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Resumen
En la actualidad, se manifiestan una serie de transformaciones para el ejercicio profe-
sional en el campo de la salud bucal y junto a estos cambios surgen preocupaciones 
y debates en torno a la pertinencia y actualización de la educación universitaria. Este 
artículo tiene el objetivo de conectar la deliberación acerca del sentido de la «formación 
ética», «formación bioética», «bioética salud», «calidad educativa» y «calidad educación 
superior», como dimensiones que se cuestionan acerca de la formación integral del estu-
diante de la carrera de Odontología, en un contexto de transformación producido por las 
innovaciones tecnológicas y sociales en el campo de ejercicio profesional; ello mediante 
la revisión de estudios realizados en el periodo 2014-2022. Para lo cual, se recopiló un 
conjunto de artículos mediante la búsqueda en Scopus y aplicó el análisis documental 
cualitativo con base a los resultados que aporta cada estudio. Se utilizó los términos de 
búsqueda: formación ética, formación bioética y calidad educativa; mediante el muestreo 
crítico se seleccionó 32 artículos para el estudio. El análisis concluye que para la integra-
ción de la ética, bioética y la calidad educativa se las asuma como prácticas conscientes de 
la vida cotidiana, con pertinencia social y que se orienten a través de modelos que reflejen 
la realidad compleja.

Palabras clave: Ética; Bioética; Calidad; Educación profesional; Odontología (fuente: 
DeCS BIREME).

Abstract
Currently, a series of transformations are taking place for professional practice in the field 
of oral health and, along with these changes, concerns and debates arise about the rele-
vance and updating of university training. This article aims to connect the deliberation on 
the meaning of “ethical training”, “bioethical training”, “bioethical health”, “educational 
quality” and “quality higher education”, as dimensions that are questioned on the com-
prehensive training of the dental career student, in a context of transformation produced 
by technological and social innovations in the field of professional practice; this through 
the review of studies conducted in the period 2014-2022. For which, a set of articles was 
compiled by searching Scopus and applied qualitative documentary analysis based on the 
results provided by each study. The search terms ethical training, bioethical training and 
educational quality were used, through critical sampling 32 articles were selected for the 
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Introducción
Hoy, previsualizamos las siluetas del futuro ejercicio 
profesional en Odontología, en la medida que emer-
gen un conglomerado de cambios que están generando 
transformaciones y propician discusiones en torno al 
campo clínico, investigación, formación continua y 
salud pública bucal. Se trata tanto de las nuevas tec-
nologías aplicadas al diagnóstico y tratamiento, como 
también, del reconocimiento a la prevención y rol so-
cial, tal es el caso de la Ley que Incorpora al Profesio-
nal Odontólogo en la Comunidad Educativa, Ley n.° 
31431 (5.3.2022). Estas dinámicas de inserción de in-
novaciones abren espacios para la evaluación de la for-
mación universitaria en las facultades de Odontología. 
Asimismo, pone en evidencia los ajustes que requiere el 
proyecto educativo de la carrera, en especial, en cuanto 
al dominio de tecnologías como simuladores 1,2, láser 3, 
impresoras 3D 4, software como el CAD/CAM 5, entre 
otros. Es una preocupación justificada debido a la pre-
sencia de estos equipos en la pre-clínica y su relación 
con el logro de competencias profesionales. Aunada a 
estas inquietudes, en la agenda de debates contempo-
ráneos del área de las ciencias de la salud se reflexiona 
acerca de las implicancias éticas y bioéticas que origi-
nan los cambios tecnológicos y sociales.

En ese camino, requiere abordarse algunos tópicos de re-
flexión contemporánea para sustentar las decisiones que 
se toman en el campo de la educación superior universi-
taria. Este texto de revisión busca analizar el sentido de 
la ética, bioética y calidad educativa, como dimensiones 
claves para repensar la formación integral de los estu-
diantes de Odontología.

Ética, bioética y calidad forman parte del vocabulario y 
preocupaciones vigentes de la educación universitaria, 
en especial en las carreras de ciencias de la salud. En 
muchos casos, la literatura los aborda por separado, en 
este texto se destacan el alto grado de confluencia de sus 
aportes. Desde la filosofía, Adela Cortina 6 asume que la 
ética trata acerca de la formación del carácter individual 
y colectivo. Asimismo, indica que se demanda una edu-
cación de calidad que cultive la capacidad de reflexionar, 
valorar y cooperar como base de la vida activa. 

