
SCIÉNDO 

  513 

27(4): 513-518, 2024 

DOI: http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2024.085 

  
Esta obra está publicada bajo la licencia 

CC BY 4.0 

 

Reevaluando al Docente: ¿Qué Buscan Realmente 

los Estudiantes en Perú?  
  

Re-evaluating the Teacher: What Are Students Really Looking 

For in Peru? 
 

Cecilia Elizabeth Hananel Cassaro1; Oscar Galvez1,* 

 
1 Universidad Señor de Sipán. Chiclayo, Perú.   

 

*Autor correspondiente: mogalvez@uss.edu.pe (O. Galvez).  

 
 Fecha de recepción: 01 10 2024. Fecha de aceptación: 13 12 2024. 

 

 

RESUMEN 

 

Este estudio explora las percepciones de los estudiantes universitarios peruanos sobre lo que realmente 

significa ser un buen docente, más allá del conocimiento disciplinario. A través de una investigación 

descriptiva y comparativa con 200 estudiantes, se destaca la importancia de competencias fundamentales 

como la empatía, el respeto, la comunicación efectiva, y el dominio de estrategias pedagógicas y digitales, 

además del uso creativo de tecnologías y habilidades investigativas. Los hallazgos revelan que los 

estudiantes muestran una mayor satisfacción con los docentes que han recibido formación pedagógica, 

en comparación con aquellos que no la poseen, quienes tienden a utilizar métodos de enseñanza menos 

efectivos. Estos resultados subrayan la necesidad de repensar el rol del docente universitario en Perú, 

priorizando habilidades que fomenten un aprendizaje más significativo y una conexión auténtica con los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This study explores the perceptions of Peruvian university students regarding what it truly means to be a good 

teacher, beyond disciplinary knowledge. Through a descriptive and comparative investigation involving 200 

students, the study highlights the importance of essential competencies such as empathy, respect, effective 

communication, mastery of pedagogical and digital strategies, as well as the creative use of technology and 

research skills. The findings reveal that students are more satisfied with teachers who have received 

pedagogical training, compared to those without it, who tend to use less effective teaching methods. These 

results underscore the need to rethink the role of university educators in Peru, prioritizing skills that foster 

meaningful learning and genuine connections with students. 
 

Keywords: Pedagogy; University; lecturer; Satisfaction; Performance. 

 
INTRODUCCIÓN 

En el actual contexto del sistema educativo 

peruano, se observa un notable aumento 

en el número de instituciones universitarias, 

donde la educación se percibe creciente-

mente como una mercancía lucrativa 

(Consorcio de Universidades, 2023). Este en-

foque mercantilista, aunque rentable, no 

siempre coincide con la responsabilidad so-

cial inherente a la formación de estudiantes 

universitarios, quienes deben prepararse no 

solo para ser productivos y competitivos, 

sino también para contribuir al bienestar so-

cial con una sólida base ética. 

El perfil del docente universitario juega un rol 

crucial en la consecución de estos objetivos 

educativos. Según Pérez et al. (2014), la uni-

versidad tiene como principal objetivo ca-

talizar el proceso transformador del apren-

dizaje, fomentando condiciones propicias 

para la formación de aprendices reflexivos 

y críticos, capaces de adaptarse a un en-

torno en constante cambio. 

Por otro lado, el rol del docente universitario 

exige un esfuerzo constante no solo para al-

canzar resultados académicos sobresalien-

tes, sino también para establecer conexio-

nes emocionales significativas con sus 

http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2024.085
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


C. Hananel y O. Galvez  SCIÉNDO 27(4): 513-518, 2024 

 514 DOI: http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2024.085 

estudiantes (Tapia y Tipula, 2017). Esta habi-

lidad permite al docente comprender con 

mayor precisión el comportamiento y las 

actitudes de los alumnos dentro del sistema 

educativo (Rodríguez-Saltos et al., 2020). Al 

identificar y responder adecuadamente a 

las necesidades, emociones y potencialida-

des de los estudiantes, el docente puede 

potenciar un rendimiento escolar desta-

cado y transformar la experiencia educa-

tiva en un proceso verdaderamente enri-

quecedor (Rodríguez-Saltos et al., 2020).  
 

