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RESUMEN 

Introducción: la formación es una dimensión inherente al proceso educativo, que, con el devenir 

del pensamiento abstracto, especulativo y filosófico, se arraigó en la ciencia educativa como un 

elemento relevante en la formación del ser humano. Objetivos: analizar el concepto formación 

como una dimensión educativa, conocer su relación con los principios de la educación médica y 

describir la importancia del dualismo formación-principios de educación médica, en una propuesta 

de posgrado. Método: estudio descriptivo, cualitativo, basado en un análisis histórico-lógico y 

bibliográfico, para sustentar desde lo teórico los fundamentos y características de la dimensión o 

criterio formación, la importancia de los principios de la educación médica y su relación con el 

posgrado. Desarrollo: la formación es una dimensión o criterio amplio que nutre cualquier ciencia 

o arte como parte del proceso educativo, donde las ciencias de salud y la educación médica no 

están ajenas, en tanto se relacionan con estas a nivel de pre y posgrado, investigación y 

extensión. Conclusiones: la formación es un epístemo pedagógico que ha favorecido el desarrollo 

de la educación y la educación médica como ciencias, por lo que influyen en el desarrollo del 

trabajador de la salud como ser social, que a la vez se nutre de otras ciencias o disciplinas, para 

el buen desempeño profesional y desarrollo de las tecnologías sanitarias, contribución sustancial a 

la transformación de estudiante en una persona que impacta en forma positiva en la salud de los 

colectivos humanos. 
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ABSTRACT 

Introduction: training is an inherent dimension of the educational process, which, with the 

evolution of abstract, speculative and philosophical thought, took root in educational science as a 

relevant element in the formation of the human being. Objectives: to analyze the concept of 

training as an educational dimension, to know its relationship with the principles of medical 

education and to describe the importance of the dualism of training-principles of medical 

education, in a postgraduate proposal. Method: descriptive, qualitative study, based on a 

historical-logical and bibliographic analysis, to support from the theoretical the foundations and 

characteristics of the training dimension or criterion, the importance of the principles of medical 

education and its relationship with postgraduate studies. Development: training is a dimension or 

broad criterion that nourishes any science or art as part of the educational process, where health 

sciences and medical education are not alien, insofar as they are related to these at the 

undergraduate and graduate levels, research and extension. Conclusions: training is a pedagogical 

epistem that has favored the development of education and medical education as sciences, thus 

influencing the development of the health worker as a social being, which at the same time draws 

on other sciences or disciplines, for good professional performance and development of health 

technologies, a substantial contribution to the transformation of a student into a person who has a 

positive impact on the health of human groups. 

Key Words: Training, Medical Education, Humanism 

 

INTRODUCCIÓN 

La Real Academia Española define formación del latín formatio,-onis, como una acción y efecto de 

formar o formarse,(1) entendido como la preparación intelectual, moral o profesional de un 

persona o grupos de personas. 

La formación permanente y continuada impulsada por la OMS es aquella que un profesional sigue 

después de finalizar su instrucción básica o de especialista con el fin de mejorar su competencia 

profesional.(2)  

En este contexto, las estrategias de formación de pregrado se identifican con modelos de 

formación de predominio hospitalario, otras con predominio del nivel primario, con rotaciones en 

los escenarios primario y secundario, otras con predominio hospitalario con rotaciones en APS, o 

predominio del escenario comunitario con rotaciones a nivel hospitalario, por nombrar algunas.(3)  

En la agenda de salud para las Américas 2008–2017,(4) la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) buscó dar respuesta a las necesidades de salud de la población, con la promoción de 

principios y valores centrados en derechos humanos, universalidad, accesibilidad e inclusión, 

equidad en salud y participación social. Estos nobles propósitos son un reto para los diferentes 

países de las Américas, que se harán realidad si existe una formación del recurso humano en 

salud, tanto a nivel de pre y posgrado.  
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En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS recomiendan que la 

formación de los profesionales de la salud en el primer nivel de atención debe orientarse a los 

sistemas de salud basados en la APS, donde convive el modelo integral con enfoque familiar y 

comunitario, con una visión generalista de la formación en salud, basada en la comunidad, para 

que los profesionales tengan una actuación profesional sólida en lo ético, lo humanístico, lo socio-

comunitario y lo inter, trans y polidisciplnario.(5-7)  

De igual forma, la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), impulsan la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con la 

finalidad de cambiar el paradigma económico dominante en el mundo, por uno con desarrollo 

económico más inclusivo, de largo plazo, que pone al hombre en el centro y con respeto al medio 

ambiente.(8) De acuerdo a lo anterior, la meta N° 12 tiene relación con la contratación, 

perfeccionamiento, capacitación, retención del personal sanitario en los países menos adelantados 

y los pequeños estados insulares en desarrollo, ya que es una necesidad la formación y promoción 

de talentos, para su retención en el trabajo.  

