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La investigación traslacional es un campo de constante crecimiento y evolución como estrategia 

para disminuir la brecha entre la investigación clínica y la investigación en ciencias básicas. Su 

propósito es mejorar la eficiencia en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de dife-

rentes patologías (1). En años recientes, la práctica odontológica ha experimentado un vertigino-

so avance en materia tecnológica. Sin embargo, el ritmo del progreso de investigaciones biomédi-

cas tendientes a cambiar la visión formativa, científica y terapéutica en las ciencias odontológicas, 

aunque ha sido importante, no ha tenido el éxito esperado. 

La odontología traslacional, versión actualizada de la odontología basada en la evidencia, es una pro-

puesta cimentada en la investigación traslacional. Establece una visión integradora de herramientas 

novedosas en genómica, proteómica, farmacología, marcadores biológicos y tecnológicos orientados 

a la comprensión fisiológica y al abordaje de patologías bucodentales. A este respecto, su adopción 

e implementación están destinadas a mejorar la eficacia diagnóstica, procedimientos y enfoques 

terapéuticos. Estos elementos son fácilmente aplicables en la odontología reparativa y regenerativa 

(2). Sin embargo, independiente del tema abordado, en la odontología traslacional confluyen cono-

cimientos de las ciencias básicas odontológicas y médicas, la investigación clínica y la investigación 

epidemiológica y/o salud pública. La odontología traslacional no tiene como propósito generar un 

ambiente competitivo entre diferentes visiones de investigación. En cambio, abre un espacio de con-

vergencia que pretende adoptar mejores prácticas odontológicas enfocadas en el paciente. 

La implementación de la odontología traslacional no debería obedecer a una moda o tendencia 

del momento. Por el contrario, la amplia demanda de soluciones terapéuticas a patologías odon-

tológicas emergentes y de alta prevalencia e incidencia son razones para su existencia e imple-

mentación. La transferencia de información sobre las variaciones genéticas y alteraciones epige-

néticas asociadas a patologías bucodentales y sistémicas representaría un enorme beneficio para 

la práctica odontológica, incluso cuando hoy día estemos abordando los beneficios de la edición 

genética en la esfera oral y craneofacial (3). 

El estudio de variantes génicas asociadas a una gran gama de enfermedades odontológicas que 

otrora no traspasaba la consulta, en las últimas décadas el interés de la identificación del origen 

genético de estas enfermedades ha cobrado gran relevancia. Un ejemplo es el estudio genético de 

la caries dental, considerada un problema de salud pública que afecta tanto a niños como a adul-

tos de todos los niveles sociales y económicos alrededor del mundo (4). Como es ampliamente 
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conocido, la caries dental tiene un origen multifactorial. Sin embargo, hace más de 50 años se 

demostró que existe una susceptibilidad genética para la caries dental, de particular relevancia 

para los rasgos de caries en niños y adolescentes. En el estudio de Bretz et al. (5), encontraron que 

la progresión y la gravedad de la caries eran altamente heredables tanto en la dentición temporal 

como permanente. Además, se considera que la predisposición genética a la caries es indepen-

diente de la heredabilidad al consumo de ciertos alimentos predisponentes para esta patología, 

como los alimentos ricos en azúcares. 

Por su parte, la medicina regenerativa resulta útil en el tratamiento de enfermedades periodonta-

les y periimplantarias, en la cual el equilibrio óseo es fundamental a la hora mantener las estruc-

turas de soporte alrededor del diente o del implante dental. La regeneración del tejido periodon-

tal en la cavidad oral está regulada por múltiples tipos de células, mecanismos de señalización e 

interacciones de la matriz. El objetivo de estudio de la medicina regenerativa es lograr mantener 

tejidos orales funcionales y estéticos. Mucho se ha avanzado durante las últimas décadas para 

producir métodos fiables que estimulan la regeneración celular ósea periodontal, y en este senti-

do la terapia génica se ha mostrado como una alternativa importante. Esta terapia génica también 

