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RESUMEN

El artículo que se presenta a continuación tuvo como objetivo explorar la realidad de 
las organizaciones universitarias desde la participación de sus actores, considerando 
en que los últimos años, especialmente posterior a la pandemia, se han producido 
cambios en las instituciones educativas, resultando de interés para los investigadores 
hacer una revisión documental-bibliográfica de la situación de las instituciones uni-
versitarias, para lo cual se consultaron bases de datos como Dialnet, Redalyc, Scopus 
y Web of Science, obteniendo una data de aproximadamente 178 documentos, de los 
cuales se extrajeron 30 que cumplían con los criterios de selección asociados a tempo-
ralidad (2018-2022) contexto geográfico (Perú) y palabras clave como: estructura uni-
versitaria, educación superior, educación universitaria, actores del proceso educativo, 
responsabilidades. Los actores descritos fueron los alumnos, los docentes, gobiernos, 
comunidades y empresas, los cuales deben integrarse para lograr, desde su realidad, un 
desempeño complementario de su saber y hacer en pro del desarrollo social, tomando 
como norte los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Palabras clave: realidad universitaria, estructura universitaria, educación superior, 
actores del proceso educativo.
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REALITY OF UNIVERSITY ORGANIZATIONS: APPROACH FROM 
THE ACTORS

ABSTRACT

The article presented below aimed to explore the reality of university organizations 
from the participation of their actors, considering that in recent years, especially 
after the pandemic, there have been changes in educational institutions, resulting in 
interest for The researchers carried out a documentary-bibliographical review of the 
situation of the university institutions, for which databases such as Dialnet, Redalyc, 
Scopus and Web of Science were consulted, obtaining a data of approximately 178 
documents, of which 30 were extracted that They met the selection criteria associa-
ted with temporality (2018-2022), geographic context (Peru) and keywords such as: 
university structure, higher education, university education, actors in the educational 
process, responsibilities. The actors described were students, teachers, governments, 
communities and companies, which must be integrated to achieve, from their reality, a 
complementary performance of their knowledge and actions in favor of social develo-
pment, taking as a guideline the objectives of sustainable development ( SDGs).

Keywords: university reality, university structure, higher education, actors in the edu-
cational process.

Introducción
El bastión para el desarrollo de un país se consolida en la educación de sus ciudadanos, 
en la capacitación para el hacer y especialmente para el saber, es por ello que el estudio 
de las estructuras asociadas, del sistema y de los actores que conviven en el sector 
educativo es inagotable. La educación es la mejor estrategia que cualquier gobierno 
debe desplegar, asignar recursos humanos, técnicos y económicos; diseñar políticas 
públicas orientadas al apoyo, desarrollo y al impulso y motivación de los involucrados. 
Crear espacios de intercambio; impulsar y apoyar la educación privada y ejercer pro-
cesos de control en todos los niveles educativos para garantizar la calidad de la ense-
ñanza y sobre todo, la efectividad del proceso de aprendizaje, son acciones necesarias 
para impulsar el desarrollo.

Más allá, el proceso educativo no solo acciona desde un vértice se hace necesario 
la unión de esfuerzos de todos los actores: gobierno, directivos, personal de apoyo, 
docentes, alumnos, empresas públicas y privadas y la sociedad en general; entendiendo 
que la razón de ser o centro del proceso está en los estudiantes quienes se constitu-
yen en el recurso productivo de relevo, garantizando el sostenimiento y continuidad 
de las funciones indispensables para el crecimiento de una nación.
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Todo lo anterior debe obedecer o establecer como norte los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en aras de reducir las brechas de desigualdad y superar los escollos 
del subdesarrollo, lo cual solo es posible a través del esfuerzo conjunto de las socie-
dades, que deben estar guiadas por los gobiernos y acompañadas por las instituciones 
de educación superior responsables de la formación de los profesionales, del presente 
y del futuro, necesarios para impulsar el crecimiento de un país. 