Revisión de la literatura
Para este trabajo se seleccionó 32 artículos del perio-
do enero 2014 a mayo 2022, mediante la búsqueda 
en Scopus; de los cuales 13 están referidos a la forma-
ción ética y bioética en Odontología y 19 a calidad 
educativa. El artículo de revisión es de tipo narrativo, 
donde el análisis documental es cualitativo a partir de 

los aportes de cada estudio. Los términos de búsqueda 
fueron «formación ética», «formación bioética», «bioé-
tica salud», «calidad educativa» y «calidad educación 
superior». A partir de la exploración en la base de datos 
Scopus, con el término «formación ética» se halló 72 
artículos; 15 con el término «formación bioética»; 51 
de «bioética salud»; 126 de «calidad educativa» y, 136 
en «calidad educación superior». 

El procedimiento de muestreo fue crítico, el criterio de 
inclusión aplicado se enfocó en los artículos referidos a 
la formación ética y bioética en Odontología y artícu-
los que abordaran las tendencias de calidad educativa en 
educación superior. 

Dimensión ética y bioética en la formación 
profesional odontológica
Los estudios seleccionados para el análisis dan cuenta de 
tres subtemas o preocupaciones que aportan a la com-
prensión de la ética y bioética en la formación universi-
taria integral odontológica: 1) enseñanza en pre y pos-
grado; 2) investigación, y 3) ejercicio profesional.

Enseñanza de la ética y bioética. En su estudio, 
Finkler y Ramos 7 consideran la reflexión ética como 
respuesta a procesos de cambios, por esta razón, plan-
tean identificar los discursos que se producen en tor-
no a las exigencias de formación humanista y ciuda-
dana, así como debatir las prácticas profesionales que 
orientan la educación. El estudio, cualitativo a partir 
de entrevistas a informantes y análisis documental de 
15 facultades de Brasil, en sus resultados halló que la 
formación en las facultades de Odontología, si bien va-
lora la ética, esta no logra ubicarse delante de los temas 
hegemónicos del mercado, así, «modelos tradicionales 
de enseñanza y formas de ejercer la profesión se sobre-
ponen y limitan la dimensión ética de la educación a 
acciones aisladas, cuando no pasan a ser inservibles» 7. 
Lo que bien implica ajustar los planes formativos hacia 
la materialización de los problemas éticos y bioéticos, 
que responda a un nuevo paradigma epistémico. 

En cuanto al rol de docencia, el estudio documental 
de Serpa y Falcón 8 sustenta la naturaleza y rol de la 
formación ética del odontólogo dentro de la formación 
integral y la contribución de la ética profesional del do-
cente. Los autores resaltan que la integralidad y calidad 
del profesional se vinculan con la aptitud para responder 
a los desafíos de la actualidad global. Si bien consideran 
relevantes el financiamiento y tecnología en el desarrollo 
sostenible de la sociedad, revaloran el papel que tiene la 
educación en la formación ética del ciudadano y, en es-
pecial, del profesional. De tal manera, recomiendan un 

study. The analysis concludes that for the integration of ethics, bioethics and educational 
quality, they should be assumed as conscious practices of daily life, with social relevance and 
oriented through models that reflect the complex reality.

Keywords: Ethics; Bioethics; Quality; Professional education; Dentistry (source: 
MeSH NLM).
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perfil docente que comprenda la preparación científica y 
la actitud pedagógica que propicie una ética profesional 
integral; su planteamiento apunta al docente como mo-
delo, que se refleje en el conjunto de acciones, en clases, 
en el ejercicio de su profesión y ciudadanía, sobrepasan-
do lo declarativo. Esta propuesta se complementa con el 
interés de Franco y Escobar 9 por los significados que los 
docentes otorgan al autocuidado en la formación inte-
gral, insistiendo en fomentar la formación humanística 
en autocuidado para la salud, en consonancia con la dig-
nidad y derechos humanos. 

