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lNTRQDUCCION. 

Este pequefto trabajo ha sido elaborado para· mencionar los pasoa

a seguir en la preparación de Incrustaciones en Oro, que todo Cirujano 

Dentista debe conocer dada su importancia en el ConsultorlO Dental. 

lndudabtemenie el contenido de este trabajo es puramente b4sico, -

pero he tratado de demostrar la importancia que tiene en la Odontologra: -

dados los numerosos casos que se presentan y saber aprovechar la lmpoE_ 

tanela que las Incrustaciones de Oro requieren, en sr he tratado de seguir 

las leyes ya impuestas porconctadosClrujanosDentlstas para la elabora -

ciOn de este trabajo, hay que recordar que las lncrustacionea se han de -

planear detenidamente y de forma integral en la cavldad oral, ya que va -

a restablecer y rehabilitar las funciones de maatlcaclón y oclusión. 

Tal vez este trabajo pudiera servir a alguien como auxiliar, si 

asr fuera me sentiría satisfecho de haber contribufdo al acervo cultura\ -

de nuestra profesión. 
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.CAPITULO l 

HIS10RIA 

El Oro ea un metal de color arnarlllo,brlllante, ln&lterable y atSC!. 

ble solamente por el agua regla, Be muy maleable, funde a 1060"C. Co- • 

mo el Oro puro ea demaalado blando, en Operatoria Dental, en Ortodoncia 

y en PrOtesls se emplean aleaciones con diversos metales, lo que le da • 

mayor dureza y duraciOn. 

Los metales mAs empleados para hacer estas aleaciones son el • 

Platino, la Plata, el Cobre, el Zinc. Se emplean aleaciones de tres o m4s 

metales. 

Desde el punto de vista de la Operatoria Dental y de la Prótesis, -

hay que distinguir que el Oro se emplea para hac.er "orificaciones", y el -

que se usa para "incrustaciones, coronas, retenedores, barras y PrOte- -

sis etc.". 

Durante siglos se ha conocido la propiedad de cohesión del Oro P!! 

ro aunque tenemos un relato escrito acerca de su primera apariciOn en la 

Odontología es probable que ésto ocurriera en el transcurso de los siglos 

lll ó IV. 

En América el Oro puro en hojas fué Introducido como un mate· -

rlal para la restauración dental por Robert Woffendale en 1795. 

Unos sesenta ai\os mAs tarde, en 1855 Robert Arthur propone uti -

llzar el Oro cohesivo para elaborar ciertas restaurociooos dentales. 

Siglos anees de la era Crlatiana, loa Etruscos utilizaban ya el Oro 
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para reatauraclonea dentalea, desde entonce•, el Oro y ..... aleacloae• - -

han desempen.do wt papel lmportanre en el de1arrollo. de la Odontolo&fa -

reatauradora y no 11e conoce nlngQn otro metal con el que 11e pueda obr.ener 

mejores resultados. El Oro puro se utiliza poco salvo en algunos casos de 

incruataelones en &reas no sometldas a presión o en las que ae prevee 

una cantidad conalderable de pulido. 

Sln embargo, grandes cantidades de Oro puro se emplean en for -

ma de Oro cohesivo. La mayorra de las restauraciones de Oro colado se -

hacen con aleaciones de Oro con otros metales como Plata, Cobre, Zinc,

Platino, Paladio. 

Generalmente, cuando mls compleja es la restauraciOn mls com -

pleja es la composlciOn de la aleaciOn. 

Aunque la técnica de investlr y vaciar una lncrustaciOn ha sido pe!:. 

feccionada desde su introducciOn por Philbrook en 1897, el concepto mis -

mo de lnvestlr el modelo en cera para luego ellminar ésta y llenar asi fo!:_ 

mado con una aleaclOn de Oro, sigue siendo casi el mismo. 

En 1907 Taggart informa de varias modificaciones aportadas por -

él al proceso de investido y vaciado; el equipo ideado por este autor slr -

viO para acreditar a la incrustaciOn de Oro como procedimiento de resta~ 

raciOn en caso de pérdida de tejido dental, Taggart supo reconocer la im

porr.ancla de las restauraciooos vaciad.as en Oro. 

La mayorra de los historiadores recurren todavra a su obra cuando 

quieren analizar los origenes de esta técnica. 

El invento de Phllbrook, muy anterior, hubiera pasado Inadvertido 



al no fuera el largo lltlglo entablado para invalidar la patente de Taggart, • · , 

pue8t0 que . 8tllbrooK ·aparentemente nunca c0mprendlO la importancia que 

Poclla tener la l'A!cnlca de colado para la profe110n. 

Loa pr0cedlmlentos actuales de vaciado de incrustaciones repre- -

aentan un adelanto enorme sobre el proceso original de lncluaiOn en yeso -

del modelo de cera corte de la investidura para eliminar la cera, atado -

con unos alambrea las dos mitades y colado del metal fundido a través del 

bebedero del molde. 

Al evolucionar la técnica de vaclado de incrustaciones, el princi -

pal objetivo de la experimentación foo lograr una restauración que se ada,e 

tase perfectamente a las cavidades preparadas. 

Durante mucho tiempo, los lnvestlgadores trataron de resolver los 

problemas suscitados por la compensación de la contracción del Oro a los 

vaciados y loa cambios volumétricos del modelo de cera proporcionados -

por las variaciones de temperatura. 

Se puede olXener gran precisión en el modelo de cera segOn se J!J! 

garl al apreciar cuidadosamente la adaptación clCnica empleando lnvestl -

duras dentales que present!lll una comblnaclOn de expansión térmica y de -

fraguado. 

Desde principios de este siglo (afK> 1906) ha entrado de lleno en la

pr4ctlca de la Operatorla Dental el sistema de obturaclOn basado en la in -

cruataciOn de substancias met4Ucas en las cavldades preparadas conve- -

nientemente. 

El procedimiento llamado "de la cera perdida", fue pueata en boga 
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en Franela por Solbrlg y cona late en obtener un bloque· de cera que. reCOO! 
. . 

truya perfeccamenre la forma de un diente, que articule con los dientes 8!!. 

tagOntatas y que puede aer retlrada de la cavidad sln deformarse; son dos 

los procedimientos que lle pueden seguir para obener este bloque: El di -

recto y el indirecto. 

El directo consiste en tallar en el diente que se va a obturar con -

una cera especial y retirarla luego, para lo cual la cavidad debe tener - -

una forma no retentiva y colocar luego la impresiOn as[ obtenida en un - -

revestimiento especial encerrado en un cilindro metálico. 

El indirecto consiste en tomar una correcta impresiOn de la cavi -

dad ya preparada, tomar también la articulaciOn con loe dientes antago- -

nlstas, vaciar loe modelos, colocarlos en articulador y preparar la cera

como si fuera el diente colocado en la boca, se retira el bloque de cera -

como si fuera el diente colocado en la boca, se retira el bloque de cera y 

se coloca el revestimiento luego como en el caso anterior. Una vez seco -

el revestimiento se calienta en el cilindro que Lo contiene lentamente para 

evitar resquebrajaduras. Después de un tiempo de calentamiento la cera -

se derrite primero y se evapora después dejando dentro del revestimiento 

la forma perfecta de la cera que se comunica con el exterior por un pe- -

quei\o conducto dejado por el perno que le slrvló de sostén se esta: en con

diciones de poder colocar el Oro, para lo cual se han seguido diversos -

procedimientos basados: 

lo. En presiOn de vapor; 

3o. En fuerza Neumática 

2o. En fuer.ta contrrfuga 

4o. En presión atmosferlca 

So. En presión mec4nica. 



l;~~t-llt1t:Ct?:~~~ 
:<:1v •••.·.•· . andalllO qua •KA.colacr.do ••·uno•. to.·~-- de ... pUtzu poco dee. - ··:?:i;· 
:,~;':···, ~••.l~mo~~H·~~ .~.flut~ak·~4u~· la ~n-.·::.,~;:t:~ 

: -~.¡.;*t;;~~:~:;:~;tl1l 
, .· • c1eb. • ~ y. 5chuanz 1a m'9nel6n c1e ·Un.. froadU que i.ce~ 11- • ·i.; ~··· ·~f!'.f .-: . ,- . . . .. . . <", 

> rai- cania fuina un cll~ ~~~ka ,,'.Qía(f iforo Ío qUe lo Mee ... 2 : 
~,'-:--.·· -

La fuerza ne~.Y.·~l)~~~\~·.•JAiil;l1 ~mpleadoe por Tagprt y -

Real8on procedlmlenros que y~ ,no le. t.19111.,, .. · 

Terminado el colado • enfrla e.l reve1tlmlento aumerglendolo en -

agua • retira la lncrua~J.On que vill.~ .adherida por un delgado vúta¡o -

al Oro sobrante. Se cona,lalncrunacl6n, 1e limpia y pule culdando no e! 

tr0pear el borde ae prueba en la boca y 11l e11ta bM!n ae procede a c:emeDU.! 

la se alela ahora el diente,a obturar y con un cemento se pega y ae deja -

endurecer aquél en Wl tiempo auflcientemente largo. 

/ 
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ESMALTE 

m eamalte eata cubierto por una capa protectora que abarca toda la 

auperflcle de la corona en loa molares y premolares el esmalte alcanza un· 

eapesor de 2 a 2. 5 mm. aproximadamente aus cQepides adelgaz4ndose con • 

forme va hacia abajo hasta desaparecer a nivel de cuello del diente, 

El esmalte ea considerado el tejido calcificado rn4s duro en el cuer· 

po humano por au alto contenido en sales tnlneralea y cristalina disposici&l, 

Por esto la funciOn del esmalte es formar wia cubierta protectora en 

los dientes para hacerlos adecuados a la masticacfOn, la estructura eapecr

fica y la dureza del esmalte lo hacen quebradizo cuando no lo soporta denti· 

na sana. 

Otra propiedad del esmalte ea su permeabUJdad, ya que el esmalte· 

puede funcionar como una membrana semipermeQble, aceptando la entrada· 

parcial o completa de ciertas moleculas cl9- urca, 1131, lo mismo la aubs -

tanelas colorantes. 

El color de la corooa del esmalte va desde un color blanco amari - -

liento hasta un blanco griaacco. Se ha dicho que 1.!l color eatd determinado -

por las diferencias en la tranalucldcz del eamaltt: por lo cual los dientes -

amarillentos tienen un esmalte transtac1do y delgado a traves del cual se ve 

el color amarillento de la dencina, y los dlentea opacos poseen un esmalte -

mis opaco. 

Se piensa que la translucidez se debe a variaciones en el grndo de -

calclf1cac10n del esmalte y su homogeneidad. 
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Propledadea Qurmtcas. 

fil eamake eatl formado principalmente por WI 963 de Materia Jnor· 

glalca y Wl 4% de Materia Orglnlca y agua, el Material lnorglnlco tiene una 

semejanza con la APlltlta y es su conatltuyente mineral mls importante - • -, 

(903) y en un 6% otros minerales combinados con una gran variedad de Oll -

gometales, en su Materia OrgAnica encontrrunos Agua en un 3% y un 13 de -

Materia Org4nica. 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL ESMALTE. 

Los Prismas del Esmalte. 

La unidad morfolOgica btlslca del esmalte es el prisma o bastoncillo 

calcificado. Si estudiamos bajo el mlcroscOplo de luz en un corte longltudi -

nal de esmalte, vemos que los prismas surg<.'tl de la coneJCiOn dentino-csma] 

te que bordea la dentina subyacente y suben aln 1nterrupc10n hasta la super -

flete externa del diente. Sin embargo. en el primer tercio del esmalte los -

prismas siguen un trayecto ondulante o sigmolde, mientras en los dos ter- • 

cios restante11 el trayecto es mtls recto. 

Los grupos ele prismas adamantlnou que, en su ascenso hacia la su -

perflcie, siguen un trayecto en forma de acrpc.'fltln y muy tortuoso reciben -

el nombre de esmalte nudoso. El tipo nudoso puede observarse sobre todo -

en la ccrcanin de las regiones cervicales y también en la proximidad de las 

4reas Incisivas del diente aunque no con tnntu frecuencia. 

Las mediciones del ancho del prisma Indican que el ditlrnctro de los-
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pr1am&1 cercanoe al bOrde de la dentllla e1 m&a pequeno (aprox. 4 u) que el 

de lo8 prl•m•• cercanos a la superficie (8 u). Varios eatudlus 1eftalan que • 

las dlmen•ione• realea pueden variar, 

La expllcaciOn de esta diferencia es que la superficie se halla secre_ 

tante del ameloblasto, que va enaanchandose conforme se aleja hacia la su -

perficie durante el desarrollo de la corma. Asr pues el ancho de la matdz • 

y el curso de mlnerallzación obedecen al cambio en la superficie secretante 

del ameloblasto, 

La vaina. del Prisma. 

Seg6n estudios realizados con microsc6pios de luz, la vaiJla del pri!!_ 

ma es una estructura (o vaina) bien definida que envuelve al prisma del es -

malte. 

La suposlclOn de su existencia como estructura distinta se apoya en· 

la capaclchd que tiene para teiHrse de colorante, en la escasez de su conte -

nido mineral, en su indice de refracción y en su capacidad para resistir los 

dcidoe. Sin embargo, estudios realizados en el microscóplo electrOnico han 

mostrado que la .vaina no es una entidad eatructural directa, sino un intere!!. 

pacio entre dos prismas, rico en materia orgllnica y totalmente desprovisto 

de cristales de apatlta. No obstante, algunos lnvestlgaclorcs creen que tam -

blél't pueden conocer "subflbras", aunque esto no ha sido demostrado en for· 

mn concluyente, 

Según estudio microc6picos, no siempre existe una vaina: esta varl~ 
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bWdad en la presencia o ausencia de la vaina puede expUcarce por wi aume! 

. to de tamafto de loe cristales justamente a nivel de los limites entre doa • • 

prismas adyacentes. 

Como resultado de este crecimiento del cristal se estrecha el lnter·· 

espacio entre dos prismas adyacentes hasta quedar totalmente obstruido. 

La substancia lnterprism4tica. 

La substancia interprism4tlca ha sido considerada hasta ahora como· 

una substancia de cementaciOn para los prismas. Pero, con los nuevos con-

ceptos acerca de la estructura del prisma adamantino, o sea, su parecido -

con una estructura en forma de ojo de cerradura, ac ha podido demostrar -

que, en realidad, la substancia in rerprism4tlca no es sino una extensiOn o C!? 

la del prisma adyacente. Como ya hemos señalado untes, la orientaclOn de -

la cristalita en la regiOn de la cola es diferente a 111 que se presenta en la r~ 

giOn de la cabeza; esto podría explicar la primera hlpOteals de que la mate -

ria lnterprlsmdtlca separada. 

Las líneas de incremento de Retzlus. 

Estas aparecen como bandas cafés en cor.ten de esmalte obtenidos 

por desgaste. Ilustran el patrOn de incremento del esmalte durante la forma_ 

c!On de la corona. En cortes longitudinales rodcun In punta de la dentina. 

Las partes cervicales de la corona corren oblicuamente. A partir de 

la uniOn dcntinoesm4ltlca hasta la superficie, se dcavian en sentido oclusal. 

En cortes transversales de un diente se ven como cfrculos concéntrl _ 
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COIJ. 

El termino de "llneaa de incremento" ee una dealgnaci6n aproplada -

para eatas estructuraa, porque de hecho refiejan variaciones en la eatructu_ 

ra y la mineralizaclOn ya sea hipo o hlpermineralizadaa, que aparecen du- -

rante el crecimiento del esmalte. 

Bandas de Hwuer - Schereger. 

