
Ad Astra | www.cepi.us/adastra  Febrero 2015 | Volumen 6 | Número 3

 

Artículo Original 

Demanda social de formación posgradual para el desarrollo económico productivo 

del Departamento de Chuquisaca 

 

Social demand of posgradual training for productive economic development  

of Department of Chuquisaca 

1 Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca.  

Sucre, Bolivia. 

 

* Correspondencia: 

anacristinabetancourt@gmail.com 

Recibido: 2 de febrero de 2015 

Aceptado: 27 de febrero de 

2015 

 

 

 

Resumen 
 

La presente investigación surge de la necesidad de ampliar y fortalecer el vínculo de la Universidad con 
la sociedad a partir de la formulación de propuestas educativas adecuadas y pertinentes a las propuestas y 

necesidades del desarrollo.  

 El objetivo de la presente investigación es identificar las demandas sociales plasmadas en los 

Planes de Desarrollo de las cuatro Regiones que conforman el Departamento de Chuquisaca, aplicando 
un modelo de investigación cualitativo, por medio de la hermenéutica, para entender las demandas socia-

les desde una perspectiva holística, a partir del marco de referencia del que emergen.  
 Si bien algunos de los lineamientos programáticos ya han sido abordados en programas desarro-

llados por el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, de la Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (USFX), se requiere una mayor diversidad de orientaciones y grados de profundidad en ellos. 
 Se identifica que la USFX es reconocida como una aliada estratégica de los sectores económicos 

y productivos, en la medida en que se responda a las demandas sociales y que exista una mayor articula-

ción con los actores económicos productivos, ya sea privados o comunitarios, a partir de las diversas 

organizaciones productivas existentes. 
 

 

Palabras clave: Demandas sociales, necesidades de formación posgradual, desarrollo económico produc-

tivo 

Abstract 
 

This research arises from the need to expand and strengthen the link between university and society, by 
means from the formulation of suitable and relevant educational proposals, pertinent to the development 

needs.  

 The objective of this research is to identify the social demands embodied in the Development Plans 

of the four regions that form the Department of Chuquisaca, applying a model of qualitative research, 
through hermeneutics, to understand social demands with a holistic perspective, from the reference frame 

from which they emerge. 
 While some of the program guidelines have already been covered in programs developed by the 

Centre of Postgraduate Studies and Research, University San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX), 
greater diversity of approaches and degrees of depth in them are required. 
 This research concludes that USFX is recognized as a strategic partner of economic and productive 

sectors, insofar as the university responds to the social demands, ensuring a greater coordination with pro-

ductive and economic actors, either private or communal.  
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Antecedentes 

En los últimos años, el cuestionamiento sobre el rol que 

cumple la universidad en el servicio a la sociedad, es ma-

yor. Se está frente a una Universidad que no muestra evi-

dencias de respuestas claras y coherentes con el encargo 

social, vinculadas directamente con los procesos de desa-

rrollo local, regional y nacional. 

 

 La adecuación y pertinencia de la oferta educativa a 

las necesidades del entorno y el contexto hace que se re-

quiera Universidades competitivas, flexibles y abiertas; 

que atiendan las necesidades de todos los sectores de la 

sociedad y que formen profesionales críticos capaces de 

cuestionar, proponer, desarrollar y difundir el conocimien-

to científico.  

 

 Bolivia, a partir del gobierno de Evo Morales en el 

año 2006, inició lo que se ha llamado el “proceso de cam-

bio”, representado por el fin de la democracia liberal repre-

sentativa y el surgimiento del Estado Plurinacional expre-

sado en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) 

promulgada el año 2009, que textualmente señala en su 

Artículo 1: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, inde-

pendiente, soberano, democrático, intercultural, descentra-

lizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad 

y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.  

 

 La aceptación constitucional de la pluralidad en 

todas sus dimensiones, abre las puertas para la conviven-

cia, la tolerancia y el reconocimiento de, por lo menos, dos 

concepciones de democracia que responden a diferentes 

matrices culturales, una de raíz moderna y otra de raíz co-

munitaria.  

 

 Este proceso de construcción de nuevas estructuras 

políticas, de actores políticos y sociales emergentes, de 

reconstrucción del tejido social, surgimiento de nuevos 

paradigmas y una nueva forma de vivir la plurinacionali-

dad e interculturalidad, requiere de profesionales capaces 

de comprender e interpretar la complejidad, de diseñar 

estrategias y de actuar en consecuencia en función del 

desarrollo, tanto desde el aparato público como desde las 

organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones 

privadas.  

 

 Para ello, es necesario definir claramente las pro-

puestas educativas, las competencias que se debe formar a 

partir de la significatividad social, la validez y los criterios 

de legitimación para la organización de la oferta académi-

ca(1). La legitimidad de la oferta académica está determi-

nada por las necesidades y propuestas del desarrollo inte-

gral formuladas por la sociedad. La educación superior y 

más aún, la formación posgradual en Bolivia, se enfrenta 

con el desafío de contribuir con profesionales capaces de 

responder a los procesos sociales.  

 

 

 Al mismo tiempo, según señala el Modelo Acadé-

mico del Sistema de la Universidad Boliviana (2), el Siste-

ma Universitario tiene una agenda en desarrollo de ciencia, 

tecnología e innovación; las universidades del Sistema 

Boliviano se encuentran en procesos de debate y reflexión 

acerca de cómo implementar esta agenda a partir de “… la  

necesidad de regenerar el tejido que une a la Universidad y 

a los otros componentes del Estado” (3).  

 

 La materialización y profundización del vínculo de 

la universidad con el sector productivo, el gobierno y la 

sociedad se manifiesta en la formación de profesionales 

aptos para los requerimientos del desarrollo regional. La 

interculturalidad entendida como la recuperación de sabe-

res propios, el reconocimiento de diversas formas de eco-

nomía y de participación en estas formas de economía, así 

como de diversas formas de relacionamiento social, de la 

sociedad con el estado y de construcción de democracia, 

constituyen desafíos a ser considerados en una oferta aca-

démica caracterizada por su pertinencia y relevancia so-

cial. 

 

 La presente investigación tiene la finalidad de esta-

blecer las brechas existentes entre la demanda social ex-

presada en los Planes Regionales de Desarrollo de las cua-

tro regiones del Departamento de Chuquisaca y la oferta 

de formación posgradual del Centro de Estudios de Pos-

grado e Investigación de la USFXCH, en la búsqueda de 

un mayor acercamiento a la realidad y perspectivas del 

desarrollo del departamento de Chuquisaca en la oferta 

posgradual. Esto se sustenta en el nuevo modelo académi-

co del sistema universitario boliviano, que busca mejorar 

la gestión de calidad en las universidades que lo compo-

nen, a fin de avanzar en la construcción de la Universidad 

del siglo XXI.  