En este punto, también, se halló estudios enfocados en 
el impacto de la enseñanza de la ética y bioética. Calleja 
et al. 10 realizaron un estudio de revisión enfocado en 
las evidencias acerca de la efectividad de la simulación 
como herramienta de aprendizaje en la enseñanza de la 
ética clínica; si bien no hallaron muchos estudios con 
evidencias, los trabajos analizados muestran que en el 
corto plazo, se logra que los estudiantes identifiquen, 
resuelvan o reflexionen problemas éticos con el uso de 
pacientes estandarizados; en tal sentido, sugieren incor-
porar el método de simulación para enseñar y evaluar la 
ética clínica. 

Zaror Sánchez et al. 11, a través de un estudio cualitativo 
de grupo focal con 12 estudiantes seleccionadas de ma-
nera intencionada, abordan las percepciones de los estu-
diantes de Odontología sobre la enseñanza de la bioéti-
ca, hallaron que los educandos asumen la relevancia de 
la bioética en su formación a partir del abordaje de tópi-
cos complejos, en este aspecto, recomiendan considerar 
las implicancias de la dimensión moral individual mani-
festadas en la actividad docente. Del mismo modo, Mo-
rales et al. 12 dan cuenta del conocimiento y aplicación 
de los principios bioéticos en los estudios de posgrado 
en Ecuador; a través de una encuesta hallaron que se 
evidencia el desconocimiento de los fundamentos teóri-
co de los principios bioéticos elementales en el ejercicio 
del profesional odontológico, a pesar de que se muestra 
un cambio mayor en la aplicación de los principios. Por 
esta razón, proponen que las asignaturas de bioética se 
brinden integralmente e incentivar la evaluación luego 
de la práctica clínica y social. Con ello, se busca que el 
estudiante sostenga una práctica consciente, centrada en 
la dignidad humana del paciente.

Por su parte, Perales 13 platea dos maneras de asumir las 
necesidades de enseñanza de la ética: 1) estrategia cu-
rricular teórica (asignaturas específicas), y 2) soporte al 
desarrollo moral de la personalidad (metódicas innova-
doras). Su estudio se enfoca en cómo la segunda ayuda 
al desarrollo moral de estudiantes con problemas men-
tales. En cuanto a la formación, mediante prácticas hos-
pitalarias con participación interdisciplinaria, Finkler et 
al. 14 se centran en las influencias producto de la vivencia 
académica interprofesional y extracurricular en la for-
mación ética de estudiantes de salud. Los autores del 
estudio resaltan la inserción en contextos concretos de la 
vida y trabajo en el área, valorando las posibilidades para 
afrontar los desafíos y dilemas profesionales, desarrollar 
el sentimiento de pertenencia a un colectivo con el que 

se comparte valores, valorar al otro y la acción dialógica 
como método.

Ética y bioética en la investigación. Mediante un es-
tudio transversal cuantitativo, Marin et al. 15 buscaron 
identificar la ética y la bioética como temas de investiga-
ción en la producción científica en los trabajos presen-
tados en los Encuentros de la Sociedad Brasileña de In-
vestigación Odontológica, su observación, en el periodo 
2004-2015; no se halló que existiera una tendencia cre-
ciente, lo que reflejó la poca valoración de estos tópicos 
en la producción científica del país sudamericano, frente 
a su incidencia en la problemática de salud y la forma-
ción de profesionales competentes y comprometidos 
con la sociedad. Todo ello, en un escenario en el cual la 
investigación científica asume protagonismo en la co-
munidad académica. Por lo cual, colocan en el foco del 
debate la responsabilidad de investigar problemas que 
impactarán a la población. 

La forma de capacitación de la masa crítica con respec-
to a la ética fue el interés del artículo de Aalborg et al. 
16, quienes sostienen que, para afrontar las prioridades 
de salud de los países de ingresos bajos y medios, la ca-
pacidad de investigación y ética de la investigación son 
elementales. Su estudio demuestra las mejoras signifi-
cativas en el conocimiento de ética de la investigación 
(13,1%), donde la evaluación demostró que los partici-
pantes docentes, investigadores y líderes de la comuni-
dad valoran las estrategias de aprendizaje y la flexibilidad 
de la modalidad virtual en la formación de formadores.

