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Informe final  del modelo c onceptual del sistema de información 

de educación superior en Perú: fundamentación conceptual, 

definición de su estructura; objetivos; integrantes, registros de 

información, forma de operación, procesos , variables e 

indicadores.  
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GLOSARIO 

CINE: Clasificación Internacional Normalizada de Educac ión .  

CNED: Consejo Nacional de Educación (Chile).  

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colombia).  

CONAES: Comisión Nacional de Evaluación de Educación Superior  (Brasil). 

CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecno logía e Innovación Tecnológica  (Perú) . 

CONEAU: Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria  (Argentina)  

CONICYT: Comisión Nacional Científica y Tecnológica (Chile).  

DIVESUP: División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Chile ).  

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares  (Perú) . 

ENEUU: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades  (Perú) . 

ES: Educación Superior  

IES: Instituciones de Educación Superior . 

INDICES: Sistema de información de Educación Superior del Consejo Nacional de 

Educación (Chile).  

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  (Perú) . 

INEP: Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales Anísio Teixeira (Brasil). 

INEPDATA: Sistema de información estadística en materia de educación superior (B rasil). 

ME: Ministerio de Educación (Argentina ). 

MEC: Ministerio de Educación ( Brasil). 

MEN: Ministerio de Educación Nacional (Colombia ). 

MINEDU: Ministerio de Educación  (Perú) . 

MINEDUC: Ministerio de  Educación ( Chile ). 

MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoc ión del Empleo  (Perú) . 

OLE: Observatorio Laboral para la Educación (Colombia).  

PRODUCE: Ministerio de la Producción  (Perú) . 

PRONABEC: Programa Nacional de Becas y Crédito s Educativo s (Perú) . 

SAC: Sistema de Aseguramiento de la Calidad . 

SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Colombia).  
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SIES: Sistema de Información de la Educación Superior de Perú . 

SINAES: Sistema Nacional de Eval uación de la Educación Superior (Brasil).  

SINEACE: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación, y  Certificación de la Calidad 

Educativa  (Perú) . 

SNIES: Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Colombia).  

SPADIES: Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior (Colombia).  

SRI: Sistema de Recojo de la Información  (MINEDU, Perú). 

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Colombia ). 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  (Perú) . 

SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  (Perú) .  
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Resumen ejecutivo  

En Perú, el sistema de educación superior atraviesa  un proceso histórico de reforma  

que busca fundamentalmente mejorar la calidad del servicio educativo . La Ley N.° 

30220 - Ley Universitaria  - y la Ley 29394 ð Ley de institutos  - y escuelas de educación 

superior -, se constituyen en el marco  normativo  sobre los cuales se brindan los 

servicio s de  calidad  que brindan  las IES, las cuales son entes fundamentales  de  la 

investigación , la innovación y de la cultura  del país .  

En la actua lidad, el país  no cuenta con un sistema de información de la ES 

integrado y robusto  que  brinde información a los usuarios y  sirva de apoyo a la 

política y gestión de la ES , y que posibilite por tanto, dar cumplimiento a los 

mandatos de las Leyes ya mencion adas . Si bien existen casos puntuales de 

recolección de información relacionada con la ES, la misma no se encuentra 

contenida bajo un mismo sistema , lo que dificulta su recolección y posterior uso en 

la toma de decisiones.  En general, es posible identifica r cinco debilid ades actuales 

en relación con los  sistema s de información de ES en el Perú:  

¶ Registros de información y administrativos no clasificados . 

¶ Ausencia de normatividad oficial  de los sistemas de información puestos a 

disposición de las Institucion es educativas . 

¶ Desarrollos aislados de sistemas de información sin visión sistémica  por parte 

de las entidades rectoras de la ES.  

¶ Duplicidad en pedidos de información por parte de las entidades rectoras 

de la ES. 

¶ Información de baja calidad e incompleta  po r parte de las IES.  

Con el propósito de superar las debilidades identificadas , y teniendo como meta 

final el cumplimiento de los mandatos de las Leyes rectoras del proceso de reforma 

del Perú se dispuso , a través del componente  2 de PROCALIDAD denominado 

òProvisión de Conocimiento e Información sobre sobre la Educación Superior ò, la 

contratación de una consultoría internacional, cuyo objetivo es la òelaboraci·n del 
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modelo conceptual del sistema de informaci·n de la educaci·n superior en Per¼ó.  

Este proceso  de asesoría internacional, contó  con el apoyo de l equipo técnico del 

Ministerio de Educación del Perú - MINEDU.  

Durante la consultoría se realizó un a nálisis de la situación actual de los sistemas  de 

información de educación superior en Perú a partir de l as necesidades de sus 

actores y, tomando en cuenta las lecciones aprendidas  en esta materia de  algunos 

países seleccionados, tales como  Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Además . Para 

identificar las necesidades específicas de los actores  se realizaron r euniones de 

trabajo y entrevistas presenciales con diferentes grupos de interés de la educación 

superior en Perú; así como una revisión documental de normatividad e informes de 

diagnóstico previos relevantes para la modelación del SIES  de Perú .  

El modelo del SIES se ha basado en  el teorema de Connant -Ashby  que establece 

que  òTodo buen regulador de un sistema debe ser un modelo de dicho sistemaó 

(Connant & Ashby, 1970) . Por lo tanto, a  partir de identificar  las dimensiones de 

inte rés para los actores de la ES de Perú: Acceso, Servicios IES, Logro Calidad y 

Pertinencia , se ha estructurado  un Modelo Conceptual del SIES establec iendo los 

integrantes d el sistema, su administración, su forma de operación, así como los 

indicadores y vari ables que permiten hacer mediciones en cada dimensión 

identificada .  

Así, se define el SIES como un sistema de información que articula los sistemas de 

información de diferentes actores de la ES contribuyendo con recopilar los datos 

necesarios para informa r a los usuarios del servicio educativo y proveer a los 

tomadores de decisiones del conocimiento necesario y suficiente para la 

formulación y desarrollo de políticas para la mejora de la calidad.   

El SIES, administrado por MINEDU, está integrado por difere ntes actores de  la ES. Por 

un lado, MINEDU, SUNEDU, SINEACES y CONCYTEC, los cuales deberían  conforma r 

el comité de actualización del sistema  como entes rectores proveedores y usuarios 

de información . Además de dichos actores, el principal proveedor de inf ormación 
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del SIES son las IES y se contemplan a su vez unos  aliados estratégicos  tales como:  

SUNAT, MTPE, PRODUCE, MEF y DRE. Los principales usuarios del SIES son las IES, la 

c omunidad educativa , las entidades de gobierno, los organismos internacionales, 

el sector productivo, las instituciones de investigación e investigadores y la 

población en general.  

Como resultado de los procesos de recolección, procesamiento y validación de la 

información, y a través de su maduración, se espera que el SIES pueda  estar  en la 

capacidad de producir D atos Abiertos , Tablero de indicadores de educación 

superior, Dashboards, infografías , Información para un Observatorio de Educac ión 

y Empleo òPonte en Carreraó, Reportes Especiales a Demanda, Informes Sectoriales 

y Especializa dos.  

En la primera sección del presente documento  se explica la metodología de la 

consultoría, en la segund a  sección se muestra  un diagnóstico del estado actual de 

la gestión de la  información de la ES de Perú  y unas recomendaciones para el 

modelamiento d el SIES recogidas a partir de las experiencias de otros países de la 

región. En la tercer a sección , se exponen las diferentes dimensiones que se propone 

medir con el SIES a partir del  resumen de las necesidades de información de los 

actores de la ES  y se establecen  los indicadores para el monitoreo del sistema de 

educación superior . En una  cuart a  sección se describe la estructura del SIES y , por 

último , su operación y etapas de maduración.  

 

  



 

 11 

 

1. Metodología  

Para cumplir  el objetivo de la presente consultoría,  se siguió una metodología por 

fases para el modelamiento de la SIES. La primera fase se realizó el benchmarking 

del SIES respecto a los principales logros de cuatro países de la región en materia 

de sistemas de información de ES. En una segunda fase se id entificó  las 

necesidades de información de los actores de la educación superior del Perú . 

Finalmente, se desarrolló la tercera fase, tomando como insumo las dos primeras 

fases, desarrollando el m odelo conceptual del sistema de información de 

educación supe rior en Perú . 

FASE 1: Benchmarking del sistema de inform ación de educación superior en P erú, 

en el marco del sistema de aseguramiento  de la calidad, con respecto a A rgentina, 

Brasil, Chile y Colombia  

En una primera fase se identificó  la potencial brecha qu e existe entre el sistema de 

información de la educación superior del Perú enmarcado en el sistema de 

aseguramiento de la calidad con respecto a los sistemas de información de la 

educación superior de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Para ello  se recol ectó 

información sobre la evolución de los sistemas de aseguramiento de la calidad de 

los cuatro  países y se analizó  cómo se integra los sistema de información a  los 

proceso de aseguramiento de la calidad  en cada país .  

Como consecuencia de la revisión de los cuatro países, , se identificaron  

debilidades y oportunidades sobre el  uso de información en el sistema de 

aseguramiento de la calidad del Perú . Para esto se  analizaron  diagnósticos de las 

herramientas de información  (MINEDU, 2015), así como documentos sobre el  

sistema  de aseguramiento de la c alidad  de Perú . 

Finalmente , se generaron  recomendaciones, a partir de las experiencias de los 

otros cuatro países analizados,  en cuanto a la captura  de información, el 
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contenido de la inf ormación, su posterior procesamiento  y productos de los 

sistemas de información  para orientar el modelamiento del SIES en el Perú . El 

documento resultado de esta fase se puede consultar en el Anexo 1 . 

Fase 2: Recolección de información documental por parte  de actores relevantes 

de la educación superior en Perú.  

En una  segunda  fase, se realizó una visita a Lima en la segunda  semana de febrero  

de  2016 y se entrevistaron actores relevantes de la educación superior del Perú  que 

fueron seleccionados en conjunto con la Secretaría de Planificación  Estratégica 

del Ministerio de Educación bajo alguno de los siguientes criterios:  

¶ Dependencias pertenecientes a entidades de gobierno adscritas al sector de 

la educación superior del Perú.  

¶ Dependencias de entidades del gob ierno que manejen sistemas de 

información o información del sector de educación superior.  

¶ Instituciones de Educación Superior públicas  y privadas, prestadoras de servicio 

de educación tanto universitaria como no universitaria.  

