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El campo de la salud, y dentro de ellas la 

odontología atraviesa un momento disruptivo. 

La llegada y desarrollo de tecnologías 

emergentes ocasiona una constante evolución 

en los límites de la práctica clínica y los 

enfoques tradicionales de investigación.  

Como parte de la Industria 4.0, el apogeo de la 

inteligencia artificial es frecuentemente 

denominada la “cuarta transformación industrial” 
(1) en donde se observa la confluencia de 

tecnologías de rápido crecimiento que esperan 

respuestas, en el campo educativo (2) y de 

investigación (3), referidas a una actualización, 

ahora evolutiva, en el desarrollo de capacidades 

profesionales (4).  

En este contexto, el rol del cirujano dentista es 

clave para promover una visión integral de la 

salud, apoyándose en avances tecnológicos 

como la inteligencia artificial, los biomateriales o 

la nanotecnología, junto con el desarrollo de 

nuevos métodos de diagnóstico y tratamientos 

de precisión que transformarán la atención 

odontológica en los próximos años. 

Esta nueva realidad no solo expande la 

necesidad de desarrollar nuevas capacidades, 

sino que invita a reflexionar sobre el papel que 

desempeñan los profesionales de salud dentro 

de la sociedad, enfrentándolos a nuevos 

dilemas éticos, epistemológicos y sociales (5).  

La inteligencia artificial ha dejado de ser una 

promesa proyectada hacia el futuro para 

convertirse en una realidad tangible que 

sorprende por su rapidez y por la amplia gama 

de aplicaciones que pone a disposición. Se trata 

de sistemas con una capacidad de 

procesamiento que excede ampliamente las 

habilidades humanas en términos de análisis, 

integración de información y velocidad de 

respuesta. Mecanismos capaces de cruzar y 

procesar cantidades incalculables de 

información: imágenes clínicas, datos 

provenientes de diversas fuentes, experiencias 

pasadas, que ayudan a generar propuestas de 

decisiones diagnósticas y terapéuticas con una 

eficiencia sin precedentes (6).  

Esta tecnología indudablemente será de ayuda 

invaluable para el desarrollo de la ciencia; ya se 

encuentran estudios que, utilizando inteligencia 

artificial, informan haber superado las 

capacidades humanas en distintos ámbitos, 

como en la interpretación de imágenes de 

diagnóstico (7), en la ayuda para la detección 

precoz de enfermedades (8), en la mejora de la 

prescripción médica (9), o en la generación de 

situaciones simuladas con aplicación educativa 
(10).  

Sin embargo, este nuevo escenario exige una 

renovada   disposición   del   profesional,  quien  
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debe asumir con mayor énfasis el rol 

insustituible de interpretación del contexto 

humano del paciente. 

Entender el miedo, percibir el dolor subjetivo, 

reconocer las barreras culturales y considerar 

circunstancias sociales que inciden en la 

decisión clínica son aspectos que solo pueden 

ser abordados desde una sensibilidad humana 

cultivada en la experiencia, en la formación ética 

y en el sentido común. En este contexto, la 

empatía y la capacidad auténtica de comprender 

al otro adquieren, más que nunca, un valor 

esencial. La responsabilidad de tomar 

decisiones en el ámbito ético y moral, e incluso 

con una perspectiva que contemple lo divino, es 

una tarea inherente al ser humano, imposible de 

delegar o reproducir mediante una máquina. 

Automatizar no equivale a humanizar, y es en 

esa diferencia esencial donde se manifiesta una 

de las tensiones más profundas de esta era 

digital. 

En paralelo, los avances en la ciencia de los 

biomateriales han representado un progreso 

notable (11). Los esfuerzos actuales se orientan 

al desarrollo de materiales bioactivos con 

propiedades regenerativas, cuya eficacia se 

potencia aún más mediante la sinergia del uso 

de células madre. Esta integración abre un 

abanico de posibilidades clínicas extraordinarias 
(12). 

En este contexto,  ¿estamos realmente 

preparados para asumir esta complejidad sin 

perder de vista nuestra responsabilidad social? 

Para abordar la respuesta necesitamos 

considerar aspectos fundamentales. La 

entereza ética se presenta como un pilar 

esencial, tanto en el ámbito educativo como en 

el contexto de la investigación. Es crucial 

mantener, en todo momento, los valores que 

sustentan nuestra profesión, asegurándonos de 

que nuestras decisiones estén guiadas por 

principios éticos sólidos. Es fundamental estar 

preparados para enfrentar los desafíos 

emergentes, cultivando una actitud crítica y 

creativa, fortaleciendo la inteligencia emocional, 

promoviendo la responsabilidad individual, 

combatiendo la desinformación y fomentando 

una colaboración eficaz multidisciplinaria (13). 

En este escenario transformador, las 

capacidades investigativas de los profesionales 

deben optimizarse, buscando generar nuevos 

conocimientos a través de la aplicación de 

métodos innovadores que incorporen la 

tecnología. Esto incluye el uso de nuevos 

diseños, modelos y algoritmos tambien 

disruptivos que, además de aportar a la 

evolución técnica, nos ayuden a identificar los 

desafíos éticos, sociales y de seguridad que las 

nuevas tecnologías pueden implicar (14). 

Sin embargo, también hay que reconocer otro 

fenómeno preocupante. A medida que avanza la 

odontología tecnológica, se profundizan las 

brechas sociales, especialmente en lo que 

respecta al acceso a la salud (14). Determinantes 

sociales como la pobreza ponen de manifiesto 

desigualdades estructurales que resultan ser 

efectos colaterales del propio sistema. Surge 

entonces la pregunta de si estas nuevas 

tecnologías serán capaces de reducir esas 

asimetrías o si, por el contrario, las ampliarán 
(15). En cualquier caso, seguimos 

preguntándonos si estamos preparados como 

profesionales emergentes para liderar este 

proceso de cambio. 

Entendiendo las políticas establecidas por las 

asociaciones profesionales de salud en el uso 

de la inteligencia artificial, es importante 

considerar que en la búsqueda continua e 

incansable del bienestar de la sociedad, el rol 

profesional debe centrarse en implementar la 

parte benéfica de estas tecnologías en el diseño 

de atención responsablemente evaluado, 

validado, transparente, protegiendo las 

disparidades sociales con un enfoque ético, 

procurando que estos nuevos conocimientos se 

mantengan actualizados sin perder de vista las 

limitaciones de la inteligencia artificial (16).  

La evolución tecnológica ha llegado a un punto 

crucial. Es posible seguir la lógica de la 

innovación sin cuestionarla o afrontar el 

compromiso de desarrollar una ciencia crítica, 

inclusiva y consciente de las realidades 

sociales. La odontología debe preservar la 

excelencia científica sin descuidar su función 

social. 

El futuro de la odontología estará determinado 

por la capacidad de integrar conocimiento, 

tecnología y justicia. Más que nunca, esta 

disciplina debe ser considerada no solo desde 

una perspectiva clínica, sino como una práctica 

profundamente humana dentro de un contexto 

multidisciplinario. 

Conflicto de interés: el autor declara no tener 
conflicto de interés en la publicacion de este 
artículo. 
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