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Introducción
El trauma facial puede ser clasifica-

do según la localización anatómica; una
de ellas consiste en hacerlo de acuerdo
a los tercios faciales: superior, medio e
inferior. En el tercio medio facial los hue-
sos más frecuentemente involucrados
en los traumatismos de la cara son los
propios de la nariz, malares y maxilares.

Las fracturas aisladas de órbita cons-
tituyen entre 4% a 16 % de todas las frac-
turas faciales, sin embargo, si agregamos
fracturas de otros huesos la incidencia
se encuentra entre el 30 y 55% (1-3). Las
fracturas que involucran la órbita se pue-
den clasificar en naso-orbito-etmoidales
(NOE) y del complejo zigomático.

Las fracturas aisladas de techo de ór-
bita son consideradas raras pero se con-
sidera que el 1-9 % de fracturas faciales
involucran el techo de órbita (4-9).
Dentro de las indicaciones para inter-
venir quirúrgicamente las fracturas de
órbita se encuentran: distopia, diplopía
durante mas de 15 días, enoftalmos clíni-
camente evidente, limitación de los mo-
vimientos oculares demostrado median-
te una prueba de ducción forzada y/o
evidencia tomográfica de entram-
pamiento de tejidos blandos (10).

Existen muchas maneras de recons-
truir los defectos en la órbita, entre ellas

tenemos injertos óseos (10-13), cartílago,
mallas de titanio (15), implantes alo-plás-
ticos reabsorvibles como láminas de
Polyglactina 910/Polidyoxanon (Ethisorb)
(14,15) y materiales no reabsorvibles
como implantes de vidrio bioactivo (16).

Los injertos óseos autólogos para la
reconstrucción órbitaria son los de pri-
mera elección; dentro de los sitios
donadores tenemos: cresta iliaca, calota
craneana, mandíbula (13), pared anterior
de seno maxilar. La elección se basa en
relación al tamaño y volumen del defecto
a reconstruir. Los injertos de calota
craneana tienen la ventaja que no requie-
ren de otro equipo quirúrgico para su
obtención, muchas veces no es necesa-
rio un segundo abordaje quirúrgico cuan-
do se emplea un abordaje coronal y se
puede obtener una cantidad suficiente de
hueso de muy alta calidad.

Caso
Paciente varón de 45 años de edad,

natural y procedente de Lima que es
agredido por desconocidos recibiendo
múltiples golpes en la región cráneofa-
cial. Al examen mostró un gran edema
facial, signo de mapache, distopia, limita-
ción de los movimientos oculares y sig-
no de Bataille (Fig. 1-3). Se le realiza  un
diagnóstico de fractura tipo Le Fort II,

fractura de complejo zigomático bilateral
con pérdida de sustancia en piso de órbi-
ta derecha que se pueden apreciar en la
tomografía computarizada (Fig. 4-6).

La reducción abierta se llevo a cabo
mediante abordaje coronal, subpalpebral
derecha e intraoral. Se realizo una fija-
ción con alambre, miniplacas y tornillos,
siguiendo los arbotantes del macizo fa-
cial (Fig. 7-9).  Después de explorar el
piso de órbita derecha se procedió a la
toma, ubicación y fijación del injerto de
la cortical externa parietal (Fig. 10, 11).

El paciente evolucionó favorable-
mente en el postoperatorio y fue dado
de alta al sétimo día posquirúrgico. Se
observó una resolución de la movilidad
del macizo facial, así como también una
remisión de la diplopía (Fig. 12, 13).

Actualmente nuestro paciente se en-
cuentra asintomático y disfrutando de
una vida normal.

Discusión
El manejo del trauma facial en la

actualidad ha cambiado mucho con res-
pecto a la decada del 70; en ese momen-
to se utilizaba la reducción cerrada, fija-
ción rígida externa y osteosintesis con
alambre, teniendo una serie de secuelas
debido a que no se realizaba una ade-
cuada reducción y reconstrucción pri-
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RESUMEN
Las fracturas de órbita concomitantes con otras fracturas faciales tienen una prevalencia de
entre 30-55%  de todos los traumas faciales. Las indicaciones para el manejo abierto son:
distopía, enoftalmos clínicamente evidente, limitación de movimientos oculares por
interrupción mecánica y diplopía por más de 15 días. Se presenta un caso de reconstrucción
de piso de órbita con injerto de calota craneana asociado con fracturas faciales múltiples y se
realiza una revisión de la literatura.
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ABSTRACT
Orbital trauma associated with other facial fractures has a prevalence between 30-55 %.
Indications for repair of orbital fractures include clinically evident enophthalmia, dystopia,
dyplopia of more than 2 weeks duration, and limitation of ocular movements due to tissue
entrapment. The study presents the review of one patient's case and literature of orbital
floor reconstruction with cranial bone graft in association with multiple facial fractures.
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Fig. 1, 2. Paciente con gran edema facial, signo de mapache y
taponamiento nasal anterior.