Se realizaron 28 reuniones de  trabajo , de las cuales 23 fueron entrevistas  

presenciales en profundidad que tuvieron como  fin identificar los principales grupos 

de interés y sus perspectivas, conocer los diferentes puntos de vista frente al 

propósito del sistema de Educación Superior d el Perú y establecer un punto de 

partida del sistema de información de Perú . Las entrevistas se realizaron con base 

en una guía de entrevista para entidades de l gobierno  vinculadas a Educación  y 

otra para las instituciones de educación superior  con pregunt as abiertas y semi ð 

estructuradas.  Las preguntas se encontraban divididas en tres temáticas: el 

propósito de la educación superior del Perú, el sistema de información de la 

educación superior, las necesidades y disponibilidad de información.  El informe de  

los resultados de las entrevistas , la descripción técnica detallada y las guías de 

entrevistas se puede n consultar en el Anexo 2 .  
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Como resultado de esta fase  se identificaron  las dimensiones de política del sistema 

de educación superior del Perú: acceso,  calidad, servicios de las IES, logro y 

pertinencia , junto con lo s drivers  en las diferentes dimensiones que se derivan de las 

conversaciones con los actores.  Un análisis detallado puede ser consultado en el 

Anexo 3 . 

Así mismo, se realizó una identificació n de registros y necesidades de información 

de los diferentes actores entrevistados. A partir de este ejercicio se obtuvo  un 

inventario de la información que ya se encuentra disponible en el sistema de 

educación superior  de Perú  así como las necesidades de  información de los 

diferentes actores . Este inventario  se puede encontrar en el Anexo 4 . 

FASE 3: Modelo conceptual  del sistema de información de educación superior en 

Perú. 

Incorporando el análisis de la información  tanto documen tal como recolectada a 

tra vés d e las entrevistas  con los actores  y las recomendaciones realizadas en  las 

fases anteriores, e n esta fase se construyó el modelo del SIES a partir de diferentes 

etapas.  

1. Se diseñó el modelo de la educación superior a partir de la cadena de valor 

de la ES, la cual se relacionó con  los drivers de la  normativa vigente de la ES. 

2. Se hizo un mapeo de los actores responsables de cada  driver  con el fin de 

establecer el mapa de actores del SIES.  

3. Se definieron  los objetivos estratégicos del SIES  de acuerdo a lo s drivers  de 

las dimensiones de política del sistema de educación superior .  

4. Se construyeron indicadores relevantes para la gestión del sistema de la 

educación superior para cada uno de los drivers  a partir de las necesidades 

observadas en las entrevistas y tomando como punto de partida las 

experiencias de los países analizados de la región . 

5. Se definieron las variables requeridas para la construcción de los indicadores 

y se identificaron las fuentes de recolección según las funciones de los 

actores  del sistem a de educación superior.  



 

 14 

6. Se estableció el modelo operativo del SIES junto con su esquema de 

administración  y actualización . 

7. Se propusieron  etapas de maduración del SIES junto con los recursos mínimos 

necesarios para su operación.  

 

2. Resultados del análisis d e la información  recolectada  

 
2.1. Diagnóstico de la situación actual del Perú en materia de información en 

un contexto nacional y regional  

En la actualidad, Perú no posee  un sistema de información de la ES  integrado  y 

robusto  que sirva de apoyo a la política  y gestión  de la ES. Si bien existen casos 

puntuales de recolección de información relacionada con la ES, la misma no se 

encuentra contenida en un sistema, lo que dificulta su recolección y posterior uso 

en la toma de decisiones.  A partir del análisis de las diferentes herramientas de 

recolección, procesamiento y reporte de información con los que cuenta el sistema 

de ES de Perú , se ident ifican  debilidades en los mecanismos actuales de registro de 

información . Un diagnóstico más detallado de cada una de las h erramientas de 

recolección y procesamiento de la información con las que cuenta el sector 

educativo actualmente puede encontrarse en el Anexo 5  y en el documento de 

Diagnóstico de los Si stemas de Información hecho por MINEDU donde se resaltan 

las siguiente s debilidades:  

a) Registros de información y administrativos no clasificados  

La información  que gestiona MINEDU se encuentra enfocada en registros de 

carácter administrativos. Dichos registros son generados y actualizados por actos 

administrativos ejecuta dos por las direcciones o entidades rectoras de los servicios 

que son brindados por las instituciones educativas.  

En la actualidad no se cuenta con una clasificación o codificación estándar de las 

instituciones educativas, los programas académicos  por inst itución educativa y las 
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filiales. En la actualidad sólo se cuenta con una codificación para un grupo de 

instituciones de ES  no universitaria : IES tecnológica, artística, técnico productiva y 

pedagógica, la cual es generada por la Unidad de Estadística del Ministerio de 

Educación  bajo  demanda de  las Direcciones correspondientes, en el marco de los 

procesos administrativos relacionados con  el cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad  de instituciones educativas.  

b) No oficialidad de los sistemas de i nformación puestos a disposición de las 

Instituciones educativas  

Los mecanismos de recolección de información existentes carecen de 

normatividad y lineamientos de uso. Existe un escenario con requerimientos 

dispersos realizados por las Direcciones de ES, m uchas de ellas con marcos de 

referencia difusos, incompletos y no pertinentes.  

La información recopilada mediante los mecanismos de información actuales, no 

garantiza la validez y autenticidad de la información registrada; de igual forma, no 

es posible ga rantizar la autenticidad por parte de quien es registra la información. 

Esto debido a que no se cuenta con la base legal que soporte los sistemas de 

información y responsabilice a las instituciones educativas del registro de 

información.  

c) Desarrollos aisl ados sin visión sistémica  

Las entidades  vinculadas  a la ES, con sus respectivas oficinas y direcciones,  

necesitan información actualizada de forma periódica para el cumplimiento de sus 

funciones. En algunos casos se han desarrollado  iniciativas  que pese a estar  

encaminadas no han logrado el impacto esperado por tratarse de mecanismos o 

programas aislad os y poco articulados entre s í. Algunos casos de ejemplo son : 

- El Plan semilla , desarrollado por la DIGESU , cuyo objetivo fue recoger información 

institucion al e información cuantitativa de ingresantes, postulantes, matrículas y 
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egresados, s ólo estuvo enfocado en 20 universidades públicas de un total de 51 

universidades de gestión pública.  

- Los mecanismos de recolección de  información que se desarrolla por el Sistema 

de Recojo de la Información , el cual obtiene información de universidades públicas 

y privadas , así como de IES tecnológica, artística, técnico -productiva  y 

pedagógica . Para febrero de 2015 tuvo  como resultado  de un total de 142 

universidades autor izadas el recojo de información institucional de 107 

universidades, nóminas de matrícula de 93  universidades  y de egresados de 67  

universidades .  

- Los pedidos de información  específica,  contemplados para el ejercicio de las 

funciones de Licenciamiento y S upervisión de las condiciones mínimas de calidad , 

de la SUNEDU  

- Los pedidos de información de estudiantes por parte de los monitores de l 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo  (PRONABEC), quienes requieren 

evaluar constantemente la información ac adémica y financiera de los becarios.  

d) Duplicidad en pedidos de información  

Las Instituciones de ES reciben constantes solicitudes de información de las 

entidades rectoras del Sector de la ES. En buena parte de los casos, se solicita 

información idéntic a, lo que genera reprocesos y hace poco eficiente la 

recolección y reporte de los datos.  

e) Información de baja calidad e incompleta  

Se evidencia que la información requiere un proceso de validación, generando 

incremento de costos en recursos, de igual ma nera el tiempo de entrega 

normalmente es mayor al esperado, generando retrasos en su análisis y, por tanto, 

en la toma de decisiones.  

En cuanto a la información incompleta, se puede evidenciar en el Observatorio 

òPonte en Carreraó, cuyo objetivo es mejora r la asimetría de información y publicar 
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información de oferta educativa y demanda  laboral,  algunos resultados 

incompletos: nóminas de egresados incompleta , 50% correspondiente a los años 

2010 al 2014, de los cuales se tiene un 80% de registros validados; nóminas de 

matrículas  con 80% de registros correctamente ingresados y  a un 70%, por  valida r. 

 

2.2. Recomendaciones  a partir de l análisis de  las experiencias de Argentina, 

Brasil, Chile y Colombia  en SIES.  

Para dar recomendaciones al caso peruano, se ha realiz ado un estudio de  los 

sistemas de información de la educación superior en la región . En dicho estudio  se 

han incluido cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y Colombia, quienes han logrado 

consolidar sistemas de informaci ón ligados a sus respectivos siste mas de 

aseguramiento de la calidad (SAC) . A la fecha han alcanzado diferentes grados 

de desarrollo y consolidación como resultado de diversos factores, entre ellos los 

políticos, normativos y los años de experiencia y trayectoria de sus instituciones e 

instancias de regulación y control de la calidad de la educación superior.  En el 

Anexo 1  se presenta en detalle para cada país cifras de contexto de los sistemas 

de educación superior, caracterización del tipo de IES que contempla c ada 

sistema, pilares del re spectivo SAC, los roles y funciones de los diferentes actores en 

el contexto de los SAC y sistemas de información que incluye su administrador , 

objetivo, principales variables, fuentes de in formación y sitios de consulta.  Los 

puntos clave de recomendación para el modelaje del SIES de Perú se resalta n en 

la Tabla 1 a continuación.  

Tabla 1: Recomendaciones para el modelaje del SIES a partir del estudio de los sistemas de 

información de la educación superior de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.  

Puntos a tener en 

cuenta  

Recomendaciones y descripción del estado en los países de la región 

analizados  

Administración 

de los   sistemas 

de información  

de la educación 

superior  

Se recomienda que la administración del sistema esté a cargo  del Ministerio 

de Educación.  

¶ En los cuatro países analizados la administración es ejercida por los 

ministerios de educación, a través de las instancias encargadas de la 

política y la gestión de l a educación superior. Esto s e consolida como 
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Puntos a tener en 

cuenta  

Recomendaciones y descripción del estado en los países de la región 

analizados  

una buena práctica, d ado que los ministerios son los encargados por 

ley de velar por la calidad de la oferta educativa.  

¶ En Argentina la administración la realiza la Secretaria de Políticas 

Universitarias y la CONEAU, ambas instancias adscritas al ME; en Brasil 

el MEC a través del INEP y CONAES, en Chile la D IVESUP y CNED del 

MINEDUC, y e l MEN en Colombia, fundamentalmente por medio de la 

Subdirección de Desarrollo Sectorial.  

