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La institución se ha planteado como estrategia el fortaleci

miento de las actividades de investigación. Los proyectos 

vigentes, que abordan diferentes lineas de estudio, abarcan 

diversas facetas del campo disciplinar odontológico. Las 

jornadas Científicas, iniciadas en el año 2002, constituyen un 

espacio de referencia fundamental al interior de la facultad. 

Este evento científico propicia un campo de conocimiento 

propio producido científicamente y  articulado multidiscipli- 

nariamente con otras aéreas. Señalamos la importancia de 

aprovechar las experiencias adquiridas deform a individual 

y/ogrupal y  también la utilización de resultados y  conclusio

nes de proyectos ya ejecutados como evidencia científica o 

marco referencial. El ámbito propicia intercambio entre los 

docentes investigadores que permite la identificación de 

líneas, dificultades encontradas, discusiones y  propuestas a 

futuro. Un eslabón fundamental es la participación de 

Jóvenes Investigadores. La edición de los trabajos que hacen 

a la formación de recursos humanos en investigación. La 

edición de los trabajos científicos este año forma parte de la 

Revista Institucional, lo que acompaña la difusión, intentan

do incrementarla política de publicaciones.
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Resumen

Mediante el seguiTniento de egresados se obtienen datos impor

tantes para establecer parámetros en cuanto a los tipos de estudios 

que se deben realizar en la facultad como punto de partida para los 

procesos de investigación, la planeación institucional, estableci

mientos de vínculos con el sector laboral, partiendo de las necesida

des de los empleadores y de los resultados obtenidos con las 

mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del 

análisis de la información recabada, entre otras ventajas. El 

seguimiento de egresados, sirve básicamente para planear el 

sistema educativo en tomo a las exigencias sociales, económicas y 

políticas que privan en la actualidad. Con los estudios de 

seguimiento de egresados, se busca básicamente conocer la 

diferencia que existe entre los propósitos de un curriculum especi

fico en cuanto a la formación de un profesional y  los resultados 

obtenidos en su actuación en el campo productivo. En base a esto, 

se realiza un estudio experimental de Evaluación y Seguimiento de 

Egresados de la FOLP para establecer un sistema de información 

sobre datos básicos, práctica profesional, experiencias, opiniones y 

sugerencias de graduados y empleadores. La investigación consiste 

en un estudio transversal de tipo descriptivo. Se utiliza la combina

ción de caracteres cualitativos y cuantitativos sobre la base de los 

principios de consistencia, triangulación y convergencia. Se indaga 

a partir de todos los sectores involucrados: autoridades, docentes, 

egresados y empleadores. Se recolecta la información a través de 

cuestionarios elaborados y validados para garantizar la confiabili

dad de los datos y se trabaja con un nivel de confianza del 95 % y un 

error máximo del 5 % en las estimaciones. El objetivo central es 

descubrir las fortalezas y debilidades del egresado ante un mercado 

laboral competido y cambiante. Aunado a ello estarán las modifica

ciones que se fiarán en tomo de la conciliación del binomio 

ingreso-egreso infierente a la demanda del mercado laboral sin 

perder de vista la identidad y características académicas y de 

compromiso social que fian dado sustento a nuestra Unidad. Se 

llevan a cabo esfuerzos para realizar un seguimiento a  los alumnos 

que egresan de la FOLP, no solamente con la finalidad de validar los 

planes y  programas que se desarrollan en su interior sino también 

con la finalidad de perfilar alternativas y estar a  la altura de las 

necesidades del mercado laboral.

Palabras Clave / Evaluación-Seguimiento-Egresados-FOLP.
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ABSTRACT

By tracking graduates w e obtain im portant data to establish param eters 

in tb e  types o fstu dies to be perform ed on thefa culty  as a starting p o in tfo r  

the researcb process, institutionai planning, establishm ent o f  links with  

tbe labor sector, starting fr o m  the needs o f  em ployers and the results 

obtained with im provem ents in teaching a n d  leam ing processes based on 

analysis o f  the inform ation collected, am ong other advantages. The 

m onitoring o f  graduates, serves prim arily to p lan the educational system  

arou nd the social, econom ic a n d  political dem ands that deprive today. 

With fo llo w -u p  studies o f  graduates, w e are looking basically know  the  

difference betw een the purposes o fa  sp ec ifc  curriculum  f o r  training as a 

profissional a n d  the results o f  its perform ance in the p ro d u d ive  field. 

Based on this, w e c o n d u d  an experim ental study o f  evaluation and  

m onitoring graduates o f  FOLP f o r  establish an inform ation system on 

basic data, professional pradice, experiences, opinions a n d  suggestions o f  

graduates a n d  employers. The research is a descriptive cross-sedional 

study. We use a com bination o f  qualitative a n d  quantitative charaderis-

tics on the basis o fth e  prindples ofconsistencyand convergence triangula- 

tion. We in qu irefrom  all sed ors  involved: authorities, teachers, graduates  

a n d  employers. We co lle d  inform ation through questionnaires developed  

a n d  validated to ensure reliability o fd a ta  and w e work with a confidence 

level o f  95% a n d  a m áxim um  error o f  5%  in the estimates. The m ain  

o b je d ive  is to discover the strengths a n d  weaknesses o f  graduates a t  a 

com petitive a n d  changing labor market. A d ded  to this are the changes to 

be m ade arou nd recondling input-output pairing inherent to the 

dem ands o f  the labor m arket w ithout losing sight o f  the identity and  

academ ic charaderistics a n d  social com m itm ent th a t have sustained our 

Unit. Efforts will be co n d u d ed  to track students w ho gradú ate  fr o m  FOLP, 

not only in order to valídate the plans a n d  program s that develop inside 

but also in order to outline altem atives a n d  Uve up to the needs o ft h e  

labor market.

Keywords:Evaluation-Monitoring-Craduates-FOLP.

Introducción

Los estudios de egresados constituyen una de las estrategias más 

adecuadas para retroalimentar los programas de formación de 

profesionales e investigadores en las instituciones de educación. El 

proceso de seguimiento permite observar las inserciones y carreras 

profesionales de las personas en condiciones reales y  analizar la 

articulación entre educación formal, capacitación y aprendizaje en 

el trabajo. De esta manera se posibilita también, poner a considera

ción la eficacia de la formación profesional en el empleo tomando 

en cuenta tanto al sujeto de la formación como al contexto 

económico productivo en el que se inserta. Las ac dones de 

Seguimiento de Egresados implican, desde esta perspectiva, no solo 

el relevamiento de información a partir de los mismos, sino 

también desde la incorporadón de otros actores como el sector 

empleador, los compañeros de trabajo, el entorno familiar. Consti

tuye así, un proceso de investigadón que supone conocer todas las 

vidsitudes del desarrollo de las condiciones de empleabilidad e 

inserción laboral de la pobladón beneficiaria, en relación a sus 

propias condiciones, las del contexto productivo, de formación, etc. 

El sentido del seguimiento es aplicar un procedimiento lo más 

objetivo posible para obtener informadón acerca de la marcha de 

nuestro proyecto y mediante un riguroso análisis hacer posible que 

estos datos se transformen en informadón disponible y utilizable 

para distintos usuarios en diferente niveles de gestión. En este 

sentido es uno de los insumos que permite la evaluadón.

Uno de los aspectos menos estudiados en el ámbito educativo es el 

de la reladón existente entre el mundo de la educación y el del 

trabajo. Este tem a está reladonado con los procesos y resultados de 

la formación de los egresados: sus capaddades académicas y 

profesionales que les ofrece condidones para ingresar al mercado 

de trabajo. En la actualidad se ha establecido, en la mayoria de las 

instituciones de educación superior, el compromiso de evaluar 

algunas tareas a través del seguimiento de egresados con el fin de 

comprobar su eficaciay efidencia.

Una institución educativa aplica ciertos métodos para conseguir su 

fin básico: educar, aunque claro está, que éstos se modifican de 

acuerdo con la evolución de la sociedad a la que sirven y del conod- 

miento en que se sustentan. Los métodos y las formas de ac ceder al 

proceso enseñanza-aprendizaje, sin duda se modifican en diferen

tes épocas y circunstancias de acuerdo a la observación de análisis 

de resultados, que se obtienen en evaluaciones institucionales. Es 

innegable que el seguimiento de egresados resulta ser un instru

mento de suma importanda en el proceso de evaluación y toma de 

decisiones, pues ofrece informadón sistemática acerca de las 

carencias o deficiencias académicas de los alumnos y comprueba 

qué tipo de relación existe entre la formadón recibida del egresado 

y el campo laboral productivo. Dentro de la Unidad Académica de 

Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, con esta 

investigación destinada al seguimiento de egresados, se nos permi
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dad. En este caso particular, con el fin de detectar las carencias o 

aciertos de los servicios que se brindan en la carrera de Odontología 

de la Universidad Nacional de La Plata y formular propuestas de 

mejora, surge la necesidad de realizar este estudio, tomando en 

cuenta la participación directa del sector estudiantil.

A pesar de que los seguimientos de egresados son uno de los 

estudios más necesarios dentro de los procesos de evaluación 

Institucional de la Educación de Nivel Superior, éstos no se llevan a 

cabo como investigaciones de carácter permanente sino únicamen

te como un recuento de egresados. Pero debería de darse un 

adecuado seguimiento de egresados el cual debe ir más allá de 

elaborar un informe sobre el número de egresados de una Institu

ción Educativa.

Los estudios de egresados no constituyen pues, una simple referen

cia del proceso de inserción de los nuevos profesionales en el 

mercado de trabajo, ni son sólo indicadores de satisfac ción del 

egresado respecto de la formación recibida. Son también mecanis

mos poderosos de diagnóstico de la realidad con el potencial de 

inducir en las instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus 

valores. Es decir, en base a la experiencia que se ha tenido con los 

egresados, la utilidad de estos estudios se traduce en elementos 

importantes para la actualización y ajuste de los planes y progra

mas de estudio, en áreas especificas que deben atender la proble

mática y necesidades que se presentan en la carrera profesional. 

Para Alcántara, un estudio de seguimiento de egresados es una 

fuente de información general que sirve de base para la realización 

de estudios particulares; afirma que los egresados son el resultado 

del proceso educativo que impacta directamente en los sectores 

productivos (Alcántara, 1988). Plantea la construc ción de un perfil a 

través de una encuesta, busca conocer la frecuencia, distribución y 

asociación entre algunas caracteristicas académicas, socioeconómi

cas y laborales de orden general y  común de los egresados universi

tarios. Es este un proyecto permanente, que se realiza mediante un 

método preestablecido.

Sofía Margarita Barranco y María Del Carmen Santa Cruz por su 

parte, sostienen que un estudio de seguimiento de egresados debe 

proporcionar información sobre la eficiencia (referida a  la relación 

entre los insumos del sistema y los productos que éste genera) y 

eficacia (entendida como la relación de los productos con las necesi

dades del entorno) del sistema de enseñanza superior (Barranco y 

Santa Cruz, 1995).
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tirá obtener información relevante acerca de la trayectoria profesio

nal y  laboral de los egresados. En base a este estudio, surge la necesi

dad de implementar un programa eficaz y permanente de 

seguimiento de egresados.

Hasta hace poco los egresados no sabían cuáles eran los conductos 

institucionales para hacer llegar sus sugerencias y recomendacio

nes acerca de los sucesos que pasaron al egresar, sin embargo, a 

partir del interés por hacer este tipo de estudios y recabar informa

ción tomaron con gusto el comienzo de este tipo de acercamiento, 

incluso algunos manifestaron que esperan que este program ay las 

sugerencias que hicieron no se queden plasmados en el papel.

Una de las formas de estimar la calidad de un proceso es a través de 

sus resultados y el cambio, aceptación y mejoras que éstos logran, 

así como la pertinencia del proceso con las necesidades del medio 

en donde se desempeñará el egresado. La formación recibida en las 

instituciones de educación superior influye en gran medida sobre 

los egresados,ya que deberán ser capaces de crear proyectos que les 

permitan ser actores importantes en el desarrollo político, 

económico, cultural y social del país.

Los resultados de los estudios de egresados son una herramienta 

importante para analizar los caminos que siguen los nuevos 

profesionales, si se incorporan a las empresas productivas y de 

servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos bajos o 

intermedios, o bien, si gracias a su formación pueden ac ceder 

progresiva y rápidamente, a  posiciones complejas. Si, por otra parte, 

con creatividady capacidad de identificar problemas y oportunida

des, son capaces de encontrar vetas de desarrollo que les permitan 

generar nuevas alternativas para su propia subsistencia primero, y 

para ampliar la demanda de puestos de trabajo después, conocer si 

la formación recibida en la institución donde cursaron sus estudios 

superiores les permite desenvolverse en el área del conocimiento 

que determinó su vocación, o bien, si han requerido prácticamente 

volver a formarse para desempeñar adecuadamente las actividades 

profesionales. Todos estos elementos son fundamentales para la 

planeación académica en las instituciones de educación superior 

(Fresán, 2008).

La mayoría de los trabajos sobre seguimiento de egresados de las 

instancias educativas son, en general, estudios de carácter explora

torio que permiten familiarizarse con el problema institucional y 

ofrecer información para formular hipótesis precisas, sin embargo, 

se trata, en su mayoria, de investigaciones que no tienen continui
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En los últimos años,las instituciones de educación superior en todo 

el mundo han empezado a enfocarse en el aseguramiento de 

calidad para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y de la 

sociedad con respecto al mercado laboral, puesto que hoy en día las 

trayectorias profesionales déla viday del trabajoyano son generali

zadas. Los egresados en las Instituciones de Educación Superior, 

conforman un segmento de atención de los programas de bienes

tar estudiantil, los cuales tienen como misión fundamentalmente: 

coadyuvar a  la formación integral del alumno y egresados, a  través 

de propiciar su desarrollo personal, académico y  profesional, 

mediante la prestación de orientación y servicios educativos. Para 

lograr calidad en la formación que ofrecen las IES debe buscarse la 

articulación de dos elementos, que son: a) el grado en que la 

información recibida y las habilidades intelectivas y cognitivas 

desarrolladas efectivamente por el alumno durante sus estudios, 

corresponden al nivel alcanzado en dicho lapso por su campo 

profesional o disciplinario a nivel internacional;y b) el grado en que 

el alumno desarrolla efectivamente la capacidad de usar tales 

habilidades e información para resolver los problemas típicos de su 

campo profesional y del ámbito laboral (Bazúay Valenti, 1993).

QRIEIIVQS
1- Evaluar el desempeño profesional de los egresados 

20V -2 0 15  con el propósito de realimentar lasfunciones 

sustantivas de la Facultad de Odontología y  verificar el 

cumplimiento de su misión institucional.

2. - Conocer las competencias profesionales que deman

dan los empleadores y  las carencias que encuentran en 

nuestros egresados.

3. - Analizar la evolución de los procesos de inserción 

laboral de los egresados de la FOLP durante el periodo 

2011-2015.

4. - Analizar el impacto que tienen los egresados de la 

FOLP en su zona de influencia, asi como su aceptación 

por el mercado laboral.

5. - Identificar y  actualizar el directorio de egresados.

Materiales y  método

La presente investigación corresponde a un estudio de tipo 

transversal descriptivo que se realiza entre los años 2011 y 2015. Se 

utiliza la combinación de caracteres cualitativos y cuantitativos. 

Población y marco muestral | El marco muestral comprende el total 

de egresados de la Facultad de Odontología de la UNLP entre el 

1-1-2011 y el 31-12-2015. Hasta la fecha se trabajó con los egresados 

2011, 2012, 2013 y 2014, que sumaron 984 graduados de los cuales: 

244 (158 mujeres y 86 varones) corresponden al año 2011; 228 (160 

mujeres y 68 varones) al año 2012; 262 (179 mujeres y 83 varones) al 

año 2013 y 250 (140 mujeres y 110 varones) corresponden al año 2014. 

Diseño de la muestra | Se diseña una muestra al azar con estimacio

nes poblacionales utilizando técnicas de estadística inferencial. Se 

trabaja con un nivel de confianza del 95%y con un error máximo del 

5 % en las estimaciones. El listado de los egresados se integra con los 

antecedentes almacenados en los archivos de la Facultad, forman

do una base de datos que contiene datos particulares, generales y 

todos los obtenidos a través de los instrumentos aplicados.

Población y muestra de empleadores, profesores y autoridades | La 

población y muestra de empleadores es intencionaday obtenida de 

los mismos sectores de donde se selec dona la muestra de egresa

dos. Se encuestarán un total de 52 empleadores públicos, privados, 

ONGs., asodaciones profesionales y  pacientes. La población y 

muestra de profesores se define en función del n° de créditos y 

tomando como referencia a  los responsables de cada curso. En 

cuanto a la población y muestra de autoridades, se realizará un 

censo total de los directivos de la FOLP.

Variables | Se identifican las variables e indicadores a través de los 

cuales es posible evaluar los criterios de pertinencia, influencia e 

impacto y establecer, además, elementos comparativos de los 

resultados, productos y consecuencias derivadas del desempeño 

profesional de los egresados. El interés se centra en las siguientes 

variables: condición sociodemográfica, educación, situación actual 

del egresado, condición laboral, relación del puesto con lo que
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estudió, grado de satisfac ción con la formación recibida, con la 

educación continua y el salario, características del empleador, 

situación del empleador, tendencia del desarrollo de actividades 

económicas en el país, percepción del empleador dentro del mismo 

sector, opinión acerca del egresado contratado, disposición del 

empleador para recibir docentes y estudiantes, recomendaciones 

para mejorar la educación odontológica. Opinión de autoridades y 

académicos responsables, definición de debilidades y  fortalezas del 

programa.

Instrumentos | Son aplicados mediante entrevista (personal o 

telefónica), encuesta (distribuida en papel o vía internet) y/o auto 

administración.

■  Cuestionario para egresados.

■  Cuestionario para empleadores.

■  Cuestionario para autoridades.

■  Cuestionario para académicos.

Validación de los instrumentos | Los instrumentos diseñados por el 

grupo de investigación, para el acopio de la información (cuestiona

rios para egresados, empleadores, autoridades y académicos), son 

validados a través de la consulta con expertos. Luego de evaluar las 

recomendaciones aportadas por los especialistas, se procede a 

integrarlas a los cuestionarios.

Procesamiento de la información | Se tabula todo mediante el uso 

de las tablas dinámicas de Exel.

Actividades realizadas como parte de la metodología | Dada la 

complejidad de los estudios, en cuanto a  la selec ción de la muestra, 

se solicita al CESPI,un listado de los egresados 2011 a 2015 que incluye 

nombre completo, domicilio y teléfono. Los datos suministrados se 

organizan mediante un cuadro de resumen, por año, contabilizán

dose el número de egresados y la muestra. Para organización del 

trabajo de campo se realizan reuniones con los empleadores de 

diferentes regiones, a fin de dar a conocerlos estudios a desarrollar y 

sensibilizarlos para que apoyen el proyecto y colaboren en la 

localización de los egresados. Igual temperamento se sigue con las 

organizaciones que nuclean a los egresados, con las autoridades y 

los académicos. Se recaba información cualitativa que no estaba 

consignada en los cuestionarios.
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Resultados al Año 2014

• La opinión de los egresados sobre sus estudios y  situación 

labor al así como la influencia de los programas regionales, 

su pertinencia e impacto a nivel institucional, nacional y  

regional permite una caracterización general de la pobla

ción en estudio.

• El análisis de las características socio demográficas como 

género, edad, estado civil, nacionalidad de los egresados, 

favorece una mejor comprensión de la situación real de 

estos en el programa, considerando tanto factores persona

les, (situación de egreso), como institucionales (apoyos, 

financiamientos) que condicionan las expectativas iniciales 

y  de especialización de estudios, valoraciones, grado de 

satisfacción con la formación adquirida, expectativa de 

movilidad laboral y  otras.

• El proyecto institucional es valorado satisfactoriamente 

por los diferentes estamentos consultados.

• Se considera que el Programa Académico es relativamen

te flexible, proporciona formación integral al estudiante y  

propende a garantizar un buen desempeño para el ejercicio 

profesional.

• En general el factor de bienestar universitario es bien 

calificado por los estamentos correspondientes a egresados, 

profesores y  autoridades. En los empleadores hay descono

cimiento de ciertos servicios que brinda la Facultad.

• La calificación del Programa en el factor organización, 

administración y  gestión es favorable, sin que esto signifi

que que no haya aspectos susceptibles de mejorar.

• El factor recursos físicos es calificado en forma satisfactoria.

• El factor egresado e impacto sobre el medio en términos 

globales es calificado satisfactoriamente.

• En general los empleadores manifiestan estar satisfechos 

con los conocimientos, habilidades y  destrezas adquiridas 

por los egresados.

• Señalan algunos aspectos que se deberían reforzar como 

la comunicación oral y  escrita, conocimientos sobre el 

ambiente laboral, disciplina para el trabajo y  trabajo bajo 

presión.

• Entre los requisitos exigidos por los empleadores se desta

can los conocimientos específicos y  actualizados.

• Según afirmaciones de los empleadores, las contratacio

nes de profesionales se caracterizan por ofrecer plazas con 

menores niveles salariales y  requerimiento de una mayor 

disponibilidad de tiempo.

• Prefieren contratar profesionales recién egresados porque 

les reportan ventajas en dos sentidos, i°  porque las habilida

des y  conocimientos están actualizados y  2 ° porque el 

tabulador salarial utilizado no incorpora la experiencia, 

supuestamente ausente en un trabajador que recién ha 

terminado su formación.

• El índice de ocupación de los egresados es alto, aunque las 

remuneraciones en general son bajas, esto pareciera estar 

determinado por la baja demanda de empleo versus una 

alta oferta laboral.

• Un elevado porcentaje desempeña actividades indepen

dientes paralelamente con otras en relación de dependen

cia tanto en el sector público como privado.

• Consideran que resulta difícil no solo buscar un empleo 

relacionado con lo estudiado, sino encontrar uno bien 

remunerado.

8



Revista Ciencia y  Técnica ¡ 2 0 1 5

Discusión y  Conclusiones

Desde la etapa de sistematización de la información generada por 

los egresados al momento de la investigación de campo realizada 

para el proyecto de seguimiento de egresados, es posible adelan

tar algunas conclusiones, por lo cual en este apartado final se 

presentan las sugerencias que pueden ser consideradas para 

orientar la tom a de decisiones inherentes a la institución. La 

importancia de este estudio radica en disponer de información 

que retroalimente la oferta educativa de la Unidad Académica de 

Odontología, en base al conocimiento del impacto que tiene en el 

sector productivo de bienes y servicios.

El objetivo general de la investigación es determinar la ubicación, 

desempeño y desarrollo profesional de los egresados, a fin de 

analizar el impacto que la oferta educativa de la Unidad Académi

ca tiene en el mercado laboral, tendiente a apoyar el diseño y 

reestructuración curricular.

En lo que respecta a  este punto, en base a  la aplicación del instru

mento, se puede cumplir casi en la totalidad este objetivo, ya que 

se puede determinar la ubicación de casi el 85% de los egresados 

de las generaciones que se ba establecido, de la misma forma nos 

dimos cuenta de que la oferta educativa de la Unidad Académica 

tiene una correlación con el mercado laboral.

Ya que la gran mayoría de los egresados, trabajan en lo que corres

ponde a su carrera, se podría afirmar que tan solo el 1% no se 

desempeña como odontólogo. Como consecuencia de las 

transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, se puede 

percibir que el plan de estudios ayuda mucho a los egresados, en

el sentido de que están en correspondencia con el mercado 

laboral.

Los resultados que se obtuvieron hasta el momento en la investi

gación nos indican que existe la necesidad de actualizar el plan de 

estudios, es decir aumentar algunas materias que son muy 

importantes para el ejercicio profesional, esto ayudara a los 

estudiantes a mejorar su formación académica y el perfil de 

egreso, para que exista una forma más fácil de insertarse en el 

mercado laboral.

La principal motivación de conocer y  buscar explicaciones de los 

fenómenos observados a lo largo del trabajo es tener los elemen

tos suficientes para proponer soluciones a la problemática que 

enfrentan los egresados de la Unidad Académica de Odontología, 

antes de que dejen la institución y colaborar al mejoramiento de 

las actividades propias de la misma. De ahí surgen las siguientes 

propuestas: Elaboración de un directorio de egresados por 

generación, elaboración de un directorio de empresas de la región 

y su demanda de profesionales, establecer convenios de vincula

ción con las empresas y organismos de la región, donde sea 

posible desarrollar proyectos que signifiquen también oportuni

dades de trabajo para los egresados, establecer y mantener 

comunicación con los egresados de manera que se tenga una 

retroalimentación entre la institución y los egresados, diseñar un 

sistema de información que integre a los tres elementos: egresa

dos, empresas e institución y reorientar la oferta educativa en 

base a  los resultados mostrados en esta investigación.
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Resumen

El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de 

las metas, logros u objetivos establecidos en el programa o asignatu

ra que está cursando un alumno y es una de las principales variables 

en educación. Con el objetivo general de analizar el rendimiento 

académico de los estudiantes de Odontología, considerando que esta 

carrera tiene una duración teórica de 5 años, se evaluará una 

población de 120 alumnos(n=i2o) de la cohorte 2006, con 7 años de 

permanencia y la cohoTte 2008 representada por una población de 

24 alumnos(n=24) con 5 años de permanencia, graduados entre 

marzo-abril del año 2013. En el año 2006 ingresaron 472 alumnos y en 

el año 2008 ingresaron 445 alumnos. Fueron estimadas las siguien

tes variables: año de la carrera, promedio académico, materias 

desaprobadas, promovidas y puntaje. Se procedió al análisis estadís

tico de los datos obtenidos. Los resultados arrojaron que el promedio 

académico de la cohorte 2006 fue: en 1er. año de 6,28 con el 9,58 % de 

materias desaprobadas, en 2do.año de 6,26 con el 13,03 % de materias 

desaprobadas, en 3er. año de 6,55 con el 6,92% de materias desapro

badas, en 4to. año de 6,37 con 11,41 % de materias desaprobadas y en 

5to año de 7,34 con el 1,22 % de materias desaprobadas. Con respecto 

a la cohorte 2008 los resultados muestran que el promedio académi

co en ier.año fue de 6,56 con el 8,75% de materias desaprobadas, en 

2do.año de 6,49 con el 8,33% de materias desaprobadas en 3er.año de 

6,94 con el 2,56% de materias desaprobadas, en 4to.año el promedio 

académico fue de 6,54 con el 5,13% materias desaprobadas y en 

Sto.año de 7,52 siendo de 0,64% las materias desaprobadas. El rango 

de puntaje de los aprobados osciló entre 4 al 10 con una media de 7 

en ambas cohortes. Concluimos que según los resultados, los 

alumnos de la cohorte 2006, en 2do año tuvieron el promedio 

académico más bajo y el mayor porcentaje de materias desaproba

das ocasionando la dilatación de la carrera, También se pudo 

observar que en sto año alcanzaron un marcado ascenso del prome- 

dioy pocos desaprobados. Los alumnos de la cohorte 2008 tuvieron el 

promedio académico más bajo en 2do.año con escasas materias 

desaprobadas con una mayoria de materias promocionadas. Este 

estudio permitió ponderar el resultado de las evaluaciones promo

viendo la elaboración de estrategias de enseñanza-aprendizaje con la 

finalidad de optimizar el rendimiento y aproximar el tiempo de 

duración real y teórico de la carrera.

Palabras Clave / Rendimiento Académico- Odontología -Estudiantes
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ABSTRACT

A cadem ic perform ance has been defined as the fu lf l lm e n t  o f  the goals, 

achievem ents orobjectives set in the program  or course the student is attending  

a n d  it is one o fth e  m ain variablefactors in education. With the gen era l objective 

o f  analyzing the academ ic perform ance o f  the students o f  Dentistry, and  

considering that this course o fstu d ies has a theoretical duration o f  5 years, the 

groups studied w ere th efo llo w in g : 120  students fr o m  cohort 2 0 0 6  w h o were in 

the sch o o lfo r'jy ears (n=i2o) a n d  24 studentsfrom  cohort 20 0 8  (n=24) w h o were 

in the course f o r  5 yea rs a n d  g ra du a ted  in March - April 2013. In 2006, 472  

students entered th e  course, a n d  in 2 0 0 8 ,4 4 5  students. T h efo llow ing  variables 

w ere considered: academ ic year, OPA (grade po int average), fa ile d  subjects, 

passed subjects w ith o u t fn a l exam , an d  score. The statistical analysis o fth e  data  

o btained was carried out. The resuíts show ed that the G PAfor cohort 20 0 6  was: 

i s t y e a r - 6.28 with 9.58% o f  fa i le d  subjects; 2 n d y e a r  - 6 .2 6  with 13.03% o f  fa ile d  

subjects; 3rd  y e a r - 6.55 w ith  6.92% o f  fa i le d  subjects; 4 th  y e a r  -  6.37 with 11.41%  

o f  fa i le d  subjects; and sth  y e a r  -  7.34 with 1.22% o f  fa i le d  subjects. Regarding

cohort 2008, results sh o w  that GPA was: is t y e a r  - 6.56 with 8.75% o f  fa i le d  

subjects; 2 n d y e a r -  6.49 with 8.33% o f  fa i le d  subjects; 3 r d y e a r -  6.94 with 2.56%  

o f  fa i le d  subjects; 4 th  y e a r -  6.54 with 5.13% o f  fa i le d  subjects; an d  sth  y e a r -7 .52  

with 0.64% o f  fa i le d  subjects. The average score in a ra n g efro m  4 to  10 w as 7  in 

both cohorts.According to the results, w e conclude that in 2 0 0 6  cohort, students 

h ad the low est GPA and the highest percentage o f  fa i le d  subjects in z n d y e a r  

which m ade them  rem ain in the course o fstu d ies f o r  a longerperiod. It was also 

observed that in sth  y e a r  the GPA raised considerably and there were a fe w fa ile d  

students. Students o f  cohort 20 0 8  h ad the low est GPA in 2 n d y e a r  with  f e w  fa ile d  

subjects a n d  a h igher percentage o f  subjects passed w it h o u t fn a l  exam . This 

study m ade it possible to w eigh the outcom e o fth e  exam s to prom ote teaching  

and leam ing strategies in o rderto  optim ize the students 'perform an ce and bring 

together the actual and the theoretical duration tim e o fth e  course ofstudies.

Keywords ¡A ca d em ic  perform ance- Dentistry- Students

Desde la Comisión de Reforma Cum'cular de la Facultad de Odontolo

gía de la Universidad Nacional de La Plata se realizan estudios que 

apuntan a conocer mejor a  los alumnos y de esta maneTa favorecer su 

permanencia De un lado, la metodología de enseñanza y, de otro, la 

metodología del aprendizaje aconseja la consideración de cada 

estudiante en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje1. Solo 

de esta forma se cubrirán las expectativas que cada individuo coloca 

sobre la oferta educativa, siendo posibles si se organiza en un ambien

te rico en estímulos que las faciliten. De este modo, la educación 

cumplirá la fundón de desarrollo individual que debe caracterizarla y 

estará contribuyendo a la proyec ción sodal de cada sujeto. Las tareas 

de la función docente cobran espedal interés y, de todas ellas, será la 

metodología de la programadón, del desarrollo de los procesos y  de la 

evaluadón, la que más influya en la calidad educativa. Muchos 

docentes notan aparentemente una marcada disminudón año tras 

año en el rendimiento académico de los alumnos. La Universidad es la 

generadora de conodmientosy permite la actualizadón y capadtadón 

de los recursos humanos paTa elevar su competenda y desempeño 

profesional23. El avance de la denda odontológica y las crecentes 

necesidades de salud oral del conjunto sodal, obligan a las Institudo- 

nes tomadoras a replantearse sus actuales hábitos de enseñanza y  a 

revisar su estructura a los nuevos requerimientos sodales, dentíficos y 

tecnológicos. El desarrollo cum'cular es una tarea compleja que implica 

adoptar unaposidón frente al hecho educativoy manejar además una 

metodología de trabajo que permita clarificar los objetivos de aprendi

zaje, organizadón y secuendadón de contenidos, criterios para 

actividades didácticas, etc. por lo que no basta tomar una posidón 

frente al curriculo, sino que se hace indispensable trabajar con una 

teoria auricular que permita cumplir los propósitos. El hecho que un 

cumculo esté organizado de acuerdo a un modelo influye en la fo m a  

de evaluadón que se realiza, el tipo de profesores que se necesitan, los

apoyos materiales y didácticos necesarios para llevar adelante la 

enseñanza. Lo expuesto nos coloca en la necesidad de buscar un marco 

conceptual y  modelos que siTvan a la práctica y educadón odontológi

ca que rescate el criterio de una nueva odontología integrada, preven

tiva, con tecnología apropiada y  eficaz y que sea el resultado de la 

partidpadón y discusión de los claustros, que exige ejerdtar una 

condenda critica y abierta a  los cambios que la sodedad está señalan

do. Este estudio tiene como objetivo general analizar el rendimiento 

académico de los alumnos de las cohortes 2006 con 7 años de perma- 

nenday 2008 con 5 años de permanencia, graduados en maTzo-abril 

del 2013 para elaborar estrategias a  mediano plazo con el fin de optimi

zar el rendimiento, aumentar la retendón y aproximar el índice de 

duradón real de la carrera al índice de duración teórica Como 

objetivos espetíficos determinar la cantidad de materias aprobadas, 

desaprobadas y promovidas del plan de estudio, el puntaje obtenido y 

el promedio académico. Se elaborarán instrumentos para la recolec- 

dón de datos y análisis de la informadón recogida Los datos se 

obtendrán de los certificados de estudios de cursadas y finales de las 

asignaturas obligatorias, con puntaje que entrega la Direc dón de 

Enseñanza, donde figuran los datos personales, numero de legajo, 

condición, promedio general, promedio académico, nombre de la 

asignatura, año de aprobadón de la cursada, nota y fecha del examen 

final. Se procederá a procesar e interpretar los datos obtenidos estadís

ticamente utilizando la tabla dinámicas de Excel. La meta es transferir 

estos resultados a la Comisión Permanente de Reforma Cum'cular 

para que los considere al momento de encarar reformas tendientes a 

mejorar la calidad educativa. Con este estudio pretendemos introducir 

con basamento científico las modificadones necesarias a las actualiza- 

dones auriculares. Las institudones formadoras, deben desarrollar 

políticas de seguimiento y revisión de sus ofertas formativas elevando 

su competenda y desempeño profesional.
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Materiales y  método

El presente trabajo es un estudio cuantitativo comparativo. Se 

analizaran los alumnos de las cohortes que ingresaron en el año 2006 

y en el año 2008 graduados en marzo-abril del 2013. El procedimiento 

consistió en la elaboración de instrumentos para la recolec ción de 

datos y su análisis estadistico. La información se obtendrá de los 

certificados de estudios de cursadas y finales de las asignaturas 

obligatorias y optativas, con puntaje, que entrega la Direc ción de 

Enseñanza, donde figuran los datos personales, N° de legajo, 

condición, promedio general, promedio académico, porcentaje de 

materias aprobadas y promovidas, nombre de la asignatura, año de 

aprobación de la cursada, nota y fecha del examen final. Se detallará 

por cada estudiante el año que cursa según las materias aprobadas.

promedio general de la carrera, porcentaje de materias aprobadas en 

relación al total de las materias del plan de estudio. Dicha documen

tación se solicitó en el Área de informática de la Facultad. En el pedido 

de los registros quedó aclarada la garantía de la reserva de identidad 

de los estudiantes y en forma confidencial en todos los aspectos solo 

para esta investigación y que se adecúan al Código de ética de la 

Institución. Los datos obtenidos fueron ingresados a una base de 

datos y volcados en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel 

previa digitalización de los mismos mediante el Programa OCR, 

posteriormente se procedió a su procesamiento e interpretación 

estadística La presentación de la información se realizó utilizando 

gráficos confec donados mediante el programa Microsoft Excel.

Resultados

12
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Los resultados arrojaron que en el año 2006 ingresaron 472 alumnos y 

egresaron 120 amarzo-abñl del 2013.

Fig.i. En el año 2008 ingresaron 445 alumnos y egresaron 24 a 

marzo-abril del año 2013.

Fig.2. En la cohorte 2006 el promedio académico fue en 1er. año (10 

materias) de 6,28 con el 9,58 % de materias desaprobadas, en 2do.año 

(11 materias) de 6,26 con el 13,03 % de materias desaprobadas, en 3er. 

año (13 materias) de 6,55 con el 6,92% de materias desaprobadas, en 

4to. Año (13 materias) de 6,37 con 11,41 % de materias desaprobadas y 

en 5to año (13 materias) de 7,34 con el 1,22 % de materias desaproba

das. Con respecto a la cohorte 2008 los resultados muestran que el 

promedio académico en ler.año fue de 6,56 con el 8,75% de materias 

desaprobadas, en 2do.año de 6,49 con el 8,33% de materias desapro

badas en 3er.año de 6,94 con el 2,56% de materias desaprobadas, en 

4to.año el promedio académico fue de 6,54 con el 5,13% materias 

desaprobadas y en 5to.año de 7,52 siendo de 0,64% las materias 

desaprobadas. Observamos que los promedios más bajos fueron en 

iro, 2do y 4to año, aumentando levemente en 3c Año y con un marca

do ascenso en sto año. Fig.3.Con respecto alas materias desaprobadas 

un alto porcentaje en 2do y en 4to año en la cohorte 2006. Mientras 

que en la cohorte 2008 si bien obtuvieron menor porcentaje desapro

bados se mantuvo en 2doy 4to año.