Ética y bioética en el ejercicio profesional. Uno de los 
aspectos a considerar en la dimensión ética de la forma-
ción integral es su relación con el mercado de trabajo y 
la salud pública bucal, tal como lo expresan Gomes y 
Ramos 17 en Brasil, a través de entrevistas a profesionales 
analizaron los problemas morales que se generan en la 
realidad laboral después de la reconversión productiva. 
El estudio registra aspectos de la precariedad del merca-
do de trabajo actual del profesional odontólogo; esta si-
tuación se evidencia en las estrategias comerciales, como 
la ampliación del mercado de planes y seguros privados 
de salud, el trabajo asalariado en clínicas populares y la 
conjunción de la subjetividad individualista-narcisista 
y competitiva-profesional. Aquellas son nuevas realida-
des laborales que redefinen problemas éticos distintos a 
contextos previos. Ante ello, los investigadores sugieren 
producir un debate articulado que se manifiesten en es-
pacios que hagan frente a las coacciones del mercado y 
tendencia al consumo desmedido en el mundo contem-
poráneo. En tal sentido, apuestan por una Odontología 
comprometida con la salud bucal de la ciudadanía.

Sánchez-Gonzaléz y Herreros 18 anotan el desarrollo 
que, en las últimas décadas, ha alcanzado la reflexión 
bioética en el espacio de la actuación profesional. En 
su estudio, acerca de la práctica clínica, identifican que 
las escuelas del principismo, casuismo, la ética de la 
virtud y la ética del cuidado son las más influyentes. 
En sus aportes sostienen que la bioética clínica tiene 
un carácter práctico que da respuesta a problemas con-
cretos; asimismo, sostendrán que los comités de ética 
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son responsables de la formación bioética en los centros 
sanitarios.

En el plano del comportamiento ético profesional, a 
partir del análisis documental de procesos de revisiones 
éticas, Santos, Silva y Meireles 19 describen las violacio-
nes consumadas por los dentistas en relación con el Có-
digo de Ética Odontológica de Brasil en el Estado de 
Espíritu Santo en Brasil, su propuesta apunta a que los 
profesionales acaten con más disciplina los códigos éti-
cos, desempeñando un rol más activo en la búsqueda de 
información acerca de sus obligaciones ante la ley, con el 
fin de asegurar el bienestar del paciente.

Contribuciones de la calidad educativa a la 
formación integral
De acuerdo con la revisión de artículos, en el estudio 
de la calidad educativa universitaria se distinguen cin-
co subtemas: 1) pertinencia ética socioeducativa de la 
noción de calidad; 2) sistemas de aseguramiento de la 
calidad en la educación superior universitaria; 3) impac-
to de la cultura de calidad en la gestión académica-ad-
ministrativa; 4) percepción y satisfacción de la calidad 
educativa, y 5) calidad como área de investigación. 

Pertinencia ética socioeducativa de la noción de calidad

Calamet et al. 20 dan cuenta del carácter polisémico y 
multidimensional de la noción de calidad educativa, 
subrayando su centralidad en el nivel superior universi-
tario. Consideran la necesidad de conceptualizar la cali-
dad educativa en función del contexto y dan cuenta de 
la emergencia del posicionamiento teórico-conceptual 
de la categoría «calidad para quién», frente a las dos ca-
tegorías más aceptadas en Hispanoamérica, «calidad en 
sí» y «calidad para sí», con lo señalado, queda abierto un 
debate ético y epistemológico de la calidad educativa. 
Así, es de interés abordar la concepción de la calidad 
desde su pertinencia ética socioeducativa, para entender 
que los actores asumen diferentes definiciones, en esa 
línea, Olaskoaga-Larrauri et al. 21 intentan comprender 
la relación entre la aceptación de los conceptos de cali-
dad por los docentes frente a la actitud de recepción de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior en 
Guadalajara.  En los resultados de sus entrevistas, en-
contraron que los docentes entienden la calidad como 
el logro de estándares académicos que impactan en la 
formación de los estudiantes. 

