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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

La cultura digital representa una situación singular, que progresivamente es asumida como objeto de estu-
dio, dado su gravitante omnipresencia en el siglo XXI. En ese sentido, se realizó una revisión de alcance 
(«scoping review») de un conjunto de tesis universitarias. Los resultados permiten evidenciar ciertas centra-
lidades del conocimiento disciplinar y de territorios cognitivos más abordados que otros; al mismo tiempo, 
permite evidenciar avances significativos y oportunidades para futuras investigaciones, como también limi-
taciones para mayores logros. En esencia, la universidad peruana no dista lejanamente de los avances que 
ocurren en el mundo global.

Digital culture represents a unique situation, which is progressively being taken on as an object of study, 
given its pervasive presence in the 21st century. In this sense, a scoping review of a set of university theses 
was carried out. The results allow us to highlight certain disciplinary knowledge focal points and cognitive 
territories that are more widely addressed than others; at the same time, they show significant advances and 
opportunities for future research, as well as limitations for further achievements. In essence, the Peruvian 
university is not far removed from the advances occurring in the global world.
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Digital culture; literature review; university thesis; digital policy; Peru.
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1. Introducción

La sociedad globalizada y altamente digitalizada configura dinámicas que presuponen retos 
para la integración cultural. Para Kenski (2018), estamos en un momento singular donde los 
medios digitales se expanden y permean los diversos procesos y procedimientos de la vida 
social y personal. Dichas condiciones configuran la cultura digital, su desarrollo posibilita 
reposicionamientos en las formas de mediación de las relaciones humanas, insertándose 
en la cotidianidad, en consonancia con la sociedad. En ese decurso, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) encierran un enorme potencial para reestructurar los di-
versos procesos sociales, educativos, políticos, etc.; incidiendo en la mediación tecnológica, 
como punto significativo de inflexión, y que la pandemia del COVID-19 ha acelerado (Nonato 
et al., 2021).
En la sociedad del siglo XXI, la materialidad de los dispositivos digitales en simbiosis con 
las representaciones e identidades sociales definen a la cultura digital «como el conjunto de 
comunidades, prácticas y objetos enmarcados en el contexto del capitalismo cognitivo en el 
que las tecnologías digitales ocupan un lugar centra» (Ricaurte, 2018: 18). En esa diversi-
dad inmersiva propiciada por la cultura digital, «cohabitan dos formas de comunicación que 
interactúan regularmente: la presencial y la digital» (Quintero & López-Ornelas, 2022: 216). 
La convivencia comunicacional transforma y expone a las personas a la creatividad como a 
toda información, trastocando los limites espacio-temporales (Castells, 2008). En ese con-
texto, ocurren experiencias innovadoras en la cultura digital, producto de las acciones cola-
borativas.
La incidencia de las TIC ha supuesto un proceso más profundo de enculturación digital, don-
de la cultura digital se asimila a la sociedad y engendra en ella; transformándose a sí misma. 
La cultura digital trastoca los componentes, y los modos de funcionamiento de una dinámica 
cultural connatural, haciéndola adaptable a las demandas del siglo XXI (Sibila, 2012). Las 
transiciones hacia lo digital no solo pasan por la inserción de herramientas digitales, presu-
ponen un proceso de hibridación que renueva contextos conservadores y estandarizados. 
En estos entornos, la cultura digital es consumida, por tanto, actuada, reiterada, reinterpre-
tada repetidamente en los contextos y prácticas de uso de las tecnologías digitales de rela-
cionamiento (Riverón, 2016).
La cultura digital involucra participaciones que discurren por entornos donde subyacen inte-
racciones socio-digitales que diseminan sentidos y símbolos que configuran referencias para 
personas e instituciones (Quintero & López-Ornelas, 2022). A decir de Corona-Rodríguez 
(2022: 10), la comunicación y cultura generan dinámicas transmediales que «condensan 
la diversidad de la participación, del compromiso y de la agencia». En el quehacer ciuda-
dano se definen las capacidades para una cultura digital participativa que transforman las 
condiciones actuales (Turpo-Gebera et al., 2022), haciendo que otros se involucren en la 
creación de contenidos y no solo en el consumo mediático (Jenkins et al., 2016); vislumbran-
do momentos de futuro, de imaginación cívica, tan oportuna como apropiada para la vida 
ciudadana. En el contexto de la sociedad global, sujetos e instituciones se apropian de las 
tecnologías digitales y detonan procesos simbólicos y materiales que reconfiguran la produc-
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ción, circulación y consumo de información (Castells, 2016). A partir de ello, las instituciones 
y prácticas sociales se transforman; determinando, a su vez, el curso y la naturaleza del de-
sarrollo socio-tecnológico. Para Ricaurte (2018), la cultura digital propicia, de forma situada y 
diacrónica, lugares de interacción para la construcción identitaria, el aprendizaje, ocio y parti-
cipación política. Dada las marcas relacionales que las gestan, constituyen, también, lugares 
de disputa y desencuentros. Internet hace que lo local se defina en complementariedad con 
lo global, donde los sujetos erigen y definen saberes, sentires y mediaciones tecnológicas 
(Simondon, 2017).
La realidad Latinoamérica, entre ellas, la peruana, no es ajena al devenir de la cultura digital 
(Turpo-Gebera et al., 2022). Este estudio se orienta a reconocer su evolución investigativa, 
desde el análisis de las tesis universitarias. En esa perspectiva, se estructura la informa-
ción, mostrando los campos de conocimiento y las perspectivas de desarrollo de la cultura 
digital en Perú. Su reconocimiento permite identificar y evaluar las concepciones y énfasis, 
así como aclarar diferencias temáticas (Zuluaga, 1999). Además, analiza las tendencias en 
torno a evolución de la cultura digital. Desde esos reconocimientos se explicitan los retos y 
desafíos de sus trayectorias e implicancias, en las dinámicas socio-políticas de las distintas 
esferas de la sociedad peruana.