Fig.4 El rango de puntaje de los aprobados osciló entre 4  al 10 con una 

media de 7 en ambas cohortes. Fig.5-Fig.6-

El resultado de los exám enes en una población estudiantil determ inada es 

un elem ento significativo a tener en cuenta entre otras variables, a l 

evaluarla eficacia de la enseñanza. Concluimos que en la cohorte 2006 en 

2do año estos alum nos tuvieron e l prom edio académ ico más bajo y  el 

m ayor porcentaje de m aterias desaprobadas ocasionando la dilatación 

de la carrera, observándose en jto  año un m arcado ascenso del prom edio 

y  escasos desaprobados. Y en la cohorte 2008 si bien no variaron los 

prom edios académicos en com paración con la cohorte 2006 tuvieron 

escasas m aterias desaprobadas y  m ayor porcentaje de m aterias prom ovi

das. La educación odontológica investiga las diferentes problem áticas del 

proceso enseñanza-aprendizaje en las facultades de odontología, para 

asegurar la calidad en la educación. Una de las form as de evaluar la 

calidad de la enseñanza, es la m edición del rendim iento académ ico de los 

alum nos, identificando los factores o situaciones que pueden influir de 

m anera negativa en e l m ism a En este análisis de la form ación de recursos 

hum anos en el cam po de la Odontología, se pretende estar acorde con la 

realidad, identificando situaciones problem áticas que deben ser tenidas 

en cuenta en e l diseño de planes y  proyectos. Este estudio perm itió 

ponderar el resultado délas evaluaciones de esta cohorte prom oviendo la 

elaboración de estrategias de enseñanza-aprendizaje con la fin a lid ad  de 

optim izar el rendim iento y  aproxim ar e l tiem pode duración realyteórico  

de la carrera.

Los datos arrojados en esta investigación, muestran que los 120 

estudiantes pertenecientes a la cohorte 2006 y graduados en 

marzo-abril del año 2013, a pesar de haber logrado sortear las barreras 

del primer año, quedaron luego rezagados en el segundo año, 

coincidiendo con otros estudios realizados en la carrera de Odontolo

gía (11). Con respecto a los 24 alumnos de la cohorte 2008 y egresados 

en marzo-abril del año 2013, presentaron pocas materias desaproba

das, aumentando las las materias promovidas que les permitió 

realizar la carrera en los 5 años estipulados. El factor exigencias 

académicas puede estar en juego, en cuanto alos nuevos conocimien

tos a incorporar y el desarrollo de habilidades y  destrezas que deberán 

poseer para la practica odontológica.

A través de los resultados obtenidos, observamos que debemos 

reajustarlos procesos de evaluación que se implementan. En general 

los promedios que obtienen los alumnos son bajos. La palabra evalua

ción se utiliza en las distintas actividades de la realidad educativa 

como una totalidad cuyas partes operan independientemente y en 

interac ción para lograr los objetivos propuestos. De allí su gran 

Importancia, porque la evaluación nos permite tener la información 

necesaria para la toma de decisiones. Constituye una manera de 

comprobar la validez de las hipótesis básicas sobre cuya base se han 

organizado y desarrollado los programas. En suma, la evaluación 

permite determinar los aspectos en que el cum'culo es efectivo y 

aquello en los cuales hay que mejorarlo.Toda institución educativa se 

plantea como una de sus tareas prioritarias realizar ac dones que la 

llevan a conocer el resultado de su esfuerzo y con ello establecer el 

grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado (10).
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Resumen Summary

El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia de 

caries en primeros molares inferiores permanentes en una población 

infantil de nueve y diez años de edad utilizando el Sistema interna

cional de detec ción y valoración de caries (ICDAS); permitiendo 

diagnosticar tempranamente lesiones iniciales. Es un estudio 

descriptivo de tipo transversal. La muestra estuvo constituida por 100 

niños (50 del sexo masculino y 50 del sexo femenino) de 9 y 10 años 

de edad atendidos en la Asignatura Odontología Integral Niños de la 

Facultad de Odontología de la U.N.LP. Los resultados obtenidos 

muestran que en la pieza 3.6 las niñas presentan 117 superficies sanas 

mientras que el grupo de niños presenta 110. En cuanto a las lesiones 

de caries cavitadas se observa que el grupo de niñas se encontró más 

afectado.En la pieza 4.6 los códigos 3 y 5 (lesiones de caries cavitadas) 

y código 6 (pieza que presenta la mitad de su superficie destruida) 

son encontrados en su mayoria en el grupo de los niños Podemos 

concluir que el protocolo de evaluación clínica recomendado por 

ICDAS permite analizar la prevalencia de caries dental y  detectar la 

gravedad y el nivel de actividad de la misma.

The objective of tbe present study is to determine the 

prevalence of caries in first permanent lower molars in a 

child population of nine and ten years of age using the 

intemational system of detection and evaluation of caries 

(ICDAS); allowing early diagnosing initial lesions. It is a 

descriptive study of transverse type.The sample consisted 

of 100 children (50 male and 50 female) of 9 and ío  years of 

age treated in subject Integral children of the Faculty of 

Dentistry of the UNLP The results show that in the part 3.6 

girls present 117 healthy surfaces while the Group of 

children presents 110 In terms of caries lesions cavitated is 

observed that the Group of girls was most affected. In the 

4.6 part codes 3 and 5 (cavitated caries lesions) and code 6 

(part presenting half of its surface destroyed) are found 

mostly in the Group of children we can condude that 

clinical evaluation Protocol recommended by ICDAS allows 

you to analyze the prevalence of dental caries and detect 

the severity and the level of activity of the same.

Palabras Clave / Prevalenda. ICDAS. Caries Key words / prevalence. ICDAS. Tooth decay
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La caries dental es un proceso multifactorial, muy dinámico resulta

do de la desmineralización constante en la superficie dentaria que 

produce una pérdida de su contenido mineral dando como resultado, 

si el proceso no es revertido, en una lesión de caries.

Cada día existe una desmineralización normal, de las estructuras 

duras del diente, causadas por la produc ción ácida de las bacterias 

que normalmente se hallan en la boca, que usan los azúcares y  otros 

carbohidratos de la comida para producir ácidos, que disuelven la 

estructura dental. Mientras que la desmineralización esté limitada, 

las capacidades de remineralización del cuerpo pueden remplazar 

los minerales perdidos a partir de elementos como calcio, fosfato y 

fluoruro que se encuentran en la saliva. La desmineralización 

fisiológica no se vuelve patológica hasta que sobrepasa a la remine

ralización por un periodo indefinido de tiempo, que conduce al inicio 

de la cavitación. Para que esto no suceda, es necesario un balance 

entre la desmineralización y la remineralización. La remineralización 

es el proceso de reemplazar los minerales esenciales perdidos del 

diente por la desmineralización, ocurre cuando el nivel de iones de 

calcio y fosfato es elevado en la estructura dentaria.

Cuando la pérdida de minerales de la estructura dentaria sobrepasa 

la recuperación de los mismos, el proceso de la caries está activo y se 

observa clínicamente como una opacidad blanca o café, dependien

do de la cronicidad. Por el contrario, la superficie dental mantiene su 

brillo natural cuando la remineralización se está dando en mayor 

medida que la desmineralización llamándose a este estado lesión de 

caries inactiva.

El primer molar permanente es una de las estructuras dentarias más 

importantes para el desarrollo de una oclusión fisiológica y una 

adecuada función masticatoria, por lo que estos dientes desempe

ñan un papel importante en el desarrollo y  mantenimiento de una 

oclusión dentaria apropiada, es por eso que su preservación en boca 

es de primordial importancia Para esto se desarrollaron varios índices 

y sistemas las cuales buscan dar una mejor prevención.

El ICDAS fue diseñado para detectar seis etapas del proceso carioso, 

desde los cambios iniciales clínicamente visibles en esmalte 

causados por la desmineralización hasta cavidades extensas; ponien

do énfasis en reconocer la necesidad de una nueva aproximación en 

su detec ción, evaluación y manejo, especialmente desde la incorpo

ración de los nuevos conceptos de caries dental como la reversibili

dad de las etapas incipientes o tempranas de la lesión de esmalte.

OBJETIVOS

1 1 Determinar la prevalenda de caries en primeros 

molares inferiores permanentes en niños y  niñas de 

nueve y  diez años utilizando el criterio ICDAS.

2 1 Comparar la prevalencia de caries de los prime

ros molares inferiores permanentes en niños y  

niñas de 9 y  ío años de edad.

Se trató de un estudio descriptivo de tipo transversal. La muestra 

estuvo constituida por 100 niños (50 del sexo masculino y 50 del sexo 

femenino) de 9 y 10 años de edad atendidos en la Asignatura Integral 

Niños en el segundo cuatrimestre del 2014.

Se registraron los datos en la historia clínica. El examen clínico de los 

pacientes niños se realizó con espejos, pinza para algodón y jeringa 

triple para el secado con aire, en un ambiente de luz natural.

Se estableció el tipo de lesión de los primeros molares inferiores 

permanentes de acuerdo al código ICDAS.

Código o | Sano

Código 1 1 Primer cambio visual en esmalte (opacidad blanca o 

mamón percibida solo después de la desecación con alte del 

diente, así como, en su caso, restringido al interior de los límites 

defbsasyfisuTas).

Código 2 1 Cambio visual distinguible en esmalte.

Código 3 | Solución de continuidad o mínima cavitación 

localizada en el esmalte (sin signos visuales clínicos que 

involucren dentina).

Código 4 | Observación de dentina oscurecida subyacente a 

lesión no cavitada o mínimamente cavitada en esmalte.

Código 5 | Cavidad distinguible con dentina visiblemente 

expuesta

Código 6 | Cavidad distinguible y extensa con dentina 

visiblemente expuesta

Código ICDAS

Materiales y  Métodos
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Tabla 1 1 El 44% del total evaluado corresponde al código o, lo que representa las 

superficies dentales que se han diagnosticado como sanas. El código 3 (12 %) se 

encuentra más oportunidades en las superficies oclusal y  bucal, mientras que el 

código 2 (16%) fue encontrado más en las superficies mesial y  lingual

TABLA 2

Códigos ICDAS según superfide, obtenidos en la pieza 4.6 (50 niños de g y  10 años)

Tabla 2 1 El porcentaje mayor, 44.8% corresponde a las superficies sanas detecta

das parala piezas 4.6. El 15.6 % representa al código 3, seguido por el código 2 que 

equivale a un 15.2% del total de superficies examinadas.

TABLA 5

Códigos ICDAS oservados en la pieza 3.6 feo n iña syso  niños de g y  10 años)

Tabla 5 | el cuadro muestra que las niñas presentan 117 superficies sanas 

mientras que el grupo de niños presenta no. En cuanto a las lesiones de caries 

cavitadas se observa que el grupo de niñas nuevamente se encontró más 

afectado (códigos 3 y  5).

Tabla 3 | Se observa en el cuadro que el código o equivale al 46.8 % del total de 

superficies evaluadas, lo que indica la presenda de superfides completamente 

sanas. El 13.6 % corresponde a lesiones de caries con micro cavitadón, es decir 

código 3,y  el 14.8% a  código!

TABLA 4

Códigos ICDAS según superficie, obtenidos en la pieza 4.6 feo niñas de g y  10 años)

Tabla 4 | Se observa que el 46.8% de las superfides evaluadas se encuentran 

sanas, siendo las que tienen la mayor cantidad de códigos o la superfide distal y 

palatal. El 14% corresponde al código 3.

TABLA 6

Códigos ICDAS oservados en la pieza 4.6 feo n iñasyso  niños de g y  10 años)

Tabla 6 | Los resultados del cuadro indican que en esta pieza dental los niños 

tienen una actividad de caries mayor que las niñas. En el código o (superfide 

sana) los niños presentan menor frecuenda, mientras que los códigos 3 y 5 

(lesiones de caries cavitadas) y código 6 (pieza que presenta la mitad de su 

superficie destruida) son encontrados en su mayoria en el grupo de los niños.

16



Revista Ciencia y  Técnica ¡2 0 15

Figura 1 | En este caso, las niñas presentaron mayor frecuencia de 

lesiones sanas y  más lesiones cavitadas que los niños (código 3 del 

sistema ICDAS).

Figura 2 | Continúan frecuencias similares en los códigos sanos tanto 

para niñas como para niños. En los niños predominan las lesiones con 

micro cavitación (código 3).

En los niños el 44% del total evaluado corresponde al código o, lo 

que representa las superficies dentales que se han diagnosticado 

como sanas. El código 3 (12 %) se encontró más oportunidades en las 

superficies oclusal y bucal, mientras que el código 2 (16%) fue 

encontrado más en las superficies mesial y  lingual (Tablai). El 

porcentaje mayor, 44.8% corresponde a las superficies sanas 

detectadas para la piezas 4.6. El 15.6 % representa al código 3, 

seguido por el código 2 que equivale a un 15.2% del total de superfi

cies examinadas (Tabla2). En las niñas se observa que el código o 

equivale al 46.8 % del total de superficies evaluadas, lo que indica la 

presencia de superficies completamente sanas. El 13.6 % correspon

de a lesiones de caries con micro cavitación, es decir código 3, y  el 

14.8% a códigoi (Tabla3). Se observa que el 46.8% de las superficies 

evaluadas se encuentran sanas, siendo las que tienen la mayor 

cantidad de códigos o la superficie distal y palatino. El 14% corres

REY M. A., SALAS E., MARTIGNON S. realizaron un estudio sobre la 

caries dental y su asociación a factores de riesgo en una población 

escolar de Moniquirá, Bocayá-Colombia, la muestra fue de 357 

escolares de ambos géneros de 6 a 14 años de edad, el resultado 

más importante para mencionar es que los dientes más afectados 

por caries fueron en los permanentes, los primeros molares 

inferiores en las superficies vestibular y oclusal. GONZÁLEZ, en 

Colombia del año 2004, realizó un estudio donde relacionó la 

presencia se placa bacteriana y la caries dental.Se analizaron 238 

superficies oclusales de las cuales 69% presentaron algún tipo de 

lesión de caries,siendo mayor el número (144) correspondiente a 

los códigos 1 y  2 de los criterios ICDAS II, le siguieron 73 superficies 

sanas (código o) y  21 pacientes presentaron lesiones entre los 

códigos 3-4 y 5.
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ponde al código 3 (tabla4), que las niñas presentan 117 superficies 

sanas mientras que el grupo de niños presenta 110 Fig.i). En cuanto 

a las lesiones de caries cavitadas se observa que el grupo de niñas 

nuevamente se encontró más afectado (códigos 3 y 5). (Tablas Y 6).

Discusión

El Sistema Internacional de Detec ción y Valoración de Caries 

(ICDAS II) es un sistema estandarizado basado en las mejores 

pruebas que deben conducir a mejorar la calidad de la informa

ción para fundamentar las decisiones sobre el diagnóstico 

adecuado, el pronóstico y el manejo clinico de la caries dental, 

permitiendo analizar su prevalencia y detectar la gravedad y el 

nivel de actividad de la misma.

Conclusión

Resultados
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Resumen

En el presente trabajo se realiza una estadificación del proceso 

eruptivo de los molares permanentes, con el fin de determinar una 

relación entre el estadio evolutivo y la edad de erupción de los 

dientes. Los resultados serán utilizados como parámetro para la 

investigación de la erupción dentaria. Para este fin se utilizaron 60 

ortopantomografías de individuos de 4 a 14 años de la ciudad de La 

Plata. Se pueden establecer cuatro estadios según el desarrollo 

dentario. Los estadios son los siguientes: I) corona totalmente 

formada, no bay esbozo de raíz; 11) desarrollo del tercio cervical de la 

raiz¡ III) el tercio medio de la raíz se encuentra desarrollado IV) 

rizogénesis completa. En los molares permanentes, se puede 

determinar una relación entre los mencionados estadios y la 

ubicación con respecto a la arcada dentaria. De esta manera en el 

estadio I el germen se encuentra en el interior del maxilar cubierto 

por una capa ósea; en el estadio 11 el germen se aproxima al reborde 

óseo pero éste mantiene su continuidad; el estadio 111 es coincidente 

con la resorción del tejido óseo subyacente y la aparición en la 

arcada del diente permanente y el estadio IV la corona del molar 

alcanza el nivel del plano oclusal.

Palabras clave / estadificación, erupción, molares permanentes, radiográfico

Summary
ln this paper a staging eruption process of permanent 

molars is performed in order to determine a relationship 

between tbe evolutionary stage and age of tootb eruption. 

The results will be used as a parameter for the investigation 

of tooth eruption. For this purpose 60 panoramic radiogra- 

phs of individuáis 4-14 years of the city of La Plata were used. 

You can set up four stages ac cording tooth development. 

The stages are: I) crown fully formed, no outline root; II) 

development of cervical third of the root; III) the middle 

third of the root is developed IV) Full rhizogenesis. In the 

permanent molars, it can be determined a relationship 

between said stages and location relative to the dental arch. 

Thus in stage I germ is inside the jaw  bone covered by a 

layer; In stage II germ approaches the bony ridge but it 

maintains its continuity; stage III is consistent with the 

underlying bone resorption and the appearance in the 

arcade of the permanent tooth and stage IV molar crown 

reaches the level of the oc dusal plañe.

Key words / Staging, eruption, permanent molars, radiographic
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La erupción dentaria ha sido definida como la aparición del 

diente en la cavidad bucal, pero en realidad el concepto es más 

amplio,ya que abarca diversas fases que implican la odontogéne- 

sis, desplazamiento y posicionamiento en la arcada.

El ser humano presenta una doble dentición, la temporaria y la 

permanente. La dentición temporaria emerge en los primeros 

años de vida, posteriormente son reemplazados por los dientes 

permanentes. Los molares permanentes tienen por característica 

el no reemplazar a ningún temporario ya que erupcionan por 

detrás del plano postlacteal.

La erupción dentaria es un proceso continuo y dinámico, ya que se 

inicia con la formación del germen dentario y prosigue cuando se 

desplaza desde su cripta de desarrollo a la cavidad bucal donde se 

pondrá en oclusión con sus antagonistas.

Según Braskar, la cronología no se produce de manera exacta 

puesto que es modificada por factores diversos, tales como la 

herencia, el género, el desarrollo esquelético, la edad radicular, la 

edad cronológica, los factores ambientales, las extrae ciones 

prematuras de dientes primarios, la raza, los condicionantes 

socioeconómicos y otros.

En el presente estudio se realiza una determinación de estadios 

en el proceso de erupción de los molares permanentes y  se los 

correlaciona con la edad eruptiva, Los datos obtenidos permitirán 

ser aplicados en un trabajo de investigación que involucra a toda 

la erupción dentaria permanente.

Hay una correspondencia entre el estadio de desarrollo alcanzado 

por el diente permanente y la relación de su posición con respecto 

a la arcada dentaria, pero las variables pueden estar dadas por 

una no correcta ubicación del germen permanente o factores 

como el espacio disponible que condicionen su avance hacia la 

cavidad bucal. En comparación con los dientes de reemplazo, hay 

una mayor estabilidad ya que no depende de la resorción del 

temporario y además generalmente hay espacio disponible por 

distal ya que por ejemplo no influirla la exfoliación prematura del 

diente deciduo

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Estadio I - cuando el diente permanente alcanza este nivel de desarrollo, en el 96.66% (58 casos) se encuentra en su 

totalidad en el interior del maxilar cubierto por una capa ósea y alejado de la misma. En 2 casos {3.33%) el germen 

permanente estaba casi en contacto con la capa ósea.

Estadio II - el 91,66% (55 casos) el germen permanente estaba próximo a la capa ósea que mantenía su continuidad. En 

5 casos (8.33%) había solución de continuidad en el hueso suprayacente.

Estadio III - En el 100% de los casos hay resorción de la capa óseay aparición del diente en cavidad bucal.

Estadio IV - En su totalidad el permanente alcanza el plano oclusal.
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Introducción

Materiales y  Métodos

Discusión

Se utilizaron 60 radiografías panorámicas de individuos de la 

ciudad de La Plata, cuyo rango de edad es de 4 a 14 años. En las 

mismas se evaluó el nivel de desarrollo del molar permanente y la 

relación con su posición con respecto a la arcada dentaria. Se 

determinaron cuatro estadios de evolución para los molares 

permanentes: I) corona totalmente formada, sin esbozo de la raíz; 

II) desarrollo del tercio cenhcal radicular; III) desarrollo del tercio 

medio radicular y  IV) rizogénesis completa. Los datos fueron 

volcados en planillas donde se registraba el nivel evolutivo del 

diente permanente y su ubicación con respecto a la arcada.

Resultados
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Los datos aportados por este estudio preliminar, son de 

gran utilidad porque se pueden aplicar a cada molar 

permanente en particular, registrando la edad cronoló

gica de aparición en la cavidad bucal y  compararlo con 

la edad que ocurre el proceso en otras poblaciones
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aprender a transformar lo que habitualmente sirve de explicación en 

lo que, por el contrario, debe explicarse... que cuando uno habla de la 

universalidad de las ciencias, nunca debe olvidar las redes de 

estandarización;... que la mayor parte de los enunciados que 

intercambiamos durante un día no sale de la boca de nadie en 

particular:¿quién los dijo? ¿a quién? ¿en qué circunstancias? ¿con qué 

tipo de pruebas? ¿contra quién? ¿con qué propósito? ¿desde qué 

punto de vista? ¿según los principios de qué disciplina? ¿con qué 

jinanciamiento?... de pronto, sabemos muy poco... lo que habitual

mente se conoce como un enunciado cierto no es sino la etapa final 

de una controversia y, de ninguna manera, su comienzo... (en la 

ciencia) lo indiscutible proviene de lo discutido: ¿cogito o cogitamos?

¿acaso, durante todo este tiempo, cada pensador estuvo pensando 

solo?; que las evidencias solo son evidentes gracias a una gran 

cantidad de condiciones previas. Lo cual no equivale a decir que “uno 

solo ve lo que ya conoce". Significa que uno únicamente puede 

descubrir cosas nuevas con la condición de aprender a hacerse 

sensible a lo que debe impresionar nuestros sentidos.

Bruno Latour

(en "Cogitamus. Seis cartas sobre las humanidades científicas"

Buenos Aires, Paidós, 2012)

retomando un principio de método de los antropólogos ingleses (sic 

Latour).
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Estado sistémico
La Educación Superior en Argentina es un complejo de subsistemas 

que aún no han conformado un Sistema, ni complejo ni simple.

Esto se agudiza cuando se observa los procesos de cada "parte”, las 

normativas que las definen y pretenden integrar, asi como las 

alteraciones políticas de los cambios de gobiernos nacional, provin

ciales y  universitarios.

De acuerdo a la Ley 26.206/06 de Educación Nacional, la Educación 

Superior es un Nivel que integra tanto a las instituciones universita

rias como a las de Formación Superior Técnica, Artística, Docente, 

Social y Humanística dependientes de las jurisdic dones provincia

les y de la CABA (sea cual sea su tipo de Gestión: pública o privada). En 

esta definición liminar no se espedfican con precisión las maneras 

de integración, relación o alcances. Lo cual deja librado a la ac ción 

normativa de cada jurisdic dón (nacional o provindales) o institu

ción universitaria (teniendo en cuenta la autonomía y autarquías 

constitucional) la coordinación o complementación.

El resultado aún es la fragmentación extrema, casi sin espados 

comunes, a pesar de la norma, de las necesidades, de los análisis y  de 

las declaraciones de políticas educativas o partidario-electorales.

A finales de 2015 se está produdendo un cambio de gobierno de los 

Poderes Ejecutivos nadonal y  provinciales, lo cual ofrece una nueva 

oportunidad para tomar el tema, pero esto es sólo una expresión 

que no es analizada ni tomada en cuenta en esta presentación.

planes estratégicos (los deseos y planes institucionales sobre la 

actividad inmediata y mediata de la organizadón) y las metas 

educativas globales (los acuerdos y consensos de organizaciones 

supraeducativas o interinstitucionales).

Este trabajo reflexiona en tomo al eje del "Estado de situación y 

procesos prospectivos en el planeamiento de la Educadón Superior 

argentina frente a los redentes e inmediatos cambios políticos y 

normativos” y específicamente sobre las problemáticas clave que la 

Educación Superior está condensando hada las impostergables 

discusiones por los modelos de desarrollo integrales de las políticas 

públicas en el contexto de las intendonalidades intemadonalistas, 

globalizadoras y cooperativo-interinstitucionalistas, que se darán 

más temprano que tarde.
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Bajo el título "Políticas de Planeamiento en la Educación Superior. 

Presupuesto, Planes Estratégicos y  Metas Educativas Globales", 

nuestro grupo de investigación está estudiando el desarrollo de las 

políticas de planeamiento en la Educación Superior desde el análisis 

de los presupuestos y los planes estratégicos en función de metas 

educativas globales que han sido consensuadas y aceptadas para 

constituir el norte macroinstitudonal del sistema.

Al momento del diagnóstico inicial observamos que, en el desarrollo 

de los estudios sobre la Educación Superior, hay una preeminenda 

de indagaciones o ensayos referidos centralmente a la historiddad 

del campo, a la organizadón de datos económicos y  finanderos en 

tablas comparativas sin mucho contexto de sus respectivas 

aplicaciones, a  la presentadón de indicadores o metas sólo educati

vas o sólo institucionales. Esta constatación sobre los antecedentes 

se origina, por supuesto, en una apredación critica pero también 

tributaria de dichos aportes y  desarrollos que plantea la propuesta 

integrada que la UNLP está desarrollando hacia un planeamiento 

prospectivo de la Educación Superior: los presupuestos (fuentes 

presupuestarias, fondos materiales, ejecuciones coyunturales), los

Estado de información

Estado de las problemáticas clave

La siguiente enumeradón destaca, no en orden prelativo de impor

tancia, las cuestiones más complejas que advertimos en el devenir 

contemporáneo de la Educación Superior, en cuanto al eje económi

co-financiero:

i. Intemacionalización

La internacionalizadón se reladona con varios aspectos asociados a 

políticas neoliberales e involucra tanto procesos de produc ción 

dentífica y tecnológica como la formadón de científicos, tecnólogos 

y dirigentes. Es necesario remarcar que cualquier proyecto político 

requiere ser precisado en el plano de ideas y visiones de futuro para 

luego ser direc donado desde los ámbitos técnicos de gestión. En el 

sistema de educación superior es impresdndible controlar tal 

proceso que abarca desde los niveles de produc ción intelectual que 

le dan sentido, hasta los niveles de ejecución que se encuentran en la 

cotidianeidad de la resolución de problemas. Cada resoludón aloja 

algo de la visión que direc dona, ya sea en la forma en que el proble

m a se plantea,ya en la definición de dedsiones que propician resolu- 

dones e, incluso, en los procedimientos de implementadón. Con 

reladón alas políticas,las más importantes por su gravitación en los 

últimos años son las derivadas de la creadón del Espacio Europeo de 

Educación Superior impulsada a partir del Proceso de Bolonia del 

año 1999. Esta idea de unificar en denominadores comunes a las 

universidades europeas se plantea como un horizonte para una 

mayor integración de las instituciones, de tal manera que se produz

ca un mejor aprovechamiento de los servicios disponibles y  las 

facilidades para una mayor movilidad de alumnos y de docentes. A 

partir de adoptar sus líneas directrices para la definición de políticas 

en la educación superior en América del Sur, se debate básicamente 

sobre las condiciones de aplicación, la pertinencia en relación con la 

especificidad del contexto latinoamericano y a la identificación de 

los beneficios que este proceso promoveria para la solución de los



Revista Ciencia y  Técnica f  2 0 15

principales problemas que se plantean en las instituciones públicas 

de la región.

Algunos actores universitarios consideran estos procesos impulsa

dos por dinámicas internacionales como una oportunidad para 

mejorar y generar propuestas para la corree ción de ciertos funcio

namientos que permanecen inercialmente en las instituciones. Los 

mismos podran legitimar ciertas demandas y actualizar reclamos 

de diferentes actores institucionales que conjeturan la posibilidad 

de modificar las relaciones de fuerza que no les fueron favorables 

basta el momento, sobre todo si estos procesos traen aparejada la 

modificación en las estructuras de los planes de estudio tanto de 

grado como de posgrado. Otros, por el contrario, los ven como una 

amenaza por cuanto modificarían los mejores logros alcanzados en 

la vida académica de las instituciones, sobre todo en lo referente a la 

calidad de las formaciones que se ofrecen, según parámetros ya 

incorporados en la cultura institucional y  verificados a la hora de ser 

evaluados socialmente. Sin definir a  priori la posición, lo que es 

evidente es que no se las puede dar por válidas y beneficiosas por el 

solo hecho de provenir de otros países, en los cuales dieron resulta

do, ya que sus historias, procesos históricos y conformaciones 

académicas resultan muy diferentes a los de Latinoamérica y, si bien 

funcionaron sobre la base de esa referencia, los procesos impulsa

dos tuvieron una especificidad propia que resta ser captada desde 

parámetros propios.

Pero la objeción más atendible a la internacionalización proviene de 

sectores que reservan la posibilidad de unir la actuación de las 

universidades a los procesos sociales inscriptos en cada una de las 

configuraciones nacionales. Es decir, las resen/as se generan a partir 

de la concepción de que tener instituciones más integradas a 

espacios internacionales deriva en una menor vinculación con los 

procesos sociales locales y a necesidades del desarrollo nacional, 

habida cuenta de que esta integración a propuestas internacionales 

se hace desde espacios y situaciones asimétricos que ofrecen, en los 

procesos de integración, lugares subordinados en cuanto a la 

definición de políticas académicas y configuración de campos 

científicos con contenidos propios de los actores dominantes, que 

basan su legitimidad en procesos simbólicos de reconocimiento 

impuestos desde parámetros definidos por ellos mismos. En esta 

misma tesitura se ubican quienes desde una actitud defensiva 

sostienen que las modificaciones y las dinámicas de los campos 

académicos deben provenir desde el interior de las instituciones 

que los contienen o de la comunidad científica o profesional a  la que 

se encuentran asociados. Estas posturas, que defienden la autono

mía y  autodeterminación de los campos académicos, rechazan las 

injerencias externas y procuran dejarlas libradas al juego de fuerzas 

intemas para mantener sus lugares en las respectivas posiciones

dentro del campo académico. Lo que no queda claro en estas 

posturas es cuál es el motor, la direc ción o el sentido del cambio en 

las instituciones universitarias. Esto lleva a preguntarse por el lugar 

que ocupan dichas instituciones en las sociedades contemporáneas. 

Desde los que las conciben como comunidades académicas destina

das a la reproduc ción de planteles científicos, a quienes las 

conciben como formadoras de profesionales destinados a la 

burocracia estatal o al desarrollo productivo del sector privado, la 

cuestión es que todo direc cionamiento es el resultado de una 

pugna que se resuelve en cada coyuntura, y del reflejo sobre las 

referencias simbólicas que acaparan ciertas instituciones que, por 

su disponibilidad de recursos y  buenos tradiciones propagandísti

cas, actúa como un factor-imagen en esas pugnas. En ocasiones 

estas referencias pueden ser dinamizadoras de cambios y procesos 

de mejora, otras, por el contrario, se utilizan para afirmar reflejos 

defensivos de mantenimiento de las posiciones relativas o la 

preeminencia de vinculaciones con intereses corporativos que se 

asocian a la actividad académica para su beneficio sectorial. De 

todas maneras es innegable que estas referencias actúan de 

manera gravitante como factor de legitimación de los cambios o 

para cristalizar las configuraciones alcanzadas. De hecho, el 

intercambio y los vinculos que son parte de la comunidad académi

ca no se agotan en los límites nacionales y  suelen ser provechosos 

para la investigación científica y la actualización de conocimientos. 

Pero los procesos que devienen de otras situaciones, como los 

impulsados por la constitución del Espacio Europeo de Educación 

Superior, como espacio común para los paises que forman parte de 

la Unión Europea, pueden ser impropios para ser adoptados por las 

instituciones ubicadas en otras latitudes, aunque no dejen de ser 

atrayentes como maneras y formas de integración y vinculación. Por 

eso deben ser analizados con detenimiento y tenerlos en cuenta en 

el horizonte de las dinámicas de las propias comunidades académi

cas. En lo que parece haber coincidencia respecto a tanta cautela es 

que a más intemacionalización se corren riesgos tales como la 

pérdida de pertinencia para los problemas locales en la subordina

ción a intereses definidos en otros contextos de produc ción.

2. Privatización

Es un hecho extendido en los países sudamericanos la fuerte 

presencia de iniciativas privadas en la educación superior, confirma

da por la existencia de gran cantidad de instituciones formadoras 

de este sector. Si bien esta situación no se obsen/a con total intensi

dad en la Argentina, cuyas políticas de Estado sostienen la gratuidad 

como emblema de los estudios superiores de grado y mantienen la 

iniciativa pública en la cobertura, otros países, como Brasil, delega

ron en la educación superior privada la responsabilidad de mante

ner una cobertura amplia, destinando las instituciones públicas de
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nivel superior a la excelencia asegurada por medio de una rígida 

selectividad. Privatización y selectividad van de la mano en estos 

diseños que mantienen un vector gravitante sobre el sistema al que 

suelen asociar con parámetros de excelencia y calidad, aunque esto 

opera más como un recurso propagandístico de la actividad privada 

que como una realidad tangible. En efecto, en este plano se trata de 

una manera de descalificar las políticas de cobertura amplia e 

inclusión que se sostienen sobre la base del ingreso irrestricto. Sin 

embargo, en Argentina la Ley de Educación Superior (N° 24521) de 

inspiración neoliberal, autoriza el arancelamiento de los estudios de 

grado pero mantiene una fuerte regulación sobre la actividad 

privada en el nivel superior, lo que redunda en que las universidades 

nacionales cubran aproximadamente los dos tercios de la matricula 

universitaria. Asimismo, casi la totalidad de la investigación básica y 

aplicada, como los desarrollos tecnológicos, también se realiza en las 

instituciones públicas. La ac ción de la Comisión Nacional de Evalua

ción y Acreditación Universitaria (Coneau) fue clave en este proceso 

debido a que la ley vigente le otorga el rol de órgano regulador del 

funcionamiento de estas instituciones. Con lo cual la gratuidad, la 

cobertura y la regulación funcionan de manera articulada para 

mantener una expansión limitada de la actividad privada en el 

sector de formación universitaria. Pero la privatización vista en 

proceso histórico es un becbo marcado en los sistemas educativos 

sudamericanos. Sea por la falta de regulaciones estatales y  las 

políticas neoliberales o por la falta de políticas de expansión en la 

cobertura de las universidades públicas que, desde esta perspectiva, 

fueron o debieron estar reservadas para la captación de las elites 

sociales que poseyeran los recursos para afrontar el gasto de los 

estudios superiores, se bizo posible la apertura de instituciones 

universitarias orientadas al lucro a partir de la cobertura limitada. 

Esto conforma un doble circuito en el sector: lo público, destinado a 

las elites, y lo privado, dedicado al lucro en fundón de una demanda 

sodal de cobertura credente. Las políticas de Estado, vale decirlo, son 

las que convalidan esta situación de proponer, bajo las reglas de la 

precariedad del mercado, el derecho a más y mejor educadón de los 

sectores sodales que están en condiciones de redbirla pero no 

cuentan con los recursos para solventarla. Es así que a la privatiza

ción se asodan las políticas de cobertura, de ac ceso y  de formación 

de nivel superior. En este sentido el rol de las instituciones públicas y 

del Estado resulta central: en la medida en que se dedde generar 

más restric dones se deja librado este sector al juego de la oferta y la 

demanda, que se autorregula en fundón de la rentabilidad de la 

prestadón. Y, como en todo sector donde priman las reglas del 

mercado, se generan fuertes desigualdades sodales en el ac ceso a la  

formación que queda signada por los recursos de que dispongan 

quienes resuelvan proseguir estudios superiores. Además, se genera 

una diversificación de la oferta que, en la medida en que se sigue

esta lógica, produce una desigualdad interna, desregulada, con 

calidades de formación fuertemente diferenciadas. Por lo tanto tal 

diversificación que apoya la desigualdad en las formaciones 

promueve la fragmentación y una forma de funcionamiento 

desregulado de todo el nivel. Otra de las consecuencias posibles es la 

de resen/ar para unas pocas universidades el rol de tales, y  estas 

mantendrían fuertes vínculos con otras, escenario que en un mundo 

globalizado constituiría un lugar simbólico consagrado, con preten

siones de erigirse en los únicos lugares de referencia para la produc

ción, transmisión y formación en conocimientos de nivel superior en 

las áreas de la cienciay la produc ción intelectual.

3-Jerarquización

El establecimiento de escalas jerárquicas entre mejores y  peores es 

una característica solidaria con las dos anteriores y se relaciona con 

la difusión que tuvieron las estrategias de evaluación internacionali

zadas. Como ocurrió respecto a los sistemas educativos escolariza- 

dos, agencias internacionales se avocaron a la tarea de establecer 

rankings de universidades siguiendo un camino propio de la cuanti- 

ficación de cualidades que no es otra cosa que asignar un puntaje 

numérico a las instituciones. Esta pretensión siempre resulta muy 

propia de estrategias de homogeneización que estuvieron presentes 

en las políticas neoliberales que procuraban detectar deficiencias y 

ponderar virtudes para impulsar reformas en quienes estuvieran 

por debajo en los rankings, pero a su vez reconocer y premiar a 

quienes consiguieran un buen posicionamiento en las calificaciones. 