Fig. 3. Nótese la equimosis subconjuntival y la inotropía derecha.

Fig. 12, 13. Paciente después de 60 días de operado, nótese
la remisión total del edema, cicatrices coronal y

subpalpebral casi imperceptibles.

Fig. 4, 5, 6. Imágenes en las que podemos apreciar el compromiso de los malares, maxilar superior y piso de órbita derecha.

Fig. 7, 8, 9. Abordajes coronal e intraoral, mediante los cuales se redujeron las fracturas y se realizó la osteosintesis.

Fig. 10, 11. Injerto de calota (cortical externa)
y su colocación en el piso de órbita.

Yupanqui A, Martínez AY.
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maria de las fracturas. Con la llegada de
las miniplacas y tornillos, los tratamien-
tos se han superado mucho ya que se
pueden reconstruir los arbotantes facia-
les devolviendo la proyección de la cara
en los tres planos espaciales.

En nuestro medio frecuentemente
nos vemos limitados por factores eco-
nómicos pues no todos los pacientes
pueden acceder a estos materiales, en
esos casos tenemos que combinar fija-
ción con alambre quirúrgico, miniplacas
y tornillos. El uso de injertos de calota
craneana para reconstruir defectos de
piso de órbita es muy utilizado por su
accesibilidad y porque generalmente se
puede emplear el mismo abordaje qui-
rúrgico para la reducción de las fractu-
ras. Otra ventaja es que teniendo los cui-
dados respectivos y el instrumental idó-
neo es una técnica segura, y para defec-
tos de tamaño  pequeño y mediano que
generalmente tenemos en el piso de órbi-
ta, pared interna y techo nos brinda sufi-
ciente cantidad de hueso. Una desventa-
ja es que requiere de un instrumental es-
pecial como cinceles curvos, motor eléc-
trico o neumático. La desventaja más im-
portante es la posibilidad de lacerar la
duramadre cuando obtenemos un injerto
a grosor total o provocar un hematoma
epidural o subdural cuando tomamos uno
a grosor parcial.

Los injertos de cresta iliaca tienen la
ventaja de brindar una cantidad mayor
de hueso si nos encontramos ante un
defecto grande. La desventaja de utili-
zar este injerto es que se necesita otro
equipo quirúrgico, asociándose a una
morbilidad mayor.

Cortical externa mandibular es una
buena opción cuando tenemos fracturas
aisladas de órbita, pero la gran mayoría
de estas se encuentran concomitante-
mente con fracturas múltiples faciales,
incluyendo la mandíbula.

Los materiales aloplásticos tienen la
ventaja de que no presentan ninguna
morbilidad, pero su principal desventaja
es que son extremadamente costosos y
difíciles de conseguir en nuestro medio.

Conclusiones
- Los injertos de calota craneana

constituyen los de elección para re-
construcción del piso de órbita, es-
pecialmente cuando se emplea un
abordaje coronal para reducir otras
fracturas concomitantes.

- En nuestro medio las restricciones
económicas de los pacientes nos in-
clinan al uso de combinaciones de
materiales de ósteosintesis.
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Actinobacillus actinomycetemcomitans ...

epiteliales y ser liberado desde la célula
del huésped en 5 horas.

Fives-Taylor et al. (1) sugieren la hi-
pótesis de que el Aa utiliza la invasión
de las células epiteliales como un meca-
nismo para penetrar mas profundamen-
te los tejidos periodontales mediante
propagación de célula a célula. La sali-
va inhibe esta unión de una manera do-
sis dependiente. El Aa invade las célu-
las KB a través de los microvilli presen-
tes en estas células, mediante una señal
de contacto enviada por el microorga-
nismo. Clínicamente el Aa invade mejor
a las células gingivales humanas que a
las células KB. En el laboratorio se con-
solida el uso de la línea de células KB
como un modelo para la invasión y un
rol para la invasión del Aa in vivo. Aa
entra a las células epiteliales mediante
un proceso endocítico que requiere la
producción de energía tanto por el Aa
como por la célula epitelial (23).

Respuesta del huésped
Producción de anticuerpos elevados

en la saliva, en el fluído crevicular
gingival o en el suero de pacientes con
peridodontitis juvenil localizada.

La alta frecuencia de grandes canti-
dades de anticuerpos que reaccionan
con el Aa en la periodontitis agresiva,
sugiere que la infección con este pató-
geno provoca una respuesta inmune. La
respuesta de anticuerpos anti-Aa es
observada generalmente en el suero,
pero también se pueden encontrar altos
niveles en el fluído crevicular gingival
(FCG). Los niveles de anticuerpos en el
FCG en los pacientes con Periodontitis
agresiva puede ser más alto que en el
suero, el nivel promedio en el FCG exce-
de 20 veces los niveles encontrados en
el suero. En pacientes de raza negra son
mas frecuentemente los casos sero-po-
sitivos y la magnitud de los títulos de
anticuerpos es mucho mas alta que en
sujetos blancos. La sero-positividad
para los sujetos de raza blanca que tie-
nen PJL fue del 40%, comparados con
el 80% de los pacientes de raza negra.
Los pacientes que tienen Periodontitis
juvenil generalizada, de raza blanca pre-
sentan 15% seropositivos comparados
con el 60% de los pacientes de raza ne-

gra. Los reportes indican que la PJL es 10
veces mas frecuente en la raza negra que
en la blanca. Esto nos indica que los pa-
cientes de raza negra, tienen una alta pre-
valencia de anticuerpos para Aa, siendo
capaces de limitar la extensión de la seve-
ridad de su enfermedad al patrón de la
periodontitis juvenil localizada (22).

