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1NTRODUC10 N. 

En la prácticadiariadel Cirujano Dentista,. uno de losprin 

cipales aspectos,•es indudablemente el uso de los materiales• 

de impresión para los distintos trabajos Protésicos o• de --

rehabilitaCiór,•que ejecute. 

ES de gran utilidad el conocimiento del•origen,.consisten 

cia, proporciones, manipulación e indicaciones para cada uno 

de dichos materiales. 

Considerando que una de las partes principales para la recons.  

trucción anatómica y Fisiológica de las piezas dentarias; -

después del tallado de la cavidad debe ser la impresión de di 

cha preparación, ya que con ello se obtendrá un patrón fiel - 

para poder elaborar le restauración. La falta de cuidado en -

este procedimiento (Itera la fidelidad en la duplicación de - 

la cavidad tallada, por lo tanto me inclino a considerar en - 

esta tesis las técnicas de impresión que para el Cirujano Den 

tista representa una valiosa ayuda en la práctica. 
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ANTECEDENTES DE LOS MATERIALES DE IMPRESION. 

El ejercicio de la Odontología es anterior a la Era Cristiana--

hay pocos datos históricos relacionados con la Ciencia de los -

Materiales Dentales y su manipulación. 

La Odontología contemporánea se inicia en el año de 1728. 

En 1.756 Pfaff introduce por vez.primera el procedimiento de to-

mar impresiom en la boca. Las realizaba por medio de cera sec 

cionada de las cuales obtenía modelos con yeso de París. 

Sin embargo el desarrollo de los actuales materiales de impre - 

sión se efectuó en el transcurso del siglo pasado o quizá en un 

tiempo más largo. Constantemente se buscan materiales nuevos, 

lbs cuales se mejoran, dando como resultado productos más acer-

tados para los fines requeridos. A cada nuevo material le ha se 

guido un periódo de desarrollo, mejoría y refinamiento de las - 

técnicas clínicas; al mismo tiempo, la investigación se ha orlen.  

todo hacia la comprensión de las propiedades físicas y de mejo-

res métodos para lo manipulación del nuevo material con el fin- 

de obtene 
	

ópt mos resultados. En Odontología, los materiales-

de impresión son usados para registrar o reproducir formas y re 

lar iones 	y , 1(, 	eles ntos anatómicos de la boca. 
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Los materiales im,..ís usados para la loma de impresiones de diferen 

tes partes de la boca son: el yeso de París, compuestos para mo 

delar, hidrocoloides de arfare, alginatos y compuestos de gomas 

sfiltft¡cas;  cada 00 de ellos (11 (,1  distintas propiedades físi-

cas y tienen sus ventajas y desventaias al ser comparados entre 

SI. 

El óxito que se logre en el uso de los. materiales de impresión, 

esta ligadp al conocimiento lo sus earttcter13tica5 físicas y  de.  

• sus• limitaciones. 

AlenciOnaró brevemente la evolución. .que han.  tenido los materia- 

les dentales Para•la •imPresión, desde•sus 	hasta el 9re. - 

sente. 

1. 	PRlMERV MATERIALES Y - SU•DEWROLLO 

Como se mencionó al principio, el primer material de impresión-

usado en Odontología, fuó la cera, especialmente la cera de abe 

jis, empleada en el siglo XVIII. 

rard 	v 	ve( vrlu u¡Je 	t tu (wa uL1acid;.1 lo 

inrimJ 	tomaba la- 

' tor 



( 10 

siones al ser removida de ángulos muertos y es dímensionalmen--

te inestable. 

El uso del yeso para tomar impresiones, tuvo su aplicación de -

la mitad del siglo XIX ( 1844), al mismo tiempo, comenzó el de-

Sarrollo y empleo de los compuestos dentales de modelar. Estos 

dos procedimientos con dichos productos ocuparon un lugar impor 

tante entre los materiales de impresión y no tuvieron rival has.  

ta que aparecieron los productos ele hidrocoloides agar, alrede-

dor de 1920.. 

Sus resultados fueron un tanto satisfactorios pero adolecían de 

muchos defectos por lo cual se mejoraron y refinaron y en esa -

forma, aún son ampliamente usados. 

Los textos y la literatura periódica, describen gran variedad - 

de técnidas, usando uno u otro de - ellos, o combinaciones de am-

bos. 

En `las tomas de impresiones por el método indirecto, para in - 

crustaciones coronas y puentes se emplearon como materiales "ti 

po" y todavía hoy, su uso es muy frecuente-. Los yesos y la mode 

finas, no tienen suficiente elasticidad para permitir la impre-

sión de' si)erficies retentivas. Al desalojarlos de áreas seme - 

jante,, dichos compuestos de impresión sufrnn distorciones per- 

manenlr y los y 	P fracturan, 



Para impresionar esta clase de superfiCies retentivas en la --

Confección de dentaduras parciales, es necesario recurrir al Wé 

todo de seccionar la impresión para retirarla de la .boca y re - 

construirla'antes del vaciado. 