El cambio mAs o menos regular en la direcciOn de los prismas pue -

de considerarce como una ádaptaciOn funcional, que disminuye el riesgo de

cuarteaduras de direcciOn axial bajo la influencia en la dlrecciOn de los pri! 

mas explica el aspecto de las bandas de Hunter - Schereger. Se trata de fa -

jas alternas obscuras y claras de anchuras variables que pueden observarce 

mejor en un corte longitudinal obtenido por desgaste, visto mediante luz re

flejada oblicua. Se originan en el limite dentlnoesmliltico y siguen hacia - -

afuera, terminando a ciena distancia de la superficie externa del esmalte. 

Algunos investigadores creen que hay variaciones en la calciflcaciOn 

del esmalte, que coincidan con la distribución de esas bandas. Las descalc!. 

flcaciones y la tinciOn cuidadosas del esmalte han dado mayor prueba de que 

estas estructuras pueden no ser Onlcamente consecuencia de un fenómeno <>e 

tico, sino que estan compuestas de zonas alternas que tienen permeabilidad 

ligeramente dlferente y contenido diferente material orgdnico. 



Fenacboe del Esmalte, 

Baro11 se originan en la IUliOn dentinoesmllttc::a y llegan basta alrede·. 

dor. de una tercera o una quinta parte de su espesor. Un penacho no brota de 

una zona aislada pequctla, sino se trata de una estructura estrecha, como -

cinta, cuya extremidad lnttlrna se origina en la dentina. 

La lmpresiOn de penacho de hierba se crea ul observar dichas es - -

tructuras en cortes gruesos y a poco aumento. 

Bajo estas circunstancias las imperfecciones, que se encuentran en

dl versos planos y que se incuban en dirección dlferente, se proyectan en un 

solo plano. 

Los penachos consisten de prismas hipocalclficados del esmalte y -

de substancia interprlsmdtica. Como las laminlllas, se extienden en dlrec -

ciOn del eje longitudinal de la corona. Por lo tanto, ac ven abundantes en -

los cortes horizontales y raras veces en los longltudlnules. 

Su presencia y desarrollo son consecuencia de las condiciones del -

espacio en el esmalte, o unu adaptaclOn a estas. 

Los Husos del Esmalte. 

Son unas estructuras tenues que atraviesan lu conexiOn dentlnoesma!_ 

te a partir del odontoblasto subyacente. 

Se le considera que estos husos, parecidos 11 pelos, son proyeccio-

nes ulurgndaH de odontoblastos que se Introdujeron entre los nmcloblastos -

durante el pcrfoclo formativo de lu producciOn de esmnltc. Los husos salen· 

en Angulo recto de 111 conexión dentinocsmalte y, por lo tanto, forman un ~ 

gula oblicuo respecto a la dirección de los prismas del esmalte. 
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Lo9 resultado• de diferente& eatudloa augleren que 18a proyecciones 

odootobllatlcaa podrlan servir como receptores para el dolor del. propio e!. 

malte. Esta "receptividad" de loa husos al dolor. y. a los irritantes puede e.! . 

pllcar la aenalbllldad dolorosa del paciente cuando la excavaclOn se acerca· 

a la conexl6n dentlnoeamalte. 

UniOn cemento Adamantina. 

Los depOsltos mtts delgados del esmalte se encuentran en las regio

nes cervicales del diente. SI, bajo microscOplo, seguimos en dlrecciOn Ap!_ 

cal el esmalte que cubre esta región, se observar! que el esmalte se acaba 

y que es su cubierta de tipo diferente la que forma lu unión con el esmalte. 

Está última cubierta abarca la región Apical o radicular del diente -

y recibe el nombre de cemento. Por lo tanto, resulta lógico llamar unión • 

cemento adamantina al empalme entre estos dos revestimientos de superfl_ 

ele. 

Las lnmelas Adamantinas. 

Las lnmelas o lamlnlllas son defectos de esmalte parecidos a grie -

tas o hendiduras que atraviesan todo el largo de la corona desde la superfl_ 

ele hasta la conexión dcntlno-esmalte, penetrando a veces, en la dentina -

subyacente. Hasta ahora fueron consideradas como de naturaleza artificial. 

pero actualmente esta plenamente comprobado que son estructuras reales -

que ocurren antes o después de la erupción del diente. Las lnmlnlllns pue -
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den dlferenclarse de la& grletas producldalÍ artlficiallnente utillzando técnl • 

caa de deacatCiflcaciOn, ya que dichas t!cnicae dejan intacto un residuo de -

la matriz org4nica que indica el sltlo de la estructura. 

Puesto que las laminillas son defectos que penetr1111 en la superficie· 

del esmalte, es muy probable que se acumule en ella la materia org4nica •• 

presente en la cavidad bucal, Algunos autores creen que puede corregirse, • 

ha11ta cierto punto, mediante la· asociaciOn selladora de las descamaciones • 

bucales y de las substancias orglinicas: siendo tanbién posible cierto grado 

de minerallzaciOn secundaria de este material de la matriz orglinica. 

En cambio, otros autores consideran que las lam lnillas son el foco -

ideal para la propagaciOn de la caries; como las laminillas presentan un de

fecto de la superficie del esmalte, es muy posible que sean la puerta de en -

trada para las bacterias proteollticas y, por lo tm to, de la caries. El de· -

fccto es una zona hlpomlneralizadu que contiene restos celulares y demlis -

partículas procedentes de la cavidad oral. Los colorantes org1nicos tii'len -

flicllmente el lirea del defecto, confirmando asr su naturaleza. 

Membrana de Nasmyth. 

Justo antes de la erupciOn y poco después de haberse formado la co -

rona del esmalte, los amelobllistos pasan por cambios degenerativos que -

consisten en la pérdida de los procesos de Tomes, vacuolución, formación -

de contornos celulares regulares y acortamiento hnsta adquirir forma de Cl!.. 

bo. Durante este período es cuando se observa ln formación de una mcmbrl!_ 



,, ... -, 
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na que t1fte f&cllmente con la eoalna y que parece bordear la superflcle del • 

·eamalte. 

Con frecuencia, esta membrana se desarrolla en comblnaclOn con el 

6hlmo depOaito de matrlz org4nlca basoflla. 

Sin embargo, en dientes que no han erupcionado, esta interfase bas<!_ 

fila de naturaleza evolutiva, desaparece dpldamente después de la minera)! 

zaci6n completa, dejando solamente la delgada membrana eosinoflla y care!!_ 

te de estructura, conelderada como la porciOn acelular de la Membrana de -

Nasmyth. Por encima de esta membrana se halla la porciOn celular restan -

te de la rre mbrana; esta última, formada por células del epitelio adamnnti -

no reducido. 

La capa acelular sirve para unir las c~lulas de este epitelio reducl -

do con la superficie subyacente del esmalte. 
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DENTINA 

La dentina constituye la mayor parte del diente. Como tejido vivo, 

eata compuesta por célula1 especlalizadaa, odontoblastos y una aubstan- -

cla intercelular. Aunque los cuerpos de los odontoblastoa eatan sobre la -

superficie pulpar de la dentina todas las células se pueden considerar tan

to bioU>gicamente como morfológicamente, el elemento propio de la denti

na. En sus propiedades Uslcas y químicas la dentina se parece mucho al -

hueso. La principal diferencia morfolOgica entre ellos es que algunos os -

teoblastos que forman el hueso estan encerrados en la substancia interce -

lular como osteosltos, mientras que la dentina contiene unicamentc pro- -

longaciones de los odontoblastos. 

Propiedades Físicas. 

Los dientes de sujetos jovenes la dentina tiene ordinariamente co -

lor amarillo claro. A diferencia del esmalte, que es muy duro y quebrad!_ 

zo la dentlnn puede sufrir deformación ligera y es muy eldstlca. Es algo -

rru\s dura que el hueso, pero considerablemente m4s blanda que el esmal

te. 

El contenido menor en sales minerales hace a la dentina mds ra- -

dtolucida que el esmalte. 

Bajo la luz polarizada, la dentina muestra una birrefrigerancla li -

geramente positiva. De hecho, las flbrlllas de la matrfz orgdnica son op -

ticsmcnte negativos. La blrrcfrigerancia obsorvada presenta un afecto ~ 

to. 
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CompoelciOn QuCmica. 

La dentina esta formada por un 30}ó de Materia Org&nica y agua, y 

de 7oX, de Materia lnorglnica. La substaneia Orglnica consta de fibrillas 

col4genas y una substancia fundamental de mucopoliaac4ridos. Se ha de- -

mostrado, mediante la difracción de los rayos X, que el componente ino!_ 

g4nico consiste en hidroxiapatlta como el hueso, el cemento y el esmalte. 

Las substancias orglinlcas e inorglinlcas se pueden separar mediante des

calcificación o incineración. En el proceso de la descalciflcaciOn, los - -

constituyentes orgánicos pueden ser retenidos y mantener la forma de la -

dentina. 

La lnctneraci6n elimina a los constituyentes org4nicos. Las suba -

tanelas org4nicas se retraen, pero retienen la forma del Organo y se vue!_ 

ven más quebradizas y porosas. 

Estructura. 

Loa cuerpos de los odontoblnatos estdn colocados en uno. capa so -

bre ln superficie pulpar de la dentina y Qnicamcnte SUB prolongaciones cit!:?_ 

pHlsmicas estdn incluidas en la matriz mineralizada. Cada célula origina 

una prolongación, que atraviesa el espesor total de la dentina en un canal 

estrecho llamado túbulo dentinal. Puesto que la superficie interna de la -

dentina eet4 llmitada totalmente con odontoblaetos, en toda ella se encuen 

tran loe tubúloe. 
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Tubulos Dentlnales. 

El curso de los tObulos dentlnales ea algo curvo, semejante a una

.. S en su forma. Comenzando en tngulos rectos a partir de la superficie - -

pulpar, la primera convexidad en el recorrido doblemente incurvado se -

dirige hacia el vértice del diente. 

En la raíz y en la zona de los bordes incisivos y las cQspldes, los 

tabulos son casi rectos. Los tGbulos muestran, a todo lo largo, corvatu -

ras pequeñas secundarlas, relativamente regulares en forma sinusoidal. 

La relación entre las zonas de la superficie en el lado externo o -

interno de la dentina es aproximadamente de 5:1. Por consiguiente, los t.Q. 

bulos dentlnarios estan mas separados en las capas (Xlriféricas, y diapue! 

toa m4s intimamcnte cerca de la pulpa. 

Además, son m4s anchos cerca de la cavidad pulpar (de 2 a 3 u) y 

oo vuelven mil.a estrechos en sus extremidades externas (l u). La rela- -

clOn entre los nOmeros ele los tGbulos por unidad de superficie pulpar y en 

las auperficles externas de La dentina es alrededor de 4:1. 

Se dice que cerca de la supcrílcic pulpar de la dentina, el nQmero 

por milfmetro cuadrado varra entre 30 000 y 75 000. Hay más tObulos, 

por unidad de superficie, en la corona que en la rafz. 

Prolongaciones Odontoblaaticaa. 

Son extensiones citop14smicas de los odontoblastos que ocupan un -

espacio en la matriz de la dentina, conocido como tObulo dentlnnl. 
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Son mAs gruesas cerca de loa cuerpos celul~rre• y ae adelgazan h! 

· cia la superficie externa de la dentina. Se diViden cerca de sus extremld!_ 

. des en varias ramas terminales iguales y a lo largo de su recorrido eml -

ten prolongaciones secundarias delgadas, encerradas en tCtbulos finos, 

que para unirse con extensiones laterales semejantes de prolongaciones -

odontoblasticas vecinas. Pueden comp11rarse a las prolongaciones anasto -

mótlcas de los osteocitos. 

Algunas ramas terminales de Las prolongaciones odontoblasticas -

se extienden hasta el esmalte. 

Ocasionalmenr.e, una prolongación se divide en dos ramas de esll!:. 

sor casi igual, división que puede efectuarse a cualquier distancia de la -

pulpa. 

En realidad, todas las divisiones de anastomóals con el resultado-

de la división y fusión de las extensiones celulares durante la dentinogéll!:. 

sls, conforme los odontoblastos se alejan de la unlón dcntlnoesmáltica o -

dentinocemcntaria. 

Dentim1 Peritubular. 

Las interrelaciones estructurales en Ln dentina se ven mejor en -

cortes transversales. Cuando se observan cortes por desgaste no dcsml -
- ' 

neralizados con luz transmitida, se puede diferenciar en una zona anular-

transparente que rodea a la prolongación odontoblástlca, del resto de la -

matriz más obscura. Esta zona transparente, que forma la pared del tú -

bulo dcntlnal ha sido llamada dentina pcrltubular, y las reglones nltuadas 
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fuera de ella dentina intertubular. 

Loa estudios con ray<>11 X blandos y con el microscOplo electrOnlco, 

han demostrado en forma convincente que la dentina peritubular est4 mu·

cho m4s mineralizada que la dentina lntertubular. Se ha obaervado una • -

matriz orgánica muy dellcada en la dentina peritubular pero esta se pier -

de en cortes desmlneralizados y después las prolongaciones odontobl4sti -

cas parecen estar rodeadas por un espacio vacio. 

Dentina lntertubular. 

La masa principal de La dentina estA constituida por La dentina in -

tertubuLar. Aunque esta muy mineralizada, mlls de la mitad de su volu- -

men esta formado por matriz orgdnica, que consiste en numerosas flbri -

Uas colágenas flnas envueltas en una substancia fundamental amorfa. 

Estan dispuestas muy densamente, a menudo en forma de haces y -

corren de modo entrelazado, paralelo a la superficie dentinal, 4ngulos 

rectos u oblicuos respecto a los túbulos. Las porciones externas de la de!!_ 

tina formndnB primero tanto debajo del esmalte como del cemento, cont~ 

nen cantidades variables de hacea gruesas de flbrlllas, colocadaR en áng_!! 

lo recto en relación a la superficie dentina!, le dan a la capa un aspecto -

microscópico diferente. 

Componente Mineral. 

Los escudios de difracción de los rayos X han demostrado que los -

cristales de apatita, que comprenden el componente mineral do la denti- -
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na, tienen longitudes promedio de alrededor de O. 04 u. 

Debido a su tamallo tan dlmlnuro y al efeao enmucaranre de loe -

elementos orglnlcoa, ha aldo muy diffcll dlatlngulr loa cristales en la de!. 

tlna madura. Cuando se han observado bajo el mlcroscóplo electrOnlco, -

aparecen como plaquetas aplanadas haata de O. 01 u de largo. 

Loa estudios con luz ¡x>larizada han demostrado que la minerall.z!. 

c10n de la dentina es principalmente efecto de la crlstalizaciOn alrededor -

y entre las fibras collgenas, aunque las investigaciones con microscóplo

electtOnico indican que las fibras mismas se pueden mineralizar. En el -

1nteri0r y alrededor de las fibras colAgenas aisladas, los cristales pare -

e.en estar orientados con sus ejes longitudinales paralelos a la dirección -

de las fibras. Puesto que las fibras forman una malla, la dlstrlbuciOn to -

tal de los cristales en la dentina es mucho m4s compleja que en el esmal -

te. 

Capa Granular de Tomes. 

En cortes por desgaste, una capa dalgadll de dentLnn, vecina al ce 

mento aparece como capa granular de Tomes y se cree formada ¡x>r zo- -

nas pequei'las de dentina lnterglobular. 

Llneas de lncremento. 

La lmbrlcaclOn de las Uneae de incremento de Ebncr aparecen co -

mo Uneas finas que en cortes transversales corren en ángulo recto en re -

laclOn a los tClbulos dentlnarioe. Corresponden a las lrneas de l\ctzlus en -



el e1malte y, de manera parecida reflejan lu variaclonea en 1u eatruci!! 

ru y la mlneralizaclOn durante la formacl6n de la dentina. 

En loa dientes declduoa y en loa primeros molares permanentes, -

donde la dentina se forma parcialmente anrea del nacimiento y parclalme_!l 

r.e después del mlamo, la dentina prenatal y postnatal estan separadas por 

una Unea acentuada de contorno llamada Unea neonatal. 