Este tipo de estrategias lanzadas dentro de las políticas neoliberales 

que apuntan a las instituciones que realizan prestaciones sociales, 

procuran consolidar en ellas las características que son valoradas 

dentro de parámetros globales, en desmedro de aquellos servicios 

que se orientan a satisfacer demandas locales o emprendimientos 

sociales que atienden problemáticas comunitarias cuyos resultados 

deben ser valorados en relación con su aporte de impacto local o 

regional. Por lo cual este tipo de calificaciones en el nivel superior 

corre el riesgo de direc donar las decisiones políticas del sistema o de 

las institudones bada aquellos aspectos que son valorados por las 

consultoras que toman este tipo de mediciones, en desmedro de 

otras decisiones que acentuarían su ac ción en problemas nadona- 

les. A su vez, la confec ción de rankings institucionales impacta sobre 

la totalidad de la produc ción en educadón superior ya que, si bien 

una institudón puede estar bien posicionada respecto a la articula- 

dón con las comunidades dentíficas e intelectuales a nivel global, 

por el mero becho de no calificar bien en el ranking, los profesionales 

que egresan de la misma quedarían en posiciones relativas de 

menor valor respecto de aquellos que son formados o ejercen la 

docencia en otras mejor posicionadas. El problema técnico de la 

calificación de una institudón de nivel superior, donde se realiza una
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serie de produc dones muy difíciles de ponderar en lo que respecta 

a su aporte social, es insalvable desde el punto de vista de la relación 

entre investigadón, produc ción científica e intelectual, formación 

de profesionales, dentificos e intelectuales y  transferencia de 

resultados a la sociedad y productos tecnológicos. Todos estos 

rubros, que asi mencionados no alcanzan a cubrir todos los produc

tos posibles, hacen que la reduc dón a la calificadón sea una tarea 

de extrema simplificación y síntesis, que solo podría hacer quien fije 

un parámetro institucional y califique sobre este parámetro, lo que 

no es otra cosa que un sistema que califica homogeneizando, 

siguiendo sus propios criterios de asignadón de valores numéricos 

por los que mide y pondera. Este tipo de jerarquizaron opera como 

una calificadón descalificadora, es decir cuantifica aun lo que es 

netamente cualitativo, no da explicaciones causales sobre los 

resultados que se alcanzan, construye indices sobre la base de 

condensaciones que no siempre utilizan ponderaciones razonables, 

si esto fuera posible,yfinalmente alcanza una calificación numérica 

que no siempre representa lo que cada institución produce, y, sobre 

todo, las causas y condidonamientos de lo que produce. Es muy 

difidl, por ejemplo, calificar a las universidades públicas brasileñas y 

las argentinas en un mismo registro que consigne matrícula y el 

egreso, si se no se tiene en cuenta que la Argentina tiene ingreso 

directo y gratuito del nivel secundario a los estudios de grado. Es así 

que las instituciones brasileñas se presentan mejor posicionadas en 

su rendimiento si se comparan las tasas de egreso con la matricula 

inidal, pero en términos de produc ción científica e intelectual la 

Argentina tiene una mejor posidón si se tiene en cuenta, por 

ejemplo, la cantidad de Premios Nobel obtenidos por egresados de 

universidades públicas. Ambos indicadores son falaces si se trata de 

demostrar lo que cada universidad es, produce y, sobre todo, las 

razones que dan cuenta de esa produc dón. Otra cuestión diferente 

es generar trabajos comparativos que valoren los resultados y 

detecten puntos de desarrollo para mejorar el funcionamiento 

institucional, de tal manera que se puedan foíjar proyectos de 

colaboración convergentes o complementarios con una proyec ción 

regional. Es asi que consideramos que la confec ción de rankings 

solo alimenta reladones competitivas bajo la premisa de que este 

tipo de vinculación genera una sinergia positiva. Además de ser esta 

una premisa que no se verifica en la realidad, produce, por el contra

rio, una desigualdad aún mayor dentro del sistema al jerarquizar a 

quien establece los parámetros y descalificar al resto.

4. Mercantilización

Otra de las tendendas estructurales de la presente etapa se relacio- 

na con los resultados espedficos vinculados a una sociedad configu

rada sobre la base de considerar al conocimiento como elemento 

central para su constitución y fundonamiento. Existe la coindden-

cia de variados autores en destacar esta centralidad, unas veces 

como información y otras como conocimiento, aunque aqui la 

vamos a tratar de manera indistinta. La centralidad se vincula con el 

desarrollo actual del capitalismo que incorpora a sus formas 

productivas tecnologías que son producto del desarrollo del conoci- 

miento científico, sobre todo en relación con la produc dón de las 

ciencias básicas y al uso de la información como un insumo central 

para la organización del trabajo. La nueva organizadón del trabajo 

caracterizada por el posfordismo impacta incluso sobre las catego

rías laborales y tiene a esos desarrollos tecnológicos en la base de las 

transformadones. La instantaneidad del intercambio informado- 

nal, la veloddad con que se produce, la ac cesibilidady la disponibili

dad que tienden a borrar la frontera entre lo público y lo privado en 

la vida de los individuos, entre lo que debe ser resguardado y lo que 

se debe ser expuesto, entre el derecho a la informadón y la libertad 

de publicadón.la codificación del material biológico y la manipula

ción de nuevos objetos a nivel de sus mínimas unidades, obligan a 

procesos de interpretación muy veloces en los que se impone como 

una necesidad la automatización de las codificadones y de los 

procesos, y la produc dón de instrumentos para la decodificación, 

integradón y síntesis de datos. Estas profundas reformas que se 

observan en la organización de la produc dón económica y, como 

vemos actualmente, en el funcionamiento y gestión del Estado, 

tienen un impacto directo sobre las institudones dedicadas a la 

produc ción de ese insumo básico y de los instrumentos interpreta

tivos que, en cuanto tales, cobran valor económico. Pero tras esta 

nueva situadón vale la pena detenerse en esta cualidad en la 

medida en que, introducido en esta lógica, el conodmiento toma 

valor de cambio y, por lo tanto, se configura como 

una mercancia que supone un espacio sodal de intercambio. Esta 

dinámica hace que los centros de produc dón de conocimientos y  de 

los instrumentos interpretativos sean demandados por las organi- 

zadones del campo de la produc ción y la economía, sea para 

adquirir estas produc dones o en pos de formar sus propios centros 

dentro de las unidades productivas donde incorporan sus propias 

referencias interpretativas, pero para cuyo fundonamiento requie

ren de los profesionales formados. La robotización y la automatiza

ción de los procesos productivos fueron las transformaciones más 

notorias donde se reemplazó la fuerza de trabajo intensiva de la que 

era portador el trabajador por una fuerza de trabajo puesta ahora 

en la ac ción de máquinas. Esto desplaza a  la ac ción humana de la 

mano obra a las tareas de control, dividiendo de una manera 

diferente la actividad productiva. Si bien en ciertos segmentos 

todavía se sigue requiriendo de la ac ción humana directa, los 

segmentos ya reemplazados por dispositivos automáticos requie

ren de una acción humana que programe esos automatismos, 

genere los dispositivos de control y  resguardos, codifique en
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información las ac dones y diseñe nuevos dispositivos para actuar 

en diferentes contextos. Este desplazamiento de la ac dón humana 

de lo material a lo simbólico hace que no solo se requieran nuevas 

capacidades - “competendas", en el lenguaje mercantilista-, sino 

nuevos conodmientos y capacidad de produdrlos. La sociedad de 

conocimiento se erige como una nueva utopia de organización del 

trabajo, basada en los de "cuello blanco”, calificados y desligados de 

la produc dón directa de manufacturas o la manipulación de 

objetos a  escala de los sentidos humanos. Esta nueva manera de 

concebir la produc dón y su vinculación con los centros de produc

ción de conocimientos básicos, delega en los espacios públicos la 

investigación básica que requiere esfuerzos sostenidos en el tiempo, 

alto ñesgoy costos de mantenimiento,y se reserva la intemalizadón 

de las produc dones aplicadas en tecnologias o la obtención de 

prototipos para el formato final del dispositivo. En relación con los 

tecnólogos, se trata de cooptarlos antes de finalizar su formadón 

para sumarlos a las unidades productivas, cuyos segmentos no 

siempre se encuentran integrados en una misma localización, por lo 

cual se requiere un trabajador con capaddad de movilidady flexibili

dad para adaptarse a  diferentes contextos. Esta nueva forma organi

zativa tiene su impacto institucional en los niveles superiores y 

establece nuevas maneras de vinculación que determinan nuevos 

modos organizativos y resguardos que deben tomar las institudo- 

nes públicas para no provocar un drenaje de recursos públicos para 

el exclusivo aprovechamiento del sector privado. En otro plano, el 

propio de la produc dón del instrumental interpretativo, se trata de 

asociar centros de recolec dón y procesamiento de información que 

ofrecen el producto de base a una demanda de potenciales 

adquirientes supuestamente interesados en controlar y  disdplinar 

procesos sodales, lo que le otorga una dimensión política de relevan

cia. Sin necesidad de aludir a la figura del "gran hermano”, debe 

ponerse bajo sospecha la inocuidad de las configuraciones informa

tivas de libre ac ceso, debido a que esas verdaderas plataformas de 

exposición son el campo de trabajo para intendonalidades muy 

disímiles. En este campo el instrumental interpretativo juega un 

papel central como un invitado que permanece en la sombra de 

estos espacios luminosos. Y son los grandes centros de produc dón

de este instrumental los más solidtados para procesar y  extraer lo 

que interesa y, a su vez, para provocar e impulsar ciertos direc ciona- 

mientos.

5. Finandarización

Finalmente, otra de las tendendas se vincula con el financiamiento 

de la educación superior. Si bien a nivel de las institudones no se 

observa tanto una intervención directa del capital financiero, resulta 

llamativa la organización de eventos para autoridades de nivel 

superior auspidados por entidades financieras. La crisis global de la 

economía dejó como saldo una mayor concentración del capital y 

una brecha más grande en términos de desigualdad social. Pero, 

además, de todos los sectores de la economía los que se vieron 

beneficiados y socorridos por fondos públicos de salvataje fueron las 

instituciones financieras. Una de las motivadones para una mayor 

partidpadón del capital en el nivel superior es la necesidad de 

sensibilizar a la opinión pública e incidir en la agenda política para 

que su actividad sea la benefidada aun en tiempos de crisis. Las 

soluciones ofrecidas a  los estados europeos con crisis económicas 

tienen un alto componente de ajuste sobre las actividades de la 

población, aun en el mantenimiento de sus actividades productivas, 

pero también una conservación de los compromisos financieros, 

avanzando este tipo de capital en la propiedad de los medios 

económicos. Todo este proceso debe seT sostenido por una gran 

actividad en el plano del conodmiento, sobre todo del sector 

económico, para direc donar las decisiones que al menos dejen fuera 

de consideradón la dinámica del capital finandero, que en los 

momentos criticos y desde estas perspedivas es lo que merece una 

mejor atención para que su actividad no decaiga. En el nivel superior 

esta incidencia se capitaliza en laformadón de profesionales funcio

nales a esta lógica y en alinear a  las institudones de este nivel para 

que su actividad no se vea afectada o puesta en cuestión, y también 

para hacerlas funcionar como formadoras de sentido común 

económico bajo la investidura autorizada de la denda. A su vez, es 

notoria su incidenda en la creación de consorcios, portales y  en la 

organización de eventos donde las instituciones finanderas están en 

condiciones de ofrecerse como agentes auspidantes.

y las Metas Educativas Globales como referendas de las políticas que 

se están planteando y de las cuáles los "problemas” no son anoma

lías sino resultados buscados. Cada vez más resultados, cada vez más 

prospectiva critica.
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En el Planeamiento de la Educadón Superior, los problemas que 

adoptamos y supimos construir siguen siendo de una magnitud tal 

que no es suficiente atenderlos puntualmente y a medida que 

producen “novedades".

Ante cada "corte” y  puesta en común, observamos que el análisis 

prospectivo debe involucrar los Presupuestos, los Planes Estratégicos

Estado de continuidad



Ejercicio de la autonomía en pacientes atendidos 
en el Hospital Odontológico Universitario

Miguel Ricardo; Catino Magalí; Zemel Martín; Coceo Laura; Di Cirolamo 

Germán; Sapienza María Elena; Pólvora Beatriz; lantosca Alicia

Facultad de Odontología -  Universidad Nacional de La Plata, s o e / iy  115, La Plata (1900) 

Director I Miguel Ricardo - olfolp@yahoo.com 

Fuente de apoyo financiero / Subsidio UNLP

“Sin conflicto de interés"

Resumen

El presente trabajo tuvo objetivo revisar los procesos que conllevan 

al respecto del principio de autonomía en los pacientes que fueron 

atendidos durante las prácticas universitarias de la Carrera de 

Odontología. Se realizó un estudio descriptivo sobre variables: a) 

"nivel de conocimiento del principio de autonomía"; b) "aplicación 

del principio de la autonomía”. Se registró una encuesta cerrada, 

voluntaria y  anónima a una muestra por sorteo de 200 pacientes 

del Hospital Odontológico Universitario, FOUNLP. El muestreo 

comprendió 100 pacientes de clínicas de mediana complejidad 

(Grupo A) y 100 pacientes de clínicas de alta complejidad (Grupo B). 

Los análisis estadísticos fueron realizados con Epi Info ™ Versión 

3.3.2 y EPIDAT 3.1. La evaluación de la primer variable mostró un 

mayor conocimiento de aspectos bioéticos vinculados con la 

autonomía y el consentimiento informado en los pacientes del 

grupo B (pco.os), mientras que la segunda variable presentó un alto 

ejercicio de los derechos sanitarios en ambos grupos (p>o.os). Por 

último, se sugirió una revisión sistemática del ejercicio de los 

aspectos bioéticos en la práctica odontológica que posibilite su 

cotidiana custodia. Investigación financiada por UNLP

Palabras Clave / Ética odontológica, Bioética, Educación odontológica

Summary

The objective of this research was to review the processes 

that lead to respect the principie of autonomy in patients 

who were treated during the student practices dental 

career. A descriptive study was performed on variables: a) 

"level of knowledge of the principie of autonomy"; b) 

"application of the principie of autonomy". A dosed 

voluntarily and anonymously by drawing a sample of 200 

patients Dental Universrty Hospital, FOUNLP survey was 

recorded. The sample comprised 100 patients in clinical 

médium complexity (Group A) and 100 patients clinics high 

complexity (Group B). Statistical analyzes were performed 

using Epi Info ™ Versión 3.3.2 and 3.1 EPIDAT.The evaluation 

of the first variable showed a greater understanding of 

bioethical issues related to autonomy and informed 

patients in group B (p <0.05) consent, while the second 

variable showed a higher exercise of health rights in both 

groups (p> 0.05). Finally, a systematic review of the exercise 

of the bioethical aspeets in dental practice that enables 

safekeeping daily suggestedSubsidiedby UNLP

Key words / Dental Ethics -  Bioethics -  Dental Education
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El nuevo ordenamiento jurídico establecido en el Código Civil de la 

Nación se sumó a la construc ción de un complejo andamiaje legal 

que ha modificado la praxis odontológica, y por ende, su enseñanza 

en el ámbito universitario. En este contexto se desarrolla la Bioética 

constituyéndose un lugar privilegiado en la formación profesional 

de los nuevos graduados médicos y odontólogos, particularmente 

luego de su legislación positiva en el contexto nacional a partir de la 

comprensión del impacto en la salud humana (1,2,3,4,5,6).

Por tanto, esta nueva relación clinica originó un modelo diferente de 

formación profesional odontológico en sus dimensiones éticas y 

legales. (6) El paradigma emergente fue uno de los factores que 

impulsaron la renovación del curriculum odontológico en diversos 

países del mundo, y en particular en el contexto latinoamericano, 

como en el caso de las Carreras de Odontologia argentinas que 

sufrieron una sustancial transformación de su perfil profesional 

durante los años 90 (7,8, 9, 10, 11). Entre los derechos sanitarios 

prioritarios se acordó el respeto por la autonomía del paciente 

convirtiéndose en el eje de la toma de decisiones sanitarias en 

diversos países. Se consideró al concepto de autonomía como la 

capacidad de evaluar las situaciones y la facultad de actuar sin 

restricciones considerando los valores y creencias del propio 

individuo (12).

El reconocimiento del paciente como "persona” en sentido pleno y 

dotado, de plena capacidad de decisión, es uno de los grandes 

aportes de la ética biomédica. A partir de esta perspectiva se 

contribuyó a superar la visión excesivamente paternalista de la 

práctica sanitaria, según la cual el profesional estaba habilitado para 

decidir en forma unilateral el tratamiento a seguir. Este nuevo 

paradigma de relación clínica incluyó el derecho del paciente a que 

se le explique de un modo objetivo y comprensible los tratamientos 

propuestos,y a dar —o no— su consentimiento de modo explicito en 

cada caso. Esta moderna valorización de la autonomía del paciente 

encuentra su concreción a través del denominado "consentimiento 

informado". Este tuvo un amplio desarrollo tanto en el ámbito de la 

investigación como en el clínico cotidiano enfrentando en ambas 

áreas diferentes desafíos (13,14)

En estos años frecuentemente se obsen/ó que los profesionales 

sanitarios tendieron a considerar al consentimiento informado 

desde un punto de vista puramente legal, como una suerte de 

"medida defensiva” de su labor, para prevenir una eventual respon

sabilidad,y que suele traducir, especialmente en el ámbito hospitala

rio, en el llenado de ciertos formularios por el paciente. En realidad, el 

sentido del consentimiento informado trasciende esta visión forma

lista, dado que es mucho más que un mero requisito legal. Se trata de

una obligación ética básica de todo profesional de la salud, que 

responde a la necesidad de respetar la dignidad del paciente como 

“persona".

La tarea del profesional es en este modelo muy distinta a la propia 

del modelo paternalista: su obligación moral no es ahora procurar el 

mayor beneficio posible tal como él lo entiende, independientemen

te de lo que opine el paciente. Se trata, por el contrario, de ayudar al 

paciente a descubriry decidir qué es lo que le parece más beneficioso 

para sí mismo. En otras palabras, el profesional ofrece ahora al 

paciente un punto de partida: lo que desde su perspectiva como 

profesional de la salud, con sus conocimientos y experiencia, estima 

que es la decisión clínica más acertada. A partir de ahí se inicia un 

proceso dialógico, donde el intercambio mutuo de información es 

un aspecto decisivo, que culmina cuando el paciente decide en 

forma autónoma qué opción diagnóstica o terapéutica aceptay cuál 

rechaza.

La relación odontólogo-paciente ha pasado de ser un sistema 

vertical, en el que el odontólogo era el centro del sistema, que de 

forma paternalista tomaba las decisiones, en muchos casos de 

forma unilateral, e indiscutible debido al alto conocimiento especia

lizado relacionado con el tratamiento de enfermedades dentales 

siendo el paciente receptor pasivo de los cuidados; a otro horizontal, 

donde el paciente es el axis y  centro del sistema sanitario, el cual 

debe ser respetado como agente autónomo y  como tal debe de 

participar activamente en conjunto con el profesional y tomar sus 

propias decisiones. Como respuesta de este cambio de mentalidad 

surge el concepto de consentimiento informado, definido como el 

proceso por el cual a un paciente se le provee la suficiente informa

ción para tomar una decisión informada y razonada del procedi

miento clínico. Este proceso se da sin ninguna coac ción o fraude, e 

incluye explicar la necesidad del tratamiento, sus beneficios, alterna

tivas, costos, riesgos y complicaciones o la no aceptación del 

tratamiento de la condición diagnosticada; este proceso debe darse 

con claridad, en un lenguaje comprensible y de forma oportuna.

Se construyó, por tanto, un concepto de consentimiento entendido 

como un “proceso" compuesto por una serie de elementos éticos y 

jurídicos fundamentados en los principios de autonomía, responsa- 

bilidady libertad (15), asociados a determinantes sociales,y compren

didos recientemente por la citada legislación nacional en la materia. 

El presente trabajo se propuso como objetivo revisar los procesos 

que conllevan al respecto del principio de autonomía en pacientes 

que atendidos durante las prácticas universitarias de la Carrera de 

Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de La Plata (FOUNLP).
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Se trató de un estudio descriptivo de tipo transversal. La muestra 

estuvo constituida por 100 niños (50 del sexo masculino y 50 del sexo 

femenino) de 9 y 10 años de edad atendidos en la Asignatura Integral 

Niños en el segundo cuatrimestre del 2014.

Se registraron los datos en la historia clínica. El examen clínico de los 

pacientes niños se realizó con espejos, pinza para algodón y jeringa 

triple para el secado con aire, en un ambiente de luz natural.

Se estableció el tipo de lesión de los primeros molares inferiores 

permanentes de acuerdo al código ICDAS.

FIGi. Identificación de1 concepto de autonomía por 
pacientes atendidos en las clínicas universitarias

FIG 2 . Identificación de aspectos a valorar 
en el proceso de consentimiento informado

FIG 3. Identificación del concepto de 
revocabilidad del consentimiento.

FIG 4. Reconocimiento del ejercicio positivo 
del derecho la autonomía de la voluntad

FIG 6 . Identificación de aspectos a valorar 
en el proceso de consentimiento informado
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Materiales y  Métodos

FIG5. Obtención del consentimiento informado
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Resultados

La edad mínima de la muestra fue 18 y la edad máxima 57, promedio 36.43, moda 36 y mediana 37 años. En relación con la primer variable se 

evaluó el indicador "identificación del derecho a la autonomía de la voluntad" se registró la siguiente distribución: Grupo A: Superado=o; 

Alcanzado=52; No alcanzado=48; mientras que para el Grupo B: Superado=i6; Alcanzado=63; No alcanzado=2i

Fig 1 1 En la valoración del indicador “identificación de aspectos 

incluidos en el proceso de consentimiento informado” la 

distribución presentada fue la siguiente: Grupo A: estado de 

Salud=i2; procedimientos terapéuticos propuestos con especifi

cación de los objetivos perseguidos=67; beneficios esperados del 

p ro ced im ien to ^ ; riesgos, molestias y efectos adversos previsi- 

bles=3i; especificación de los procedimientos alternativos y sus 

riesgos, beneficios y  perjuicios en relación con el procedimiento 

propuesto=i2; consecuencias previsibles de la no realización del 

procedimiento propuesto o de los alternativos especificados=4; 

mientras que para el Grupo B la distribución fue: estado de 

Salud=s6; procedimientos terapéuticos propuestos con especifi

cación de los objetivos perseguidos=88; beneficios esperados del 

procedimiento=59; riesgos, molestias y  efectos adversos previsi- 

bles=67; especificación de los procedimientos alternativos y sus 

riesgos, beneficios y  perjuicios en relación con el procedimiento 

propuesto=7i; consecuencias previsibles de la no realización del 

procedimiento propuesto o de los alternativos especificados=6g.

F i g2 1 Por otra parte, en la valoración del indicador "identifica

ción del concepto de revocabilidad del proceso de consentimien

to informado" la distribución fue: Grupo A: Superado=i2; 

Alcanzado=76; No alcanzado=i2; mientras que para el Grupo B: 

Superado=27; Alcanzado=73; No alcanzado=o

Fig 3 | Respecto a la segunda variable, se evaluó el indicador 

“reconocimiento del respeto a la autonom ia de su voluntad", 

siendo la distribución: Grupo A: Sí=55; No=6; Ns/Nc=3g; mientras 

que en el Grupo B: Sí=79, No=2; Ns/Nc=ig.

Fig 4 I Al evaluar el indicador “obtención del consentimiento”, la 

distribución fue: Grupo A: Sí=95; No=i; Ns/Nc=4; mientras que 

en el Grupo B: Si=ioo, No=o; Ns/Nc=o.

Fig 5 1 Finalmente, al valorar el ejercicio efectivo de la práctica del 

consentimiento informado, los pacientes reconocieron haber 

recibido diferentes aspectos de la información sanitaria. En este 

sentido, la distribución fue: Grupo A: estado de Salud=76;

procedimientos terapéuticos propuestos con especificación de 

los objetivos perseguidos=g5; beneficios esperados del procedi- 

miento=87; riesgos, molestias y efectos adversos previsibles=66; 

especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, 

beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento 

propuesto=66; consecuencias previsibles de la no realización del 

procedimiento propuesto o de los alternativos especificados=52; 

mientras que para el Grupo B la distribución fue: estado de 

Salud=97; procedimientos terapéuticos propuestos con especifi

cación de los objetivos perseguidos=ioo; beneficios esperados 

del procedimiento=97; riesgos, molestias y efectos adversos 

previsibles=97; especificación de los procedimientos alternati

vos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el 

procedimiento propuesto=8g¡ consecuencias previsibles de la 

no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos 

especificados=gi.
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La valorización y  práctica del proceso de consentimiento 

informado del paciente representó un fenómeno altamente 

positivo en el ejercicio de la Odontología. Esta situación fue 

claramente representada al observar el amplio reconocimiento 

de ambos grupos de pacientes en el proceso de obtención del 

consentimiento informado (Grupo A: 95%; Grupo B: 100%).

Actualmente, la reglamentación de la Ley Nacional N° 26529 

insta a los profesionales de la salud, entre otras cuestiones, a un 

trato digno y respetuoso hacia sus pacientes como también el 

respeto de su intimidad, de la autonomía de la voluntad y el 

ofrecimiento de una clara información sanitaria (5). En este 

aspecto, pacientes que se encontraron en tratam ientos de alta 

complejidad pudieron reconocer el cumplimiento de sus 

derechos sanitarios. En este contexto, el énfasis puesto en la 

autonom ía del paciente debe procurar no conducir al futuro 

profesional al extremo opuesto, el del relativismo moral. Se cae 

en el relativismo moral cuando el principio de autonom ía es 

erigido como principio supremo de la relación profesional-pa

ciente, sin ninguna vinculación con un bien que trascienda a los

sujetos en cuestión. En este sentido, cabe señalar que la autono

m ía no es el único ni el más importante de los principios bioéti- 

cos, sino que está subordinado al imperativo de no dañar y al de 

justicia.

Los resultados hallados permitieron obsen/ar el tratamiento de 

la Bioética durante la formación de grado de la Odontología. El 

significativo conocimiento de conceptos bioéticos por parte de 

los pacientes, como su ejercicio efectivo, denota un trabajo 

sistemático y un cuidado de los aspectos éticos en la práctica 

odontológica.

Finalmente, las Universidades deben asum ir la mayor parte de 

la formación bioética de los profesionales de la salud, mirada 

desde una perspectiva integral y  no solamente técnico científi

ca. De este modo, problemáticas como el respeto por la autono

m ía del paciente y la obtención del consentimiento informado 

para tratam ientos odontológicos deben ser parte de los 

contenidos a debatir dentro de su formación como futuros 

graduados odontólogos.

mayor nivel de conocimientos (p>o.os); b) Cabe señalar la 

necesidad de continuar con una revisión sistem ática del 

ejercicio de los aspectos bioéticos en la práctica odontológica 

que posibilite su cotidiana custodia.
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Discusión

Conclusiones

A partir de los datos tomados de la m uestra procesada se pudo 

concluir que: a) si bien existió un significativo reconocimiento 

del ejercicio de aspectos bioéticos y legales vinculados con la 

autonomía y el consentimiento informado, el grupo de pacien

tes que asistió a las clínicas de alta complejidad presentaron un
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Resumen

La evidencia científica ha demostrado que las células madre (CM) 

ofrecen una importante innovación en la investigación odontológica. 

Ellas pueden diferenciarse posibilitando el reemplazo de tejidos 

afectados aunque sean de otros linajes celulares. Las de origen 

dental por su multipotencialidad pueden formar células con carácter 

osteo/odontogénico, adipogénico y neurogénico. La pulpa dental 

ofrece células madre en baja concentración, siendo más proliferati- 

vas aquellas que dan origen a la corona o las procedentes de dientes 

neonatales; una subpoblación de estas puede diferenciarse hacia 

osteoblastos o células endoteliales. Los dientes temporales exfoliados 

son una sustancial fuente de células madre pulpares, poseen células 

epiteliales para la regeneración dentaria, asi como angiogénicas 

precursoras de tejido conectivo. Las células madre de la papila dental 

controlan las fases eruptivas y de formación dental mediante la 

interac ción molecular. En consecuencia las CM pulpares son: de fácil 

acceso al lugar donde se encuentran, de escasa morbilidad, de 

extrae ción altamente eficiente, con gran capacidad de diferencia

ción, y su demostrada interac ción con biomateriales las hace ideales 

para la regeneración tisular.Los trabajos de investigación revistos son 

el pilar fundamental para desarrollar nuevos tratamientos en el 

futuro basados en células madres, que tendrán aplicación en la 

práctica clínica odontológica

Palabras Clave / Células madre-pulpa-investigación-regeneración.

Summary
Scientific evidence has shown that stem cells (SC) provide 

an important innovation in dental research. They can be 

differentiated allowing replacement of affectedtissue even 

of other cell lines.The dental origin for its multipotentiality 

can form cells with osteo / odontogenic, adipogenic and 

neurogenic character. It provides dental pulp stem cells in 

low concentration, being proliferative those that give rise to 

the crown or from neonatal teeth; A subpopulation of these 

can differentiate into osteoblasts or endothelial cells. 

Exfoliated deciduous teeth are a  substantial source of pulp 

stem cells possesses epithelial cells for tooth regeneration, 

as well as angiogenic precursor of connective tissue. Stem 

cells control the dental papilla and dental eruptive phase 

formation by molecular interaction. Thus the CM pulp are 

easily ac cessible to the place where they are, of low 

morbidity, highly efhcient extraction, with plenty of 

differentiation, and demonstrated interaction with bioma- 

terials makes them ideal for regeneration tisular. The 

reviews are the key to developing new treatments in the 

future based on stem cells that will have application in 

dental dinical practice pillar.

Key words j Stem Cells- pulp -  regeneration- research
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A medida que trascurre el tiempo los seres humanos develamos 

m ás misterios de la naturaleza, desde una meiosis donde todo 

queda dividido en la mitad, y  que pasa cuando esas dos células 

se juntan? Oh sorpresa! un individuo con m itad de carga 

genética de los dos progenitores. El huevo o cigoto da origen a 

todas las células embrionarias y  extraembrionarias. A medida 

que se avanza en la ontogenia celu larias células van perdiendo 

la potencialidad de dar origen a toda la gam a de tipos celulares 

posibles. Se puede observar que durante el pasaje de una célula 

troncal embrionaria a una célula progenitora de neuronas el 

silenciamiento de genes versus la activación es de 23n.Se 

denominan células totipotentes a las células huevo o cigota (ya 

que poseen la capacidad de originar un individuo completo 

junto a sus anexos embrionarios). Las blastómeras derivadas 

del huevo o cigota conservan esta totipotencialidad hasta las 8 

blastómeras después pasan a ser pluripotenciales. Las células 

de la crestas neurales corresponden a las rombómeras n  y T2, 

invaden el primer arco branquial, las de las rombómeTas r¿\. el 

segundo arco branquial y las de las rombómeras r6 y r ¡  el tercer 

arco branquial. En su lugar de destino, forman células mesen- 

quimatosas que contribuyen a originar una gran parte del 

cartílago y hueso de la cara y el cráneo. Está comprobado que 

para su diferenciación se rigen por la influencia de genes Hox, 

que estas células han conservado a pesar de su migración desde 

su lugar de origen en el tubo neural. Las células derivadas de la 

cresta neural se denominan células ectomesenquimáticas 

(llamadas así a las células de la cresta que migran y constituyen 

poblaciones celulares) estas contribuyen a form ar parte de la 

cara y  órganos dentarios.(2)Estudios realizados por Chain y col, 

lograron detectar el recorrido de las células de la cresta neural a 

través de marcadores específicos.^)

menos una célula hija con características similares a la célula 

de origen, manteniéndose al mismo tiempo en un estado 

indiferenciado. Tienen además la capacidad de proliferación, 

para dividirse sin cambiar su fenotipo celular indiferenciado, y 

de diferenciación para modificar el fenotipo de la célula de 

origen en distintos tipos celulares diferentes al tejido embrio

nario original en varias líneas celulares, como m edula ósea, 

sangre periférica, cerebro, piel, pulpa dental y ligamento 

periodontal, entre otros.

Células Madre de origen dental.fC.M.D.):

Poseen potencial de multidiferen dación y por tanto pertenecen 

al grupo de C.M. adultas, teniendo la capacidad de form ar 

células con carácter osteo/odontogénico, adipogénico y neuro- 

génico. En comparación con las C.M. de la m édula ósea, las 

C.M.D tienen predilec ción por el desarrollo odontogénico.

Existen diversos tipos de células madre de origen dental:

i. Células madre de la pulpa (Dental Pulp Stem Cells (DPSC)

Fueron las primeras células madre dentarias que se aislaron 

(Cronthos 2000).(8) Por analogía con las células madre de la 

médula, se consideró que había una comunidad de células 

multipotenciales en el tejido pulpar de dientes maduros. En 

estudios posteriores, se las empezó a relacionar con característi

cas endoteliales y  vasculares.La produc ción de DPSC es muy 

pequeña (1 por 100 de todas las células) y  según aum enta la 

edad del individuo, la disponibilidad de estas células se ve 

reducida. Se han estudiado sobretodo las células que provienen 

de terceros molares y dientes supernumerarios. Cabe destacar 

que, si son aisladas durante la formación de la corona, las DPSC 

son más proliferativas que si se aíslan más adelante. Con las 

mismas capacidades prácticamente que las DPSC, se puede 

hablar de un subtipo: las DPSC procedentes de dientes neonata

les, las hNDPSC (human Natal Dental Pulp Stem Cells) que 

ofrecen mayor capacidad de proliferación que las propias 

células de la m édula ósea, aunque sin grandes diferencias al 

compararlas con las DPSC. Las SBP-DPSCs son otra subpoblación 

de DPSCs capaces de diferenciarse hacia osteoblastos, sinteti

zando tejido óseo tridimensional in vitro y pueden diferenciar

se en osteoblastos y en células endoteliales. Su asombrosa 

capacidad de diferenciación les permite dar lugar in vivo a 

hueso adulto con canales de Havers y  la apropiada vasculariza

ción (7).
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Introducción

Desarrollo

Las Células Madre (CM) en el campo de la odontología regenera- 

tiva, por sus características de autorrenovación, proliferación y 

diferenciación, ofrecen una importante innovación para el 

tratamiento odontológico. La regeneración tisular implica el 

reemplazo de tejidos afectados con células idénticas que 

pueden ser generadas a partir de la estimulación de CM Mesen- 

quimatosas por diferentes mecanismos moleculares y celulares 

involucrados en la morfogénesis dental. Las CM se han definido 

como células clonogénicas, tienen la capacidad de generar al
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2. Células madre del ligamento periodontal (Periodontal 

Ligament Stem Cells (PDLSC)).

Varios estudios afirman que el ligamento periodontal tiene 

poblaciones de células que pueden diferenciarse tanto hacia 

cementoblastos como hacia osteoblastos.

3. Células madre de dientes temporales exfoliados (Stem cells 

from Human Exfoliated Deciduous teeth (SHED)).

Se han aislado células de la pulpa remanente de los dientes 

deciduos exfoliados, denominadas SHED. Los resultados revela

ron que ésta, contenia una población de células madre multipo- 

tenciales diferentes a las aisladas anteriormente de la pulpa 

dental de dientes permanentes (DPSC).Las SHED se consideran 

una importante fuente de células madre de fácil obtención. Los 

dientes deciduos y los perm anentes tienen importantes diferen

cias en cuanto a su función, proceso de desarrollo y estructura 

tisular, y al comparar las SHED con las DPSC, se encontró una 

mayor velocidad de proliferación y una mayor capacidad de 

especialización. Un revelador ejemplo es el de la existencia, 

hasta ahora ignorada, de células epiteliales en la pulpa de estos 

dientes. Aisladas de m anera exitosa (Hyun Nam, Gene Lee 

20og),(2) se estudia la posibilidad de que jueguen un papel 

importante en la composición epitelial para la reparación o 

regeneración del diente, ya que sus características morfológicas 

se correspondían con el fenotipo de células madre epiteliales, 

pudiendo llegar a  expresar marcadores epiteliales. También se 

ha probado el potencial de las SHED para diferenciarse en 

células angiogénicas, cuya capacidad de induc ción se considera 

fundam ental para cualquier tipo de regeneración con tejido 

conectivo. Es necesario el factor de crecimiento vascular endote- 

lial (VEGF) para que las SHED se diferencien hacia células 

endoteliales. Una investigación ultraestructural con microsco

pio electrónico del tejido y la estructura pulpares implantados 

dentro de dientes tratados endodónticamente, concluyó que es 

posible implantar dichas estructuras pulpares creadas gracias a 

la ingeniería tisular dentro de los dientes tras su limpieza y 

conformación.

4. Células madre de la papila dental (Stem Cells from the Apical 

Papilla (SCAP).

En el transcurso del proceso de erupción y  formación dental la 

diferenciación de células Madres osteoblásticas y osteoclásticas 

es absolutamente necesaria para controlar la sincronía de las 

fases a  lo largo de la vía de erupción y su respectivo movimiento 

dental. Para crear la vía de erupción por resorción alveolar ósea

activa es fundamental el reclutamiento de osteoclastos.

La proliferación y diferenciación de osteoblastos y osteoclastos a 

partir de células Madres progenitoras mesenquimatosas y/o 

hematopoyéticas respectivamente son importantes en el 

crecimiento y el desarrollo postnatal controlado por factores 

solubles locales como; morfogenes, factores de crecimiento, 

citocinas, neuropéptidos y  hormonas. Los factores de crecimien

to estimulan la proliferación y diferenciación celular mediante 

la activación de receptores específicos en células blanco. Muchos 

de los factores de crecimiento se encuentran en form a activa 

asumiendo diversas funciones en diferentes periodos durante el 

crecimiento y desarrollo de órganos y tejidos corporales. La vía 

de señalización del factor de crecimiento transform ante (TGF ) 

ocupa una posición central dentTO de las vías de señalización 

desencadenadas por factores solubles que controlan el 

crecimiento, diferenciación y destino en las células . El TGF 

induce las células alterando la expresión de los genes como el 

c-myc y junB controlando la proliferación celular. También se ha 

demostrado que la fam ilia del TGF son reguladores críticos en el 

desarrollo orofacial de los mamíferos debido a diferencias de 

expresión por gradientes espaciotemporales en sitios tisulares 

específicos controlando la proliferación celular y  crecimiento del 

tejido. Hormonas como la de hormona de crecimiento, también 

están involucradas en la formación ósea por medio de la estim u

lación de precursores óseos o células madres para su prolifera

ción, seguido de una expansión clonal y  promoción de la 

diferenciación hacia linajes osteogénicos.(7)

Moléculas de señalización implicadas en la diferenciación 

y  regeneración dental.

Los morfogenes, son señales secretadas a nivel extracelular, 

dirigiendo la morfogénesis durante las interac dones epitelio- 

mesénquima. Las vías de señalización morfogenética incluyen 

cinco clases de genes altam ente conservados durante la 

evolución: proteínas morfog en éticas óseas (BMP), factores de 

crecimiento fibroblástico (FGFs), proteínas internas wingless 

(Wnts), proteínas Hedgehog (Hhs),y las moléculas de la fam ilia 

del factor de necrosis tumoral (TNF) . Estas fam ilias de genes 

están principalmente involucradas durante el inicio de la m orfo

génesis y  cito diferenciación.(4).

Caracterización de las células madre en el complejo 

Pulpodentinal.