2. Metodología

La investigación recurre al análisis documental, propiamente, a la Scoping Review (SR), 
como una variante de la Revisión Sistemática de Literatura (RSL). La SR o revisión del al-
cance, si bien propicia resultados amplios, presenta menor profundidad (Arksey & O’Malley, 
2005); al ser exploratoria, destinada, propiamente, a mapear la producción científica rele-
vante, considerando la amplitud de la pregunta de investigación (PI). Los procedimientos de 
la SR son compartidos por la RSL, como proceso metódico, transparente y replicable, que 
pretende evaluar y esclarecer el estado del conocimiento, a partir de resultados de estudios 
empíricos comparables a la realidad descrita con la teoría subyacente. La SR comprende: 
1) identificar la PI; 2) determinar los estudios relevantes (búsqueda); 3) seleccionar los es-
tudios; 4) extraer datos; 5) separar el sumario del informe de resultados; y 6) divulgar los 
resultados (Levac et al., 2010).
En la perspectiva de abordar el estado del conocimiento de la cultura digital en las investiga-
ciones (tesis) desarrolladas en las universidades peruanas, se plantea:

• P1: ¿Cómo evolucionan las investigaciones (tesis) sobre la cultura digital en las univer-
sidades peruanas?

• P2: ¿Cuáles son los campos de conocimiento abordados sobre la cultura digital en las 
investigaciones universitarias?

• P3: ¿Qué potencialidades y desafíos definen las investigaciones sobre la cultura digital 
en Perú?

El estudio plantea un estudio del conocimiento actual, a partir de la sistematización de la in-
formación recuperada. El procedimiento contempla la selección, ordenación y análisis de un 
conjunto de investigaciones, orientadas a responder las PI (Figura 1). La búsqueda y recupe-
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ración de los documentos científicos (Tesis), se hizo desde el Registro Nacional de Trabajos 
de Investigación (RENATI, https://renati.sunedu.gob.pe/). Para la recuperación de la infor-
mación, vía la selección de documentos, se tomo como base de búsqueda los siguientes 
criterios. Recuperada la información primaria de RENATI, según los criterios establecidos 
(Figura 2), se analizo su cumplimiento. Tras la lectura de los resúmenes (metadatos) y la 
secuencia de selección de documentos (Figura 2), se estableció la muestra de estudio.