 

Metodología 

Diseño metodológico 

La investigación ha sido realizada por medio del análisis 

documental y se enmarca prioritariamente en los métodos 

cualitativos, apoyados en procesamientos cuantitativos. 

Debido a que la demanda social para el desarrollo no se 

expresa directamente como una propuesta académica, ésta 

debe ser interpretada en su propio contexto, por medio de 

la hermenéutica, para traducirla en necesidades de forma-

ción académica que cuenten con pertinencia y relevancia 

social.  

 

 Los documentos analizados, que constituyen la base 

fundamental del trabajo, fueron el Plan Regional de Desa-

rrollo del Chaco Chuquisaqueño 2009 – 2013 (4), el Plan 

Regional de Desarrollo de Chuquisaca Centro 2013 – 2017

(5), el Plan Regional de Desarrollo de Chuquisaca Norte 

2013 – 2017 (6) y el Plan Regional de Desarrollo de Los 

Cintis 2010 – 2014 (7). 
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Población de estudio 

Si bien se partió de la información existente en los proce-

sos de planificación regional ya desarrollados, en los cua-

les se contó con la participación de representantes de las 

organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas 

de cada región; toda ella constituye la población a estudiar. 

Esta población se encuentra conformada por las cuatro 

regiones del Departamento de Chuquisaca en las cuales se 

encuentra un total de 29  municipios que constituyen el 

Departamento. La capital, Sucre, se encuentra en la región 

Chuquisaca Centro cuya población representa el 77% de la 

población de la región y el 51% de la departamental.  

 

 Puesto que el método aplicado es principalmente 

cualitativo, no se trabajó con técnicas de muestreo. 

 

Instrumentos  

Para la presente investigación, se aplicaron los siguientes 

instrumentos: 

- Matriz de organización y procesamiento de la informa-

ción, con el objetivo de identificar las prioridades comunes 

para el desarrollo de las cuatro regiones de Chuquisaca con 

base en criterios de frecuencia, intensidad y relevancia. 

 

- Matriz de análisis cualitativo de contenido, con el objeti-

vo de obtener las categorías centrales de las propuestas de 

desarrollo existentes en los planes formulados participati-

vamente, transformadas e interpretadas en necesidades de 

formación posgradual. 

 

- Matriz de relevamiento de la oferta del CEPI, con el ob-

jetivo de conocer objetiva y estadísticamente los progra-

mas realizados en el período 2009 a 2013 y el grado de 

respuesta en la matrícula, por áreas de las ciencias, por 

niveles, por sexo y por modalidad. 

 

- Matriz de análisis comparativo con la oferta actual, con 

el objetivo de identificar la brecha existente entre la de-

manda social de formación posgradual a largo plazo en el 

Departamento de Chuquisaca, y la oferta actual de forma-

ción posgradual del CEPI. 

 

Análisis de la información 

Identificación de condicionantes del desarrollo regional 

Las necesidades para la formación posgradual en el Depar-

tamento de Chuquisaca emergen en primer lugar de la 

identificación de las condicionantes, tanto limitaciones 

como potencialidades, de su propia realidad; éstas se ex-

presan en los Planes de Desarrollo Regional como resulta-

do de procesos de diagnóstico, debate y priorización. 

 

Para la presente investigación se ha recogido, sistematiza-

do y analizado estas condicionantes bajo el análisis cualita-

tivo apoyado en el procesamiento cuantitativo descrito en 

el capítulo introductorio. En los puntos subsiguientes se 

detalla los aspectos centrales relacionados con la identifi-

cación de limitaciones y potencialidades de orden: i) so-

cial, ii) geofísico, iii) geopolítico, y iv) organizativo insti-

tucional, aplicando el método de la teoría fundamentada, 

que permitió establecer las tendencias dominantes en tér-

minos de relevancia, intensidad y frecuencia. 

 

i) Limitaciones y potencialidades de orden social: son 

aquellas que se encuentran relacionadas con las necesida-

des básicas y con los conocimientos, capacidades y habili-

dades de la población. 

 

ii) Limitaciones y potencialidades de orden geofísico: son 

aquellas que se encuentran relacionadas con características 

geográficas, topográficas, ambientales y de concentración 

o dispersión poblacional en su dimensión relacionada con 

la vida humana y la actividad productiva. 

 

iii) Limitaciones y potencialidades de orden geopolítico, se 

ha tomado como base los conceptos y enfoques de las es-

cuelas geopolíticas latinoamericanas que parten del princi-

pio de que las fronteras del estado son dinámicas y suscep-

tibles al cambio y establecen que las condiciones geográfi-

cas, políticas, sociales e históricas dentro del espacio de un 

estado pueden impulsar el desarrollo de regiones o aislar-

las de éste; se requiere la intervención del estado para la 

expansión de las fronteras internas de forma que éste se 

encuentre cohesionado en su interior. 

 

iv) Limitaciones y potencialidades de orden organizativo 

institucional, son las que se relacionan con los roles y 

cumplimiento de funciones de las instituciones y organiza-

ciones públicas y privadas de las regiones en lo que se 

refiere a su estructura y misión así como aspectos relacio-

nados con su personal y/o miembros.  

 

Propuestas para el desarrollo regional 

 

Las propuestas de desarrollo emergen del análisis de las 

limitaciones y potencialidades identificadas, de las expec-

tativas de desarrollo traducidas en el “vivir bien” de la 

población, acompañadas del desarrollo institucional nece-

sario para ello.  

 

 A partir de la información existente y documentada 

de identificación y priorización de propuestas para el desa-

rrollo en procesos participativos realizados con los actores 

sociales e institucionales de las cuatro regiones del Depar-

tamento de Chuquisaca, se ha procesado la información 

para clasificarla en sus diferentes orientaciones y enfoques 

construyendo componentes interrelacionados; posterior-

mente cada uno de ellos fue sistematizado y organizado en 

una estructura de la demanda para el desarrollo. 

 

 Debido a que la orientación de la presente investi-

gación se enfoca en los aspectos económico productivos, 

se ha excluido aquellas propuestas que contienen aspectos 

exclusivamente de orden social; no obstante, por medio del 

análisis complejo, se evidencia que una gran parte de ellas 

se encuentran relacionadas con el sistema educativo, la 

interacción entre los actores sociales y los efectos antropo-

génicos sobre la naturaleza y el medio ambiente. 
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 Un paso siguiente en la investigación cualitativa fue 

la interpretación de esta demanda, mediante el pensamien-

to epistémico, para identificar su orientación hacia la for-

mación académica posgradual. 