La IgG2 es la subclase de inmuno-
globulina dominante que reacciona con
el Aa. La distribución de los títulos de
anticuerpos para las subclases de
Inmunoglobulinas (Ig) que reaccionan
con el antígeno carbohidratado fue el
siguiente: la IgG tiene mayor título de
anticuerpos que la IgA y ésta a su vez
lo tiene en mayor cuantía para la IgM.

La división de la subclase de IgG
fue la siguiente IgG2 mayor que IgG1 la
cual fue muy cercana con la IgG3.

La cuantificación mediante el ensayo
de radioinmunidad revela que la concen-
tración de IgG2 fue del 66 ug/ml, en com-
paración con 9,9 ug/ml para la IgG1 (24).

Asociación
El Aa ha sido identificado como el

patógeno principal en las PJL, también
puede contribuir a otras formas de
periodontitis (14).

La forma de establecer esta fuerte
asociación es correlacionando las lesio-
nes activas con la presencia de grandes
cantidades de IgG2 en el suero y la pre-
sencia de Aa.

Se han detectado cinco serotipos
del Aa, caracterizados mediante su úni-
ca superficie de antígenos; pero un solo
tipo es detectado en los pacientes con
PJL. Los serotipos predominantes del
Aa parecen no ser iguales en las dife-
rentes regiones del mundo. Los sero-
tipos del Aa (Y4) han sido clasificados
en: a, b, c, d, y e. El serotipo b esta for-
mado por un carbohidrato, que consta
de 43.9% L-ramosa, 49.1% de D-fucosa
y una pequeña cantidad de ácido gra-
so. Los serotipos a y c están formados
por un polisacárido (14). Holbrook et al
(25) demostraron anticuerpos para el  Aa
serotipo c en pacientes de Islandia. Los
niños vietnameses demostraron una
predominancia del serotipo c del Aa, sin
embargo cerca del 50% de los indivi-
duos albergaban más de un serotipo

(26). En Brasil, los niños con Síndrome
de Down y que presentaban periodon-
titis mostraron anticuerpos elevados
para el serotipo b. En Corea los pacien-
tes mostraban anticuerpos elevados
para el serotipo b del Aa.

Los autores sostienen que esta
heterogenicidad en los serotipos con-
tribuye a la estrategia usada por este
microorganismo para la colonización
crónica, y que la variación es el resulta-
do de la respuesta del huésped produ-
cida hacia los PMN leucocitos, en las
diferentes poblaciones mundiales de
pacientes (27).

También se ha encontrado un pa-
trón de transmisión intrafamiliar del Aa,
en familias con periodontitis agresiva
en donde por lo menos un miembro adul-
to (proband) sufría de enfermedad
periodontal. Los cultivos mostraron que
el 51% de todos los pacientes con
periodontitis destructiva era causada
por el Aa. Además, el 50% de los espo-
sos y el 30% de los niños albergaban a
esta bacteria. La contaminación intra-
familial es adquirida a través del con-
tacto con uno de los parientes en algún
momento durante la infancia (2).

Eliminación
El efecto de las diferentes modalida-

des de tratamiento, ya sea mediante el
debridamiento subgingival mecánico
(con o sin irrigación en el área subgin-
gival), los procedimientos quirúrgicos y
la administración sistémica o local de
antibióticos sobre la flora subgingival,
causan una significante reducción del Aa.

Las investigaciones basadas en el
monitoreo microbiológico, buscan la eli-
minación del patógeno o su supresión
a un nivel por debajo del 5% (28, 29).

Experimentación en animales de labora-
torio

Aa es considerado como uno de los
periodontopatógenos principales. Se ha
reproducido la enfermedad infectando
ratas gnotobióticas con Aa, así como
se ha inducido el desarrollo de absce-
sos en ratones de laboratorio (30).

Porphyromonas gingivalis (Pg)
Es el segundo patógeno periodontal
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probablemente más estudiado y la úni-
ca especie de Porphyromona que pro-
duce ácido fenilacético como producto
terminal de su metabolismo.

La Pg es una bacteria Gram negativa,
cocobacilo anaerobio obligado, tiene for-
ma de caña pequeña, no móvil, forma co-
lonias de color café, con zonas de
hemolísis en las placas de agar sangre.

Esta especie presenta una alta co-
rrelación con la progresión de la enfer-
medad, severidad y pérdida de hueso.