De acuerdo con Cardona-Rodríguez et al. 22, la perti-
nencia ética de la universidad se relaciona con los crite-
rios de evaluación de la calidad educativa en la sociedad 
del conocimiento. Su estudio toma como unidad de 
análisis la generación de conocimientos, para examinar 
la pertinencia de la evaluación de calidad frente a cate-
gorías dicotómicas de valor de uso versus valor de cam-
bio del conocimiento, o exigencias del mercado frente 
a demandas sociales. Arriban a la conclusión de que el 
debate acerca de la calidad universitaria tendrá como eje 
la pertinencia integral, contemplará el cumplimiento de 
la misión y fines de la universidad e identificarse con la 
transformación del estudiante.

Un punto de entrada para conectar la noción de calidad 
educativa con la ética en la transformación profesional, 
es partir de la relación entre la evaluación con la cultu-
ra organizacional universitaria. Evaluar es una acción 
inherente a la educación, Ríos-Muñoz y Herrera-Araya 
23 abordan este tema desde la crítica a los enfoques po-
sitivistas tecnológicos que reducen el carácter complejo 
de la evaluación educativa, en base a ello sugieren su 
resignificación como una práctica que se dirige hacia la 
formación de aspectos valóricos, actitudinales, éticos y 
democráticos. En consecuencia, definen la acción eva-
luativa como una actividad ético-moral y mediación 
pedagógica transformadora. 

También, en este acápite, se aborda la relación de la no-
ción de cultura de calidad con la formación universitaria 
integral. En el caso de Bueno 24, partirá desde el con-
texto en el que aparece la relación entre competencia y 
calidad educativa, concentrándose en las características 
del fenómeno y sentido de su vinculación. El autor se-
ñala que ambos enfoques responden a una situación que 
se interesa por aumentar la productividad como parte 
de la burocratización de las instituciones sociales, en la 
lógica de establecer parámetros en los resultados alcan-
zado por la educación. Ante lo cual sugiere la necesidad 
de un cambio de enfoque de la calidad, para pensar la 
transformación de las personas, con principios episte-
mológicos que tengan en consideración el conocimiento 
como valor en sí mismo.

El trabajo de Portocarrero-Sierra et al. 25 confirma que 
la calidad es concepto multidimensional, en tal razón, el 
desarrollo de modelos de gestión pública de las institu-
ciones educativas involucra sintonizar diversos aspectos 
(estudiantes, docentes, graduados, trabajadores, grupos 
de interés, entre otros) que permitan optimizar la con-
fianza en la administración. Subrayan que, en la actua-
lidad, los enfoques aplicados a la gestión pública conlle-
van un cambio de paradigma, que demanda repensar el 
rol de los servidores públicos como gestores del cambio 
del sistema educativo.

Sistemas de aseguramiento de la calidad en la edu-
cación superior universitaria. A partir de una visión 
crítica, Galioto-Allegra y Flores-González 26 abordan las 
premisas epistemológicas que fundamentan los sistemas 
de rendición de cuentas de la calidad educativa. A tra-
vés del enfoque analítico estudian la concepción teórica 
de los indicadores de calidad educativa para poner en 
discusión la objetividad de estándares de evaluación. Su 
propuesta apunta a que la calidad educativa asuma una 
epistemología de la complejidad que le permita com-
prender el fenómeno educativo multidimensional a tra-
vés de indicadores pertinentes.

Según Ruiz-Ramírez y Glasserman-Morales 27, los siste-
mas de aseguramiento de la calidad se caracterizan por 
ser participativos, se orientan al cumplimiento de están-
dares y políticas establecidas por los entes acreditadores 
y son adaptables, en la medida que los criterios de eva-
luación se adecuan a la particularidad y contexto de cada 
organización universitaria. Para quienes, la reflexión 
acerca de las técnicas, ética y filosofía de los sistemas de 
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aseguramiento de calidad educativa es lo que justifica 
que los estándares de los diferentes países no sean iguales 
y respondan a realidades propias. 

En cuanto Molina Domingo y Letelier Larrondo 28 
advierten que en el desarrollo del sistema de asegura-
miento de la calidad de la educación superior chilena se 
presenta una paradoja, donde al mismo tiempo que se 
apunta al fortalecimiento de la dimensión de la organi-
zación de las universidades, se produce el debilitamiento 
de la dimensión instituyente. Ello los lleva a aclarar que 
la universidad no se reduce a una empresa prestadora de 
servicios técnicos de calidad de prestación de profesio-
nales, sino que los sistemas de aseguramiento deberán 
«asumir que la educación se instituye ante todo como 
instancia de una singular filiación simbólica, al modo de 
un comienzo sin origen, en la tensión entre lo profesio-
nal y lo académico» 28.