Obligatoriedad 

en reporte de la 

información por 

parte de las IES  

Se recomienda que el reporte de inform ación sea de carácter obligatorio.  

¶ Brasil, Chile y Colombia consideran que el reporte de la información es 

mandatorio. La obligatoriedad la rigen ordenanzas, decretos y 

resoluciones, en las que se definen la información, las fechas, los 

mecanismos para su reporte, así como las sanciones correspondientes.  

¶ En el caso brasile ño el no reporte de la información para el censo 

impide continuar con los procesos de evaluación del ciclo SINAES.  

¶ En Chile la no presentación de la información conlleva al pago de una 

multa o una amonestación por escrito.  

¶ En Colombia es un requisito para la acreditación estar al día en el 

reporte de información al SNIES.  

Variables que se 

encuentran en 

diferentes 

sistema s de 

información de 

la región  

Con el fin de contar con un sistema d e información comparable a los países 

de la región, se recomienda a Perú capturar información de:  

 

¶ Población estudiantil.  

¶ Población docente . 

¶ Programas académicos . 

¶ Población de egresados y  graduados.  

¶ Producción científica, de innovación y desarrollo . 

¶ Extensión  cultural y proyección social . 

¶ Información financiera.  

¶ Gestión administrativa.  

¶ Infraestructura.  

¶ Estado de los procesos de calidad / acreditación.  

 

A continuación se describen las siguientes características en algunas de las 

variables  mencionadas : 

  

-Pob lación estudiantil y docente  

En Argentina, Brasil, Chile y Colombia se encuentra que la información se 

centra en los estudiantes (matriculados, inscritos y graduados) y los docentes 

(máximo título alcanzado, dedicación y tipo de contrato). Esta información  

puede ser consultada por el público en general a través de uno o diferentes 

sitios web, donde puede ser desagregada por IES, programa, región, unidad 

geográfica y género, entre otras. Estas variables son básicas para el 

seguimiento a los sistemas de educa ción superior.  

 

-Programas académicos:  

En Argentina, Brasil, Chile y Colombia se encuentra información d e la oferta 

académica en cuanto a instituciones y también los programas autoriza dos por 

la autoridad competente.  

  

-Población de egresados y  graduados  

A diferencia de Argentina ; Brasil, Chile y Colombia cuentan con información 

detallada sobre la situación laboral de los graduados, específicamente su tasa 
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Puntos a tener en 

cuenta  

Recomendaciones y descripción del estado en los países de la región 

analizados  

de empleo y el salario promedio por carrera. La información de graduados es 

valiosa en la medida en qu e estos configuran el resultado final de los procesos 

académicos de las IES que han sido autorizadas por los ministerios. Medir el 

ingreso al mercado laboral permite evidenciar la pertinencia de los programas 

y las instituciones de acuerdo a las necesidade s específicas de cada país.  

 

- Producción científica, de innovación y desarrollo.  

Esta información es importante, en tanto el desarrollo científico está 

ampliamente relacionado con el desarrollo social y económico de los países y 

la mayor parte de la produ cción científica de los países de la región está 

concentrada en las IES, especialmente en las universidades. En Chile y 

Colombia los sistemas contemplan variables relacionadas con la producción 

científica de las IES y en ambos casos las fuentes de la misma  son los organismos 

encargados de la política de ciencia y tecnología como son C ONICY y 

Colciencias, respectivamente.  

 

-Extensión cultural y proyección social  

En Colombia el sistema de información recolecta la información de los servicios 

sociales prestad os por la IES con su nombre, descripción, área de extensión, 

beneficiarios, fuentes de financiación  y fecha de finalización.  

 

-Información financiera  

En el marco de los procesos de control y garantía que adelantan los ministerios 

de educación de los países  analizados es el relacionado con la información 

financiera de las IES, la cual en la mayoría de los casos se refiere a los estados 

financieros auditados, los principales indicadores financieros, los presupuestos 

y transferencias de recursos del Estado a l as IES públicas. Esto permite dar 

cuenta pública del cumplimiento integral de los requisitos y deberes que le 

competen a las IES de acuerdo a la normatividad.  

 

-Gestión administrativa  

En Colombia, Brasil y Chile se r ecoge n datos correspondientes a la 

ident ificación de la IES, su carácter académico, fecha de creación, marco 

legal, normas internas, sus autoridades organizativas, personal administrativo y 

recursos físicos y tecnológicos.  

 

-Infraestructura  

En Chile y Colombia se reporta la información de labora torios, inmuebles, 

bibliotecas, talleres y centros de cómputo.  

 

- Estado de los procesos de calidad / acreditación.  

Asimismo, dado el carácter voluntario de la acreditación en Chile y Colombia, 

sus sistemas incluyen indicadores de la proporción de carreras  e IES 

acreditadas.  

Procesos para 

c aptura de la 

información  

¶ En el caso b rasileño la captura de información general sobre 

estudiantes, docentes e infraestructura se hace a través de la 

aplicación de un censo. Esto es recomendable para garantizar la 

homoge neidad de los datos que proveen las IES, de manera que estos 

puedan ser comparables.  

 

¶ El censo debe ser complementado por otras herramientas, como en el 

caso colombiano en donde las IES cuentan con aplicaciones de 
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Puntos a tener en 

cuenta  

Recomendaciones y descripción del estado en los países de la región 

analizados  

transmisión de datos a un servidor en el M inisterio, el SNIES Local; y en 

el caso de Brasil en donde las IES a través de un usuario y una 

contraseña acceden al Sistema de Acceso del Censo Anual  que se 

encuentra  en la página del INEP para el reporte de los datos.  

 

¶ Se recomienda que para la captura de la información de los procesos 

de evaluación del SAC se siga la buena práctica de Brasil que 

implementó una plataforma en línea  (e -MEC) permitiendo el reporte 

de la información de las IES y de las instancias de MEC. 

Adicionalmente, la implementación de una plataforma de estas 

características puede ser de bajo costo y permite la flexibilidad del 

sistema al momento de la captura de la información.  

 

¶ No se recomienda capturar el grueso de la información a través de 

hojas de cálculo de Excel, como en el caso chileno, dado que este 

formato es útil para la consolidación de datos de poco tamaño, pero 

no lo es para información de gran envergadura como lo puede ser la 

que cada IES reporta a los sistemas de información. Así mismo, este tipo 

de mecanismos no es recom endable para capturar información 

periódicamente ya que presenta niveles bajos de automatización y 

seguridad.   

 

¶ Colombia realiza un censo a través de los datos provenientes de la 

implementación de una prueba de estado  (evaluación de los 

estudiantes de edu cación media)  para la articulación entre la 

educación media y la educación superior. Esta se consolida como una 

práctica recomendable ya sea al finalizar la media o al inicio y 

finalización de los estudios de educación superior, porque permite la 

recopilac ión de información que apoyará los procesos de control, 

garantía y mejoramiento, promovidos por los SAC. Es importante que 

esta información sea censal como en el caso colombiano, y no como 

en Brasil en donde el ENEM es voluntario y solo debe ser presentado  en 

caso de ingresar a alguna de las universidades federadas.  

 

¶ Se recomienda que los sistemas que se utilice en Perú para evaluar la 

calidad tanto en licenciamiento como en acreditación no sólo se 

alimenten del informe de autoevaluación de las IES sino que  también 

cuenten con la información  recolectada directamente de la IES  a 

través del SIES. 

Procesamiento 

de la 

información  

 

Se recomienda la validación de los datos entregados por las fuentes.   

 

¶ Esto permite tener datos e indicadores de calidad, en donde s e 

asegure su validez y confiabilidad eliminando redundancias e 

inconsistencias.  

 

¶ En Brasil se realizan cuatro procesos para la validación de la 

información: La revisión del seguimiento de las reglas de completitud 

del formulario, la revisión de los errore s e incoherencias de la 

información, el análisis de consistencia y el análisis de las series 

históricas.  
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Puntos a tener en 

cuenta  

Recomendaciones y descripción del estado en los países de la región 

analizados  

¶ En el caso chileno y en el caso colombiano se mide la consistencia de 

los datos con datos anteriores y se hace un proceso de crítica e 

imputación de la información detectando datos fuera de los rangos y 

cruzando la información con otras fuentes.  

 

Se recomienda la implementación de un sistema  de auditoría de la 

información.  

 

¶ Esto permitirá no solo la transparencia, validez y fiabilidad de los datos, 

sino también la evaluación de la suficiencia de los datos 

periódicamente y el cumplimiento de las normas correspondientes. 

Este proceso debe aplicarse de manera constante y periódica.   

 

¶ Para el caso chileno se realiza de manera constante, pero utilizando 

una muestra aleatoria, mientras que en Colombia se realizan 

auditorías, pero no de manera constante.  

 

¶ Finalmente, Brasil posee como una buena práctica, en el marco del 

procesamiento de la información, indicadores de calidad . Estos son 

calculados con el propós ito de suministrar información sobre la calidad 

educativa acerca de las IES, los programas y los estudiantes. Los 

indicadores permiten regular los procesos de evaluación del SINAES y 

pueden ser consultados por los grupos de interés, en la plataforma del 

e-MEC anualmente.  Se recomienda implementar lo en un estado de 

maduración avanzado del sistema de información.  

 

Productos de los 

sistemas de 

información  

 

Se recomienda hacer un sistema de reporte y consultas de los usuarios a través 

de la plataforma del SIES . 

 

¶ El SIES de Chile hace los reportes a través de informe especializados 

generados en su plataforma a partir de centralizar la información 

recolectada. Los informes que el SIES de Chile realiza permite el análisis 

del cruce de diferentes variables, que con stituyen temas de interés 

para la comunidad en general, por ejemplo, los informes de la 

transición de la educación media a la educación superior, los 

relacionados con las brechas de género en la educación superior  

sobre la duración real de las carreras.  

 

¶ Colombia por su parte, tiene dos sistemas de información 

especializados en temas clave para el país, como los son la deserción 

y el seguimiento a graduados, a través del SPADIES y el OLE, 

respectivamente. El primero es recomendable en la medida en que 

permi te hacer seguimiento a las causas por las que los estudiantes 

desertan o abandonan sus estudios de educación superior. El segundo 

sistema es importante porque permite a las IES realizar el seguimiento 

de sus graduados, y adicionalmente evaluar la pertinenc ia de sus 

programas de acuerdo a las necesidades del mercado laboral.  