Dentina lnterglobular. 

La mlnerallzacioo de la dentina a veces comienza en zonas globu -

lares pequeftas, que normalmente se fusionan para formar una capa de 

dentina uniformemente calcificada. La dentina lnrerglobular se encuentra

principalmente en la corona, cerca de la unión dentina esm4ltica y a!gue -

el modelo de incremento del diente. 

En cortes por desgaste, secos, la dentlna interglobular se pierde -

algunas veces y es substituida por aire. Entonceii los "espacios" interglo

bulares aparee.en negros. 

CAMmOS FUNCIONALES Y OON LA BDAD. 

Vitalidad de la Dentina. 

Puesto que el odontoblasto, el perlcarlOn, y las prolongeclones son 

parte integral de la dentina; ademAs el la vltalldad se comprende como la

capacldad clel tejido para reaccionar a estímulos flslolOglcos y patológicos, 

la dentlna debe ser considerada como tejido vital. Los efectos oo las in- -
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. . 

fiuenclu de la edad, o patolOglcoe, ae expresan por depOalt~ de capas nue 
'··· ... : ' . '· . . ·. '. '·, -

vu de dentina (dentina irregular o reparadora), y• mediante alteráciOn de

. la dentina original (dentina transparente o eaclerOtlca). 

Dentina Secundarla. 

La dentina formada en la vida tardia se separa de la elaborada pr!:. 

viamente por una lCnea de color obscuro. Los tfillulos dentinales se doblan 

mis o menos bruscamente sobre estas Uneas. La dentina que éonstituye la 

blll'rera limitante de la trnea de demarcaclOn se llama dentina secundarla-

y se deposita sobre la superficie pulpar de la dentina. 

Dentina Reparadora. 

Los odontoblastos dai'lados, o diferencLadoa recientemente, son e~ 

tlmulados para efectuar una reacción de defenza cun la cual el tejido duro 

sella la zona lesionada. Este tejido duro es mejor conocido como dentina· 

reparadora. Frecuentemente la dentina reparadora se separa de la pri~ 

ria y secundaria por una línea muy teñida. 

Dentina Transparente (Esclerótica) 

Se pueden depositar sales de calcio en o alrededor de las prolong~ 

clones odontoblasticas en degeneración, y se pooden obliterar los tObulos. 

La dentina transparente se puede observar en dientes ele personas 

ancianas, especialmente en las ralees. La dentina transparente puede de -

mostrarce solo en cortes por desgaste. 
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Dentlnog6nesia. 

La dentlnogéneal8 aparece en una secuencl8 bl.fjclca. La primera

de las cuales es la elaboraclOn de matriz org&nlca, no catclflcada, lla'll! 

da predentlna. La segunda de minerallzaclOn no comienza sino hasta que -

se ha depositado una banda bastante amplia de predentina. La mlnerallza

clOn se hace a un ritmo que imita a groso modo .el de la formaciOn de la -

matriz. 
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PULPA 

Punciones de la Pulpa. 

El tejido pulpar realiza cuatro fWlclonea principales que 900: . Form! 

tiva, Nutritiva. Sensitiva, y de Defensa. 

FunclOn Formativa. 

Una de las fwtciones principales de 14 pulpa consiste en la elabora -

clOn de dentina. Esta actividad comienza al principio de la Dentinogénesls, -

cuando las células mesenqulmatosas perlfOrtcas se diferencian en células -

odontobl4sticas. Esta funclOn de la Pulpa prosigue durante todo el desarro-

llo del diente. Aunque después de haber alcanzado el estado adulto, el tejido 

pulpar todavra sigue elaborando dentina fislolOgica secundarla. 

Como reacclOn a un ataque ffsico o quCmlco, la pulpa puede tamblén

produclr un tejido calcificado llamado también dentlna secundarla de reparl!_ 

clOn. Este tipo de dentina puede considerarse como un escudo protector que 

Impide una mayor destrucclOn de la pulpa. 

FunclOn Nutritiva. 

La pulpa proporclona nutrlciOn a la dentina mediante los odontoblás

tos, utilizando sus prolongaciones. 

Los elementos nutritivos se encuentran en el lCquldo tisular. 



FunciOn Sensitiva. 

Los Nervios de la pulpa tienen fibras sensitivas, que tienen a su ca! 

g\la sensibilidad de la pulpa y la dentina, conduce la éensaciOn de dolor. -
I 

Su tunciOn principal parece ser la iniclaclOn de reflejos para el control de -

la clrculaciOn en la pulpa. En la parte motora del arco reflejo es proporci2 

nada por las fibras vicerales motoras, que termina en los mC.sculos de los

vasos sanguíneos puipares. 

Función Defensiva. 

La reacción defensiva se puede expresar con la formaciOn de denti -

na reparadora si la irritaclOn es ligera, o como rcucciOn inflamatoria si la 

reacciOn es más serla, 

Durante la inflamaclOn de la pulpa, la hiperemia y el exudado a me -

nudo dan lugar al acumulo de exceso de liquido y material coloidal fuera de 

los capilares. 

Tal desequilibrio, limitado por superficies que no dan de si, tienen-

tendencia a perturbarce por si mismo y frecuentemente es seguido por la -

destrucc!On de la pulpa en su totalidad. 

Elementos Estructurales. 

La pulpa es un tejido conjuntivo laxo especializado. Esta formado -

por células, fibrobl.astos y una substancia Intercelular. 

Esta a su vez consiste de fibras y de substancia íundamcntaL Ade- -



mla, las <:!lulas defensivas y los c1.1erpoa de las cOlulas de la dentina, loe -

odonwhlaatoa . constituyen parte de la pulpa dentaria. Loa fibroblastoa de Ja

pulpa y las cl\lulas defensivas son idl!nticos a los encontrados en cualquier -

otra parte del tejido conjuntivo la.Xo. 

Fibroblastos y Fibras. 

Conforme aumenta la edad hay reducclOn progresiva en la cantidad -

de fibroblastoa, acompai'lada por el aumento en el nQmero de fibras. En la -

pulpa embrionaria e inmadura predominan los elementos celulares, y en el

diente maduro los constituyentes fibrosos. En el diente plenamente desarro_ 

liado, los elementos célula.res disminuyen en nQmero hacia la reglOn Apical. 

Y los elementos fibrosos se hacen m4s abundilntos. Las fibras de -

Korff o argi.rOfllas se originan entre las cl\lulas de la pulpa como fibras del_ 

gadas, engrosandose hacia la periférla de la pulpa para formar haces relnt!. 

vamente gruesos que pasan entre los odontoblastos y se adhieren a la pre - -

dentina. 

Odontoblastos. 

Son las células mAs diferenciadas del tejido conjuntivo. Su cuerpo es 

cil!ndrico y su nCicleo es oval, Cada célula se extiende como prolongaclOn c_! 

topldsmica dentro de un tlibulo en la dentina. Sobre la superficie dentina! -

los cuerpos cC:lulares de los odontoblastos catan separados entre si por con_ 

densnclones, llamadas barras terminales. Los odntoblnstos cstnn conecta -



do9 entre •l con·l88 c6halaa vecinas de la pulpa mediante puentes lnterc61U1! 

re~ 

Los cuerpoa de a1gunoa odontcibl.aatoa son largos, otros cortos, y los 

n6cleos estln situados irregularmente. 

La forma y dlsposlciOn de los cuerpos de loa oO:lntoblastos no es W1!,, 

forme en toda la pulpa. 

En la corona de la pulpa se pueden encontrar una capa sln c6lulas, - · 

lnmedlatameote por dentro de la capa de odontoblastos, conocida como zooa 

da Well o capa subodontobl4stica que contiene un plexo de fibras nervlosas,

el plexo subodontobl4etico. 

Células Defensivas. 

Un grupo de estas celulas es el de los hlstlocltoe o células adventi- -

clales o, "células emigrantes en reposo" se encuentran generalmente en lo

largo de los capilares. 

Su citoplasma tiene aspecto escotado, Irregular, ramificado, y el n!! 

cleo es obscuro y oval. Durante el proceso lnfinmntorlo recogen sus pral"!! 

gaclones cltoplasmicas adquieren forma redondeada, emigran al sitio de ln

fiamaci6n, se transforman en macrofagos. 

Células Mesenquimlltosas Indiferenciadas. 

Estas cOlulns se encuentran asociadas tamblén n los cnpil11rcs y tie -

ne nficleo oval, alargado, parecido al de los fihroblostos o al de lna células 
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· endotellales y cuerpc)s citoplAsmlcoa largos que a¡)enaa son Visibles •. Son ·-: 

plurlpotentea es decir que transforman en cualquier elemento del tejido COI!. 

juntlvo, 

En una reacclOn lnftamatorla pueden formar macrl>fagos o ~lulas -

· plasm4ticas y despu6s de la destruccll>n del odontoblaeto emigran hacia la -

pared dentina!, a través de la zona de Weil y se diferencian de las células -

que producen dentina reparadora, 

El tercer tipo de células e11 la emigrante amevoide o célula emigrlll!. 

r:e linfoide, son elementos que provienen probablemente del torrente sangut_ 

neo, de citopl8emas escasos o con prolongaciones finas o pseudopodos, da -

to que sugiere car4cter migratorio. El nQcleo obscuro llena casi totalmen

b:l la célula y a menudo es escotado, 

Las reacciones inflamatorias crl>nlcas se dirigen a\ punto de la lesll>:i. 

Vasos Sanguíneos. 

La h"rlgaclOn sangufnea de la pulpa es abundante. Una o dos arte· -

rlas entran por el fortlmen tlpical, se alojan en el centro del conducto y dan 

ramas laterales hasta dividirse en una fina red capllar, debajo de loe dcnti_ 

noblaetos, en donde empieza la red venosa, esta aumenta de calibre para -

salir por el fordmen en dos venas sin vfilvula para cada arteria. 

Nervios. 

Se dividen en fibras rnlelfnlcas; entran en manojo por el rorllmen y -
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dlattlbuyen por toda la ¡)wpa~ 

Plbrae rnieÍUnlcaa que acompaftan a loa vaaoa del jlstema elmpltlco,. 

CAlculos pulpares se claalfican de acuerdo con su estructura en den;. 

~(culos verdaderos y denttculoa falsos y en calcificaciones difusas. Los pri

meros consisten de dentina, muestran restos de tabulos dentinales y odonto_ 

blastos, son relativamente raros y se encuentran frecuentemente cerca del 

agujero 4pical. 

Los dentrculos falsos no muestran la estructura de dentina verdade -

ra. En su lugar, consisten en capas concéntricas de tejido calcificado, en • 

cuyo centro hay ordinariamente restos de células necrOticas y calcificadas. 

Calcificaciones. 

Las calcificaciones difusas son depósitos calcicos y :regulares en el· 

tejido pulpar, por lo general en la dlrecciOn de los haces de las fibras o de· 

los haces sangufreos. A veces constituyen grandes masas. Se pueden dis· -

tlngulr dentrculos libres. unidos e lnclufdos. Los libres estl\n rodeados co~ 

pletamCJlte por tejido pulpar, los unidos est4n fualonados parcialmente con -

la dentina los incluidos catan rodeados enterama1te por ella, 

FlbrOsis. 

Conforme avanza la edad los elementos celulares de la pulpa dismi -

nuyen, mientras que los componentes fibrosos aumentan. 

En individuos mlis ancianos, el elemento tisular puede ser conside -



rable en .su cambio y de este modo desarrollarce flbr6sis ~n la pulpa. 

Desarrollo. 

El desarrollo de la pulpa dentaria comienza en una etapa muy tem- -

prana de la vida embrionaria (en la octava semana), en la reglOn de los lnc!. 

si vos. 

En los otros dientes el desarrollo comienza después. 

La primera denticl6n es una prollfcrnciOn y condensaclOn de elemel)_ 

tos mesenquimdtosos, conocida como papila dentaria, en la extremidad ba -

sal del 6rgano dentario. Debido a la prollferaciOn rAplda de los elementos -

epiteliales, el gérmen dentario cambia hacia un 1'>rgano en forma de campa -

na y la futura pulpa se encuentra bien definida en sus contornos. 
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CEMENTO 

El cemento ea un tejido duro coo substancia intercelular calcificada 

qlle presenta una dispotlciOn en capas alrededor de la rarz del diente. 

Emten dos tipos de cementos. el acelular y el celular. El cemento 

acelular ea claro. sin estructura definida. puesto que los cementoblastos -

que lo forman no quedan lnclufdos en la substancia depositada como suele -

ocurrir en el cemento celular. 

Durante la formación del diente. fibras col4genas se incorporan al

cemento a medida que éste se va formando. Las fibras incluidas se cono -

cen corro fibras de Sharpey. 

El cemento acelular cubre siempre la porclOn cervical de la raíz. -

cxtendlendose. a veces. sobre la rarz, salvo la porción Apical, donde apa -

rece el cemento celular. 

Este 6ltimo es de naturaleza parecida al hueso, pudiendo transfor -

marse m4s tarde en acelular. En las lagunas se encuentran los cementosi

tos cuyas prolongaciones forman numerosaa anastomosis. Las relaciones -

de estas células con la matrrz del cemento Bon ld6nticas a las que existen -

entre los ost.eositos y el hueso. Sin embargo, a diferencia del hueso, el ~ 

mento no se reabsorve, sino que forma incrementos por adición de capas -

nuevas una sobre otra. El ritmo de la formación puede determinarse por -

medio de las lCneas de coloración obscura vlslblea en los cortes tel'lldos de 

Eoslna y Hcmetoxlllna. 

Las líneas obscuras curresponden a pcrCodoa de no formación. Pe -
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ro e• necesario advertir que cualquier cambio de la func16n repercutir! so

bre· la actl!fldad del crecimiento del cemento. 

Car4cteree Ffeicos. 

La dureza del cemento adulto o completamente formado es menor • 

que la de la dentina. Es de color amarillo claro y se distingue f4cllmente -

del esmalte por la falta de brillo y su tono mlls obscuro. Es m4s claro lige_ 

ramente que la dentina. Mediante tinci6n vital y otros experimentos se ba "' 

demostrado que el cemento es permeable. 

Composici6n Qufmlca. 

El cemento adulto consiste de alrededor ele 45 al 503 de substancias 

inorg4nicas estan representadas principalmente por Fosf4to de Calcio. La -

estructura molecular es la Hidroxiapatita como el esmalte, la dentina y el -

hueso. El 50 al 553 es de materiai org4nico y agua. 

Los principales componentes del material org4nlco son colágena y • 

mucopollsacllrldos. 

Cementoblastos. 

Antes de formarse el cemento, las cOlulas del teJ ldo conjuntivo la • 

xo en contacto con la superficie radicular se diferencian hacia células cubúl 

deae, los cerncntoblastos, que producen cemento en dos fases consecutivas. 

La primera se deposita tejido cemcntoidc, y en la Regundn este se -

transforma en cemento claclflcado, similar a los procesos de fr>rmaci6n • 
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' : , .dÍ:l bueao y la dentina; 

C<lmentog~nesl.8. 

Cuando la dentina ha empezado a formarse bajo la infiuencia organi

zadora d1;1 la vaina radicular epitelial. se encuentra separada del tejido con_ 

juntivo vecino por epitelio. Sin embargo pronto se rompe la continuidad de -

la vaina, y11 sea por degeneraciOn parcial del epitelio o por prollfcraclOn -

activa del tejido conjuntivo y se establece contacto entre el tejido COI juntlvo 

y la supertlcle de la dentina. La vaina epitelial P.Crsiste como una muralla -

de bandas epiteliales que se encuentran bustante cerca de la superficie rad!_ 

culnr. Los residuos de la vaína epltellal se conocen como restos epltella· -

les de Malassez. Cuando se ha realizado la separaclOn del epitelio desde la 

superficie de la dentina radicular, las células del tejido conjuntivo perlod<>!! 

tal, ahora en contacto con esta superficie forman el cemento. 