Impacto de la cultura de calidad en la gestión acadé-
mica-administrativa. La cultura de calidad se ha con-
vertido en un dispositivo neurálgico de la gestión uni-
versitaria, lo que se registra en diferentes artículos. Es el 
caso de Vélez Jiménez et al. 29 que se interesan por la ca-
lidad y prospectiva de la planeación estratégica, a partir 
de la integración de elementos normativos, estratégicos 
y operativos de la organización y comportamiento insti-
tucional. Los autores infieren que la gestión estratégica 
se efectúa con calidad, en la medida que integra proce-
dimientos e indicadores de medición de las acciones de 
las unidades administrativas. Consideran la filosofía ins-
titucional como rectora de la planeación estratégica. Del 
mismo modo, en el trabajo de Álvarez Gómez et al. 30 re-
flexionan acerca de la calidad de los procesos y funciones 
de los sistemas organizacionales, mediante la perspectiva 
de integración del sistema, planes, programas, proyectos 
y estrategia para la gestión de la calidad universitaria, 
con énfasis en concebir el proceso de desarrollo institu-
cional como reproductor de espacios intersubjetivos de 
formación humana integral.

Desde una postura crítica, Fabela-Cárdenas y Gar-
cía-Treviño 31 se interesan por el modelo educativo 
como referente de la gestión de la calidad educativa 
institucional, documento en el que observan una res-
puesta directa hacia el mercado laboral, al priorizarse la 
provisión de recursos humanos egresados de la univer-
sidad. Plantean una crítica a la calidad como medición 
del logro de los propósitos educativos en términos de 
empleabilidad, en línea con la hegemonía del enfoque 
de investigación con fines estratégicos direccionados 
hacia soluciones para el mercado y la industria. La pre-
ocupación de los autores se centra saber qué pasa con 
la búsqueda de la verdad, el conocimiento como razón 
de ser de la educación superior. 

La cultura de calidad institucional, como parte de la me-
jora continua, de acuerdo con Ortiz Herrera et al. 32, exige 
tres condiciones: proceso de evaluación, involucramiento 
de todos los actores y respuesta al entorno particular de 
cada institución de educación superior. La apuesta del 
estudio es identificar indicadores del sistema de gestión 
de la calidad que sirvan como referencia para el trabajo 

continuo, con los cuales propiciar un ambiente de cultura 
de calidad. 

Dentro de este plano, también, se han realizado estu-
dios que abordan la comparación de la gestión acadé-
mico-administrativa entre instituciones acreditadas y no 
acreditadas.  Portocarrero-Sierra et al. 33 al examinar las 
dimensiones social, económico, financiero y de gestión, 
hallaron que las universidades públicas de Colombia 
con acreditación de alta calidad, si bien captan el 50% 
de los aportes del Estado, forjan mayor productividad 
del recurso humano y contribución marginal positiva al 
desarrollo económico.

Para adentrarse en el terreno de cómo la publicidad cor-
porativa posesiona una noción de calidad, Srivastava 34 
despliega un estudio crítico de los portales web universi-
tarios de la India, con el fin de identificar las afirmaciones 
acerca de calidad en educación superior, incidiendo en el 
poder/conocimiento del marketing sobre las formas de sa-
ber acerca de la calidad. La autora muestra que la noción 
de calidad recibe influencia de la narrativa del marketing 
posmoderno, que instituye, como verdad, discursos que 
remarcan aspectos tangibles, entre los que destacan los 
rankings, reconocimientos e infraestructura.