 

Se recomienda que la información del SIES sea exportable.  

 

¶ En Brasil el sistema permite que la información sea exportable en 

formatos Excel y PDF, lo que facilita la revisión y el traba jo sobre dicha 
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Puntos a tener en 

cuenta  

Recomendaciones y descripción del estado en los países de la región 

analizados  

información.  Esta posibilidad de exportar también la manejan los 

sistemas de información como el InepData  en Brasil; el SNIES, SPADIES, 

OLE y SACES, en Colombia  y el INDICES, en Chile . El hecho de contar 

con información que no tenga la posib ilidad de exportarse dificulta el 

manejo para los usuarios que deseen hacer consultas y análisis.  

 

Se recomienda asegurar la sincronización y comunicación entre los sistemas 

que permitan optimizar los procesos de evaluación.  

 

¶ En Colombia a pesar de los esf uerzos del MEN por sincronizar sus 

sistemas no han logrado estar conectados. La baja sincronización 

entre el SNIES y el SACES afecta los procesos de evaluación para el 

registro calificado y la acreditación. Chile también presenta 

problemas en cuanto la sin cronización de la información entre sus dos 

sistemas de información INDICES y SIES. Brasil por su parte muestra 

cómo la sincronización de la información se consolida como una 

buena práctica. Los datos que son recolectad os y validad os para el 

censo son la información que alimenta los demás sistemas y se 

convierte en los indicadores oficiales del sistema de educación 

superior.  
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2.3. Dimensiones y drivers  de la política de educación superior del Perú  

En Perú se está promoviendo un proceso de reforma para asegu rar que todos los 

jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a una educación superior  de 

calidad, que posibilite su realización personal, formándolos como profesionales de 

alta productividad . Esta iniciativa se constituye en una política de organiza ción de 

todos los actores relacionados con la ES en torno a un SAC.  Esta política responde 

al propósito de la ES en general, que se basa en optimizar la oferta educativa 

mediante distintos mecanismos para promover la formación de profesionales y 

técnicos c ompetitivos  en aquellas actividades económicas en las que el país posee  

ventajas competitivas . 

Tanto en el Documento Prospectivo del Sector Educación al 2030, como en el 

Decreto Supremo N° 016 -2015-MINEDU sobre la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de  la ES del Perú para universidades se identifica la necesidad de mejorar  

el acceso a la ES, asegurando condiciones mínimas de calidad de las IES y 

programas, para garantizar, de esta forma, que los egresados cuenten con los 

conocimientos y competencias nec esarios para su inserción en el mercado laboral 

y la investigación , generando desarrollo para el  país (MINEDU, Documento 

Prospectivo del Sector Educación al 2030, 2015) .  Estas necesidades se resumen en 

las dimensiones  que se p ueden apreciar en la Figura 1 : Acceso, Servicios de la s IES, 

Logro y  Pertinencia . A continuación,  se describe n cada una de las dimensio nes y 

en los Anexo s 2, 3 y 4 se presenta un análisis detallado de las necesidades de 
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información de los actores del siste ma de educación superior en las dimensiones 

expuestas . 

 

Figura 1: Dimensiones de la educación superior del Perú.  

 

¶ Acceso  

La dimensión de acceso  se enfoca en aumentar el número de postulantes a la 

educación superior con el fin de g arantizar la igualdad de oportunidades para los 

estudi antes egresados de la educación  básica . A partir de la información 

recolectada tanto documental como en las entrevistas con actores de la ES, se 

han identificado como drivers  para esta dimensión: Cobert ura, Gasto por IES, y 

Financiamiento a la demanda.   

 

Cobertura  

La matrícula en educación superior en el Perú muestra un crecimiento similar al 

experimentado por América Latina recientemente (UNESCO, 2007; UNESCO, 2014), 

donde la población en la educación superior se ha duplicado en la última década 

pasando de alrededor de 660.000 estudiant es en 2010 a aproximadamente 

1.200.000 estudiantes en el año 2014. La mayor parte de esta variación obedece al 
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crecimiento de la matr ícula en la educación universitaria, donde el número de 

postulantes aumentó de 391.000 en 2004 a alrededor de 705.000 en 2013 , mientras 

que la matrícula en educación no universitaria aumentó de alrededor de 340.000  

en 2010 a 420.000 en 2015 . Sin embargo, l a cobertura en educación superior del 

Perú reportada en 2013, es de tan sólo del 35%, lo cual representa un rezago con 

respectos a países como Colombia, Argentina y Chile donde la cobertura es de 

46%, 76% y 79%, respectivamente.  

La cobertura se ha increme ntado por el crecimiento de la población egresada de 

secundaria, las mejores condiciones económicas de las familias y el menor costo 

relativo de las pensiones de educación superior. Sin embargo, en promedio los 

nuevos estudiantes que ingresan a la educació n superior no cuentan con las 

mismas capacidades de los que tradicionalmente han realizado su ingreso 

(Yamada, Castro, Bacigalupo, & Velarde, 2013) . No existe evidencia que muestre 

que el incremento de la oferta para la formaci ón en educación superior ocurra a 

la misma velocidad que los avances en calidad en preescolar, básica o media.  

De lo anterior es posible identificar dos retos en la transición desde la educación 

secundaria. El primero es garantizar la continuidad de los es tudiantes en el sistema 

educativo, para lo cual es importante profundizar los esfuerzos que ha venido 

haciendo el Estado con la promoción de los estudios superiores a través  de 

programa s como PRONABEC (principalmente Beca 18) y  Ponte en Carrera. Así 

mismo , se resaltan algunas alianzas de ciertas universidades directamente con los 

colegios para que sus estudiantes continúen su ciclo educativo. El segundo es 

garantizar la calidad de los ingresantes, para ello es necesario fortalecer los 

sistemas de admisión d e las universidades en el corto plazo, y en el mediano plazo 

revisar la estructura de los programas de educación básica y secundaria. Una 

alternativa que han adoptado países como Colombia y Brasil es contar con un 

exam en estandarizado único de egreso de la  educación media cuya información 

sobre la calidad de los aspirantes a ES permite a las IES, principalmente  en el caso 

de la  educación universitaria, hacer sus procesos de selección de manera objetiva  
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(ICFES, 2015). Otro camino es incrementar un grado en educación media o 

preparatoria, como serían los casos de México y Argentina y que ha sido 

recomendado por la OCDE a Colombia  (OCDE, 2016) . 

Las estadísticas asociadas a los estudios superiores permiten  obtener información 

precisa sobre òla posibilidad y disposici·n de los egresados de una instituci·n en 

continuar con estudios posteriores al gradoó (MEN, 2015). En el caso de  la  

educación universitaria los graduados de pregrad o podrán acceder a programas 

de maestría y los graduados de maestría a programas de doctorado.  

Financiamiento de la demanda  Adicionalmente, debe existir un Financiamiento de 

la demanda  que otorgue la posibilidad a estudiantes de obtener un crédito o una 

beca para ingresar y permanecer en la ES. Para esto, existe actualmente el 

Programa Nacional de Becas  y Créditos Educativos (PRONABEC)  que través de este 

esquema de subsidios a la demanda basado en becas y créditos para financiar la 

oferta privada  y pública  de calidad  garantiza  el acceso a aquellos estudiantes 

que, pese a tener las capacidades de aprendizaje, no tienen las posibilidades 

económicas para ingresar a la educación superior .. 

 

¶ Servicios de las IES   

Una vez realizados los procesos de acceso a la ed ucación superior, las IES tienen la 

responsabilidad de generar conocimiento, difundirlo y evaluar su impacto en la 

sociedad, lo cual dependerá del efectivo desempeño de sus actividades 

misionales.  En ese sentido, las IES despliegan recursos y acciones de a poyo para 

que la formación y la investigación constituyan los ejes de la vida académica y se 

articulen con la extensión cultural y proyección social  para propiciar cambios e 

impactos en los contextos locales y regionales, y lograr objetivos institucionales  de 

carácter académico , científico  y social.  
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Esta dimensión  incluye por lo tanto las funciones de las IES que se desagregan en la 

formación  de profesionales, formación de posgrado, investigación, contribución 

social de la IES  y gestión institucional .  

 

Formación profesional  

La formación profesional  comprende  a los actor es que brinda n el servicio de  

enseñanza -aprendizaje  para la  formación de estudiantes de la educación superior  

y el desarrollo de capacidades institucionales para rediseñar y actualizar 

progr amas curriculares para que se encuentren permanentemente vinculados con 

las demandas laborales y sociales.  Para la formación profesional, las IES requiere n 

contar con diferentes recursos como son los docentes, personal administrativo  de 

apoyo al estudiante , apoyo docente , p rogramas de estudio, disponibilidad 

adecuada de i nfraestructura y equipamiento,  y servicios  educacionales  

complementarios . 

 

Formación de posgrado  

Para las IES con rango universitario se contempla la formación de posgrado como 

un servicio de enseñanza -aprendizaje que frecuentemente viene acompañado 

con un componente de investigación. De forma similar a la formación profesional, 

las IES requieren contar con diferentes recursos como son docentes, personal 

administrativo  de apoyo al estudiante , apoyo docente , p rogramas de estudio, 

disponibilidad adecuada de i nfraestructura y equipamiento, servicios  

educacionales  complementarios , y a su vez puede requerir de recursos más 

especializados según las necesidades en ciencia, tecnología e innovación de  su 

oferta educativa  de cada IES . 

  

Investigación  

La investigación es una de las funciones de las instituciones de educación superior. 

El concepto de investigación hace referencia a los procesos de creación y 
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transformación del conocimiento y la capacidad de resolución de problemas en 

todos los ámbitos del saber y la cultura. Estos procesos son importan tes en los 

contextos educativos dada su contribución a la solución de problemas reales 

(Arechavala, 2011) .  

El fortalecimiento  de la investigación es de suma importancia  para lograr una 

conexión adecuada entre las labores de investigación , las de docencia y extensión 

cultural y proyección social , que permitan articular el accionar de las IES con las 

necesidades del entorno. El driver de investigación abarca la producción de 

conocimiento a través de la investigación científica, las actividades de formación 

para la investigación  mediante los trabajos y tesis de investigación  y los semilleros 

de investigación . 