De acuerdo a lo anterior, se propone como objetivos analizar el concepto formación como una 

dimensión educativa, conocer su relación con los principios de la educación médica y describir  la 

importancia del dualismo formación-principios de educación médica, en una propuesta de 

posgrado, con lo cual, se pretende dar respuestas a algunas interrogantes respecto de cual es real 

significado o alcance de del concepto formación, así como cuáles son sus relaciones 

fundamentales, qué relación tiene con el pre y posgrado, y con las ciencias de la salud y la 

educación médica. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es un estudio descriptivo, que se basó en un enfoque histórico-lógico, apoyado en 

una revisión bibliográfica que sustentó desde lo teórico los fundamentos de la dimensión 

formación existente en todo proceso educativo, en especial en sus ejes estratégicos de pregrado, 

posgrado, investigación y extensión de la educación universitaria. 

Lo histórico-lógico de la investigación se obtiene de los referentes importantes sobre el devenir 

histórico de la formación en educación en diferentes contextos, que es fuente epistémica del 

concepto y que permite su análisis sistémico al relacionar la dimensión formación en educación 

con los demás procesos sociales, administrativos o universitarios que intervienen en la 

preparación de profesionales de las ciencias de la salud desde sus inicios formativos en función de 

los cambios que ellos producen y que se aprecian una vez que los estudiantes han egresado. En 

este sentido, el trabajo buscó referencias importantes en la línea de la dimensión formación en el 

contexto pedagógico de pre y posgrado, en las acciones investigativas o de extensión 

universitaria, relevantes para la formación de los profesionales de las ciencias de la salud o la 

educación médica. 
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RESULTADOS 

En la actualidad, es fundamental la formación en competencias emocionales si se quiere construir 

una psicología positiva en los educandos, a través de la formación en habilidades para la vida en 

ellos y sus familias, más el compromiso de los centros formativos, cuyo fin último es promover el 

bienestar personal y social.(9) Sin embargo, lo anterior no es suficiente para enfrentar decisiones 

en un mundo moderno cada vez más complejo, que exige el enfrentamiento de problemas a 

través de un pensamiento humano crítico y reflexivo.(10) 

Acorde a lo anterior, la ciencia como método ha sido fundamental en el estudio, análisis y toma 

decisiones de salud en colectivos humanos,(11) ya que permite una mejor comprensión teórico-

práctica del proceso de formación del hombre, como un ser al servicio de la humanidad desde una 

perspectiva formativa, con enfoque socio-humanista, y donde las universidades tienen mucho que 

aportar,(12) en tanto cumplen un rol fundamental en la formación de valores en sus estudiantes 

para su identidad social, participación ciudadana y responsabilidad cívica.(13) 

En sus bases epistémicas, la formación como criterio o dimensión educativa tiene su origen en la 

filosofía, que distingue aquellas explicaciones sobre la naturaleza en el período de las ciencias 

jónicas en que Anaximandro postulaba que el origen de la tierra venía de una inteligencia 

superior, o en los aprendizajes de Tales de Mileto sobre las mediciones de agrimensura de los 

egipcios producto de las subidas del río Nilo, mediciones que a futuro darían origen a la 

geometría. Estos conocimientos sustentaron las bases teóricas de las ciencias de la naturaleza, 

aquella que los griegos modificaron desde la astrología a la astronomía y que permitió a Tales de 

Mileto predijera un eclipse 500 años a.de.C.(14) 

Sin embargo, sería Sócrates quien al margen de estas teorías físicas o naturales, más bien volcó 

la reflexión hacia el mundo interior de la persona, reflejado en sus frases “conócete a ti mismo” y 