La Pg produce un gran número de
enzimas, proteínas y productos termi-
nales de su metabolismo que son acti-
vas contra un amplio espectro de las
proteínas del huésped, proveyendo un
mecanismo de evasión para las defen-
sas del huésped.

A pesar de que Pg no es un miembro
de la flora oral normal , se la ha aislado de
la saliva y de las superficies mucosas de
la lengua y las amígdalas (31).

Factores de virulencia
La Pg no posee plásmidos o agen-

tes capaces de formar poros en las mem-
branas celulares de las células objeti-
vo; pero tiene elementos con potencial
de inserción.

Cápsula de polisacárido. Son barre-
ras fisico-químicas de la bacteria, dan
protección contra la desecación y re-
sistencia a la fagocitocis por los PMN
neutrófilos.

La Pg tiene una cápsula densa y
amorfa de aproximadamente 15 nm de
espesor, alrededor de la membrana exte-
rior. Existe una fuerte relación entre la
encapsulación de Pg y la habilidad para
funcionar como un patógeno oral. Esta
encapsulación incrementa su resisten-
cia a la fagocitosis, resistencia al suero
e inducción decrecida a los leucocitos
polimorfonucleares (32,33). Schiffer et
al, postulan que esta barrera física grue-
sa funciona como una máscara física
para los lipopolisacáridos, impidiendo
la activación de la cascada del comple-
mento. La bacteria invasora se protege
de esta manera de la opsonización y
fagocitosis (31).

Hemaglutina. La Pg posee hema-
glutininas que participan del proceso de
hemaglutinación de las células rojas

sanguíneas. Ésta es mediada por adhesi-
nas asociadas a la superficie de la bac-
teria. Se ha identificado en Pg por elec-
trofóresis una proteína de adhesión
hemaglutinante llamada HA-Ag2, como
un antígeno común a todas las espe-
cies, con la capacidad de unión a los
eritrocitos. Esta proteína también parti-
cipa en la adherencia a las células
epiteliales (34).

Enzimas. La Pg produce una amplia
variedad de enzimas las cuales son con-
sideradas como los principales factores
de virulencia. Entre estas tenemos, la
colagenasa y la proteasa parecida a la
tripsina, que son muy especificas para
Pg. Por estas enzimas este microorga-
nismo puede ser distinguido de otras
cadenas anaeróbicas negras pigmenta-
das. a) La colagenasa producida por Pg
es dependiente del thiol, degrada fibri-
llas de colágeno como resultado de la
acción mutua con otras proteasas, lo
cual es crítico para la patogénesis de
este microorganismo. b) La proteasa pa-
recida a la tripsina, tiene un sustrato
específicamente similar a la tripsina de
los mamíferos, pero difiere en términos
de dependencia del thiol. c) Gingipain o
proteasa cisteína, que posee la capaci-
dad de aglutinar a los eritrocitos, cau-
sando su lisis. Gingipain resiste la ac-
ción de los inhibidores de las proteina-
sas presentes en el plasma. Todas estas
enzimas juegan un papel importante en
la progresión de la enfermedad perio-
dontal, incluyendo la diseminación de
Pg y otras especies bacterianas a los
tejidos más profundos del huésped,
dando como resultado la invasión de
los tejidos y destrucción de las células
del huésped (35).

Lipopolisacáridos (LPS). El lipopoli-
sacárido de Pg es significativamente
mitogénico. Sismey-Durrant y Hope re-
portaron que los LPS producidos por
Pg fueron capaces de estimular la pro-
ducción de Prostaglandinas E2 de los
macrófagpos de las ratas y en fibro-
blastos gingivales humanos. Tamura et
al y Takada et al han demostrado la
estimulación de IL-1ß e IL-8 por los LPS
de Pg en los fibroblastos gingivales
humanos.

Los reportes indican que los LPS de

Pg inducen a la producción de IL-6 por
los fibroblastos gingivales humanos, se
piensa que esta inducción es el resulta-
do indirecto de la estimulación de la IL-
1ß causada por los LPS.

Los LPS de Pg no estimulan la ex-
presión de la E-selectina en las células
endoteliales del cordón umbilical en
humanos ni estimulan la adhesión de
los neutrófilos a estas células (31).

Respuesta del huésped
Anticuerpos elevados en la saliva,

fluído crevicular gingival y en el suero.
Se han encontrado en el suero de pa-
cientes con periodontitis crónica seve-
ra niveles elevados de anticuerpos de
IgG producidos para contrarrestar la
acción de Pg.

El desarrollo de una respuesta con
anticuerpos para Aa parece estar aso-
ciada con el nivel localizado de la infec-
ción, indicando que el anticuerpo para
Aa puede ser efectivo para controlar la
infección producida por este microor-
ganismo. En contraste, la presencia de
una fuerte respuesta de anticuerpos
correspondiente a Pg, no es efectiva
para controlar la infección causada por
este microorganismo. Pg estimula una
respuesta inmune humoral caracteriza-
da por altos títulos y alta avidez de
anticuerpos, los cuales activan al com-
plemento, y el daño a los tejidos sucede
a través de la activación anticuerpo-
complemento-neutrófilo. Por lo tanto
niveles elevados de anticuerpos para
Pg, no son protectivos porque no son
capaces de controlar la infección, lo cual
lleva a una destrucción periodontal ge-
neralizada (36).