 

Contribución social de l a IES 

Las IES contribuye n a la sociedad mediante la educación continua, extensión 

cultural y proyección social  como funciones  que cumple n con el medio externo. Se 

apoya en la formación  y la investigación para el diseño y desarrollo de proyectos 

que articul en la oferta, experiencias y saberes de la academia con l as 

necesidades, expectativas,  saberes y experiencias del entorno. En este proceso, las 

IES reconocen características, cultura, potencialidades y demandas del medio 

externo, y da alcance a ellas a tra vés de sus actividades. La extensión cultural y 

proyección social  comprende los indicadores que  establecen la relaci ón entre  las 

IES con el sector productivo y organismos del gobierno, las actividades de 

promoción social y responsabilidad social de las IES , la realización de proyectos de 

consultoría y la oferta de p rogramas de educación continua.  También ofrece 

espacios de cooperación interinstitucional e internacional.  

 

Gestión institucional  

La gestión institucional  en el marco de las actividades de las IE S hace referencia a 

la estructura administrativa y procesos de gestión de recursos que éstas ponen al 
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servicio de sus funciones sustantivas. La gestión administrativa abarca la existencia 

de una estructura de personal administrativo y de procesos para sati sfacer las 

necesidades de las IES, mientras que la financiera se refiere a la solidez económica 

y los criterios de asignación de los recursos para garantizar el óptimo cumplimiento 

de los respectivos proyectos institucionales y el mejoramiento continuo de la 

institución y los servicios que ofrece.  

 

La financiación a las IES por un lado debe actuar incrementando la oferta a través 

de l a financiación de  las universidades , y a su vez apoyar la prestación del servicio 

con calidad a través del mejoramiento conti nuo mediante mecanismos como: 

convenios, programas y actividades de fomento, presupuesto  o gasto por 

estudiante, región.   

  

 

¶ Logro  

Para obtener una visión clara y cercana de la cal idad en la educación superior, se 

deben medir los  logros de los estudiantes  que han finalizado el proceso académico. 

Esto se traduce  en la posibilidad efectiva de los estudiantes de finalizar sus estudios 

y poder incorporarse en el mercado laboral o continuar su formación en estudios 

superiores . De lo anterior, drivers  del logro en el sistema educativo peruano son los 

resultados de aprendizaje y competencias adquiridas, la permanencia, y  la 

deserción estudiantil, y la p articipación de la s IES en actividades de la comunidad 

educativa .  

 

Resultados de aprendizaje y competencias adqu iridas 

El European Consortium for Acceditation  define los  resultados d e aprendizaje como 

el tipo de aprendizaje deseado y efectivamente aprehendido por el estudiante a l 

final del periodo de estudio de tal forma que cuenta con las capacidades 
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requeridas por  el sector productivo (ECA, 2013). Las agencias de acreditación han 

reafirmado recientemente que las IES y los programas son responsables de  definir y 

medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes, como parte integral de sus 

responsabilidades y su compromiso con la calidad. A continuación, algunos de los 

principios básicos que ha establecido ECA relacionados con los resultados de 

aprendizaje  (ECA, 2013)  

a.  Principio 1: Los resultados de aprendi zaje deben estar alineados con los 

marcos nacionales de cualificaciones.  

b.  Principio 2: Los resultados de aprendizaje deben responder a una 

construcción colectiva entre el programa académico y sus stakeholders . 

c.  El currículo debe estar diseñado de tal forma q ue defina claramente los 

resultados de aprendizaje esperado y las herramientas disponibles para 

alcanzarlos.  

Para evaluar los resultados de aprendizaje, l os sistemas educativos de algunos 

países como Colombia y Brasil, contemplan la implementación de una p rueba de 

estado tanto al momento de finalizar la educación media como  al inicio y 

finalización de los estudios de educación superior. Esta se consolida como una 

práctica recomendable porque permite la recopil ación de información que apoya  

los procesos de c ontrol, garantía y mejoramiento, promovidos por los SAC  y permite 

comparar directamente el desempeño promedio de los estudiantes entre las 

instituciones. En los países donde no existe dicho examen, se utilizan encuestas a 

egresados y empleadores con el fin  de medir las competencias de los egresados. 

Dichas encuestas pueden ser otra alternativa para que el Perú cuente con estas 

mediciones.  

 

Permanencia  

Este driver consiste en las estrategias que deben tener las IES  para que los 

estudiantes culminen sus estud ios en el tiempo estipulado en el plan de estudios.  
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Las estrategias de acompañamiento, tutorías, cursos de nivelación, diseño del plan 

de estudios son fundamentales para que los estudiantes culminen  conforme a l 

tiempo  establecido.  

Deserción estudiantil  

Este driver consiste en las estrategias para combatir la deserción de los estudiantes 

con el fin de que culminen sus estudios s iempre que cuenten con las condiciones 

definidas por las IES respecto a las capacidades adquiridas y desarrolladas.   

Las intervencio nes que se ejecutan para el acompañamiento y apoyo por parte 

de la IES puede n solucionar los problemas emocionales y las falencias  académicas 

con las que ingresan un grupo de estudiantes, ambas causas importantes de la 

deserción de los estudiantes.   

 

Participación de las I ES en actividades de la comunidad educativa  

La participación de las IES en actividades académicas por medio de docentes 

expositores, participación en congresos , eventos tecnológicos  y actividades de 

responsabilidad social que  marcan hitos en el posicionamiento de la IES  en la 

comunidad . 

 

¶ Pertinencia  

La educación superior es pertinente cuando responde a las necesidades de la 

sociedad, del sector productivo o del mundo académico (Tünnermann, 2000; 

UNESCO, 1995). La relación entre la educación superior y estas demandas se 

traduce en desarrollo económico tanto privado como social (McMahon, 2010) . En 

ese sentido, es importante diferenciar el logro de la pertinencia ya que, aunque el 

logro académico de los estudiantes es imprescindible para una educación de 
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calidad, no asegura que el conocimiento adquirido responda a las necesidades 

de la sociedad 1. 

En particular estas necesidades pueden observarse a través de los nexos que tienen 

las IES con el sector laboral, la importancia de la relación entre la educación 

superior y el desarrollo regional y la transferencia de conocimiento de las IES hacia 

la sociedad. En Perú los drivers relacionados con esta dimensión serían las 

condiciones de  inserción en empleo calificado y requerido  al mercado laboral por 

parte de los egresados, el impacto en indicadores socioeconómicos y el impacto 

en la creación de conocimiento aplicado.  

 

Inserción en empleo calificado y requerido  

La empleabilidad y los sa larios promedio de los recién egresados , tomando en 

cuenta el capital social de l as personas y las IES, son predictores de la pertinencia 

laboral de un programa. Siempre que los empresarios vean un retorno en la 

productividad de los egresados y una oferta de capital humano coherente con sus 

necesidades los salarios y los puestos de trabajo se seguirán incrementando 

(McMahon, 2010) . Si bien es imposible conocer con exactitud la pertinencia laboral 

futura de un programa específico , proveer al sistema con información sobre 

tendencias del mercado laboral y prospectivas futuras mejoraría la planeación de 

las IES en cuanto a cupos d isponibles, programas y cursos; mejoraría la asignación 

de subsidios a la demanda y también le daría mayo r información a las familias y a 

los futuros estudiantes sobre su selección de estudios.  Esto podría por lo tanto 

                                                           
1 En Perú, tanto el crecimiento económico (superior al 6% en promedio en la última década) y el incremento 
en la matrícula de estudiantes de educación superior (60% de 2008 a 2013) no se han traducido en mejores 
condiciones laborales ni en un aumento sostenido de las investigaciones (Lavado, Martínez, & Yamada, 2014). 
En la actualidad los egresados universitarios presentan tasas de subempleo cercanas al 27% (Lavado, 
Martínez, & Yamada, 2014), los retornos a la educación son bajos en el caso de los institutos técnicos y pese 
a que los retornos universitarios son competitivos estos pueden variar significativamente entre universidades 
y programas de estudio (Yamada, 2007). 
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mejorar las condiciones de subempleo, la percepción de empleadores y del  

mercado laboral y productivo.  

 

Impacto en indicadores socioeconómicos   

La pertinencia de los egresados en el sector productivo es vital para entender la 

relación entre la universidad y las demandas sociales. La diversidad geográfica de 

los países latinoamericanos y la asimetría de calidad de los centros educativos 

hacen que  no necesariamente la oferta académica responda a las necesidades 

productivas de todo el país, y puede incluso repercutir en un sostenimiento o 

ampliación de las brechas ya existentes en el mercado laboral (Yamada, 

Lizarzaburu , & Samanamud, 2012) . Es así que se busca medir la articulación IES -

empresa -estado  para comprender a absorción del egresado ES por el sector 

productivo en la región  y su contribución al desarrollo del país y el cierre de brechas .  

 

Impacto en la creación  de conocimiento aplicado  

La pertinencia a través de la transferencia de conocimiento está  asociada a 

resolver problemas o atender necesidades de los actores productivos, del Estado y 

de la sociedad a través de la generación de nuevo conocimiento  a través de la 

investigación . 

De hecho, l a investigación más allá de ser una función esencial de la educación 

superior, también debe responder a la producción de conocimiento y desarrollo 

de tecnologías y aplicaciones prácticas que respondan a las necesidades de la  

sociedad (Congreso de la república de Perú, 2014; Gibbons, 1998) . Este driver es 

fundamental para la pertinencia de la ES ya que actualmente en el mundo las 

principales fuentes de recursos no provienen  sólo de los cen tros de investigación o 

el gobierno sino de patrocinadores comerciales e industrias , por lo que es 
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importante vincular la investigación a necesidades de los actores productivos, del 

Estado y de la sociedad .  

 

¶ Calidad del servicio educativo  (transversal)  

La calidad del servicio educativo es una dimensión transversal al sistema de 

educación superior. En efecto, es relevan te medir la calidad del servicio educativo 

cuando se pretende  incrementar o mantener la cobertura de ES. En la regi·n, y òtal 

como ocurrió e n otras latitudes, surgió la necesidad de poner en marcha sistemas 

de evaluación y acreditación del sistema universitario para  mejorar la educación 

superior y como instancia de regulación y control (ante) la diversificación de la 

demanda y de la oferta in stitucional y el avance de la educación privada y 

transnacionaló (Villanueva, 2010) . Es claro, entonces, que la calidad y más aún, la 

evaluación y aseguramiento de la calidad, se han convertido en un desafío para 

los países de la región debido a que mejorar la calidad se ha convertido en un reto 

mayor al de incrementar el acceso (Berlinski & Schady, 2015).   