Después del análisis exhaustivo de los informes de tesis, y de acuerdo a los criterios esta-
blecidos, la muestra quedo constituida por 26 tesis universitarias. 

3. Resultados

El análisis de la información recuperada de las tesis permitió determinar el decurso investi-
gativo sobre los diversos aspectos que configuran el desarrollo de la cultura digital en Perú. 
Un proceso incipiente, aunque intensamente manifiesto en los últimos años, con ciertas 
concentraciones temáticas y ámbitos de conocimiento.
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3.1. Desarrollo contextual de la investigación 
sobre la cultura digital en Perú

El concepto de la cultura digital en Perú constituye un constructo emergente en las tesis 
sustentadas en las universidades peruanas, configurado ciertos territorios temáticos y deter-
minadas intencionalidades.

La temática investigativa sobre la cultura digital en las universidades peruanas sigue una 
tendencia creciente, sobre todo, a partir del 2017 (Figura 4). Los últimos dos trienios (2017-
2022) muestran un alto nivel de productividad científica, concentrando al 89% (54% + 35%) 
de las tesis sustentadas en las universidades peruanas. De otro lado, las tesis defendidas 
se concentran mayoritariamente (69% o 18 tesis) en universidades situadas en la capital del 
país (Lima), aproximadamente, 2 de cada 3 tesis (Figura 5). De las regiones naturales defini-
das en Perú, las universidades de la región Sur agrupan un 12% o 3 tesis, la región Central, 
8% (2 tesis) y la región Norte 4% (1 tesis). La “región” Extranjero considera un 8% (2 tesis), 
que corresponden al depósito voluntario de los autores en RENATI, para su homologación o 
reconocimiento en Perú.
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Considerando la titulación obtenida (pregrado y posgrado) y el tipo de gestión de las uni-
versidades (Públicas, (P, financiadas por el estado peruano; Privadas Societarias, PS, con 
fines de lucro y Privadas Asociativas, PA, sin fines de lucro) donde se defendieron las tesis. 
En ese sentido, el 69% de la tesis son conducentes a titulaciones de pregrado (Bachiller y 
Licenciado) y el 31% a titulaciones de posgrado (maestría y doctorado) (Figura 6). Según 
el tipo de gestión, la mayor proporción de tesis se han sustentado en universidades PS, un 
38%; en las P y PA, se defendieron por igual, un 27%, y 2 tesis (8%) fueron defendidas en 
universidades extranjeras. 

3.2. Campos de conocimiento abordados 
en las tesis sobre la cultura digital 

Las investigaciones desarrolladas en las universidades peruanas para la obtención de las 
respectivas titulaciones, conducen a un abordaje diferenciado según las características pro-
pias de los campos disciplinares.

Los campos de conocimiento abordados más ampliamente en las tesis universitarias son: 
Educación y Comunicación. En conjunto convocan al 62% de las tesis. Las Humanidades 
constituyen un campo emergente, 8%. 
Resalta la creciente evolución del campo de la Administración, 26%, por instituirse en el mar-
co de la cultura digital. En ese devenir, se extraña el protagonismo de las disciplinas vincu-
ladas a los Sistemas de Información, 4% (1 tesis), que, por su relación con las TIC, suponen 
una alta participación (Figura 7). 
Un aspecto esencial del desarrollo disciplinar está en relación con los temas que convocan. 
Si bien las temáticas discurren por diferentes campos disciplinares, con disímil énfasis; pero, 
con ciertas centralidades, en subcampos priorizados; predominan en algunas, como educa-
ción virtual (13%), competencia digital (11), TIC (10%) y otros en Educación; y en el extre-
mo opuesto, minoritario, sobresalen tópicos vinculados a la Comunicación, como Grooming 
(acoso sexual online), noticiabilidad, comunicación digital y otros, con escasa presencia, 3%.
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3.3. Potenciales y desafíos de la investigación 
sobre la cultura digital en Perú

El desarrollo de las tesis universitarias sobre la cultura digital, aunque incipiente, representa 
una potencialidad considerable que, expresa la progresiva integración de la tecnología digi-
tal en la cotidianidad ciudadana; al mismo tiempo, expresa desafíos considerables para la 
investigación.