“sólo se, que no se nada”, para sentar las bases de un pensamiento más abstracto, reflexivo, que 

buscaba la emancipación o libertad del hombre, centrado en las explicaciones del bien y el mal, 

con la premisa que el bien es fruto del estudio a conciencia de todo nuevo conocimiento, que hace 

al hombre más libre y virtuoso, en tanto conoce lo que se debe hacer para hacer el bien, también 

conocido como “Intelectualismo Moral” donde radica el origen de la ética como formación que 

trasciende a lo educativo, lo social, político y la justicia, entre otras. Con ello, marcó el devenir de 

la formación filosófica Helénica para Platón, Aristóteles y otros contemporáneos, hito relevante en 

el pensamiento de la filosofía educativa futura, donde la formación de sus aprendices o pupilos, 

estaba en el diálogo, la mayéutica y la ironía, como estrategias fundamentales para la formación 

de la areté (virtud), enkrateia (autocontrol) y la epimeleia (cuidado de sí).(15) 

La filosofía ha sido una herramienta operativa necesaria para la formación del hombre, sobre todo 

si va de la mano de la pedagogía como télos (propósito) fundamental. La pedagogía, como 

filosofía práctica, utiliza la comunicación como medio para transformar en persona a un individuo, 

capas de interrelacionarse con el mundo social desde lo ético. De esta forma se pasa desde 
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hechos fenomenológicos que radican en la conciencia y el ego transcendental, a los hechos de 

carne y hueso.(16)  

En la misma dirección, la formación (Bildung) para Hegel es un proceso que permite a la persona 

conocer sobre todo lo existente en el universo, en tanto acción cognoscitiva que se relaciona con 

los momentos intrínsecos físicos o espirituales por los que transita el individuo. Estos hechos 

cognoscitivos permiten superar la visión abstracta de lo absoluto, posibilita su aprehensión bajo la 

forma del concepto o del saber concreto, lo que es válido para todas las áreas por las que transita 

la formación del pensamiento humano.(17) 

Sin embargo, a juicio de Marx, la aproximación histórica del hombre con su realidad objetiva es 

un hecho que ocurre llevando el pensamiento teórico a lo práctico, como forma de encontrar la 

verdad objetiva a través de la práctica revolucionaria, modo en que la filosofía dialéctico-

materialista produce el efecto transformador a través del conocimiento de la verdad objetiva 

existente en la realidad.(18) 

En otra perspectiva, la interrelación del hombre en grupos sociales permite formar su identidad 

con eventos únicos e irrepetibles, porque incorpora lo social y se personaliza como contenido de la 

formación.(19) En este sentido, la formación también se entiende como un proceso sociocultural de 

transformación integral de las personas que se interrelacionan, que refuerzan el sentido del ser, 

del saber, del hacer, donde lo biológico y lo social son importantes para el desarrollo humano, así 

como los programas sociales que le apoyan. (20) (21) Además, no se puede olvidar la relación del 

hombre con su historia en toda ciencia o arte donde participa como parte central del análisis 

epistemológico, donde lo abstracto tiene sentido si se adapta al contexto socio-histórico, pues el 

sujeto nunca negará su realidad, sino más bien, se empeñará en conocerla como instrumento 

transformador de su propia realidad.(22) (23) 

Sin duda, la historia y el contexto son claves para el proceso dialógico educativo, en que la 

formación es un elemento que promueve lo estético, es decir, las reflexiones más puras y 

axiológicas en relación al arte, necesario para el desarrollo de una actitud estética, así como de 

capacidades y habilidades para la percepción, valoración y creación estética en todas las esferas 

de la vida material o espiritual de la sociedad, en tanto la educación estética es un contenido de la 

formación integral de la personalidad,(24) extrapolable a cualquier ciencia o arte como la 

educación, la salud pública, la educación médica, entre muchas otras. 

En el contexto formativo latinoamericano, hay modelos que sustentan procesos de enseñanza-

aprendizaje centrados en la formación docente en pre y posgrado, enriquecidos con una práctica 

profesional reflexiva, crítica y comprometida,(25) que a juicio de Guilbert,(26) son interactuantes de 

un proceso intelectual y emocional, resultante de transformaciones permanentes o no, de modos 

de actuación, que en la base, pueden contener el modelo de formación por competencias.(27)  

La función central del proceso formativo debe partir en los colegios, centros técnicos, 

universidades, servicios de salud, entre otros, bajo la necesidad de humanizar la sociedad.(28) No 
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sólo las organizaciones formales han declarado este sentido de humanización, ya que la educación 

popular también ha sostenido esta concepción humanista como eje rector de un proceso educativo 

o deseducativo,(29-32) que es de gran importancia en los procesos de formación y educación 

médica,(33) donde el compromiso social y axiológico deben estar presentes.(34)  

Para Hourritiner,(35) formación en la educación superior cubana, se emplea para caracterizar el 

proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar de manera 

integral al estudiante en una determinada carrera universitaria en pre y posgrado.  

