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Resumen: En Perú, se concretó el ingreso masivo a las escuelas de 
ciencias de la educación universitarias y no universitarias sin filtro 
idóneo, ocasionando el egreso masivo sin la evaluación de grado 
adecuada, por lo que se presentó el problema principal que radicó en 
la relación existente entre el ingreso de personas no preparadas para 
iniciar la carrera profesional universitaria o no universitaria en 
ciencias de la educación, y el egreso sin cambios, así como las 
políticas públicas en la educación peruana que no colocaron 
limitaciones, ocasionando una avalancha de profesionales no 
preparados, a diferencia de otros países, tomando como referente a 
Finlandia, que al momento, es un ejemplo internacional de educación 
a nivel del ingreso a la carrera profesional de educación (docente). El 
objetivo fue determinar la importancia de que el alumno ingresante 
a la Escuela de Ciencias de la Educación en centros universitarios o 
no universitarios tenga competencias idóneas. Se concluyó la 
importancia de las evaluaciones de ingreso a la docencia y del filtro 
para el ingreso de los alumnos a las ciencias de la educación. 
 

Palabras clave: docentes; educación; enseñanza; ingresos; 
profesionales. 

Abstract: In Peru, the massive admission to the university and 
non-university schools of educational sciences without an 
adequate filter was completed, causing the massive graduation 
without the adequate evaluation of the degree, for which the main 
problem that lay in the relationship between the entry of people 
not prepared to start the university or non-university professional 
career in educational sciences, and the graduation without 
changes, as well as the public policies in Peruvian education that 
did not place limitations, causing an avalanche of unprepared 
professionals, to Unlike other countries, taking Finland as a 
reference, which at the moment is an international example of 
education at the level of entry into the professional education 
career (teaching). The objective was to determine the importance 
of the student entering the School of Education Sciences in 
university or non-university centers having suitable skills. The 
importance of the entrance evaluations to teaching and the filter 
for the entrance of the students to the educational sciences was 
concluded. 

Keywords: teachers; education; teaching; income; professionals. 
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Introducción 
 
Para abordar el problema, hay que determinar que, en Perú, al año 2022, hay más de 90 

institutos de educación superior, de los cuales, 66 se ubican en Lima (EstudiaPerú, 2022). De acuerdo 
al Instituto de Estadística e Informática (INEI): Mediante Resolución Jefatural N° 167-2019-INEI, 
aprobó el nuevo Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior 
Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productivas, “el cual permite la consolidación de 
un Sistema Nacional de Clasificadores, lo cual es un gran aporte al Sistema Estadístico Nacional 
(SEN)” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019a, p.1). 

Lo cierto es que al año 2018, ya se registraban 7 768 programas de educación superior 
universitaria pedagógica, tecnológica y técnico productivas, de estas, 1 734 son programas 
profesionales, 5 512 programas de posgrado de las universidades y 822 de los institutos superiores 
tecnológicos y técnico productivos (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019b). Es 
preciso determinar que el incremento en la demanda de estudios en educación en centros 
especializados de nivel universitario ha hecho que se incremente la creación de estos (César & 
Oswaldo, 2020); sin embargo, existen marcadas diferencias entre instituciones de educación superior: 
Universidades e institutos en la medida que al no ser los mismos, ya sea por el contenido de su malla 
curricular y materias que se imparten, existiendo una diferencia significativa enfocándose, los 
institutos a la enseñanza de cursos de carrera directamente, mientras que las universidades tienden a 
la investigación, lo que hace una diferencia evidente en los rendimientos, no solo en los ingresos, sino 
también en los egresos en ambas modalidades de estudio superior (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, 2014), los que forman a los futuros estudiantes que egresaran de las universidades para 
su inserción en el campo profesional, con serias deficiencias en su escritura y su oralidad, 
determinando dónde y cómo egresan, cuáles son los factores determinantes en los procesos de 
inserción y trayectoria laboral (Zeballos Pinto et al., 2020). 