puede ser suministrada de varias formas: directa, indirecta o sistémica, como es el caso de los 

microRNA (miR)(6). Los miARN son pequeños RNA no codificantes que regulan la expresión de un 

gen específico (7). Numerosos miRNA influyen en la osteogénesis mediante la regulación de una 

variedad de genes involucrados en la formación de hueso; por ejemplo, miR-2861, miR-3960 y 

miR-378 promueven la diferenciación osteoblástica, mientras que miR-204, miR-204, miR-211 y 

miR-133 inhiben la diferenciación osteoblástica (8). 

Los nuevos enfoques de estudio genético derivados de las nuevas tecnologías de secuenciación 

masiva de todo el genoma humano han abierto una gran puerta para la realización de estudios 

interdisciplinarios en búsqueda de variantes génicas causantes de enfermedades en el humano, y 

la odontología no es indiferente a este avance. En el estudio de las enfermedades conocidas como 

“raras” o “huérfanas”, el estudio del genoma ha jugado un papel crucial. Muchas enfermedades que 

antes no tenían una explicación médica u odontológica han sido dilucidadas mediante de estudios 

de genomas completos. Como es el caso de enfermedades huérfanas como el síndrome Esmalte 

Renal y el síndrome de Raine, causadas por mutaciones en los genes FAM20A y FAM20C, respecti-

vamente (9,10). Dado su potencial benéfico para los pacientes, la inversión hecha para compren-
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der los aspectos fisiopatológicos y establecer nuevos enfoques de innovación terapéutica basada 

en la evidencia es completamente justificable. Un ejemplo de ello es la adopción de protocolos de 

atención clínica y terapéuticos que puede ser ofrecidos a pacientes que padecen enfermedades 

raras y/o huérfanas en donde la salud bucodental y sistémica está ampliamente comprometida. 

A pesar de sus bondades, la ejecución de la odontología traslacional no es una tarea sencilla. Más 

bien, precisa de una investigación continua en ambientes clínicos, de laboratorio y epidemiológi-

cos o de salud pública. En este contexto, la odontología traslacional requiere de la participación de 

equipos de investigadores multidisciplinarios altamente competentes, de recursos económicos e 

infraestructura y, principalmente, una cultura de investigación colaborativa (11).

Con el propósito de superar los desafíos en la implementación de la investigación traslacional 

en odontología, entre otras razones, por la escasez de odontólogos con formación científica ca-

paces de trabajar en esta interface, los programas y facultades de odontologías están llamados a 

reflexionar sobre la formación interdisciplinaria inscrita en los currículos y practicas académicas 

impartidas. Hoy, la nueva generación de odontólogos debe estar capacitada para construir o in-

tegrar equipos de investigación traslacional. Sea como investigadores clínicos, investigador en 

ciencias básicas, investigador en epidemiologia/salud pública, pero también como administrado-

res o gerentes. Estos últimos profesionales con plena capacidad para conectar la ciencia con las 

comunidades, la industria y los organismos rectores de salud, tecnología, ciencia e innovación. La 

formación en la odontología traslacional debería entonces promoverse desde el pregrado a través 

de los semilleros o grupos de investigación y fortalecerse en los programas de especialidades, 

maestrías y doctorados. Lograr este objetivo implica, además de contar con docentes e investiga-

dores clínicos, en ciencias básicas y salud publica altamente calificados, un desafío al momento 

de acceder a recursos económicos limitados y compartir las actividades de investigación con la 

enseñanza. Empero, los esfuerzos realizados desde la investigación clínica, en ciencias básicas y 

comunitaria favorecerán la transferencia de conocimientos científicos en la búsqueda, obtención 

e implementación de una mejor estrategia de atención preventiva, clínica y terapéutica para los 

pacientes. De allí la imperiosa necesidad de implementar o fortalecer la investigación odontoló-

gica traslacional.

Financiamiento: Autofinanciamiento. 
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