Percepción y satisfacción de la calidad educativa. Dos 
estudios buscaron conocer la percepción del estudianta-
do en cuanto a la calidad educativa de sus instituciones. 
Por un lado, Vera-Millalén 35 concluyen que la calidad 
educativa y organizacional de la carrera de Enfermería, 
en una universidad pública chilena, es percibida por el 
estudiantado como aceptable, pero no alcanza el nivel 
absolutamente satisfactorio, debido a falencias, específi-
camente en los campos clínicos. En el artículo de Alva-
rado Lagunas et al. 36 destacan que el factor de prepara-
ción de la planta docente para impartir conocimientos y 
brindar una formación integral y humana juega un rol 
determinante en la percepción del estudiantado.

Calidad como área de investigación. La reflexión de la 
calidad en la educación superior universitaria se ha ex-
tendido hasta conformar un área de investigación espe-
cializada. A partir de una investigación documentada, 
Jiménez-Bucarey et al. 37 observan que, alrededor de la 
producción científica del tema, se concentra masa crítica 
a nivel global, dentro de la cual identificaron a 120 auto-
res vigentes y productivos en instituciones del Reino Uni-
do, Australia, Estados Unidos de América y la República 
Popular China. Asimismo, identificaron palabras claves 
con mayor número de referencias: percepciones, desem-
peño, impacto, experiencia y modelo, estos términos son 
los más significativos para la investigación en el área. De 
igual manera, Carbonell García et al. 38 se centran en la 
revisión trabajos de investigación en América Latina, que 
dan cuenta del interés en la región; aquí también se reve-
lan un conjunto de subtemas y agrupaciones de interés de 
la masa crítica, como herramientas, modelos, metodolo-
gías e indicadores, aseguramiento de la calidad, entorno 
virtual. Esta tendencia educativa no es nueva, pero tomó 
fuerza producto de promoción de la educación a distancia 
e híbrida en el contexto de pandemia.
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Discusión
Ética, bioética y calidad educativa poseen puntos de 
intersección comunes, aunque los sistemas y modelos 
no enfaticen un enfoque epistémico con pertinencia 
socioeducativa centrado en el ser humano y su ecosis-
tema para afrontar en conjunto la formación integral, 
desde una perspectiva de orientada a la transformación 
de las personas 23. En cuanto a la ética, se han manifes-
tado diferentes tradiciones desde la época clásica hasta 
la actualidad 20. En el tiempo presente referir a la éti-
ca alude a la dignidad humana 6, la vida que es digna 
de ser vivida dentro de una comunidad, el significado 
mantiene su sentido de costumbre social. Para el campo 
de las ciencias de la salud, hay que tener en cuenta la 
incorporación de las reflexiones bioéticas en las investi-
gaciones con seres humanos 16,18, consideradas a partir 
del Código de Núremberg (1947) y la Declaración de 
Helsinki (1964) y el auge de reflexiones acerca de la for-
mación, investigación y práctica profesional basada en 
principios bioéticos; aunque, como sostienen Marín et 
al. 15, la demanda y complejidad de los problemas supere 
a las iniciativas de estudio. Asimismo, el sentido de la 
noción de calidad educativa responde a una matriz ética 
centrada en la praxis de las personas, el buen vivir y la 
transformación. Este texto, se posiciona en la necesidad 
de la ética y calidad educativa como dimensiones que 
contribuyen al enfoque de formación integral de los es-
tudiantes de Odontología. A partir de la revisión artícu-
los se plantean cinco aspectos de articulación:

1. Ética, bioética y calidad educativa como praxis. La 
formación profesional ha de concebir ambas dimen-
siones como práctica consiente 12, donde el punto 
de partida para la materialización en acciones perso-
nales y colectivas se produce a partir de la reflexión. 
Implica el esclarecimiento epistemológico 20,24,26 de 
ambas categorías, saber a qué se refiere la ética y la 
calidad cuando las aludimos en la vida universitaria, 
qué principios y comportamientos son puestos en 
práctica cuando se concretizan en las acciones de la 
comunidad educativa.

 Por ello, habría que preguntarse si es suficiente 
la enunciación de la formación ética y la calidad 
educativa en el proyecto curricular y políticas ins-
titucionales, o deberían plasmarse, mediante la re-
flexión participativa, tanto las nociones elementales, 
como estrategias que problematicen y concreticen el 
debate 7,17,30. La ética, bioética y la calidad educativa 
requieren ser prácticas conscientes de la comunidad 
universitaria. Como se señaló líneas arriba se nece-
sita un cambio de enfoque de la ética y la calidad 
educativa orientadas hacia la transformación de las 
personas como razón de ser del proceso formativo 
profesional y ciudadano 23.