La contradicción es observable cuando un estudiante ingresante a la universidad de un origen 
escolar diferente, ya sea entre colegios públicos o su comparación con los privados; es más, los de la 
costa con los de la Sierra, se denota una incapacidad de comprensión lectora (Huanca-Arohuanca et 
al, 2021), inclusive, ya que no pueden leer correctamente, menos desenvolverse oralmente, esto ha 
sido observable por más de diez años en las universidades de Tacna y la diferencia existente con los 
estudiantes de las universidades del Perú, cuando son los que intervienen en los diferentes eventos 
nacionales, verificándose entre ellos, marcadas diferencias, como que no fueran formados en un 
mismo país lo que hace que se priorice la educación como política pública necesaria y preponderante 
para el desarrollo de las personas y del país, haciéndose necesario el desarrollo y aplicación real del 
derecho a la educación algo semejante ocurre en otras latitudes como México (Niño-Gutiérrez & 
Santos Santos, 2015). 

Por tanto, se evidencia que en Perú, la enseñanza a través de las Escuelas de Educación no es 
homogénea, dejando que ingresen personas no preparadas y egresen profesionales con serias 
deficiencias que son trasladadas a sus estudiantes, haciéndose un círculo vicioso, lográndose que el 
niño, adolescente, adulto o profesional, según sea el caso, no consiga efectuar un constructo adecuado, 
menos escribir correctamente, lo que conlleva a una incapacidad para poder comunicarse 
adecuadamente, produciendo profesionales que llegan a grados académicos altos sin saber expresarse, 
concretándose una diferencia en la enseñanza, más aún si se considera que cada una de las personas 
es el cúmulo de lo aprendido de sus profesores, no sólo en la instrucción, sino que también se 
transfieren las competencias e inculcan valores. Estos detalles que se evidencian en el diario vivir, en 
la observación a través de los medios de comunicación, en las peroratas de las autoridades inclusive, 
levantan la preocupación por querer avanzar y erradicar el mal hablar, el no desarrollar ideas, el 
incrementar la comprensión lectora, para que finalmente, el aspirante a una carrera profesional se 
encuentra en igualdad de oportunidades, capacidades y competencias similares. 
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Finalmente, hay que ver este problema con visión de país, para que Perú pueda equipararse y 
tener un desarrollo y una sostenibilidad al igual que países desarrollados en educación, como lo es 
Finlandia, por lo que se tendrá como referente, de ahí se traduce que en Finlandia, se destina el 11% 
los fondos públicos para la educación, siendo el principal objetivo, otorgando igualdad a todos sus 
ciudadanos (Judit y Judith, 2019); sin embargo, la diferencia radica en lo personal; es decir, quienes 
acceden a estudiar educación conforme lo indica Inger Enkvist, profesora sueca que se ocupa de los 
sistemas educativos de Finlandia, Singapur y Suecia, este último país, muy similar a la realidad 
peruana lo que apoya los cambios que deberán proponerse, de ahí, que indica que el motor de la 
calidad de los profesores es primordial, en la medida que desde el inicio, se preocupan por la 
lectoescritura, y también se ocupan en las ISO, lo que en Perú no se observa, para ayudar a los que 
han tenido pocas ganas de estudiar, puedan superar sus dificultades, para ello se necesitan profesores 
especiales, igualmente, se debe destacar que la formación profesional de los finlandeses tienen un 
vasto tiempo y esfuerzo destinado a convertir la formación profesional en algo tan atractivo que más 
o menos el 40% de los alumnos eligen formación profesional, lo que hace la diferencia con muchos 
países, esto ha sido resultado de añadir a los profesionales más tradicionales, como carpinteros, 
fontaneros, profesiones nuevas atractivas para jóvenes como el diseño de ropa, cosas con los 
ordenadores en particular, profesiones atractivas modernas que dan un ingreso aceptable y que no son 
tan teóricas que aún huelen a escuela tradicional, a superar esa etapa, porque saben que después les 
espera la libertad, e igualmente, estos alumnos saben que pronto estarán en otra etapa, por lo que la 
primera docencia es la más difícil. 