Para mejorar la calidad de la enseñanza 

universitaria, es crucial definir un perfil de 

educador que pueda adaptarse a los desa-

fíos globales y a las demandas contempo-

ráneas. Las universidades deben centrarse 

en fortalecer estrategias que apoyen el 

desarrollo profesional continuo de los do-

centes, impulsando un rendimiento acadé-

mico destacado que eleve la calidad de los 

servicios educativos ofrecidos. Según 

Zabalza (2007), la profesionalización del do-

cente universitario no solo requiere compe-

tencia técnica, sino también un fuerte com-

promiso ético y motivacional hacia el 

aprendizaje y el desarrollo personal de los 

estudiantes. Las universidades deben enfo-

carse en la formación integral de sus docen-

tes, abarcando tanto aspectos pedagógi-

cos como antropológicos. Esto permitirá a 

los educadores desarrollar habilidades que 

potencien el aprendizaje de sus estudiantes 

y cultivar una comprensión profunda de la 

naturaleza humana. Al integrar estos ele-

mentos, se logrará un profesorado plena-

mente capacitado para impactar de ma-

nera significativa en la educación (Quiroz y 

Franco, 2021).  
 

Este enfoque integral es fundamental para 

cumplir con la misión transformadora de la 

universidad en un entorno global en rápida 

evolución, tal como lo sugiere Alarcón 

(2017), donde la formación docente univer-

sitaria no se limita a habilidades técnicas, 

sino que también enfatiza valores y ética en 

la práctica profesional. 
 

El derecho a la educación, respaldado 

constitucionalmente, no solo asegura el ac-

ceso a la enseñanza, sino que también 

exige que esta sea de alta calidad. En este 

sentido, cada institución educativa debe 

garantizar que se mantengan altos están-

dares de excelencia. Un elemento crucial 

para alcanzar esta calidad es la formación 

académica y la experiencia profesional de 

los docentes universitarios, quienes desem-

peñan un papel fundamental en la promo-

ción de una educación superior efectiva y 

enriquecedora. 

Este estudio explora las percepciones de los 

estudiantes universitarios peruanos sobre lo 

que realmente significa ser un buen do-

cente, más allá del conocimiento 

disciplinario 

 

METODOLOGÍA 
 

Se realizó una revisión exhaustiva de la lite-

ratura académica reciente sobre la forma-

ción pedagógica de los docentes universi-

tarios en contextos europeos y latinoameri-

canos, con un enfoque específico en Perú. 

Se identificaron tendencias, enfoques me-

todológicos y desafíos comunes en la for-

mación pedagógica en educación supe-

rior. El Tipo de Estudio: Investigación cualita-

tiva, teniendo como Participantes: 200 Estu-

diantes de 3 facultades de dos filiales de 

universidad privada , tanto en la región Chi-

clayo como en la región Piura, los que fue-

ron seleccionados mediante muestreo 

intencional. 

El Instrumento utilizado cuestionario semi-

estructurado y grupos focales para recopi-

lar datos sobre las percepciones de los estu-

diantes hacia la formación pedagógica de 

los docentes universitarios. Este instrumento 

constaba de 30 ítems enfocados en 6 com-

petencias clave. Además, se analizaron los 

registros académicos de los estudiantes en 

cursos de formación general y de especiali-

dad de las tres escuelas profesionales du-

rante los semestres 2020-I y 2020-II. 

Los datos se recolectaron a través de cues-

tionarios distribuidos electrónicamente de-

bido a la situación de pandemia por COVID 

-19 que fuimos afectados se distribuyó en 

grupos focales organizados según la dispo-

nibilidad de los participantes. 

Análisis de Datos: 

Codificación y Categorización: Los datos 

cualitativos se codificaron utilizando un en-

foque inductivo. Se identificaron categorías 

emergentes relacionadas con las percep-

ciones de los estudiantes sobre la efectivi-

dad de la formación pedagógica. 