Los potenciales y desafíos recuperados de las tesis universitarias representan propuestas 
de profunda significatividad para la afirmación de una cultura digital en Perú, un país en 
continua (re)construcción. La sistematización temática (Figura 9) induce a concebir que la 
ciudadanía no se substrae al decurso de la cultura digital, por el contrario, la asume y sienta 
posiciones de avanzada; a través de diversas facetas de su vida personal y social. Varias de 
las potenciales situaciones son plausibles y abordables como oportunidades para el desa-
rrollo cultural y social, desde la intensificación de la digitalización; y que, a su vez, presupo-
ne cerrar brechas cognitivas y digitales. Sin duda, un enorme desafío. En esa perspectiva, 
los retos trazados resultan conmensurables y factibles de desarrollar, a partir de políticas 
públicas de inclusión digital, que tributen a una movilización que propicie una auténtica en-
culturación e integración ciudadana para cohabitar, de manera plena y comprometida en la 
cultura digital.
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4. Discusión y conclusiones

La cultura digital conlleva a un ejercicio de convivencia ciudadana, de carácter democrático 
y de alta participación, con un sentido crítico y ético ante la tecnología digital (Ferrés & Pis-
citelli, 2012; Aguaded et al., 2015). Desde la investigación desarrollada en las universidades 
peruanas se aprecian ciertas emergencias, aunque incipientes, desvelan potencialidades 
para una mayor intensificación de los medios y fines para la institución de la cultura digital. 
Su abordaje investigativo, si bien es creciente, expresa la centralidad del conocimiento, de 
una concentración mayúscula en las universidades de la capital y en las universidades priva-
das. Tales distinciones obedecerían a la pervivencia de las brechas digitales, revelando las 
desigualdades socio-económicas, de regiones con mayor conectividad digital que otras; al 
mismo tiempo, expresan los avances en la afirmación de la infraestructura tecnológica para 
la construcción del e-gobierno y otras políticas de digitalización (Turpo-Gebera et al., 2022). 
La penetración de las TIC, junto al Internet, posibilitan amplificaciones, al tiempo que tras-
lucen una diversidad de procesos que afectan estilos de vida instituidos (Kenski, 2018). En 
ese devenir, la universidad peruana no dista de las tendencias que ocurren en el mundo 
global. Las tesis desarrolladas en sus claustros, aunque presentan una limitada gama de co-
nocimientos disciplinares, avanzan, progresivamente a otros campos. Si bien no abarcan un 
mayor ámbito, existe un creciente interés por estar presente en los contextos y entornos don-
de se establecen mediaciones digitales, con sentido situado y diacrónico (Simondon, 2017; 
Ricaurte, 2018). De ahí que en las tesis revisadas sean apreciables un conjunto de temas 
emergentes que progresivamente adquieren notoriedad en la investigación universitaria.
El acopio de los hallazgos recuperados de las tesis permitió organizar, temáticamente, un 
conjunto de propuestas enmarcadas en una doble perspectiva: unas, como potencialidades 
u oportunidades para afirmar la cultura digital, desde su reconocimiento como logros o evi-
dencias de mejora, resaltadas en las tesis; y otras, como retos o desafíos, o como direccio-
namientos hacia donde deben discurrir las futuras investigaciones sobre cultura digital. La 
identificación de las potencialidades y desafíos investigativos definen sentidos, simbolizando 
posibilidades de abordaje y concreciones (Quintero & López-Ornelas, 2022). En sentido de 
reto, prescriben marcos para no estar rezagados ante lo inevitable. La cultura digital es un 
modo y forma de vida ineludible para el relacionamiento social (Riverón, 2016). En esencia, 
en Perú, la investigación universitaria sobre la cultura digital avanza, a paso firme, bajo la 
perspectiva de ampliación hacia otros campos disciplinares, considerando las limitaciones 
contextuales. La temática no es ajena al devenir social y político del país.
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