Los SAC en América Latina han sido pioneros y cada país se ha encargado de dar 

mayor o menor énfasis a cada uno de los pro pósitos de acuerdo a sus necesidades 

y contextos sociales, políticos, económicos y normativos. En este sentido, el 

propósito principal del aseguramiento de la calidad en América Latina ha sido 

brindar garantía pública de la educación, principalmente, a tra vés de su 

evaluación. Asimismo, existen tendencias marcadas que apuntan al mejoramiento 

de los mecanismos de control  (regulación)  de instituciones nuevas, la acreditación 

de programas de interés público, las instituciones en general y el mejoramiento 

conti nuo  de la calidad  (CNA, 2015) . 

El término aseguramiento de la calidad en educación superior, es usado para 

referirse a diversos mecanismos que buscan el control, la promoción y la garantía 

de la calidad de las instituciones de educación superior. Los sistemas de 

aseguramiento de la calidad ð SAC, nacen con un objetivo principal: el suministro 
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de información a diversos actores sobre las dimensiones más importantes en 

materia de educación superior, quiénes de igual manera deben su ministrar 

información para alimentar el sistema. Por esta razón, el aseguramiento de la 

calidad en la educación superior agrupa sus propósitos en tres categorías, que se 

relacionan con los intereses y necesidades de los actores involucrados  en el  control, 

el mejoramiento y la garantía (Lemaitre & Zenteno, 2012)  y por lo tanto son los 

drivers de esta dimensión.  En el Perú el control se vincula con el proceso de 

licenciamiento, el mejoramiento con el fomento de la calidad y la gar antía con la 

acreditación.  

 

Control  (Condiciones básicas de la calidad)  

El control de calidad se refiere específicamente al rol del Estado en el cumplimiento 

de las exigencias mínimas de calidad en la educación superior. Así, el 

licenciamiento en el caso u niversitario o autorización en el caso no universitario 

surgen como un mecanismo específico para el control de la calidad, en que las 

instituciones deben contar con un mínimo de requisitos que aseguren su buen 

funcionamiento y reflejen condiciones básicas de calidad en la educación 

ofertada. Los procesos de inspección y vigilancia, pueden ser también reconocidos 

dentro de este mecanismo, teniendo como propósito principal el cumplimiento 

integral de los requisitos y deberes que le competen a las institucione s de 

educación superior según la normatividad existente (Lemaitre & Zenteno, 2012) . 

 

Mejoramiento  (Fomento de la Calidad)  

El fomento  de la calidad incluye la mejora de  la gestión institucional y la creación 

de mecanismos de aut orregulación  de las IES. Por lo tanto, es un aspecto que se 

relaciona con las condiciones básicas de la calidad y la acreditación , y requiere 

de un diagnóstico y planea miento  que permita enfocar los recursos en las 

principales debilidades de cada IES para alcanzar altos niveles de calidad . Este 

proceso asigna un alto grado de responsabilidad a las IES, demandando su 

compromiso con el mejoramiento continuo. Dentro de la categoría de 
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mejoramiento de la calidad se reconocen los distintos programas y proyectos 

específicos de fomento a la calidad  (Lemaitre & Zenteno, 2012) .  

 

Garantía  (Acreditación)  

Finalmente, el mecanismo de  acreditación garantiza  parte del logro de un nivel 

básico de calidad, y tiene el propósito fundamental de inf ormar y dar cuenta 

pública del grado de cumplimiento de los objetivos y compromisos que se trazan 

las IES por medio de sus proyectos institucionales. En el Perú, este mecanismo se 

lleva a cabo a través de procesos de evaluación de calidad, los cuales se 

de scriben a nivel de  programas e instituciones a partir de sus propósitos declarados 

y, otros criterios y estándares definidos por los diferentes sistemas (Lemaitre & 

Zenteno, 2012) .  

 

A partir de los drivers identificados para c ada una de las dimensiones de la ES, 

adicionalmente se modeló la cadena de valor de la educación superior utilizando 

un modelo relacional . A diferencia del modelo de la Figura 1, dicho modelo 

establece no solo las dimensiones y drivers del sistema de ES si no también las 

relaciones entre los componentes del sistema de ES . Esto permite por lo tanto 

identificar los puntos de apalancamiento del sistema en los cuales los drivers  tienen 

un impacto . Dicho modelo será de utilidad en un futuro cuando el SIES ya se 

encuentre operando y exista información suficiente para alimentarlo ya que 

permite  simular escenarios futuros del estado del sistema de ES a partir de cambios 

en los drivers . La descripción detallada del modelo relacional se encuentra en el 

Anexo 10 .  
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3. Estructura del Sistema de Información de la Educación Superior 

de Perú  

A partir de identificar los drivers de la política de educación superior, adicional a la 

revisión exhaustiva de la normatividad vigente, y las demandas  de información de 

los diferentes actores del sistema de educación superior del Perú ( Anexo 4 ) se 

definió el Sistema de Información de la Educación Superior (SIES) como un sistem a 

de información que articula los sistemas de información de diferentes actores de la 

ES contribuyendo con recop ilar los datos necesarios para informar a los usuarios del 

servicio educativo y proveer a los tomadores de decisiones del conocimiento 

necesario y suficiente para la formulación y desarrollo de políticas para la mejora 

de la calidad.  Al ser un sistema de i nformación integrado por los diferentes sistemas 

de información de los actores de la educación superior, el SIES se puede conc ebir  

como un sistema que apoya la articulación de diferentes grupos de interés y no 

como un sistema aislado . La organización de  los actores del sistema de educación 

superior está ligada a sus intereses y es entonces a través de l SIES que se espera 

establece r una comunicación entre ellos para su toma de decisiones y actuación 

coordinada.  

3.1. Objetivo principal  

El SIES tendrá  como objetivo  principal facilitar la recopilación, organización , análisis 

y divulgación de la información relevante para la planificación , monitoreo, 

evaluación, supervisión y fiscalización del sector y proveer información actualizada 

y confiable sobre las característi cas de las instituciones de educación superior y sus 

programas . 

3.2. Objetivos específicos  

a.  Constituirse en el sistema de información de referencia de la educación 

superior, que permita orientar tanto al sector como a la comunidad con 
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información accesible, útil  y actualizada para la planeación y toma de 

decisiones.  

b.  Mantener y divulgar la información sobre la calidad y características de 

las instituciones y los programas de educación superior mediante la 

articulación de los sistemas de información de los actores involucrados en 

el sistema de aseguramiento de la calidad.  

c.  Apoyar los procesos de control, garantía y mejoramiento del sistema de 

aseguramiento de la calidad consolidando información relevante para el 

análisis y evaluación de las condiciones de calidad de  las instituciones y 

programas de educación superior.  

d.  Proveer información sobre la producción de la investigación en  las 

instituciones de educación superior.  

e.  Facilitar a las instituciones de educación superior el manejo de su propia 

información con el fin  de lograr y desarrollar la adecuada planeación y 

control de sus actividades.  

f. Brindar al país y a la comunidad internacional información para realizar los 

procesos de planeación, gestión y evaluación del sector.  

 

3.3. Integrantes del SIES y administración  

Los actores relevantes para el modelo conceptual del SIES son los actores que 

intervienen en la cadena de valor de la educación superior. En ella se identifica 

como insumo  a los egresados de la educación secundaria , que se convertirán en  

egresados de la educa ción superior, los proveedores del servicio son las IES, los 

demandantes son las organizaciones pertenecientes a los sectores productivos y 

público, y los re ctore s son las entidades del gobierno. En ese contexto, a 

continuación, se explica con más detalle el rol de cada uno de estos actores en el 

sistema de educación superior.  
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¶ Proveedores  

Las IES del país están compuestas por 142 universidades, 262 institutos pedagógicos 

y 777 institutos o escuelas técnicas oficiales y privadas con y sin fines de lucro. L as 

IES son los principales actores  del sistema de ES ya que se encargan de formar a los 

estudiantes  para convertirse  en egresados  y por lo tanto juegan un rol 

predominante tanto en la cadena de valor de la ES como en proveer información 

para el SIES. Como parte de las IES, se identifican los docentes, investigadores, 

directivos y personal administrativo.  

¶ Insumos 

Los candidatos a postular  a la ES son los que  están finalizando la educación 

secundaria y están buscando opciones de ingreso a la ES. Si acceden a la ES, estos 

individuos se convertirán en estudiantes de ES y posteriormente en el producto que 

consiste en ser egresados de ES.  

¶ Los demandantes  

Dentro del sector productivo, se identifican las organizaciones que conforman el 

mercado laboral como actores clave al ser finalmente la instancia donde se 

traducen las capacidades de los egresados de la ES en valor para el desarrollo del 

país. Estos actores son usuarios de la información del SIES ya que a partir de dicha 

información pueden alinear sus intereses c on la oferta educativa y al mismo tiempo 

son proveedores de información para la medición del logro y pertinencia de la ES.  

¶ Rectores  

Por el lado de los actores re ctor es, a partir de la revisión normativa del sistema de 

educación superior y la entrevista co n actores del sistema se identificó para cada 

dimensión de la política del sistema de educación superior el (los) actor(es) que 

tiene(n) a su cargo regular, ejecutar acciones y hacer seguimiento en los diferentes 

dimensiones y drivers de la política de ES.  Estos actores son el Ministerio de 

Educación ð MINEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
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Universitaria - SUNEDU , el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica ð CONCYTEC y el Sistema Nacional de Evaluación, Acredita ción y 

Ce rtificación Educativa ð SINEACE. 

¶ Otros actores  

A su vez, existen actores que , aunque no ejercen rectoría sobre el sistema de ES, 

participan en la cadena de valor como intervinientes. Estos son  las Direcciones 

Regionales de Educación ð DRE, la Supe rintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria ð SUNAT, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

MTPE, Ministerio de la Producción ð PRODUCE. La descripción de cada uno de los 

actores re ctores junto con sus dependencias se encuentra  en el Anexo 6.  

A partir del mapa de actores se identifican:  los actores principales del SIES , el 

administrador del sistema, los actores responsables de la actualización del sistema, 

los usuarios del sistema y los proveedores de información.  

 

Actores princ ipales del SIES 

Se identifica a  las IES, MINEDU, SUNEDU, CONCYTEC y SINEACE como  los actores 

directamente involucrados en el sector de la educación superior y por lo tanto con 

un rol predominante en  la actualización  del SIES. Estos actores también tienen u n 

rol crucial en proveer información de sus sistemas internos de información para 

alimentar el SIES. 