Triangulación: Se utilizó triangulación meto-

dológica combinando datos de cuestiona-

rios y grupos focales para mejorar la validez 

de los hallazgos. 

Consideraciones Éticas: El estudio se llevó a 

cabo respetando los principios éticos de la 

investigación académica, garantizando el 

anonimato y la confidencialidad de los par-

ticipantes. 

Limitaciones del Estudio: Se reconoció la li-

mitación de la muestra de participantes ya 

que solo se aplicó en 2 filiales de una univer-

sidad privadas, lo cual podría afectar la ge-

neralización de los resultados a otros con-

textos universitarios en Perú. 

El instrumento cuestionario de desempeño 

docente fue validado por tres expertos de 

la región especialistas en investigación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados indican que la mayoría de los 

estudiantes universitarios percibe que los 

docentes con formación pedagógica tie-

nen un valor agregado en las dimensiones 

analizadas. La mayoría de los estudiantes 

evidenció un cumplimiento satisfactorio de 

los desempeños clave en el ejercicio de la 

docencia universitaria. Estas competencias 

son fundamentales según el modelo de li-

cenciamiento para las universidades perua-

nas, aprobado por la resolución del Consejo 

Directivo 006-2015-SUNEDU/CD, 2015. Este 

modelo fue la base para desarrollar nuestro 

cuestionario de evaluación del desempeño 

docente aplicado a los estudiantes. 

A continuación, en la tabla 1, se presenta 

un resumen de los resultados obtenidos. 

Este análisis revela que los docentes con for-

mación pedagógica obtuvieron calificacio-

nes significativamente superiores en todas 

las competencias evaluadas. Específica-

mente, se observa que: 

Planificación y preparación de contenidos: 

Los docentes con formación pedagógica 

alcanzaron un 85% de cumplimiento, mien-

tras que aquellos sin dicha formación obtu-

vieron un 65%. Esto indica que la formación 

pedagógica contribuye significativamente 

a una mejor preparación y planificación de 

los contenidos. 

Técnicas, recursos y estrategias pedagógi-

cas: Los docentes con formación pedagó-

gica lograron un 80% de cumplimiento, en 

comparación con el 60% de los docentes sin 

formación pedagógica. Esto sugiere que la 

formación pedagógica proporciona a los 

docentes herramientas más efectivas para 

el desarrollo de sus clases. 

Manejo de TIC: Los docentes con formación 

pedagógica obtuvieron un 78% de cumpli-

miento, frente al 55% de los docentes sin for-

mación pedagógica. Este resultado des-

taca la importancia de la formación peda-

gógica en la integración efectiva de tecno-

logías de la información y la comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ejecución de actividades que fomentan la 

investigación: Los docentes con formación 

pedagógica alcanzaron un 82% de cumpli-

miento, en comparación con el 58% de los 

docentes sin formación pedagógica. Esto 

indica que los docentes con formación pe-

dagógica son más efectivos en la promo-

ción de actividades investigativas entre sus 

estudiantes. 

Promoción de la interacción con los alum-

nos: Los docentes con formación pedagó-

gica lograron un 84% de cumplimiento, 

frente al 62% de los docentes sin formación 

pedagógica. Este resultado sugiere que la 

formación pedagógica mejora la capaci-

dad de los docentes para interactuar de 

manera efectiva con sus alumnos. 

Planificación de evaluaciones: Los docen-

tes con formación pedagógica obtuvieron 

un 83% de cumplimiento, en comparación 

con el 60% de los docentes sin formación 

pedagógica. Este resultado resalta la capa-

cidad de los docentes con formación pe-

dagógica para planificar evaluaciones ba-

sadas en criterios teóricos y prácticos de 

manera más eficaz. 

En conclusión, la formación pedagógica de 

los docentes tiene un impacto positivo y sig-

nificativo en su desempeño docente, según 

la percepción de los estudiantes. Estos ha-

llazgos subrayan la importancia de la forma-

ción pedagógica para mejorar la calidad 

de la educación universitaria. 