Una posible fuente de MSCs se encuentra en la  pulpa dental.
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este es un tejido conectivo de baja vascularidad rodeado por 

dentina, conformado por una población heterogénea de células 

como: periodontoblastos, fibroblastos, células estromales, 

células endotellales y perivasculares, células nerviosas, entre 

otras; estas células mantienen la homeóstasis de los diferentes 

tejidos dentinales mineralizados. La mayoría de las células 

pulpares son postmitóticas; sin embargo, algunas de estas 

células aún se dividen y forman capas de nuevas células pulpa

res con habilidad de diferenciación a odontoblastos y formación 

de dentina. Estas células, junto con los vasos sanguíneos se 

encuentran en matrices extracelulares creando un microam- 

biente ideal para permitir procesos de reparación. Diferentes 

estudios, han buscado definir el fenotipo de células madres 

mesenquimales de pulpa dental (DP-MSC), el crecimiento in 

vitro en comparación con MSCs de médula, y su plasticidad in 

vitro por lo menos en tres tipos de células: osteoblastos, condro- 

blastos y adipocitos (5). Cronthos y col;(8) caracterizaron estas 

células por medio de marcadores específicos de MSCs y observa

ron su capacidad de autorregeneración, diferenciación a 

múltiples linajes y  su capacidad clonogénica; hallando DPSCs 

capaces de form ar dentina asociada con tejido pulpar in vivo. 

Por medio de la expresión de mRNA de Dentina sialofosfoproteí- 

na (Dspp) y metaloproteínasas de la matriz 20 (MM20) confir

maron la diferenciación de DPSCs en odontoblastos al ser 

estim uladas por proteínas morfog en éticas óseas (4-7).Las 

células madre de la pulpa dental (DPSCs) han demostrado que 

pueden resolver : el ac ceso al lugar donde se encuentran estas 

células es fácil y  de escasa morbilidad, su extrae ción es altam en

te eficiente, tienen una gran capacidad de diferenciación, y su 

demostrada interac ción con biomateriales las hace ideales para 

la regeneración tisular.Estos trabajos de investigación son el 

pilar fundamental para desarrollar nuevos tratam ientos en el

futuro basados en células madres. En efecto, existen varios 

ensayos clínicos con terapia celular basados en células madres 

que en este momento se efectúan en sujetos humanos. Estas 

estrategias terapéuticas novedosas tendrán aplicación en la 

práctica clínica odontológica.

BIBLIOGRAFÍA

G óm ez de Ferrarís; ME; C am pos M u ñ oz A. "H istología, Em briología e Ingeniería Tisular 

B u cod en tar.30 edición, A ñ o  2 0 0 9 .M éxico. Ed. M édica Panam ericana.

H uangAH C, Chen YK, C hanAW S,ShiebTY,Lin LM .Shieh TY, ChaAWS. Isolation a n d  characte- 

rization o f  d e n ta l p u lp  stem  c ells fro m  a su p e m u m e ra ry  to o th .JO ra í Pathoí M ed 2 0 0 8 ; 37: 

5 T¡~ 574-

H uang G TI, S on oyam a W, Chen J, Park SH. In vitro characterization  o f  h u m a n  d e n ta l pu lp  

cells: various isolation m eth ods a n d  culturing environm ents. Cell Tissue Res 2 0 0 6 ;3 2 4 :2 2 5 -  

236.

Liu i, Ling J, WeiX, Wu L, X iao Y. Stem  cell regu latory g e n e  expression in h u m an  a d u lt d en ta l 

pu lp  a n d  p erío d o n ta l lig a m en t cells u n d ergo in g  od o n to g en ic/o steo g en icd ifferen tia tio n .J  

Endod 2 0 0 9 :3 5 (10 ) : 136 8-1376 .

•lo h a ra  K, Z h en g L, Ito A/I, Tom okiyo A, M atsushita K, N akashim a M. Side po pula tlon  cells 

iso lated fr o m  porcine d en ta l pu lp  tissue w ith se lf-ren ew al a n d  m u ltipotency f o r  

dentlnogenesis, chondrogenesis, ad ipogenesis, a n d  neurogenesis. Stem  Cells 2 0 0 6 ; 24(11): 

2493-2503.

.  Valencia,R; Espinosa,R; Saadia.M ; Velasco N eriJ; Nario.H; Panoram a actu al d e  las Células 

M adre de la Pulpa d e  D ientes P rím arío sy  Perm anentes, m ay-agos.2013  RodyB.Vol 11,2.

•  Rojas,M; M eruane,M . Potencia lidad  Celular Evolutiva y  M edicin a Regenerativa. Int. J 

M orphol.20i2..,3o(4):i243~ 1251,

•M iu ra M i,G ro n th o sS ,Z h a o M ,L u  B,FisherLW ,R obeyPG ,ShiS.SH ED :stem  cells fro m  h u m an  

exfo liated  decid u ou s teeth. P ro cN a tiA ca d  Sci US A .  2 0 0 3  M ay i3 ;ioo(io):58o7~i2.

35



Reseña de lineas de investigación emergentes en 
el campo de la didáctica de las Ciencias Naturales

Merino, Graciela; Roncoroni, Matilde; Pedersoli, Constanza; Basile, Silvina; 

Guadagno, Luciano; González, Sara

Unidad Ejecutora / Programa Mundo Nuevo

UNLPI Pasaje Dardo Rocha. Oficina 204 / La Plata / mundonuevo@unljj.presi.edu.ar 

Directora / Merino Graciela - secyt_folp@hotmail.com 

Fuente de apoyo financiero / UNLP

"Sin conficto de interés"

Resumen Summary

Esta publicación resume la trayectoria investigativa de un equipo 

interdisciplinario, preocupado en temáticas vinculadas a la populari

zación de la Cienciay Tecnología.

En la propuesta educativa -  cultural de Mundo Nuevo, la investiga

ción es un camino comprometido para avanzar en nuevos planteos, 

conocimientos e interrogantes en el campo de la popularización y a 

la vez una herramienta de gestión, planificación y  evaluación.

Los temas y problemáticas elegidos en cada una de las investigacio

nes, se articularon de modo tal que los resultados y conclusiones de 

cada una de ellas, fueron la génesis para las posteriores.

El estudio inicial se centró en los alumnos, desde el ciclo inicial hasta 

primer año de universidad; a continuación en el docente, sus ideas, 

representaciones acerca de la Ciencia y su enseñanza y en las 

posteriores se incluyó el sistema áulico, las estrategias didácticas, el 

contexto educativo Formal y No formal.

En el periodo 2010 -2014 se evaluó el impacto de nuestras actividades 

y propuestas con alumnos, docentes y público en general.

Los visitantes, el conocimiento del público, y  en especial, las visitas 

familiares y su manera de interactuar en el Espacio Hangares de la 

Ciencia es el objetivo central de la investigación en curso.

This publication summarizes the research trajectory of an 

interdisciplinary team, concemed with topics related to the 

popularization of Science andtechnology.

In the educational proposal - cultural Mundo Nuevo, 

research is a  way committed to advance new approaches, 

knowledge and questions in the field of popularization and 

also a tool of management, planning and evaluation.

The issues and problems chosen for each of the investiga- 

tions, articulated so that the results and condusions of each 

were the génesis for later.

The initial study focused on students, from the initial cycle 

until freshman year of college; then the teacher, their ideas, 

representations of Science and education and post the 

courtly system, teaching strategies, educational context 

formal and included.

In the period 2010 -2014 the impact of our activities and 

proposals with students, teachers and the general public 

was assessed.

Visitors, public awareness, and especially family visits and 

the way they interact on the Hangar Space Science is the 

focus of ongoing research.

Palabras Clave / conocimiento cientifico/tecnológico Key words / scientific knowledge /  technological

popularización- impacto-evaluación impact - assessment
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El presente trabajo resume el recorrido tnvestigativo del programa 

Mundo Nuevo de la UNLP, en sus largos años de involucramiento y 

desarrollo de proyectos, sobre una línea emergente y en proceso de 

consolidación, como es la popularización de la Ciencia y Tecnología 

en ámbitos escolares y no formales. La tarea de indagación se 

enriqueció con el trabajo compartido con otros centros pertenecien

tes a la  Red Pop UNESCO.

En estos más de 20 años se ña intentado establecer marcos concep

tuales explicativos acerca de estos procesos de alfabetización 

científica y democratización del conocimiento científico, en tanto 

derecho del ciudadano.

Se partió de la idea que la perspectiva conceptual y el constructo 

interpretativo debe contemplar un análisis significativo y abordajes 

que comprendan la complejidad y multidimensión de estos 

procesos.

Abarcando diversas perspectivas, dimensiones y polisemias.

Al decir de Puiggros (2004) “...la alfabetización científica y la popula

rización de la ciencia y  la tecnología en la ciudadanía abre nuevos 

horizontes y escenarios y requiere de ciudadanas y ciudadanos 

apropiados cada vez más de saberes científicos y tecnológicos 

socialmente productivos".

Una mirada sobre la realidad actual y los tiempos por venir plantea 

estar preparados para la incertidumbre, la toma de decisión critica y 

reflexiva y de nuevas formas de convivencia y relaciones interperso

nales.

La importancia concedida a la alfabetización y la popularización de 

la CyT queda reflejada en las actas, documentos y estatutos interna

cionales. Baste como ejemplo, en 1996 el National Sciencie Education 

Standars que auspicio el National Reserch Coucil, recomendando el 

derecho de todo ciudadano por compartir hasta la emoción, el 

mundo natural y cultural.

También la Declaración de Budapest (1999), UNESCO insiste en la 

necesidad impostergable por fomentar y difundir la alfabetización 

científica en todas las cultural y en todos los sectores sociales.

El fórum de Barcelona (2004) expresaba que “..el futuro y el presente 

del mundo debe dejar de ser discutido por unos pocos y  constituirse 

en una discusión de toda la ciudadanía”.

El Programa Mundo Nuevo de la U N LP y su equipo de investigadores 

y extensionistas, han convertido a las cuestiones vinculadas a la 

popularización de la CyT en ámbitos de la educación formal y  no 

formal, en línea de investigación prioritaria y  a sus espacios museo- 

gráficos en ámbitos de indagación.

Este programa tuvo su origen en 1990, y su matriz fue un Proyecto 

que se denominó “¿Cuándo los alumnos hacen ciencia?”. Enunciado 

hacia fines 1987, en la presidencia de la UNLP, promovido por el 

entonces presidente y destacado investigador, el Dr. Ángel Plastino. 

En esos tiempos, se compartía la preocupación de lo que sucedía en 

las aulas, en las clases de ciencias, en los aprendizajes, los intereses de 

los alumnos, los constructos docentes, las metodologías de ac ción y 

las formas de evaluación del proceso de educativo en los diferentes 

niveles. Se hablaba de procesos de enseñanza -  aprendizaje y  de las 

relaciones entre el desarrollo cognitivo y los procesos de construc

ción del conocimiento (teorías constructivistas), de los aportes de la 

didáctica de las ciencias, la psicología, la pedagogía, los planteos 

epistemológicos y las discusiones acerca de las propuestas curricu- 

lares y su transferencia al aula.

La realidad era que el equipo estaba impregnado de teorias 

constructivistas y de metodologías didácticas innovadoras y supera- 

doras de una visión de la ciencia fuera de foco (Postman ,1969). Es 

decir dogmática, enciclopédica, descriptiva, verificadora de verdades 

absolutas, con poco espacio a la discusión, el debate y la critica.

Manteniendo latente la intención de generar aportes para el mejora

miento de la calidad educativa en ciencias, se continuo investigando, 

diseñando e implementando en diferentes ámbitos educativos y 

culturales, de amplio reconocimiento en el campo de la divulgación.

Proyectos desarrollados y  en desarrollo e incorporados a l Program a de Incentivos

R001 | Cuando los alumnos hacen ciencia.- 1994 / 1997 

R0021 El conocimiento profesional deseable en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales: su evolución y transformación en los 

ámbitos de construcción de la Ciencia Escolar.- 1998 / 2001 

R0031 Modelos de apropiación del conocimiento científico-tecno

lógico en contextos de educación foimal y no formal.- 2002 / 2005 

R004 | La gestión de estrategias para la implementación de un

proyecto educativo de popularización en ciencia y tecnología en 

contextos de educación formal y  no formal.- 2006 / 2009 

R0071 Evaluación del impactodeprocesos depopularización en ciencia 

ytecnología en escenarios de educación formal y no formal.2010 / 2014 

R008 | Escuelas y  Familias: Interac dones y co-construc dón de 

conodmientos en un museo interactivo de Cienday Tecnología.- 

2015 y  continúa.
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La Génesis

I Etapa 11994 -1996

“Cuando los alumnos hacen ciencia"

Problema | Falta de interés y bajo rendimiento en el estudio de 

materias científicas, asociada a visiones deformadas de la ciencia. 

Hipótesis | Las concepciones alternativas referidas a la interpreta

ción de los procesos de comprensión de la ciencia de los alumnos 

condicionan el aprendizaje de las ciencias.

Metodología | Resolución de situaciones problemáticas y análisis 

descriptivos de procesos cognitivos.

Cuestiones orientadoras

• ¿Cuál es la imagen qué los alumnos, docentes y público en general 

tienen de la ciencia y de la actividad de los científicos?. ¿Cuál es la 

imagen que se trasmite o legitima en la escuela?

■ ¿Cuáles son las posibles relaciones entre los procedimientos 

propios déla cienciay los procesos de apropiación del conocimiento 

por parte de los alumnos?

• ¿Cómo resuelven los alumnos las problemáticas de ciencia escolar?

■ ¿Existe una continuidad o ruptura entre el conocimiento científico, 

el conocimiento escolar y  el conocimiento cotidiano?.

Objetivos

- Detec ción de situaciones problemáticas y obstáculos en el aprendi

zaje de conceptos y procedimientos científicos, en alumnos de Nivel 

Primario, Secundario, Terciario y Universitario.

- Análisis de la influencia de creencias, constmctos y valoraciones 

que los docentes hacen acerca de la cienciay la ciencia escolar para 

elaborar su marco referencial didáctico.

- Diseño e implementación de modelos didácticos experimentales.

- Utilización de los resultados de la investigación para la elaboración 

y aplicación de cursos de formación y capacitación docente en los d 

iferentes niveles educativos.

Resultados

-Cambios en los esquemas interpretativos que los alumnos hacen de 

la cultura científica y tecnológica.

-Formulación de hipótesis multicausales y alternativas superando el 

uso automático, no reflexivo, de fórmulas como único camino de 

resolución.

-Modificación de estrategias personales en la identificación y resolu

ción de problemas.

II Etapa 11998 -  2001

“El conorímiento profesional deseable en la enseñanza 
de las Ciencias Naturales: su evolución y  transformación 
en los ámbitos de construcción de la Cienda Escolar”

Problema | En el escenario educativo se aplican modificaciones en la 

estructural escolar que no logran reducir la deserción escolar, ni 

propiciar la equidad y calidad educativa.

Hipótesis | Las epistemologías de los docentes acerca del conoci

miento y la didáctica de las ciencias, así como los escenarios de 

actuación, condicionan el desarrollo profesional hacia un modelo de 

docente innovador y crítico.

Metodología | Observación de clases, entrevistas a  docentes, encues

tas y debates.

Cuestiones orientadoras

•¿Cómo influyen los constructos docentes en la organización e 

implementación de propuestas áulicas?.

• ¿Cuál es el paradigma de referencia docente?

• ¿Cuáles son los obstáculos a  nivel personal, profesional e institucio

nal que condicionan los procesos de innovación áulica e institucional?

• ¿Oué ciencia se enseñay qué ciencia se aprende en las aulas?

Objetivos

-Analizar aspectos cognitivos, conceptuales, metodológicos y 

actitudinales en alumnos de diferentes niveles educativos, ante la 

resolución de problemáticas de ciencia escolar.

-Caracterizar el conocimiento profesional de hecho y el conocimien

to profesional deseable.

-Caracterizar los escenarios de actuación de los sistemas formales y 

no formales.

-Reconocer, formular y  analizar problemas de la práctica docente. 

-Identificación de obstáculos que dificultan el avance hacia la 

innovación institucional y profesional y  elaboración de estrategias 

de formación que promuevan su superación.

Resultados

A nivel institucional

• Organización de colectivos docentes orientados hacia la recons- 

truc ción permanente de las propuestas pedagógicas.

• Reformulación del Proyecto institucional en forma colectiva.

• Inclusión de un equipo de tutores externos que atenúan como 

mediatizadores del cambio.

A nivel docente

• Revisión de sus concepciones acerca de la ciencia, el aprendizaje, el
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diseño auricular, las prácticas, la metodología y la comunicación

• Integradón didáctica de diversos saberes.

• Elaboración de tramas conceptuales e itinerarios didácticos.

Categorías e indicadores de cambio logrados en la actividad áulica

• Conocer la materia que enseñan, relacionar cienciay vida cotidiana, 

enseñar de manera interdisciplinaria, planificar la enseñanza y usar 

métodos activos.

III Etapa 12002 -  2005

"Modelos de apropiadón del conodmiento dentrpco-tec- 
nológico en contextos de educadón form al y  no form al”

Problema | Ausencia de prácticas innovadoras en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales que superen la enseñanza por transmisión y 

descubrimiento y que favorezcan el desarrollo de la autonomía 

intelectual de los alumnos.

Hipótesis | Los modelos de divulgación y enseñanza de la cienciayla 

tecnología implementados en el sistema no formal no garantizan 

ninguna repercusión innovadora sustancial en el sistema formal, a 

no ser que se inserten en una propuesta que implique una recontex- 

tualización al transferirlas a la  escuela.

Metodología | Entrevistas a docentes, elaboración conjunta de 

estrategias didácticas. Aplicación y evaluación.

Cuestiones orientadoras

• ¿Cómo influyen el lenguaje, las estructuras comunicacionales y  el 

contexto social, en la construc ción de conodmientos vinculados a la 

ciencia y la tecnología?

■ ¿Cuáles son los argumentos explicativos y las relaciones que 

pueden establecer los docentes para comprender la realidad?

■ ¿Oué estrategias aplicar entre docentes de manera que se generen 

espacios de confrontación de modelos de apropiación y la supera

ción délos mismos?

• ¿Oué diseño para modelos de apropiación de la cultura científico 

tecnológica en ámbitos de educación no formal?

Objetivos

-Análisis de propuestas innovadoras en la enseñanza de las Ciencias 

en el Sistema Formal.

-Búsqueda y análisis comparativo de programas de Divulgación y 

Enseñanza de la Cienciay la tecnología en el sistema No Formal. 

-Construc ción de modelos de apropiación del conocimiento científi

co -  tecnológico en la Educación No Formal -  Programa Mundo 

Nuevo con posibilidades de ser transferido, previa recontextualiza- 

ción y validación al Sistema Formal (E.G.B.)

Resultados

-Elaboración de un programa de colaboración entre contextos de del 

sistema formal y no formal y  definición de estrategias de transferen

cia -  dispositivos metodológicos 

-Aplicación experimental de un modelo de transferencia.

-Diseño de instrumentos para la evaluación y estudio comparativo 

de materiales comunicacionales.

-Conformación de colectivos docentes: como espacio para el 

cuestionamiento y la producdón de saberes docentes en los 

procesos de formación permanente.

-La propuesta del diseño colectivo y el P.E.I.: construc ción de un 

marco ideológico común respecto de la escuela, la realidad del aulay 

el contexto extraescolar.

-La elaboración de entramados conceptuales: con herramienta para 

evaluar la evolución de los cambios en las representaciones 

docentes.

-La taTea de tutelaje: contribuye a materializar nuevas perspectivas 

que requieren apoyatura u orientación de especialistas o profesiona

les externos.

IVEtapa 12006 - 20og

"La gestión de estrategias para la implementadón de un 
proyedo educativo de popularizadón en denday tecno
logía en contextos de educadón form al y  no form al”

Problema | Desde las instituciones educativas se imponen sistemas 

de representaciones, creencias y saberes que responden a un orden 

prescripto y a un modo de interpretación y lectura de la realidad que 

suele no reconocer la cultura del entorno social 

Hipótesis | La construc ción del conocimiento no está en los bienes 

culturales, en la cienria y  la tecnología disponibles para todo 

ciudadano, sino en la forma en que cada uno se apropia de ellos y en 

la significación simbólica que les otorga.

Metodología | Descripción, análisis y focalización de representacio

nes socioculturales en relación a cienciay tecnología.

Cuestiones orientadoras

• ¿Qué reladones entre individuo, sociedad, cultura, plantean contra- 

dic dones con las posiciones: globalizadón/localismo, pensamiento 

dentífico/pensamiento cotidiano, subjetividad/ diversidad, igualda- 

d/diferenda?.

• ¿Cómo interpretar a la denda y la tecnología desde una visión 

intercultural?

• ¿Qué estrategias implementar para lograr mayor compromiso de las 

instituciones en un proyecto educativo de popularización en dend ay 

tecnología?
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Objetivos

-Caracterizar lecturas de la realidady representaciones sodales acerca 

de la denday la tecnología, que se configuran en diferentes contextos 

institudonales y socioculturales.

-Analizar modos de gestionar estrategias en diferentes centros y 

programas como insumo para el diseño, implementadón y evaluadón 

de propuestas educativas para la apropiación del conodmiento C y T. 

-Definir las variables que intervienen de modo explícito e implícito 

como obstáculos o fadlitadores en la implementadón de un proyecto 

educativo de popularizadón de dend ay tecnología.

-Construir espacios de producdón, circuladón y apropiación del 

conodmiento dentífico y tecnológico, que generen procesos de 

innovadón en diferentes contextos.

-Generar procesos de articuladón entre institudones locales que 

promuevan la participadón, el compromiso y la construc dón colecti

va para la ejecución de un proyecto educativo sustentable en C y T.

Resultados

-Los alumnos con sus expectativas fueron junto a sus familiares y 

vednos fueron protagonistas y  produjeron de manera autónoma 

pequeños proyectos de investigadón con problemáticas centradas 

en el barrio identificando síntomas, dificultades y oportunidades de 

afianzar el compromiso ciudadano.

-Los docentes abandonaron las propuestas pedagógicas homogé

neas e innovaron sus prácticas tanto en contenidos como en su 

propuesta metodológica.

-Se logra construir una nueva mirada del barrio. Se alcanza la descen- 

tración del lugar próximo y la superadón del enfoque egocéntrico, 

ampliando las unidades de análisis y de escalas.

-Mundo Nuevo integra la red de medidón de impacto de la populari

zación de la cienda y tecnología en Iberoamérica con programas de 

Brasil,Nicaragua,Costa Rica,México,Uruguay.

VEtapa 120W - 2014

"Evaluación del impacto de procesos de popularización 
en denday tecnología en escenarios de educadón formal 
y  no form al”

Problema | Definir el impacto de las actividades de Popularización en 

Cienda y Tecnología es una tarea sumamente compleja. Más aún 

cuando el objetivo no es medir en términos porcentuales, sino 

evaluar procesos de modificación y cambio en comportamientos.

El Programa Mundo Nuevo formó parte de REMIPCYT- Red Medición 

Impacto de la Popularización en Ciencia y Tecnología en Iberoaméri

ca -  que núcleo a 6 países. Esta primera experiencia de construc ción

de indicadores para evaluar el impacto sirvió de referencia para esta 

investigadón.

Hipótesis | Desarrollar actividades de popularizadón en ciencias en 

distintos escenarios promueve en quienes participan el involucra- 

miento reflexivo y la partidpadón cooperativa favoreciendo el 

cambio de actitudes y toma de dedsiones en problemáticas socio 

ambientales glocales.

Metodología | Desarrollo de estrategias y técnicas cuantitativas y 

cualitativas para evaluar impacto.

Cuestiones orientadoras:

•¿Oué se quiere medir? En qué medida las personas cambian su 

manera de relacionarse con el entorno?

•El hecho socio ambiental: ¿cuáles son las interpretadones y 

valoradones?

•¿Cómo se involucran las personas?

■ La sobre estimulación de los medios de comunicación en tomo un 

suceso socio ambiental ¿genera supuestos colectivos que suelen 

provocar cambios de hábitos como habitantes de un espacio?

•¿De qué manera los dudadanos ponen en ac ción o en uso sus 

conodmientos de denda y tecnología en la vida cotidiana?

•¿Oué actividades de popularización desarrollar para promover y 

mantener el protagonismo de los participantes?

•¿Cuál es el nivel de involucramiento en cuestiones sociambientales? 

■ ¿El interés por temas que afectan a la comunidad, presenta modifi

caciones después de participar en actividades de alfabetización?

■ ¿En qué medida se fortalecen vinculos entre lo diferentes saberes y 

actores escolares y comunitarios?

Resultados

-Elaboración de una matriz de indicadores aplicadas a grupos escola

res, familiares, amigos e instituciones barriales que participaron en 

las propuestas de popularización

-Indicadores seleccionados: Cultura Científica-Participación

Ciudadanay Percepción Pública de la Ciencia.

Categorías de análisis: alta (A), suficiente (S), escasa/o (E).

-Los alumnos, docentes implementaron ac dones de comunicadón a 

nivel barrial,tales como el diario de la escuelay el barrio,una teatrali- 

zación sobre la carnicería barrial en el ayer y  en el hoy, un blog del 

barrio que impactó en la el involucramiento y partidpadón colectiva 

-Se formalizaron debates sobre las problemáticas que preocupan (la 

falta de iluminación de algunas calles favorece a la ola delictiva en 

casas y negocios; el mejoramiento de clubes y bibliotecas como 

refac dones edilidas, actualizadón del material con que se cuenta, 

renovadón de las propuestas de partidpadón, el no funcionamiento 

y colocación de más semáforos, aumento del número de ac cidentes 

peatonales, entre otras) lo cual dió solidez al vinculo entre vednos y
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facilitó la formulación de alternativas de cambio.

-Permitió consolidar la idea de la conformación de una Red de 

Barrios.

VI Etapa I 2014 - 20T7

Escuelas y  Familias: Interacciones y  co-construcción de 
conocimientos en un museo interactivo de Ciencia y  
Tecnología

Problema | El Espacio Museográfico Mundo Nuevo desarrolla 

diferentes estrategias para potenciar las visitas familiares; facilitar 

la interac ción entre los miembros del grupo y los equipamientos 

museográficos y hacer del Espacio un entomo de integración de 

diferentes saberes, de significados y emociones.

Existen pocas investigaciones sobre los comportamientos de los 

visitantes y las diferentes modalidades de interac ción que permitan 

análisis descriptivos y de interpretación cualitativa.

Después de 20 años de existencia, el Programa Mundo Nuevo se 

propone ello.

Hipótesis | Las propuestas de popularización en Ciencia y Tecnología 

actúan como mediadores en el enriquecimiento délas redes familia

res, el intercambio y aprendizajes intergeneracionales 

Metodología | Recolec ción de datos en base a hipótesis y exploracio

nes previas sobre los visitantes. Elaboración y  aplicación de cuestio

narios, observaciones y entrevistas a grupos familiares. Interpreta

ción cualitativa y cualitativa de los datos

Cuestiones orientadoras

• ¿Cuáles son las expectativas de los integrantes del grupo familiar 

en la visita a  un museo de cienciay Tecnología? ¿Se mantienen o van 

modificando a lo largo del recorrido y la participación?

■ ¿Cómo se relacionan alrededor del conocimiento los diferentes 

miembros familiares cuando interactúan entre s í , con los guías y  la 

propuesta museográfica?

• ¿Oue tipo de comentarios o conversaciones se producen durante la 

recorrida por el Museo Sobre qué temas conversan? ¿Oué tipos de 

aprendizajes e interac dones tiene lugar durante el recorrido?

■ ¿Se establecen enlaces o conexiones con conodmientos previos, 

expriendasanteriores,etc?

■ ¿Quién o quienes tienen un papel más activo ante la propuesta 

interactiva?¿ Padre- madre. Hijo-hermanos?

■ ¿De qué manera los elementos de la exhibición invitan a la curiosi

dad, el pensamiento critico, la construc dón de nuevos significados?

■ ¿Cómo se involucran los adultos?(en lo corporal, lo emocional, lo 

cognitivo)

Objetivos

-Comprender la influencia educativa,social, y  cultural de los museos 

de dendas a partir déla apropiación que hacen de él las familias que 

los visitan

-Identificar la incidenda de todos y  cada uno de los exhibidores en 

los procesos de construc dón de conocimiento a través del diálogo,la 

formulación de preguntas, el intercambio de significados, la revisión 

de supuestos.

Avances Conceptuales y Metodológicos 2015:

La revisión del material bibliográfico sobre el tema, especialmente 

las investigaciones en Museos de Cienda y Tecnología de Inglaterra, 

Estados Unidos y de países latinoamericanos, como México y Brasil, 

han orientado las discusiones conceptuales y metodológicas del 

equipo durante el primer semestre.

También existieron intercambios con Centros y Programas pertene

cientes a la RED POP-UNESCO (Red de Popularización de la Cienciay 

Tecnología en América Latina y el Caribe); con integrantes del 

Proyecto REMIPCYT (Red de Medición del Impacto de la Populariza

ción de la Cienda y Tecnología en Iberoamérica) y  con representan

tes de AACEMUCYT (Asociación Argentina Centros y Museos de 

Cienciay Tecnologia).

Previo a la investigadón, el grupo de profesionales que desarrolla sus 

actividades en el Museo Interactivo Hangares de la C ienda, venía 

implementando estrategias diversas para conocer las maneras que 

los visitantes interactúan con las exhibiciones, con los orientadores, 

entre ellos, y  los diálogos que se suscitan entre los integrantes délas 

familias.

La lectura y análisis de esas observaciones a-sistemáticas actuaron 

como pistas para ir definiendo recursos metodológicos

Se implementaron:

• El libro de visita para que los visitantes expresen sus opiniones.

• Elaboradón de pistas para observar los recorridos de los visitantes 

en el espacio museográfico.

■ Registros de observación

■ Modificación de espacios y distribución de exhibidores para generar 

situadones que favorezcan la comunicación en los grupos
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familiares y escolares

•Registro de conversaciones familiares

•Elaboración de interrogantes, preguntas que apelen al cuestiona- 

miento, a  la posibilidad de pensamientos nuevos, diferentes, a 

buscar nuevas opciones, etc.

•Entrevistas

•Registros fotográficos

Durante el segundo semestre del 2015 el equipo organizará la 

información para una primera lectura interpretativa e intercam

bios con otros grupos de investigación para en enriquecer y reorien

tar la tarea investigativa.

Conclusiones

A la vista de historicidad de las sucesivas etapas de investigación 

aquí presentadas, se puede expresar que la alfabetización y popula

rización de la CyT constituyen un paradigma de complejidad 

creciente con rasgos de provisionalidad y epistemológicamente con 

categorías de campo teórico emergente y  en proceso de configura

ción dinámico, con notas identitarias y amplias filiaciones disciplina

rias.

En tanto procesos con arquitectura conceptual dinámica supone la

comunicación, en el sentido más amplio de saberes culturales 

socialmente significativos y con matriz generadora de nuevos 

saberes y múltiples voces dialogando.

Es evidente que no se desarrolla ni consolida ni por adic ción, ni 

acumulación, sino que requiere de organización y aproximaciones 

sucesivas que fortalezcan lo general y  lo local desde alcances históri

cos, sociales, políticos, ideológicos, axiológicos, colectivos y contex

túales en un marco de trabajo cooperativo, de confluencia de 

ciudadanos.

Así visto, las líneas precedentes reseñadas y otros tantos estudios 

locales, regionales e internacionales, la popularización científica-tec- 

nológica es multidimensional y  va más allá de utilizar un vocabula

rio específico, métodos y procedimientos y  debe incluir las miradas 

histórica-epistemológicas, antológicas, éticas, sociales, de la pedago

gía critica, los estudios multiculturales, los sistemas de comunica

ción, la semiótica y  sin lugar a dudas la didáctica especifica de las 

ciencias.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es mostrar las modificaciones estructura

les de superficie y  químicas en el diseño de los implantes de zirconio, 

para mejorar sus propiedades biodontológicas. Para el desarrollo del 

mismo se utilizaron 20 implantes de zirconio con el agregado de itrio, 

de 5 mm de diámetro y aproximadamente 9 mm de largo. Los 

implantes fueron elaborados por el método de CAD CAM, con doble 

coc ción durante el sinterizado. Posteriormente se observó la 

estructura superficial con la medición de la profundidad de los valles 

utilizando Microscopía Electrónica de Barrido con el sistema EDAX,y 

alta presión. Los resultados obtenidos indicaron que el itrio le 

confiere mayor dureza al zirconio. La profundidad de los valles arrojó 

una media de 756,01 pm. Se infiere que la mayor dureza de los 

implantes de zirconio permiten una mejor distribución de las fuerzas 

masticatorias. El aumento de la profundización de los valles podrían 

permitir una mayor adaptación del implante a los tejidos que circun

dan la pieza dentaria,y por ende mayor biocompatibilidad.

Palabras Clave / implantes- zirconio- Estructura superficial- Química

Summary

The aim of this job is show of tbe superficial structures and 

chemists changes in the zirconio implants elaboration by 

better biodontologycal proprieties. Was 20 zirconio 

implants whit itrium addition it, diametral 5 mm and large 

gmm. The implants Cad/CAM methods was confec ction 

double firing sinterization. Last showed superficial structu- 

re doing measurement of deph valleys by Scanning Electric 

Microscopyc with Edax sistem (Energy dispersive) and high 

pressure. The results showed as itrium confere best 

hardness to zirconium.The médium of the deph valleys was 

756.01 pm. Inferred the more deph of valleys of the 

zirconium implants showed mejor distribution of mastica- 

tory forces. The increase of the valleys deepening could 

allow a better adaptation to peridentales tissuesand higher 

boicompatibility.

Key words / implants- zirconia- supeificial structure-chemical
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Con el correr del tiempo ha ido evolucionando el concepto de bioma- 

teriales, teniendo en cuenta la interac ción entre el material y los 

tejidos vivos. M; a  a  Hace varias décadas eran definidos como los 

materiales biológicamente inertes, que se utilizaban para ser 

incorporados o implantados dentro de un sistema vivo para rempla

zar o restaurar alguna fundón, permaneciendo en contacto en 

forma temporal o permanente con fluidos corporales n. a. Una de las 

escasas condiciones que debían reunir, era que fueran aceptados 

biológicamente, o sea que no fueran tóxicos. En la actualidad los 

biomateriales son diseñados, sintetizados y procesados contemplan

do su aplicación médica (implantes de cadera, rodillas, etc) -odonto

lógica (implantes dentarios) Por ende, deben ser bio-funcionales, 

además de inertes, refiriendo la función a la habilidad al implante 

propiamente dicho, o sea, que el mismo deberá ser capaz de cumplir 

con la función para el cual es diseñado, teniendo en cuenta su 

adaptación al medio, y  su capacidad de resistencia a las fuerzas 

extemas. Por lo tanto, los requerimientos que los biomateriales 

utilizados parala elaboración de implantes deben reunir son a¡(*)

• Biocompatibilidad

• Ser químicamente estable o inerte

• Tener propiedades mecánicas tales como resilencia, dureza, etc

• Tener buena resistencia a la fatiga

• Estar diseñados adecuadamente y adaptabilidad.

Como fue mencionado anteriormente, la biocompatibilidad del 

material está directamente relacionada con las reac dones entre la 

superficie del mismo y la respuesta inflamatoria del tejido, fe) 

Considerando los diferentes materiales que existen en el mercado

en la actualidad para la elaboradón de implantes dentarios, 

podemos dedr que si bien hasta el momento el titanio fue de 

elecdón, por causas estéticas y  de biocompatibilidad, algunos 

investigadores indican como material de elec dón el zirconio. En sus 

comienzos, dicho material plástico fue selec donado para reempla

zar al titanio, por sus propiedades estéticas y físicas, pero se compro

bó que al provenir de una piedra caliza, no poseía demasiada 

resistenda al impacto de las fuerzas masticatorias, y que solo tenía 

una duradón de dos a tres años, aunque su dureza aumentara 

durante el proceso de sinterizadón mediante la técnica de CAD- Cam 

(Diseñoy fabricadón por Computadora) en su elaboradón. feM6) En los 

resultados observados de trabajos recientes se reporta que el agrega

do de itrio podria mejorar la dureza del material, sin alterar sus 

propiedades físicas, mejorando la distribudón de las fuerzas mastica

torias sobre los tejidos adyacentes a los implantes dentarios, w 

Otra de las preocupadones ha sido,las irregularidades que presenta 

dicho material en su superficie,ya cuanto más irregular sea el bioma- 

terial mayor adaptabilidad presentada en los tejidos duros. Esta 

característica se encuentra en estrecha relación con la mineralizadón 

del hueso, ya que una vez colocado el implante, las vesículas que se 

forman en la matriz del hueso durante la caldficadón, inddiría 

directamente sobre la adaptadón de los implantes al hueso. (8h9)

Por los motivos expuestos, este trabajo tiene como finalidad modifi

car la composición química del zirconio con el agregado de itrio (ion 

metálico) que le confiere mayor dureza,y la estructura superficial de 

los implantes de zirconio, aumentando la profundización de los 

valles que delimitan las roscas, para obtener mejor distribución de 

las fuerzas del impacto masticatorio y mayor adaptadón.

Para la elaboradón de los implantes dentales se utilizó zirconio con 

el agregado de itrio, por inyec dón. El diseño de los mismos, fue 

elaborado a través de la técnica de CAD/CAM. La misma consiste en 

Tealizar un diseño de los pernos a través de una computadora, el cual 

es posteriormente trasladado a un disco de zirconio extraído de una 

bloque del biomaterial. Previo a la realización de los cortes, el 

material fue sinterizado en hornos marca Milhn- Vogt, modelo HT, a 

una potencia de 2000 Wats (W), y  un tiempo completo de coc dón

de 120 minutos. La primera coc ción se realizó a 900 °C, y  la segunda 

a 1.500 °C. Una vez coddo el material se efectuó el corte y tallado de 

los implantes con fresas y discos espedales para zirconio. En su 

elaboración fueron profundizados los canales de los valles (profundi

dad), para su mejor adaptación a los tejidos blandos y duros que 

rodearán al pemo en la cavidad bucal. Una vez confec donados se los 

sometió a la medición de la profundidad de los valles delimitados 

por las roscas.
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Introducción

Elaboración de los implantes

Fueron selec donados 20 implantes de zirconio, de entre 5 mm de 

diámetro, y  9 mm de largo fabricados poT inyec dón del biomaterial.