2. La pertinencia socioeducativa de la formación ética, 
bioética y de la educación con calidad del profesio-
nal odontólogo significa desarrollar las capacidades 

suficientes para dar respuestas a las múltiples dimen-
siones de la realidad y complejidad propias de cada 
institución y sociedad 8,12,19,22,26. La incorporación 
de cambios tecnológicos, la generación de conoci-
mientos en salud bucal 1-4,10, las nuevas especialida-
des como consecuencia de las demandas del entorno 
global y local, requieren ser abordadas como asuntos 
éticos y bioéticos, además de desafíos de transforma-
ción que la calidad educativa debe ayudar a evaluar 
en su pertinencia y mejora continua.

 Desde la relación del proceso de enseñanza-apren-
dizaje con el conocimiento, se demanda poner en 
práctica la formación en valores como contrafuerte 
de los saberes y fomentar la responsabilidad social 
para investigar en torno a la prevención y atención 
de la salud bucal que demanda la sociedad. Una for-
mación integral ética, bioética con calidad pasará 
por reconocer la realidad del país, como la existen-
cia brechas de acceso de las personas a los servicios 
de salud bucal, cuyo abordaje concreto se evidencia 
en la medida que el colectivo profesional demuestre 
ante la sociedad, en principio, sentirse interpelado 
por la afectación a la vida de las personas y, de inme-
diato, la manifestación física actuación para la so-
lución progresiva del problema. Para ingresar a ese 
camino, se requieren crear indicadores de calidad 
educativa pertinentes como líneas acción de prácti-
cas éticas y bioéticas que respondan a la razón de ser 
de la carrera y la demanda social.

3. Crear paradigmas para la vivencia ética, bioética y 
de la calidad educativa que permitan representar y 
comprender la complejidad del ejercicio profesio-
nal 11,12,26, mediante modelos que se articulen con la 
cultura de las comunidades universitarias. En la ca-
rrera de Odontología se ha de entender que la ética, 
bioética y la calidad confluyen con otras dimensio-
nes de la formación universitaria 24 para potenciar el 
desarrollo de capacidades y desempeños complejos. 
Asimismo, se ha de considerar el modelaje como 
fuente del aprendizaje social, donde el docente ac-
túe como modelo 8 investigador, profesional y ciu-
dadano; así, promover espacios intersubjetivos 30 de 
reflexión y práctica educativa.

4. Abordaje de las tensiones de la ética, bioética y ca-
lidad con la nueva realidad de la estructura de tra-
bajo de la sociedad. Por un lado, la reconvención 
productiva 17 en el mercado laboral profesional, por 
otro, la hegemonía del enfoque de competencias en 
la formación universitaria, exigen tomar decisiones 
acerca del equilibrio entre la formación humana, la 
búsqueda de la verdad frente al desarrollo de destre-
zas orientada a la especialización.

5. Fomento de nuevas líneas de investigación 15,31,38 
que articulen y profundicen las dimensiones e in-
tersecciones de la ética, bioética y calidad educativa 
como parte de las preocupaciones contemporáneas 
de la disciplina.
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Conclusiones
En un contexto de cambios tecnológicos y sociales que 
impactan al ejercicio profesional odontológico, de la 
revisión de artículos se propone que es necesario abor-
dar los aspectos éticos, bioéticos y de calidad educativa 
como dimensiones de la formación integral del estu-
diante de Odontología, desde un enfoque socioeducati-
vo de transformación de las personas y de las comunida-
des universitarias. En tal sentido, se ha de buscar mayor 
contacto de estas perspectivas que aborden la discusión 
alrededor de los cambios en el mundo en congruencia 
con políticas institucionales que otorguen sentido, in-
tenciones, concretización y trascendencia al proceso for-
mativo. El integrar estos ejes, nos conduce a entender 
y ejercer la ética, bioética y la calidad educativa como 
práctica consciente y coherente en la vida cotidiana, con 
pertinencia social. Para lo cual, se demanda recobrar el 
sentido humano como centro de su materialización en 
la gestión académica universitaria
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