En otro contexto, la conocida frase de José de Letamendi de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Pampeu Farra en Barcelona: “del médico que no sabe más que medicina, ten por 

seguro que ni de medicina sabe”, se desprende la necesidad de formar médicos que además de 

ser buenos en lo técnico, desarrollen aptitudes compatibles con ello, para que sean personas con 

una sólida formación sociocultural, con actitudes positivas frente a la vida, la sociedad y el medio 

ambiente,(36) lo que es transferible a la formación de cualquier carrera de las ciencias de la salud o 

al posgrado, ya que su significado heurístico y simbólico, promueve la formación de personas 

integrales, humanistas y éticas. 

La formación profesional en pre y posgrado es de calidad si además de lo científico-técnico, se 

agrega valor con una formación humanista, sustentada en principios de la bioética, más aún 

cuando se potencia con habilidades docentes e investigativas,(37) sobre todo si existe la necesidad 

de una formación ética que responda a las tensiones entre ciencia y técnica, que en el caso de las 

carreras de las ciencias de la salud, podrían vincularse a la relación de los profesionales con los 

pacientes, así como a los sistemas de salud que enfrentan reformas e innovaciones tecnológicas 

permanentes, exponiéndolas al riesgo de la devaluación del sentido altruista de servir a las 

personas de parte los profesionales de la salud.(38) (39) 

En lo laboral, la formación se denomina educación artesanal, donde lo educativo se subordina a lo 

laboral.(40) (41) Sin embargo, en las universidades esta formación artesanal se profesionaliza,(42) 

centrado en lo teórico-práctico e interacción con el medio,(43)  donde las acciones formativas de los 

profesionales deben estar centradas en las nuevas formas de evaluación del aprendizaje que 

favorezcan el aprender a hacer y el aprender a ser, con metodologías didácticas e innovadoras,(44) 

con un abordaje sistémico e integral, que asegure la formación de competencias profesionales 

evaluables con métodos pasivos y activos; que van más allá de la pura transmisión de 

conocimientos.(45) (46) 

La dimensión formación debe tributar al desarrollo de las carreras profesionales de las ciencias de 

la salud, ya que favorece la adaptación a los cambios que introducen las innovaciones de las 

Tecnologías de la Salud en diversas materias o áreas, lo que a la vez es un input motivacional 

para reflexionar sobre los beneficios en la población y en la ganancia de todo el sistema de salud. 

(2, 45, 47) En esta misma idea, la formación permanente y continuada conlleva procesos de calidad 

en los servicios de salud ya que introduce nuevas tecnologías, que obligan a una planificación 
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eficiente de su Recurso Humano, para mejorar la  satisfacción de necesidades de salud de la 

población.(48-50)  

La formación de posgrado se divide en formación académica y superación profesional.(45) La 

primera favorece el ejercicio profesional, la profundización cognitiva, investigación e innovación, 

que merece un título académico o un grado científico denominado formación de especialidades, 

maestrías, doctorados, posdoctorados.  

A la vez, la superación profesional promueve procesos de enseñanza aprendizaje autónomos y 

creativos, vinculados a problemas reales de la actividad laboral, que se apoyan en el trabajo 

colaborativo, ético, humanista, que induce a crear procesos cognitivos de investigación; de 

aprender a aprender, así como emprender en proyectos innovadores que se espera impacten en el 

sistema laboral o social donde tributan.(51) Su objetivo es la formación permanente, continuada y 

actualizada de los graduados universitarios para mejorar el desempeño clínico, administrativo, 

docente, directivo, ya sea como curso, entrenamiento, diplomado, autopreparación, conferencia 

especializada, seminario, taller, debate científico, entre otras, y que tiene un efecto positivo en la 

satisfacción, seguridad y calidad de la atención.  