Materiales y  métodos
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Medición de la profundidad de los valles y  del largo

Se analizaron las Propiedades físicas de cada uno de ellos (diámetro, 

longitud, profundidad de los valles), por Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB), a alto vacío, con el sistema EDAX, utilizando como 

medida el pm (micrones ) y  mm (milímetros) según corresponda. 

Las mediciones fueron realizadas por medio de un microscopio

marca Quantum, modelo 200. Los datos fueron ubicados en tablas 

Excell para el análisis estadístico, respetando las normas IS0 10993.

Las imágenes fueron analizadas mediante el sistema EZEIMAGE.

. Para ello fue utilizada la prueba de varianza en relación a factores 

múltiples, considerando como valor significativo a p <0.05.

Resultados obtenidos

Medición del largo de los implantes

El 90 % de los implantes de zirconio selec donados observó un largo 

de 9 mm, como se observa en la Fig. 1-

Profundidad de los valles

Tal como muestra la Fig 2- la media de los diferentes implantes de 

zirconio analizados fue de 754,00 pm. Las muestras N° 3 y  N° 4 

señalan los valores más bajos y  la muestra N° 1 el valor más alto. El 

análisis estadístico de los mismos no indica un número significativo 

siendo p >0,05

FIG 2.- Gráfico de las medias de la profundidad 
de los valles en pm de un implante de zirconio

Como se observa en la Fig. 3- las medidas de la profundidad de los 

valles de los implantes de zirconio, son similares en toda la estructu

ra superficial, mostrando como media de todos los implantes 

analizados el valor de 754,00 pm.

Fig.i- Microfotogmfia de un implante de zirconio preparado para la medición del 

largo por MEB. Magnificación 30 X

Fig 3 -Microfotogmfia de un implante de zirconio sinterizado, observado por MEB. La 

flecha negra continua señala la profundidad de un valle. Magnificación 80 X
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En coincidencia con 137-138, el agregado de itrio en la composición 

química del zirconio, mejorana la resistencia a  la compresión-consi

derando las Normas ISSOi3.g9- yfavorecerialabio-compatibilidady 

la adaptabilidad a los tejidos.

La media de la profundidad de los valles obtenida en este trabajo, 

coincide con los datos reportados por Vanegas J y  colab. 20io,y Davies 

J et al, 2007, quienes indican que dichas modificaciones en la elabora

ción de los implantes de zirconio permiten un mejor enrosque al 

tejido duro, aumentando la adaptación y bio-compatibilidad con los 

tejidos. Los mencionados autores, indican que durante el proceso de 

mineralización las vesículas se incluirían en la matriz del hueso 

neo-formado, que permitiría un importante depósito de hueso sobre 

el implante, con la consecuente formación de hueso, en lugar de 

tejido fibroso.

Sin embargo, tal como refiere Zhang Mind; et-al, 2015, el aumento de 

las irregularidades sobre la superficie de los implantes, podrían 

permitir mayor adherencia bacteriana.
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Resumen Summary

El miedo a la atención odontológica ha acompañado al hombre como 

una reac ción emotiva negativa, la misma vinculada a causas de 

intervenciones odontológicas; para evitar esta situación el sujeto no 

asiste a la consulta. En este trabajo observamos si las actividades 

académicas referidas a la cursada afectan a los estudiantes en su 

rendimiento. Muestra; alumnos de FOLP. Este estudio se desarrollo 

sobre los mismos, en los años 4° y  50 de la Asignatura Cirugía “A", 2015. 

Cada alumno recibió un cuestionario que contesto en forma 

anónima. El cuestionario está constituido por 22 Ítems en forma de 

afirmaciones, la  edad promedio de los alumnos es de 20 a 36 años. En 

cuanto al sexo, el 65,7% son mujeres (69 casos) y  el 34,3% hombres (36 

casos). Experiencias odontológicas negativas previas; El 6i% no ha 

tenido y  el 39% restante sí. De esta manera encontramos que casi el 

60% de las mujeres no han sufrido de experiencias negativas previas, 

en los hombres más elevado, 64%. Percepción de la ansiedad ante 

diferentes estímulos, objetos o situaciones, con opciones. Los encues- 

tados afirman sentir mucha ansiedad con valores superiores al 50%. 

Solo en i ítem, 5% de los encuestados asume sentirse quemado por la 

cursada.

Palabras Clave / Ansiedad, Estudiantes de Odontología,

Experiencias negativas, Stress

The fear to dental attention has been seen for humans like a 

negative moving reaction, linked to causes of dental interven- 

tions.To avoid this situation the person does not assist to the 

appointement. In this work we observe whetherthe academic 

activities related to the course of studies, affect the student’s 

performance. Sample: FOLP students. This study was develo- 

ped on these students while in the 4th and sth years of the 

Surgery Subject "A”, 2015. Each student received a questionnai- 

retobeansweredin an anonymous way.Thequestionnaireis 

formed by 22 affirmative statements. The average age of the 

students is between 20 and 30 years oíd. Regarding sex, the 

65.7% are women (69 cases) and the 34.3% are men (36 cases). 

Previous Dental negative experiences: 61% has not had any 

and the remaining 39% has had. Henee, we have found that 

almost the 60% of the women have not suffered previous 

negative experiences while in the case of men the percentage 

is higher: 64%. Perception of the anxiety at different stimuli, 

objeets or situations with options. People who answeredthe 

survey evidence a feeling of great anxiety, with valúes over 

the 50%. Only in r Ítem, 5% of the surveyed assume feeling 

bumed because of the course of studies.

Key words ¡Anxiety, Dental Students, Negative Experiences, Stress
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Desde tiempo remotos el miedo a la atención odontológica a 

acompañado al hombre como una reac ción emotiva en su mayoría 

negativa, ya que ese dolor lo puede sentir provocado a causas de 

intervenciones odontológicas, para evitar esta situación el sujeto no 

asiste a la consulta. La postergación de las consultas y tratamientos 

agudizan la patología original, repercutiendo en otras estructuras 

orgánicas, en el estado emocional, en la vida de relación e implica un 

mayor gasto económico. Psicológicamente el paciente presenta bajo 

umbral al dolor y esto hace que el mismo este inseguro ante el 

alumno lo cual el provoca un pico de stress. En cuanto al alumno de 

la carrera se le exige mayor esfuerzo, dedicación y tiempo, aumen

tando el stress.fi) Hay una relación entre la ansiedad y diferentes 

trastornos psicosomáticos. También es importante su amplia 

prevalencia, existiendo un número muy elevado de personas que 

presenta algún tipo de trastornos de ansiedad.

El problema es la ambigüedad terminológica, en muchas ocasiones 

se han utilizado diferentes términos referidos a  la ansiedad: angus

tia, miedo, estrés, temor, tensión, amenaza, nerviosismo. El primer 

autor que aplica este término es Freud. Utiliza el término Angust, en 

ingles (anxiety) y eso traducido al español puede ser ansiedad o 

angustia.

El comportamiento de los individuos afecta positiva o negativamen

te a su salud dental del mismo modo que ciertas enfermedades o 

problemas dentales afectan al comportamiento de aquellos que la 

padecen. Entre las conductas de riesgo para la salud bucodental, se 

encuentran los hábitos orales perjudiciales, las conductas relaciona

das con la dieta alimenticia, bruxismo, ansiedad comportamientos 

disruptivos y la evitación de tratamientos dentales.(2)

En la situación dental el miedo y la ansiedad son prácticamente 

indistinguibles; pero predomina el termino ansiedad dental(2). 

Actualmente se tiende a concebir la ansiedad desde el punto de vista 

interactivo. Las teorías interactivas explican la ansiedad por interac

ción entre la personayla situación.

Se ha constatado la existencia de áreas situacionales ligadas a las 

diferencias individuales en cuanto a la propensión a reac donar de 

forma ansiosa que pueden ser entendidas como rasgos específicos 

de ansiedad. Es dedr, con indiferenda de la tendenda a reac donar 

de forma ansiosa ante un tipo u otro de situaciones. Los trabajos de 

Endlerhan puesto de manifiesto cinco de estas áreas situadonales:

- ansiedad interpersonal

- ansiedad ante situadones de peligro físico (drugía odontológica)

- ansiedad ante situadones novedosas

- ansiedad ante la evaluación social

- ansiedad ante la rutina cotidiana (3)

Últimamente se están llevando a cabo estudios para examinar los 

correlatos de la ansiedad dental, parece ser que está relacionada con 

la extensión en que uno (alumno) emite una alta frecuencia de 

pensamientos predominantemente negativos.

La actitud del estudiante hacia el paciente, también supone una de 

las causas de la ansiedad, sobre todo la conducta verbal del dentis- 

ta.(4)

La indefensión y la falta de control que tienen los pacientes sentados 

en el sillón dental contribuyen al aumento de ansiedad. Las 

personas con más educación evidencian menos respuesta de 

ansiedad (5)

Aunque se necesitan más investigaciones se ha demostrado que la 

ansiedad dental, está relacionada con sentimientos de vulnerabili

dad e incontrolabilidad.

Objetivo general | Estudiar la incidencia del contexto social sobre la 

ansiedad del paciente durante el acto quirúrgico.

Objetivos específicos | Determinar si las experiencias anteriores 

producen ansiedad frente al tratamiento.

Identificar las causas de ansiedad.

Comprobar si el grado de Ansiedad se modifica durante el transcur

so del tratamiento.

Fig 1 1 Casos según sexo Fig 2 1 Experiencias odontológicas negativas previas
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Revisión bibliográfica nacioznal e internacional. Población: Esta 

compuesta por alumnos de la Facultad de Odontología de la Univer

sidad Nacional de La Plata. Muestra: Este estudio se desarrollo sobre 

los mismos alumnos que cursaron los años 4° y 5° de la Asignatura 

Cirugía “A” de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

de La Plata, en el período comprendido entre Marzo de 2015 -  

Octubre de 2015. Cabe destacar que los estudiantes de odontología 

comienzan en 30 año de su carrera con la práctica clínica, alcanzando 

la mayor cantidad de prácticas en 40 y 50 año. Cada alumno recibió 

un cuestionario que contesto en forma anónima, el mismo se

autoaplicó al inicio, mitad y final del ciclo lectivo durante los dos 

últimos años de cursada de la carrera. El cuestionario está modifica

do del realizado por la psicóloga social Cristina Maslacb, el cual es 

autoadministrado y está constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del alumno en su 

carrera y bada los padentes. En base al cuestionario, se obtendrán 

los resultados en fundón de la siguiente escala (4) 0= Nunca 1= Pocas 

veces al año 2= Una vez al mes o menos 3= Unas pocas veces al mes 

4= Una vez a la semana 5= Pocas veces a la semana 6= Todos los días 

Los datos obtenidos fueron volcados en distintas planillas para su 

interpretadón estadística. Se realizo el estudio estadístico por 

métodos informáticos. El cuestionario presenta tres sectores que son 

explorados por medio de preguntas. I- La primera parte se refiere a la 

caracterizadón de los alumnos e indaga sexo, edad, si el bas tenido 

experiendas odontológicas negativas previas. II- La segunda parte 

constituye la escala en sí misma, organizada a través de 22 pregun

tas, vinculadas con la percepción del miedo ante diferentes estímu

los, objetos o situadones, con opciones (4). 111- La tercera parte explora 

las características que el alumno considera deseables en el cómo 

futuro profesional de la salud.

Tabla 1 1 Percepción de la ansiedad ante diferentes 
estímulos, objetos o situaciones, con opciones

I- CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS

a- Edad y Sexo La edad promedio de los alumnos de 20 a 30 años. El 

centro de la distribudón -mediana-, es de 25 años. La moda, que nos 

indica el valor que más veces se repite dentro de los datos, es de 

22años. En cuanto al sexo, el 65.7% son mujeres (69 casos) y el 34,3% 

hombres (36 casos). (Fig. 1 - 3)

b- Experiendas odontológicas negativas previas El 6i% no ba tenido 

experiendas odontológicas negativas previasy el 39% restante sí las 

ba padecido. (Fig. 2 - 3) A su vez, el gráfico de barras permite analizar 

esta variable a través de la variable sexo. De esta manera encontra

mos que casi el 60% de las mujeres no han sufrido de experiencias 

negativas previas, mientras que el porcentaje de hombres es más 

elevado, alcanzando el 64% de casos de los que afirman no haber 

tenido experiencias odontológicas negativas previas.

Un dato interesante para evaluar la escala de miedo a la atención 

odontológica de los mismos alumnos, ya que el haber tenido 

experiendas negativas previas pareciera no influir lo suficiente para 

que los pacientes no lo tengan en consideradón para su atención,ya 

que se encuentran respaldados por los docentes. De esta manera, 

un 22,9% del 39% que manifiesta asistir regularmente al odontólo

go, asegura haber tenido experiencias negativas previas, mientras 

que el 16,1% restante afirma que sí ha tenido experiendas negativas 

y no asiste regularmente al dentista.

II- de la aplicadón de la escala de 22 ítems.: Percepdón de la 

ansiedad ante diferentes estímulos, objetos o situaciones, con
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opciones. Los ítems que producen mayor ansiedad se circunscriben 

especialmente a 8 puntos. Los encuestados afirman sentir mucha 

ansiedad con valores superiores al 50%. De igual modo, con valores que 

oscilan entre el 38% y 15% aparecen los siguientes ítems en los que se 

afirman tener mucha ansiedad cuando se cuestionan que se equivo

quen en el diagnóstico, que el paciente no del consentimiento para la 

atención por miedo. Es decir que sólo en 1 ítem 5% de los encuestados 

asume sentirse quemado por la cursada (Tabla 1)

III Entre el 55% y el 93,8% de los encuestados consideran que deben 

atender alos pacientes comprensivamente (93,8%), que se les explique 

lo que puede llegar a sentir (85,6%), que se les explique los procedi

mientos (84,1%), que se los trate suavemente (84%), que se tenga en 

cuenta sus experiencias previas (78,5%), que respete los tiempos para 

asimilar el tratamiento (72,9%), que tenga en cuenta su estado físico 

actual (70,4%), que tenga en cuenta su estado emocional actual (57,7%) 

y finalmente que lo trate lentamente (55%) (Tabla 2) (Fig. 4).

Tabla 2 1 Cómo consideran quedeben 
atender a  los pacientes

grupo de varones. Las diferencias que se encontraron al comparar el 

grupo de profesionales odontólogosy los estudiantes,fueron altamen

te significativas, como era esperable, en los estudiantes del último año 

de la cañera de odontología, tanto en las variables cansancio emocio

nal y  despersonalización, presentando los profesionales odontólogos 

puntuaciones más elevadas en realización personal. Aunque Newton y 

Gibbons(6) al estudiar la satisfac ción entre los odontólogos con la 

profesión, encuentran diferencias significativas entre los grupos de 

terapeutas dentales, higienistas y odontólogos, estos autores pudieron 

detectar que profesionales odontólogos muestran el más bajo nivel de 

satisfac ción laboral comparados con los grupos mencionados. En el 

caso délos terapistas dentalesy los higienistas, los más jóvenes presen

taron más bajos niveles de satisfacción, aunque en la presente 

muestra, la situación fue diferente. En esta misma variable o sea 

realización personal, los alumnos de 4to año presentaron puntuacio

nes más elevadas que los estudiantes, es probable que esto se relacione 

con que su tarea se circunscribe a la tarea profesional, sin estar 

presionados como los estudiantes en tareas académicas, de práctica 

clínica, incumplimiento de pacientes que ellos mismos deben propor

cionarse, a lo que se suman los exámenes correspondiente a las 

diferentes materias. También los estudiantes de odontología puntua

ciones más elevadas en cansancio emocional y  despersonalizadón. Al 

respecto Rajab(7) afirma que entre los estudiantes de odontología la 

mayor produc ción de estrés se relaciona con los exámenes, los días 

muy cargados de trabajo y la falta de tiempo para el descanso.
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Cuando se establecieron comparaciones en relación al sexo de los 

integrantes de la muestra se puede detectar que el grupo de mujeres 

presento las puntuaciones más elevadas en despersonalizadón. Según 

la bibliografía consultada en un trabajo realizado en estudiantes de 

odontología se pudieron constatar que al pasar a realizar tareas 

clínicas produda mayor estrés ante el cambio en mujeres que en el

Discusión

Condendar a los alumnos y docentes, sobre el estrés que le provoca la 

asignatura Cirugíay la atendón de padentes con necesidades quirúr

gicas intraorales. De esta manera ver la posibilidad de adaptar la 

cursada en base a los resultados obtenidos para disminuir los valores 

de estrés de los alumnos. Los resultados de este estudio serán 

utilizados para la formadón y perfec donamiento de los docentes de la 

asignatura, tanto en el pregrado como en el postgrado. Algunas 

maneras de afrontar el estrés en los alumnos son: a) Estar atentos alos 

síntomas, no negarlos, b) Adoptar una vida sana c) Comprender las 

limitaciones, d) Valorar los logros, e) No perder el control, f) Mantener 

una vida equilibrada.

Conclusión
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“Sin conflicto de interés“

Resumen

El cáncer bucal constituye una enfermedad con implicancias no solo 

físicas, sino también psicológicas y sociales. Con el objetivo de 

Identificar las lesiones premalignas o precancerosas relacionándolas 

con edad, sexo, factores de riesgo y localización se realizó una investi

gación observacional, descriptiva, transversal; la información se 

obtuvo a través del examen bucal de de pacientes que acudieron a la 

Asignatura de Cirugia A de la FOUNLP (año 2014),todas las variables 

de nuestro trabajo: Edad, sexo, ocupación, nivel educacional, hábitos, 

higiene bucal, lesiones precancerosas, caracteristicas clínicas y 

localización de las lesiones se volcaron en planillas confec donadas 

para tal efecto. Son los grupos de edades más afectados los de 45 a 54 

años El tabaquismo fue el hábito más predominante como factor de 

nesgo. La ocupación laboral que estuvo con mayor presenda en estos 

padentes afectados fue la del sector obrero, y  el nivel educadonal el 

de secundaria. La localización más frecuente de estas lesiones fue en 

el labio inferior con un 30,95 %. Se concluye, que se deben intensificar 

los controles de los factores de riesgo predisponentes para lograr 

mejorar y  conservar la salud de la pobladón por medio de la preven- 

dón de estas patologías.

Palabras Clave / Precáncer; biopsia, lesión-

Summary

Oral cáncer is a disease with not only physical but also psycho- 

logical and sodal implications. With the aim of linking them 

identrfy premalignant or precancerous lesions with age, sex, 

risk factors and location an obseTvational descriptive and 

cross-sectional study was conducted. Information was 

obtained through oral examination of patients who carne to 

the subject of Surgery in FOLP (2014), all of our work variables: 

age, sex, oc cupation, education level, habits, oral hygiene, 

precancerous injuries, clinical characteristics and location of 

the lesions were tumed in forms tailored to that effect. The 

most affected age groups of 45 to 54years. Smoking was the 

most prevalent habit as a risk factor.The oc cupation that was 

more present in these affected patients was the labor sector 

and the secondary education level. The most common 

location of these lesions was on the lower lip with a 30.95%. 

The conclusión is that it must step up Controls predisposing 

risk factors in order to improve and maintain the health of the 

population through prevention of these diseases

Key words / Injury; Precancer; Biopsy-
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El cáncer bucal representa un significativo reto a nivel mundial con 

un promedio de 300 000 nuevos casos identificados cada año.(i) 

Siendo uno de los 10 cánceres más frecuentes en el mundo. La 

etiología del cáncer oral y de las lesiones precancerosas es multifac- 

torial (2), asociada a factores de riesgo variables y muchas veces 

discutibles pero lo que no es discutible es que muchos carcinomas se 

desarrollan sobre lesiones cancerizables (3) Los factores más común

mente citados son el tabaco, alcohol, genética, nutrición, virus, 

radiaciones, riesgos ocupacionales, estrés (4) trauma crónico (uso 

prolongado de la prótesis) (5). La mayoría de ellos tienen un efecto 

acumulativo en el tiempo, lo que da consistencia al hallazgo 

epidemiológico de mayores prevalencias de cáncer en las personas 

de mayores de edad, esto ha hecho afirmar a muchos autores que la 

edad es el principal factor de riesgo en el desarrollo del cáncer, y 

específicamente del cáncer oral.

De acuerdo a lo antedicho, podríamos decir que de todos los factores 

que pueden contribuir a la aparición y desarrollo del cáncer, la edad 

es el que se supone de mayor riesgo epidemiológico. Las lesiones 

precancerosas, también denominadas lesiones preneoplásicas, 

premalignas o cancerizables (6),son alteraciones morfológicas de la 

mucosa, donde existen mayores posibilidades de transformación 

celular (cáncer) que en su contrapartida normal, mientras que el 

estado o condición precanceroso es un estado o condición general 

asociado con un riesgo incrementado de desarrollar malignidad .En 

la actualidad, el consenso internacional permite utilizar indistinta

mente los términos precanceroso y premaligno.

La prevención del cáncer de cabeza y cuello requiere de diversas 

ac dones, entre las cuales puede ser clave el estudio de las lesiones 

bucales potencialmente malignas (7-8) más aun en pacientes 

fumadores y bebedores que presentan un riesgo mayor por lo que se 

deben tener presente y examinarlos con mayor detenimiento.^)

De todas las lesiones precancerosas o premalignas nos centraremos 

en las dos más comunes: leucoplasiay eritroplasia.

tos para el universo. Se excluyeron los parientes con otro tipo de 

problemas de salud bucodental y pacientes menores de 15 años por 

la poca frecuencia de estas lesiones en edades tempranas 

A cada pariente se le realizó un minucioso y  detallado diagnóstico 

clínico a través de la anamnesis mediata e inmediata, de la observa

ción y  de las maniobras de exploración y palpación.

Todos los datos se volcaron en la historia clínica de la asignatura 

Cirugía A de la FOLP.

Hecho el diagnostico clínico de la lesión, se procedió a realizar el 

tratamiento quirúrgico y biopsia con anestesia local, según lo 

requiriera el caso clínico, para luego estudiar histopatológicamente 

las lesiones, y  proceder al seguimiento posterior de la evolución del 

paciente.

Previamente los pacientes firmaron el consentimiento informado y 

de investigación (adjuntos a  la historia clínica).

Los datos de interés de los pacientes estudiados, se volcaron en 

planillas previamente confec cionadas para tal fin donde quedaron 

asentadas todas las variables de nuestro trabajo: Edad, sexo, ocupa

ción, nivel educacional, hábitos, higiene bucal y localización de las 

lesiones precancerosas.

Se estudiaron los hábitos de alcohol y tabaco por ser los más 

comunes en nuestra población y estar relacionados directamente 

junto con la mala higiene y con la irritación de la mucosa bucal 

Los pacientes se dividieron en grupos según décadas de vida (15-24, 

25-34,35-44,45-54,55-64 y más de 65 años).

Objetivos

General I Identificar las lesiones premalignas de 

pacientes que acudan a la clínica de cirugía A 

durante los Años 2014

Específicos

1. Determinar tipo de lesiones premalignas según 

edad y sexo.

2. Describir los factores de riesgo que con mayor 

frecuencia presenten los pacientes con lesiones 

bucales premalignas o precancerosas (Ocuparión, 

Hábitos, Higiene Bucal, Nivel Educacional).

3. Identificar las localizaciones más frecuentes de 

estas lesiones
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Se realizo un estudio observacional, descriptivo, transversal para 

identificar la prevalencia de lesiones pTecacerosas en pacientes 

concurrentes a la clínica de Cirugía A de la Facultad de Odontología 

de La Plata (U N LP), durante el periodo lectivo del año 2014.

El universo de trabajo lo constituye el total de pacientes de ambos 

sexos mayores de 15 años de edad, concurrentes a nuestra clínica y 

que presentan lesiones precancerosas. La muestra de nuestro 

trabajo estuvo constituida por el ciento por ciento de los pacientes 

que acudieron y cumplieron con los criterios anteriormente expues



Revista Ciencia y  Técnica  /  20 15

La ocupación laboral se clasificó en: obrero, trabajador rural, 

estudiante, técnico, profesional, ama de casa y jubilado.

El nivel de educación se organizó en 4 categorías: primario, secunda

rio, terciario y universitario.

La localización de las lesiones se dividió en ubicaciones anatómicas: 

labio inferior, carrillo, paladar, encía y otras ubicaciones.

El método utilizado para medir la placa bacteriana supragingival 

consistió en el uso de tabletas especiales que contienen un tinte 

rojo que colorea la placa, para lo cual se debe masticar una tableta 

completamente, moviendo la mezcla de saliva y de colorante sobre 

los dientes y encías durante aproximadamente 30 segundos ¡luego, 

se enjuaga la boca con aguay se examinan los dientes para identifi

car las áreas manchadas de rosado (placa bacteriana) y con un 

espejo dental se ayuda a revisar todas las áreas.

Criterios
Depósitos blandos coloreados

0 No hay depósitos ni pigmentaciones. (Estado de higiene bucal 

Muy bueno)

1 Existen depósitos en no más del 1/3 (estado de higiene bucal 

Bueno)

2 Existen depósitos que cubren más del 1/3, pero menos que 2/3. 

(Estado de higiene bucal Regular)

3 Los depósitos cubren más de 2/3 de la superficie dentaria. (Estado 

de higiene bucal Malo)

Para evaluar el consumo de tabaco se categorizaron los datos según 

los criterios detallados a continuación:

Tabaco/fumador (según la cantidad de cigarrillos consumidos 

diariamente en la actualidad o en los últimos 10 años)

FumadoT: Fuma 2 o más cigarrillos diarios en la actualidad o en los 

últimos 10 años

No fumador o fumador ocasional: Fuma de o a 2 cigarrillos diarios 

en la actualidad o en los últimos 10 años.

Para evaluar el consumo de alcohol se categorizaron los datos del 

siguiente modo:

No consumidor o consumidor ocasional de alcohol (bebe de o a 1 

medida diaria de bebida alcohólica en la actualidad o en los últimos 

10 años).

Consumidor alcohol (bebe 1 o más medidas diaria en la actualidad

0 en los últimos 10 años).

Criterio para la medida de bebida alcohólica:

1 medida = 1 vaso (200 centímetros cúbicos) de vino o similar o % de 

vaso (50 centímetros cúbicos) bebida blanca o alcohol puro.

Para estudiar la ubicación o localización de las lesiones se sectorizo 

la región bucal en las siguientes zonas: Labio inferior, carrillo, 

paladar, encíay otras localizaciones.

Para la recolec ción de la información se utilizó una planilla, previa

mente confec donada y adjunta a la historia clínica que recoge

todas las variables de nuestro trabajo: Edad, sexo, ocupación, nivel 

educacional, hábitos, higiene bucal, lesiones precancerosas, caracte

rísticas clínicas y localizadón de las lesiones.

Finalmente se realizó el procesamiento y análisis estadístico de los 

datos y  para su mejor comprensión los resultados se reflejaron en 

tablas y gráfico.

Resultados -------------------------------

Cantidad de pacientes totales revisados: 984

correspondientes al periodo marzo-didembre del 

año 2014

Cantidad de lesiones precancerosas detectadas: 34

• El ioo% (34) de las lesiones reportadas fueron 

lesiones blancas (leucoplasia).

• El mayor número de lesiones precancerosas se 

encontró en las edades de 45 a 54 años (44,11 %).

• El mayor número de pacientes con lesiones 

precancerosas correspondió al sexo femenino 

(55,88%).

• Los obreros representaron el mayor número para 

un 38,23 % del total.

• La distribudón de las lesiones según nivel educado- 

nal reveló que el mayor número de lesiones precan- 

cerosas se encontró en padentes de nivel educativo 

correspondiente a la educación secundaria (44,11 %).

• El 64,70% de las lesiones precancerosas se presen

taron en padentes fumadores, el 20,58% en los 

consumidores de bebidas alcohólicas y solo 2,94% 

lesiones en los que no consuman bebidas alcohóli

cas o tabaco.

• La distribudón de las lesiones según la higiene 

bucal, el mayor número de estas se reladonó con la 

mala y regular higiene bucal para un 44,11% y 32,35 

% respectivamente (23,52% para la buena higiene)

• El mayor número de lesiones se localizó en labio 

inferior 30,95 % seguido de los carrillos 28,57 

paladar 19,05%, encía 11,90% y 9,53 % otras localiza

ciones.
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Con respecto a la edad los resultados de nuestro trabajo coinciden 

con el de autores como Eduardo Luis Cec cotti quienes plantean en 

su trabajo que estas lesiones aumentan con la edad ya que existe 

una mayor exposición de los factores de riesgo.

Con relación al sexo los resultados de nuestro trabajo no coinciden 

con autores como Pinborg, pero si coincide con otros como Bascones 

que afirman que hay un aumento de estas lesiones en las mujeres 

por la tendencia a  un mayor consumo de alcohol y tabaco.

La mayor exposición al sol y a contaminación ambiental por produc

tos químicos determina el mayor riesgo a los obreros, estos criterios 

se corresponden con nuestros resultados

La literatura consultada coincide en que debe considerarse el hábito 

de fumar como un factor de peso en la carcinogénesis bucal; así 

como la ingestión de alcohol y la asociación de ambos, aumenta aún 

más la posibilidad de adquirir estas lesiones y queda demostrado en 

nuestros resultados.

Coincidimos con el concepto de que la mala higiene bucal es un 

factor que favorece el desarrollo de estas patologías según la 

bibliografía consultada.

No encontramos grandes discrepancias en la localización de estas 

lesiones con respecto a la bibliografía consultada.

Estas lesiones prevalecen mas en el género femenino entre los 45 y 

54 años de vida De los factores de riesgo el habito de tabaquismo fue 

el que más prevaleció; la ocupación laboral que estuvo con mayor 

presencia en estos pacientes afectados fue la del sector obrero, y el 

nivel educacional prevaleciente es nivel secundario .En cuanto a la 

higiene bucal predominaron la regular y  mala higiene bucal 

acompañando estas lesiones. Las localizaciones más frecuentes 

fueron en el labio inferior, seguida de los carrillos y encías 

Para concluir diremos que se deben intensificar los controles de los 

factores de riesgo predisponentes, antes mencionados, para lograr 

mejorar y preservar la salud de la población mediante de la preven

ción en todos los niveles de estas patologías precanerosas y evitan

do, de este modo, el desarrollo de las patologías malignas en la 

región bucal.
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Resumen
El t e m a  d el c á n c e r  b u c a l s e  e n fa t iz a  y  r e f le ja  e n  to d o s  lo s  p la n e s  d e  

e s tu d io  d e l á r e a  d isc ip lin a r  o d o n to ló g ic a . P en sarlo  d e s d e  el p u n t o  d e  

v is ta  d e  la  e d u c a c ió n  s u p e r io r  y  s u  t r a n s fe re n c ia  al a u la  y  a  la s  

p rá c t ic a s  p ro fe s io n a le s  a d q u ie re  re a l in te ré s . El ro l del fu t u r o  

p ro fe s io n a l en  e s t a  te m á t ic a  e s  fu n d a m e n t a l  e  im p lic a  c o n o c im ie n 

to s  a c tu a liz a d o s  s o b re  p re v e n c ió n , d ia g n ó s t ic o  p re co z , d ife re n c ia l y  

d e  c e rte za . A n te  el in te r ro g a n te  ¿ q u é  e s tra te g ia s  m e to d o ló g ic a s  

u t iliz a r  p a r a  q u e  el e s tu d ia n t e  d e  g ra d o  e n  s u  re c o rrid o  a u r ic u la r  

a d q u ie ra  c o n o c im ie n to s  e n  c á n c e r  b u c a l. S e  u t iliz ó  u n  d ise ñ o  

m e to d o ló g ic o  d e  t ip o  e x p e r im e n ta l  co n  u n a  m u e s t r a  d e  n = 2 7  

e s tu d ia n t e s  co n  in d ic a a 'ó n  d e  c rite rio s  d e  in c lu s ió n  y  • x c lu s ió n . 

C o m o  in s t ru m e n to  d e  re c o le c  c ió n  d e  d a to s  s e  e m p le ó  u n  c u e s t io n a 

rio  v a lid a d o  p o r  e x p e rto s . I_as p r e g u n ta s  fu e ro n : C o n c e p to  d e  c á n c e r  

b u c a l- fa c to re s  re la c io n a d o s -m é to d o s  d e  d ia g n ó s t ic o -  v iru s  a s o c ia 

d o s -p a rá m e tro s  c lín ico s- e d a d  p ro m e d io -  lo ca liz a c io n e s-b io lo g ía  

m o lecu la r, l a s  r e s p u e s ta s  fu e ro n  e v a lu a d a s  e n  fo r m a  p o rc e n tu a l 

re la tiv a . S e  o b tu v ie ro n  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s : in su fic ie n te  2 

(7,40% ) -  r e g u la r  5 (18,51% ) -  b u e n o  11 (4 0 ,74 % )- m u y  b u e n o  9  (33,33% ) 

y  e x c e le n te  o  (o  % ). l a  id e a  ce n tra l e s  te n e r  en  c u e n ta  lo s  c o n o c im ie n 

to s  c o n c e p tu a le s  y  d e  q u é  m a n e r a  v a n  a  in te ra c tu a r  co n  la  n u e v a  

in fo rm a c ió n . Un a p re n d iz a je  e s  m á s  s ig n ific a t iv o  c u a n to  m á s  re la c io 

n e s  e s  c a p a z  d e  e s ta b le c e r  el e s tu d ia n te  e n t re  lo  q u e  y a  c o n o c e  y  el 

n u e v o  c o n te n id o  o b je to  d e  a p re n d iz a je .

Palabras Clave / cáncer bucal- educación-investigación-biologia.

Summary
T h e is s u e  o f  o ral c á n c e r  is  e m p h a s iz e d  a n d  re f le c te d  in  all 

c u rr ic u la  o f  d e n ta l d isc ip lin e  a re a . T h in k  fro m  th e  p o in t  o f  

v ie w  o f  h ig b e r  e d u c a tio n  a n d  tb e ir  t r a n s fe r  to  th e  c la ss ro o m  

a n d  p ro fe ss io n a l p ra c tic e  a c q u ire s  re a l Í n t e r e s !  T h e  fu t u r e  

ro le  o f  th e  p ro fe ss io n a l in  th is  a r e a  is  cr itica l a n d  in v o lv e s  to  

d a te  on  p re v e n tio n , e a r ly  d ia g n o s is , d iffe re n t ia l a n d  c e rta in  

k n o w le d g e . B e fo re  th e  q u e stio n  w h a t  u s e  m e th o d o lo g ic a l 

s tra te g ie s  fo r  th e  s tu d e n t  g ra d e  in  th e ir  c u rr ic u la r  co u rse  

a c q u ire  k n o w le d g e  in  o ra l cán cer. M e th o d o lo g ic a l e x p e r im e n 

ta l  d e s ig n  w ith  a  s a m p le  o f  n  =  27 s tu d e n ts  in d ic a tin g  

in c lu s ió n  a n d  e x c lu s ió n  a r t e r ia  w a s  u s e d . A s d a t a  co llectio n  

in s t ru m e n t  q u e s t io n n a ire  v a lid a te d  b y  e x p e r ts  w a s  u s e d . T h e 

q u e s t io n s  w e re : C o n ce p t o f  o ra l-c a n c e r-re la te d  fa c to rs  

m e th o d s  o f  d ia g n o s is -a s so c ia te d  v im s - p a r a m e t e r s  clin ica l- 

lo c a tio n s-o ld  a v e ra g e -  m o le c u la r  b io lo gy . R e sp o n se s  w e re  

e v a lu a te d  in  p e r c e n t a g e  re la tiv e . T h e  fo llo w in g  re s u lts  w e re  

o b ta in e d : In su ffic ie n t 2 (7.40% ) - Fair 5 (18.51% ) - g o o d  11 

(40.74% ) - V e ry  G o o d  9  (33.33% ) a n d  e x c e lle n t  o  (0% ). T h e 

c e n tra l id e a  is  to  c o n s id e r  c o n c e p tu a l k n o w le d g e  a n d  h o w  it 

w ill in te ra c t  w ith  th e  n e w  in fo rm a t io n . L e a m in g  is  m o re  

s ig n if ic a n t  a s  m o re  re la t io n sh ip s  a re  a b le  to  es ta b lish  

b e tw e e n  w h a t  th e  s tu d e n t  a lre a d y  k n o w s  a n d  le a rn in g  n e w  

c o n te n í o b ject.

Key words / cáncer- education-research-biology.
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En la cavidad bucal la prevalencia del cáncer es relevante.(fig.i) Esta 

realidad bace que el futuro profesional adquiera conocimientos de 

esta enfermedad y de los factores relacionados. .2 

El tema del cáncer bucal se enfatiza y refleja en todos los planes de 

estudio del área disciplinaria odontológica. Pensarlo desde el punto 

de vista de la educación superior y  su transferencia al aula y a las 

prácticas profesionales adquiere interés, (fig. 2) En las últimas 

décadas surgieron adelantos importantes en odontología, donde la 

ingeniería genética y la biologia molecular han ido despejando 

incógnitas. El rol del futuro profesional, en ésta temática, es 

fundamental e implica conocimientos actualizados sobre preven

ción, diagnóstico precoz, diferencial y de certeza. La biología molecu

lar es una herramienta que ha permitido una mejor comprensión de 

las alteraciones producidas a nivel celular y  tisular (investigación 

básica) y al desarrollo de adecuados métodos de diagnósticos, 

pronóstico y tratamiento (investigación aplicada). Alternativas éstas 

que aportan conocimientos actualizados que permiten al docente 

investigador, realizarse una pregunta: ¿qué estrategias metodológi

cas utilizar?. Asi, el estudiante de grado se apropia de conocimientos 

necesarios sobre cáncer bucal y en su recorrido auricular va constru

yendo conocimientos sobre el tema. El objetivo fue explorar conoci

mientos previos sobre cáncer bucal.

La distribución en valores absolutos y porcentuales fueron:

■  Insuficiente 2 (7,40%)

■  Regular 5 (18,51%)

■  Bueno 11 (40,74%)

■  Muy bueno 9 (33,33%)

■  Excelente o (0%).