En consideración, esta investigación tuvo como objetivo explorar la realidad de las 
organizaciones universitarias desde la participación de sus actores, planteando la 
construcción de un estado del arte que devele la realidad de las instituciones de edu-
cación superior y su rol en el desarrollo del país. Para tal fin, se diseñó una investigación 
documental-bibliográfica, consultando bases de datos como Dialnet, Redalyc, Scopus, 
Web of Science y obteniendo una data de aproximadamente 178 documentos, de los 
cuales se extrajeron 30 que correspondían con los criterios de selección asociados a 
temporalidad (2018-2022) contexto geográfico (Perú) y palabras clave como: estruc-
tura universitaria, educación superior, educación universitaria, actores del proceso 
educativo, responsabilidades.

Sector educativo universitario: caracterización
La educación universitaria supone el nivel de profesionalización de las funciones y activi-
dades económicas imperiosas para el desarrollo de un país, para tal fin se diseñan u ofer-
tan planes de estudios en concordancia con las características socioeconómicas, políticas, 
ambientales, tecnológicas; razón por la cual, las universidades representan un eslabón en el 
proceso de crecimiento y transformación de los países (Hernández et al., 2015).

La oferta de educación universitaria puede ser privada o pública, por fortuna, en países 
latinoamericanos como Argentina, Venezuela, Ecuador, Cuba, Perú, entre otros, exis-
ten ambas opciones, aun cuando el acceso a las instituciones de educación superior 
(IES) en los países en vías de desarrollo resulte insuficiente ante la demanda. En Perú, 
la oferta universitaria es deficiente ante la demanda y adicionalmente afianza “el desa-
rrollo exponencial de las desigualdades institucionales” (Valero et al., 2021, p. 298); en 
consecuencia, docentes y alumnos, se enfrentan a un sistema burocrático y aspectos 
socioeconómicos, demográficos y geográficos que afectan el ingreso y permanencia de 
los estudiantes en las IES (SUNEDU, 2020).

Las IES, desde la concepción integral de su pensum de estudio, las exi-
gencias en materia de generación de conocimiento científico – social y 
las transversalidad de las responsabilidades para con la sociedad, con-
ducen una ardua y loable misión, que a pesar de las restricciones exis-
tentes propias de realidades latinoamericanas, con especial énfasis en 
Venezuela, trabajan de manera constante para seguir avanzando y con-
tribuyendo al desarrollo del país y la región latinoamericana

(Meleán et al., 2019, p. 348).
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En este sentido, las IES son centros de producción de conocimiento que deben, en 
conjunto con los gobiernos, diseñar las políticas educativas y capacitar a los individuos 
en diferentes áreas del saber para estimular y garantizar la formación de un ciudadano 
capaz de interactuar con su entorno y generar soluciones a los problemas empresaria-
les y, especialmente, sociales, amparados en una educación no solo para desarrollar el 
saber y garantizar el hacer, sino para formar el ser. Forjar individuos capaces de analizar 
la vida y sus circunstancias desde una perspectiva crítica, reflexiva y proactiva; con 
valores morales elevados y especialmente tolerantes ante de la diversidad étnica, cul-
tural y religiosa; además de sensibles y solidarios ante el dolor del otro (Hernández et 
al., 2015; Cejas et al., 2019; Loayza-Maturrano, 2018).

Al respecto, Mejía-Navarrete (2018, p. 64) apunta “En la educación superior lo esencial 
no es trasmitir información, sino generar la capacidad cognitiva de saberlos combinar 
en forma creativa, innovadora y adaptable a los cambios organizativos y tecnológi-
cos del mundo actual”, lo más importante resulta ser la transversalidad del saber para 
lograr un formación profesional adaptada a los nuevos tiempos y necesidades de la 
actual sociedad, en la cual habilidades (denominadas actualmente competencias blan-
das) como el trabajo en equipo, liderazgo, manejo del conflicto, entre otras, resulten 
fundamentales para la aplicación y adaptación del conocimiento a la realidad de cada 
sociedad (Rivera, 2020).