Cemento A celular. 

Este puede cubrir a la dentina radicular desde la unlOn cemento es

m!Utlca hasta el vértice, pero a menudo falta en el tercio Apical de la rarz. 

Aqur el cemento puede ser enteramente del tipo celular e\ cemento -

acelular tiene su porclOn más delgada a nrvel de la unlOn cemento csmditíca 

(de 20 a 50 ) y la porclOn mlls gruesa ht1cln el vl:rtlcc (de 150 11 200 ). 

m agujero llplcnl esta rodeado de cemento y a veces nvunza hasta la 

pared interna de la dentina n corta dlsrnncla, formando un recubrimiento al 

canal radicular. 
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El cemento acelular parece consistir Qntcnmcnte de la substancia in-... 

iereehllar clacificada ·y contiene las fibras de Sh6rpey inclufdas, porque 1~1 

c!lulas limitan su superficie. La substnncia intercelular esta formada por -

· dos elementos, las flbrillas co14genas y la substanclá fundamental calclOca

da. las fibrlllas de la matdz son perpendiculares a las fibras incluidas de· 

Sharpey, y paralelas a·la superflcle del cemento. Son menos numerosas que 

el huso laminado y casi en igual namem de las del hueso "fasciculado". 

Debido a las cualidades ópticas idénticas, es decir, al mismo indice 

de refracción, las fibras estdn enmascaradas por la substancia fundamental 

lnterfibrilar y se hacen visibles solamente mediante métodos de tincl6n es -

peciales, como por medio de impregnación arg~ntlca, 

Cemento Celular. 

Las c~lulas lnclufdas en el cemento celular, cementositos son seme 

jantes a los oeteositos, y se encuentran en los espacios llamados lagunas. 

Comunmente el cuerpo celular tiene hl forma de un hueso de ciruela 

con numerosas prolongaciones largas rndlanclo 11 partlr del cuerpo celular, -

que puede ramiflcarse y se anastomosan frecuentemente con las de las cél!!_ 

las vecinas. La mayor parte de las prolongaciones se dirigen hacia la aupe!. 

flcle perlodontal del cemento. 

Las células se encuentran dlstribufdas Irregularmente en todo el es-

pesor del cemento celular. Las cavidades se observan mejor en cortes por

desgastc de dientes secos en los cuales se ve como figuras nrnc1111ldéas ob.!!_ 

curas. 
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El aápecto obscuro ae debe a que los e1pac1os .es.t4n llenos de aire. -:-< 

y se pueden llenar taml>len con colorantes, 

Tanto el cemento celular como el acelular estAn separados en capas 

por lf'neas de incremento, que indican su form1tc10n perlOdlca. 

FunciOn. 

Contribuir mediante su crecimiento, a la erupclOn oclusomesial ~ 

tlnua de los dientes. 

Anclar el diente al alveolo Oseo por la conexión de las fibras. 

Compensar mediante su crecimiento, la pérdida de substancia denti_ 

naria consecutiva al desgaste oclusal 
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CARIES 

La caries dental es un proceso destructivo (quCmlco·btológico) de

los tejidOs constitutivos del diente, que se inicia en la superficie externa

del mismo en contacto con el medio bucal. Caracterl.zada por la desmine -

ralización de la porción inorg4nlca y la destruccl.6n de la substancia org4-

nica del diente. 

La caries es una lesión de los tejidos que no se reparan, ni se re -

generan; esta lesión es progresiva y la enfermedad acumulativa. Para - -

comprender mejor el mecanismo de la caries, es preciso recordar que -

los tejidos dentarios est4n ligados íntimamente entre 11C, de tal manera -

que una injuria que reciba el esmalte puede tener rcpercución en dentina -

y llegar hasta pulpa, pues todos los tejidos forman una sola unidad: el die!!_ 

te. 

Mecanismos de la Caries. 

Cuando la cutícula de Nasmyth está completa no penetra el proce -

so carioso, sólo cuando está rota en algCm punto puede penetrar. La rotu -

ra puede ser ocasionada por alglln surco fisurado, e inclusive puede no 

existir coalcscencia entre los prismas del esmalte facllitando esto el avll!! 

ce de la caries. 

Otras veces existe este desgaste mecánico ocasionado por la mas -

ticacl6n, de la cutfcula o falta desde el nacimiento en aiglln punto, o bien -

los ácidos, dcsminerallzan su superficie. 
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Adem4s debe fijarse en la superficie de la cutrcula la placa micro

. blao& de Le6n Williama que es como pelrcula ~latlnoaa, ·indispensable P! 

rala protección de los germenes que coadyuven junto con los ácidos a la· 

desmineralizaclOn de la cutfcula y de los prismas. 

La matriz del esmalte o substancia interprlsm!tica es col4~na y -

loa prismas qurmlcamente est4n formados por cristales de apatita a su - -

vez constituidos por fosfato tric4lcico y los iones calcio que lo forman se

encuentran en estado 14bU, es decir libres y pueden ser sustituidos a tra -

vés de la cutrcula por otros iones como carbonatos o flúor. A este calcio -

lo podemos llamar circulante. 

A este fenómeno de intercambio iOnico se le llama diadoquismo. -

Bato nos explica el resultado satisfactorio que se obtiene en la prevención 

de la caries por medio ele la aplicación tópica de flGor que va a endurecer 

el esmalte, pero al mismo tiempo, sucede lo contrario: se cambian iones 

calcio por otros iones que no endurecen el esmalte como carbonatos, -

pues el fosfato trlc4lcico se convierte en decdlcico y éste a su vez en mo -

noc4lcico, el cual si es soluble en ácidos dobilea. 

TEORIA ACERCA DE LA PRODUCCION DE LA CA.~IES. 

l. - Los ácidos producidos por la fermentación de los hidratos de

carbono, en los cuales viven las bacterias acidúricas y al mismo tiempo -

se desarrollan penetran en el esmalte, desminerallzando y destruyendo en 

acción combinada (bacterias y dcldo) los tejidos del diente. 

2. - Los ácidos generados por las bacterias acidogénicas junto - -
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con ellás hacen exactamente lo mismo. 

3. • La teoría proteall&~·queliM;lOn ae ha. aceptado ¡:ior mucho • - · 

tJempo que la desintegración de .la dentina humana ae realiza por bacterias 

proteoUticas o por sua enzimas. Se desconoce el tipo exacto de ellas. Sin 

embargo existen algunas del género Clostidium que tienen un poder deli - -

ala y digieren a la substancia col4gena de la dentina por ar y por sus enzi

mas la colagenosa. 

Para poder efectuar esta destntegraciOn es indispensable la preae~ 

cis de iones de calcio en estado lAbU. 

La manera de contrarrestar esta acción es colocando alguna suba -

tanela quelante de atrape a estos iones de calcio y asr inhibe la accl6n de -

las bacterias. 

La substancia que ha dado los mejores resultados es el Eugenol, -

ya sea solo o combinado con el Oxido de Zinc. 

Existen ciertos elementos indispensables para la vida bacteriana, -

su desarrollo, multiplicación, sistema metab6llco y enzlmaticos, que al -

ser secuestrados por los agentes quelantes, impiden que las bacterias - -

puedan aprovecharlos, para su substancia y a la postre mueren. 

Por otra parte, el esmalte es permeable y permite el paso o inter

cambio de iones a través de la cutrcula de Nashmyth (diadoqulsmo). 

Sl los tones que se pierden son calcio y se adquieren carbonatos o 

magnesios o cualquier otro que no endurezca al esmalte, se propicia la -

penetración de la caries. Sl por el contrario son iones flCior los que se ~ 

quieren y se pierden carbonatos, etc., el esmalte se endurece e impide -
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el avance del proceso carioso. O sea, los iones de calclo son secuestra -

dos y cambiados por iones que nó son duros, la caries penetra m4s r4pl -

damente y viceversa. 

CLASIFICAClON DEL DLACK. 

Este autor, teniendo en cuenta los sitios frecuentes de localiza- -

ciOn de caries, asr como la exiStencia do zonas de propensión y de inmu -

nidad, denomina CAVIDADES DE FOSAS Y FISURAS a las que se preparan 

para tratar co.rl.ea que comienzan en los defectos estructurales del eama!_ 

te, cuyo origen puede atribUirse a la insuficiente coalescencla de los 10 -

bulos adamantinos de calcificación y CAVIDADES DE LAS SUPERFICIES -

LISAS, que se preparan en aquellas zonas del diente cuyo esmalte está - -

perfectamente formado, pero que por su locallznción no se produce la au

tolimpieza ni la limpieza mecánica, es decir, la autocllsis, originnndoae, 

en consecuencia, la caries. 

Con la intención de agrupar las cavidades que requieren un trata -

miento similar, Black subdivide estos dos grupos en las cinco clases si -

gulentes, usando cada una de ellas un nllmero romano del I al V: 

Clase l. - Cavidades que se preparan en caras oclusales de piezas 

posteriores; en la cara lingual de los incisivos y c11t1inos superiores, fla~ 

ras, y fosetaa de caras vestibulares y linguales y ocasionalmente, en la -

superflcie palatlnn o lingual de loa molares superiores. 

Clase U. - Las que están situadas en ca.ras proxlmnles de piezas -

posteriores (molares y premolares). 
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Claae m. - Laa que se ubican en caraa proximales de incl.8ivoa y - . 
caninos, "sin llegar al Angulo del diente". 

Claae IV. - Cavidades situadas en caras proximales de incisivos y

canlnOs llegando al ángulo y tomando parte de él, o aea afecta al Angulo -

lnclsal. 

Clase V. - Cavidades situadas exclusivamente en tercios cervica -

les o tercio glngival de las caras bucal o lingual de todas las piezas pos~ 

rlores, asr como la cara bucal y proximal de un diente anterior. 

CLASIFICAClON DE JOHNSON 

Este autor clasifica las cavidades por su cat·llcter en dos clases -

de FOSAS Y FISURAS y de SUPERFICIES LISAS, eiKUiendo las caracterís

ticas enunciadas por Black; por su extensión y situaclOn, distingue las ca -

vidades en: 

l. · Simples: Son las que se ocupan una sola cara del diente (cavi

dad ocluaal, bucal, labial, etc.). 

2. - Compuestas. - Se extienden n dos caras (cavidades meslo-ocl!:!_ 

sal; etc.). 

3. - Complejas. - Si abarca tres o más caras (cavidades mesio- -

dlsto-oclusal; etc.). 

roSTULADOS DE BLACK. 

Se llama asr a una serle de procedimientos encaminados a la oo- -

rrecta preparación de Las cavidades, procedimientos que están basados • 
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en prlncipios o leyes de física y mecanica. 

Estos postulados son tres:. 

l.· .En lo que se refiere a forma de la cavidad: Pisosplanos, for • 

ma de caja con paredes paralelas, profundidad adecuada y ángulos rectos· 

de 90". 

2. - En lo que se refiere a tejidos que abarca la cavidad; cualquier 

pared de una cavidad debe estar formada por esmalte y dentina. 

3. - En lo que se refiere a la e>ttc:insi6n debe tener la cavidad: Las 

cavidades deben siempre extenderse o ampliarse, hasta que no exista teJ!. 

do carloso, y en caso de caries no extensa ni profunda, aplicar el prlnci -

pio de extensión por prevención y tratar de llevar siempre la cavidad has

ta la zona de Autocllsis. 

G RAOOS DE CARIES 

Caries de Primer Grado. 

La caries del esmalte, no hay dolor, se localiza al hacer la ins· -

pecciOn y exploración, el esmalte se ve de brillo y color uniformes pero -

donde la cutfcula se encuentra incompleta y algunos prismas se han des- -

truido, d4 el aspecto de manchas blanquesinas granulosas. Otras veces -

se ven surcos transversales oblicuos y opacos, blanco amarillento o de co 

lor café. 

Los bordes de la grieta o cavidad son de color café mds o menos -

obscuros; al limpiar los restos de la cavidad encontramos que cana pare -

des son anfractuosas y pigmentadas de color café obscuro. En lua paredes 
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de la cavidad se ven loe prismas fracturados a tal grado que quedan redu -

cldoa a substancia amorfa. 

M4a afortunadamente aproXimandose a la substancia normal, se -

observan· prismas disociados cuyas estrias han sido reemplazadas por - -

granulaciones en loa intersticios prism4.ticos se ven germenes, bacilos y

cocos por grupos y uno que otro diseminado. M4s adentro apenas se lnlcla 

la desintegración y los prismas est4n normalmente igual en color como -

estructura. 

Caries de Segundo Grado. 

En la dentina el proceso es muy parecido aún cuando el avance ea -

mla r4pido debido a que no es un tejido mineralizado como el esmalte; 

también tiene elementos estructurales que favorecen a la penetración de -

la caries. 

La dentina una vez atacada por el proceso carloso presenta tres -

capas bien definidas; la priirera formada quimicamente por fosfato mono -

cálcico, la más superficial que se conoce con el nombre de zona de rebla!!_ 

clecimiento. 

Esta constituida por clentritos alimentlcios, y dentina reblandecida 

que cubre las paredes de la cavidad y se desprende f4cllmentc con un es -

cavador de mano marcando asr con la zona siguiente. 

La segunda zona formada por fosfato es la zona de invasión tiene -

la consistencia ele la dentina sana. Mlcroscóplcamcnte conservando su es

tructura, loa tCibuloa estdn ligeramente ensanchados, llenos de mlcroorg~ 



49 

nlamoa. 

La coloraciOn de táa doll zonas es caM pero un poco mÁ9 bajo en l~ ·· ·.· 

zona de invaciOn. 

Caries de tercer Grado. 

La caries ha seguido su avance penetrando en la pulpa conoorvando 

su vitalidad; que ocasiona ya a\teraclOnea pulpares francas, aunque leves

Y parciales como herida, .hlperhemia y degeneración de la pulpa. 

El srntoma patognomOnico, es et dolor prolongado provocado por -

(age11tes frsicoa, qul'.micos o mecanlcos), y espontaneo que se caracteriza 

por e\ aument.0 sangu!neo pulpar, el cual hace presiOn sobre los nervios -

sensitivos pulpares, el dolor se exacerba por los noches. 

Caries de Tercer Grado. 

La pulpa ha sido desintegrada en su totalidad no hay dolor eapon- -

t4neo no provocado. 

La coloración de la parce que aan quedo, en su superficie es café. 

SI exploramos loa canales radiculares, encontramos ligera sensl -

bllidad en la reglón correspondiente al apex y u veces ni eso. 

No exlste sensibllldad, vitalidad y clrculaclOn, por lo tanto, no 

existe dolor, pero las complicaciones de este grado de carles al son dolo

rosas. 
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lNSTRUMBNTAClON PARA LA PREPARAClON ESTANDAR 
DE LA CA VlD\ D 

Tanto los principios de preparaclOn de cavidad para la incrustac10n -

de Oro como los procedJ.mJentos operatorioe especmcoa aplicables a esta -

forma de cavidad, pueden transferirse, con las modificaciones adecuadas a 

las dem4s preparaciones para la restauraci6n con Oro vaciado. Es impoei -

ble seguir un patrOn id!ntico para todas las prep11raclones, puesto que el -

planeamiento del tratamiento esta supeditado a Vlll'los factores, como las -

lesiooes de los tejidos duros y blandos, traumatismos, ocluslOn y el progr!_ 

ma de cuidado interior. 

Sin embargo, algunos principios son v41ldos para todos los tipos de -

preparaci&l para incrustaciOn de Oro, que son io11 que van a guiar los pr~ 

dimientos operatorios a fin de obtener. siempre los mejores resultados pos!. 

bles. 

Preparación de la Cavidad. 

Antes de proceder a la extirpaciOn del tcJltlo calclficatlo, se estudia

con sumo cuidado el diente afectado, analizando todos los factores que inte;:_ 

vienen sobre el disei\o de la cavidad. 