Se considera una gran contribución a la Odontología Clínica la- 

. aparición del primer material. elástico de iMpresión,. que como - 

ya se mencionó antes, fue el hidrocoloide de altar. Su uso. abarcó 

principalmente en el terreno de la construcción de las dentadu-

ras removibles hasta el año de•1937, epoca en que se introdujo 

una técnica aplicable a la construcción de•incrustacionos, Corp 

nas y puentes. 

Aproximadamente en la misma época salieron al mercado los hidro 

coloides que se usaron para las dentaduras parciales, se comen 

zó a usar un nuevo material en la construcción de dentaduras --

completas. Dicho material fué, la pasta de óxido de zinc y euge 

nol con otros agregados, los cuáles se empleaban desde tiempos-

atrás como restauraciones temporarias en cirugía. 

Su Uso COMO material de impresión en locas desdentadas, empieza 

alrededor de 1030; empleabasr principalmente como elemento com-

plementario de la exactitud de la impresión en cubetas especia 

1es. Desde entonces han competido exitosamente con el yeso pa-

ca esta finaliDd ocupando un lugar destacado en prótesis dental. 
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La principal fuente de agar conque se contaba en esas épocas,-- 

se localizaba en el lejano oriente y durante la segunda Guerra-

Mundial -no se dispuso de dicho producto durante el lapso que du 

ro la guerra. De esto resulta que el interés se concretará en - 

un material de impresión de alginato, producto por primera vez- 

antes de la Segunda Guerra. Este material es un polvo que se 

mezcla con agua y forma un producto elástico fácil de preparar-

y usar. 

Los alginatos pueden actualmente, compararse favorablemente con 

los productos de agar, como material de impresión es prótesis y 

pueden también emplearse exitosamente en muchos procedimientos 

de incrustaciones y puentes. Al terminar la segunda guerra apa-

recieron nuevamente los materiales de Agar, entonces el Odontó-

logo contaba ya con dos materiales elásticos para impresiones. 

Desde 1950, más o menos, se han usado como materiales de impre-

sión los polímeros llamados mercaptanos. Estos productos conocí 

dos comercialmente con gomas Thiakol y descritos frecuentemente 

como polisulfuros de goma, cuanto están integrados con aditivos 

adecuados Constituyen materiales elásticos para impresión, COM-

parativa,emte estables y resistentes. Una vez solucionados 

los problemas del estacionamiento y el olor, estos productos --

ocuparon por sí mismos un lugar en la Odontología restauradora 

para la realización de incrustaciones, coron0,7, y olientes y han-

sido aplicados en otras ,-íritas de la Odontología flinica. 
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Casi el mismo tiempo que los mecaptanos, se empezaron a usar co 

mo materiales de impresión un material llamado gomas sil iconas-

o siliconas, las cuales en ciertos aspectos ofrecen ventajas so 

bre las anteriores. 

Se les considera e estos útlimos el producto de impresión más - 

perfecto para los fines requeridos. Sin embargo será necesario-

resolver primero ciertos problemas inherentes de los materiales 

básicos antes de poder considerarlos del todo satisfactorios. 

Los materiales de impresión a base de caucho resultan• un ele •--

mento de impresión elástico fuerte y. estabIe qüe puede preparar 

se fácil y rápidamente. 

Es el material que puede ser considerado como ideal para muchas 

tftnicas clínicas, con una ventaja, la cual no poseen las impre 

siones del alginato y ayer y que es le de poder usarse con 

ellos el procedimiento de galvanoplastia para la construcción 

de modelos metálicos. 

Estos materiales llegaron a la profesión unes.  100 años más tarde 

el empleo del yeso y los compuw,! 	como elementos del impresión. 



?.- PRÓPOSITO 'Dr LOS MATERIALES DE IMPRESION. 

Los materiales de impresiC5n son usados para reproducir de algu-

nos elementos deja boca o bien de toda la arcada ya sea superior 

con o sin dientes o bien en la reproducción de alguna prepara - 

ción dental.. El objeto es que al correr alguna impresión tomada 	• 

el negativo sea lo más Fiel y exacto posible, reproduciendo te-

jidos blandos y duros ya que de eso nos valdreMps para la cons-

trucción de placas, puentes e inerustaciones, las cuales dese 

nos que su adaptación a los tejidos naturales de lo cavidad oral, 

sea lo más normal posible para no producirles lesiones cuyas - 

consecuencias sean negativas. 

3.- CUALIDADES DESEABLES DE LOS MATERIALES DE 1MPRESION. 

( 14 

Debido a su .contacto con los•tejidos de la boca y a las necesi-

dades de los procedimientos clínicos, se dictan exigencias crí-

ticas para las propiedades físicas de los materiales dentales de 

impresión. Brevemente las mencionaró con términos generales. 

No hay material de impresión que llene i•impletamente todas las 

exigencias requeridas y es el profesional el que decide sele—

ccionar ol material y la ttknica que mas se adapte al caso clí-

nico particular. 