 

Administración  

Siguiendo la recomendación del estudio comparado de países de la región (Tabla 

1), la administración del SIES est aría  a cargo de MINEDU qui en garantizaría  

mantener el SIES como un sistema que integra información proveniente de 

diferentes sistemas de información y herramientas de recojo de información. De 

esta forma, el SIES se consolidaría  como un nodo central que se encarga de 

recopilar, org anizar y divulgar la información del sector. Los reportes de informaci ón 

oficiales del sector se deberían orientar de manera exclusiva  a través del SIES para 



 

 41 

así garantizar que contengan información procesada y validada bajo una visión 

sistémica del sector .  

 

El MINEDU también debería estar  a cargo de establecer estímulos y mecanismos 

para la entrega de la información vinculada a los indicadores del SIES, así como de 

garantizar el fácil acceso y uso del sistema por la sociedad y la comunidad 

académica.  

 

Por otro lado, e n el caso de la ES universitaria, de acuerdo con  la Ley Universitaria , 

Ley n° 30220, de 2014,  la SUNEDU está encargada de establecer infracciones y 

sanciones para garantizar la entrega oportuna, por parte de las universidades, de 

la informaci ón vinculada a los indicadores del SIES. En el caso no universitario, las 

infracciones y sanciones  serían establecidas por parte del MINEDU.  

 

Comité de actualización  

Se propone establecer  un comité de actualización del SIES liderado por MINEDU 

donde partic ipen representantes de los actores reguladores que pertenecen 

directamente al sector de ES. Estos serían por lo tanto MINEDU, SUNEDU, CONCYTEC 

y SINEACE. Este comité tendría  por objetivo el de revisar anualmente las variables e 

indicadores del SIES y estab lecer las modificaciones necesarias para que el SIES 

permanezca en constante alineación con los propósitos de política de la 

educación superior.  

 

Aliados estratégicos  

Adicionalmente, el SIES debe contar  con aliados estratégicos que provee rán 

información c omplementaria o de referencia para la gestión del sector. Dentro de 

los aliados estratégicos se encuentran  las Direcciones Regionales de Educación ð 

DRE el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ð RENIEC, el Ministerio de la 

Producción ð PRODUCE, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Ministerio del 
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Trabajo y Promoción del Empleo. ð MTPE, la Superintendencia de Aduanas  y 

Administración Tributaria ð SUNAT. 

 

Usuarios 

Por un lado, se encuentran las entidades gubernamentales y miembros de las IE S a 

las cuales el SIES brinda información para la  planeación, monitoreo, evaluación, 

supervisión y fiscalización del sector. Por otro lado, se encuentran los ciudadanos a 

los cuales el SIES brinda información con el fin de apoyar su toma de decisiones 

para  el ingreso y permanencia e n la ES. Así mismo, el SIES estará dirigido a docentes 

e investigadores del país con el fin de aportar les información útil para  que éstos  

tengan la posibilidad de desarrollar estudios sobre el s ector. Por último, el SIES estará  

d irigido a empresarios y empleadores del sector productivo para brindar 

información sobre la oferta de ES que permita tener mayor coherencia entre la ES 

y el  desarrollo productivo del Perú.  

 

3.4. Indicadores del SIES  

 

A partir de las demandas de los actores int egrantes del SIES se formularon 

indicadores para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del sistema. Para la 

realización de la batería de indicadores en  primer lugar se realizó una revisión 

exhaustiva de los  indicadores  usados en Argentina, Brasil, Chile y Colombia , de la 

literatura asociada y de las entrevistas realizadas a los actores de la educación 

superior de Perú donde se identificó a cada actor reportar necesidades de  

información  (Anexo 2 ).  

A partir de toda la infor mación recopilada se elabor ó una batería de indicadores 

estratégicos del SIES asociados a los drivers  representados en la estructura básica 

de la Figura 2 . 
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Figura 2: Estructura de las dimensiones y drivers del sistema de educación superior.  

Se construyer on los indicadores de tal manera que se pudieran medir los diferentes 

drivers del sistema de ES .  Se revisó que existiera ortogonalidad de los indicadores 

garantizando que no existiera duplicidad en la batería  de indicadores , ni 

redundancia en la informaci ón que suministran . 

 

La batería de indi cadores se puede consultar en los  Anexo s 7 y 8  donde para cada 

dimensión se presenta una tabla con los indicadores por cada uno de lo s drivers 

asociados, junto con su descripción, des agregación  y fórmula de c álculo do nde se 

evidencian las variables necesarias para su construcción . Las variables requeridas 

para la construcción de cada uno de los indicadores se evidencian en las fórmulas 

de cálculo de  cada indicador (Anexo 7 ). Dichas variables deben ser reportadas 

por di ferentes  actores del sistema de ES al SIES. En los Anexos 8 y 9 se desc ribe  una 

a una cada variable necesaria para la construcción de los indicadores tanto para 

la educación universitaria como para la educación no universitaria , según sea el 
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caso. A su vez, para cada variable se reporta su descripción, sus niveles de 

desagregación, periodicidad de recolección,  fuente parcial, fuente primaria, 

fuente para validaci ón y  fuente de recolección actual. Se entiende como : 

¶ Fuente parcial : la fuente que tiene como re sponsabilidad el reportar los 

datos de la variable al SIES.  

¶ La fuente primaria : es la fuente original  de l os datos  a recolectar  por parte 

del sistema de información interno de la fuente parcial.  

¶ La fuente para validación : es una fuente alterna de informaci ón que reporta 

la misma variable al SIES pero cuyos datos son originados  a partir de una 

fuente primaria distinta  o por la misma fuente primaria pero en un momento 

o en un proceso distinto . En los casos donde existe una fuente para 

validación, es posible h acer un proceso de validación de los datos de la 

variable contrastando l a información proveniente de la fuente parcial y la 

fuente para validación. En la sección 5.2.2. se explica con más detalle cómo 

se puede llevar a cabo dicho proceso de validación . 

¶ Fuente de recolección actual: es el medio mediante el cual se obtiene 

actualmente la información para cada  variable . Esta fuente se determinó  

de acuerdo al inventario de información que se levantó a partir de la revisión 

de las diferentes herramientas de reco lección actuales de los actores del 

sistema de ES y las entrevistas hechas a los actores ( Anexo 4 ).  

 

Las variables pueden ser organizadas de diferentes maneras , ya sea  por  fuente  

parcial  en el caso que se quisiera observar qué variables debe proveer cada fuente 

parcial al SIES, o por unidad de observación con el fin de facilitar la comprensión 

de  qué o quién es el objeto de interés para la recolección de cada  variable.  En las 

tablas de los Anexos 8 y 9  las variables se presentan organizadas por nivel de 

ob servación ; sin embargo , la estructura de la tabla permite hacer filtros y 

organizarla de acuerdo a sus diferentes componentes con facilidad . 
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Adicionalmente, las variables se pueden agrupar en  diferentes categorías según se 

requiera. Para efectos de la pre sente consultoría, se propone agrupar las variables 

en  términos de las categorías que se presentan en los diferentes sistemas de 

información de la educación superior de los países analizados en la región 

latinoamericana. De esta manera, se puede evidenciar  que el SIES contendría 

variables en las diferentes categorías recomendadas en el análisis de contexto 

regional presentado en el Anexo 1 . 

En la Tabla 2  a continuaci ón se muestra un  resume n de las  categorías que agrupan 

las variables del SIES junto con las unidades de observación de interés para cada 

categoría . 
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Tabla 2: Resumen de las variables del SIES en categorías comparables con los sistemas de información 

de países de la región.  

Categorías  
Unidades de 

observación  
Información  

Descripción IES  Institución  

Tipología, tipo de gestión, local educativo, ubicación 

geográfica, estatutos, reglamentos, miembros de órgano de 

gobierno, unidades académicas, plazas docentes, 

infraestructura, servicios de apoyo.  

Programas 

académicos  
Programas  

Grado académico, área del conocimiento, duración, 

modalidad, ubicación geográfica, vacantes.  

Población 

Estudiantil  
Individuo  

Información socioeconómica, postulantes, admitidos, 

matriculados, extranjeros, en intercambio nacional e 

internacional.  

Població n 

docente  
Individuo  

Nivel de formación, dedicación, tipo de contrato, categoría, 

segundo idioma, extranjeros, salario.  

Autoridades  Individuo  
Datos personales, nivel de formación, cargo, datos de 

contacto, salario.  

Personal 

Administrativo  
Individuo  Datos personales, cargo, datos de contacto, salario.  

Egresados  Individuo  
Graduados, titulados, egresados, situación laboral, salario de 

enganche, salario actual, emprendimiento.  

Información 

financiera  
Institución  

Presupuesto aprobado, presupuesto ejecutado, pr esupuesto 

modificado, costo de matrícula, costo de pensión, fuentes de 

financiamiento.  

Procesos de 

calidad  

Institución, 

programa  

Estado solicitudes de licenciamiento, autorización y 

acreditación de instituciones y programas, infracciones y 

sanciones, meca nismos de fomento.  

Extensión cultural 

y proyección 

social  

Institución  
Convenios, educación continua, actividades de extensión 

cultural, actividades de proyección social, spin -offs. 

Investigación  
Institución, 

Individuo  

Proyectos de investigación, producto s de investigación, 

patentes, investigadores, citaciones.  

 

Unidades de observación y sus n iveles de desagregación    

Según los datos de cada variable, las unidades de observación se podrán 

desagregar con el fin de obtener información específica:  

-Variables  institucionales : se podrán desagregar  por tipo de IES, unidad estratégica 

de negocio, tipo de gestión, departamento, distrito , según sea necesario.  
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-Variables de programa : se podrán desagregar  por grado académico, modalidad, 

área de conocimiento, departam ento, distrito , según sea necesario .  

-Variables de individuo: s e podrá desagrega r por estudiante, docente, directivo, 

personal administrativo e investigador  según sea pertinente.   

Para garantizar tanto la trazabilidad de los datos como la consistencia de la 

información, debe  existir un código único del sistema  que se utilice para identificar 

los diferentes tipos de desagregación para cad a unidad de observación (Tabla 3 ). 

Tabla 3: Unidades de observación de las variables del SIES e i dentificador  sugerido  para su 

desagregación.  