Asociación
La evidencia indica que Pg es un ha-

bitante de la cavidad oral a nivel subgin-
gival y que no se encuentra en la placa
supragingival o fuera de la cavidad oral.
Recientemente van Winkelhoff (37),
confirmó estos hallazgos en los pacien-
tes periodontalmente afectados con
pérdida de hueso, en los cuales no en-
contró Pg en las placas supragingiva-
les, a pesar de los grandes niveles de
Pg en las placas subgingivales. Espe-
cies de Pg no han sido encontrados, o

López M.
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se han encontrado en baja cantidad en
sitios sanos o con gingivitis; pero han
sido detectados en gran cantidad en los
sitios que muestran formas de enferme-
dad periodontal agresiva. Es común
encontrarlos en los sitios que exhiben
recurrencia de la enfermedad después
de la terapia.

Eliminación
Todas las investigaciones concuer-

dan que las terapias que logren la elimi-
nación o la disminución de este patóge-
no en los nichos subgingivales, logra-
rán éxito en el tratamiento periodontal.
Asimismo se ha encontrado que las le-
siones recurrentes albergan a este mi-
croorganismo. Las terapias contra este
microorganismo alteran el nivel de
anticuerpos presentes en el suero de los
pacientes, bajando los altos títulos pre-
sentes; así como la alta avidez de las
inmunoglobulinas (38).

Experimentación en animales de labora-
torio

Los trabajos experimentales se rea-
lizaron en monos y ratas gnotobióticas.
Los estudios han demostrado que la in-
munización con organismos enteros de
Pg ó antígenos específicos, afectan el
progreso de la enfermedad, en muchos
casos decrece el colapso periodontal.
Pg es un microorganismo catalogado
como un anaerobio obligado, muy frá-
gil, nutricionalmente exigente, lo cual lle-
va que muchas veces no pueda repro-
ducirse la enfermedad en los animales
de experimentación. Además la experi-
mentación en ratas gnotobióticas, libres
de bacterias que compitan por el sustra-
to o compitan por el medio ambiente,
hace que los resultados en los animales
de experimentación resulten contradic-
torios con los obtenidos en el medio oral
del paciente (39,40).
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A partir del año 1999, la Facultad de
Estomatología de la Universidad Perua-
na Cayetano Heredia (FE-UPCH) puso
en práctica un nuevo modelo curricular
que denominó Aprendizaje Intensivo a
Dedicación Exclusiva (AIDEX) para ser
aplicado en los dos primeros años de la
carrera. Entre otras particularidades, el
modelo contempló el funcionamiento de
una coordinación académica, cuya ne-
cesidad resultó evidente en razón de las
características del modelo, que consti-
tuía una importante innovación curricu-
lar.  En este modelo curricular cada año
académico cuenta con un coordinador
general de año y con un coordinador
por asignatura.

Características del modelo
1. Las asignaturas se presentan en for-

ma modular. Cada asignatura puede
constar de uno o más módulos.

2. Cada módulo de aprendizaje ocupa
un determinado tiempo curricular en
forma exclusiva, de modo que el alum-
no se dedica a una sola asignatura
durante una o más semanas, según
sea  la extensión de dicho módulo.

3. Los módulos se organizan en semes-
tres de dieciocho semanas cada uno.
En cada  semestre se estudian diver-
sas asignaturas, cuya orden
secuencial posee una lógica didácti-
ca de acuerdo a una decisión tomada
por consenso entre los profesores de
las distintas asignaturas.  El año aca-
démico consta de dos semestres.

4. Cada módulo de aprendizaje está a
cargo de un número de profesores,
de acuerdo con el número de estu-
diantes. Por ejemplo, para una pro-
moción de 80 alumnos se tendrá cua-
tro profesores por asignatura, uno
por cada 20 alumnos en las activida-
des prácticas.

5. Cada grupo de profesores de un
determinado módulo de aprendizaje
cuenta con su propio coordinador
de asignatura, el cual mantiene un
contacto frecuente con el coordina-
dor general de año.

6. Las clases expositivas se reducen a
un máximo de dos horas por día, el
resto del tiempo se dedica a activida-
des de carácter participativo, como
son prácticas de laboratorio, grupos

de discusión, actividades de investi-
gación, búsqueda bibliográfica y en
multimedios y trabajos de campo. Se
trata de obtener aprendizajes en pro-
fundidad antes  que en extensión.

7. Las asignaturas pertenecen a las
áreas académicas de humanidades,
ciencias y artes. Los profesores de
los distintos módulos se reúnen pe-
riódicamente para mantener el mejor
balance entre las distintas áreas. Es-
tas reuniones son convocadas y con-
ducidas por el coordinador general
de año, tanto a iniciativa propia como
a solicitud de los profesores.