Esta exploración reveló que en la serie estudiada (n=27), 20 estudian

tes (74,07%) tuvieron los conorimientos previos considerando 

minimos necesarios para integrarlos y relacionarlos con los nuevos 

conocimientos. Mientras, 6 estudiantes (26,93%) n°  cumplieron los 

criterios propuestos, (fig.3)

Resulta imprescindible, al abordar el tema del cáncer bucal, diseñar, 

implementar y monitorear la propuesta en el análisis de los espacios 

de enseñanzay aprendizaje en la educación superior. Lo que transfor

m a una estrategia de apertura en otra de cierre o de integración se 

genera por el tipo de conocimientos adquiridos previamente por los 

estudiantes. Entendemos que para favorecer la integración es 

importante pensarla desde el punto de partida. Al interrogante 

acerca de las estrategias, las respuestas son diversas. Podríamos decir 

que estrategias son aquellos enfoques y modos de actuar que hacen
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Introducción

Resultados

en condiciones controladas completándose en treinta minutos, en 

un aula de la Unidad Académica. Las preguntas fueron referidas a: 

conceptos de cáncer bucal- factores relacionados- métodos de 

diagnóstico- virus asociados- parámetros clínicos- edad promedio- 

localizaciones- biologia molecular. La información obtenida fue de 

carácter confidencial, sin identificación de los participantes y libre. 

Las respuestas fueron evaluadas en forma porcentual relativa de 

acuerdo a las siguientes categorías: insuficiente- regular- bueno- 

muy bueno y excelente.

Fig 3 1 Saberes previos. Distribución porcentualDiseño metodológico

Se utilizó un diseño cerrado de tipo experimental. La muestra se 

conformó con 27 estudiantes (11=27).

Los criterios de inclusión fueron:

■  Oue el/la estudiante se encuentre cursando regularmente el curso 

II de la asignatura Patología y Clínica Estomatologia de la carrera de 

Odontología de la UNLP.

■  Estudiantes de ambos géneros.

■  Edades comprendidas en un rango de 20 a 25 años.

Los criterios de exclusión han sido:

■  Pertenecer al sistema de adscripción a la docencia en la asignatura 

Patología y Clínica Estomatológica.

■  Pérdida de la condición de alumno regular.

Como instrumento para la recolección de datos se empleó un 

cuestionario, con el objetivo de ponderar los conocimientos previos 

que conforman las competencias para el diagnóstico del cáncer 

bucal. El proceso de construc rión y validación del instrumento se 

realizó mediante un juicio de expertos, para verificar la calidad del 

contenido y constructo. El cuestionario semiestructurado constó de 

diez ítems con preguntas abiertas y  cerradas. El instrumento se tomó

Discusión
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Fig 1. Carcinoma de labio.

al estilo tutorial del docente respecto al aprendizaje de sus estudian

tes. También, el diseño de intervención en un proceso de enseñanza 

con sentido de optimización. O, todas las actividades y procedimientos 

diseñados por el docente para encauzar a los estudiantes en la 

construc ción de aprendizajes significativos. Aprender contenidos 

supone dar un sentido y construir los significados. Esta construc ción 

no se lleva a cabo partiendo de cero. Siempre hay un soporte cognitivo, 

gracias al cual es posible continuar aprendiendo y construyendo 

nuevos significados.

De allí, la importancia de conocer con que saberes cuentan los 

estudiantes. En nuestro caso, referente al cáncer bucal.

Sin duda, el concepto de conocimiento previo conduce al de aprendi

zaje significativo. La idea central para promover esta forma de 

aprendizaje es tener en cuenta el tipo de aprendizaje es tener en 

cuenta los conocimientos conceptuales y  de qué manera van a 

interactuar con la nueva información.

Según Ausubel la clave está en la relación que se pueda establecer 

entre lo nuevo y lo existente en la estructura cognitiva del sujeto. 

Coincidimos en la significatividad lógica, es decir que el nuevo 

material permita una relación sustantiva con los conocimientos ya 

existentes. Las estrategias utilizadas deben dar lugar a la construc

ción de significados organizando la enseñanza , ,  desde los conoci

mientos que ya poseen los estudiantes, para que partiendo de ellos 

resignifique los nuevos. Esta cuestión establece la diferencia entre 

aprendizaje memoristico y aprendizaje significativo pero, no es fácil 

determinar si existen conocimientos previos respecto a un nuevo 

contenido. Pueden los estudiantes tener conocimientos más o menos 

elaborados coherentes, adecuados o inadecuados. De allí que se 

necesiten respuestas a  estas cuestiones.

Ausubel refiere que el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es que el estudiante ya sabe, por ello expresa “averigüese 

estoy enséñale en consecuencia”

Al comenzar un proceso educativo pensamos que necesitamos para 

plantear nuestras estrategias educativas. La respuesta es el contenido 

básico sobre el cual se centrará el proceso de enseñanzay aprendizaje.

Tener un objetivo es relevante para selec donar lo más predso posible 

cuáles son los conodmientos previos pertinentes y de allí surgen los 

aspectos básicos a explorar.,

Si bien existen diferentes modalidades para indagar los conodmien

tos previos, tales como: resolución de situadones problema- mapas 

conceptuales- diagramas- grupos de discusión- cuestionarios y otros. 

En este caso, pensamos como instrumento de recolec dón de datos un 

cuestionario, que considerara una concepción dinámica de la 

enseñanza, dirigida a estudiantes activos y capaces de partidpar 

efectivamente en la adquisidón de nuevos conocimientos.

Fig 2. Laboratorio d e  inform ática
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Creemos que un aprendizaje es más significativo cuanto más relado- 

nes es capaz de establecer el estudiante entre lo que ya conoce y el 

nuevo contenido objeto de aprendizaje.

Las diferentes estrategias siempre resultan no solo de utilidad 

docente, sino también estudiantil. De allí, la necesidad de partir de 

conodmientos previos, para diseñar estrategias que activen saberes.

Conclusión
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Resumen

El lib ro  d e  te x to  h a  s id o  y  e s  el m a te r ia l  d id á ctic o  p o r  ex c e le n c ia . U n o 

d e  lo s  ro le s  d o c e n te s  h a  d e  fo c a liz a rse  e n  la s  c o m p e te n c ia s  n e c e s a 

r ia s  p a r a  v a lo ra r  e s to s  in s t ru m e n to s  y  re -c o n c e p tu a liz a r  lo  q u e  e s tá  

e n  ju e g o  c u a n d o  lo s  e s tu d ia n t e s  s e  e n fre n ta n  a  c o m p fe n d e r  lo s  

te x to s  q u e  p ro p o n e  la  u n iv e rs id a d . S e  t r a ta  d e  a lfa b e t iz a r  c o m u n ic a -  

c io n a lm e n te  p a r a  g e n e r a r  e n  e llo s  u n  c a m b io  c o m o  p e n s a d o re s  y  

a n a liz a d o re s  d e  te x to s . El o b je tiv o  fu e  re a liz a r  l a  tra n sp o s ic ió n  

d id á c t ic a  de l a n á lis is  a  n ive l p ra g m á t ic o  d el lib ro  d e  te x to  re c o m e n 

d a d o  p o r  la  a s ig n a tu r a  H isto lo g ía  11 d e  la  F a c u lta d  d e  O d o n to lo g ia  del 

UNLP, “ H isto lo g ia , E m b rio lo g ía  e  In g e n ie r ía  T isu la r  B u c o d e n ta l”  

e sc r ito  p o r  l a  D ra. M a r ía  E lsa  G ó m e z  d e  F erraris  y  el Dr. A n to n io  

C a m p o s  M u ñ o z . S e  a p lic ó  la  ta x o n o m ía  p a r a  el a n á lis is  d e  lib ro s  d e  

te x to  co n  e n fo q u e  e n  el n ive l p ra g m á t ic o . S e  d is e ñ a ro n  d o s  e n c u e n 

tro s  d e  a lfa b e t iz a c ió n  c o m u n ic a c io n a l p a r a  d e sa rro lla r  lo s  c o n te n i

d o s  p ro g ra m á tic o s . Los e s tu d ia n te s  p u d ie ro n  s is te m a tiz a r  e  in te g ra r  

lo s  c o n o c im ie n to s  c o n te n id o s  e n  el lib ro  d e  te x to  y  c o n stru ir  s u  

p ro p io  o rd en  p a r a  p o te n c ia r  el p o d e r  c o m u n ic a c io n a l d e l m ism o . 

C o n c lu im o s  q u e  la  tra n sp o s ic ió n  d id á c t ic a  c o n tr ib u y ó  a  re v e la r  el 

p o te n c ia l c o m u n ic a c io n a l de l lib ro  d e  te x to , fa v o re c ie n d o  la  re la c ió n  

e n t re  lo s  d iv e rso s  a c to re s  y  l a  tra n sm is ió n  y  a d q u is ic ió n , tr a n s fo r 

m á n d o lo  e n  co n te x to .

Palabras Clave ¡ mediación docente- libro de texto-Histología

Summary

T ex tb o o k s  a r e  a n d  h a v e  b e e n  th e  in stru c t io n a l m a te r ia l  p a r  

e x c e lle n ce . O n e o f  th e  te a c h e r ’s  ro le s  is  to  b e  fo c u s e d  o n  th o s e  

sk ills  th a t  a re  n e c e s s a ry  in  o rd e r  to  a p p re c ia te  th e s e  to o ls  a n d  

to  re -c o n c e p tu a liz e  w h a t  is  a t  s ta k e  w h e n  s tu d e n ts  fa c e  th e  

u n d e rs ta n d in g  o f  te x tb o o k s  r e c o m m e n d e d  b y  u n ive rsity . It is  

p ro v id in g  s tu d e n ts  w ith  c o m m u n ic a t io n  l ite ra c y  in  o rd e r  to  

g e n e r a t e  a  c h a n g e  in  th e m  in to  th in k in g  a n d  a n a ly z in g  

in d iv id u á is  o f  te x ts . T h e  o b je c t iv e  o f  th is  w o rk  w a s  to  a c h ie v e  

th e  d id a c t ic tra n sp o s it io n  o f  a n a ly s is  a t  th e  p r a g m a t ic le v e l  o f  

th e  te x tb o o k  r e c o m m e n d e d  b y  th e  d e p a r t m e n t  o f  H isto lo g y  II 

o f  th e  F ac u lfy  o f  D e n tistry  o f  th e  UNLP, “ H istology, E m b ry o lo g y  

a n d  O ral T issu e  E n g in e e r in g ”  w r itte n  b y  Dr. M a r ia  E lsa  G ó m e z  

d e  F erraris  a n d  Dr. A n to n io  C a m p o s  M u ñ o z . T w o  m e e t in g s  on  

c o m m u n ic a t io n  l ite ra c y  w e r e  h e ld  t o  d e v e lo p  th e  p r a g m a t ic  

c o n te n ts . S tu d e n ts  w e r e  a b le  to  s y s te m a t iz e  a n d  in té g ra te  th e  

k n o w le d g e  in d u d e d  in  th e  te x tb o o k  a n d  to  c o n s tru c t  th e ir  

o w n  o rd e r  w ith  th e  p u rp o s e  o f  s tre n g th e n in g  its  c o m m u n ic a 

t io n  p o w e r . W e co n c lu d e  t h a t  th e  d id a c tic  t ra n sp o s it io n  

c o n tr ib u te d  to  re v e a l th e  c o m m u n ic a t io n  p o te n tia l o f  th e  

te x tb o o k , fa v o r in g  th e  re la t io n sh ip  b e t w e e n  th e  d iffe re n t  

a cto rs , tra n s m is s io n  a n d  a c q u is it io n  o f  k n o w le d g e , tra n sfo r-  

m in g  it  in to  co n te x t.

Key words / teacher mediation-textbodks-Histology
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En los albores del siglo XXI el recurso más utilizado en los procesos de 

aprendizaje está en soporte de papel. El libro y, sobre todo, el libro de 

texto ba sido el material didáctico por excelen da. Esto mismo afirma 

Parcerisa (1996,35):

“Los materiales que utilizan el papel como soporte y  de manera muy 

especial los llamados libros de texto constituyen los materiales auricu

lares con una incidencia cuantitativa y  cualitativa mayor en el 

aprendizaje del alumnado dentro de cada aula."

Con el fin de establecer un lenguaje común, conviene aunque sea de 

forma sudnta, acercamos al concepto de algunos términos tales 

como recurso, medio y material didáctico. La mayoria de autores no 

terminan de ponerse de acuerdo sobre el significado de estos 

términos. Así en muchos casos se emplean como sinónimos o se 

hacen pequeñas convenciones por el uso más o menos de moda y al 

término en cuestión se le añade algún adjetivo, medios audiovisuales, 

medios informáticos; o un grupo de palabras, medios de comunica- 

dón sodal; en tanto que material o materiales, didácticos o curricula- 

res, queda relegado al empleo de otros medios.

Entendemos, no obstante, que sí hay diferenda en los términos. Así el 

término recurso es más amplio y  englobada a los otros. Desde una 

perspectiva didádica podriamos decir que recurso es una forma de 

aduar, o más bien la capaddad de deddir sobre el tipo de estrate

gias que sevan a utilizar en los procesos de enseñanza;es,portanto, 

una caraderistica inherente a la capaddad de ac dón de las personas. 

Los medios didácticos podriamos definirlos como el instrumento 

del que nos servimos para la construc ción del conocimiento; y, 

finalmente, los materiales didádicos serian los produdos diseña

dos para ayudar en los procesos de aprendizaje.

El libro y, sobre todo, el libro de texto ha sido y es, el material didádico 

por excelenda "Los libros de texto son los materiales auriculares que 

usan preferentemente, la mayoria de los profesores y profesoras de 

nuestro país en todos los niveles educativos, hecho que se constata 

por el enorme volumen de ventas que existe cada año”. (Cintas 

Serrano, 2000).

(Mendez Garrido J.M., 1994), presenta el análisis de diversas perspedi- 

vas que abordan las pautas y criterios para el análisis y evaluadón de 

materiales auriculares. Con sus aspedos diferenciales todas esas 

propuestas vienen a demostrar la importanda sustantiva que los 

materiales educativos, y en particular los libros de texto, adquieren en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo uno de los roles 

docentes ha de focalizarse en las competencias necesarias y  sufiden-

tes para saber valorar con fundamentos estos instrumentos protago

nistas de la ac dón pedagógica Se requiere por tanto de un aprendi

zaje para que como dice Martínez (1992:14), “selec donar, adaptar o 

aear materiales,y evaluarlos, es una actividad profesional que requie

re preparación espedfica, lo cual deberia contemplarse en los curricu- 

lo de formación de profesores”.

Para articular los mensajes que a través de ellos se vehiculan, cada 

uno de estos medios emplea un lenguaje, siempre reladonado con 

las formas de comunicadón del ser humano, basado en un conjunto 

de palabras, imágenes, sonidos y simbolos que permiten su codifica- 

don.

Carlino sostiene que es preciso re-conceptualizar lo que está en juego 

cuando los alumnos se enfrentan a comprender los textos que 

propone la universidad. La tesis central de su trabajo es que no se 

trata solamente de que ellos llegan mal formados de sus estudios 

secundarios previos; se trata de que al ingresar a  la formadón 

superior se les exige un cambio en su identidad como pensadores y 

analizadores de textos. Carlino P (2003) Se trata, en definitiva de 

alfabetizar comunicadonalmente para generar en ellos ese cambio 

que propone Carlino Por ello, la responsabilidad por cómo se leen los 

textos científicos y académicos en la educadón superior no puede 

seguir quedando a cargo de los alumnos exclusivamente. Ha de ser 

una responsabilidad compartida entre estudiantes, profesores en las 

institudones. Carlino (2003) ha planteado la necesidad de una doble 

integradón: integrar en nuestras materias de cualquier área la 

enseñanza de los modos esperados de lectura de los textos dentíficos 

y académicos y así integrar a los alumnos a nuestras culturas escritas. 

Cabe señalar que un trabajo de análisis de materiales didácticos no se 

agota en el estudio del material en sí, esto es en la valoradón de sus 

características intrinsecas. En este sentido y  retomando las palabras 

de Sancho Gil (1995), coinddimos con ella al señalar que: "...a pesar de 

la importancia de este tipo de estudios y actividades para tomar 

dedsiones sobre los medios, por sí solos no nos informan del valor 

educativo que su utilizadón tiene para el alumnado y el profesorado... 

1

Más allá del tipo de recurso que se utilice, importa sobremanera la 

forma en que se media dicho recurso y la responsabilidad de esta 

actuadón está centrada en la labor del docente. No se puede mediar 

aquello que no se conoce. Un análisis profundo del recurso y del 

mensaje que conlleva, se hace necesario para apropiarse del saber y 

establecer la posibilidad de construirse como docente y como alumno 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje como 

forma de apropiarse del mundo y de sí mismos.

Hyland (2000) estudia el libro de texto universitario desde una 

perspediva sodo-comunicativa y lo define como un depósito de

1- Sancho G il,!: Evaluadón de soportes lógicos para la enseñanza; entre la necesidad y la realidad. Revista Novática, N° 117,1995, pág.45.
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conocimiento codificado, debido a que muestra los paradigmas 

aceptados de cada disciplinay, al representar la ortodoxia (el conjunto 

de ideas aceptadas), cumple la función de comunicar verdades ya 

probadas necesarias para la capacitación básica de los estudiantes. 

Podemos afirmar entonces que, el libro de texto contrariamente a lo 

que ofrecen los restantes recursos, propone, condiciona, e incluso 

impone (cuando es utilizado exclusivamente) un determinado 

proyecto de desarrollo del curriculum, es decir, podríamos caracterizar 

al libro de texto como un conjunto de métodos y técnicas auriculares 

prefijadas. Los restantes medios no tienen la capaddad de integrar y 

operar todos los componentes auriculares (objetivos, contenidos, 

metodología, actividades, evaluación) para ofrecérselos a los profeso

res en un formato acabado y arreglado para ponerlo en funciona

miento a la hora de dictar una asignatura (Confróntese Zabalza, 1985; 

Area, 1985).

Esto nos lleva a afirmar que los libros de texto constituyen uno de los 

recursos pedagógicos didácticos más importantes que existen 

actualmente y a ellos acuden los estudiantes como objeto de estudio, 

material de consulta, como colección de ejercidos propuestos y 

problemas para resolver.

Estamos abocados a un análisis epistemológico y pedagógico de los 

recursos, materiales didácticos y libros de texto en uso en las prácticas 

foTmativas en la enseñanza de la Histología en la formadón universi

taria en odontología

En cuanto a los libros de texto la variedad de clasificadones existentes, 

la diversidad de uso de los libros de texto y la espedfiddad de conteni

dos disciplinares nos obligó a elaborar un diseño metodológico 

innovador para su análisis. Este diseño intentó cubrir una carenda en 

el estudio de los libros de texto odontológicos estableciendo una 

taxonomía específica para realizar un análisis pormenorizado, 

distinguiendo tres niveles.

Nivel formal: las reglas del buen uso de la perspectiva, el orden, la 

direc dón habitual de lectura, el color, la tipografía, nomenclatura de 

orden o asignadón de secuenda, textos, ilustraciones, bibliografías, 

tablas complementarias y  otros recursos de acceso directo a la 

informadón precisa Nivel de contenidos: el conocimiento espedfico, 

científico, la selec dón de la información, su disposición y organiza

ción. Nivel pragmático: el libro de texto como recurso en los procesos 

de enseñanza aprendizaje en la reladón autor, docente y alumno en 

contexto.

Es notable la variedad de disdplinas que, de una u otra forma, están 

reladonadas con el Análisis de Contenido; entre todas ellas podemos 

citar: Ciendas Políticas, Psicología, Critica Literaria, Sociología, Lingüis

tica, Ciendas de la Información, Biblioteconomía y Documentadón, 

Bibliometria, Didáctica, entre otras

Cabe señalar que un trabajo de análisis de materiales didácticos no se 

agota en el estudio del material en sí, esto es en la valoración de sus 

caracteristicas intrínsecas. En este sentido y retomando las palabras 

de Sancho Gil (1995), coinddimos con ella al señalar que: "...a pesar de 

la importanda de este tipo de estudios y actividades para tomar 

dedsiones sobre los medios, por sí solos no nos informan del valor 

educativo que su utilizadón tiene para el alumnado y el profesorado...

Más allá del tipo de recurso que se utilice, importa sobremanera la 

forma en que se media dicho recurso y la responsabilidad de esta 

actuadón está centrada en la labor del docente. No se puede mediar 

aquello que no se conoce. Un análisis profundo del recurso y del 

mensaje que conlleva, se hace necesario para apropiarse del saber y 

establecer la posibilidad de construirse como docente y como alumno 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje como forma 

de apropiarse del mundo y de sí mismos.

También, cuando hablamos de enfoque pragmático mendonamos a 

todos los actores que intervienen en el proceso de formadón del libro, 

incluido el lector ideal y  el lector real -estudiante -  todo ello en contex

to. Por tal motivo se tuvo en cuenta la mediadón docente como 

incorporadón de un nuevo actor, que en la transposidón didáctica, 

transforma el recurso libro pensado para ser leído, a través de la 

oralidad, lo que significa un cambio de discurso.

i- Sancho Gil, J.: Evaluación de soportes lógicos para la enseñanza: entre la necesidad y la realidad. Revista Novática, N” 117,1995, pág. 45.
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Objetivos

General

Realizar un análisis epistemológico y pedagógico-didáctico de los 

libros de texto selec donados y utilizados para la enseñanza de la 

disdplina Histología en la formadón del Odontólogo.

Espedficos

Realizar la transposidón didáctica a nivel pragmático, del análisis de 

un libro de texto de histología bucodental, en una experienda áulica. 

Evaluar la mediación y orientación al alumno, de los saberes conteni

dos en el libro de texto selec donado.

Metodología

Se selec donó el libro de texto recomendado por la asignatura Histolo

gía y Embriología II de la Facultad de Odontología de la UNLP. Se 

selec donó el libro de texto recomendado en la bibliografía de la 

Asignatura “Histología, Embriología e Ingenieria Tisular Bucodental” 

escrito por la Dra. Maria Elsa Gómez de Ferraris y el Dr. Antonio 

Campos Muñoz (2009) 3a ed. Ed. Médica Panamericana.
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El cuerpo docente a cargo de la experiencia piloto de la Asignatura 

Histología, analizó de forma exhaustiva el Libro de texto recomenda

do, aplicando la taxonomía específica creada para el análisis de los 

libros de texto en todos los niveles, con especial preeminencia del 

Nivel Pragmático.

Para la transposición didáctica se diseñaron dos encuentros de 

alfabetización comunicacional sobre libros de texto y simultánea

mente se desarrollaron los contenidos programáticos. Dichos 

encuentros fueron divididos en distintos momentos para acercar a 

los estudiantes, los saberes contenidos en la planificación curricular 

con el tema del día, cemento y paralelamente los conocimientos 

acerca del libro de texto selec donado para un mejor aprovechamien

to del recurso.

Primer Encuentro

Los momentos diseñados fueron:

Presentadón | Se les comunicó a los estudiantes la incorporación de 

un especialista en Bibliotecologíajos motivos de laincorporación y los 

resultados esperados.

Encuadre | Se los posidonó brevemente dentro de la temática tanto 

auricular histológica como desde el punto de vista del análisis del 

recurso libro para contextualizarlos y poner a  su alcance la delimita

ción del campo. A continuadón con un torbellino de ideas se 

formaron listas de conceptos referidas al libro y se las sistematizó 

aplicando la taxonomía especifica.

Problematizadón | Se formaron cuatro grupos de estudiantes.Tres de 

ellos trabajaron el tema cemento desde el índice capitular y  el índice 

analítico. Las consignas fueron: realizar un análisis de contenido que 

permitiera expresar la red conceptual de cada uno de ellos y  estable

cer la comparadón. Completar los conceptos faltantes tanto en el 

índice capitular como en el analítico alfabético temático, indicar el 

grado de espedfiddad de tratamiento de los temas o conceptos y  a 

continuación, elaborar un propio índice capitularyun índice analítico 

temático alfabético según la construc dón conceptual del grupo. Para 

el cuarto grupo analizar las imágenes contenidas en el capítulo 

referido al tema cemento aplicando el análisis de forma, refiriendo 

escala, tipo de microscopio, técnica de tinaón, etc. Además aplicando 

el análisis de contenido expresar si eran coincidentes con el texto, si 

agregaban informadón, si ilustraban, etc.

Intercambio de Produc dón | En ésta etapa del encuentro se procedió 

a exponer la produc dón de cada guipo para intercambiar las 

construc dones elaboradas. Se discutió y defendió cada postura y se 

completó el saber curricular desde el punto de vista conceptual,

apelando a las imágenes analizadas por el cuarto grupo. 

Sistematización | Se repasó y ordenó el tema del día, con la produc- 

dón elaborada por los alumnos, conjuntamente con los saberes 

correspondientes al libro de texto aplicando la taxonomía.

Se elaboró un cuadro para organizar y fijar la informadón recopilada 

en la tarea y se lo comparó con el cuadro que figura en el libro de texto. 

Puesta en ac ción y revisión | con la ayuda de un power point, se 

completó el encuentro reforzando conceptos y  revisando lo actuado 

por los estudiantes, evacuando dudas y agregando informadón de 

importanda.

Segundo Encuentro

Los resultados fueron apreciados en ambos actores:

• Estudiantes

• Docentes

En los estudiantes observamos que:

■ Poseían gran cantidad de conodmientos acerca del libro y 

consiguieron sistematizarlos y profundizarlos, lo que provocó un 

mayor aprovechamiento o benefido paralautilizadón del recurso.

• La experienda con el libro de texto selec donado, les facilitó 

aplicadón de los mismos prindpios a cualquier otro libro de la 

literatura dentífica de la formadón odontológica, por ejemplo los de 

las asignaturas clínicas.

• Lograron construir su propio ordenamiento de saberes de acuerdo 

con su historia, potendando el poder comunicacional del libro de 

texto.

• Sistematizaron e integraron los conodmientos de las asignaturas 

básicas y clínicas contenidas en el libro de texto.

Los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos sobre la 

utilizadón de los libros de texto, la concurrenda a la biblioteca y  la

6l

Luego de la presentadón y con las consignas expresadas en el encuadre, 

los estudiantes se trasladaron a la sala de lectura de la biblioteca, 

solidtaron libros de las asignaturas clínicas -endodonda, odontopedia- 

tria, etc.- y  realizaron la misma tarea del primer encuentro aplicada a 

esos libros de texto. Se les solidtó observar el nivel de profundidad con 

que estaba tratado el tema histológico, si poseía un capítulo o desarrollo 

aparte o estaba incorporado, comparar la terminología o vocabulario, 

observar la sístematizadón de los saberes histológicos contenidos, desde 

los índices utilizados en el primer encuentro, realizando las mismas 

tareas. A continuadón y ya instalados en el aula, compartieron la 

produc dón e intercambiaron construc dones grupales. Los pasos 

siguientes fueron los mismos que en el primer encuentro.

Resultados
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Es en la dialéctica de la práctica y de la teoría dónde puede articularse 

el debate sobre la profesionalización. Así nos lo recuerda Martínez 

Bonafé, (1989) en las primeras páginas de su obra sobre renovación 

pedagógicay emancipación profesional de los docentes: que analiza la 

situación en el aula.

Entendemos que una propuesta seria para realizar una formación 

permanente que tenga carácter profesionalizado!; debe transitar por 

la investigación de los profesionales acerca de sobre su propia práctica. 

La investigación debe estar unida con la formación y, sobre todo, con la 

innovación. Es en ésta lógica en la que se produce el verdadero 

perfec cionamiento.

Por ello, cuando hablamos de enfoque pragmático, centramos nuestra 

mirada en el desempeño de los actores. Fundamentalmente el rol que 

desempeña el docente al mediar los recursos. Y, por supuesto, en ese 

hacer, a todos los actores que intervienen en el proceso de formación 

del libro, incluido el lector ideal y el lector real -estudiante -  todo ello en 

contexto. Por tal motivo se tuvo en cuenta la mediación docente como 

incorporación de un nuevo actor que, en la transposición didáctica 

transforma a través de la oralidad el recurso libro, pensado para ser 

leído, lo que significa un cambio de discurso. Es importante destacar 

que la mediación docente mejora sustancialmente cuando se adquie

re conocimiento del recurso a utilizar y se planifica, en consecuencia, 

para cada situación áulica.

Los libros de texto presentan un cúmulo de ventajas, pero a su vez 

algunas dificultades:

• Un discurso uniformado que pretende ser objetivo,y si se usa exclusi

vamente, se corre el riesgo de desestimar los aportes personales 

originales de otros investigadores, docentes y alumnos, despojándolos 

de la posibilidad de crear herramientas conceptuales para resolver 

problemas.

• Obsolescencia. Relacionada con los tiempos editoriales, la burocracia 

en la educación y los avances de las ciencias.

La mediación docente del libro de texto selec donado logró superarlas 

posibilitando los aportes personales de docentes y alumnos, estimu

lando la creatividad, el pensamiento autónomo y la resoludón de 

problemas.

Además, desde el desde el punto de vista de la aplicadón de la taxono

mía, el análisis pragmático aporta un orden para la tarea que redunda 

en una construc ción de saberes autónomay acorde a cada individua

lidad, aunque se esté operando con el mismo recurso selec donado por 

la Asignatura

Por ello coincidimos con la Dra Carlino, en el sentido de que “La respon

sabilidad por cómo se leen los textos dentíficos y académicos en la 

educadón superior no puede seguir quedando a cargo de los alumnos 

exclusivamente. Ha de ser una responsabilidad compartida entre 

estudiantes, profesores e instituciones."

Concluimos que la mediadón docente contribuyó a revelar el 

potendal comunicadonal del libro de texto selec donado, favorecien

do la relación entre los diversos actores y  la transmisión y  adquisidón 

de saberes, transformándolo en contexto.
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http://www.acta m icroscopica. o rg/in dex.php
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Discusión y  Conclusiones

utilización de otros recursos demostró que utilizan el libro para 

estudiar; que realizan la búsqueda de los temas por índice y que les 

resultan útiles las ilustradones. Sin embargo, se detectaron dificulta

des en el uso de libros de texto debido a que los estudiantes contaban 

con escaso conocimiento de los aspectos formales de los mismos. 

También fu e  muy importante como impactó en los docentes la 

mediación del recurso libro de texto,ya que les posibilitó:

• Conocer el recurso selec cionado y capadtarlos para interpretar y 

manejar sus códigos de comunicación (texto, imágenes, cuadros e 

ilustradones...).

• Optimizar su utilizadón, como recurso elaborado para situaciones 

ideales para poder aplicarlo con éxito a cada situadón concreta del 

aprendizaje.

• Incrementar su eticada por cuanto se planificó su empleo dentro de 

una estrategia o modelo que fue adaptado a cada escenario de la 

propuesta auricular.

• Reflexionar de modo critico sobre su propia práctica y la mediadón 

(pragmática) de los recursos.

• Integrar la investigación y  la docenda mediante la transposidón 

didáctica de los conodmientos productos de la investigadón.

• Desarrollar su capaddad como comunicadores.

http://www.actamiaoscopica.org/index.php
http://www.acta
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Resumen

La enfermedad periodontal es una infec ción crónica de origen 

bacteriano. La IL-i y  el TNF-a son potentes estimuladores de reabsor

ción ósea. El objetivo del trabajo es la identificación de I L-i y TN F-a en 

saliva de pacientes con enfermedad periodontal, en fase preoperato

ria correlacionando su concentración con parámetros clínicos. Se 

tomó una muestra de 60 individuos enfermos periodontales. Se 

realizó historia clínica, seriada periapical, índice de placa y medición 

de la profundidad de la bolsa periodontal. Se recogieron mr estras de 

saliva que se estudiaron por cromatografía gaseosa identificando 

niveles de IL-i y TNF-a. El índice de placa fue moderado en el 75% (45) y 

severo en el 25% (15). Movilidad dentaria grado i en el 25% (15) con 

bolsas de 4 mm y sangrado al sondaje y  grado 2 en el 75% (45) con 

bolsas mayores de 4 mm y sangrado al sondaje. El estudio de la saliva 

recolectada en los pacientes fue analizado por cromatografía 

gaseosa,los niveles de IL-i y TNF-a fueron: IL-i 825,17183,7 pg/mLy el 

TNF-a 96,52 pg/mL Sólo estudios bien diseñados en poblaciones 

humanas que generen niveles de evidencia científica aceptable, 

podrán llegar a cambiar los modelos actuales del tratamiento de la 

enfermedad periodontal.

Summary

Periodontal disease is a  chronic infection of bacterial origin. 

IL-i and TNF-a are potent stimulators of bone resorption.The 

objective of the study is the Identification of IL-i and TNF-a in 

saliva of patients with periodontal disease, during preoperati- 

ve correlating its concentraron with clinical parameters. A 

sample of 60 periodontal diseased individuáis was taken. Fie 

was history, serial periapical, plaque índex and measurement 

of the depth of the periodontal pocket. Samples of saliva, 

which were studied by gas chromatography identrfying levels 

of I L-i and TN F-a, were collected. Plaque Índex was moderated 

in 75% (45) and severe in 25% (isj.Tooth mobility grade 1 in 25% 

(15) bags of 4 mm and bleeding after probing and grade 2 in 

75% (45) with bags of 4 mm and bleeding on probing. The 

study of saliva collected in patients was analysed by gas 

chromatography, levels of I L-i and TN F-a were I L-i 825,17 ± 83.7 

pgmL and TNF-a 96, 52 pgmL Only well designed studies in 

human populations that generate levels of acceptable 

scientific evidence, can reach change current models of 

treatment of periodontal disease.

Palabras Clave / Enfermedad periodontal -  Saliva -  Biomarcadores Key words ¡ Enfermedad periodontal -  Saliva -  Biomarcadores
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La enfermedad periodontal es un trastorno que afecta las estructuras 

de inserción del diente y se caracteriza por una exposición bacteriana 

que puede fomentar una respuesta destructiva del huésped, lo que 

lleva a la pérdida de inserción periodontal, óseay por último la posible 

pérdida de los dientes. La presenda de esta comunidad de bacterias 

adheridas a los tejidos duros, como pueden ser los dientes, reribe el 

témiino de biofilm. La acumulación de bacterias en la superfirie 

limpia de los dientes, induce de manera reproducible una respuesta 

inflamatoria en los tejidos gingivales asodados. Esa inflamadón local 

se mantiene en el tiempo, mientras continúe presente el biofilm. La 

eliminación de la placa bacteriana, conduce a la desaparición de los 

signos clínicos de inflamadón. Por tanto, la gingivitis es un estado 

clínico no destructivo de la enfermedad periodontal.

El concepto actual de la etiología multifactorial de las enfermedad 

periodontal establece que ésta es produdda por una interac dón de 

un agente microbiano único o múltiple considerado como el factor 

etiológico primario necesario pero no sufidente, un huésped más o 

menos susceptible y unos factores de riesgo que influyen sobre 

ambos. Entre éstos se encuentran los biológicos que engloban a las 

enfermedades sistémicas tales como enfermedades cardiovasculares, 

pulmonares, diabetes, obesidad, enfermedades óseas, embarazo, etc. 

Otro grupo de factores de riesgo, son los basados en los comporta

mientos humanos o ambientales como la higiene oral, el estrés y/o el 

tabaco.

Otros factores de riesgo son los genéricos que se reladonan con la 

susceptibilidad del individuo para desarrollar la enfermedad. Los 

estudios de las variaciones hereditarias del sistema inmune son muy 

complejas, y  el fenotipo observado es frecuentemente el resultado de 

múltiples influencias genéticas y  medioambientales. Esto se observa 

especialmente en la respuesta del hospedador frente a bacterias 

Cram negativas y lipopolisacáridos, en la cual diferentes factores 

celulares y moleculares entran en juego. Existen determinados 

polimorfismos genéticos para dichos factores inmunoinflamatorios. 

Estos afectan tanto la respuesta cuantitativa (defectos estructurales 

de los genes) como la cualitativa inmunológica del hospedador 

(polimorfismos regulatorios). La I L-i, junto a otros productos bioquími

cos, son los compuestos encargados de iniciar la destruc ción en los 

tejidos de inserción del diente. Por tal motivo, la síntesis de IL-i está 

notablemente relacionada con la severidad y progresión de la 

enfermedad periodontal.

Las bacterias del biofilm tienen un protagonismo etiológico primario 

en la patogénesis de la periodontitis, intervienen en la formación de la 

bolsa periodontal, la destruc ción del tejido conectivo y la reabsorción 

del hueso alveolar. Pero ni su cantidad, ni la variedad de las especies, 

permiten explicar los diferentes grados de severidad que presenta la

periodontitis en la población. Las respuestas inmunitarias a los 

microorganismos están dirigidas principalmente contra las enzimas y 

toxinas liberadas extracelularmente. Estas reac ciones inmunitarias 

tienen como resultado una mayor liberación decitoquinasymediado- 

res proinflamatorios, que a su vez aumentarán la inflamación y de 

esta manera, serán más nocivos para el huésped. La IL-i y el TNF-alfa 

son patentes estimuladores de la reabsorción ósea. Por lo tanto, una 

sobreproduc ción de cualquiera de estas dos citoquinas, provocada 

por la exposición a patógenos periodontales, puede ser uno de los 

mecanismos responsables de la destruc dón del tejido periodontal. La 

interleuquina i (IL-i), citoquina produdda por macrófagos, células B y 

células del epitelio escamoso, es un importante mediador inmunita- 

rio. Se asoda con la activadón severa de las metaloproteinasas de la 

matriz extracelular que promueve la perdida de los tejidos de sostén 

del diente. Mejora la produc dón de linfodnas, entre ellas el factor de 

credmiento de células T (IL-2) y  el factor activador de osteoclastos. 

Induce reac dón de fase aguda y la activación y reconodmiento por 

parte de linfodtos T y macrófagos del lugar donde se desarrolla la 

respuesta inmunitaria. Actúa junto con el TNF en lainmunidad innata 

y la inflamadón. Estas moléculas son liberadas en pequeñas cantida

des y tienen diversas ac dones sobre las células que llevan el receptor 

espedfico para las dtoquinas. Estas sustandas son numerosas, tienen 

fundones que se superponen y están ligadas entre sí formando una 

red activa que controla la respuesta del huésped. El control de la 

liberadón y ac ción de las citoquinas es complejo y  depende de 

inhibidores y receptores. Muchas dtoquinas son capaces de actuar 

sobre la célula que las produce (función autocrina), de manera que 

autoestimulan su propia produc dón y la producción de otras 

dtoquinas. Otras son las paracrinas que se fijan a células próximas, 

mientras que también existen las endocrinas capaces de unirse a 

células distantes.