Unidad de 

observación  
Identificador  Categorías del código  Codificación  

Institución  
Código único 

de IES 

Tipo de IES 

Universidad - U  

Instituto Técnico ð IT 

Instituto Pedagógico ð IP 

Escuela Artística ð EA 

Loc al educativo  

Sede Principal ð SP 

Sede ð S 

Filial ð F 

Tipo de gestión  

Público/Público ð OO  

Público/Privado ðOP 

Privado/Privado ð PP 

Lucro  
Con ánimo de lucro - CL  

Sin ánimo de Lucro ð SL 

Departamento  UBIGEO 

Provincia  UBIGEO 

Distrito UBIGEO 

Programa  
Código único 

de programa  

Área del conocimiento   CINE 

Tipo de IES en la cual 

está inscrito el 

programa  

Universidad ð U 

Instituto Técnico ð IT 

Instituto Pedagógico ð IP 

Escuela Artística ð EA 

Grado académico  

Bachiller ð B 

Maestría ð M  

Doctora do ð D 

Técnico ð T 

Técnico Auxiliar ð TA 

Técnico Profesional ð TP 

Pedagógico ð Pe 

Artístico ð A 

Modalidad  

Presencial ð PS 

Semipresencial - SP 

Distancia ð D 

Departamento  UBIGEO 
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Unidad de 

observación  
Identificador  Categorías del código  Codificación  

Provincia  UBIGEO 

Distrito UBIGEO 

Individuo  
Código único 

de individu o 

Tipo de individuo  

Estudiante ð ES 

Egresado ð EG 

Docente ð DO 

Investigador - IN 

Directivo ð DV 

Personal Administrativo - PA 

Documento de 

identidad  

Documento Nacional de 

Identificación ð DNI 

Pasaporte ð PA 

Carné de Extranjería - CE 

Número de document o  

 

Áreas del conocimiento  

A partir de las entrevistas con los actores de la ES de Perú, se observó que el país 

cuenta con las herramientas necesarias para codificar la información de acuerdo 

a los niveles de desagr egación propuestos en la Tabla 3 . Sin embargo, en el caso 

específico de las áreas del conocimiento, un tema recurrente mencionado por los 

actores entrevistados ( Anexo 2 ) fue la falta de una clasificación estándar de las 

denominaciones de las carreras en áreas del conocimiento que, aunque existen te, 

no se ha institucionalizado  (INEI, 2014). Esto dificulta la organización de la 

información a nivel de programas dada la diversidad en sus denominaciones.  

Por lo tanto, se hace necesario tener una clasificación comprensible  de áreas de 

conocimiento y programas de estudio. Para ello se puede usar la Clasificación 

Internacional Normalizada de Educación - CINE de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO como marco de 

referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas educativas 

internacionalmente comparables.  

La CINE forma parte de la familia internacional de Clasificaciones Económicas y 

Sociales de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es acopiar, compilar, pres entar y 
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analizar datos comparables en materia de educación a nivel internacional de 

manera consistente.  

La CINE permite ordenar los programas educativos y sus respectivas certificaciones 

por niveles de educación y campos de educación.  Fue desarrollada por  primera 

vez a mediados de la década de 1970 por la UNESCO, y posteriormente ha sido 

revisada en dos ocasiones; la más reciente, en el año 2011. La clasificación CINE es 

producto de un acuerdo internacional y la Conferencia General de los Estados 

Miembros de la UNESCO la a doptó formalmente. En la Tabla 4  a continuación se 

describe la CINE.  

Tabla 4: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).  

Campo amplio  Campo específico  Campo detallado  

Educación  Educación  

- Cienci as de la educación . 

- Formación para docentes de educación pre -

primaria .  

- Formación para docentes sin asignatura de 

especialización . 

- Formación para docentes con asignatura de 

especialización . 

Artes y 

Humanidades  

Artes 

- Técnicas audiovisuales y producción par a medios 

de comunicación .  

- Diseño industrial, de modas e interiores .  

- Bellas artes.  

- Artesanías .  

- Música y artes escénicas . 

Humanidades 

(excepto idiomas)  

- Religión y teología . 

- Historia y arqueología . 

- Filosofía y ética . 

Idiomas  
- Adquisición del lenguaje . 

- Literatura y lingüística . 

Ciencias sociales, 

periodismo e 

información  

Ciencias sociales y 

del 

comportamiento  

- Economía .  

- Ciencias políticas y educación cívica .  

- Psicología .  

- Sociología y estudios culturales . 

Periodismo e 

información  

- Periodismo y reportaj es. 

- Bibliotecología, información y archivología . 

Administración de 

empresas y 

derecho  

Educación 

comercial y 

administración  

- Contabilidad e impuestos .  

- Gestión financiera, administración bancaria y 

seguros.  

- Gestión y administración .  

- Mercadotecnia y publi cidad . 

- Secretariado y trabajo de oficina .  

- Ventas al por mayor y al por menor .  

- Competencias laborales . 
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Campo amplio  Campo específico  Campo detallado  

Derecho  - Derecho . 

Ciencias naturales, 

matemáticas y 

estadística  

Ciencias biológicas 

y afines  

- Biología . 

- Bioquímica . 

Medio ambiente  
- Ciencias del medio  ambiente .  

- Medio ambientes naturales y vida silvestre . 

Ciencias físicas  

- Química .  

- Ciencias de la tierra .  

- Física. 

Matemáticas y 

estadística  

- Matemáticas .  

- Estadística . 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC)  

Tecnologías de la 

información  y la 

comunicación (TIC)  

- Uso de computadores .  

- Diseño y administración de redes y bases de datos .  

- Desarrollo y análisis de software y aplicaciones . 

Ingeniería, industria 

y construcción  

Ingeniería y 

profesiones afines  

- Ingeniería y procesos químicos .  

- Tecnología de protección del medio ambiente .  

- Electricidad y energía .  

- Electrónica y automatización .  

- Mecánica y profesiones afines a la metalistería .  

- Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas . 

Industria y 

producción  

- Procesamiento de alimentos .  

- Materiales (vidrio, papel, plástico y madera) .  

- Productos textiles (ropa, calzado y artículos de 

cuero) .  

- Minería y extracción . 

Arquitectura y 

construcción  

- Arquitectura y urbanismo .  

- Construcción e ingeniería civil . 

Agricultura, 

silvicultura, pesca y 

veterinaria  

Agricultura  
- Producción agrícola y ganadera .  

- Horticultura . 

Silvicultura  - Silvicultura . 

Pesca  - Pesca . 

Veterinaria  - Veterinaria . 

Salud y bienestar  

Salud  

- Odontología .  

- Medicina .  

- Enfermería y partería .  

- Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico .  

- Terapia y rehabilitación .  

- Farmacia .  

- Medicina y terapia tradicional y complementaria . 

Bienestar  

- Asistencia a adultos mayores y discapacitados .  

- Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes .  

- Trabajo social y orientación . 

Servicios  

Servicios personales  

- Servicios domésticos .  

- Peluquería y tratamientos de belleza .  

- Hotelería, restaurantes y servicios de banquetes .  

- Deportes .  

- Viajes, turismo y actividades recreativas . 

Servicios de higiene 

y salud 

ocupacional  

- Saneamiento de la comunidad .  

- Salud y protecc ión laboral . 

Servicios de 

seguridad  

- Educación militar y de defensa .  

- Protección de las personas y de la propiedad . 
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Campo amplio  Campo específico  Campo detallado  

Servicios de 

transporte  
- Servicios de Transporte . 

Fuente:  Campos de educación y capacitación 2013 de la CINE (ISCED -F 2013)  
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4. Operación d el SIES 

4.1. Cadena de valor de la información  del SIES 

En la presente consultoría se ha expuesto la  necesidad de que el sistema de ES de 

Perú cuente  con información de calidad para los usuarios y tomadores de 

decisiones del servicio educativo. Dicha informació n debe convertirse en evidencia 

que soporte tanto la formulación, como el desarrollo y evaluación de políticas para 

la mejora de la calidad.  

En ese sentido, se deben recolectar  datos estratégicos que sirvan de insumo para 

el procesamiento  de información qu e agregue valor para la gestión del sistema 

educativo . Dichos datos provienen de distintas fuentes y son usualmente generados 

por procesos que cada instancia ha establecido para su desempeño funcional. Es 

entonces a partir de la concepción de tener un solo  sistema integrado de 

información que se busca transformar datos en información que agregue valor al 

sistema de ES como un todo y no solo a la suma de sus partes. Así mismo, contar 

con una información que sea válida para los diferentes actores que componen  el 

sistema y crear así un lenguaje común de comunicación acerca a los grupos de 

interés a compartir un mismo propósito.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible estructurar  el SIES a partir de las 

necesidades de información que se observan en el sistem a de ES apoyando el 

cumplimiento de propósitos comunes entre los di ferentes actores. En la Figura 3, 

que representa la cadena de valor de la información del SIES, se observa como los 

datos que son recolectados de diversas fuentes van adquiriendo valor dura nte su 

paso por el sistema para finalmente producir evidencia para la gestión, toma de 

decisiones, investigación, y transparencia de los diferentes usuarios del sistema.  
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Figura 3: Cadena de valor de la información del SIES.  

 

4.2. Flujo de información del  SIES 

El SIES, como sistema integrado , pretende centralizar  la información de diferentes 

fuentes  en un solo  repositorio  permitiendo  su recolección, procesa miento, 

validación , visualización (cuando la información sale de la base de datos  y se 

vuelve visible para ser convertida en producto), y  report e. En la figura 4 se muestra 

el diagrama de proceso del SIES.  
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Figura 4: Diagrama de proceso del Sistema de Información de la Educación Superior.  

 

Los datos que ingre san al SIES pasarían por diferentes procesos antes de ser 

convertidos en productos. En una primera instancia se recolecta datos de las 

diversas fuentes que pueden ser directamente las IES u otras fuentes. En un segundo 

paso se valida la información y se re portan las inconsistencias a las fuentes para su 

corrección, para finalmente ser procesada la información, construir indicadores y 

así generar diferentes productos. A continuación,  se describe con más detalle 

cada uno de los procesos de operación del SIES.  

4.2.1. Recolección de datos  

Las principales  fuentes  del SIES son las Instituciones de Educación Superior quienes,  

mediante el MINEDU, el CONCYTEC, la SUNEDU y SINEACE proveen datos de sus 

estudiantes, docentes, directivos, egresados y personal administrativo, y otro tipo 

de información institucional  de importancia para el sector.  A nivel regional, los 

institutos en forma articulada con las DREs coordinan la recolección de 

información.  














