Estos Factores son: 

l. - La longitud de la corona clfnica. 

2. - Las características anatOmicas de la auperficie oclusnl. proxi -

mal, bucal y lingual. 

3. - La posiciOn del diente en el arco dental. 
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4. - Las relacione• proximales y ocluealea. 

5. - Problemas eldUcoa peculiares. 

6. - Estado de loa tejidos blandos y aua relact anea con el diente. 

7. - Extens16n y ublcaclOn de la leal& carioaa. 

Estos factores ser4n anallzacnum relacl6n con loa objetivos finales 

de la restauraclOn, Cualquiera de ellos o todos pueden afectar el tipo de 

restauraclOn Indicada. Asr como el procedimiento e lnatrumentaclOn que -

servido para realizarla. Después de haber observado las particularidades 

del caso, se seguidn un orden determinado para la preparacl6n efectiva de 

la cavidad. 

PREPARACION DE CAVIDADES PARA LA 
INCRUSI"ACION DE ORO. 

La principal diferencia en la preparaclOn de cavidades para lncrus -

taclones vaciadas es que la obturacl6n (incrustaciones) se hace fuera de la

cavldad preparada y debe retornar a la cavidad en su forma final (llnastOml;_ 

ca y funcl<.>nal); no asr aquellos materlaleo que se llevan plllstlcos a la cavi

dad preparada y aur toman la dureza adecuada. La reproducción de estruc -

clón de estructura dental perdl~a se obtiene: tnedlnn~e wi patrón de cera que 

reproduce las caracterfstlcas (forma, funcll'm) de dicha estructura, asr co -

mo las caractcrretlcas de la preparación de la cavidad. Este patrón de cera 

se rcproduclrt'l en metal vaciado (Oro) por el m~todo clllsico de In cera per_ 

dldn. 

Pensando que el se debe retirar este patrón de la cnvldnd preparada 



la cavidad no deber4 tener en ·su preparaciOn partes· retentivas y sus. pare • . 

dH deberln 11er ligeramente divergentes en sentido de la gúla de inserción.· 

En t!rmlnos generales las incrustaciones o vaciados met41Jcos no • 

e1tan exp.i estos o sujetos a fracturas, sin embargo existe cierta flexlbili -

dad que se puede convertir en un desajuste cm relaci6n a ta cavidad prepa

rada. 

Es importante dar el espesor adecuado al material vaciado (Oro) -

para evitar este problema. 

l. - Es importante establecer que del mismo modo que se inserta el 

patrOn de cera de la cavidad preparada asr entrar4 o se lnsertarA el vacia -

do met41Jco en la cavidad a esto se le conoce como Vfn de inaercl6n. 

Para poder lograr este prop6sito. es importante lograr la mfnima -

resistencia al desplazamiento. 

2. - Todas las restauraciones vaciadas requieren de una termina - -

cl6n especial al nivel del margen cavo superficial; el biselado de este mar

gen nos permltir4 una mejor adaptacl6n del margen del vaciado de la cavi -

dad. preparada. 

CAVIDADES PARA INCRUSIACION!iS CLASE 11 

Técnica de Ward. 

La apertura y extirpación del tejido cariado se práctica en forma s!_ 

milar a la anterior. En la cooformaci6n de la cavldud, despu{:s de lo cxten_ 

siOn iprevcntlva, se Inicia lu forma de rl.:!slstencln de la caja ocluNnl, cm - -



pleando el mlilmo in•trumental Y.misma tecnlca; paredes divergentes ha.el& 

ocluaal, con 4ngüloe bien· marcados y piso P'llpar plano, 

En la caja proximal. a fin de facllltar la salida de material de lm • 

presiOn, se coloca una fresa de fisura troncocOnica contra la pared lingual. 

y se comienza el tallado aprovechando que la forma de la fresa otorga una~ 

ligera incllnaclOo coovergente hacia glngtval. 

Del mismo modo se procede con la pared vestibular. Las paredes • 

se preparan de manera que sean convergentes hacia gingtval. El extremo -

de la fresa. apoyado en gingival. va tallando esta pared. proyect4ndola pl'!_ 

na 'J lisa al mismo tiempo que se extienden las paredes en sentido vcstlbu -

lo-lingnai. se les prepara de modo que sean divergentes en sentido axlo-. -

proximal. teniendo en cuenta factores h1stol6gicos (dlrecclOn de los ttlbulos 

dentlnarios), la necesidad de asegurar m4s eficientemente la extensiOn pr~ 

ventiva y la protecclOn de los prismas adamantinos en el margen cavo su -

perflcial. De esta manera se elimina el biselado de la caja proximal. 

Luego los cinceles blangulados y nsadones del tamailo adecuado se -

utilizan pura el terminado y el escuadrado. de las paredes y de la cnjn -

exial. manteniendo la incllnnclOn de las mismas. 

La forma de retención de estas cavidades esta dada por la exten- -

siOn de la caja pulpar en forma de cola de milano y el escuadrado correcto 

de los 4ngulos dihedros de ln caja proximal. 

Los bordes adamantinos de la caja oclusnl deben blsclnrsc en todn -

su extc:milOn, hasta el tercio oclusal de las paredes proximalcm. También -

se bisela con recortndores de margen glnglval, el borde cervkul, proyec-
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tandolo redondeado a nivel de loe Angulos vestibular y linguaL 

La vista del escalOn axlo-pulpar debe redondearse suavemente. 

Cavidad de Ward Modificada. 

Lograda la extensi6n preventiva de acuerdo a los principios cl4slcos 

se Inicia la forma de resistencia siguiendo las indicaciones. de Ward. 

Es decir, proyectándolas paredes divergentes en oclusal y proximal. .. 
Luego, con fresa troncoc6nlca de tamaflo proporcional, se extiende la pared 

axial en sentido vestfbulo·llngual, tallando una rielera o canal, conservando 

siempre la convergencia hacia glngival. 

Con hachuelas para esmalte (15-8-12 6 20-9-12, derecha e izquierda) 

se escuadra la porción externa de las paredes bucal y lingual, manteniendo· 

su divergencia en sentido axlo·proxlmaL 

Con la misma hachuela para esmalte, cinceles bi~gulados de tama -

f\o adecuado o usadones, se delimita el canal, tallando una pared que forme-

4ngulos recroo con respecto a la pared axial. 

Los 4ngulos dlhedros se agudizan con hachuelas y asadones. Los de -

m4s tiempos operatorios son simllarcs a los descritos en el caso anterior. 

Preparación de Cavidad Clase U Para 

Incrustaciones de Oro. 

Aplicación de dique de hule, las superficies de los dlentctJ contiguos

se protegen con una secclOn de matrrz O, 002, cstnblllzandola con Juu cunas· 
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triangulares de madera cOritra el diente que ae va a preparar. El acceso a

la lea16n carloaa se hace a trav~s de la parte central COI\ una fresa 70 p. o. 
en cootrangulo de alta velocidad. La fresa se coloca paralela al eje longtttt, 

dinal del diente con movimiento meslo•dJstal se establece el diseno ocluaal 

de la cavidad. 

Con esta misma fresa (70 F. O, ) se termina de establecer el diseno 

oclusal "meslo·dtstalmente y buco·Ungualmente", la incUnaciOn de cata -

fresa" la gula de inserclOn". Se continua mesto·dJstalmente hacla lan ere!_ 

tas marginales, hasta retirarlas en el centro de las llreas de contacto, 

Manteniendo la misma incllnaclOn de la fresa se porfundiza gingivalmcnte -

en las secciones proximales para establecer lu forma inicial de las cajas -

proximales de la cavidad. 

Al mismo tiempo se establece la pared glnglval de 1/4 a 1/2 mm. -

de separación con el diente contlnguo. 

Las paredes bucal y lingual se extienden llgeratrente hacia bucal -

respectivamente: mientras la fresa realiza esta ligera extensión a la vez -

esta realizando la pared axial de cada secciOn proximal, la lnclinaclOn de -

la fresa darll ligera convergencia hacia oclus1ll y ambas paredes axiales. 

Durante el trabajo con la fresa. 70 F. G. la lncllnaclOn de esta darA

la misma en toda la extensión de la cavidad con lo que se logrard la "gula -

de inserción". En una sola dirección los Angldos linea bucoaxial y Unguo -

axial scdn redondeados por la misma forma de In fresa, los l!ngulos lfnea 

glnglvoaxlal, glnglvobucal y glnglvollngunl son rectos debido al extremo -
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. recto de la. fresa en Angulo linea. axlo-pulpar tamblfn sa- 1 recto basta este~ 

paso. 

En este momento serlln ron ovldaa las cuftaa y las matrices protec -

toras de loa dientes contlnguos. Con la piedra No. 769 T-9F de diamante c2 

locada sobre wio de sus lados en lDl Angulo cavosuperficlal de la p~ed gin -

glval y coo la incllnaclOn paralela a la pared axial se cstablecerll el bisel -

de todo el Angulo cavosuperficial de las secciones proximales esto permití -

r4 seguir la lnclinaclOn del bisel en rclac!On a la "gula de inserclOn" de to

da la cavidad. 

El final variad de acuerdo a la morfología de la sección proximal. 

Este principio se aplica a cada lllla de las secciones proximales que 

ae preparan. Con el alisador de mllrgenes glngival No. 30 se crearlln Wlas

fisuras triangulares de retención en el Angulo linea axio·glngival de la sec -

ci6n mestal. colocando la punta de la hoja de trabajo del alisador en el An~ 

lo plDlta. ginglvo-linguo- axial y moviendo hacia bucal el filo de la hoja de -

trabajo. 

Crearll dplcalmente la fisura trlnngulur sobre la pnred gingival, pa

ra prevenir cualquier corte sobre la pared nxlul, el ludo de la hoja del ins -

trumento se apoya sobre esta pared durante el movlnúento, con este mismo 

instrumento se bisela el Angulo linea axlo-pulpnr. 

De la sección distal de la preparación con movimientos de lingual -

hacia bucal la fisura triangular de la secciOn distal se hard con el nllsador

del margen gingival No. 31, siguiendo los mismos pasos y direcciones que -
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con la eeeclOn mellal. 

La vl1ta oclulalde la cavidad preparada ea parillela a la "gula de 1!! 

11erc16n ". Todal laa porciones l'ntlmaa de la cavidad preparada deber4n ser 
~ 

visibles para permitir la retirada del patrOn de cera. Recorriendo la vlata 

de la periferia de la secci6n meaial o distal de la cavidad hacia el centro -

de la preparaciOn ea posible apreciar. 

L ;. Un bisel cavo superficial de la pared glnglval. 

2. - La pared dentlnaria glngivaL 

3. • La fisura retentiva. 

4. - La pared ax!aL 

5. - El bisel axlo pulpar. 

6.- La pared pulpar. 

Toilet. - Se harA siguiendo loa siguie11:es pasos: 

l. - Con la embebida en peroxido de HidrOgeno al 33 se recorre la -

caridad restregando su preparaciOn para eliminar los detritos y restos de -

cortes. 

2. - Con un chorro de agua tibia se lava el peroxido de Hidrógeno. 

3. - El exceso de agua se seca con torundas de algodOn. 

4. - Con chorro de alre tibio se retira el agua localizada sobre todos 

los ftngulos linea, teniendo cuidado de no desecar la dentina. 
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MATElUALBS PARA IMPRBSION. 

Para la elaboracl&l de una lncruatacl6n vaciada en Oro por el me· -

todo l.ndlrecto e• necesario' obtener la lmpreal6n de la cavidad preparada. 

Tanto el material de lmpreal&l como la técnlca empleada deben registrar 

huta el m'8 mlnlmo detalle de la lmpreal6n para la lncruatacl6n y asegu

rar un mAximo de presl.ClOn en la toma de laa dlstlntaa dimenclonee. A -

partir de la impreaiOn, o sea el negativo de la cavidad, se construye un -

molde de trabajo que sertl el duplicado poaitlvo de la cavidad y sus mar~ 

nea. Sobre este molde se formn el modelo de cera que servirá para el va

ciado en Oro. 

Se pueden escoger materiales de improol011 con propiedades el4st!_ 

cas y no el4stlcas. Los materiales elásticos m4s empleados durante los -

altimos años comprenden la base de caucho morcapt4nico el hidrocololde -

tipo agar, el hldrocoloide tipo alginato y la base de caucho sllicOn. 

Loo materiales de impreeiOn no e14stlcos eetan presentados por -

los compuoetoe dentales; su uso queda reducido unlcamente a superflclee

dentales Inclinadas que permiten su remoción, ya que la cualidad no el4s -

tica del compuesto favorece al encajonamiento do la impresión de las 4.reae 

socavadas. La remoción en estas condiciones será imposible en totalidad 

o en parte, o a lo m4s, se har4 con distorciOn ele la Impresión. La natu -

raleza misma de la técnica de toma de impresiones limita el uso del com

puesto dental o la impresión de unidades aialadns. 



. MATBRIALBS BLASTIOOS PARA IMPRBSION. 

Bl primer material el&atlco para lmpre1ionee puesto a dlsposlclOn 

de loa dentistas en 1925 f~ el hidrocoloide tipo agar; para utlllzar este -

material se le debe calentar ¡lreviamente para obtener su llcuefacclOn, e~ 

frlandolo desp~s para formar un gel sOlldo pera la toma de la lmpresi6n. 

Bl agar es considerado como gel reversible, puesto que la temperatura -

modifica su estado fl'aico, El conocimiento y la utll1zaci6n correcta de laa 

propiedades y características ffaicas del hidrocololde. tipo agar permite -

realizar moldes preci808 que reproduclr4n los detalles m4s finos. 

Los hidrocoloides tipo alglnato fueron descubiertos poco antes de -

la 2a. Guerra Mundial como substituto del agar que entone.es no ee encon -

traba en el mercado. Las dlficultades del manejo durante la colocación de 

este material en las 4reas indicadas, su falta de resistencia al desgarro -

y su incapacidad para reproducir los detalles finos con la misma presl- -

clOn que loa materiales el4sticos han restringido su uso para la toma de -

impresiones en la preparaclOn de cavidades. Los alginatos son empleados 

en la odontologra operatoria prlnclpalmente para la toma de impresiones -

que proporcionarán la relación entre la estructura anatOmica adyacente y

la restauración y para formar el modelo de estudio. 

En 1950 se empezarón a utilizar, pera 111 toma de lmpreslOn, ma -

terialcs con base de caucho, primero bajo la forma de polisulfuro mercaE 

tánico y después de slllconas. 

Los materiales mercaptllnicos fueron p!rfecclonados m4s rapldn -
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, .. 
lnl\iir.e qale lu •ll1conu· Aunque cada WlO de.eatoa lriatertalea. pre11e0tan -. . . 

· aua pr()piu deaventaju y ventaju, la experlencla hlil 111011trado que su • 

. preclal&I es por lo menos igual al de loa hldrocoloides tipo agar alglnsto 

en tanto que la estabilidad de ambos es superior a la de cualquier hldr0<:2 

lolde. 

Material Blastlco para la Impresión con base de Caucho Mercap- -
tan. 

Se han ideado gran variedad de técnicas para el uso de materiales 

como es el caucho mercaptan en la toma de impresiones de cavidades pr~ 

paradas. Cada una de estas técnicas presenta detorminadas ventajas, pe

ro también ciertas Umitaclones. La técnica de jeringa cubeta utiliza las -

caracterfstlcas que pueden obtenerse de un grupo de materiales en tanto -

que se ajustan a los prlnclplos de manipulación dictados por sus propied~ 

des flslcas. 

La facllldad de manejo, la senclllez y los resultados cli'nicos seg~ 

ros hacen que se empleen de preferencia la técnica de jeringa cubeta. 

Preparación del Portalmpresiones. 