El posgrado como cuarto nivel de formación pedagógica debe garantizar la calidad de la actuación 

profesional en salud en concordancia con los avances tecnológicos y educativos pertinentes al 

desarrollo de las ciencias sanitarias, para satisfacer necesidades de superación de los 

profesionales que desean actualizar o profundizar conocimientos, habilidades y destrezas propias 

de su desempeño profesional.(52)  

Desde la biopedagogía, existe una oportunidad o reto de mejorar o fortalecer la calidad de la 

formación para el desarrollo educativo integral, con corresponsabilidad social de todas las partes, 

donde la suma de acciones y procedimientos útiles se oriente a una toma conciencia colectiva 

sobre otros valores sociales.(53) En este sentido, la formación educativa es una herramienta 

primaria para educar en los factores protectores esenciales para la salud integral del ser humano, 

sea por convicción propia o social, todo lo cual es de vital importancia para la preparación de los 

profesionales de las ciencias de la salud. 

La formación requiere de una relación integral con la didáctica pedagógica, posibilitando un 

accionar ligado a la práctica educativa, donde los principios de la educación médica hacen un 

aporte sustancial al dualismo formación-educación. En este mismo sentido, la Ciencia de la 

Educación Médica (CEM) entrega un marco conceptual y científico que fortalece la formación de 

pre y posgrado, al entregar principios educativos que fortalecen la formación educativa, científica, 

filosófica y valórica de los profesionales de las ciencias de salud.(54) (55) (56) Estos principios son: 

- Educación permanente y continuada: este principio se entiende como desarrollo profesional 

continuo, clave para que un profesional de la salud o que trabaja en el ámbito de la salud, se 

actualice y optimice su desempeño, con lo que evita la obsolescencia de sus conocimientos y su 
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actuar laboral. La educación superior es un actor clave para que este principio se cumpla, en 

alianza con los servicios de salud y los establecimientos de la red asistencial.  

- Combinación del estudio con el trabajo: para que el principio de la educación permanente y 

continuada sea un germen de educación que madure en el pensamiento y acción de un profesional 

que trabaja en un sistema de salud, debe contener a este binomio que vincula estudio y trabajo 

que, coexistencia que es más productiva para la sociedad y las organizaciones de un país, al ser 

motor de desarrollo y bienestar para la población.  

- Vínculo de la teoría con la práctica: este principio es fundamental para hacer operativos los 

contenidos formativos de cualquier ciencia o arte, en tanto la ciencia transforma al hombre y su 

medio, con procesos investigativos e innovación tecnológica. De igual forma, la CEM debe vincular 

procesos educativos e investigativos con la realidad práctica donde radica el campo de acción de 

estos procesos. 

- Principio de autonomía: el principio de autonomía es muy válido desde lo formativo a nivel de 

pre y posgrado, pues fortalece la autonomía educativa, la autoformación, la motivación por el 

estudio, al ser el profesional quien toma decisiones de aprendizaje dentro de un marco 

institucional. Este principio asegura la objetividad de los contenidos formativos tratados en todo 

proceso educativo, idealmente con aplicación práctica en los contextos laborales.  

- Principio primun non nocere: no hacer el mal es fundamental, ya que el sujeto cognoscente se 

pone a disposición del proceso formativo. Es clave el fiel respeto a su autonomía como estudiante, 

a sus diferentes marcos referenciales, valóricos y filosóficos que va adquiriendo. 

- Principio de beneficencia: este principio será catalizador del precedente (no hacer el mal) ya que 

encarna desde lo educativo la necesidad de un trato igualitario, equitativo y solidario en los 

estudiantes del proceso formativo, acorde al marco normativo institucional y que constituye la 

regla general. A la vez, siempre que el proceso formativo lo requiera, existirá la opción reflexiva 

para analizar situaciones problemas en el proceso que conlleven a un trato diferenciado de 

algunos objetivos teórico-prácticos. 

 - Principio de la ética profesional: es de primera línea y vital importancia, al poner en práctica un 

marco axiológico institucional que todo el colectivo docente debe adscribir y practicar. Aquí se 

ponen en juego los valores institucionales en correspondencia con los de cada docente y 

estudiantes que entran al ciclo formativo de pre y posgrado, en sintonía con el contexto axiológico 

fundamental. El trato humanizado y de calidad debe ser un sello distintivo de cada centro 

formador, que permee al estudiante y asegure el traspaso a los espacios laborales. 