Particularmente, en Perú la educación superior se estructura por tipo de gestión en 
universidades públicas, universidades privadas asociativas y universidades privadas 
societarias. En esta última clasificación se concentra el mayor número de universida-
des: 50 al 2019, según datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU, 2020). Asimismo, en cada institución convergen principios 
filosóficos y objetivos de acción complementarios, pero diferenciados en su accionar y 
en los resultados. La IES con mayor prestigio es la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) (Valero et al., 2021, Barrutia et al., 2019).

No obstante, el número de universidades no es sinónimo de avance o mejoras en las 
IES, tanto así que la Sunedu (2020) tuvo que tomar medidas restrictivas ante la proli-
feración de universidades privadas sin garantía de cumplimiento de los estándares de 
calidad esperados. Razón por la cual se hace necesario una revisión de las estructu-
ras, los sistemas y los procesos de enseñanza-aprendizaje, transformando los aspectos 
medulares y los periféricos (Mejía-Navarrete, 2018).

Otro aspecto que debe sumarse a las dificultades que atraviesan las IES es el exceso de 
información y la poca posibilidad de ejercer control, ya no solo es una formación con-
cebida desde las estructuras de poder para satisfacer el hacer, por el contrario, dicha 
concepción ha quedado reducida a las interacciones sociales que se impregna desde la 
esencia de las culturas e ideologías sociales. 

La universidad ha perdido la centralidad y el control del conocimiento 
sobre el mundo por la gran diversidad de saberes que se desarrollan den-
tro y fuera del recinto educativo. La universidad ha perdido legitimidad, 
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reconocimiento y prestigio frente a las múltiples formas de pensamiento, 
se ha diluido la capacidad de reconocimiento de ser el único actor pro-
ductor de conocimiento (Mejía-Navarrete, 2018, p. 66).

Más allá, la universidad ha tenido que revisar su interacción con el exterior, las empre-
sas públicas y privadas, comunidades e incluso los entes gubernamentales, y otras ins-
tituciones, a fin de constituirse en un verdadero espacio de intercambio de saberes 
articulando de forma efectiva el conocimiento y haciéndolo productivo para el desa-
rrollo del país y de la sociedad en general (Hernández et al., 2015).

Actores educativos y sus responsabilidades en 
el sistema universitario
Considerando lo anterior, el panorama de actores o públicos que intervienen en el 
sistema universitario es muy amplio, centrado principalmente en el docente y en el 
estudiante, se debe transfigurar para entender que su hacer sobrepasa las paredes de 
un aula, laboratorio o una institución, debe concebir un ciudadano comprometido, un 
promotor activo del conocimiento; pero, principalmente, con una conciencia social-
mente responsable. La responsabilidad debe ser transversal, no se asocia a una pro-
fesión en particular, debe estar presente en todas las carreras y niveles universitarios. 

Adicionalmente, otros actores del proceso educativo son los gobiernos, las autorida-
des universitarias, las comunidades y las empresas públicas y privadas, en general, toda 
la sociedad; no obstante, en este artículo no se menciona el rol de las autoridades 
universitarias o dueños de las universidades privadas, quedando al margen de los inte-
reses de esta investigación. 

Para iniciar con la descripción, entre los actores más aventajados están los estudiantes 
a quienes se les atribuye la razón ser del sistema educativo y recae el peso del por-
venir de un país. Durante los últimos años la universidad pública latinoamericana ha 
visto subir y bajar los ingresos de los alumnos, así como su continuidad y culminación 
de sus carreras, por lo cual es necesario determinar políticas claras y analizar las posi-
bles razones que afectan el ausentismo y la prosecución estudiantil, aspectos internos, 
tales como, apoyo estudiantil, orientación, acompañamiento, estrategias de enseñanza 
aprendizaje, sistemas de evaluación, horarios, por mencionar algunos. Mientras que en 
los aspectos externos, influyen la situación económica, la ubicación geográfica, el ciclo 
de vida familiar, la situación política y social, factores culturales, el entorno del estu-
diante, su familia y; sin lugar a dudas, la motivación y el compromiso de cada estudiante 
(Estrada et al., 2020; Chafloque-Céspedes et al., 2018).