Estos resultados demuestran que los docen-

tes con formación pedagógica obtienen 

puntuaciones más altas en todas las com-

petencias evaluadas, lo que sugiere una 

mayor efectividad en su desempeño do-

cente según la percepción de los 

estudiantes. 

 

La tabla 2 presenta las medidas descriptivas 

(media y desviación estándar) de los 

desempeños claves que comprenden las 

competencias de los docentes universitarios 

según la percepción de los estudiantes. 

 

Planificación y Preparación de Contenidos: 

La mayor satisfacción se observó en la 

planificación de clases conforme al 

contenido temático del sílabo (media = 

4.37, DS = 0.910). 

La selección de contenidos utilizando 

bibliografía especializada también fue 

bien valorada (media = 3.99, DS = 0.985). 

 

Tabla 1 

Nivel de cumplimiento de docentes universitarios 
 

Competencia 
% de Cumplimiento (Docentes con 

Formación Pedagógica) 

% de Cumplimiento (Docentes sin 

Formación Pedagógica) 

Planificación y preparación de 

contenidos 
85% 65% 

Técnicas, recursos y estrategias 

pedagógicas 
80% 60% 

Manejo de TIC 78% 55% 

Ejecución de actividades que 

fomentan la investigación 
82% 58% 

Promoción de la interacción con los 

alumnos 
84% 62% 

Planificación de evaluaciones 83% 60% 
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Tabla 2 

Medidas Descriptivas de los Desempeños Claves que Comprenden las Competencias 
 

Desempeños Claves que Comprenden las Competencias Media DS 

Planificación y preparación de los contenidos para su asignatura 
  

1. Planifica sus clases conforme a lo establecido en el contenido temático del sílabo 4.37 0.910 

2. Selecciona contenidos para la preparación de sus clases utilizando bibliografía especializada para 

la disciplina 

3.99 0.985 

3. Selecciona contenidos para la preparación de sus clases utilizando software educativo y páginas 

web especializadas 

3.65 1.223 

4. Demuestra puntualidad y hace uso óptimo del tiempo desde el momento de inicio, desarrollo y 

culminación de la clase 

4.26 0.940 

Técnicas, recursos y estrategias pedagógicas utilizadas durante el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje 

  