Por lo que, los finlandeses combinan los buenos profesores, educación especial, el atractivo 
de la educación profesional y también el atractivo de los bachilleres que quieren estudiar fuerte, y los 
profesores, para entender cómo han llegado a tener acceso a la buena voluntad de los mejores 
estudiantes, hay que decir en el bachillerato, se cuenta con cursos, que quizás en número sean 
ridículos, pero el joven puede elegir los cursos que estudiará, aunque hay cursos que son obligatorios, 
para luego hacer una revalidación, siendo obligatorios el fin es el sueco, el inglés y las matemáticas 
que son instrumentos de pensamiento, y legó, cada estudiante añade lo necesario para su futura 
profesión, por lo que si desea ser profesor de francés, estudiará latín francés y quizá español, así que 
de acuerdo a los planes de cada uno, podrá ir añadiendo. 

La pregunta, ahora, es: ¿Qué pasa con los futuros profesores? Después del bachillerato, 
mandan sus papeles, los resultados de sus cursos y revalidación a una agencia central, en el caso 
finlandés, pueden recibir de 10 solicitudes para cada plaza en la formación profesional. El primer 
paso es eliminar a la mitad de los solicitantes, basados en sus notas y después de una prueba de lengua, 
matemática y resolución de problemas, eliminándose otra mitad, siendo el paso final una entrevista, 
observándose que hay tres niveles de selección intelectual y el último paso es la entrevista para que 
el candidato muestre que sabe hablar de manera adecuada para una situación semi formal como es 
una entrevista en la universidad, para determinar que el candidato maneja el lenguaje de manera 
adecuada, siendo una gran fuente de apoyo a los alumnos que van escuchando esa voz, y si es una 
voz culta, aprenderán por la manera en que habla el profesor, además de la propia instrucción del 
profesor, entonces un profesor que ya pasó por esas etapas, antes de entrar a la formación docente, ya 
es probable que sea uno bueno, al final. 

Todos los profesores, en todos los niveles pasan por esa selección, de tal forma que ningún 
alumno encontrará a un representante de la escuela y del conocimiento que no sea una persona culta, 
lo que es importante, porque hace que, desde el comienzo, el alumno piense que un profesor es alguien 
respetable y respetado, por lo que, en ese momento, ya no es necesario imponer reglas, sino que 
funciona automáticamente (Alvarado & Luna-Nemecio, 2022). Se comparan cuatro factores cuando 
se compara diferentes sistemas educativos: lo que hacen los alumnos, lo que hacen los padres, lo que 
hacen los profesores y lo que hace el estado, por lo que una manera de explicar el éxito finlandés es 
que esos cuatro factores giran todos en la misma dirección; es decir, los alumnos estudian, los padres 
apoyan, los profesores trabajan bien, y el estado les da un arco adecuado para todo esto. En Singapur 
es algo diferente, pero igualmente se está promoviendo que el alumno debe tener la posibilidad de 
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desarrollarse tanto como le sea posible y están diseñando un sistema educativo para optimizar su 
nivel. Es importante, apuntar que hay exámenes cada tres años, siendo en Singapur, una enseñanza 
flexible para que cada quien escoja la forma de estudiar (Enkvist, 2017a).  

Regresando a la selección de los profesores, en Finlandia, que son tan buenos, antes de entrar 
a la formación profesional de docentes ya se les está pagando, luego, cuando ya están trabajando, 
tienen derecho a un mentor, que los sigue durante el primer tiempo, para después de unos años, puedan 
elegir otra segunda carrera, pudiendo convertirse en mentores de otros profesores, o si desean en 
autores de manuales para la escuela o en expertos y empezar a trabajar en el ministerio de educación, 
y al haber pasado por el mismo filtro, la confianza es mutua, considerando que en el ministerio 
trabajan los mejores (Enkvist, 2017b).  Suecia tiene un modelo negativo, similar al Perú, debido a las 
diversas reformas iniciadas en la década de 1960 (Enkvist, 2017c), que son altamente educados, 
tienen una economía fuerte y tienen una sociedad pacífica. Había más colegios privados, pero luego 
se hicieron reformas educativas. 