Según datos de SUNEDU (2020) en Perú hubo un incremento de la matricula estu-
diantil de pregrado, creciendo en 11 años de 771.900 a 1.509.400 (aproximadamente) 
para el 2019. La cifra resulta alentadora; sin embargo, los siguientes dos años fueron 
acontecidos por la pandemia del Covid 2019, situación que impactó de forma negativa 
en diversos sectores económicos y en la sociedad general, la educación universitaria 
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no fue la excepción. De la fuente consultada no existen datos más actualizados que 
registren la situación post Covid; sin embargo, se produjo un cambio aumentado el 
número de jóvenes estudiando en universidades privadas, disminuyendo considera-
blemente la población estudiantil en las instituciones públicas (Benites, 2021).

En los estudiantes universitarios está la fuerza laboral capacitada y profesional del 
fututo; por ello, su crecimiento, desempeño y desarrollo tiene un impacto positivo 
en la economía de un país, de allí el necesario cuidado y atención de su prosecución 
dentro del proceso académico, las universidades deben revisar su rol social y más allá 
de las políticas de ingreso, generar estrategias que conlleven al logro de los objetivos 
de cada uno de los actores del sistema educativo.  

En cuanto a la docencia, las universidades públicas y privadas ofrecen, unas menos 
que otras, remuneraciones ajustadas al importante papel que juega los docentes en la 
sociedad, con algunas excepciones que colocan al docente universitario en situación 
de desprotección. Aun así, las políticas salariales y de beneficios económicos, pueden 
incidir en la calidad y permanencia de los docentes en el sistema educativo universi-
tario, así como, las políticas de ascenso y de formación, el clima organizacional y otros 
elementos que se presentan por igual en instituciones educativas públicas y privadas 
(Duche et al., 2019; Torres-Núñez, 2017).

En este punto es importante resaltar la labor que realizan los docentes en cuanto a la 
producción científica, la actividad de un profesor universitario no se circunscribe solo 
a preparar, dar clases y a evaluar, la investigación y su correspondiente socialización, 
es decir, la producción científica se constituye en un criterio para medir productividad 
y calidad que incide directamente en el perfil de las universidades (Barrutia et al., 
2019). Al respecto, Cervantes et al., (2019) manifiestan la necesidad de impulsar esta 
función reflejando que solo 2,6 % de los docentes universitarios de Perú desarrollan 
investigación. Igualmente, surge la acción urgente, ante la situación pandémica, de 
transformarse en un docente virtual agregando nuevos saberes y competencias a su 
desempeño, contribuyendo efectivamente con el desarrollo social al asumir su com-
promiso ante la adversidad (Mejía et al., 2021; Quezada et al., 2021; Castro et al., 2020; 
Estacio-Chang, 2020; Rojas et al., 2020; De la Cruz y Rodríguez, 2019). 

Valga un inciso para reconocer durante los últimos años un impulso en el campo de la 
investigación a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tec-
nológica (CONCYTEC), del Ministerio de la Producción y de las IES para garantizar e 
impulsar calidad en los procesos y productos universitarios (Medina, 2018).  

Por otro lado, el gobierno, responsable de definir las políticas en materia de educación, 
las cuales son necesarias para impulsar el desarrollo de los países, promover la calidad 
y la eficiencia en la ejecución de las acciones y, ante todo, garantizar el derecho a 
la educación que tienen todos los ciudadanos, sin distingo cultural o ideológico. El 
gobierno debe promover, impulsar y apoyar una sociedad multicultural, multiétnica, 
que solo es posible con una educación desde la perspectiva de Boaventura de Sousa 
(2005, como se citó en Ortiz, 2018) pluriversal, atenta a la problemática social y a sus 
particularidades.
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Asimismo, muy asociadas con lo anterior, están las comunidades, con las cuales debe 
existir una responsabilidad y obligación de las instituciones educativas, en especial las 
IES,  para acercarse y beneficiar, con el conocimiento, a todos los sectores de la socie-
dad, principalmente aquellos de mayor vulnerabilidad; así como, gestionar procesos 
para atraer a los jóvenes a las aulas universitarias. La interacción con las comunidades 
se hace palpable en las actividades de extensión y proyección social, en algunas uni-
versidades, tal es el caso de Venezuela, los estudiantes están obligados a través de 
una ley a realizar servicio comunitario con el objetivo de fomentar la solidaridad y el 
compromiso social e integrar a las universidades con las comunidades (Ley del servicio 
comunitario del estudiante de educación superior, 2005). 