 

Oferta de formación posgradual del CEPI 

La oferta de formación posgradual del Centro de Estudios 

de Posgrado e Investigación de la Universidad de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca fue relevada, sistematiza-

da y procesada a partir de información proporcionada por 

el Departamento de Sistemas del CEPI sobre la matrícula, 

en el período comprendido entre los años 2009 a 2013. 

Debido al alcance de la investigación, que se concentra 

como máximo hasta el nivel de maestría, no se ha tomado 

en cuenta los programas de nivel doctoral. 

 

Resultados  

I. Identificación de condicionantes del desarrollo regio-

nal 

 

A continuación se presenta una síntesis de las limitaciones 

y potencialidades del contexto regional que se encuentran 

expresadas en los Planes de Desarrollo Regional como 

resultado de procesos de diagnóstico, debate y prioriza-

ción.  

 

 En cuanto al número de limitaciones y potencialida-

des en cada una de las categorías analizadas, se encuentra 

un mayor número de limitaciones en el orden social, y un 

mayor número de potencialidades en el orden geofísico 

debido principalmente  al aporte de la región del Chaco 

(Tabla 1.) 
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Categorías   Región 

Chuquisaca 

Centro 

Región 

Chuquisaca 

Norte 

Región 

Los 

Cintis 

Región 

Chaco 

Orden Social Limitaciones 16 12 8 13 

Potencialidades 9 5 4 7 

Orden geofísico Limitaciones 8 6 5 7 

Potencialidades 6 6 6 12 

Orden geopolítico Limitaciones 2 7 2 4 

Potencialidades 6 3 0 4 

Orden organizativo 

institucional 

Limitaciones 8 6 4 5 

Potencialidades 8 4 4 4 

Tabla 1. Numero de Limitaciones y potencialidades 

a) Limitaciones y potencialidades de orden social 

Las limitaciones identificadas por cada región han sido 

agrupadas y agregadas de acuerdo a su formulación origi-

nal llegando a un total de 24, casi la totalidad de ellas son 

comunes a las cuatro regiones con diferentes grados de 

frecuencia e intensidad (Tabla 1). 

 

 En síntesis, las limitaciones prioritarias se refieren 

a las condiciones y calidad de vida de la población con 

particular énfasis en el desarrollo de capacidades de ésta 

para enfrentar la problemática local y regional. Las limita-

ciones de orden social que presentan mayor frecuencia 

son 7 y las de mayor intensidad son 6. Las limitaciones de 

mayor frecuencia e intensidad se relacionan con el sistema 

educativo a nivel técnico y superior: la alta deserción a 

nivel secundario, una infraestructura y equipamiento 

inadecuado o insuficiente para la educación técnica, el 

reducido acceso de la población estudiantil de áreas rura-

les a la educación superior, un sistema educativo no acor-

de con las vocaciones productivas de las regiones.  

 

 Las potencialidades de orden social alcanzan a 13, 

el 70% de ellas son comunes entre las regiones. En con-

traposición a las limitaciones señaladas en el párrafo ante-

rior, se identifican potencialidades en torno a la educa-

ción, centradas básicamente en el nivel escolar: inversio-

nes en infraestructura educativa, crecimiento de la matrí-

cula, creciente orientación hacia la educación técnica; no 

obstante, los resultados de éstas se darán hacia el largo 

plazo.  

 

 Las potencialidades de mayor frecuencia e intensi-

dad se concentran en los aspectos relacionados con las 

capacidades, habilidades y conocimientos de la población, 

vinculadas con conocimientos ancestrales y con las pers-

pectivas de un sistema educativo que se encuentra am-

pliando su cobertura en cuanto a infraestructura y matrícu-

la e incorporando la educación técnica; todas ellas con 

beneficios a largo plazo. 

 

b) Limitaciones y potencialidades de orden geofísico 

Las limitaciones identificadas por cada región, que han 

sido agrupadas y agregadas de acuerdo a su formulación 

original llegan a un total de 11, el 70% de ellas son comu-

nes en las diferentes regiones (Tabla 1). Luego de la prio-

rización, las limitaciones de orden geofísico que presentan 

mayor frecuencia son 3 y 6 son de mayor intensidad. Es-

tas limitaciones se concentran en los riesgos climáticos 
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(sequía, granizadas, riadas, heladas), la alta erosión y, deri-

vado de ello, la reducida superficie de tierra útil para la 

ampliación de la frontera agrícola; la baja producción y 

productividad que limitan el desarrollo de procesos de 

transformación y la carencia de energía eléctrica en áreas 

rurales, todos ellos factores estructurales que limitan el 

crecimiento de la actividad agropecuaria.  

 

 Por su lado, las potencialidades geofísicas comunes 

representan el 60% de las identificadas; muchas de ellas se 

encuentran determinadas por las características de cada 

región. Entre ellas se encuentran las condiciones climáticas 

favorables para la diversificación productiva y la diversi-

dad de recursos naturales: forestales, minerales y de hidro-

carburos, diversidad de flora y fauna, escenarios naturales 

aptos para el desarrollo turístico, disponibilidad de recur-

sos hídricos, ya sea superficiales o subterráneos, entre 

otros. 

 

c) Limitaciones y potencialidades de orden geopolítico 

Las principales limitaciones, comunes a las regiones al 

presentar la mayor frecuencia entre ellas, se orientan hacia 

las limitaciones en la vinculación vial y la exclusión de 

pueblos indígenas y mujeres de los procesos de desarrollo; 

de igual manera se señala como una limitación la escasa 

visión regional para el desarrollo territorial.  

 

 Si bien, se han identificado diversas potencialidades 

de orden geopolítico como el mejoramiento de la red vial 

secundaria, la visibilización y creciente incorporación de la 

juventud, las mujeres y los pueblos indígenas en políticas y 

proyectos y una creciente inversión en la cobertura de ser-

vicios básicos principalmente en áreas urbanas; solo se ha 

identificado una potencialidad común, que consiste en la 

valoración de la diversidad y riqueza cultural, para lo cual 

se desarrollan incipientes procesos de preservación y difu-

sión de costumbres e idiomas nativos.  

 

d) Limitaciones y potencialidades de orden organizativo 

institucional 

Las limitaciones identificadas por cada región, que han 

sido agrupadas y agregadas de acuerdo a su formulación 

original llegan a un total de 13, el 57 % de ellas son comu-

nes entre las regiones (Tabla 1). Las regiones Chuquisaca 

Centro y Chuquisaca Norte son las que identifican una 

mayor cantidad y diversidad de limitaciones de orden polí-

tico institucional, esto se encuentra relacionado con su 

mayor proximidad a entidades públicas y la mayor presen-

cia de instituciones públicas y privadas. 