Queda cristalino que, en el Perú, se presentan contradicciones, se quiere una educación 
inclusiva, pero las incertidumbres y las superposiciones son las que se encuentran, en la actualidad, 
con las tecnologías emergentes que inundan nuestra era, siendo el campo educativo, cada vez más 
digital, en el que el campo educativo obliga a tomar decisiones responsables en los tres niveles: 
gubernamental, institucional y áulico (Samaniego, 2018). En la actualidad, se tiene claro que el capital 
es el conocimiento y que, para reducir las brechas de desigualdad, se hace indispensable que los 
docentes tengan un nivel adecuado; sin embargo, hay que apuntar que las motivaciones no son 
siempre las adecuadas. La agenda actual de la política educativa avanza en el fortalecimiento de la 
profesionalización de los maestros, desde la contratación de los mejores candidatos hasta la mejora 
de la calidad de la enseñanza y las condiciones de carrera educativa, se potenciará la 
profesionalización de los docentes, siendo el objetivo que la educación sea más atractiva. La idea no 
es solo atraer a los mejores candidatos, sino también retener a las personas más talentosas en base a 
evaluaciones de desempeño y fomentar la progresión profesional a través de incentivos salariales y 
reconocimiento profesional (Tobón & Luna-Nemecio, 2020). En este sentido, es importante esbozar 
(aunque de manera muy exploratoria) el panorama de motivaciones que han llevado a los docentes 
peruanos a comprometerse y continuar con la docencia (Eguren & de Belaunde, 2019) siendo 
determinante la cantidad de profesores que aún no alcanzan la calidad como en Finlandia, un caso ya 
referido con anterioridad. 

 
Desarrollo 
 
Justificación empresarial/organizacional 

El problema de la formación universitaria y no universitaria en ciencias de la educación o 
profesorado, se da en estos dos ámbitos, en el campo empresarial, cuando vemos universidades o 
Institutos privados que son constituidos como empresas con fines o sin fines de lucro, pero que 
finalmente está bajo la dirección de pocas personas que lucran en menor o mayor cantidad con solo 
tener la autorización de SUNEDU; sin embargo, los profesionales de la educación egresan sin las 
competencias idóneas, al igual que las constituidas por el estado, haciendo que las remuneraciones 
de los profesores no sean suficiente, y dejando que ingresen y egresen con graves y gruesas falencias 

 
Justificación académica 

Importante obtener resultados de la investigación, de forma que podamos proponer una 
alternativa de solución al problema indicado, y sea una contribución académica para el inicio de una 
estructura adecuada para su desarrollo y crecimiento educativo-cultural, sostenible (Luna-Nemecio, 
2022). Para que una persona se prepare para la vida, en este siglo, es necesario un proceso de 
socialización a través de la educación, para lograrlo, se requiere de aprendizajes diversos, los que 
dependerán del desarrollo social, que demanda habilidades, normas y valores, así como la ética en el 
actuar personal y en grupo. No olvidemos que la persona es eminentemente social por naturaleza, y 
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por ello, perteneciente a una cultura, grupo étnico o parte de un país, en el que debe preponderar la 
comunicación social. Este proceso se inicia en el nacimiento y continua a lo largo de la vida, en que 
los diferentes factores exógenos tiene un papel importante, y más por parte del individuo que puede 
escoger que adoptar y qué dejar de lado, haciendo uso de su libre albedrío de escoger entre lo que 
pueda presentársele y en la que los padres son el pilar del inicio de esa formación, los familiares, 
docentes, amigos, vecinos, líderes de organizaciones sociales y políticas, personajes públicos y 
comunicadores sociales (Tocora Lozano y García González, 2018). 

 
Es necesario atraer la atención de padres, maestros, profesores, investigadores, empresarios 

y políticos que deseen comprender el contexto filosófico e ideológico de la "reforma educativa". Ha 
sido probado en el sistema educativo de los países occidentales durante varias décadas hasta el día de 
hoy, que los resultados son manifiestamente insuficientes y lindan con la peligrosidad de la 
mediocridad y lo inculto, haciendo que la sociedad muestre conductas violentas, apareciendo una 
nueva especie de analfabetismo entre los escolares, habiéndose introducido una idea errónea acerca 
de lo que es educar, y esto se debe, básicamente, porque se ha equivocado la tendencia de la misma, 
debiendo de cuidarse la calidad del servicio educativo respecto a los contenidos, concepciones 
pedagógicas, filosóficas e ideológicas que orientan esta tarea y no actuar sólo con el principio de 
igualdad de oportunidades (Bicocca, 2019). 