- Educación de posgrado: este principio es importante ya que es catalizador de los principios 

previos, fortalece la bilateralidad entre lo educativo y lo laboral, es decir, es un puente que facilita 

el tránsito de la educación permanente y continuada, de la combinación del estudio con el trabajo 

y de la teoría con la práctica, todas diadas con un sentido estratégico para cualquier modelo 

formativo. 
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La dimensión formación y los principios de la CEM son una diada relevante que se sustentan, 

entre otras cosas, en fundamentos filosóficos, psicológicos, tecnológicos, que le dan soporte 

teórico y práctico a la hora de educar, investigar o realizar acciones de vinculación con el medio.  

Desde el sustento filosófico, todo programa o modelo formativo e investigativo, encuentran una 

serie de leyes que le dan soporte desde lo teórico-práctico, como son:  

1) la unidad y lucha de contrarios: que pone a prueba el pensamiento dialéctico en los sistemas 

educativos y sistemas de salud, los conocimientos, habilidades y hábitos a nivel organizacional y 

en la comunidad. 

2) transición de la cantidad a la cualidad: coloca el hacer con el saber hacer, al establecer un 

equilibrio en la cantidad y cualidad. La cualidad es el arte humano al servicio de toda ciencia, 

sustentada en habilidades humanas, solidaridad, con sentido de equidad, acorde a procederes 

bioéticos y morales, que tienen en cuenta no solo el positivismo de los indicadores numéricos, 

sino la calidad de las prestaciones a brindar. 

3) negación de la negación: se origina en la contradicción entre los avances de toda ciencia y arte 

educar e investigar desde lo empírico 

De acuerdo a todo lo anterior y siguiendo la orientación de De Armas(57) respecto de los pasos 

para el diseño de un modelo teórico de formación, es posible plantear el diseño de un modelo de 

posgrado respetando las categorías de un marco epistemológico, objetivos, contexto social donde 

se inserta el modelo, representación gráfica, instrumentación y evaluación del mismo. En este 

contexto, los pasos a seguir en el desarrollo de la creación de un programa de posgrado serían los 

siguientes: 

- Marco epistemológico: es de la esencia del posgrado según el área científica a la que tributa. 

Aquí se fundamentan las epistemes que sustentan dicha ciencia y las disciplinas que le 

acompañan, en este caso, de las ciencias de educación médica, así como de las diferentes ciencias 

y disciplinas de las ciencias de la salud. Aquí radican los núcleos que dan soporte al marco 

epistemológico del programa, con sus fundamentos teóricos, sus líneas de pensamiento, 

concepciones, leyes y teorías. 

- Objetivos: este componente se enfoca en el propósito del programa de posgrado, que guía el 

sentido de la didáctica educativa y conduce el proceso formativo de posgrado, acorde a las 

necesidades que justifican la creación del programa, para dar salida a perfiles profesionales que 

resuelven problemas existentes en la sociedad. Los objetivos y, tal vez el propósito al que se 

deben, tienen que estar en función de la implementación del programa de formación, como forma 

de concretar su desarrollo desde la superación profesional. 

- Contexto social: se refiere al espacio donde se concibe, desarrolla y produce los efectos el 

programa de posgrado, del que se espera en la práctica forme posgraduados como agentes de 

cambio en el contexto social y laboral, cuyos conocimientos se ponen al servicio del bien común 

de las personas, con responsabilidad y ética profesional. 



10 
 

- Representación gráfica (Figura 1): esta representación muestra la contradicción que se gesta 

desde el problema socio-laboral que da origen al programa, a partir del cual se establecen sus 

fundamentos, principios, relaciones, propósito, objetivos, que permitirán su implementación y 

desempeño formativo en el grupo objetivo. 

Los programas de posgrado deben asumir algunos principios educativos de la educación superior, 

los principios de la ciencia o área que representa (ejemplo: CEM), con apego a lo valórico y ético 

en la formación del posgraduado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura N°1. Modelo de Formación de Programa de Posgrado (Elaboración Propia) 
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Todo programa de posgrado pretende generar un cambio en el conocimiento y la personalidad de 

sus estudiantes, que impacte favorablemente en su desempeño profesional, laboral y social, para 

lo cual requiere de cierta flexibilidad para moldearse a estos espacios. A la vez, debe tener un 

carácter participativo pues en su desarrollo formativo implica a educadores, estudiantes y diversos 

integrantes de los equipos de trabajo en el ámbito laboral y social. Además, cumple un rol 

transformador, al ser una propuesta de cambio en los sujetos cognoscentes que influyan en la 

realidad local. Es sistémico, al ser un modelo que integra el entorno e intorno organizacional del 

subsistema educativo con el laboral y social. 