La preparación especial del portaimpreslones se construye aobre

el mOdelo de estudio que se tomo con alglnato. Se coloca una hoja de (ce -

ra rosa) sobre las piezas o arcada que se va u preparar, descubriendo -

dos (parcial) o tres (total) de las piezas que no van n recibir tratamiento -

con el objeto de balancear el portaimpreslones y que dejen un espcBor ele-



63 

(2 a 3 mm. ) para el material de tmprea16n. Encima de la cera 1e coloca • 

. papel Htdo o papel aluminio adaptandolo perfectamenre a la cera que pr! 

vi.amente ha aldo moldeada a las piezas del modelo ejerciendo preaiOn so -

bre laa perforaciones que noa van a servir de topea. 

El polvo y ol lrquido de la resina autopolimerlzable ae mezcla en -

un frasco de vidrio eaperando haata que este moldeable, momento que se -

tomar& en cuenta dandole la forma sobre el modelo de trabajo, encima 

del papel eatalk>, procurando que ae quede mAa corta ligeramente que este 

para que una vez polimerlzado sea flcil de retirar. Una pequefta porción -

de resina ea colocada de modo que quede como mango de ponaimpreaio- -

nea para poderlo manejar facllmente con objeto de retirarlo una vez tolll! 

da la lmprealOn. Una vez pollmerlzado se retira el portalmpresionea y la 

11era con el papel 11\ominlo del m~lo de estudio; el espeeor de la cera y -

el papel sed el que tome el material de imprcalOn. 

La retracclOn glnglval. Se realiza con una porcLOn de cordón retra~ 

tor con longitud aproximada al tamai\o de la preparación ginglval y la en -

cla marginal; es de gran ayuda para este pano la espatula de Ward. 

Después de 8 a 10 mlnutoe el cordón retractor se retira del surco

ginglval y la cavidad se seca con chorros de agua tibia intermitentemente. 

El uso del cordón retractor nos deja un espacio suficiente entre diente y -

encla para que se reprodusca claramente en la impresión. 

Toma de lmpreelOn con Caucho Mercaptan. 

Loe productos con base de caucho mercaptan se expenden en tubos 



en forma de bue de conalatencla puto11a y en forma de catalizador. Bn la 

lllcnlea de cubeta·jerlnga 1e utlllzara un material ligero de conal8rencia • 

poco denaa para la jeringa y un material pesado para la cubeta.· Batos - -

compueatoa de bue de caucho suelen ser pegajoaoa en au eatado no fragll! 

do y manchan la ropa. 

Loa materiales con bue de caucho pueden mezclar1e sobre un • -

cuaderno especial de papel o una lou de cristal. La hoja de la eapatula ~ 

be ser áncha y rlglda de unos 9 cm. de largo, y un mango rfgldo. 

Los materiales ligeros como loa pesados se colocan sobre bloquea 

aeparados, la mezcla se realiza al mlsmo tiempo; una vez mezclado co- -

rrectamente (color unlfOrme) el pesado se coloca en el portalmpreslones • 

previamente pintado (mientras mayor tiempo antes mejor) con adheslvo -

para hule. El ligero ae introduce en la jeringa para impresiones por me -

dlo del extremo abierto de la jeringa hasta llenarla. Se coloca la punta de 

la jeringa perpendicularmente al tejido gingival en el nivel marginal dls- -

tal. Lentamente se inyecta el mercaptano hasta llenar la porclOn de la ca

vldad. Se continOa inyectando el mercaptan a través de la sección oclusal

y alrededor de toda la pieza preparada manteniendo contacto de la punta -

de la jeringa con la superficie del diente preparado. 

Para evitar atrapar burbujas en cualquier secclOn de la cavidad 

preparada, dejamos de inyectar material fluido cuando todos los dientes -

preparados se encuentren cubiertos por mcrcaptano fluido. 

El portaimprcsiones indlvldual con hule de rncrcaptano (pesado) -

es colocado en la boca de acuerdo con los topee se ejerce una sola pre- -

slOn y después solo se mantiene estable por 7 a 10 minutos. Se removerii-



65 

· de la ~ COI\ W\ aolo movlrptento y dlrecclOn. 

·· Se l.Upecciofta iá impre•l6n para uegurarae que loe detalle• de l.& 

cavidad han aldo debidamente lmprealonados. 

Técnica de lmpreslOn con Hidrocololde. 

Bl equipo especial para la toma de impresiones comprende una u8!_ 

dad acondicionadora con tres baftos do iagua manteniendoae a temperaturas 

determinadas. Una jeringa de pllatlco un juego de ponalmpreslones en- -

frladoa con agua y unos tubos de enfriamiento. 

El hidrocoloiele licuado y mantenido en estado semiliquldo en la - -

aecci6n de conservaclOn se coloca en la cubeta en cuanto la boca esta to -

talmen1e preparada. El hidrocoloide ele la jeringa &e aplica como el méto-

do anterior. 

El material de la cubeta ha ele enfriarse por lo menos durante 5 -

minutos; segClII sea la temperatura real del bal\o pueden necesitarse hasta 

15 o 20 minutos. La duración del enfriamiento del agua depende de la te~ 

peratura del grifo que suele ser variable. El hidrocololde no es un buen -

conductor térmico y la gelación se efectua desde la superficie externa ha -

era el interior. 

El área crl:tica de la cavidad suele ser la Ctltima en gellficllt'se, 

cualquier movimiento de la cubeta durante la gelaclón o su remoción pre -

matura tendr4 como resultado una impresión inexacta. La impreslOn del -

hidrocololde debe sacarse de la boca con un movimiento rápido y en una -

dirección, es lo m4s indicado. 



66 

. Material para la 1mpreai0n con Mode\lna. 

La lmpre1l6n con modellna ofrece varlaa ventaju. 

l; - La banda de cobre adecuadameru contorneada lleva la model!. 

na baSta 4reu cervicales dlUclles de alcanzar con otros materlale11, ade

mU que el pelllzcarnlento de loe tejidos blandos aobre la lrnea de acabado 

cervieal no representa un problema grave. 

2. - El compueato ea facllmente electroplaqueado con Cobre pudle!!, 

do por lo tanto, utlltzarae un dado de metal. 

3. - Debido a su car4cter no e\Astlco el socavón aCln mla mCnimo -

de la cavidad preparada dlstorciOnarA la lmprea16n al retirarla. 

4. - Para el operador experimentado en el uso de este material, -

la toma de impreslOn, de una sola preparacl6n requiere menos tiempo con 

el compuesto que con los material.es eltstlcos. 

Para este procedimiento se requiere un surtido de bandas de cobre 

sln soldadura y de diferentes tamai\os, y nCsmeros del 12 al 20. S1 las ba_!!. 

das no eatan pretempladas, se tendr4 también alcohol isopropfüco en ~ 

Ua de boca ancha para templar el cobre. 

El compuesto se presenta en barras, oocesitandose material de -

punto de fuslOn alto y bajo. También conviene poder disponer de un baño -

de agua con termost4to para templar el compuesto, especialmente si el -

operador tlene poca experiencia, aunque sabiendolo manejar, se puede 

utlllzar el calor seco. En este Oltlmo caso es necesario untar los dedos -

con algCm lubricante, como por ejemplo, Vaselina. 



BSllJDIO CX>MPARAOO DB LOS MBlODOS DlRECTo B INDIRBCIO DB •· 
BLAIDRACION DB INCRUSTACIONBS. . 

Bn la pr4cúca existen dos m6todos para elaborar lu reatauracio -

nea: el directO y el lndirecto. Bn el primeró, el patr6n de cera se modela 

en la boca; el segundo conslate en tornar en la boca una impreslOn de la -

cavidad preparada que servlr4 para la construcciOn del modelo del diente, 

o dado, y es aobre este liltimo que se formarl el modelo de cera. Ambas

l'6cnicaa tienen aus ventajas y defectos por lo tanto la elecclOn depende de 

las preferencias del dentlata. 

lndicaciooes para los métodos Directo e Lndlrecto de claboraciOn -

de incrustaciones. 

Metodo Directo. 

Todas las cavidades en las que: 

l. - Es c6moda la manipulación intrabucal de un modelo de cera. 

2. - Hubo una destrucción minima de tejido dental por el proceso -

car loso. 

3. - La forma de la cavidad preparado proporcionará un mejor re

sultado estético. 

4. - La forma de La cavidad preparada reduclrll. al mrnlmo lo pér -

dlda del tejido dental. 

5. - Los procedimientos resultarán en la reducción del tiempo de -

operación. 
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M6tod0 lndlrecto. 

Todu lu cavldadea en laa que: 

l. - Ea m&a cómoda la manlpulaclOn extrabucal del.modelo de cera. 

2. - Hubo una deatrucciOn extensa del tejido dental por caries o -

fractura, o por ambas causas. 

3. - La forma de la cavidad preparada se complica. 

4. - El tratamlentO prevee restauraciones vaciildas mGltiplea. 

5. - Los procedimientos resultar4n en la reducción del tiempo de -

operación. 



CAPITULO IX 

COMPONENTES QUE ENTRAN A FORMAR PARTE DE 
LAS ALEACIONES 

El Oro 

El Cobre 

El Platino 

La Plata 

El Paladio 

ALEACIONES DE ORO BLANCO 

Cualidades Sobre la Estructura Interna de 
loa Metales y Las Aleaciones 

DWERENTES CLASES DE ALEACIONES 

Solución Sólida 

Compuestos lntermetálicos 

Aleación Eu~ctica 

Aleac!On Eutectoide 

PIGMENTACION Y CORROSION 

COMPORTAMIENTO DE LOS METALES EN EL 
MEDIO BUCAL. 



70 

COMPONENTES QUE ENfRAN A FORMAR PARTE EN LAS 
ALEACIONES PARA COLADOS. 

Oro, Platino, e.obre, Plata. Paladio y Zinc. 

fil .Q!2: Ea el principal componente en las aleaciones; su color es el 

de dicho metal. Su principal contrlbucl6n es aumentar la resistencia a la -

plgmentac16n. El contenido en Oro de una aleaciOn debe ser por lo menos -

del 75% en su peso. 

fil~: La resistencia y la dureza son aumentadas con el Cobre. -

Su proporclOn en una aleaclOn no debe ser superior al 4%. El Cobre d!smi -

nuye la resistencia a la plgmentaclOn y por esta razOn, su proporciOn debe

cstar limitada, el Cobre disminuye el punto de fusioo y aumenta la ductibll!. 

dad. 

El Platino: Endurece y aumenta la resistencia a la aleaciOn aCin mds 

que el e.obre. Aumenta Junto con el Oro la resistencia a la pigmertaclOn. '" 

Como el PlnUno aumenta el punto de fuslOn, su uso en las aleaciones de Oro 

para colado es limitado. El máximo de Platino en una aleación debe ser de -

3%. El Platino tiende a blanquear la aleaclOn. 

Ln Plata: Tiende a blanquear la aleación, en presencia del Paladio -

contribuye n mejorar la ductJhilidad de la nlcaciOn (de 7 a 12 %). 

El ~: Como resulta más cconOmlco que el Platino con frecuen -

cla se agrega en su reemplazo y confiere a ln ulcaclOn casi las mismas pr~ 
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pledade• que este. 

De todos los metales que Intervienen en la aleaclOn de Oro Dental, el 

paladio es el componente que mis capacidad tiene en blanquearlo. Basta que

Jntervenga en un 5 a 63 para que las blanquee por completo • 

.fil Zinc: Se agrega en pequefta11 cantidades como elemento limpiador. 

Reduce elpunto de fuslOn de la aleación. 

ALEACIONES DE ORO BLANCO 

Son aquellas que estan formadas por: 

65 - 70 3 de Oro 

7 - 12 3 de Plata 

6 - 10 3 de Cobre 

10 - 12 3 de Paladio 

O - 4 3 de Platino 

l - 2 % de Zinc. 

Todas estas aleaciones son muy duras, tienen una dureza mayor de -

100 segQn la escala de Brinell, en compnraclOn a las aleaciones de color Oro, 

presentan una ductlbilidad baja en menor resistencia a la plgmentac!On, deb!. 

do a BU alto contenido de Paladio, BU temperatura de fusión es elevada -

(1625° C). 
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Cualldadea &Obre la Bstructura Interna de los Metales y las Aleac12 
.nea, 

Por lo coman se tiene la ldea de que el metal es siempre sOlido. Pe· 

ro el Mercurio es metal y a la temperatura ambiente es lCquido, el HidrOS!! 

no tambib es metal y a la temperatura ambiente es gas. 

La definic10n m4s acertada que podemos dar de metal es: Cualquier 

elemento Qurmico que en una soluclOn, ioniza positivamente. 

Existen varios elementos qurmicoa que se comportan como metales· 

en ciertas circunstancias, pero que no ionizan positivamente en una solu· • 

ciOn. Estos elementos son el Carbono, el Sllico y el Boro. Son buenos con • 

ductores de calor y la electricidad, pero carecen por completo de plastlci • 

dad a la temperatura ambiente, se les conoce con el nombre de metaloides. 

El uso de metales duros en Odontologra es muy limitado la mayor • 

parte de los metales usados, son mezclados con. otros metales que se prep! 

ran fusionados por encima del punto de fusión. Una mezcla de dos o mds • 

metales o metaloides es lo que se conoce con el nombre de aleaclOn. 

Todon los metales tienen sus !itomoa en forma cristalina y parecen

casi exclusivamente del sistema cClbico, 

Los metales tienen un punto de fusión y solldlficaciOn definido y mu· 

chas .veces las aleaciones pueden identificarse por su temperatura de fusiOn. 

Loa metales cristalizan a esta fundido, merced a nQcleos de crista -

llzaciOn. Una vez presente el nQclco de cristallzaciOn, el cristal empieza -

a crecer en tocias direcciones. Cuando dos o ml!s cristales chocan uno con -

otro el crecimiento se detiene. Un metal esta constltufdo por miles de pe -
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queftoa crlatales, cada cristal recibe el nombre de grano. Si el metal se P!! 

le1 y su superficie p(lllda se ataca con W1 reactivo apropiado, la estructura 

granular se hace visible al mlcroscOpio. 

El tamai'io de los granoo depende del nQmero y lugar del nQcleo de -

cristallzaciOn en el momento de la solldiflcaclOn. Entre m4s pequel\o es el 

tamatio de los granos de un metal mejor son sus propiedades. Cuanto mll.s -

r4pido sea el proceso de enfriamiento a partir del estado lCquido, mayor s~ 

rli el nQmero de n(Jcleos de cristalización y en consecuencia menor será el 

tamallo de los granos; por el contrario Wl enfriamiento lento produce gra- -

nos grandes. 

DIFERENTES CLASES DE ALEACIONES: 

SoluciOn SOllda, Eutectica, Butectoide, CClmpuestos lntermetlillcos. 

Como ya se dijó anteriormente, Aleación es: ln unión de dos o m4s

elementos, uno de los cuales por lo menos es metal. Las aleaciones se pu~ 

den clasificnr de acuerdo al nlímcro de metales que entran en su composi-

cilln: Binarlns, si cstlin formadas por dos elernentoo. 

Terciarias, si estan formadas por tres clcrnc:mtos, y asr sucesiva -

mente. Se dice que los metales son solubles ene re nr y la aleación se deno -

mina Soluc16n SOllda, cuando al mezclarse entre anos átomos de ambos m.!:_ 

tales se entrecruzan y forman un solo articulado especial (debe recordarse 

el aspecto que ofrecen los granos de metnl puro: aspecto de una colmena) -

tienen una misma forma de cristallzacl6n. 
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·Compuesto lntermet&Uco. - Es cuando. los metales soo parcialmente 

.solubles entre sr. (Se caracterizan por ser muy duros y fr4giles) • . 
Aleac16n 'Eutéctica. - Es cuando, los metales son insolubles entre -

sr. No es una verdadera aleaciOn, pues est4n sobrepuestas. Se caracteri- -

zan porque los lrmites de temperaturair de fuslOn de la aleaciOn son meno -

res que el p1U1to de fuslOn de la aleaciOn son menores que el punto de fusiOn 

de cualquiera de los compc:mentes. De las diferentes proporciones que pue -

den entrar en los componentes de una aleacl6n, aquella que funde a menor -

temperatura, se denomina Eutectolde. - Es el punto de menor temperatura

en que se funden los componentes de una aleaciOn. 