8. La dedicación exclusiva a una asig-
natura por vez facilita la concentra-
ción del alumno y evita la compe-
tencia por la atención de los alum-
nos entre las tres áreas académicas,
evitando, además, la aglomeración
de evaluaciones.

9. Los módulos que pertenecen a un
semestre requieren la participación
del coordinador general de año a fin
de que cada grupo de profesores
cumpla con sus contenidos en el
tiempo prefijado.

Coordinación académica
en la Facultad de Estomatología
de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia
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10. En vista de que cada módulo de apren-
dizaje está a cargo de varios profeso-
res encargados tanto de las exposi-
ciones como de las prácticas, es pre-
ciso coordinar su trabajo para que las
actividades marchen sincrónicamen-
te y con el mismo grado de profundi-
dad. Esta coordinación la realiza el
coordinador de asignatura con el apo-
yo del coordinador general de año.

11. La coordinación eficiente de las ac-
tividades semestrales, como las de
cada asignatura,  optimizan el uso
del tiempo y los recursos.

12. Cada semestre es planificado antes
de su iniciación con la participación
de todos los profesores del semes-
tre respectivo.

13. Al término de cada módulo de apren-
dizaje los profesores entregan un in-
forme de las actividades realizadas y
los resultados de la evaluación de los
alumnos.  En el cuadro de evaluación
aparecen todos los calificativos ob-
tenidos, así como el promedio final.

14. Uno de los propósitos del coordi-
nador general de año es promover
un clima de relaciones humanas que
facilite el proceso enseñanza-apren-
dizaje. Los profesores se empeñan,
tanto en el buen dictado de las asig-
naturas, como en lograr la confianza
de los alumnos.

Funciones de la
coordinación académica
1. Reunir al profesorado del semestre

entrante con  anticipación a fin de
planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo cual incluye el orde-
namiento secuencial de las asignatu-
ras, la distribución del tiempo para
cada módulo de aprendizaje, los ob-
jetivos y contenidos, las estrategias
metodológicas y demás procedimien-
tos expositivos y prácticos, así como
la evaluación del aprendizaje. Convie-
ne señalar que, debido al frecuente
cambio de profesores, estas reunio-
nes al inicio del semestre resultan muy
importantes para la unificación de cri-
terios entre los docentes.

2. Reunir al profesorado de cada mó-
dulo de aprendizaje al comienzo y al
término del mismo para conocer sus

experiencias y opiniones, así como
para monitorear el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

3. Reunir a los representantes de los
alumnos para conocer el progreso de
los módulos de aprendizaje y tomar
conocimiento de las deficiencias que
pudieran existir, incluyendo la capa-
cidad didáctica de los profesores y el
grado de dificultad que los alumnos
encuentran en las asignaturas.

4. Contribuir al planeamiento y coor-
dinación de las actividades de cam-
po, incluyendo la salida de estudios
multidisciplinaria anual a una locali-
dad distante de la ciudad.

5. Mantener informado al Decanato y
a la Secretaría Académica de la Fa-
cultad sobre el desarrollo de los mó-
dulos de aprendizaje.

6. Realizar las gestiones que sean nece-
sarias para el buen desarrollo de la
docencia, la utilización de los recur-
sos de infraestructura y equipamiento
y el cumplimiento en el pago de habe-
res a los profesores contratados.

7. Promover la interdisciplinariedad y
la cooperación entre los distintos
grupos de profesores.

8. Escuchar a los profesores que de-
seen comunicarse con la coordina-
ción de año.

9. Escuchar a los alumnos que deseen
comunicarse con la coordinación de
año.

10. Facilitar la utilización de la bibliote-
ca de multimedios.

11. Ofrecer una primera orientación a los
alumnos  respecto de cuestiones ad-
ministrativas.

12. Recoger al término del año académi-
co la opinión de los alumnos sobre
el proceso de enseñanza-aprendiza-
je recién concluido. Para ello se uti-
liza una encuesta, que se repite cada
año con las mismas preguntas, a fin
de poder establecer las comparacio-
nes respectivas.

La experiencia
La primera actividad después de

aprobado el nuevo modelo por el Con-
sejo de Facultad fue la convocatoria a
los profesores de las distintas áreas, que
se encargarían de las actividades de

enseñanza-aprendizaje en los dos pri-
meros años de la carrera. El coordina-
dor general de año, investigador princi-
pal del nuevo modelo, expuso las razo-
nes por las cuales se pensaba introdu-
cir un cambio en el diseño curricular
entre ellas, una de las más importantes
fue conceder a los módulos de humani-
dades y artes tiempos exclusivos a fin
de que no fueran desatendidos por los
alumnos, sabido el menor interés que
los alumnos prestan a las asignaturas
que consideran de poca importancia
para el ejercicio profesional.  Los profe-
sores participaron en un taller de cinco
días con un total de 30 horas de dura-
ción. En este taller se discutieron las
bases teóricas que sustentaban la nue-
va propuesta. Se sometió a crítica algu-
nos conceptos tradicionales, incluyen-
do: el mito de la clase de 45 minutos, la
alternancia de asignaturas en un mismo
día o semana, la sacralización de la cla-
se llamada teórica, la desconfianza en la
capacidad del alumno para participar
activamente en su propia educación y
para colaborar con sus compañeros,
entre otros. La tipificación del alumno
como adulto joven en proceso de tran-
sición entre la adolescencia y la adultez
fue uno de los elementos orientadores.