El factor de necrosis tumoral a (TN F-alfa) es una dtoquina proinflama

toria e inmunomoduladora, es produddo por macrófagos después de 

la estimuladón ocasionada por elementos bacterianos gramnegati- 

vos, monodtos,linfodtos B y T, células N K, así como células no pertene- 

dentes al sistema inmune como fibroblastos y queratinocitos. La 

liberadón de TNF-a produce activadón local del endotelio vascular, 

liberadón de óxido nítrico con vasodilatadón y aumento de la 

permeabilidad vascular, que conduce al reclutamiento de las células 

inflamatorias, inmunoglobulinas y complemento, provocando la 

activación de los linfodtos T y B. Induce la diferenciadón de osteoclas

tos, la resordón óseay tiene actividad sinérgica con IL-i. Las fundones 

del TNF se deben a su unión a 2 receptores celulares diferentes que se 

localizan en diferentes células como neutrófilos, células endotelialesy 

fibroblastos. Su incremento ha sido detectado en localizaciones de 

padentes con periodontitis,y está asodado a la destruc dón y reabsor- 

dón ósea.TN F- beta, antes conoddo como linfotoxina, es produddo de
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Se realizó un estudio transverso con pacientes que concurren a la 

Asignatura de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Univer

sidad Nacional de La Plata, con una muestra de 6o individuos con 

enfermedad periodontal. Los criterios de inclusión fueron: adultos 

mayores de 20 años -  diagnóstico dínicoy radiográfico de periodonti- 

tis crónica- pacientes que no hayan recibido tratamiento periodontal 

-  pacientes que tengan al menos un molar y  un premolar por 

cuadrante. Los criterios de exclusión fueron: pacientes que padezcan 

enfermedades sistémicas -  parientes mujeres embarazadas, en 

periodo de lactancia o recibiendo terapia hormonal -  pacientes que 

tomen medicamentos de forma crónica o que estén tomado antibió

ticos o antiinflamatorios -  parientes que presenten patología oral no 

relacionada con la enfermedad periodontal -  pacientes que abando

nen la investigación en la fase preoperatoria y/o postoperatoria.

Se caracterizó la muestra de acuerdo a las variables: sangrado al 

sondaje y profundidad de la bolsa.

■  A todos los integrantes de la muestra se les hizo conocer y firmar el 

consentimiento informado, previa aprobación del Comité de Bioética

■  Se les realizó historia clínica, seriada periapical, índice de placa de 

Sillness y Loe que se utiliza para registrar la cantidad de placa 

bacteriana presente en la entrada del surco gingival utilizando un 

juego clínico y sonda periodontal convencionales. Medición de la 

profundidad de la bolsa periodontal que es la distancia del margen 

gingival a la unión epitelial por medio de una sonda de graduación 

variable.

■  El tratamiento periodontal de los parientes estuvo a cargo del 

personal de la Asignatura de Periodoncia de la FOU N LP.

■ Muestra de saliva: Se solicitó a  los pacientes que enjuaguen su boca, 

que descarten el agua de enjuague y que saliven en un tubo de

poliestireno. El enjuague bucal es esencial para prevenir la contami

nación severa de la muestra con comida o sangre. Se recolectó 2 a 3 mi. 

La muestra se preservó de manera segura a temperatura ambiente 

agregando un biocida para prevenir la contaminación y el crecimien

to bacteriano. Los tubos se pre -  trataron con azida sódica al 0,1% para 

preservar la saliva Se colocó soul de la solución de azida sódica con 

una pipeta en el fondo de los tubos y se dejó evaporar a temperatura 

ambiente. Una vez en el laboratorio las muestras fueron congeladas.

■  Las muestras fueron extraídas con éter etílico (3x5011) y secadas 

sobre sulfato de sodio anhidro. Luego de filtradas se inyectaron en un 

cromatógrafo gaseoso HP 5890 series II plus acoplado a un detector 

de espectrometria de masa HP 5972 bajo las siguientes condiciones: 

Columna: HP5-MS, 3001 x 0.25 mm x 5 pm¡ Cas Portador: Helio.; 

Temperatura del inyector: 200o C.; Temperatura del homo: 40°C, 10o 

C/min., 200o C.; Temperatura de la interfase: 300o C.¡ Temperatura de 

la fuente iónica: 185o C.¡ La presión en el espectrómetro de masa, 10-5 

torr, previene reac ciones ión-molécula.; Energía del haz de electrones: 

70 eV.

■  Cromatografía gaseosa: En cromatografía de gases (GC), la muestra 

se volatílizay se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. 

La elución se produce por el flujo de una fase móvil de un gas inerte,y 

a  diferencia de la mayoria de los tipos de cromatografía, la fase móvil 

no interac riona con las moléculas del analito; su única función es la 

de transportar el analito a través de la columna. La cromatografía gas 

- líquido se basa en la distribución del analito entre una fase móvil 

gaseosa y una fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un 

sólido inerte. Un cromatógrafo de gases consiste en varios módulos 

básicos ensamblados para: 1) proporcionar un gasto o flujo constante 

del gas transportador (fase móvil), 2) permitir la introduc rión de 

vapores de la muestra en la corriente de gas que fluye, 3) contener la 

longitud apropiada de fase estacionaria, 4) mantener la columna a la 

temperatura apropiada (o la secuencia del programa de temperatu

ra), 5) detectar los componentes de la muestra conforme eluyen de la 

columna,y 6) proveer una señal legible proporcional en magnitud ala 

cantidad de cada componente. Cada soluto presente en la muestra 

tiene una diferente afinidad hacia la fase estacionaria, lo que permite 

su separación: los componentes fuertemente retenidos por esta fase 

se moverán lentamente en la fase móvil, mientras que los débilmente 

retenidos lo harán rápidamente. Como consecuencia de esta diferen

cia de movilidad, los diversos componentes de la muestra se separan 

en bandas que pueden analizarse tanto cualitativa como cuantitati

vamente mediante el empleo de los detectores selec donados.

La identificación de proteínas en medios biológicos complejos tales 

como la saliva también puede realizarse por espectrometria de masas 

o por electroforesis bidimensional con geles de poliacrilamida. Al
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manera primaria por los linfocitos. El TN F-alfay el beta intervienen en 

la activación de los osteoclastos, estimulándolos para que causen 

reabsorción ósea. (1) (2)

Este trabajo tiene como objetivos identificar en muestras de saliva de 

parientes con enfermedad periodontal, la presencia de I L-i y  TN F- a en 

las fases preoperatorias, correlacionar la concentración en saliva de 

estos biomarcadores con parámetros clínicos periodontales (sangra

do al sondaje, profundidad de la bolsa) y relacionar gravedad de la 

enfermedad / incremento de los biomarcadores
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evolucionar las tecnologías proteómicas, la habilidad de caracterizar 

proteínas poco abundantes será mejorada, conduciendo potencial

mente a la identificación de biomarcadores proteicos más específicos 

y  sensibles para enfermedades sistémicas y orales. En contraste con 

las tecnologías anteriores, que se enfocaban en una o dos proteínas 

selec cionadas como indicadores del estado de la enfermedad, los 

nuevos alcances incluyen perfiles proteómicos de saliva e investiga

ción de patrones de expresión de biomarcadores. Con el genoma 

humano completo y la disponibilidad de técnicas de alta capacidad 

de procesamiento, el uso de trascriptos de gen como indicadores del 

estado de salud o enfermedad permite la evaluación de una variedad 

de biomarcadores en un periodo de tiempo relativamente corto. Al 

avanzar las tecnologías necesarias para la identificación y detec ción 

de biomarcadores, el valor funcional de la saliva como fluido para 

diagnóstico será más aceptado. Estos avances científicos encierran 

grandes promesas para el desarrollo de la salud oral y  sistémica. (i) (3) 

Las principales ventajas de la cromatografía de gases son: alta 

resolución, velocidad, sensibilidad, sencillez y  resultados cuantitati

vos. (López Valencia J P Estandarización de la técnica de cromatografía

de gases acoplada a espectrometria de masas para la identificación y 

cuantificación de metilésteres de áridos. 2008)

La identificación y caracterización de las proteínas es crucial en 

biología y  hasta hace unos años era difícil por la falta de métodos 

analíticos rápidos y sensibles lo que limitaba los estudios relaciona

dos con la biología molecular o la genómica. Se utilizaban técnicas 

fisicoquímicas o enzimáticas detectando los productos de reac ción 

por espectrofotometria UV o fluorimetria, pero no resolvían satisfac

toriamente el problema analítico. En los años noventa la incorpora

ción de la MS permitió ir perfeccionando la información y en 

nuestros días, esta técnica tiene un papel trascendental en la identifi

cación y caracterización de proteínas siendo actualmente la técnica 

de elec ción para el análisis de proteínas complejas.

Las técnicas de separación cromatográficas y electroforéticas, en 

combinación con la MS, son las herramientas fundamentales que 

actualmente se utilizan en la investigación de proteínas, o en proteó- 

mica, así como en otros campos relacionados con las «ómicas» 

(Martín Gómezi Me, Ballesteros González M. Espectrometria de masas 

y análisis de biomarcadores 2010).

Resultados

- En la muestra estudiada el índice de placa fue moderado en el 75% 

(45) y severo en el 25% (15). (Fig 1).

- Registro de movilidad dentaria grado 1 en el 25% (15) con bolsas de 4 

mm,y sangrado al sondaje y grado 2 en el 75% (45) con bolsas mayores 

de 4 mm y sangrado al sondaje. (Fig. 2).

- El estudio de la saliva recolectada en los parientes en etapa preope

ratoria fue analizado por cromatografía gaseosa, los niveles de IL-i y 

TNF-a fueron: IL-i 825,17 ± 83,7 pg/mLy el TNF-a 96,52 pg/mL (Fig. 3)

6 6
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Si bien las bacterias y sus productos son las iniciadoras de la enferme

dad periodontal, las citoquinas juegan un papel importante en la 

patogénesis de muchas enfermedades infec ciosas. La enfermedad 

periodontal se caracteriza por ser un proceso inflamatorio destructivo 

que afecta las estructuras de soporte del diente. Las citoquinas 

proinflamatorias como la IIL-i, el TNF-alfay el interferón gamma son 

considerados los principales mediadores de inflamación crónica, 

incluida la periodontitis. (3)

Los pacientes con enfermedad periodontal presentan un incremento 

de los niveles séricos de marcadores inflamatorios como la I L-i, la IL-6 

y laTNF-a. Estos marcadores se han correlacionado en varios estudios 

epidemiológicos con un aumento del riesgo cardiovascular. (4)

En el estudio, todos los sujetos evaluados presentaron niveles de 

citoquinas proinflamatorias en las muestras estudiadas. Esto 

coincidió con los hallazgos reportados por Chiappelli y otros (5) en 

donde se detectaron niveles de citoquinas proinflamatorias en 

muestras de sangre y  saliva de individuos normales. Esto se puede 

explicar, debido a que las citoquinas son mediadores solubles que 

controlan muchas funciones fisiológicas como la inflamación, entre 

otros procesos biológicos. En cuanto al TNF-a, una correlación 

significativa fue evidenciada en los resultados de este trabajo, 

probablemente debido a que esta es la que desencadena la cascada 

de produc ción de citoquinas proinflamatorias, involucradas en 

diversos procesos inflamatorios.

Los niveles observados de IL-i salival en las muestras evaluadas 

coinciden con lo reportado por Ulkery otros (6) quienes estudiaron los 

niveles de I L-i, en muestras de saliva en pacientes con gingivitis.

Es un hecho que los conocimientos generados en las tres últimas 

décadas con respecto a la etiopatogénesis de la enfermedad 

periodontal han contribuido a generar teorias, biológicamente 

plausibles, de cómo descubrir y  controlar los estadios de enfermedad 

periodontal activa Aunque son importantes estos esfuerzos para 

controlar la causa de la enfermedad también es necesario entender 

cómo el cuerpo humano reac dona ante este reto bacteriano. De esta 

respuesta pueden surgir varias alternativas de tratamiento con el fin 

de evitar un estadio inflamatorio prolongado que produzca la 

pérdida de sostén. Sólo estudios bien diseñados en pobladones 

humanas que generen niveles de evidencia dentífica aceptable, 

podrán llegar a cambiar los modelos actuales del tratamiento de la 

enfermedad periodontal.

Los resultados de este proyecto, con muestra de saliva total, podrían 

fomnar parte de las estrategias de prevendón de diagnóstico para el 

plan de tratamiento de patología bucal, pudiéndose emplear en 

hospitales y consultorios convendonales a través de marcadores 

biológicos, constituyéndose de esta manera en los nuevos paradig

mas de tratamiento futuro de las enfermedades de la cavidad bucal.
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Resumen

La u t iliz a c ió n  d e  la s  m e to d o lo g ía s  a ctiva s , h a n  d e te rm in a d o  u n a  

t ra n s fo rm a c ió n  e n  la  c a lid a d  d e  lo s  a p re n d iz a je s  u n iv e rs ita r io s ,p ro 

d u c ie n d o  q u e  la  e n s e ñ a n z a , c a ra c te r iz a d a  p o r  o b je tiv o s , co m p e te n 

c ias , a c t iv id a d e s  fo rm a tiv a s , m e to d o lo g ía s  y  m o d e lo s  d e  e v a lu a c ió n , 

e s té n  a lin e a d o s , fo r m a n d o  u n  s is te m a  in te rd isc ip lin a r io . L a- m e to d o 

lo g ía s  q u e  d e sa rro lla m o s , s e  in sc r ib e n  d e n tro  d e  la  n u e v a  e s tru c tu ra 

c ió n  c u rr ic u la r .y  b a jo  la  c o n ce p c ió n  q u e  el a p re n d iz a je , e s  u n  p ro c e so  

a ctivo , co n  e s tra te g ia s  b a s a d a s  e n  la  a c t iv id a d  del e s tu d ia n te , q u e  le s  

g a ra n tic e n  d e sa rro lla r  c a p a c id a d e s  y  a p titu d e s , e la b o ra n d o  s u s  

p ro p ia s  e x p e r ie n c ia s  d e  a p re n d iz a je .T e n ie n d o  e n  c u é n t a lo  a n te r io r 

m e n t e  d ich o , el o b je tiv o  d e  e s te  tra b a jo , e s  e v a lu a r  p e r m a n e n t e m e n 

t e  la  e n s e ñ a n z a , el a p re n d iz a je  y  e l p ro c e so  d e  e v a lu a c ió n , d e  lo s  

e s tu d ia n t e s  d e  B io q u ím ic a  E sto m a to ló g ic a  d e  la  c a rr ra  d e  O d o n to lo 

g ía  d e  la  U n iv e rs id a d  N ac io n a l d e  La P la ta , y  a s í g a ra n t iz a r  lo s  

a s p e c to s  d e  fo rm a c ió n  p e rso n a l, soc ia l y  c ie n tífic a , a s e g u r a n d o  u n

m a y o r  R e n d im ie n to  A ca d ém ic o . La m e to d o lo g ía  u t iliz a d a  fu e  

d e sc r ip tiv a , y  s e  o b tu v o  in fo rm a c ió n  d e  la  A s ig n a tu ra , en  la  q u e  se  

d e sa r ro lla  e s t a  in v e s tig a c ió n , d e  la s  d is t in ta s  m e to d o lo g ía s  u t iliz a d a s  

p a r a  la  e n s e ñ a n z a  y  a p re n d iz a je  y  la s  fo r m a s  d e  ev a lu a c ió n , d e  la s  

c o h o rte s  2 0 12 ,2 0 13  y  2 0 14  d e  la  A s ig n a tu ra  B io q u ím ic a  E sto m a to ló g i

c a  I. C o m o  c o n c lu s ió n , y  en  b a s e  a  lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s , p o d e m o s  

decir, q u e  co n  el u s o  d e  n u e v a s  m e to d o lo g ía s  d e  e n s e ñ a n z a , a p re n d i

z a je  y  ev a lu a c ió n , s e  h a  p ro d u c id o  u n  p ro g re s iv o  a u m e n t o  del 

re n d im ie n to  a c a d é m ic o  (co h o rte s  2 0 12  R.A: 4 ,13 ; co h o rte  2 0 13  R.. A  4 ,8  

y  co h o rte  2 0 14  5,43),y  u n  in c re m e n to  e n  el p o rc e n ta je  d e  e s tu d ia n te s  

p ro m o v id o s  a l s e g u n d o  c u rso  (24 %).

Palabras Clave ¡Metodologías de Aprendizajes, Evaluación, 

Rendimiento Académico Grado de Progreso
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Summary

The use of active methodologies, have led to a transformation in the 

quality of university leaming, produdng the teaching, characterized 

by objectives, competendes, training activities, methodologies and 

evaluation models are aligned,forming an interdisdplinaTy system.- 

The methodologies developed, fall within the new curriculum 

structure, and under the concept that leaming is an active process, 

based on student activity strategies that guarantee them develop 

skills and aptitudes, developing their own leaming experiences. 

Given the foregoing, it is the objective of this work, continuous 

assessment of the teaching, leaming and assessment process, 

students of Biochemistry Stomatology of cam a of Dentistry at the 

National University of La Plata, and guarantee the aspects of 

personal, sodal and sdentific training, ensuring a higher Academic

Performance. The methodology used was descriptive, and Informa

tion of the subject, in this research unfolds, the various methods used 

for teaching and leaming and evaluation forms, cohorts 2012, 2013 

and 2014 was obtained Subject of Stomatology Biochemistry I. In 

conclusión, and based on the results, we can say that with the use of 

new methods of teaching, leaming and assessment, there has been a 

Progressive increase in academic performance (RA cohorts 2012:4.13; 

2013 cohort R.. A 2014 cohort 4.8 and 5.43), and increased the percen- 

tage of students promoted to the second year (24%).

Key words / Methodologies o f Leam ing, Assessment, Academic 

Performance Crade Progress

Las exigencias del mundo actual, hacen que los procesos educativos, 

deban ser analizadas constantemente en un marco de interac dones 

y factores que intervienen en la vida universitaria.

Son varios los -factores que indden en el Rendimiento Académico de 

los alumnos, y las estrategias de enseñanza aprendizaje, son un 

componente determinante en el proceso educativo, conjuntamente 

con distintas formas de evaluadón, y  también el rol activo del docente 

frente a la clase, dejando de ser un mero transmisor, para ser guía, 

referente; y que desarrolle capaddades cognitivas en el alumno, que 

le permitan interpretar con pensamiento comprensivo, evaluar con 

pensamiento critico, generar informadón, con pensamiento creativo 

y que tomen decisiones para resolver problemas.

Con la aplicadón de técnicas que emanan de la metodología partici- 

pativa, y que van orientadas al cambio de aptitudes, actitudes y a la 

autoformadón, que tienen en cuenta el desarrollo de los tres saberes: 

el saber ser, que se encuentra relacionado con la adquisición y 

desarrollo de actitudes en la colaboradón del grupo, y  la de aprender 

a través de 1 mediadón de otros; el saber conocer, que se caracteriza 

con el conocimiento (datos, hechos y  prindpios), con las actividades 

cognitivasy el saber hacer, con las actuaciones que relacionan procedi

mientos y técnicas.

Académico de los alumnos de Bioquímica Estomatológica I, de la 

carrera de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, de las 

cohortes 2013,2013,2014.

Determinar el impacto del uso de metodologías 

participativas, de enseñanza aprendizaje y  

sistemas de evaluación, sobre el Rendimiento 

Académico, de los alumnos de Bioquímica 

Estomatológica I, de los cohortes 2012,2013y  2014.

Objetivos Específicos

■  Evaluar el Rendimiento Académico, para 
detectar el dominio de la información y  el 
grado de progreso.

m Desarrollar en los estudiantes, la capacidad 
de aprender investigando.

■  Articular conocimientos, para estimular el 
pensamiento.

El presente trabajo, se realiza con la finalidad de determinar la 

influenda que tienen dichas metodologías, sobre el Rendimiento
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El presente trabajo se encuentra dentro de un proyecto marco, cuya 

metodología es descriptiva, exploratoria y paTticipativa. Con reunio

nes periódicas para la asignación de responsabilidades, crear compro- 

misoy generar un espado pedagógico de reflexión entre los integran

tes del proyecto.

Lapobladón en estudio, fueron alumnos de Bioquímica Estomatoló- 

gica I de los años 2012,2013 y 2014.

En los años 2012 y 2013, solamente, fueron utilizadas metodologías 

informativas, a partir del año 2014, los docentes, comenzaron a utilizar 

metodologías activas, como: estrategias para indagar conocimientos 

previos, las que promueven la comprensión, estrategias grupales y 

estrategias que contribuyen al desarrollo de competendas.

Las v a r ia b le s  a n a liz a d a s  fu e ro n , la s  n o ta s  d u ra n te  el p ro c e so  d e  

a p re n d iz a je  8  a  t ra v é s  d e  la s  c a lifica c io n e s  n u m é rica s), q u e  in c lu y en  

tra b a jo  g ru p a l, e x p o s id ó n  o ra l d ia r ia , e n t r e g a  d e  t ra b a jo s  p rá ctico s, y  

e v a lu a d ó n  con  u n  p a rc ia l m e d io  y  o tro  in tegT ad o r q u e  co rre sp o n d e n  

a l a  cu rricu la .

Los d a to s  o b te n id o s , d e  la s  p la n illa s  d ia r ia s  y  fic h a s  d e  c u rsa d a s  d e  lo s  

a lu m n o s  y  p la n illa s  d e  a u to e v a lu a d ó n .

La in fo rm a d ó n  o b te n id a , s e  in g re s ó  a  u n a  b a s e  d e  d a to s, a  t ra v é s  d e  la  

cu al, se  re a liz ó  el p ro c e sa m ie n to , l a  ta b u la c ió n  y  s i s t e m a t iz a d o r  

P ara  la  p r e s e n ta d ó n  y  d iv u lg a d ó n  d e  lo s  re su lta d o s , s e  u tiliz a ro n  

g rá fic o s  y  ta b la s , co n fe c  d o n a d a s  co n  el p r o g r a m a  excell.

Resultados

FIC 7 / Cantidad de alumnos que cursaron 
Bioquímica Estomatológica I: años 2012 - 2013 y  2014

Figi I La población en estudio fueron alumnos que cursaron Bioquími

ca Estomatológica I, las cohortes 2012 (n= 350), 2013 (n= 310)y  2014 (n= 

344)-

FIC 2 1 Cantidad de alumnos que cursaron 
Bioquímica Estomatológica I: años 2012 

Promovidos, Regulares y  rendimiento Académico

F ig 2 ¡  De la cohorte 2012, cursaron 350 alumnos, de los cuales, 206 

obtuvieron la condición de Regular, con un Rendimiento Académico de 

4,13, y  44 alumnos, lograron la condición de Promovidos, con un 

Rendimiento Académico de 7,5,

F ig 4 ¡  De la cohorte 2014, cursaron 344 alumnos, de los cuales, 285 

obtuvieron la condición de Regular, con un Rendimiento Académico de 

5,43, y  4 9  alumnos, lograron la condición de Promovidos, con un 

Rendimiento Académico de 7,81.

Fig 3 I De la cohorte 2013, cursaron 310 alumnos, de los cuales, 200 

obtuvieron la condición de Regular, con un Rendimiento Académico de 

4,4, y  48 alumnos, lograron la condición de Promovidos, con un 

Rendimiento Académico de 7,6.

Fig 5, 6 y  7 1 De la cantidad de alumnos que cursaron Bioquímica 

Estomatológica I , durante el año 2012 (350), 2013 (340) y  2014 (344), 

fueron promovidos al siguiente curso, el 58,85%, el 64,51% y  el 82,85% 

respectivamente, lográndose un incremento del 24% con respecto al 

2012y  un 18,34% con respecto a l2013.
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FIC 5  / Cantidad de alumnos que cursaron Bioquímica 
Estomatológica I (350), año 2012, promovidos al siguinte curso

FIC 6 1 Cantidad de alumnos que cursaron Bioquímica 
Estomatológica I (310), año 2013, promovidos al siguinte curso

FIC 7  / Cantidad de alumnos que cursaron Bioquímica 
Estomatológica I (310), año 2013, promovidos al siguinte curso

El grado de adopción por parte del profesorado universitario de 

metodologías activas en la enseñanza de grado universitario, ña ido 

creciendo, aunque todavía es bastante limitado,pero se contrasta con 

el decir que tienen una influencia significativa, sobre la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos y los resultados académicos.Numerosas 

investigaciones han planteado la necesidad de innovación metodoló

gica profunda, un cambio de paradigma metodológico del proceso de 

enseñanza universitaria, reflejado en el paso de un modelo centrado 

en el aprendizaje. En e año 2005, Bio, Carrasco, Jiménez, Montes y 

Moreno, analizaron la eficacia comparativa de cinco metodologías 

activas de aprendizaje, y  el uso de porfolio como herramienta 

educativa, pues consideran que facilita en el educando, el aprendizaje

71

FIC 3 1 Cantidad de alumnos que cursaron 
Bioquímica Estomatológica I: años 2013 

Promovidos, Regulares y  rendimiento Académico

FIC 4 1 Cantidad de alumnos que cursaron 
Bioquímica Estomatológica I: años 2014 

Promovidos, Regulares y  rendimiento Académico

Discusión
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y el uso de porfolio como herramienta educativa, pues consideran que 

facilita en el educando, el aprendizaje reflexivo, critico, continuado, 

personalizado y consecuentemente significativo.

Barragan en 2005 y Bulwick en 2003, consideran la aplicación de 

nuevas metodologías y dicen que facilita la evaluación continua, 

suministran información acerca del proceso de aprendizaje y  la 

retroalimentación al permitir rectificar y  corregir, posible errores, 

tomando conciencia de ello y su solución. El método de estudio de 

casos ha demostrado su efectividad como metodología docente, pero 

es menor el rendimiento académico en relación a otras. La metodolo

gía basada en problemas, es la que consigue mayor rendimiento 

académico que el resto, referidas al logro de mayores competencias 

transversales del alumnado, tanto de tipo sistémico, personal e 

instrumental (Arias, Fidalgo, Garda, Robledo, 2008).

El efecto de las ideas previas de los alumnos en los alumnos es enorme. 

Como señalan Giordan, las ideas previas son, más que un almacén 

para las consultas posteriores, una espede de filtro conceptual, que 

permite a los alumnos entender, de alguna manera, el mudo que los 

rodea (1996).

Carlos Muñoz, señala: el conocimiento de las ideas previas que poseen 

los estudiantes, constituyen un punto de referenda, que los profeso

res no pueden dejar de considerar en sus propuestas didádicas, 

ofrendas a los estudiantes (2005).

Moran Oviedoda actividad mental constructiva del alumno, se aplica a 

contenidos, que poseen ya un grado de elaboración. Esto quiere dedr

que el alumno, no tiene, en todo momento que descubrir o inventar en 

un sentido literal todo el conodmiento (2004).

La consideradón de los esquemas de conocimiento, o ideas de los 

alumnos, es un elemento primordial,ya que el aprendizaje significati

vo , ocurre cuando quien aprende, construye sus experienciasy conod- 

mientos anteriores, es dedr cuando el nuevo conodmiento interactúa 

con el preexistente. Chercasky (2004). en concordanda con el cambio 

de paradigma metodológico, es que aplicamos en el marco del proyec

to en curso, técnicas que emanan de la metodología partidpatíva, y 

que van orientadas a lograr, la autoformadón permanente, y lograr 

promover la transferenda de lo aprendido en el contexto sodal 

presente.
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Conclusión

Como conclusión y en base a los resultados obtenidos, podemos decir 

que con el uso de nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje y 

evaluadón, se ha produddo un progresivo aumento del Rendimiento 

Académico (cohorte 2012, 4,13; 2013, 4,8; y 2014 5,43. también un 

incremento en el porcentaje de estudiantes promovidos al segundo 

curso (24%), con respecto a 2012.
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"Sin conflicto de interés”

Resumen
M u c h o s  tr a b a jo s  c ie n tífic o s  h a c e n  h in c a p ié  en  el e s tu d io  d e  la  u n ió n  

d e  lo s  s is te m a s  d e  f ija c ió n  a  lo s  te jid o s  d e n ta r io s , c re e m o s  q u e  se  

d e b e  e s tu d ia r  a  lo s  s is te m a s  a d h e s iv o  b a s a n d o  s u s  u n io n e s  a  d e n t in a  

y  e s m a lt e  p e ro  s a b e m o s  q u e  d e b e  a n a liz a rse  el c o m p o r ta m ie n to  con  

to d o s  lo s  s u s t ra to s  in te n / in ie n te s  e s  p o r  e s o  q u e  e s  n e c e s a r io  la  

o b se rv a c ió n  d e  la  u n ió n  co n  el m a te r ia l  r e s ta u ra d o r  o  m e d io  d e  

c e m e n ta d o  m e d ia n te  la  c a p a  in h ib id a  q u e  fo r m a  el a d h e s iv o  

d e n tin a r io . S e  c o n fe c  d o n a r o n  d o s  g ru p o s  1- R e s in a  f lu id a  • id ro fó b i- 

c a  2- A d h e s iv o  m o n o c o m p o n e n te  h id ro fo b ic o  e  h id rofflico . Se 

a n a liz a ro n  a n c o  m u e s t r a s  p a r a  c a d a  g ru p o . Las m u e s t r a s  s e  co n fe c- 

d o n a r o n  b a s á n d o n o s  e n  la  n o r m a  IRAM  27  e x p e r im e n to  6.7, e s p e so r  

d e  p e líc u la  n o  c u ra d a . El p r in c ip io  s e  b a s a  e n  la  d i fe r e n d a  en  lo s  

ín d ic e  d e  re tra e  d ó n  d e  m o n ó m e ro s  c u ra d o s  y  n o  cu ra d o s , a l se r  

d ife re n te s  s e  p u e d e  d e te rm in a r  la s  d iv e rs a s  z o n a s  y  a s í  m e d ir  la  p a r te  

n o  p o lim e riz a d a , c a p a  in h ib id a . Las m e d id o n e s  s e  re a liz a ro n  con  

m ic ro s c o p ía  ó p tic a  y  la  v a lo ra c ió n  co n  u n a  c á m a r a  d e  N e u b a u e r  Los 

re s u lta d o s  m o stra ro n  c a p a s  in h ib id a s  d e  m a y o r  e s p e s o r  y  m á s  

re g u la r e s  p a r a  a q u e llo s  a d h e s iv o s  p u r a m e n t e  h id ro fó b ic o s, lo s  

m e z c la  d e  h id ro fó b ic o s  e  h id ro fílic o s  m o stra ro n  c a p a s  m u y  ir r e g u la 

re s  y  d e  m e n o r  esp e so r.

Palabras Clave ¡Adhesivo -  Hldrofóbica - Hidrqfilica -  Capa inhibida.

Summary

M a n y  s d e n t if ic  p a p e r s  e m p h a s iz e  th e  s tu d y  o f  th e  b o n d in g  o f  

f ix  S y s te m s  to  th e  d e n ta l t is su e s , w e  b e lie v e  y o u  s h o u ld  s tu d y  

th e  a d h e s iv e  s y s te m s  re g a rd in g  u n io n s  to  d e n t in  a n d  e n a m e l 

b u t  w e  k n o w t o  b e  s tu d ie d b e h a v io r  t o  a ll .th e n  is  n e c e s a ry  th e  

o b seT vatio n  o f  u n ió n  w ith  re s to ra t iv e  o r  lu t in g  c e m e n t 

m a te r ia l  is  re q u ire d  b y  th e  in h ib ite d  la y e r  fo rm in g  th e  d e n tin  

a d h e s iv e . T w o  g ro u p s  w e r e  p re p a re d  i -  h y d ro p h o b ic  re s in  

b o n d  2- S in g le  c o m p o n e n t a d h e s iv e  w ith  h y d ro p h o b ic  a n d  

h yd ro p h ilic  res in . Five s a m p le s  fo r  ea ch  g r o u p  w e r e  an a ly ze d .-  

T h e  s a m p le s  a r e  p e r fo rm e d  b a s e d  o n  e x p e r im e n t  IRAM 27 

Film  th ic k n e ss  6 .7  u n c u re d . T h e  p r in d p le  is  b a s e d  o n  th e  

d if fe re n c e  in  re fra c t iv e  Ín d e x  c u re d  a n d  u n c u r e d  m o n o m e rs , 

b e in g  d if fe re n t  ca n  d e te rm in e  th e  v a r io u s  z o n e s  a n d  th e n  

m e a s u r e  th e  u n p o ly m e r iz e d  p a rt , in h ib ite d  layer. T h e  m e a s u -  

r e m e n ts  w e r e  p e r fo rm e d  w ith  o p tic a l m ic ro s c o p y  a n d  th e  

v a lu a t io n  u s in g  a  N e u b a u e r  ch am b e r.T h e re s u lt  s h o w e d  

in h ib ite d  th ic k  la y e rs  m o re  r e g u la r  a n d  w ith  m o re  th ick  w h e n  

th e  c o m p o n e n t w a d  o n ly  h id ro fh o b ic  resin .

Key words / Bonding -  Hydrophobic - Hydrophilic - Inhibited layer
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Introducción

Los biomateriales comprenden al conjunto de materiales que son 

utilizados en contacto con sistemas biológicos, dentro de estos 

sistemas se encuentra el estomatognático, aquel referente al aparato 

digestivo, específicamente al masticatorio.

Enfermedades como la caries dental requieren de tratamientos 

restaurativos basados en biomateriales donde el predominio son los 

polímeros. Los materiales de restauración o cementado en odontolo

gía no sólo deben ser analizados en su comportamiento mecánico 

ante cargas determinadas, sino también en la relación adhesiva con la 

estructura dentaria y entre ellos. (1).

Por muchos años la amalgama dental fue reconocida por sus virtudes 

en las propiedades físicas y  mecánicas, no así en su estética, esto 

impulsó a la constante búsqueda de alternativas que solucionaron 

dicho inconveniente.

Varios factores como el diseño cavitario, el envejecimiento y el sistema 

adhesivo pueden afectar el comportamiento del material en la 

cavidad oral (2). Los composites o resinas compuestas se presentan 

como un material caracterizado por su estética y mimética que 

influyeron notoriamente en la aceptación del profesional como délos 

pacientes (3). Al analizar lo descrito en el párrafo anterior podriamos 

afirmar que estos materiales son considerados, hoy en día, la alterna

tiva de elec ción para restauraciones o cementado en sector anterior y 

posterior.

Las resinas compuestas fueron desarrolladas por Bowen en 1960 (4). 

Estos materiales utilizados o bien como restauraciones plásticas, 

rigidas y actualmente como medio cementante, se relacionan con la 

estructura dentaria mediante sistemas adhesivos poliméricos 

denominados adhesivos dentinarios.

Para comprender claramente este sistema de adhesión deberiamos 

analizar dos tipos de uniones, adhesivo dentinario -  estructura 

dentaria y adhesivo dentinario material de cementado o restaura

ción.

Adhesión entre el adhesivo y la estructura dentinaria.

Las té c n ic a s  o p e ra tiv a s  a c tu a le s  b a s a n  la  u n ió n  a  la  d e n t in a  m e d ia n te  

la  d e n o m in a d a  c a p a  d e  h ib rid a c ió n , v is u a liz a d a  p o r  N ak ab a ya sh i en  

19 8 2  (5) d o n d e  el a d h e s iv o  p e n e tr a  a  t ra v é s  d e  la s  fib ra s  c o lá g e n a s  

o c u p a n d o  to d o  el e s p e so r  d e  d e n t in a  d e sm in e ra liz a d a  fo rm a n d o  u n

entramado tridimensional, adhesión micromecánica. La descrita capa 

de hibridación puede formarse eliminando o no el barrillo dentinario 

producido durante el trabajo del práctico dental, cuando dicho barro 

es eliminado la técnica es denominada de grabado total, ya que se 

basa en el uso de ácidos fuertes como el fosfórico. Si se decide dejar el 

barrillo los adhesivos y técnica aplicada se denomina autoacondicio- 

nates.

La humedad presente en los conductillos dentinarios puede ser una 

barrera perjudicial para el adhesivo, por tal motivo componentes del 

material modifican la tensión superficial del agua para permitir la 

unión de ésta con un monómero hidrofílico, el componente en 

cuestión puede ser un alcohol o bien la acetona (6). Los adhesivos 

analizados puede basarse en dos o un frasco, en caso de ser dos el 

denominado primer contiene el monómero hidrofílico y el solvente, 

mientras que el segundo tiene monómeros hidrofílico, hidrofóbicos y 

el sistema iniciador de la polimerización. El de un solo frasco mezcla 

todos los componentes con el fin de simplificar la técnica adhesiva. Es 

simple pensar que los sistemas de uno o dos frascos no tendrian la 

misma ac ción en la formación de la capa de hibridación.

Por último quedaria acotar que todos estos sistemas se basan en una 

descalcificación dentinaria valiéndose de supH ácido (7) el cuál podria 

ser perjudicial especialmente para el sistema de activación -  

iniciación de la polimerización del material restaurador o de cemen

tado, esta gran inquietud es análisis de nuestro trabajo, basándonos 

especialmente en los medios de fijación.

Adhesión entre el adhesivo y el material de restauración o cementado. 

Los materiales orgánicos como los adhesivos dentinario endurecen 

por un fenómeno denominado polimerización, monómeros iguales, o 

copolimerización, monómeros diferentes. La cantidad de monómeros 

que forman parte del polímero se denomina grado de polimerización, 

el cuál multiplicado por el peso del monómero nos dará como resulta

do el peso molecular promedio del polímero (8), valor fundamental 

para comprender las uniones entre polímeros. Los polímeros en 

cuestión polimerizan por una adición de radicales libres donde la 

iniciación puede ser química, peróxido de benzoílo o bien física, 

canforquinona. Cuando la reac ción es química el activador es una 

amina terciaria como la dimetil para toluidina, si la reac ción es física 

el activador es una fuente lumínica. La amina terciaria puede verse 

alterada significativamente por la acidez del sistema adhesivo por lo 

que recomendable que el mismo tenga un pH mayor a 3, importante 

problema a resolver ya que los adhesivos dentinario para poder
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descalcificar requieren de pH meno a 3.5.