5. Utiliza en sus clases recursos tecnológicos como software educativo 4.13 0.972 

6. Utiliza en sus clases recursos tecnológicos como páginas educativas, tutoriales en línea, videos 

temáticos 

4.23 1.077 

7. Utiliza materiales como proyector multimedia, pizarra y plumón en todas sus clases 3.44 1.243 

8. Aplica la clase magistral en la mayoría de sus clases 3.59 1.135 

9. Utiliza métodos de enseñanza aprendizaje como ABP en sus clases 3.46 1.337 

10. Utiliza técnicas de enseñanza como panel foro, simposio, mesa redonda 3.97 1.039 

11. Desarrolla trabajo en equipo buscando producción académica 3.83 1.205 

Manejo de TIC 
  

12. Integra las TIC en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje utilizando programas como 

PowerPoint, Excel, Word 

3.71 1.079 

13. Promueve el trabajo en equipo apoyándose en las TIC para lograr productos académicos de 

transmisión de información especializada 

3.57 1.096 

14. Promueve el trabajo académico apoyándose en las TIC para lograr productos académicos como 

videos participativos, tutoriales y presentaciones temáticas 

3.63 1.123 

15. Utiliza tecnología en el aula y orienta en el uso correcto de las mismas recomendando sitios web 

de investigación 

3.99 1.025 

Ejecuta actividades que fomentan la investigación 
  

16. Fomenta estrategias que promuevan la investigación en los alumnos 3.88 1.068 

17. Promueve la investigación buscando productos académicos como monografías y ensayos 4.05 1.004 

18. Asesora, orienta y motiva a los alumnos a investigar 3.89 1.195 

19. Promueve la investigación formativa en sus sesiones de aprendizaje y busca fortalecerlos en el 

desarrollo de sus investigaciones 

4.06 1.038 

Promueve la interacción con los alumnos 
  

20. Utiliza estrategias para volver interesante su asignatura logrando mantener motivados a sus alumnos 

durante toda su clase 

4.03 1.065 

21. Interactúa con los alumnos durante la clase demostrando empatía 4.19 0.925 

22. Promueve la autoconfianza en los estudiantes fomentando la participación y valorando todos los 

aportes de manera justa 

3.97 1.037 

23. Cumple con la entrega de notas y trabajos en el plazo establecido 4.04 1.004 

24. Motiva a los alumnos a participar de manera grupal logrando que socialicen, participen y 

colaboren en las actividades académicas 

4.09 1.081 

25. Promueve el trabajo grupal organizando y distribuyendo actividades según la asignatura 4.15 1.026 

Planifica las evaluaciones en base a criterios teóricos y prácticos de la asignatura 
  

26. Cuando diseña un instrumento tiene en cuenta los momentos de evaluación como diagnóstica 

(pre), de progreso (durante), de salida (post) 

4.06 0.998 

27. La prueba escrita constituye el instrumento prioritario a aplicar para evidenciar los aprendizajes de 

los estudiantes 

3.67 1.157 

28. Utiliza criterios de evaluación articulando conceptos teóricos y prácticos 4.11 0.876 

29. Elabora rúbricas de calificación según asignatura 3.89 0.986 

30. Demuestra trato justo al momento de calificar a los alumnos valorando sus participaciones 4.03 1.077 

Técnicas, Recursos y Estrategias 

Pedagógicas: 

La utilización de recursos tecnológicos 

como páginas educativas y tutoriales en 

línea recibió una alta valoración (media = 

4.23, DS = 1.077). 

Sin embargo, el uso de materiales como 

proyectores multimedia tuvo una valora-

ción relativamente baja (media = 3.44, DS = 

1.243). 
 

Manejo de TIC: 

La integración de TIC en el desarrollo de se-

siones de aprendizaje recibió valoraciones 

moderadas (media = 3.71 a 3.99). 
 

Fomento de la Investigación: 

Promover la investigación y buscar produc-

tos académicos como monografías y 

ensayos tuvo una alta valoración (media = 

4.05, DS = 1.004). 
 

Interacción con los Alumnos: 

La empatía y la interacción con los alumnos 

durante las clases fueron altamente 

valoradas (media = 4.19, DS = 0.925). 
 

Planificación de Evaluaciones: 

La consideración de momentos de evalua-

ción diagnóstica, de progreso y de salida 

tuvo una buena aceptación (media = 4.06, 

DS = 0.998). 

 

En general, los resultados muestran que los 

estudiantes valoran positivamente la planifi-

cación de las clases, el uso de recursos tec-

nológicos y la interacción empática con los 

docentes. Áreas como el uso de materiales 
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tecnológicos y algunas técnicas pedagógi-

cas podrían beneficiarse de mejoras para 

aumentar la satisfacción estudiantil. 

La educación universitaria contemporánea 

enfrenta desafíos y demandas que requie-

ren una profunda revisión de la formación 

de los docentes. Esta formación debe ir más 

allá del dominio de la especialidad discipli-

nar e incluir una sólida capacitación peda-

gógica, didáctica, metodológica y digital 

para lograr una enseñanza efectiva. Nece-

sitamos profesionales que no solo sean ex-

pertos en su campo, sino que también po-

sean las habilidades necesarias para facili-

tar el aprendizaje y contribuir al desarrollo in-

tegral de los estudiantes, y así, a la transfor-

mación de la sociedad. 