Los profesores alcanzaron consen-
so respecto de las ideas maestras del
nuevo modelo curricular. A continua-
ción se puso en discusión la carga ho-
raria de cada asignatura, la ubicación
curricular en los dos semestres que con-
forman el año académico, la metodolo-
gía de evaluación y los seminarios
multidisciplinarios semestrales.

Al término del primer año se recogió
la primera encuesta con información
cuali-cuantitativa. El análisis de la en-
cuesta fue el componente de opinión
de los alumnos que forma parte del libro
Aprendizaje Intensivo a Dedicación Ex-
clusiva, de los profesores Roberto J.
Beltrán Neira y Eugenio Beltrán Aguilar
editado por la Facultad en el año 2003.
En los años siguientes se ha continua-
do recogiendo la opinión de los alum-
nos sobre los distintos componentes
del modelo curricular. Se ha preparado
una evaluación comparativa de las en-
cuestas de las distintas promociones

Ikeda MC, Beltrán RJ.
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(1999-2004). A modo de ejemplo relati-
vo al resultado obtenido en las encues-
tas, se incluye dos figuras de barras : La
figura 1 se refiere a la apreciación de los
alumnos sobre la calidad educativa de
los módulos de cada una de las asigna-
turas cursadas entre los años 1999 y
2003 (5 promociones), en donde se ex-
presa el porcentaje de aceptación para
las opciones "muy buena", "buena" y
"regular". La figura 2 muestra la apre-
ciación de los alumnos respecto de las
actividades extramurales  desarrolladas
entre los mismos años; cada barra con-
sidera el porcentaje para las opciones
"muy bueno", "bueno" y "regular".

Conclusión
Un modelo educativo complejo, de-

bido a la diversidad de asignaturas y a
las limitaciones de tiempo, que requiere
la participación de numerosos profeso-
res de áreas diferentes, para  atender a
promociones  numerosas de alumnos re-
cién egresados de la secundaria, nece-
sita un proceso de planificación, ejecu-
ción, control y evaluación de un alto
grado de precisión. De ahí que el co-
rrecto desarrollo del proceso enseñan-
za-aprendizaje no puede ser dejado al
azar o a la improvisación, so pena de
pérdida de la calidad que debe caracte-
rizar a la educación universitaria. La ex-

periencia obtenida en el proceso de
Coordinación Académica desde 1999 a
2005 nos permite remarcar su importan-
cia. Consideramos que la tarea del coor-
dinador general de año y de los coordi-
nadores de asignatura es fundamental
para el logro de un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de calidad. Lo obser-
vado en el curso de la experiencia reali-
zada permite asegurar que el modelo
coordinado de aprendizaje intensivo a
dedicación exclusiva constituye una
innovación valiosa en el desarrollo
curricular en educación universitaria.

*Los porcentajes expresan para cada año la suma de las opciones "muy bueno", "bueno" y "regular".
Fig. 1. Nivel de satisfacción de los cursos modulares del primer año. Facultad de Estomatología-UPCH. 1999-2003.

*Los porcentajes expresan para cada año la suma de las opciones "muy bueno", "bueno" y "regular".
Fig. 2.  Nivel de satisfacción de las actividades extramurales del primer año. Facultad de Estomatología-UPCH. 1999-2003.

1999        2000         2001         2002         2003
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La Revista Estomatológica
Herediana, tiene las siguientes seccio-
nes: Artículos Originales, Reporte de
Casos, Artículos de Revisión, Mesa de
Debates, Reseña de libros y Resúme-
nes de artículos.

Los artículos que se presentan para
publicación deben ser inéditos, estar es-
critos en español y se envían al Direc-
tor de acuerdo a las siguientes normas:

1. Presentación
· Dos copias del manuscrito escritas a
doble espacio en papel blanco ISO A4.
· Texto escrito en una sola cara de la
hoja.
· Márgenes de 25 mm. interno y externo
y 30 mm. superior e inferior.
· Numeración en el ángulo superior de-
recho de cada página.
· Adjuntar una copia del texto en diskette
de 3.5 pulgadas en formato Microsoft
Word ‘97 y las tablas en formato Excel
’97.