PlGMENT ACION Y CORROSION. 

Es necesario establecer una diferencia entre plgmentaciOn y corro-

si6n. 

Aunque tambl~n existe una diferencia bien definida t(!cnicamente, -

clínicamente es un poco dfficil ver una diferencia entre los dos fenómenos. 

PigmentaciOn. - Es la coloraclOn de 111 superficie de un metal. Por -

lo común, la pigmentación se produce por lu formación de dcpOsitos duros-

y blandos sobre la superficie de la restaurnciOn. Generalmente se encuen-

tra en los lugares que estan protegidos de la acción abrasiva de los allme~ 

tos y del ccplllo de dientes. 

Corrosión. - No es un depOsito superficial. en rcnUdml es el ataque 

de la superficie del metal Re ocasiona por acción de la humedod de soluciQ 
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. nea. alcallnaa, . o .lcldaa,. ·.o de ciertos complleatoa qulmlcoa. 
' • • ' ' • ' .. • o ; • • • ' ~ ' ' 

Con mucha frecuenclfl. .. la plgmeDtAlClOn ea el comienzo de lacorro·· 

al&l. 

Existe un tipo de corroelOn llamada electrOUtlca, que se debe a la·~ 

diferencia de metales que se encuentran en la cavidad bucal, y que al estai 

humedecida, dichas obturaciones por la saliva. actuan como una pila elec -

trica de diferente potencia. Muchas veces al ponerae en contacto dos obtu -

raciones de diferentes metales, una superlor y otra inferior, y otras veces 

Qnicamente coo que esten en la misma cavidad bucal, producen un corto - -

circuito y el resultado es un dolor agudo. Por lo tanto se aconseja no poner 

dos metales diferentes. 

Pasividad. - Ciertos metales al oxidarse y otros por reacciOn qu!m!. 

ca, producen una capa protectora que evita corrosiones posteriores. Se di -

ce que tales metale~ tienen la propiedad de la pasividad. Prdcticamente no -

es, 11lno una forma de pigmentación en que la ~llcula adherente protege al

metal de una pigmentaclOn, o corrosión posterior. Como ejemplo de estos· 

metales tenemos al Aluminio y al Cromo. 

La forma de proteger las obturaciones de pigmentaciones o corro- -

simes posteriores es aislar y pulir perfectamente las superficies de las - -

restauraciones ya terminadas. 

COMPOl\TAMIENTO DE LOS METALES EN EL MEDIO BUCAL. 

Ya se vi6, que algunos metales al estor en la boca, sufren tu ne- - -
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.· .. ci&l'de clertóa apnteia qutmk:c>B~ pudleftdo llegar a pr~úCkse la pigmenta c.t 
el~ y 1a ciarroeu~n~ .· .. · . . . . . '""·· ,~;· 

Los prlnclpalell metales noblt!a llClll: Oro, Platino, Iridio, Paladio y 

en general todos los metales del grupo del platino. 

La boca ofrece la mayor de· las oportUnidades. para que un metai pue 

da estar sujeto a la. acc16n de los corrosivoe. Debemos reco~ar que el - -

air~ &:idos dUUfdos y las aguas naturales pueden causar corrosi6n, y en -

el medio bucal se encuentran todos estos requisitos, agregandose la corr2 

1:1100, causada por la acciOn galvAnica. 

El bolo alimenticio al estar en contacto coo las superficies metAU -

cas, alternativamente Acido o alcalino variando en temperaturas, desde - -

los alimentos calientes hasta loe alimentos frios. Sabemos que la saliva no 

es de reacciOn constante, Acida o alcalina; sino que varra no solamente de-

unn boca a otra, sino de la misma boca de un dra a otro, 

El ataque de la corrosi6n depende de ciertas propiedades de los m~ 

tales; algunas de ellas típicas del metal y tambi~n del medio en que actOa. 

Adem4s ckl los metales nobles empleados para evitar la corroslOn -

se usan con mucha frecuencia los aceros inoxidables de Cromo-Cobalto, -

de Tungsteno, y otros mAs que han dado buenos resultados. 
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INVESTIMENTO DEL MODELO DE CERA 
;¡ 

Almacenanilento del modelo. 

El modelo de cera c1 potenclalmente Inestable debido a las fuerzas -

intemas que origina la manipulación de la cera. Esta lnestabllldad pt\ede • -

provocar una deforma ciOn del modelo de cera puesco que estas fuerzas "ac

tivas" tienden ~aquietarse para lograr un estado de equilibrio. 

Tanto la temperatura como ol tiempo infiuyen sobre dichas fuerzas: 

las. temperaturas elevadas que se acercan a la temperatura de manipulaciOn 

de la cera producen un cambio m4s r4pido en la forma del modelo. Asr mi! 

mo, la duraciOn del almacenamiento modifica el grado de dlstorciOn; por lo 

tanto es preferible investir inmediatnmente el modelo de cera. Cuando no -

se puede evitar el almacenamiento, 1¡e emplean temperaturas mds bajas y -

se reducir4 al mínimo tiempo. 

CompensaciOn. 

CualqUiera que sea la tl!cnica, directa o indirecta, los cambios su- -

fridos por los modelos de cera sor1 sim llares en la contracciOn y se mani -

fiesta desde la temperatura de formaciOn hastlt ln de investlmento. La con -

tracclOn lineal alcanza un O. 4% de1ide que el modelo sale de la boca o desde 

el dado de trabajo calentado hasta la temperatura ambiente. Por otra parte, 

el vaciado mismo se enfrla en el molde, pasnndo de su temperatura de soll-

dificaclOn a la del ambiente, la cual provoca una nueva con~racclOn. 
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SI eatos doatlpoa de COÍltracclOo no san compenaadóil el ajuste dél ~ ·· 

vaciado Obtenido serA defectuoao. 

La utilizaclOn de la expanslOn t!rmiéa del modelo de cera para lo- -

grar una compeneaci6n importante no eetA indicada; la deforna ciOn del m,Q 

delo de cera producirll, con todu probabilidad durante el almacenamiento -

a temperaturas elevadas. Los ¡mxedimlentos habituales de colado utilizan 

la enpansi6n de la investidura cuyo origen pucde.·ser triple:: 

l. - La expansl6n normal del fraguado debido a la cristallzaciOn del-

cemento del yeso. 

2. - La expansiOn HigroscOpica que se observa cuando la investidura 

entra en contacto con el agua durante el proceso de fraguado. 

3. - La expansiOn térmica que se manifiesta al calentar en molde de 

investimento para eliminar el molde de cera, durante la prcparaci6n de la

cavidad del moldo para llenarla con el oro fundido. 

lnve11timento al .Vacio. 

El modelo de cera, insertado firmemente sobre el cooo del cllindro 

de colar y con el cuele colocado se ensamblan en el anillo de caucho flext-

ble, sostenh:io lateralmente por una manga o funda métalica, La unidad fo! 

mada por el anillo de caucho, ya colocado en la tapa de la taza, con sllic~ 

na para llaves de paso, el vaciados~ comprueba poniendo en marcha el m2 

tor y su intensidad se verifica a graduaciOn baja, tapando y destapando con

el dedo ln extremidad de la manguera o tubo de aspiración, 
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El medidor debe indicar por lo menoa 26 llbru con el circuito c:err! 

· do y 1olo S a 10 con el circuito abierto. 

El agua medida se pone en 11 taza para mezclar y, aunque su tempe• 

ratura no es de importancia deciliva no debe ser fria ni caliente, Se allade

la investidura apropiada para esta t6cnica, y se mezcla con espatula de ma

no hasta que todo el polvo este humedecido. Se tapa entonces la taza y se i!l 

serta entonces la manguera en la tapa, Con la manguera en poslciOn verti- -

cal se conecta el motor para crear el vacio. De 20 a 30 segundos de espatu

laciOn serAn suficientes para completar la mezcla. 

La taza se coloca sobre el vibrador y se inclina de tal manera que la 

investidura mezclada, y todavía bajo vacío, fluya sobre la abertura grande -

llenando asr el anillo. En ningfin momento de la operación debe permitirse -

que la investidura se acerque o penetre en el tubo de aspiraciOn. El anillo -

se llena con ayuda del vibrador, mientras se cambia constantemente la posJ 

ci6n de la taza. 

Este movimiento de vaivén facilita la expulsión de las burbujas de -

aire que de otra manera quedarían atrapadas en la parte inferior de la cera. 

Cuando la investidura halla llenado completamente el anillo, se lnterrumpe

el vacro desconectando el tubo de aspiración de la tapa. 

Entonces se hace rodar con cuidado el anillo afuera de la tapa sin - -

que se alfoje y caiga el formador de crisol, 

Inmediatamente se quita la manga metdllcu del soporte y se vuelve -

a colocar el conjunto sobre el vibrador duran.te unos segundos para asegurar 
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el relleno total del anillo. · · 

Una jer!nga de 2 ml. es la mlls adecuada para medlr exactam(!nte -

el agua paraeldep5sltoas[ obtener la expansi6n higrosc6pica que se desea. 

Esta agua agregada desaparece en unos 15 mln. en el proceso de fraguado -

de la mezcla primitiva de ag\111 y polvo se puede separar la Investidura del

anillo y quitar el cuele para colados• Aunque, si fuera necesario, se puede 

colocar el anillo ensamblado en el humificador por tiempo indefinido. 

Vaciado. 

El molde investido se prepara para el vaciado colocandolo en el ho!. 

no que puede calentarse a 482 ± lOºC. En caso de modelos de pequefios o de 

mediano tamaño serA suficiente tornearlos de 45 a 60 min. En el horno pr~ 

calentado y con el orificio del bebedero hacia arriba. 

Los moldes masivos y grandes, o uqucllm1 que presentan respnldos 

o plaquetas de plAatlco o espiga, deben permanet'.t:t.' en el horno durante m~ 

dia hora con el orificio para colados hacia nbajo y despúés de 30 a 45 mln. 

con el orificio hacia arriba. 

Bate procedimiento permite que se derritn y escurra un velamen m~ 

yor de cera, ademlis de favorecer la pcnetruclOn de oxfgeno en la cavidad-

de!l molde u fin de oxidar la cara restante. 
,. 

El revestlmiet'lto del crisol para fundir con tira de asbesto presenta 

la doble ventaja de mantener la llmpiezu del metal para vaciado y de prolo!!_ 

gar la vida del crisol. Se procede a adaptar una tira de asbesto humcdccldo, 
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primero aobre el borde superior del crlsóJ. luég0 se extiende una aelJUllda ~ . · 

tira humedecida sobre el piso del crisol. Con la punta de un llplz ae terml· 

na ~ aplicar las tiras tanto desde afuera como desde adentto, eobre la ea·· 

llda del crisol. AsC quedan cubiertas todas las paredes del crisol, 

Las fuerzas del vaciado dependen de un cierto nQmero de vndllbles-

como son: 

l. • Gantldad de Oro empleado. 

2. • El nQmero de vueltas del muelle de la m4quina de colar. 

3. • El estado del muelle. 

4. • El tamai\o y longitud del orificio de colar. 

5. • La porosidad de la investidura. 

El crisol revestido de asbesto se "quema" y la cuna de la m4qulna -

de colar se calienta con un sopleta. Es importante ajustar la llama para que 

el calentamiento de Oro sea adecuado. 

Se tcndrli sumo cuidado al utilizar la llama de acetileno, gas, oxfg~ 

no, y semejuntes, debido a las tempcra.wraa semejantes que generan; en -

tanto que la llama de gas natul"al o del aire comprlmido es relativamente s~ 

gura para calentar el metal. 

Probablemente causará ml\s dailo utilizar la llama de un gas más - -

frlo y alrc, qucproducen temperaturas insuficlcntes, que una llama caliente 

pero bien reguluda. 

Los ensayos p1·olongados para fundir el metal con llama rrr11 son muy 

succptlbles de provocar oxidación peligrosa del Oro. Cuando uo emplea una 
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llama ~ Bu y me ~ente regulado ea ráro observar un ad>re cllJe! 

· · ;~Jerd:o~ tA llama daiaa, de tonalidad azUl. debe ajustarse de tal manera

. qilé .1& punta del cono reductor e11te en contacto con el metal. 

Al acercarse el Oro· al ca todo de metal fundido se agrega el fundente, 

retirando el fuera necesario. moment4neamente la llama. Por lo general el 

. oro nuevo no requiere la adic10n del fundente. m fundente debe quemarse . - -

del metal antes de efectuarse el vactado y el metal debe ponerse al rojo vi -

vo y presentar la fluidez suficiente. 

La mliquina de vaciado ha de quedar en estado de reposo mal compl~ 

to antes de pararla para quitar el anillo investido. Si la mt\quina se detlene

de repente el vaciado puede resultar defectuoso por falta de fuerza del cola-

do. 

La investidura se sumerge en agua en cuanto el botOn cíe colado se -

halla ~rdido su color rojo obscuro, con un cepillo de dientes de cerdas fl -

nas se quitan las partfculas de investidura adheridas al vaciado. EL vaciado 

se pone a calentar en un Acldo de baja presión de vapor para desoxidar o - -

eliminar el óxido superficial. El crisol de porcelana es un rcclplence exce -

lente para llevar a cabo esta opernciOn se utllizn una soluclOn saturada de -

Bicarbonato de Sodio para neutralizar el !icido que queda sobre el vacl:ldo. -

Entonces ayumndose con una lupa se localizan y eliminan todos loa restos -

de investidura burbujas y otros defectos que pasnrOn lnadvertlc\01:1 untes. 



.,.,, ., 

·.· ACABAcO DE LA INCRUST AQON. 
·: .-' 

Procedimiento de acabado en el laboratorio •. 

Remocl6n del cuele ·y el bot6n de colado IJe utlllza un· disco de carbO

rundo convexo, Se hace tm corte en el cuele hasta la mitad,. aproxiDBdame!! 

te de su dl4metro y en un plDltO en el cual este cercano el vaciado pero no se 

exponga este Qltlmo al peligro de un corte. 

Un segundo corte, hecho del lado opuesto se unlr4 al primero sepa- -

rando el cuele del vaciado. Para realizar esta operación se suelen utilizar -

alicates de bordes cortantes, aunque con ciertas precauciones, Si los alica

tes se acercan demasiado al vaciado, entonces las fuerzas desarrolladas - -

pueden provocar su deformaciOn. Cuando se emplean loe alicates de bordes 

cortantes es necesario escoger un punto de separaciOn todavra mlis alejado -

del vaciado, El resto del cuele sed eliminado con un disco de carbOrundo -

que establece el contorno deseado sobre esta superficie del vaciado. En al -

gunos vaciados las pequeñas plUltas mootadas pueden ser CitUes para rebajar 

lo que queda del cuele. 

Finalmente el contorno del llrca se termina con rueda de caucho de -

grano extra fino. 

Ajuste del contacto proximal 

El njuste del con.tacto proximal se hace probando el ucentnmlcnto 

del vaciado en el dado, mientras se coloca cato en el modelo de pi edra. Las 

llreas de contacto pronunciado se rebaja con la rueda de caucho nbrnaivo. -
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&ta rueda elimina prorito .el Oro pero deja pronto un acabado satinado. es • 

relativamente Uso. Las manchas brUilldaa producldas por cootactos apreta • 

dos, se dlstlngucn mls fAcilmente sobre este tlpo de acabado indican si hay 

necesidad de ot1·0 ajuste unas A.reas de contacto proximal firme, deben eet_!! 

bleceree sobre el modelo de relaciOn. 