- Instrumentación: se proponen cuatro etapas para consolidar un programa de posgrado, como 

resultante del problema dialéctico observado en la realidad, o quizás de un problema científico 

investigado, que da salida a un programa de posgrado. Estas etapas son: 

Etapa 1. Planificación del proceso de formación de posgrado: se organiza el proceso de formación 

acorde a los perfiles de salida del programa, se organiza el claustro académico y administrativo, 

se elaboran los programas de asignaturas y se diseña cronograma de trabajo. 

Etapa 2. Implementación: contempla la preparación de la puesta en marcha del diseño teórico del 

programa de formación. Se conforman los equipos docentes y administrativos de trabajo, se 

elaboran las estrategias metodológicas y pedagógicas a utilizar, se definen responsabilidades, se 

obtiene la aprobación del Departamento de posgrado de la Facultad, se definen calendarios y 

puesta en marcha. 

Etapa 3. Gestión académica y socialización: incluye los procesos para el desarrollo de los 

programas académicos en todas sus fases, desde la comercialización, selección de los candidatos, 

puesta en marcha de los programas, seguimiento de los procesos formativos para el cumplimiento 

de los objetivos, calidad de servicio de lo entregado, control de los objetivos académicos, entre 

otros.  

Etapa 4. Evaluación: se evalúan de manera sistemática los programas respecto del cumplimiento 

de los objetivos generales, así como de cada asignatura y el seguimiento de los posgraduados.  

De acuerdo a lo anterior, para asegurar el éxito de la implementación y sus etapas, se debería 

realizar un plan de trabajo en tres fases: 

- fase 1: presentación del modelo al colectivo académico 

Esta fase implica la estrategia de formalización del modelo de formación teórica al colectivo 

académico del Departamento Universitario respectivo, que conlleva las acciones de socialización 

del modelo de la etapa tres.  

- fase 2: presentación del modelo al Departamento de posgrado 

Esta fase implica la estrategia de presentación del programa de posgrado a nivel del 

Departamento de posgrado de la Facultad respectiva, en correspondencia a sus normativas 

vigentes a nivel de Universidad y país. El carácter sistémico de un programa de posgrado debe 
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dar salida a programas con créditos transferibles de un programa en relación a otro, facilitando el 

acceso a la superación profesional o formación de posgrado. 

- fase 3: presentación de modelo a nivel de Facultad 

Con la aprobación técnica del Departamento de posgrado es posible dictar el curso de pos título y 

Diplomado. Sin embargo, de acuerdo al contexto universitario y país, se debe tener aprobación 

del Sr. Decano y el quorum de su claustro de Facultad, así como de la Universidad.  

Las acciones para esta fase implican contar con un plan de marketing (mix de marketing),(58) (59) 

para mostrar la fortaleza del modelo de formación teórica expresado en la maestría (producto), el 

contexto social y territorial directivo de salud al que responde (plaza), de acuerdo a necesidades 

formativas existentes presentes en quiénes lo recibirán y quienes lo dictarán (personas), según un 

valor que costará (precio), todo lo cual se socializará y comunicará para dar a conocer la maestría 

a nivel local, regional y nacional (promoción).  

 

DISCUSIÓN 

La dimensión o categoría formación es inherente al proceso educativo, en tanto nutre desde lo 

epistemológico a la ciencia educativa con fundamentos filosóficos, culturales, sociales e históricos, 

que a partir de la unidad llamada familia o desde organizaciones formales como las escuelas, 

liceos, universidad, fortalecen la personalidad del estudiante para formarse a través del 

conocimiento aprendido llevado a la práctica. 

La dimensión formación es un núcleo a partir del cual ha sido posible la estrategia de educación 

permanente y continuada de un país como Cuba, pero también promovidos por instituciones de 

educación superior, Organizaciones No Gubernamentales y la propia OMS, lo que está en sintonía 

con la visión Martiana y Marxista de llevar todo contenido teórico a la práctica objetiva, con la 

misión revolucionaria de transformar la realidad del hombre, donde las diferentes ciencias, 

disciplinas y artes, en apego a la realidad histórica y sociocultural, son responsables de la una 

formación que apela a una óptima formación emocional, cognitiva y humana. 