 
Los sistemas educativos exitosos, resaltan tres aspectos; conseguir que, para ejercer la 

docencia, deben ser las personas más aptas, desarrollarlas hasta lograr que sean eficientes instructores, 
y garantizar que el sistema funcione, para brindar la mejor instrucción posible a todos los estudiantes, 
por ello, es que las intervenciones de algunos países han mejorado sus sistemas educativos, revelando 
aspectos clave como: conocer el estado operativo actual y determinar un conjunto de intervenciones 
incluyendo sugerencias empíricas sobre qué hacer para mejorar el sistema educativo, sobre cómo los 
estudiantes completan su educación preparatoria, cómo domina las habilidades para tomar decisiones 
y enfrentar desafíos como un ciudadano más, estos factores, son considerados en el Informe del 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) (Flores Ari et al., 2022). 

 
El informe de Cuenca y Vargas cubre el período comprendido entre 2012, cuando se aprobó 

la Ley de Reforma Docente, y 2017, período en el que se introdujo una reforma más integral de la 
profesión docente en comparación con otros años, incluida la implementación de una nueva profesión 
y la renovación del maestro. Formación y desarrollo de una estrategia de bienestar docente, existiendo 
consenso sobre los avances que se han logrado con respecto a las áreas analizadas. La existencia y 
uso de estándares de desempeño docente, una estructura clara de una carrera profesional digna, y la 
transparencia y pertinencia de las evaluaciones docentes realizadas hasta la fecha constituyen una 
mejora (Cuenca y Vargas, 2018). 

 
La evaluación docente, en el Perú, se apuesta para que sea un instrumento de fortalecimiento 

de la profesión y no un mecanismo que premie o castigue el trabajo del docente, en la medida que ya 
se ha transitado hacia formas más complejas y heterogéneas de evaluación docente, que data del 2014, 
en el que se inició la implementación de una política de evaluación docente, misma que se inicia con 
poca conflictividad a diferencias de las anteriores, y con un alto grado de participación de los maestros 
(Cuenca, La evaluación docente en el Perú, 2020). 

 
El aprendizaje y la enseñanza son contenidos estrechamente ligados, desde que se evidencia 

su interdependencia, no se puede enseñar lo que no se aprendió o se hizo equivocadamente 
(Aprendizaje y enseñanza docentes). Para entender nuestro país, mismo que se encuentra insertado 
en América Latina, y por lo tanto no es una isla; que, sin embargo, se hace imprescindible su 
comparación en el nivel de políticas públicas referidas a la educación, podemos indicar que ésta, en 
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Colombia está caracterizada por su sectarismo y exclusión en su diseño, la participación de la 
sociedad civil, los grupos de interés y actores beneficiarios (Avendaño Castro et al., 2017). 

 
Un estudio de la UNESCO (2008) mostró que una de las principales variables para explicar 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes de primaria es el ambiente escolar. La convivencia en 
el campo afecta en muchos aspectos. Los docentes son fundamentales para la gestión de la 
convivencia de los estudiantes, aplicando técnicas de mediación, siendo el docente el principal gestor 
de los conflictos que se susciten, siendo esta una realidad en América Latina y el Caribe, la que no 
dista mucho de lo que existe en el mundo (Obaco Soto, 2020). 
 
Conclusiones 

 
En Perú, el ingreso al profesorado, conocido como la carrera de Ciencias de la Educación a 

nivel nacional, es deficiente. Se hace necesaria la modificación a los lineamientos legales para el 
ingreso a las carreras de Ciencias de la Educación en los niveles universitario y no universitario. Las 
personas, profesionales o no que egresan de las instituciones educativas, instituciones tecnológicas, 
universidades y otros, son el cúmulo de todo el aprendizaje adquirido de los profesores y/o docentes, 
replicando, en muchos casos, las falencias en el desarrollo de las ideas, expresarse y escribir. A pesar 
de tener el 11.4% del presupuesto general de la república, no es correctamente gestionado, y por ello 
las falencias en la educación, no velándose por el derecho constitucional a la educación. 
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