Ajuste de Contacto Oclueal. 

La oclusión de la lncrustaciOn de Oro se ajusta sobre el modelo art.!. 

culádo rebajando las A.reas de contacto excesivo. El clcrre de loe mo.:lelos -

~stos sobre unas cintas de articular sitúa señales coloreadas sobre las -

Areas de contacto. La coloraclOn uniforme de las poalcloncs de apoyo cen- -

tral sobre el vaciado y los dientes adyacentes indica lt\ ausencia de contac -

to prematuro y de interferencia, en tm to que una coloraciOn mlls densa so -

bre el vaciado, asociada con una coloraciOn mlls llgcra o ninguna sobre los

dientes vecinos, indica la necesidad de rcduccl('r¡ selectiva de las a.reas ci -

tadas. Para comprobar la dlsttibuclOn uniforme de In carga oclusal sobre -

todas las A.reas de apoyo central se utilizan tlras estrechas de pnpcl de se -

da de O, 0015 de pulgada de espesor. Cuando el articulador se deja en posl- -

clOn cerrada, la tira de papel deber:\. mantenerse con la misma firmeza por 

los dientes anteriores al vaciado. 
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Acabado de la Superficie. 

Para el acabado efectivo de loa mtrgenes del vaclado es necesarlo 

esperar la colocaclOn del vaciado en la boCa pan poder valorar lM 4reaa • 

. Las diminutas sobre extensiones evidentes se allminan con puntas cill'ndr!_ 

cu llevadas paralelamente ·a los m4rgenf?S· Se puede dar una forma apro

pl.ada a estas puntas abrasivas con una pledrn de labrar. Si es necesario -

loa contornos del vaciado se modifican utlllztindo un disco convexo de car-

borundo o papel. 

Los surcos de desarrollo y los suplementos se acentuan con la fr~ 

sa de pulir para pleza de mano 600 L. el acabado general de la superficie 

suele hacerse con la rueda de caucho de grano extra fino o un disco de pa-

pel jibia de grano mediano y se extiende hasta los mdrgcncs de la incrus -
,. 

taclOn. Para el acabado y pulidos definitivos debe e11pcrarse la prueba de -

acentamiento en la boca del enfermo; pulir estas superficies antes será -

una pérdida de tiempo que además dard lugar a cierta confusión del vacia

do en la boca. 

Acabado durante la consulta. 

Habiendo sacado la curación provisional. los restos de Oxido de -

Zinc y Eugenol se limpia con Soltrol 130, quitando todas las partfculas 

extranas, aún las mds diminutas, de las paredes y márgenes de la separ~ 

ciOn, y ae vuelven 11 cxáminar con atención la cavidad de la preparación. -

Con ligera presión manual se acierta la lncrustaclOn en la cavl.dml. En es 



te momento no debe uaar.e el martlllo ni n1n¡una otra fuerz~. Para lograr 

que. halla una·re~t.On correcta con el dieme contlg~ lé ajusta primero ··~ 
ol contacro proximal, cuyo gradode eatrechea puede apreclarae con aeda, 

dental. Debe aer igual o ligeramente superior a el de loa otros contactos -

del cuadrante. El contacto se coloca de tal manera que su poslclOn sea~ 

rrecta anatOmlca y fislolOglcamente desde la superficie vestibular a la 

lingual y de~ oclusal a la cervical. 

Una pequefla irregularidad sobre la superficie tisular de la incrus

taciOn es suficiente para impedir su asentamiento completo. El punto de -

interposiclOn se rebaja con una fresa pequei'\a¡ un adelgazamiento más im

portante de la superficie interna de la lncrustaclOn es un procedimiento -

m4s inaceptable. Eliminando el punto o los puntos de interferencia, la ln

crustaelOn debe encajar perfectamente en su lugar. Se hace la prueba de -

sacar la incrustaciOn colocando, si es necesarlo, un escabador de cucha -

rllla en el espacio oclusal. 

No ae aconseja golpear la incrustaeiOn con la fuerza del martillo -

transmitlda a través de un condensador de láminas de Oro o de un cinsel,

ya que estas fuerzas pueden ocasionar la fractura del tejido dental. 

Cuando la lnserclOn y remoción del vaciado demuestran un asenta -

miento evidente, sin desigualdades, el asentamiento total se lograr4 pi- -

dlendo al enfermo cerrar la boca sobre una clavija de meciera, colocada -

en el área oclusal central. El estudio de los mdrgenes oclusoles dctermi

nard la perfección del asentamiento. La continuidad deberd comprobarse -

primero en el margen cervical. 
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Sl 1e de•cubre un ligero e•peaamlento 11e .retira la lncrustaclOn, y• . 

manrenlendola entre el pulgu y el dedo de tal manera que el tejido blando· 

del pulgar protejan el margen cervical, se quita el exceso de Oro con el -

disco de C&rborundo gestado. El dentista adquiere r4pldamente el sentido· 

exacto de la cantidad de metal que debe eliminarse. Despl.lés de haber aJU! 

cado el margen cervical se estudia con atenciOn los margenes vestlbular y 

lingual. 

Los margenes vestibular y lingual y, donde sea posible el cervical 

se delinea sobre el dlenre con piedras preformadas de grano fino. 

La comodidad determina el grano y la forma de la piedra. L:is pie

dras cónicas adquieren las dimensiones necesarias haclendolas girar con -

tra una piedra de tallar especial o contra el lado no usado de un disco de -

diamante viejo. 

Para perfeccionar el acabado y el contorno de la porclOn oclusal y -

de los margenes vestibular y Ungual, asr como algunas ele las porciones -

de la cresta marginal, se utilizan discos de jibia de grano medio.no de l/2 

pulgada. 

Los pcquei'ios defectos marginales sobre la superficie oclusal pue -

den ajustarse directamente en la boca, con piedras montadas de grano fi -

no. Así se completa la oclusiOn central y la armonia en rodas las excursi~ 

nes laterales y protusivas. El papel articulador clelgado qoo ayudnrA a es -

tableccr loa puntos de contacto oc\usal. 

Finalmente, se vuelve a sacar la incrustación ele la cavidad y se -

pule la superficie proximal. Como despu~s de la cementación no oc podrá-
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lle.ver nl a la amplia zona proximal nl al margen cervical, estos deben r! 

clblr su pullmtento.flnal ahora. 

Los margenes deben quedar protegidos, como anteriormente, con· 

los tejidos del pulgar mientras se trabaja con el disco. Suelen utilizarse • 

discos de Jibia de grano fino y mediano y discos en forma de bulbo, todos· 

de un di4metro de 5/8 de pulgada. Para mds comodidad pueden emplearse 

un sujetador de incrustaciones mientras se realiza el acabado de la supe!. 

ficle oclusal. 

CementaclOn de la lncrustaciOn de Oro. 

El sitio de cementaclón de la incrustación debe quedar aislado du -

rante todo el procedimiento. La preparaclOn, realizada en una cita ante- -

rior, ayuda al control del campo. Tanto el. contorno y la estabilidad como 

la composición qufmica de la curación provisional influyen sobre el esta -

do de los tejidos blandos adyacentes. En individuos que presentan sialo- -

rrea la prescripciOn de un antislegogo puede ser lndicada, gcneralmente,

los rollos de algodón son suficientes para mantener el campo seco. 

En algunos casos scrd necesario recurrir al taponamiento qufmico 

de los tejidos del surco gingival para detener la exudación. 

Cuando el drea esta seca y aislada, pero no deshidratada, se apll -

ca el tratamiento para cavidades, quitando todo el resto aceitoso del rned!_ 

camento con torundas de algodón impregnada!l en Soltrol 130. En seguida -

oo aplica una capa delgada de barniz o de protector para cavidadcm. 

Mientras que el disef\o de la cavidad determinó la forma dt: rcsis -
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tencla y retencl.6n para la reataurac16n, la cementacl.6n, o el sellado del -

vaciado a laa paredes de la cavidad, fija .•u po11cl6n y crea UM .realaten -

cla contra la traccl.6n ejercida por algunos allrnentoa pegajoaos. Las l.rr~ 

gularidadea superflcialca diminutas, tanto del vaciado como de las pare -

des adyacentes, se llenan con la peUcula de cemento delgada y continúa -

que formar& un cierre mec4nico incrementando asr la retención de la in- -

crustaciOn. 

La cementaciOn no parece producir una adherencia importante; 

mas blén, el agarre que proporciona el cemento en las irregularidades es 

escencialmente de orden mecánico. El cemento de Fosfato de Zinc. , es -

el que generalmente se utiliza para la cementación de las incrustaciories. 

Sus propiedades frslcas proporcionan seguridad al vaciado bien di -

sei'\ado y cementado. Su manejo, aunque senclllo, requiere presicl.On, en -

efecto, tanto la consistencia, o viscosidad, con las otras caracter!sticas -

cUnicas son de importancia decisiva como regla general, los cementos de 

Fosfato de Zinc han de mezclarse lentamente sobre la plancha de vldrlo -

frio, incorporado a pequel\as cantidades de polvo en un lapso de 90 seg. -

esta técnica de mezclado permite lograr la rclaclOn rnáa elevada polvo-l!_ 

quido que sea compatible con una viscosidad funcional o ele trabajo. Una -

consistencia clara del cemento (inferior a la proporción polvo-l!quldo) es

débll, presenta una mayor solubilidad y tarda mayor tiempo en fraguar. -

Consistencias excesivamente más espesas (superiores a la proporción - -

polvo-lrquldo) impiden el acentamiento completo de la LncrustaclOn y fra -

guan más dpidamente. 
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A1entamiento del Vaciado. 

. . 

La conailtencia homog!nea del fraguado se conserva sobre la losa• 

fda de retrasando aa[ la reacción quCmlca y alargando el tiempo de fragua . -
do. 

Una capa delgada del cemento se aplica primero sobre la incrusta

clOn para humedecerla. La porción cervlcal de las restauraciones prox.1 -

males presentan una importancia especial. Se utiliza un instrumento ade -

cuado para colocar el cemento en el margen ginglval, los tejidos blandos -

adyacentes y sobre las paredes de la preparación, siempre en este orden. 

Inmediatamente después se lleva el vaciado hacia la preparaciOn, para la 

comodidad éste puede adherirse con cera pegajooa a la punta de un peque -

no bruftidor. La colocación del cemento en la cavidad, antes de recubrir -

el vaciado, favorecerra el endurecimiento más rápido del material inicial 

debido a la temperatura ambiental más elevada. El mantenimiento de una 

fuerza considerable asegura un asentamiento más completo que un golpe -

seco dado por un martillo. Por lo tanto, el dentista procura siempre apr~ 

vechar la propia fuerza oclusal del paciente, dirigida de manera adecua -

da. Una clavija de madera o cualquier otro dlopoaitivo similar, dirige la -

fuerza del arco opuesto hacia la ranura central del vaciado. Si no se pre -

senta la oportunidad de usar dicha fuerza, debido a un espacio antagonista 

desdentado, entonces se aplica una presión fuerte sobre la extremidad - -

con un palito de madera de naranjo con una mano rnlcntrllJ3 quo con la otra 

se imprimen movimientos vibratorios de valven de la misma rnunera se -



.emplea un pallll> de naranjo contorneack>.pua uentar una lnér1.111tacl.On cer 
.··.·-,,-:. . ···:··,., . . ' - -· '·. ·.', . ,·'. ·¡· . - • ~ 

· 'v1ca1. 
. . . 

El palito, colocado llobre la lncruat&C16n, 11e oprlme fuertemente -
. ' . . ' 

deade el veatibUl.&r huta el lingual del diente, mientras que un inc)VimJen-

w rApido y seco de la extremidad opuesta del palito crea una fuerza vibr!. 

torla 808tenida de asentamiento aunque el contacto precoz. con saliva o - -

agua destruye las propiedades frsicas favorables de una mezcla resistente 

de cemento, una torLDtda de algodón ligeramente humedecida se utlllza pa

rll limpiar el exceso de cemento en las 4reas marginales y asegurar asr -

un asentamiento cabal de la incrustaclOn. 

En primer lugar debe pulirse el margen cervical de La incrusta- -

clOn asentada puesto que todo el asentamiento marginal debe y el ajuste ~ 

be efectuarse rapiclamente. Antes de ocurrir el 'endurecimiento del cerne.!! 

to. Como el margen cervical se trabaja con brulUdor manual, es necesa -

rlo aplicar otra fuerza sobre la superficie oclusal para contrarestar la -

tendencia al desalojamiento de la incrustación. 

El acabado de los demás margenes se hace de la misma manera, -

ya sea con un brul\ldor de mano o de motor, dlncos de grano fino o con - -

una punta montada fina. 

Solo este tipo de "marginación" que elimina la lfnca de cemento de 

estas dreas, puede asegurar la adaptaclOn final del vaciado. Al completar 

el cierre de las margenes se pide al enfermo que cierre la boca sobre un 

pequel\o rollo de algodOn, colocado sobre la superficie oclusal e.le ln ln- • 

crustación. 
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· Al,IDClile ·.cada tipo de cemento pre1enta un tlpo de. tr-iuado diferente 

cundo¿. ~zeta ., ~ c4rre~~- .~re 11lmutoll pue~n ~rar. 
,,·· . ' . . ... 

· ~ ~rrio el tiempo de fraguado trp1co, medido de.de el momento de iDlciar 

la mezcla huta el momento de endurecimiento. Bato expllca porque todo -

. el tr&bajo de adaptaciOn de los margenes debe quedarae terminado anrea -

de esta etapa fblal, El perl'odo de siete mblutos se reduce todavlil, puesto- · 

que al principio se emplean unos 90 segundos en la mezcla y otros 60 a 90 

aegundos en la colocaciOn del cementO sobre el vaciado y dentro de la pre

parac!On. Bn realidad, solo se dispone de unos dos y medio minutos para

reallzar el asentamiento y la marginación del vaciado. 

Después de haber fraguado el cemento ae llmpla el sitio quitando -

el exceso de cemento, especialmente los fragmentos que pueden encontr8!, 

ae debajo de los tejidos gingivales. Bl pullmlento final se lleva a cabo en -

los lugares donde sea necesario y utilizando instrumentos apropiados, in -

clusive discos en forma de bulbo ("crocusdisk.a"). Al terminar, se hace -

un examen cuidadoso del caao; a veces es preferible no usar en este mo- -

mento, la seda dental en el !rea de contacto y esperar que el cemento ha -

ya adquirido una fuer.z:a mayor. En este caso se expllcari1 al enfermo cua!! 

do y como debe utilizar la seda dental para llmpiar el área de contacto in -

terproximal de los fragmentos de cemento. 

Por Oltimo, se hace una nueva evaluación de la oclusión~ una cinta -

marcadu o una hoja de cera nOm. 28 pueden ayudar a determinar si es ne -

cesarlo o no hacer otro ajuste. 

En la siguiente cita, el dentista debe examinar el vaciado en busca 



de manch&I brUIUdaa, ya que la maatlcaclOn puede haber puesto en evide!!. 

cla imerferenclas ~lmaa.que antes paur~·lnadvertidaa. 
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CONCLUSION 

El avance que ha logrado en las Incrustaclmee nos ayuda a dar me-

jor ser.vicio a nuestros pacientes y un mejor resultado ya que con las inova-
. ·.l 

clones nos estamos dando un aliciente mAs para evitar fracasos dentro de -

l\Uestra profesiOn. 

El Cirujano Dentlsta debe hacer su mtlxlmo esfuerzo hasta donde su'

capacldad y sus conocimientos se lo permican para mantener la integridad -

de la Cavidad Oral y sus Anexos. 

Es por eso que dentro de nuestra proresiOn hay que estar actualiza -

dos sobre los avances operados en ella: para dar una buena imagen de esta -

noble profesión, 
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