Cuando se aplica el adhesivo la capa superficial del mismo tiene 

afinidad con el oxígeno por lo tanto su polimerización es incompleta, 

esta capa sin polimerizar es denominada capa inhibida (g) la cual 

terminará su endurecimiento cuando se produzca una copolimeriza- 

ción con el material de restauración o cementado. Esta capa inhibida 

es labase de nuestro estudio ya que la misma puede variar significati

vamente de acuerdo a los componentes del polímero y el peso 

molecular del mismo.

Cualquier falla a nivel adhesivo- dentina o adhesivo material provoca

da filtraciones marginales con la posterior invasión bacteriana, 

causante de la destmc ción dentaria. El objetivo de este trabajó fue 

evaluar capas inhibidas para poder determinar su relación con la 

filtración marginal.

Materiales y  método

El diseño que se utilizó fue experimental verdadero transversal pues 

se basó en variables con única medición. Los grupos se conformaron 

al azar.

Las unidades de análisis fueron los sistemas adhesivos.

Se confec donaron dos gmpos

1- Resina fluida hidrofóbica

2- Adhesivo monocomponente hidrafóbico e hidrofílico.

Observación y  medición de las capas inhibidas

Se confec donarán anco muestras para cada gmpo basándonos en 

las atas bibliográficas mendonadas con anterioridad.

Las muestras se realizaron basados en la norma I RAM 27 experimento 

6.7, espesor de película no curada. El principio se basa en la diferencia 

en los índice de retrae dón de monómeros curados y no curados, al ser 

diferentes se puede determinar las diversas zonas y así medir la parte 

no polimerizada, capa inhibida.

Se tomaron anco muestras por grupo y en cada una se valoraron tres 

áreas. Sobre un portaobjeto se colocó una gota del adhesivo 

correspondiente e inmediatamente se cubrió con un cubreobjeto. A 

través del cubreobjeto se fotopolimerizó el tiempo indicado por el 

fabricante. A continuadón se llevó a un microscopio óptico a un

aumento de 10X y se midió la capa inhibida con la referencia de la 

cámara de Neubauer para la valoración.

Grupo 11 Resina fluida marca Natural Bond Nova DFL Composidón: 

Bis-Gma, Udm a, Rellenos y Fotoiniciadores. ioo% resinas hidrofóbi- 

cas.

G rupo2 1 Onecoat Bond.ColteneWhaledent.Composidón:Bis-Gma, 

Udma, Hema, Fotoinidadores. 75% matrices hidrofóbicas y 25% 

hidrofílicas.

Fig 7. Confección de la probeta para el análisis
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La fig. i muestra la confec ción de la probeta con la gota del adhesivo 

entre el porta y cubreobjeto.

La fig 2 muestra la cámara de Neubauer cuyos cuadrados más peque

ños equivalen a  62,5 um por lado.

La fig. 3 nos permite visualizar la capa inhibidas para el grupo 1 a un 

aumento de 10 X con valores promedios de 30 um. Se tomó del prome

dio de tres zonas a azar, se observaron muy regulares en todas las 

muestras, con un espesor uniforme.

Para el grupo 2, fig 4, las capas inhibidas fueron de menor espesor y 

uniforme pero no tan regulares como en el gmpo anterior, algunas 

zonas se visualizaron algo difusas, su valor fue de 18 um. La tabla I 

muéstralos resultados obtenidos.

Fig 2. Visualización de la cámara de Neubauer xio.

Fig 3. La flecha indica la capa inhibida para el grupo 1 xro.

El presente trabajo se basó fundamentalmente en el análisis de 

diversos sistemas adhesivos de diferente estructuray funcionamiento 

por esta razón es imprescindible recordar algunos principios de 

adhesión que establecen que un adhesivo debe ser fluido y presentar 

baja tensión superficial, la misma tiene una íntima relación con las 

uniones químicas que se encuentran en el material y su peso molecu

lar (ro), por tales conceptos podemos atribuirle a las diferencias entre 

la resina fluida y adhesivo la fluidez y la formación de las capas 

inhibidas, ambas caracteristicas están reguladas por el contenido de 

las matrices y su correspondiente peso molecular. El sistema adhesivo 

tiene como principal fundón impedir el infiltrado bacteriano entre la 

estructura dentaria y el material restaurador, es dedr debe unirse a 

ambos sustratos, al dentinario mediante la capa híbrida y  al material 

restaurador por la inhibida. Por los conceptos expuestos observamos 

la importanda en la determinadón del medio adhesivo adecuado 

para la protec dón de la pieza dentaria ante la invasión bacteriana. 

Creemos que existe una reladón entre las interfases visualizadas y la 

filtradón marginal, por lo tanto las capas inhibidas pueden ser 

responsables si d icha interfase es entre el material y el adhesivo. Este 

concepto valida la importancia de determinar microscópicamente la 

existencia o no de los espacios entre los diversos sustratos en nuestro 

trabajo observamos diferendas entre las capas inhibidas las cuales, 

creemos, podrian modificar el comportamiento como selladores 

marginales.
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Fig 3. La flecha indica la capa inhibida para el grupo i x  10.

Por lo analizado anteriormente podemos concluir este trabajo 

diciendo que: Obsen/amos diferencias significativas entre las capas 

inhibidas formadas por una resina fluida con componentes hidrofo

b ia»  en sutotalidady un adhesivos dentinariomonocomponentede 

quinta generación constituido por un 75% de matrices hidrofóbicas y 

25% hidrofilicas.

Atribuimos el mayor espesor de capa inhibida en la resina fluida al 

mayor peso molecular de sus componentes.

Creemos que ante capas inhibidas resistentes la unión con el material 

restaurador será mejor y como consecuencia existirá una menor 

filtración marginal en el sistema adhesivo analizado.

Resta continuar analizando diversos adhesivos dentinarios ya que 

entre aquellos que forman capa híbrida y  se presentan en diversas 

formas comerciales existen variaciones considerables entre sus 

componentes, especialmente en el porcentaje y tipos de las matrices 

que los constituyen.

Tabla I. P< 0.001.
Valores de los espesores de las capasinhibidas observadas
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Aconsejariamos el uso de sistemas adhesivos con alta fluidez pero 

con resistentes capas inhibidas y con espesores suficientes para 

permitir la unión con otros sustratos. Nos restaria relacionar la 

formación de capas inhibidas con el infiltrado bacteriano.

Conclusiones
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Resumen
S e  d e n o m in a  le s io n e s  d e  lo s  te jid o s  d u ro s  d e n ta r io s  a  lo s  c a m b io s  

p a to ló g ic o s  s u fr id o s  p o r  el e s m a lte , d e n t in a  y  c e m e n to ’ lu e g o  d e  

c o m p le ta d a  la  o d o n to g é n e s is  n o rm a l. D e a c u e rd o  a  s u  e t io lo g ía  la s  

c a u s a s  d e  e s ta s  le s io n e s  p u e d e n  s e r  m e c á n ic a s , q u ím ic a s  y  m u ltifa c -  

to r ia le s . La n ó m in a  d e  le s io n e s  m á s  im p o r ta n te s  in c lu y e : ca ries , 

fra c tu ra s , a tr ic ió n , a b ra s ió n , e ro s ió n , re a b so rc ió n , p ig m e n ta c io n e s , 

h ip e rc e m e n to s is  y  a n q u ilo s is . A lg u n a s  v a n  a c o m p a ñ a d a s  d e  

a lte ra c io n e s  en  la  fu n c ió n  m a st ic a to r ia , a lte ra c io n e s  d e  la  m o r fo lo g ía  

y  c o m p lic a c io n e s  e n  o tro s  te jid o s  c o m o  la  p u lp a  y  el p e r io d o n to . En 

1 0 0  p a c ie n te s  a d u lto s  q u e  a s is te n  a l Se p o i-F o lp  s e  d e te r m in a  la  

p re v a le n c ia  d e  le s io n e s  a d q u ir id a s  d e n ta r ia s , re a liz a n d o  u n  d ia g n ó s 

tic o  in d iv id u a l d e  c a d a  p a c ie n te  in fo rm a n d o  d e  la s  c o n s e c u e n c ia s  

m á s  c o m u n e s  d e  e s ta s  le s io n e s , v a lo ra n d o  la  im p o r ta n c ia  d e  u n  

d ia g n ó s t ic o  p re co z  y  tr a ta m ie n t o  o p o rtu n o . T otal d e  p a c ie n te s : 1 0 0  

(cien), se  id e n tific a ro n  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s : P a r ie n te s  con  C aries : 

53, P a r ie n te s  co n  A tric ió n : 19 , P ac ien te s  co n  fr a c tu r a s  c o ro n a ria s : 16 , 

P a r ie n te s  co n  P ig m e n ta c io n e s  E x ó g e n a s : 12 . Las le s io n e s  p re v a le n te s  

fu e ro n : C a ries  a s o c ia d a s  a  fa c to re s  c o m o  la  d ie ta  r ic a  e n  H id rato s d e  

C a rb o n o , fa lt a  d e  h ig ie n e  o ral y  u n  h u é s p e d  s u sc e p t ib le  y  A tric ión  

a s o c ia d a  a  u n  d e se q u ilib r io  o c lu sa l p o r  m a lp o s ic ió n , t r a u m a  o c lu sa l, 

b r u x is m o  y  a u s e n c ia  d e  p ie z a s  d e n ta r ia s

Palabras Clave / Lesiones, odontogénesis, caries, atrición, desequilibrio

Summary
lt ca lle d  le s io n s  o f  d e n ta l b a r d  t is s u e s  t o  p a th o lo g ic a l c h a n g e s  

u n d e rg o n e  b y  th e  e n a m e l, d e n tin  a n d  c e m e n tu m  a fte r  

n o rm a l o d o n to g é n e s is  co m p le te d .

A c co rd in g  to  th e  e t io lo g y  th e  c a u s e s  o f  th e s e  in ju r ie s  c a n  b e  

m e c h a n ic a l, C h em ical a n d  m u lt ifa c to r ia l. T h e  lis t  o f  m a jo r  

in ju r ie s  in e lu d e : ca ries , fra c tu re s , a ttr it io n , a b ra s ió n , ero s ió n , 

a b so rp tio n , p ig m e n ta t io n , h y p e rc e m e n to s is  a n d  a n k ylo sis . 

S o m e  a re  a c c o m p a n ie d  b y  a lte ra t io n s  in  m a st ic a to ry  

fu n c tio n , a lte re d  m o rp h o lo g y  a n d  c o m p lic a tio n s  in  o th e r  

t is s u e s  su c h  a s  p u lp  a n d  p e r io d o n t iu m .

In 1 0 0  a d u lt  p a t ie n t s  a t te n d in g  th e  S e p o i-fo lP  th e  p re v a le n c e  

o f  d e n ta l  in ju r ie s  a c q u b e d  it  is  d e te rm in e d ,m a k in g  a  d ia g n o 

s is  o f  e a c h  p a t ie n t  in d iv id u a lly  in fo rm e d  o f  th e  m o s t  co m m o n  

c o n s e q u e n c e s  o f  th e s e  in ju r ie s , v a lu in g  th e  im p o r ta n c e  o f  

e a r ly  d ia g n o s is  a n d  t r e a tm e n t .

T otal p a t ie n t s  1 0 0  (o n e  h u n d re d ) , th e  fo llo w in g  re s u lts  w e re  

id e n tifie d : p a t ie n t s  w ith  C a ries : 53, p a t ie n t  w ith  A ttritio n : 19 , 

p a te n t s  w ith  c ro w n  fra c tu re s  16 , p a t ie n t s  w ith  P ig m e n ta t io n s  

E x o g e n o u s : 12.

T h e  p re v a le n t  le s io n s  w e r e  a s s o r ia t e d  w ith  c a r ie s  fa c to rs  su ch  

a s  d ie t  rich  in  ca rb o h y d ra te s , p o o r  o ra l h y g ie n e  a n d  a  s u sc e p t i

b le  h o s t  a n d  A ttritio n  a s s o r ia t e d  w ith  a n  im b a la n c e  o c c lu sa l 

m a lp o s it io n , o c  c lu sa l t r a u m a , b ru x ism  a n d  m is s in g  te e th

Key words / injuries, odontogénesis, caries, attrition, imbalance
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Se denominan lesiones de los tejidos duros dentarios a los cambios 

patológicos sufridos por el esmalte, dentina y cemento luego de 

completada la odontogénesis normal. Además han sido incluidas 

como lesiones, todos los desgastes que pueda sufrir el diente durante 

su permanencia en la boca, las modificaciones de color dentario 

debido a la  presenda de sustandas coloreadas y las modificadones de 

los tejidos dentarios originadas por cambios biológicos o patologías 

locales.De acuerdo a su etiología las causas de estas lesiones pueden 

ser mecánicas, químicas y  multifactoriales. La nómina de lesiones 

más importantes incluye: caries, fracturas, atrición, abrasión, erosión 

(fig. 1 y 2), reabsordón, pigmentadones (fig.3), hipercementosis y 

anquilosis. Algunas de estas van acompañadas de alteradones en la 

función masticatoria, alteradones de la morfologiay complicadones 

en otros tejidos como la pulpa y el periodonto. Las lesiones prevalen- 

tes fueron: Caries (fig. 4 ,5 y  6) asociadas a  factores como la dieta rica 

en Hidratos de Carbono, falta de higiene oral y un huésped suscepti- 

bleyAtridón (fig.7y 8) asociadaaun desequilibrio oclusal pormalpo- 

sidón, trauma oclusal,bruxismo y ausenda de piezas dentarias. Otras 

lesiones observadas fueron las fracturas coronarias (fig. 9 y 10) en 

dientes anteriores por causas traumáticas involucrando muchas 

veces el tejido pulpar asodadas a patologías pulpares llevando esto a 

pigmentadones endógenas de no ser tratadas en el momento 

oportuno.

Fig 1 1 Erosión Acida

Determinarla prevalenda de lesiones adqui
ridas dentarias en pacientes adultos.

•  Realizar el diagnóstico individual de cada 
paciente.

•  Analizar las posibles causas de las lesiones 
adquiridas diagnosticadas.

■  Recomendar medidas preventivas.

•  Concientizar sobre las consecuencias de las 
lesiones de los tejidos duros dentarios.

•  Difundir la importancia de un diagnóstico 
precoz y  tratamiento oportuno.

Población: 100 padentes adultos que asisten para su atendón 

odontológica en el SEPOI de la FOLP.

Se realizó la historia clínica a  cada padente y el odontograma, volcan

do toda la información sobre las lesiones adquiridas en los tejidos 

duros dentarios. Cuantificando según sean fracturas (coronarias o 

radiculares); Atridón, Abrasión, pigmentadones (endógenas o 

exógenas) y caries dental.

Fig 2 1 Erosión
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Fig 3 1 Pigmentación Fig41 Caries en zona cervical

Resultados

En una población de pacientes adultos que asisten al SEPOI - FOLP 

se determina la prevalencia de lesiones adquiridas de los te]idos 

duros dentarios, realizando un diagnóstico individual de cada 

paciente informando de las consecuencias más comunes de estas 

lesiones, valorando la importancia de un diagnóstico precoz y  

tratamiento oportuno.

Total de pacientes /100 (den)

Se identificaron los siguientes resultados:

Pacientes con Caries:s3

Pacientes con Atrición: ig

Pacientes con Fracturas Coronarias: 16

Pacientes con pigmentaciones exógenas 12. (Fig. 11)

Young.G.Khan F sites of dental erosión are saliva-dependentJ.0 
Rehab 2002;29:35-43 encuentran más efectiva la protec ción de saliva 

parotídea,en contra de la saliva sublingual que no protegería las caras 

triturantes de los dientes inferiores por lo tanto la erosión oclusal en 

el maxilar inferior fue más común que la atrición.los lugares más 

afectados fueron incisivos y caninos superiores por vestibular y 

premolares y molares inferiores por vestibular y oclusal.

DyerD,Addym,Newcomb.R.G studies in vitro of abrasión by different 

manual toothbmsh beads and a standard tootb pasteJ.CUN 

PERIODONT 2000;27:99-103 estudiaron las condiciones del filamento 

del cepillo y confirmaron que si el mismo se flexiona mucho aumenta 

el área de contacto y por lo tanto la posibilidad de Abrasión.

Fig 5 / Caries en zona proximal
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Grippo J.O.Simring M.dental "erosión'' revistecLclinical practice.j am 

dent assoc ,may 1995;126:619-30

invocan la ac rión de agentes abrasivos-erosivos sobre el esmalte 

debilitado primariamente por fuerzas tensionales.

Kaidonis JA  .Tootb weardhe view of tbe antbropologist,clin oral 

invest.2008;i2(i):s2i-s26 no se presentan lesiones típicas en usuarios 

tan exigentes de su oclusión como son los berbívoros.La presenda de 

las mismas seria una incongruenda evolutívo-adaptativa.

Discac dati ( Corrientes, Argentina 2004) disponible en http: // 

www.unne.edu.ar/web/cyt/com 2004/3-Medidna/M-030.pdf 

expresa que la pérdida del primer se ve mayoritariamente por causas 

de caries, caries activa con necesidad de tratamiento endodóntico.

Las lesiones de los tejidos duros que se destacan son la caries dental 

debido que existen factores predisponentes tales corno una dieta rica 

en azucares, higiene oral deficiente. También se destacan atriciones 

debido a un desequilibrio oclusal por ausencia de piezas dentarias, 

truama oclusal, malposiciones y  bruxismo. Otras lesiones observadas 

fueron las fracturas coronarias en dientes anteriores por causas 

traumáticas, por caries dental o tratamientos endodónticos no rehabi

litados y  pigmentaciones exógenas por sustandas coloreadas y  

tabaquismo.
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La práctica de los derechos de los pacientes como parámetro de 
calidad del servicio de salud en odontología

Zemel Martín; Miguel Ricardo; Coceo Laura; Di Cirolamo 

Germán; Sapienza María Elena; Pólvora Beatriz; 

lantosca Alicia

"Sin conflicto de interés"

Resumen

El p re se n te  tra b a jo  se  p ro p u so  com o ob jetivo  ex a m in ar el cu m plim ien to  

d e los derech os san itario s  en  los d iferen tes protocolos d e a te n d ó n  clínica 

en  el H ospital O dontológico U niversitario  de la  FOU N LP.

Se Tealizó u n  estu d io  descrip tivo  sob re variab les: a) “incorporación  d e los 

derech os san itario s a  los protocolos d e a te n d ó n  clínica” ; b) “gTado de 

cu m p lim ien to  d e los derech os san itario s”. Se  eva luaron  los protocolos de 

5 o rien tad o n es  clín icas de la  C arrera d e  GTado (Grupo A) y  d e 5 o rien tad o - 

n es clin icas del p o sgrad o  d e O don tología  (G m po B). A dem ás, se Tegístró 

u n a  en c u esta  cerrada, vo lun taria , a n ó n im a  y  p o r au to rrep o rte  a  u n a  

m u e stra  aza ro sa  d e  15 0  p a rien tes. El m u e stro  co m pren dió  15  p acien tes  al 

aza r d e  q u e  asistieron  a  las  o r ien tad o n es  clín icas citadas, in cluyén do se en 

el G rup o 1 a  lo s p acien tes  q u e  se aten d iero n  en  el Grado, m ien tras  q u e  en 

el G rup o 2 a  los p acien tes  q u e  asistieron  al Postgrado. Los an á lisis  esta d ís

tico s fu ero n  realizados con Epi Info™ V ersión  3.3.2 y  EPI DAT 3.1. En relación 

con la  p rim e ra  variab le  se  eva luó  el in d icado r “gTado d e incorporación  d e 

los derech os co m pren dido s en la  legislación  v igen te”  sien do s u  distribu- 

rión : G rup o A: M uy satisfactorio =3  (60,0% ); Satisfactorio=2(40,o% );

Prevalencia de lesiones incipientes 
de caries en dentición mixta 
a través del ICDAS II

Resumen

Se h an  in tro d u d d o  criterios d iagn ó sticos m á s  sen sib les paTa el Tegistro de 

caries d e n ta l,y a  q u e  la  m ed id a  tra d id o n a l d e la  caries den tal en la  la s e  de 

cavitación , exclu yen do las  fa se s  d e pTecavitarión n o  resu lta  su fid e n te  

p a ra  re fle ja r  los cam b io s len to s reg istrad o s en  la  in ciden cia  d e caries en 

las  p o b la d o n e s  actu ales. El ICDAS es  u n  s iste m a  in te m ario n a l de 

d etec  ción y  d iagn ó stico  d e caries, p a ra  estab lecer s u  severid ad  y  d etectar

la  lo  m á s  te m p ra n o  posible . El ob jetivo  fu e  evaluaT la  p re v a le n d a  de

Instituto de Investigaciones en Educación Superior (IIES) /  FOLP / UNLP 

Director / Zemel M. - olfolp@yahoo.com 

Fuente de apoyo financiero / UNLP

Escaso=o; N ulo=o; m ien tras  q u e  p a ra  el G rup o B: M uy satisfactorio=  

4(80,0% ); Satisfactorio=i(20,o% ); E scaso=o; N ulo=o. El in dicador "can tid a d  

d e asp ectos a  evaluaT en la  e jecu rió n  del protocolo” s u  d istrib u d ó n  fu e : 

G rup o A: 3 o m ás=2(40,o% ); 2=2(40,05); 1=1(20,0% ); N in gu n o =o ; G rup o B: 3 

o m ás=3(6o ,o% ); 2=2(40,0% ); 1= 0 ; N in gun o=o. Respecto a  la  seg u n d a  

variab le, en tre  los in d icadores eva lu ad o s se m id ió  el “cu m p lim ien to  de los 

derech os in corporados”  a  p a r tú  del Tegistro de los asp ectos éticos recono- 

d d o s  poT los p a r ie n te s  y  de la  va lo ra d ó n  d e  s u  su m ato ria  en u n a  esca la  

ordinal. El m ism o  TepTesentó: G rup o i: M uy satis1a cto rio = i6 (2i,33%); 

Satisfactorio=43(57,33% ); Escaso=i6(2i,33% ); N ulo=o; m ien tras  q u e  paTa el 

G u ip o  2: M u y  satisfactorio=32(42,67% ); Satisfactorio=39(52,o% ); 

Escaso=4(5,33% ); N ulo=o. A  partiT d e lo s d ato s to m a d o s  de la  m uestTa 

p ro ce sa d a  se  p u d o  conduiT qu e: a) la  to ta lid a d  d e lo s protocolos de 

aten ción  clín ica incorporaron  derech os declam ad o s en la  leg is la d ó n  

v igen te ; b) si b ien  to d o s los p a rien te s  reco n od ero n  el ejercicio  d e sus 

derechos, se  observó  el g ru p o  q u e  fu e  aten d id o  en  las  clín icas del p o stgra 

do pud ieron  teneT u n a  m ejo r v isualización  d e s u  cu m p lim ien to  (pco.os). 

Palabras Clave / Ética odontológica -  Bioética -  Derechos sanitarios

FOLP - UNLP - ¡o  e/ 7y  775, La Plata (1900)

Becario j Fernández Rocío 

Directora ¡ Stella Maris Iriquin

Lugar de Trabajo / Asignatura Odontología Integral Niños FOLP

les io n es in d p ie n tes  de caries a  través  del ICDAS en  dentición  m ixta . Se 

p re se n ta  u n  estu d io  rea lizado  en  4 56  p a rien te s  en tre  6 a  12  añ o s  d e ed ad  

con d en tid ó n  m ix ta  aten d id o s en la  a s ig n a tu ra  o d o n to log ía  integral 

n iñ os d u ran te  el period o  a go sto  -  ag o sto  2015. A  to d o s los p a rien te s  se  les 

Tealizó la  h isto ria  clín ica co m p le ta  y  se  utilizó  el ín d ice ICDAS p a ra  el 

d iagn ó stico  d e  caries dental resp etan d o  u n  protocolo  d e trab ajo  

p restab led d o . Los d ato s fu ero n  an alizad o s estad ísticam en te. Se describió

82

mailto:olfolp@yahoo.com


R evista  C ien cia y  Técnica ¡20 7 5

el código  ICDAS en  4 922  p iezas p e rm an en tes  y  6 0 4 6  p iezas tem po rarias, 

dentro  d e ca d a  superficie  den taria . PaTa ca d a  con jun to  de d ato s se Teporta 

la  frecu en cia  a b so lu ta  (FA), el p o rcen ta je  a so d a d o  y  su  correspon dien te 

in tervalo  d e co n fian za  al 95%  (IC95). Se  utilizó la  p m e b a  d e Chi-cuadTado 

p a ra  eva lu a r la  a so d a ció n  entTe la  su p e rfid e  y  el código  ICDAS en  am b o s 

tip o s de p iezas. Se fijó  u n  nivel de s ign ificad ó n  del 5% (a = 0,05). Los 

in tervalos de co n fian za  fu ero n  o b tenido s en  b o ja  d e cálculo  m ed ia n te  el 

m éto d o  scoTe d e W ilson, descrip to  en  N ew com b e &  M erin o  Soto  (2006).

Dimensión de la calidad para la 
formación profesional (Evaluación 
y seguimiento de egresados)
Avance de beca

Resumen

Del an álisis global, sobre la  ed u cad ó n , b o y  es  consenso q u e  la  m ism a  es un 

proceso continuo qu e a tra v ie sa y  a co m p añ a  to d a la  v id a  del hom bre, la  cual 

se desarrolla  en d istintos ám bito s m á s  a llá  d e in stitu d on es esped ficam en - 

te  dedicadas a  la  en señ an za. En las  ú ltim as d écad as se h a  en fatizado  la  

con ceptualizadón  de la  Educadón Perm anente, a so d a d a  a  la  Tevoludón 

d e n tifica  y  tecnológica, la s  tran sfo rm ad o n es y  la  cred en te p a rtid p a d o n es  

en  los d istintos sectores so d ales  en la  v id a  política y  sodo-cultural. Todos 

esto s p rofun dos cam bios h an  au m en tad o  la  n ecesidad , paTa m an e jarse  

con d iferen tes fu e n te s  d e in fo rm ad ó n  p a ra  m an ten erse  actualizado, frente 

a  la  evo lu d ó n  de m últip les m edios de com u nicadón , y  a  la  explosión  del 

con odm ien to . BuscaT la  ca p a d ta d ó n  con tin u a paTa el trab ajo  en organiza- 

d o n es  cad a  vez m á s  com plejas, y  h a s ta  m u ch as veces, o ptar por u n a  

reconversión profesional. En este  contexto, el Teto h oy es asu m ir m o d alid a

des paTa q u e  u n  proceso ed ucativo  se a  perm an en te, trataT de in tegrarse a  

distintos g rupo s qu e le  perm itan  com u nicarse y  p a rtid p a r en  las  d istintas 

d im en sion es d e la  v id a  sod al, a su m ien d o  u n a  cu o ta  de respon sabilidad  en 

la  transfoT m adón de las  instituciones. En e s ta  lin ea  d e pensam ien to , es que 

se esp era  q u e  la  ed u cad ó n  p erm an en te  cu m p la  el papel d e colaborar para  

actu alizadón  y/o  recu p erad ó n  del co n o dm ien to  técnico profesional. El 

p resen te trab ajo  preten d e indagaT la  d im ensión  d e la  ca lidad  profesional 

en  los egresado s de la  U niversidad N ad on al d e La Plata, p a ra  q u e  d e esta  

m a n e ra  d ich a se  adapten  a  los cam bios y  n ecesidad es del m edio, y  asi 

garan tizar la  calidad  d e los m ism os.T en ien do en  cu en ta  q u e  la  fo n n a d ó n  

profesional, se  la  debe considerar com o u n a  estra teg ia  de desarrollo, donde 

el a u m en to  de la  productividad  es posible m ed ian te  la  ca p a d ta d ó n  

ad ecu ad a  del recurso h um an o. Los p ro gram as educativos de fo n n a d ó n  

deben ser flexib les y  ad ap tarse  a  los cam bios d entíficos y  a  las  necesidades 

del m edio, p a ra  a se g u ra r d e co m petitivid ady el grado  d e ca p a d ta d ó n  de los 

egresad o s en  el cam p o  laboral y  sod al. El presen te  trab ajo  preten d e evaluaT 

la  ca p a d ta d ó n  y  actu alizadó n  d esp u és d e egresados, s u  in terés por la  

ed u cad ó n  continua, conocer las  áreas  d e po stgrad o  en qu e se  encuentran  

preparados, y  eva lu ar la  im p o rta n d a  d e la  fo n n a d ó n  de postgrad o  en su

Las fig u ra s  y  la  p ru e b a  de Chi-cuadrado fu ero n  rea lizad as m ed ia n te  el 

p ro g ra m a  Infostat versión  2013P (Di Rienzo e t al., 2013). La conclusión  fu e  

q u e  actu a lm en te  el d iagn ó stico  d e caries den tal se d ife ren cia  su stan c ia l

m en te  del tradicion al b a sa d o  en  el exp lo rad or y  el in d ice CPO. La concep- 

d ó n  a n tig u a  re fle jab a  el p roceso  h istórico  en  el q u e  la  caries den tal se 

Teferia a  u n  p u n to  final, la  c a v id a d y  n o  a  to d o  u n  pro ceso  d e  en ferm ed ad , 

com o se co n sidera  en  la  a c tu a lid a d y  q u e  p erm ite  u n  d iagn ó stico  precoz y  

u n  tra ta m ien to  opo rtu n o  ultraconservador.

FOLP - UNLP -  5 0  e / 1 y  7 7 5 , La Plata (1900)

Becario ¡ Tissone, Sebastián

Directora / Prof. Dra Medina María Mercedes

inserción en el m ercado del trabajo . Se realizó u n  estu d io  ob servadon al de 

tipo  descriptivo y  transversal, en  u n a  m u e stra  de 471 egresado s de la  

Facultad de O dontología de la  UNLP. La selec d ó n  fu e  a leato ria  sim ple, a  

partir d e u n  listado  d e egresado s pro po rd o n ad o  por el CESPI. Para la  Tecolec- 

d ó n  de la  infoTm adón se utilizó un  cuestionario  sem i-estructuTado con 

en trevistas personales, te lefón icas y/o  v ía  Internet. El periodo de estudio  

abarcó desde el 1 enero de 2011 al 30  d e septiem b re de 2015. Siendo los 

en cuestado s 10 0  egresad o s del a ñ o  2 0 11 ,10 0  del 2 0 12 ,10 0  del 2 0 13 ,10 0  del 

20 14  y  71 del 2015). Los Resultados p a rd a le s  perm itieron  in ferir qu e 7 0  (2011), 

76  (2012) ,82(2013) ,85(2014), 8(2015) egresad o s realizaron estudios de 

postgrad os y  30  (2011), 24  (2012), 18  (2013), 15 (2014) y  63 (2015) n o  los realizó. 

Las a fr a s  de te n d e n d a  por a ñ o  de g rad u ad ó n  en la  fo rm a d ó n  continua, 

en tre el año  20 11-20 12  f u e + 6 % , en tre el añ o  2012-2013, +4% , en tre 20 13-2014, 

3%, en tre 2014-2015 , -74%. Con Tespecto si fu e  ab u n d an te  la  fo rm a d ó n  de 

postgrad o  p a ra  el año  2011 respondieron  a firm ativam en te 63, p a ra  el año 

2 0 12 = 7 4 , p a ra  el añ o  2 0 13 = 4 1 , paTa el a ñ o  2 0 14 = 4 5 y  paTa el añ o  20 15  = o; el 

índice de variad ó n  poT añ o  fu e  de +9% , -33%, -4% y  -45%. Y paTa los q u e  fu e  

esca sa  respondieron  a firm ativam en te p a ra  el a ñ o  2011 = 37, p a ra  el añ o  2012 

= 26, p a ra  el año  20 13  = 59, p a ra  el a ñ o  20 14  = 55 y  p a ra  el año  2015 =71; y  el 

índice de variad ó n  fu e  de -11%, +33%, -4%, +45%  respectivam ente. Las áTeas 

de m ayo r in terés p a ra  la  ed u cad ó n  con tin u a fueron  O rtodonda, C irugía  e 

Im plantologia, correspondiendo p a ra  la  p rim era  el m ayoT porcentaje 

58,33%. Los resu ltados brindaron elem en tos paTa determ in ar conclusiones 

sobre las  pre fere n d as  en  la  fo rm a d ó n  de postgrad o  d e los egresado s d e la  

UNLP, determ in án dose q u e  un  alto po rcen ta je  d esea  TealizaT ca p a d ta d ó n  

postitu lo  y  m u e stra  g ia n  in terés poT la  ed u cad ó n  co n tin u a utilizándola 

com o h erram ien ta  fu n d am en tal p a ra  m ejorar la  calidad  Profesional de 

acuerdo a  las  d em an d as y  e x ig e n d a s  actuales. Según  la  b ib liografía  

co n su ltada  se co in d d e en  la  n ecesidad  d e la  ca p a d ta d ó n  y  actu alizadó n  en 

la  fo rm a d ó n  d e po stgrad o  p a ra  ad ecu arse a  los cam bios d entíficos y  

tecnológicos q u e  la  so d ed a d  dem an da.
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Análisis del rendimiento 
académico de egresados de la 
FOLP y su duración de la carrera 
(2011-2014)

Resumen
Este trabajo se realizó en el marco del Seguimiento de Egresados de la 

Facultad de Odontología de la U N LP entre los años 2011-2015. El seguimiento 

de egresados no sólo tiene relación con el análisis y refoimulación curcicu- 

lar, teñe además, una importante articulación con la inserción en el 

mercado laboral de los egresados. Una educación superior de calidad, 

también significa fortalecer la caparidad de investigación que permita una 

mejor comprensión de los problemas, contribuya al progreso del 

conocimiento y ofrezca opciones útiles y realistas. En este contexto se 

emprendió el proyecto paTa la evaluación y seguimiento de egresados que 

permitió de maneia significativa analizarlos resultados en la formación de 

odontólogos. El rendimiento académico es uno de los indicadores de 

gestión de las instituciones educativas que no solo pone en evidencia las 

capacidades de los educandos, sino también los factores que las afectan. Se 

determinaron variables e indicadores,y mediante la sistematización de los

Vigilancia epidemiológica de la 
calidad de los servicios de salud 
bucal del primeT nivel de atención 
Avances, resultados y conclusiones

Resumen

En el marco del proyecto de Extensión Universitaria "Calidad para la 

equidad en Salud -Programa de mejora continua de la calidad de la 

atendón primaria de la Salud” en la Ciudad de Berisso, Prov.de Bs As, se da 

lugar la implementadón de un sistema de vigilanda epidemiológica de los 

servidos de salud bucal. El objetivo fue evaluaT la implementadón de un 

Sistema de Vigilanda en Salud Bucal que permita medir la calidad de la 

atendón odontológica de los prestadores de salud del PrimeT Nivel de 

Atendón -CAPS- de la dudad de Berisso, Provinda de Buenos Aires. 

Pobladón: CAPS de Berisso. Para llevar adelante dicha implementadón, se 

utilizo un diseño de intervendón en tres etapas: una primera etapa 

diagnóstica, una segunda etapa de implementadón de ac dones de mejoTa 

continua de la calidad y una tercera etapa de evaluadón de los resultados 

de las ac dones. Para ello se definió la variable calidad de atendón y sus 

dimensiones. PaTa la Tecolec dón de datos se utilizaron fuentes de inforcna- 

dón primaria mediante la utilizadón de un instrumento de autoevalua- 

dón (Guia para el análisis y evaluadón de los efectores de primer nivel) cuya 

validez y confiabilidad ha sido previamente comprobada más un anexo 

odontológico,finalmente con los resultados obtenidos se Tealizo un análisis
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datos, se formuló un análisis comparativo de los resultados. Se establede- 

ron los puntajes máximos y mínimos, así como las medias y medianas de 

los indicadores de las variables; se emplearon además los Coefidentes de 

Corceladón de Pearson, R2 y el Coefidente de Rendimiento Académico. Se 

trabajó con una pobladón de ggo alumnos. Se obtuvo un Coefidente de 

Corceladón de PeaTson de -0,58 y un Coefidente R2 de 0,33. Se separaron 

para el estudio dos grnpos: los alumnos que completaron sus estudios en 5 

años y aquellos que lo hirieron en el doble de tiempo. 5 AÑOS: xPr = 6,60; 

MPr = 6,65; MxPr = 8,12; MnPr = 5,43; xCRA =7g,2i; MCRA = 7g,8; MxCRA= 

g7,44; MnCRA= 6s,i6.ioAÑOS:xPr = 5,15; MPr = 5,15; MxPr = 6,56; MnPr = 4,16; 

xCRA =31,50; MCRA =31,63; MxCRA= 3g,36; MnCRA= 24,g6. Al procesarse las 

variables en forcna numérica se logra evidendaT una direc dón corcelativa 

significativa y con fuerte inddenda del rendimiento académico de los 

egresados en la duradón de la carrera.
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de los mismos evaluativo de corceladón y comparadón y se establederon 

los objetivos para trabajar y estrategias para cumplirlos. Actualmente nos 

encontramos en la segunda etapa de mejora continua de la calidad.

Los resultados fueron: lera E: DIAGNOSTICA-PLANIFICACIÓN: Diagnóstico 

cuantitativo: Teniendo en cuenta la totalidad de CAPS, el promedio de 

estándares cumplimentados fue de 58% con un desvio estándar de 7%. LA 

mediana del 5796.EI punto máximo 72% y el mínimo 50%. Diagnóstico 

Cualitativo: Se identificaron que los prindpales problemas con la comuni

dad de odontólogos se reladonan a arreglos de gestión y comunicadón 

referidos al marco de derechos laborales, sobre todo ligados a cuestiones 

salariales. 2da E: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA. En esta 

segunda etapa nos encontramos implementando las ac dones de mejora 

bien algunas estrategias requieren de mas cantidad de tiempo para ser 

cumplidas hasta el momento esperamos para los próximos meses conduiT 

con las actividades. La conclusión fue que los nuevos paradigmas de la 

investigadón, basados en metodologías de intervendón partidpativas 

surgen como herramientas sustantivas para la mejora de la calidad de la 

atendón, inddiendo de manera significativa sobTe la equidad en salud.
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