Un hito relevante para formación del Recurso Humano lo constituye la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, que refuerza acciones educativas y formación del personal de salud, en la 

visión de alcanzar el mayor nivel de salud de los pueblos, motivo por el cual son muchos los 

países y universidades que integran esta enseñanza en la práctica profesional en salud.  

En el contexto universitario, la formación es una dimensión clave para los procesos educativos de 

pre y posgrado, de manera de preparar a los estudiantes acorde a los idearios y programas 

formativos, en dependencia a la pertinencia social para los diferentes desempeños profesionales 

de una red asistencial de salud, encargo social que debe nutrirse con una formación integral, 

acompañada de una adecuada preparación de aspectos personológicos expresados en aptitudes y 

actitudes propias de profesionales eficientes en lo que hacen, rectos en su comportamiento ético-

moral y humano, sensibles a los problemas sociales, dispuestos en la aplicación de principios 
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formativos bioéticos y de la educación médica, además del compromiso con el respeto a la 

dignidad humana. 

La universalización del conocimiento, la masificación y diversificación observables a nivel mundial, 

ponen la tendencia de ciclos formativos amplios, con reducción del número de egresados en 

pregrado y aumento de la matrícula de posgrado, lo que lleva a reflexionar sobre la importancia 

de la universalización e internacionalización de la educación superior, para lo cual la dimensión 

formación y los principios de la educación médica con sus fundamentos sociales, filosóficos, 

psicológicos y tecnológicos, son claves a la hora de formar profesionales en posgrados exitosos, 

que los vincule a redes, les entregue conocimientos actualizados, sobre la base de fundamentos 

teóricos, didácticos y estéticos, que transformen al estudiante egresado, así como el espacio social 

y laboral donde radicarán esos conocimientos. 

De acuerdo a todo anterior, el autor define el concepto Formación como: “un proceso socialización 

e individuación de personas que habitan un espacio territorial, que se rige por ciertas normas de 

conducta que se sustentan en la filosofía, educación, cultura, religión, tradiciones, valores, 

cosmovisiones, las que permiten influir en la personalidad del individuo, desde su formación 

familiar que sienta las bases epistémicas de la formación popular o informal; como complemento 

de la formación educativa tradicional, que en conjunto, producen un sujeto educado, culturizado, 

humanizado, ético, político y transformador de sus propios procesos como de su entorno, según la 

etapa histórico-social que le corresponde vivir”. 

El concepto definido recoge las concepciones de diferentes autores presentados en esta 

investigación, consolida fundamentos de forma integral y sistémica para la dimensión formación, 

acorde a la realidad social actual, a espacios laborales que exigen mayor flexibilidad, más y 

nuevas competencias laborales, así como habilidades blandas, en espacios más exigentes, 

competitivos, con mayor inter-trans y polidisciplinariedad.  

En cuanto a los desafíos de la educación superior, la dimensión formación es vital para el diseño 

de programas de posgrado, a partir de lo cual los centros de formación tengan mayor visibilidad, 

alcance y prestigio científico, aumento de la recaudación y financiamiento, mejor ranking de 

posicionamiento y calidad, aspectos que motivaron al investigador a reflexionar sobre la relación 

existente entre la dimensión formación, los principios de educación médica y sus fundamentos y la 

propuesta de un esquema simplificado de diseño de programa de posgrado reflejados en la 

presente investigación. 

 

CONCLUSIONES 

El criterio o dimensión formación dentro del ámbito científico educativo es un elemento 

fundamental para la formación de las personas, pues tiene impacto en el accionar político, 

económico y social de un país. Por ello que la OPS/OMS han resignificado la formación del Recurso 

Humano en salud, a través de la motivación, retención y su mejor desempeño. 
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Desde lo educativo, la formación es fundamental para el desempeño profesional, lo que debe ir de 

la mano de la estrategia de superación profesional vinculada al trabajo, así como a la formación 

profesional de posgrado, todo lo cual debe asegurar la calidad del actuar sanitario y la toma de 

decisiones en salud.  

La educación médica tiene una tarea primordial en esta materia, pues sus principios y conceptos 

deben permear la formación de pre y posgrado, la investigación y extensión universitaria, en 

tanto la formación como dimensión pedagógica también sustenta y retroalimenta estos procesos. 
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