Por último, para efectos de este documento, están las empresas como beneficia-
rias directas. Es a través de la incorporación de profesionales capacitados como las 
organizaciones cumplen con sus funciones y más allá desarrollan mejores prácticas 
e impulsan la investigación y el desarrollo, son los profesionales en diferentes áreas 
quienes impactan con sus saberes en el desarrollo y crecimiento de las empresas,  con-
secuentemente en el de los países,  convirtiéndose así es un eslabón fundamental de 
la cadena asociada al sistema educativo universitario. 

Alumnos Docentes Gobierno Comunidades Empresas Púb./Priv.

Razón de ser del sistema 
educativo

Mano de obra 
profesional y calificada 
del futuro

Modelaje

Impulso de la 
producción científica

Mano de obra calificada 
del presente

Garante de los derechos 
ciudadanos

Hacedor de políticas 
justas

Impulsador de los ODS

Beneficiarios directos

Proyección social

Espacio para impulsar 
el desarrollo, 
emprendimiento y la 
formación.

Solidaridad

Receptor de la mano de 
obra calificada

Involucramiento con las 
mejores prácticas

Laboratorio para el 
hacer

Cuadro 1. Responsabilidades de los actores universitarios

Conclusiones
El sistema educativo impregna una dinámica sumamente compleja en el campo de las 
interacciones y los intercambios, la universidad se perfila como una institución con 
un gran compromiso social que recae sin necesidad de cuestionar en los actores que 
hacen la IES una vívida imagen social. Es necesario la fusión de todos los actores; pero, 
principalmente, la alineación de intereses y objetivos de cara a lograr un bien común.
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Una buena ruta está marcada por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que 
propicia el intercambio efectivo, interno y externo, para superar los escollos del sub-
desarrollo y alcanzar, a partir de objetivos comunes entre gran parte de los países 
del mundo, un crecimiento social y económico armónico. Estar a la altura de las cir-
cunstancias amerita la integración de todos los actores universitarios, quienes desde 
sus espacios y competencias promuevan avances significativos en aquellos temas 
neurálgicos como: salud, agua, ambiente, economía, pobreza que tanto afectan a las 
sociedades actuales, para ello conviene la revisión del currículo universitario peruano 
(Villalaz-Castro y Medina-Zuta, 2020) a fin de adaptarlo a los nuevos requerimientos 
de una sociedad que ha  demostrado capacidad para enfrentar los retos del desarrollo.  

Son los estudiantes los beneficiarios directos de las instituciones educativas universi-
tarias, la captación y prosecución de estos en el sistema garantizará la mano de obra 
del futuro profesional y capacitada del futuro, pero, sobre todo, ciudadanos integrales 
formados con ética y desde la responsabilidad social, en esto, los docentes se consti-
tuyen en el modelaje necesario para inspirar y sembrar en cada individuo la semilla del 
saber y del hacer desde una perspectiva social emancipadora e integradora. 

Asimismo, los gobiernos tienen la inmensa responsabilidad de guiar el camino, con base 
en la educación, para construir sociedades de avanzada, constituidas por individuos 
capaces de integrar profesiones, oficios o competencias y generar desarrollo y, en esta 
interacción se involucran las comunidades como receptores y como fuente de riqueza 
humana necesaria para conservar las tradiciones, historias y cultura. Por último, las 
empresas, tanto públicas como privadas, son el motor productivo de los países, razón 
por la cual se hace necesario su mayor integración y compromiso con la educación 
universitaria para lograr atender y solucionar los problemas presentes y futuros.  
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