2. Formato para artículos originales
Los artículos deben tener las si-

guientes partes : título, autores, resu-
men en español e inglés, palabras cla-
ves, texto, referencias, tablas e ilustra-
ciones con leyendas, agradecimientos.
Cada uno de estos componentes debe
aparecer en una página nueva.
2.1 Título: conciso e informativo (máxi-

mo de 50 caracteres incluidos los
espacios)

2.2 De los autores:
a.- Apellido paterno,  primer nom-
bre e inicial del segundo nombre.
b.- Indicar el grado académico de
los autores.
c.- Institución a la que pertenece,
y dónde se realizó el estudio.
d.- Nombre, dirección, teléfono y
correo electrónico del autor prin-
cipal.
e.- Fuente de subvención econó-
mica para la realización del estu-
dio, si lo hubiera.

2.3 Resúmenes y Palabras Clave
Los resúmenes deben presentarse

en español e inglés y no deben conte-
ner más de 250 palabras.  Las palabras
clave deben ser de 3 a 10 palabras.  Es-
tas deben ser términos de uso corriente
en la literatura científica como los utili-
zados en el Index Medicus y Dental.

2.4 Texto
Los trabajos originales se presen-

tarán divididos en las siguientes sec-
ciones :  Introducción, material y méto-
dos, resultados, discusión y/o conclu-
siones.  Los reportes de casos y las co-
municaciones cortas deben ajustarse al
formato de un artículo original.  Los ar-
tículos de revisión constarán de una
presentación concisa de la literatura más
reciente sobre el tema que se revisa.
2.5 Agradecimientos

Especificarlos en forma sucinta.
2.6 Referencias

Enumeradas consecutivamente en
orden de aparición en el texto señala-
dos con número arábicos entre parén-
tesis.  Los títulos de revistas deben ser
abreviados de acuerdo al estilo utiliza-
do en el Index Medicus. Referir a todos
los autores; cuando sean seis o menos;
en el caso de haber siete o más autores,
referir solo los primeros tres y agregar:
et al.
A continuación se dan ejemplos:
Artículo de revistas
You CH, Lee KY, Chey  RY, Menguy R.
Electrogastrographic study of patients
with unexplained nausea, bloating and
vomiting.  Gastroenterology 1980;
79(5):311-4.
Libros
Eisen HN. Immunology: an introduction
to molecular and cellular principles of
the immune response.  5ta. Ed. New York:
Harper and Row, 1974:406.
Capítulo en libro
Winstein L, Swartz MN. Pathogenic
properties of invading micro-organisms.
En: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds.
Pathologic physiology: mechanisms of
disease.  Philadelphia: WB Saunders,
1974:457-72.
Monografía en una serie
Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV,
et al. The human alveolar macrophage.
En: Harris CC, ed.  Cultured human cells
and tissues in biomedical research.  New
York:  Academic Press, 1980:54-6 (Stoner
GD, ed. Methods and perspectives in
cell biology; vol1).
Tesis o disertación
Cairns RB.  Infrared spectroscopic
studies of solid oxygen [Dissertation]
Berkeley, California: University of
California, 1965. 156 págs.
2.7 Tablas

Presentar las tablas a doble espa-

cio en una hoja aparte. Enumerar las ta-
blas consecutivamente en orden de apa-
rición en el texto, con un breve título
para cada una de ellas.

Las notas explicatorias deben ad-
juntarse al pie de la tabla, utilizando los
símbolos en el orden siguiente: *, +, +
§, ,¶,#, **, ++, etc.
2.8 Ilustraciones

Las fotografías se presentarán en
papel mate, en blanco y negro o color, y
deben tener las siguientes medidas:
127x173 mm y no mayor de 203x254 mm.
Las fotografías digitales deberán ser
entregadas en formato TIFF con una
dimensión mínima de 2.1 MP. En el caso
que el autor desee una impresión de las
fotos a color, abonará el costo corres-
pondiente. También se aceptarán
diapositivas de buena calidad.
Las leyendas deben ser escritas a doble
espacio, identificadas con un número
arábigo correspondiente a la ilustración.
En el caso de microfotografías, especi-
ficar la tinción empleada y el aumento
correspondiente.  Ejemplo: H-E 400X.
2.9 Unidades de Medida

Todas las unidades de medida de-
ben ser expresadas en el sistema métri-
co según el Sistema Internacional de
Unidades.
2.10 Abreviaturas y Símbolos

El término a abreviarse debe apa-
recer completo cuando aparece por pri-
mera vez, a menos que sea una unidad
estándar de medida.  Utilizar las abre-
viaturas aceptadas internacionalmente.
Evitar abreviaciones en el título y en el
resumen.

3. Mesa de debates:
En esta sección se aceptarán temas que
reflejen opiniones que puedan ser
controversiales, que estimulen la discu-
sión y el planteamiento de alternativas
para el desarrollo de la enseñanza en
estomatología u odontología.

4. Separatas:
Los autores recibirán 10 separatas de
sus artículos libres de costo. En caso
de requerir una mayor cantidad deberá
ser solicitada previamente consideran-
do los siguientes costos:
50 separatas costo :
100.00 Nuevos Soles.
100 separatas costo :
150.00 Nuevos Soles.

NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES




