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ABSTRACT 

Although in our country it is not easy to find 
statistics that measure trials for malpractice in 
dentistry, these lawsuits are found more  
frequently in judicial spheres, as well as in state 
organism like the Consumer Defense, where many 
claims arrive to solve the problem  
to soon as possible. In our times, when there  
is more information for the patient and it’s easy  
to access to the internet, we find ourselves  
involved in legal situations, where in most  
of them we could have avoided it; only having 
knowledge of the legal implications of our 
professional action.
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RESUMEN

Aunque en nuestro país no es fácil encontrar esta-
dísticas que mesuren los juicios por mala praxis en 
odontología, estas demandas en ámbitos judiciales 
se encuentran cada vez con mayor frecuencia, como 
así también en organismos estatales –como el de 
Defensa al Consumidor–, al que llegan muchos 
reclamos por considerar un camino más corto a la 
resolución del problema. En nuestros tiempos, al 
existir más información por parte del paciente por 
su fácil acceso a internet, nos vemos involucrados en 
situaciones legales, donde en gran parte de las veces 
hubiéramos podido evitar la misma, solamente 
teniendo conocimiento profundo de las implicancias 
legales de nuestro accionar profesional.

Palabras claves: juicios, mala praxis, responsabilidad 
profesional, odontología, derechos.

INTRODUCCIÓN

La responsabilidad profesional tanto en medicina 
como en odontología, hace muchos años no era apli-
cable, debido a que se consideraba que los profesio-
nales de salud siempre buscaban el bienestar del pa-
ciente y si se obtenían resultados indeseables no era 
posible exigir responsabilidad, puesto que no es una 
ciencia exacta y ante una misma actuación profesio-
nal podían producirse resultados distintos. Sumado a 
ello, la imposibilidad por parte de quien juzga de poder 
precisar si había existido o no una falta profesional.

Con el transcurso del tiempo, estas situaciones han 
ido cambiando y ya en el último tercio del siglo  

pasado, comenzó a admitirse que tanto el profesio-
nal médico, como el odontológico y demás profesio-
nales sanitarios deberían estar sujetos al control ju-
rídico, al igual que cualquier otra actividad humana. 
Es así como en la actualidad se ven incrementadas 
las denuncias por impericias, negligencias y mala 
praxis y, aunque en Argentina no se llegó a situa-
ciones de Norteamérica, donde este problema ori-
gina una verdadera pesadilla (obligándolos a sus-
cribir pólizas de seguro muy altas), nos vemos cada 
vez más involucrados en temas legales que afectan 
nuestra economía y tranquilidad no solo en lo per-
sonal y en lo profesional, sino también termina a 
todo nuestro entorno.
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Por responsabilidad se entiende –según el Diccio-
nario de la Real Academia Española– la deuda, obli-
gación de reparar o satisfacer, por sí o por otro, a 
consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa 
legal. Se infiere, por lo tanto, que la responsabilidad 
del profesional es la de reparar, responder y resarcir 
los daños que hayan generado a sus pacientes como 
consecuencia de faltas cometidas en el ejercicio de su 
profesión.

OBJETIVO

Este artículo busca concientizar al profesional odon-
tológico sobre las implicancias legales que tiene cada 
uno de los actos profesionales en los que se ve invo-
lucrado a raíz de ser prestador de salud. De ese modo, 
podrá evitar situaciones de índole jurídico que son 
totalmente prevenibles, que generan gran estrés, y 
hasta desprestigio, y, lo que es más grave aún, el no 
querer seguir ejerciendo la odontología.

DESARROLLO

En toda prestación de servicios de salud, como lo es el 
trato entre el profesional odontológico y el paciente, 
se genera un vínculo donde ambos dependen recí-
procamente de ese nexo. Antiguamente se estable-
cía, si se quiere, una tradición paternalista, donde el 
profesional era «el dueño de la verdad», su palabra 
era sagrada, ya que se reconocía su superioridad. En 
la actualidad, en un mundo globalizado, en el cual 
todas las personas tienen fácil acceso a información 
debido a las nuevas tecnologías, esa relación se ha 
visto modificada por datos muchas veces ciertos. 
Pero, otras tantas carentes de rigor científico, lo cual 
obliga cada vez más al profesional odontológico a 
estar altamente capacitado en su saber profesional, 
sin dejar de lado el marco legal, dentro del cual debe 
desempeñarse.

Cuando se habla de marco legal, no solamente se de-
bería pensar en deberes y derechos del profesional, 
también el paciente cuenta no solo con derechos 
contemplados en el Código Civil y Comercial, como 
así también el Penal, tanto nacional como provincia-
les. Sino que, además existen tratados internaciona-
les de derechos humanos (a los que nuestro país ad-
hiere) en donde están perfectamente considerados 
los derechos que asisten a los pacientes.

La Ley 26.529 del Paciente en su relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud tiende a 

proteger valores considerados prioritarios por la 
sociedad. Cuando se hace referencia a valores se 
alude a derechos, dentro de los cuales se considera: 

a. Asistencia.

b. Trato digno y respetuoso.

c. Intimidad.

d. Confidencialidad.

e. Información sanitaria.

f. Interconsulta médica.

Ejemplo 1. Confidencialidad: una paciente de alto 
nivel económico y reconocida socialmente en CABA 
se hizo atender con un odontólogo prestigioso, ha-
bía abonado una suma considerable por la reha-
bilitación; pertenecían ambos al mismo círculo 
social, lo que llevó a que comentarios hechos por 
el profesional odontológico con respecto al estado 
bucal de la paciente llegaran a oídos de ella; se sin-
tió damnificada y presentó una denuncia por vul-
nerar su derecho a la confidencialidad. Es así como 
el profesional tuvo que abonar una suma que as-
cendía al triple de lo cobrado por las prestaciones.

Se considera al paciente en una relación de consumo, 
que se encuentra en desventaja con quien provee el 
servicio, ya que es una persona particularmente vul-
nerable, puesto que acude al profesional para preve-
nir, evitar, curar o paliar los efectos nocivos sobre su 
salud. Por ello es que, ante situaciones de disconfor-
midad del paciente por tratamientos realizados por 
el profesional odontológico, la palabra de aquel pasa 
a ser relevante ante la justicia, dado que el prestador 
de servicios está obligado a brindarle información 
sanitaria de manera clara, adecuada y suficiente a 
la capacidad de comprensión del paciente sobre su 
estado de salud, planes de tratamiento ideales y al-
ternativos, beneficios y riesgos; todo esto respaldado 
por historias clínicas completas y consentimientos 
informados de acuerdo a las prestaciones a realizar, 
debidamente suscriptos por el paciente, garantizan-
do su conformidad.

La gran mayoría de las demandas y juicios por 
mala praxis contra los odontólogos las pierden por 
tener Historia Clínicas donde hay blancos, omisio-
nes, enmiendas, abreviaturas ilegibles o ambigüe-
dades que no fueron aclaradas ni suscriptas por el 
profesional; sumado a esto que el demandado es 
quien confecciona el material probatorio.. 

 Tanto las historias clínicas como los consentimien-
tos informados son tenidos en cuenta por la justicia 
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cada vez que surgen demandas por impericias, ne-
gligencias o malas praxis profesionales, ya que es 
el instrumento que va a corroborar o rebatir la de-
manda presentada por los damnificados o supuestos 
damnificados. Se considera que el profesional odon-
tológico dispone de la prueba y de un especial cono-
cimiento técnico y es quien ha intervenido en forma 
directa en el acto dañoso. No menos importante es 
el rol que desempeña el profesional con respecto a la 
confección del odontograma, que es imprescindible 
en situaciones de catástrofes, accidentes, atentados 
o desaparición de personas. En estos casos, las auto-
ridades judiciales o familiares pueden solicitar toda 
documentación que estuviere en manos de quien fue 
prestador de salud de ese individuo y que sirve, nada 
más y nada menos, que para «determinar la Identi-
dad de una persona», siendo en muchos casos muy 
valiosa dicha información.

Existe en el presente la historia clínica informatiza-
da, que debe garantizar la preservación de su inte-
gridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad 
y recuperación de datos. La información debe estar 
perfectamente encriptada, de manera tal que no 
pueda vulnerarse. 

Ejemplo 2. Historia clínica informatizada: una 
odontóloga de Córdoba, ortodoncista, no pudo 
demostrar su accionar profesional ante una de-
nuncia ante el organismo de Defensa al consumi-
dor, por presentar una Historia Clínica cargada en 
computadora en un Excel, algo que es modificable, 
por lo tanto no tiene valor legal. Tuvo que sacar 
un préstamo para afrontar el acuerdo económico 
convenido con la paciente.

Cabe aclarar que los establecimientos asistenciales, 
públicos o privados, y los profesionales de la salud, 
en su calidad de titulares de consultorios privados, 
tienen a su cargo su guarda y custodia, por un plazo 
de diez años (computable desde la última prestación 
registrada en la historia clínica); pero la titularidad 
de la historia clínica es del paciente. Esto significa 
que, ante requerimiento por parte del enfermo o su 
representante legal, cónyuge, heredero u otro profe-
sional (con autorización del paciente), el profesional 
odontológico debe entregarle una copia dentro de las 
48 h de solicitado. 

Por último, debemos saber que al paciente le asiste 
otro derecho que es el de la revocabilidad. Consiste 
en la facultad de desistir sobre la continuidad de un 
tratamiento, siendo para ello imprescindible dejar 
asentado por escrito tal decisión. 

Ejemplo 3. Revocabilidad: Destacado Profesor de 
la UBA planteó tratamiento ideal y alternativas, el 
paciente eligió realizarse uno alternativo porque 
era lo que se ajustaba a su economía, al poco tiem-
po gana en juegos de azar mucho dinero y pide 
hacer el ideal; el profesional le explica que la si-
tuación ya no era la misma, ya no era posible ha-
cer el tratamiento propuesto originariamente (P.e. 
elementos que se hubiesen salvado con implan-
tes estaban tallados para un puente)propone un 
nuevo tratamiento acorde a la nueva situación, el 
paciente acepta, pero, una vez finalizado el mismo 
queda desconforme, presenta una demanda con-
tra el odontólogo y aunque tenía historia clínica y 
consentimientos informados, al no tener firmado 
ese cambio de plan de tratamiento, tuvo que llegar 
a un acuerdo económico que le significó desem-
bolsar una gran suma de dinero, además de todo 
el malestar que generó tanto a su persona, familia 
y a todo el equipo que trabajó con ese paciente.

CONCLUSIÓN

En estos tiempos, en que hay tanta información ca-
lificada, algunas veces, y otras tantas la misma es 
solamente con fines económicos. Solo se ofrecen re-
sultados excelentes con ciertos tratamientos odon-
tológicos, sin aclarar que conllevan riesgos que pue-
den ser contraproducentes para la salud; que cada 
paciente va a responder de distinta manera y, a su 
vez, el mismo paciente no tendrá siempre los mis-
mos resultados ante prestaciones que parecieran ser 
las mismas. Por eso se hace imperiosa la concienti-
zación de los profesionales de todo el mundo sobre 
la importancia de documentar y asentar de la forma 
más completa posible la historia clínica(Brown, 2007; 
Sarode et al., 2009).

No se puede pensar en una odontología científica y 
altamente profesionalizada si no se tiene en cuenta 
el marco legal que debe regular dicho ejercicio profe-
sional. Ya en 1928, el Dr. Carrea afirmaba (con quien 
coincido en un todo) que es indudable que si en al-
guna especialidad tienen cabida y aplicación todos 
los conocimientos adquiridos en todas y cada una 
de las especialidades de la carrera, es precisamente 
en odontología legal.

Por ello, la importancia de la formación legal del pro-
fesional odontológico; pues el saber empodera, y un 
profesional empoderado prestará un servicio califi-
cado, con menos riesgos de cometer malas praxis y, 
por lo tanto, menos problemas legales a enfrentar.
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