (Cassaretto, et al, 2021; Silva-Ramos, et al, 2020), a las que se han sumado 
cambios y exigencias repentinas, impulsadas por la pandemia, tanto en la modalidad de estudio 
como en las estrategias de enseñanza/aprendizaje. Los investigadores, agregan a estos 
elementos los problemas de conectividad y accesibilidad presenten en el país, lo que sin duda 
estimula los niveles regulares de estrés en los universitarios. De acuerdo con el informe de la 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602019000100115#B32
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Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (2021), uno de los factores 
inherentes a la capacidad de adaptación a la enseñanza no presencial es el estrés laboral y 
estudiantil.  

El trabajo de Salazar (2022), tiene como centro al estudiante universitario, específicamente 
muestra la problemática alrededor de las pérdidas de las becas del Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo (PRONABEC) del Perú, conocido como Becas 18, el cual viene financiado 
los estudios de forma integral de estudiantes con alto rendimiento académico en condición de 
pobreza (Yamada y Oviedo, 2016). La investigación identificó ocho determinantes de las 
pérdidas, presentando en cada uno mayor probabilidad de deserción dependiendo de cada 
grupo (se muestra en paréntesis):  

“lugar de procedencia del becario (quienes residen fuera de la capital), lengua materna 
(cuando es indígena), edad en que el becario recibió la beca (a mayor edad, mayor probabilidad), 
cohorte según año de otorgamiento de la beca (quienes la recibieron los primeros años del 
Programa), modalidad (quienes reciben becas para personas vulnerables), carrera (quienes 
cursan Educación, Humanidades y Arte), lugar de estudio (quienes estudian en universidades 
nacionales), tipo de gestión de la universidad (quienes estudian en universidades públicas).” 

La investigación de Maldonado, et al., (2021) abordó una arista recurrente y de permanente 
interés: la ética profesional del docente universitario, como soporte para el aseguramiento de la 
calidad educativa. En ese sentido, se ubica en el contexto de una educación empujada por la 
pandemia a buscar nuevos y renovados mecanismos para mantener las actividades académicas, 
mostrando la preocupación por procesos educativos en los cuales prive la ética como pivote guía 
del hacer docente, independientemente de las circunstancias y retos impuestos por la pandemia. 
Los resultados apuntan a una relación directa entre un docente ético en su ejercicio y la 
formación en valores de los estudiantes, lo cual redundará en su desempeño profesional y social. 
La ética es fundamental “…en el rol de la Universidad para la generación de conocimiento, 
responsabilidad social y extensión universitaria en el contexto donde la expansión de la 
pandemia Covid-19 ha evidenciado problemas estructurales que antes se creían inexistentes” 
(Parra y García, 2021, p. 160). 

Finalmente,  el trabajo desarrollado por  Ruiz Conejo, et al., (2022), discurre alrededor del 
género femenino y su acceso a la educación superior peruana. Los resultados muestran que se 
ha venido acortando la brecha de género en el acceso a estudios universitarios. Datos recientes 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  (2021), señalan que entre 
el 2019 y 2020, la proporción de mujeres con acceso temprano a la universidad se redujo en 4,7 
puntos porcentuales, en comparación a los hombres cuya reducción fue de 4 puntos. 

Sin embargo, expresan que prevalece el rezago cultural derivado de una sociedad 
patriarcal, machista, individualista, excluyente y violatoria de los derechos de la mujer, que hace 
a un lado los logros jurídicos alcanzados y vulnera sus legítimos derechos de superación e 
igualdad. Aunado a ello, señalan Blake y Wadhwa (2020) en informe para el Banco Mundial que 
los efectos del COVID-19, representan una amenaza en la ampliación de las brechas de género 
y apunta a revertir décadas de avances logrados por mujeres y niñas en las áreas de capital 
humano, empoderamiento económico, y participación y capacidad de acción  
 
 
 

https://blogs.worldbank.org/team/paul-blake
https://blogs.worldbank.org/team/divyanshi-wadhwa
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+COVID-19%20tambi%C3%A9n+constituye+una+amenaza+para+otras+%E2%80%9Cbrechas%E2%80%9D+relacionadas+con+el+desarrollo.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+COVID-19%20tambi%C3%A9n+constituye+una+amenaza+para+otras+%E2%80%9Cbrechas%E2%80%9D+relacionadas+con+el+desarrollo.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
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¿Qué indican estas temáticas sobre la educación superior peruana? 
Indudablemente, hay una tendencia clara hacia investigaciones ligadas a la educación 

mediada por las tecnologías. Ello está asociado a una trama de cambios globales empujados 
por la pandemia  COVID 19 (Trujillo, et al., 2022), que lejos de disiparse han venido para 
quedarse, llevando no solo a cuestionar los paradigmas existentes sino también a generar 
nuevos paradigmas o formas para el hacer educativo universitario. El énfasis en la educación 
ligada a la tecnología, con todas sus herramientas, señala el interés por develar la situación de 
la educación superior peruana en este aspecto, ya que a todas luces es una tendencia global 
que viene avanzando desde hace varios años, según lo reseña Rama (2008 y 2010), autor por 
demás reconocido en la temática universitaria de la región. Tendencia que conlleva a lidiar entre 
otros aspectos con la desigualdad en el acceso, agregando tras la pandemia, “a los excluidos 
digitalmente a las categorías de grupos vulnerables “(UNESCO/IESALC, 2021, p.25). Por ello, 
advierte el organismo internacional: 

La tecnología podría democratizar el acceso al conocimiento y hacer que la educación 
superior esté disponible mucho más allá del campus, pero las brechas digitales entre los estados 
y dentro de ellos y los efectos negativos de la eliminación de toda interacción en persona 
demuestran que hay tantas amenazas como limitaciones en la integración de la tecnología en la 
educación superior (UNESCO/IESALC, 2021, p. 50). 

Por otra parte, los trabajos de investigación revelan el interés y preocupación por desarrollar 
modelos de enseñanza/aprendizaje en la educación superior cónsonos con el paradigma de la 
post modernidad, a fin de superar la contradicción ontológica e histórica del sistema educativo, 
aún ligado a los valores de la modernidad. El uso de estas herramientas pedagógicas que 
valoran entre otros, el trabajo en equipo de carácter interdisciplinario constituye un elemento 
transformador para la integración, interacción e inclusión social (Carter-Thuilliera & Moreno Doña 
(2017), en una sociedad donde la linealidad da paso a las redes complejas. 

Paralelamente, se observa en las publicaciones la inquietud en torno a temas conexos que 
ameritan atención, debido a los cambios experimentados en el marco pandémico y pos 
pandémico: empleabilidad de los egresados del sistema universitario en el país, su capacidad 
de inserción y las variables que inciden; la  salud psicológica y emocional así como el estrés en 
los estudiantes; la pérdida de beneficios estudiantiles; la ética del docente universitario y el 
acceso de las minorías a la educación superior (mujeres). Sin duda contenidos de relevancia 
que muestran hacia donde discurre el interés de los investigadores en torno a la educación 
superior peruana, a la par de ofrecer el estado del arte en el periodo posterior a la pandemia 
COVID 19. 
 
A modo de conclusiones 

Las temáticas abordadas, por demás diversas pero concatenadas, constituyen retos tanto 
para la gestión universitaria peruana como para los organismos del Estado encargados de dictar 
lineamientos en torno a la educación superior en el país, en un escenario pos pandémico por 
demás complejo, con más interrogantes que certezas. Pero también señalan los tópicos de 
relevancia e interés para la comunidad universitaria. 

Responder a los nuevos escenarios supone adaptación, ajuste, transformación, cambio en 
todos los órdenes del quehacer universitario pues paradigmas, métodos de enseñanza, 
contenidos, estructura orgánica, liderazgo, procesos, entre otros aspectos están en discusión 
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frente a un mundo globalizado y altamente tecnificado. La invitación es a cambiar de manera 
reflexiva apelando a su capacidad innovadora y creativa con una visión pensada desde el interés 
colectivo. 

Paralizarse no es una alternativa, pues ello conllevaría a la universidad peruana al rezago 
con las resultantes consecuencias para la sociedad y la nación. Las investigaciones abordadas 
dan cuenta del esfuerzo de la comunidad de investigadores por mostrar el impacto de los 
cambios en diversos aspectos de la actividad académica universitaria. En ese sentido, es 
necesario que se continúen desarrollando investigaciones científicas que den cuenta del estado 
del arte y sensibilicen sobre los ajustes posibles con miras al avance y fortalecimiento de la 
universidad en el Perú. 
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