Estudios como el de Marín y Teruel (2020), 

subrayan que el profesorado, dentro desl sis-

tema educativo, es el primer factor de cali-

dad. Esto implica una reflexión profunda so-

bre los nuevos roles de los docentes y una 

atención reforzada a su formación didác-

tica. La investigación busca promover cam-

bios futuros en la docencia universitaria, 

comprometiendo tanto a las instituciones 

educativas como a los docentes en la bús-

queda de una educación de calidad. Este 

compromiso es respaldado por Quiroz y 

Franco (2019), quienes manifiestan que las 

universidades deben formar a sus docentes 

en aspectos pedagógicos y antropológi-

cos. Esto permitirá que los docentes adquie-

ran habilidades que favorezcan el aprendi-

zaje de los estudiantes y posean una visión 

integral de la persona humana, resultando 

en una formación docente completa. 

Los hallazgos en este estudio muestran que 

los estudiantes tienen una percepción signi-

ficativamente más positiva del desempeño 

de los docentes con formación pedagó-

gica en comparación con aquellos sin esta 

formación. Los docentes con formación pe-

dagógica lograron que los contenidos com-

plejos fueran comprendidos de manera sen-

cilla, clara y motivadora, generando apren-

dizajes efectivos. En contraste, los docentes 

sin formación pedagógica presentaron los 

contenidos de manera más compleja, lo 

que dificultó la comprensión y el aprendi-

zaje (Cáceres et al., 2003; Cedeño, 2021; 

Ricobaldi, 2006). 

Es esencial que las universidades inviertan 

en el fortalecimiento pedagógico, didác-

tico y metodológico de sus docentes para 

mejorar el nivel académico de los estudian-

tes. Los docentes deben integrar su dominio 

disciplinar con habilidades pedagógicas, 

didácticas, tecnológicas y digitales, 

creando un entorno de aprendizaje que fa-

cilite el desarrollo académico de los estu-

diantes. La combinación de competencia 

disciplinar y habilidades pedagógicas es 

fundamental para elevar el nivel acadé-

mico en la educación superior. Este es un 

reto crucial que los docentes universitarios 

deben asumir para mejorar la docencia uni-

versitaria y avanzar hacia una educación 

de calidad. 

En resumen, la evidencia sugiere que una 

formación docente integral, que incluya 

tanto el dominio disciplinar como las habili-

dades pedagógicas, es clave para mejorar 

los resultados académicos y la satisfacción 

de los estudiantes. Las universidades deben 

asumir este desafío, proporcionando a sus 

docentes las herramientas necesarias para 

enseñar de manera efectiva y contribuir al 

progreso educativo y social. 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

Existe una preocupación significativa sobre 

la creciente mercantilización de la educa-

ción universitaria en Perú, donde las institu-

ciones educativas a menudo priorizan be-

neficios económicos sobre la calidad edu-

cativa y la responsabilidad social, la falta de 

formación adecuada en pedagogía y di-

dáctica entre los docentes universitarios 

afecta la calidad de la enseñanza. Aunque 

muchos tienen dominio disciplinar, carecen 

de las habilidades necesarias para planifi-

car, ejecutar y evaluar efectivamente el 

proceso educativo. 

Es crucial definir un perfil claro y actualizado 

del docente universitario que no solo in-

cluya conocimientos especializados, sino 

también habilidades pedagógicas, comu-

nicativas, motivacionales, tecnológicas y di-

gitales. Este perfil debe adaptarse a las de-

mandas cambiantes del contexto globali-

zado y las expectativas educativas 

contemporáneas. 

Formar docentes que no solo transmitan co-

nocimientos, sino que también fomenten 

valores éticos y sociales entre los estudiantes 

es esencial para el desarrollo integral de la 

sociedad. Los docentes universitarios deben 

estar comprometidos con el desarrollo de 

competencias críticas y reflexivas en sus 

alumnos. 

Es fundamental que las políticas educativas 

en Perú promuevan la profesionalización 

continua de los docentes universitarios, 

garantizando programas de formación y 

actualización pedagógica que fortalezcan 

la calidad del servicio educativo ofrecido, 

estas conclusiones subrayan la urgencia de 

reformas en la formación docente y en la 

gestión educativa para mejorar la calidad 

de la educación universitaria en Perú, 

asegurando que las universidades cumplan 

con su responsabilidad de formar 

profesionales competentes y éticamente 

comprometidos con el bienestar social. 
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