 

 A partir del análisis de mayor frecuencia entre las 

regiones y de mayor intensidad en cada una de ellas, se 

destacan la inestabilidad del personal en las instituciones 

públicas, aspecto que resta continuidad a la implementa-

ción y ejecución de políticas, programas y proyectos; la 

reducida coordinación y articulación de las instituciones 

públicas responsables del proceso de desarrollo con las 

organizaciones productivas y la ausencia de políticas y 

estrategias de desarrollo orientadas al largo plazo. Un fac-

tor que se ha mantenido en el análisis por su relevancia 

para la presente investigación, a pesar de tener una baja 

frecuencia, es la falta de actualización profesional del per-

sonal de entidades públicas y privadas. 

 

 Las potencialidades de mayor frecuencia e intensi-

dad de orden organizativo institucional se relacionan con 

la existencia de organizaciones económicas que responden 

a diferentes formas de economía, ya sea pública, privada o 

comunitaria, de instituciones de apoyo a la producción y la 

oferta de productos financieros. Se ha mantenido la poten-

cialidad relacionada con la existencia de unidades acadé-

micas  de la Universidad de San Francisco Xavier de Chu-

quisaca en dos regiones, lo que implica frecuencia media, 

debido a su alta relación con la presente investigación. 

 

II. Propuestas de desarrollo contenidas en los Planes de 

Desarrollo Regional 

La sistematización de las propuestas ha sido realizada a 

partir de las contenidas en los Planes de Desarrollo Regio-

nal, alcanzado a un total de 61 propuestas que son repre-

sentativas de cada región y muchas de ellas coincidentes 

en su enfoque y alcance (Grafico 1). 

 
Gráfico 1. Propuestas de desarrollo en inversión pública  

y/o privada en los PRD  

 
 

De las propuestas identificadas, aquellas que presentan 

mayor frecuencia y mayor relevancia son las siguientes: 

 

Orden social: 

- Gestión del conocimiento, intercambios tecnológicos y 

saberes interculturales. 

- Capacitación y fortalecimiento de organizaciones pro-

ductivas y de regantes. 

- Enfoque de género en todas las acciones de desarrollo. 

 
Orden medio ambiental: 

- Manejo integral de recursos naturales y de servicios 

ambientales en micro cuencas. 

- Conservación, protección, manejo sostenible y gestión 

participativa de bosques nativos y tierras forestales. 

- Elaboración de diagnósticos y planes de manejo de 

cuencas priorizadas. 
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Orden económico productivo: 

- Construcción, ampliación, mantenimiento de sistemas 

de concentración y distribución de agua para riego. 

- Aprovechamiento de aguas subterráneas. 

- Programas y proyectos para consolidar y tecnificar la 

producción frutícola: durazno, manzana, cítricos. 

- Promover la producción lechera y su transformación 

garantizando cantidad y calidad. 

- Proyectos de producción forrajera y pasturas. 

- Programas y proyectos para incrementar la producción 

y transformación de trigo, maíz, papa, maní, ají, cebo-

lla, frejol (cultivos tradicionales). 

 

Relaciones con el contexto nacional e internacional: 

- Consolidación de una unidad de gestión de la informa-

ción productiva agropecuaria incluyendo sistema de 

información de precios. 

- Asegurar la base infraestructural en electricidad y tele-

comunicaciones, establecimiento de una base del siste-

ma interconectado de energía eléctrica. 

- Programas de apoyo y promoción de ferias regionales y 

otros mecanismos para atraer inversiones privadas. 

- Desarrollo de la oferta turística (histórico cultural, 

aventura), elaboración de estrategia de desarrollo del 

turismo. 

- Conclusión de la red caminera fundamental y secunda-

ria, diagonal Jaime Mendoza 

- Consolidación y mantenimiento de la red vecinal y 

construcción vías de conexión intermunicipal. 

 

Orden organizativo institucional: 

- Desarrollo de mecanismos de financiamiento para di-

versas formas de economía y de organización producti-

va. 

- Implementación de unidades académicas de formación 

de recursos humanos con carreras orientadas a las vo-

caciones del aparato productivo, con base en el estudio 

del mercado laboral y de los requerimientos de forma-

ción técnica y superior. 

- Fortalecimiento de centros de investigación agropecua-

ria (PROINPA, ITA, INIAF, USFXCH). 

- Promoción de manifestaciones culturales. 

 

Por su lado, las propuestas de política pública se concen-

tran en aspectos medio ambientales y en aquellos relacio-

nados con la institucionalidad, organización y relaciona-

miento público privado; con mayor incidencia en las regio-

nes de Chuquisaca Centro y Chaco (Grafico 2). 

 

Gráfico 2 Propuestas de políticas públicas 

De entre las propuestas de política pública, aquellas que 

tienen la mayor frecuencia y relevancia se encuentran en 

las que corresponden a las temáticas de institucionalidad, 

organización y relacionamiento público privado: 

- Autonomía regional 

- Alianzas con la USFXCH y el INIAF para la investiga-

ción (básica, aplicada y adaptativa) y transferencia de 

tecnología agropecuaria 

 

Las propuestas de política pública que tienen frecuencia y 

relevancia medias se encuentran en los temas relacionados 

con el medio ambiente y los recursos naturales, particular-

mente con los aspectos relacionados con la normatividad y 

regulación del aprovechamiento forestal y el uso de recur-

sos naturales. 

- Formulación participativa de normas locales contra la 

deforestación, regulación del pastoreo y cambio de uso 

de suelo 

- Formulación de normas comunales para regular el 

aprovechamiento forestal 

 

III. Categorías centrales de las demandas sociales para a 

la educación posgradual 

Del análisis e interpretación de las potencialidades, limita-

ciones y propuestas de desarrollo se identifica dos catego-

rías centrales necesarias para la formación posgradual; una 

de ejes y contenidos transversales y otra de temas específi-

cos que deben ser abordados para contribuir con la forma-

ción profesional al proceso de desarrollo. 

 

Categoría de ejes y contenidos transversales 

Se ha categorizado como ejes transversales a aquellos as-

pectos que forman parte de capacidades, actitudes y prácti-

cas necesarias para cualquiera que sea el programa u obje-

to del conocimiento a ser desarrollado. 

 

 Básicamente se identifica tres ejes, como una cons-

tante en todos los temas específicos, que desafían al pensa-

miento epistémico en el marco de la ecología de saberes 

planteada por Boaventura de Souza Santos, en la cual el 

diálogo se produce bajo un concepto de igualdad. 

- Interculturalidad, recuperación e intercambio de sabe-

res 

- Medio ambiente. 

- Competencias investigativas.  

 

 Estos aspectos fundamentalmente hacen referencia 

a las competencias de desempeño esperadas según las de-

mandas sociales de acuerdo a cada contexto local y se rela-

cionan con la pedagogía. 

 

Categoría de temas específicos 

Los temas específicos hacen referencia a los contenidos de 

formación; en la mayor parte de los casos se plantean des-

de la inter y transdisciplinariedad ya que si bien pueden 

ubicarse en un área específica de las ciencias, requieren de 

diferentes campos del saber para responder a la integrali-

dad y complejidad de las potencialidades y limitaciones 

identificadas. 

Betancourt 

70 



Ad Astra | www.cepi.us/adastra  Febrero 2015 | Volumen 6 | Número 3

 

IV Oferta de formación posgradual del CEPI 

A continuación se sistematiza la información relacionada 

con los programas de posgrado realizados de acuerdo al 

área, nivel de titulación y modalidad durante el periodo 

2009 a 2013, concentrando el análisis, en la última parte, 

sobre los programas relacionados con el desarrollo econó-

mico y productivo. 

 

a) Programas realizados en el período 2009 a 2013  

A nivel general, la mayor cantidad de programas realiza-

dos se encuentra en las Ciencias sociales, le siguen en fre-

cuencia los programas en las Ciencias de salud (Tabla 3). 

Con relación a los niveles de titulación, se ha contabilizado 

un total de 51 programas realizados en el período de estu-

dio; cerca de la mitad de ellos (el 49%) alcanza al nivel de 

maestría siendo éste el de mayor relevancia en la oferta del 

CEPI; le sigue en importancia el nivel de diplomado con 

un 25%, el nivel de especialidad con un 16% y por último, 

los cursos de formación continua que representan el 10%.  

 
 En el período analizado, ha participado en los pro-

gramas del CEPI, desde los cursos de formación continua 

hasta el nivel de maestría un total de un total de 5,063 es-

tudiantes; la mayor participación se encuentra en el nivel 

de diplomado (Tabla 4). 

 

 Desde el punto de vista de la cobertura de los pro-

gramas por sexo, se encuentra que del total de esa pobla-

ción, el 52% son varones y el 48% son mujeres (Tabla 5). 
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Tabla 2. Identificación de temas específicos 

Requerimientos de formación posgradual en 

sectores vinculados con el desarrollo económico 

productivo 

Áreas de las ciencias vinculadas con 

los requerimientos de formación 

posgradual 

Contenidos inter y 

transdisciplinarios 

Legislación y normatividad ambiental subnacional 
vinculada con el marco competencial 

Ciencias sociales 
Ciencias tecnológicas y 
agropecuarias 

Manejo y gestión de cuencas, áreas protegidas, tie-
rras forestales 

Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Legislación 
Economía 

Sociología 

Cambio climático Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Economía 
Legislación nacional y 

derecho internacional 

Gestión de riesgos climáticos, resiliencia Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Sociología 
Economía 

Legislación 

Manejo del suelo y recursos hídricos Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Sociología 
Economía 

Legislación 

Manejo sostenible y comunitario de recursos fores-
tales 

Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Sociología 
Economía 

Legislación 

Incremento de la producción y productividad de 
cultivos tradicionales, anuales y perennes. 

Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Sociología 
Economía 

Legislación 

Investigación y desarrollo de tecnología para la 
introducción y comunicación de especies agrícolas 

emergentes 

Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Sociología 
Economía 

Legislación 

Sistemas agroforestales Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Sociología 
Economía 

Legislación 

Procesos de conservación y transformación de pro-
ductos agropecuarios 

Ciencias tecnológicas y agropecuarias 
Sociología 
Economía 

Tecnología de obras civiles en construcción y man-
tenimiento de la red caminera que permitan reducir 

costos de inversión 

Ciencias tecnológicas y agropecuarias Economía 

Desarrollo de modelos de apertura de mercados para 
la producción local y sistemas de información de 

mercados 

Ciencias económicas Sociología 

Desarrollo de capacidades para el desarrollo del 
potencial turístico, su incorporación en mercados 

nacionales e internacionales y el mejoramiento de 

los servicios turísticos. 

Ciencias sociales 

Economía 
Legislación nacional y 

derecho internacional 

Ciencias tecnológicas 

Diseño de mecanismos y productos financieros 

adecuados a las formas de economía plural en la 

inversión privada y a la concurrencia de inversiones 

en la inversión pública 

Ciencias económicas 
Sociología 

Legislación 
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b) Modalidades de los programas de formación posgra-

dual realizados por el CEPI 

 

Los programas de formación posgradual en el período 

2009 a 2013 se realizaron tanto en modalidades presencial 

y semipresencial como virtual. 

  

 La modalidad virtual es la que tiene mayor convo-

catoria; se impartió un total de 18 programas (el 35%) en 

esta modalidad alcanzando al 72.3% de la población estu-

diantil. La modalidad presencial convocó al 17.7% de pos-

graduantes con 22 programas realizados (el 42%), en tanto 

que la modalidad semipresencial se desarrolló en 11 pro-

gramas (el 21%) con el 10% de estudiantes inscritos.  

 

c) Programas relacionados con áreas económico producti-

vas 

Sobre la base de la orientación de la presente investiga-

ción, relacionada con el desarrollo económico productivo, 

es necesario detenerse a analizar los programas realizados 

en el período de estudio directamente vinculados con estas 

temáticas; éstos alcanzan al 25.5% del total de versiones 

en los programas impartidos. 
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Tabla 3. Programas realizados por el CEPI por áreas, período 2009 a 2013 

Área Frecuencia de programas por nivel en el intervalo Frecuencia de 

programas por 

área Maestría Especialidad Diplomado Cursos de 

formación 

continua 
Ciencias sociales 32.0% 0.0% 84.6% 60.0% 43.1% 

Ciencias de la salud 32.0% 100.0% 7.7% 0.0% 33.3% 

Ciencias económicas 20.0% 0.0% 7.7% 0.0% 11.8% 

Ciencias tecnológicas y 
agropecuarias 

16.0% 0.0% 0.0% 40.0% 11.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente.- CEPI, 2014.  

Tabla 4. Participación estudiantil por nivel de titulación Tabla 5. Participación estudiantil por niveles de titulación y por sexo 

Nivel % de  estudiantes 

Maestría 39.5 

Especialización 3.3 

Diplomado 51.1 

Formación continua 6.1 

Total 100.0 

Nivel Varones Mujeres Total 

Maestría 1,129 870 1,999 

Especialización 45 121 166 

Diplomado 1,290 1,299 2,589 

Formación continua 164 145 309 

Total 2,628 2,435 5,063 

Fuente.- CEPI, 2014.  Fuente.- CEPI, 2014.  

Tabla 6. Participantes por modalidad en la que los programas fueron impartidos 

Modalidad Maestría Especialización Diplomado Formación 

continua 

General 

Virtual 58.9% 0.0% 92.1% 32.0% 72.3% 

Presencial 20.0% 75.9% 6.2% 68.0% 17.7% 

Semipresencial 21.1% 24.1% 1.7% 0.0% 10.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente.- CEPI, 2014.  

Tabla 7. Programas desarrollados por el CEPI relacionados con áreas económico productivas en el período 

2009 a 2013 

Área Frecuencia de programas por nivel en el intervalo Frecuencia de 

programas por 

área Maestría Especialidad Diplomado Cursos de 

formación 

continua 

Ciencias sociales 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 

Ciencias económicas 50.0% 0.0% 100.0% 0.0% 46.15% 

Ciencias tecnológicas y 
agropecuarias 

40.0% 0.0% 0.0% 100.0% 46.15% 

Total 100.0% 0.0% 100.00% 100.00% 100.0% 

Fuente.- CEPI, 2014.  
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La mayor parte de los programas impartidos en los temas 

seleccionados se encuentra en el nivel de maestría, repre-

sentando el 76.9%; le sigue el nivel de formación continua 

con el 15.4% y finalmente de diplomado con el 7.7%; no 

se realizaron programas de especialización. 

 

 La cobertura estudiantil en los programas seleccio-

nados alcanzó a 655 personas, que significa el 12.9% del 

total de posgraduantes del CEPI en el período. De esta 

cobertura el 68% fueron varones y el 32%, mujeres.  

 

 Con la finalidad de identificar las características de 

las brechas existentes con las demandas sociales identifica-

das en los puntos anteriores, en estos programas específi-

cos es importante analizar la convocatoria lograda con 

relación a la modalidad y la distribución por sexo a fin de  

identificar variables incidentes que contribuyan a linea-

mientos para la oferta posgradual del CEPI. 

 

 En este caso solo dos programas fueron impartidos 

bajo la modalidad virtual llegando al 8.1% del total de 

posgraduantes inscritos; en el caso de Gestión de empresas 

turísticas la participación de las mujeres fue superior a la 

de varones, en tanto que en Finanzas corporativas y banca 

se mantiene la tendencia de supremacía de varones. Estos 

dos programas, a pesar de haber sido impartidos en la mo-

dalidad virtual, que es la de mayor alcance y convocatoria, 

tuvieron una reducida matrícula a pesar de que, sobre todo 

el primero, se encuentra entre los temas priorizados por las 

demandas sociales para el desarrollo. 

 

 La modalidad presencial convocó al 48.2% de per-

sonas inscritas de las cuales el 27.2% fueron mujeres; en 

tanto que la modalidad semipresencial tuvo el 43.7% del 

total de personas inscritas en los programas seleccionados, 

siendo mujeres el 35% de ellas. 

V. Brecha entre la demanda de formación esperada y la 

oferta actual del CEPI 

El análisis comparativo de la oferta de formación de pos-

grado del CEPI con los requerimientos de formación, 

muestra que de 14 áreas temáticas de las demandas socia-

les priorizadas por la alta relevancia y alta frecuencia, 6 

guardan relación con los programas realizados, factor que 

en términos absolutos representaría una brecha cuantitativa 

del 57%. La relación entre éstos se muestra en la tabla 9. 

 

 Del análisis comparativo es posible concluir que los 

programas desarrollados se encuentran relacionados, con-

teniendo parcialmente, las temáticas requeridas por las 

demandas sociales para el desarrollo regional y departa-

mental.  

 

Discusión 

Demandas sociales hacia la educación posgradual 

Para el análisis de las demandas sociales, se partió de la 

concepción de que, para posibilitar el diseño, la gestión y 

la ejecución de las propuestas de desarrollo, tanto a nivel 

de políticas y estrategias como para programas y proyec-

tos, se requiere profesionales que cuenten con las compe-

tencias de desempeño necesarias para los procesos del 

desarrollo local y departamental.  

 

 Sergio Tobón(8), desde el enfoque del pensamiento 

complejo, concibe las competencias como “Procesos com-

plejos de desempeño con idoneidad en determinados con-

textos, integrando saberes (saber ser, saber hacer, saber 

conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o 

resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexi-

bilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, den-

tro de un perspectiva de procesamiento metacognitivo, 

mejoramiento continuo y compromiso ético, con la finali-

dad de contribuir al desarrollo personal, la construcción y 
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Tabla 8. Programas relacionados con áreas económico productivas por nivel, 

modalidad y matrícula 

Áreas Programa 
Nivel Modalidad Posgraduantes 

inscritos 

Ciencias sociales Gestión de empresas turísticas Maestría Virtual 26 

Ciencias económicas 

Dirección de marketing y competitivi-
dad 

Maestría Presencial 30 

Finanzas corporativas y banca Maestría Virtual 27 

Tributación Maestría Semipresencial 77 

Administración de negocios Maestría Semipresencial 28 

Normas internacionales de información 
financiera 

Diplomado Semipresencial 43 

Ciencias tecnológicas 

y agropecuarias 

Hidrogeología y recursos hídricos Maestría Presencial 12 

Ingeniería estructural 

Maestría 1 Versión Semi-
presencial 
2 Versiones Pre-

senciales  

270 

Gestión de Riesgos y desastres naturales 
Formación 
continua 

Presencial 25 

Usos del territorio y conservación de los 
recursos naturales renovables 

Formación 
continua 

Presencial 117 

  Total 655 

Fuente.- CEPI, 2014.  
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afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del 

desarrollo económico y empresarial sostenible y el cuidado 

y protección del ambiente y las especies vivas”. 

 

 Desde esta concepción, las propuestas de enseñanza 

aprendizaje en la sociedad del conocimiento deben integrar 

una formación posgradual cuyo objetivo sea lograr opera-

ciones del pensamiento que se expresen en competencias 

de acción, en las que el conocimiento y la experiencia se 

conjugan para la resolución de problemas en el desempeño 

profesional, fortaleciendo las potencialidades sociales co-

mo seres racionales, éticos y cívicos. Bajo esta perspecti-

va, a continuación se resume las principales competencias 

requeridas en la formación posgradual.  

 

Orden social 

La educación primaria y secundaria se encuentra satisfecha 

en cuanto a la disposición de servicios, no obstante se tiene 

una alta deserción escolar en el nivel secundario; esto pue-

de deberse a la falta de articulación de la formación con el 

mercado laboral en las áreas rurales ya que la educación 

responde escasamente a las necesidades y vocación pro-

ductiva local. 

  

 Se hace necesaria la formación y capacitación a 

nivel secundario, técnico y superior, formal y no formal, 

orientada a las temáticas del desarrollo que emergen de las 

necesidades locales y regionales y de las vocaciones pro-

ductivas, tanto en cuanto hace a aspectos relacionados con 

la satisfacción de servicios básicos para el bienestar social 

como para incrementar y tecnificar las actividades econó-

mico productivas. 

 

 Existen conocimientos empíricos, experiencia y 

habilidades en la población que deben ser aprovechados 

para fortalecer los procesos de desarrollo, para ello se re-

quiere encarar acciones para la recuperación de saberes 

nativos y el intercambio de estos conocimientos con la 

incorporación de nuevas tecnologías. 

 

Orden medio ambiental 

Si bien las condiciones climáticas en la mayor parte de las 

regiones son favorables para la actividad agropecuaria, 

forestal, frutícola y apicultura, éstas últimas son altamente 

dependientes de las características geofísicas, de la dispo-

nibilidad y accesibilidad a los recursos hídricos y a la tie-

rra, así como altamente sensibles a riesgos originados por 

los cambios climáticos.  

 

 Se requiere conocimientos y experiencia en manejo 

de cuencas, control de la erosión y desertificación, proce-

sos de adaptación y empleo de especies exóticas, de inves-

tigación y desarrollo en el manejo de especies nativas para 

sustentar procesos adecuados de forestación, reforestación 

y diversificación de la producción. De igual manera se 

requiere conocimientos para la formulación de regulacio-

nes y normas locales que favorezcan el aprovechamiento 

de los recursos naturales y el uso del suelo. 

 

Orden económico productivo 

 Existe un aparato productivo basado en la produc-

ción agrícola, pecuaria y forestal, con una diversidad de 

rubros tradicionales y emergentes en nuevos mercados, sin 

embargo es necesario implementar tecnologías para incre-

mentar la productividad ya que la disponibilidad de tierra 

útil y de agua para riego son escasas. 

 

 Se requiere conocimientos tanto para el manejo 

tecnificado del riego como para la introducción y desarro-

llo de productos nativos emergentes, la investigación y 

desarrollo de tecnología para sistemas agroforestales ade-

cuados a las regiones, mecanismos de transferencia de 
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Tabla 9. Demandas sociales identificadas y programas desarrollados en áreas económico productivas  

Áreas temáticas identificadas en las demandas sociales Programas desarrollados por el CEPI 

Gestión de riesgos climáticos, resiliencia 
Formación continua: Gestión de riesgos y desas-

tres naturales 

Manejo del suelo y recursos hídricos 

Maestría: Hidrogeología y recursos hídricos 

Formación continua: Usos del territorio y conser-

vación de recursos naturales renovables 

Tecnologías de obras civiles en construcción y mantenimiento de 

la red caminera que permitan reducir costos de inversión 

Maestría: Ingeniería estructural 

Especialidad: Geotecnia 

Desarrollo de modelos de apertura de mercados para la producción 

local y sistemas de información de mercados 

Maestría: Dirección de marketing y competitivi-

dad 

Maestría: Administración de negocios 

Maestría: Tributación 

Desarrollo de capacidades para el desarrollo del potencial turísti-
co, su incorporación en mercados nacionales e internacionales y el 

mejoramiento de los servicios turísticos. 

Maestría: Gestión de empresas turísticas 

Diseño de mecanismos y productos financieros adecuados a las 

formas de economía plural en la inversión privada y a la concu-
rrencia de inversiones en la inversión pública 

Maestría: Finanzas corporativas y banca 
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tecnología y experiencia en el desarrollo de mecanismos y 

procedimientos para la introducción y ampliación de la 

participación en mercados no tradicionales. 

 

Relaciones con el contexto nacional/internacional  

Los municipios y regiones se encuentran vinculados y arti-

culados por la red secundaria y fundamental, se requiere 

ampliar y asegurar la interconexión municipal por medio 

de la red vecinal y su estabilidad a lo largo de todo el año.  

 

 La diversidad étnica y cultural es un factor cohesio-

nante al interior de las regiones, no obstante se debe avan-

zar en la integración de los pueblos originarios y de las 

mujeres en la gestión del desarrollo. Se cuenta con atracti-

vos turísticos de diversos tipos (históricos, culturales, de 

aventura, de escenarios naturales) no obstante éstos no 

están posicionados en mercados, en tanto que los servicios 

locales no se encuentran desarrollados para una oferta de 

calidad. Se debe potenciar acciones para fortalecer víncu-

los de intercambios comerciales de productos y de desarro-

llo turístico al  interior del departamento y con el exterior. 

 

 Es necesario desarrollar capacidades profesionales 

para fortalecer estos procesos, que al mismo tiempo tengan 

competencias en el abordaje y transversalización de los 

aspectos de  interculturalidad. El reconocimiento y valora-

ción de la diversidad cultural, aunado a la limitación rela-

cionada con la escasa integración regional y la exclusión 

de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo, 

respalda y fundamenta la necesidad de encarar los proce-

sos de educación posgradual desde la pluriculturalidad, el 

reconocimiento y la valoración de saberes. 

Orden organizativo institucional 

Los organismos públicos tienen un escaso relacionamiento 

con organizaciones productivas, de las cuales existen nu-

merosas en las regiones, tanto de carácter sindical como 

comunitarias y de sectores privados. Se hace necesario 

desarrollar estos vínculos con una mayor coordinación 

interinstitucional a partir de mecanismos de formación 

técnica, investigación e intercambio de tecnología por me-

dio de alianzas y/o el establecimiento de unidades acadé-

micas y de investigación que respondan al aparato produc-

tivo, para ello las principales instituciones aliadas con la 

USFXCH, INIAF, ITA y PROINPA. De igual manera se 

requiere desarrollar productos financieros accesibles a las 

productoras y productores de las regiones para diversas 

formas de economía y avanzar en los procesos de descen-

tralización, autonomía regional y concurrencia de acciones 

e inversiones entre niveles de gobierno. 

 

 Se requiere la formación de profesionales con capa-

cidades en investigación básica, aplicada y adaptativa así 

como en extensión y transferencia de tecnologías tanto 

para los aspectos productivos como para el desarrollo de  

productos financieros adecuados a los contextos regiona-

les, teniendo en cuenta el ordenamiento competencial y los 

rumbos establecidos por la Ley Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez y por el modelo académico del Sistema de la Univer-

sidad Boliviana. 

Brechas identificadas  

Considerando la oferta académica analizada, se puede con-

cluir que la respuesta ha sido parcial ya que los programas 

desarrollados solo abordan algunos aspectos de la proble-

mática y desafíos planteados en las propuestas de desarro-

llo, así como de su grado de complejidad, o éstos no se 

encuentran orientados hacia el contexto rural. 

 

 Las Ciencias económicas y las Ciencias tecnológi-

cas y agropecuarias son aquellas en las que se ha desarro-

llado menos programas de formación posgradual, ya que 

representan el 23.6% de los programas realizados, siendo 

éstas las que se encuentran más directamente relacionadas 

con los procesos económico productivos del departamento. 

 

 La elevada cantidad de estudiantes en la modalidad 

virtual guarda relación con la cantidad de estudiantes en 

cada programa que, en muchos casos, particularmente en 

los programas de Maestría y Diplomado en “Educación 

superior”, supera a las 300 personas. No obstante ello, no 

es solo la modalidad la que determina el acceso a determi-

nados programas sino la temática ya que, por ejemplo el 

programa “Ética de la investigación” solo contó con 11 

posgraduantes a pesar de haber sido virtual. En general, la 

modalidad presencial solo contó con cursos de entre 30 a 

70 participantes; como excepción cabe mencionar el pro-

grama de formación continua en “Usos del territorio y con-

servación de los recursos naturales renovables”, en modali-

dad presencial que tuvo la participación de más de 100 

estudiantes, así como la maestría en “Ingeniería Estructu-

ral”, en modalidad semipresencial que llegó a 138 perso-

nas inscritas. 

 

 Otro factor a tener en cuenta en el análisis, ya que 

fue marcado por las demandas sociales, es la participación 

de mujeres profesionales en los programas de posgrado. La 

tendencia general muestra una participación de mujeres 

algo inferior a la de los varones, no obstante esta diferen-

cia se acrecienta ligeramente en el caso de la modalidad 

presencial, factor que puede estar relacionado con condi-

cionantes familiares, domésticas y de estructuras sociales. 

Los datos muestran que la participación de mujeres es su-

perior en los programas relacionados con áreas identifica-

das como “tradicionalmente femeninas” ya que en el nivel 

de especialización, en el cual existe una mayor participa-

ción de mujeres, los programas estuvieron relacionados 

con enfermería, fonoaudiología y especialidades en odon-

tología: en tanto que los programas correspondientes a las 

Ciencias económicas y a las Ciencias tecnológicas y agro-

pecuarias muestran una mayor participación de varones. 

 

 Un aspecto que debe ser profundizado en estudios 

posteriores consiste en la relación entre la modalidad de 

ejecución de los programas y la inscripción de profesiona-

les ubicados y ubicadas en áreas rurales, ya que la modali-

dad presencial puede ser una limitante para la participa-

ción, como ocurre en el 46% del total de programas reali-

zados que guardan relación con las demandas sociales es-

tudiadas. 
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 Es importante detenerse a analizar el programa de 

maestría en Gestión de empresas turísticas debido a las 

particularidades que presenta: a) es un tema comprendido 

entre las demandas sociales de alta frecuencia y relevancia 

en las regiones; b) la modalidad impartida fue virtual, que 

es la que obtiene la mayor tendencia en la matrícula; c) la 

matrícula se encuentra entre las más reducidas de todas las 

versiones programáticas. En este caso, una de las causas de 

la baja respuesta podría encontrarse en el nivel con que se 

desarrolló, es decir el de maestría, que requiere un mayor 

tiempo de estudio y un mayor costo; a ello se puede añadir 

el enfoque empresarial y de mercado con que se ejecutó, 

no incluyendo otros aspectos relacionados con el desarro-

llo de productos y servicios turísticos en áreas rurales y 

enfocado hacia diversas formas de organización social 

para la prestación de estos servicios. 

 

Conclusiones 

Las propuestas de desarrollo formuladas en los planes de 

desarrollo regional de las cuatro regiones que conforman el 

Departamento de Chuquisaca expresan la necesidad de 

contar con técnicos y profesionales cuya formación res-

ponda a las vocaciones productivas y a la realidad socio-

económica y cultural de cada región. 

 

 En las necesidades de formación posgradual se 

identifica una categoría de ejes temáticos transversales y 

una categoría de ejes temáticos específicos. La categoría 

de ejes transversales establece que la formación posgra-

dual en general debe contener los aspectos relacionados 

con el medio ambiente, el manejo de recursos naturales; el 

enfoque de género e interculturalidad  y el desarrollo de 

competencias investigativas; todos relacionados con la 

recuperación y el diálogo de saberes.  

 

 La categoría de ejes temáticos específicos se orienta 

con alta predominancia hacia las áreas de las Ciencias tec-

nológicas y agropecuarias y de las Ciencias económicas; 

en todos los casos, en un marco de inter y transdisciplina-

riedad para abordar la complejidad de los procesos sociales 

y productivos y de las competencias de desempeño que 

son requeridas desde la perspectiva en que Maldonado 

señala,  citado por Inés Aguerrondo(9) “Las ciencias de la 

complejidad instauran efectivamente una forma de racio-

nalidad distinta a las conocidas en la historia de occidente, 

en la que no caben ya oposiciones entre los planos teórico 

y práctico o filosófico y científico o teórico y social, que 

fueron los que marcaron el grueso de la historia de la cien-

cia tanto como de la historia y la filosofía”. 

 

 Con relación a los programas desarrollados por el 

CEPI en el período comprendido entre los años 2008 a 

2013, se identifica que algunos programas requeridos por 

las demandas sociales se encuentran entre los que fueron 

ejecutados, especialmente en las áreas de las Ciencias tec-

nológicas y agropecuarias y en las Ciencias económicas. 

Se evidencia que la participación de las mujeres en los 

programas es escasamente inferior que la de los varones 

estando más focalizada en las Ciencias sociales y en las 

Ciencias de la salud. Se constata, con base en los datos 

estadísticos, que las modalidades virtual y semipresencial 

tienen una mayor convocatoria y que el nivel de mayor 

respuesta es el de diplomado. Bajo esas consideraciones, 

se concluye que la oferta de formación posgradual del CE-

PI no se encuentra alejada de las necesidades identificadas, 

no obstante ésta debe tener una mayor amplitud y énfasis 

en los contenidos temáticos señalados, adoptando las mo-

dalidades y niveles de titulación más accesibles a los y las 

profesionales; tanto de quienes se encuentran en áreas ur-

banas como de quienes desarrollan su actividad laboral en 

las áreas rurales del departamento. 

 

 Los lineamientos programáticos identificados cons-

tituyen elementos para una mayor vinculación de la oferta 

programática de formación en el posgrado con las necesi-

dades, perspectivas y expectativas del desarrollo regional 

en los sectores económico productivos; no obstante, la 

realidad es dinámica, por consiguiente se deberá realizar 

una revisión periódica de su validez en futuros contextos y 

momentos históricos 
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