Sabor y olor agradeHes, colo` est(ltico y ausencia de elemen- 

tos tó ,,..icos o 	irritantes son cualidades generales evidentemente 
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deseables en un material de impresión. Durante su almacenamien-

to debo además mantener sin alteraciones sus propiedades físj - 

cos por lo menos durante 3 años. El material deberá ser relati-

vamente barato y no requerir aparatos o prc:edimientos complica. 

dos para su preparación. Es indispensable que un compuesto de - 

impresión tenga un tiempo de Fraguado rápido y quo al mismo --

tiempo permita completar cualquier procedimiento clínico. 

Es importante emplear una tkivica adecuada en la preparación de 

los materiales de impresión de tejidos y elementos bucales. 

Otra cualidad que debe tener el material de impresión•es la de 

poseer propiedades elásticas con ausencia de deformaciones per-

manentes y•además poseer resistencia adecuada, que - evitaría :des. 

garres al ser movida', :poseer además estabilidad dimensional como 

patibilidad de los materiales de modelos y troqueles y exactitud 

en el uso clínico. 

[11 resumen. las propiedades (1(- un buen materidl de impresión son 

Olor, 	y celo,' agradables. 

!I 	Auy,i11Cid l, con,. -Jituyu.nte,, tóxicos o irritantes, 

111 	 i .1,,-„Ilec,i1) o ln 	gencia¥  

r,11,1, H , 	I 	,i11-„ic. 1,Ho 	y 

alc, 
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VII 	Consistencia y textura satisfactorias. 

VIII.- Propiedades elásticas con ausencia de deformacio- 

nes permanentes. 

IX 	.- Resistencia adecuada para no romper -o desgarrar - 

al ser removida de la boca. 

X 	Estabilidad dimensional por eecima de los rangos 

de temperatura y húmedad normalmente encontrados- 

c.n los procedimientos clínicos y de laboratorios 

por un período lo suficientemente largo para per

mitir la confección del modelo o troquel. 

XI 	.- Compatibilidad de materiales de modelos o troqueles 

XII .- Exactitud en el uso clínico. 



II.- ANALISIS DE LOS MATERIALES DE IMPRESION. 

1.- COMPUESTOS PARA MODELAR. 

Clasificación de los materiales para impresiones. 

Los materiales para impresiones se pueden clasificar de varias 

maneras; una de ellas se hace de acuerdo con la forma como ende 

recen. El yeso de Paris, por ejemplo, endurece por acción quími 

ca así como tambien los compuestos zinquenólicos, los alginatos 

y los elastómeros. 

Los compuestos para modelar, por otra parte, se ablandan por --

acción del calor y solidifican cuando se enfrían sin que tome - 

lugar cambio químico alguno. De ahí que estos compuestos se les 

clasifique como sustancias termoplásticas. Aunque los materiales 

hidrocoloides irreversibles se licuan por el calor y solidifican 

o gelifican cuando se enfrían, no pueden clasificarse estricta-

mente como materiales termoplásticos. 

Otra manera de clasificar los materiales dentales para impresio 

nes es la que se hace de acuerdo con el uso que tienen en Odon-

tología. Una impresión tomada con yeso de París, no se puede --

retirar de una boca con retenciones sin que se fracture. Si la-

impresión se hace con compuesto para modelar, al retirarla de la 

boca el material experimentará deformaciones al querer liberar-

la d 1n anquloS muertos y por consiguieuiP, no se registrara 

( 17 
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con exactitud la forma de los dientes. Lo mismo ocurre con la 

impresión .efectuada Con comPlieStOS: Zinquenólícos, Si bieri.estos. 

tres tipos de. mterfales se pueden usar,. con ciertas limitacio- 

. nes, .en todos los cosos de impresiones, ellos se adaptan mejor • . 

para el registró' de maxilares desdentados, y . de ahí que se pueden •.. 

clasificar como materiales -para •impreSionespara prótesis de den- 

• taduras completas. 

Los materiales elásticos hidrocoloides para impresiones. están:- • 

indicados,• de preferencia, .en 1a obtención de reproducciones - 

exactas de la forma de los dientes, de los ángulos muertos y de.. 

los espacios interdentarios. Aunque• 	estos -materiales Se pueden 

utilizar para impresiones de bocas desdentadas,. por lo común, - 

se emplean en•la construcción .de prótesis parciales remoVibles, 

en coronas y puentes y en operatoria dental en la impresión .de7 

cavidades. 

2.- USO DL LOS COMPUESTOS PARA MODELAR.' 

Cuando los compuestos para modelar se Usan para impresiones de-

bocas.  desclentadar...., SP ablandan al calor, se colocan en una cu—

beta y ante,:, de .que solidifiquen, se presionan contra los tejidos 

t a 	 1:1 	i|, `| 	Yo( ü co:1 uo.m [r ¡o hasta que 



. • el 'compuesto endurezca, luego d, lo Cual se retira la impresión. 

• • A estos se los denomina 'para - iMprPsione's. ,• 

Hay otro tipo de compuestos, lldmados para cubetas que, como su 

nombre lo indica, se utilizan como tales para alojar otros mate 

ríales para impresiones. Se obtiene una impresión como se acaba 

de describirjsta a su vez, se usa como cubeta para transportar 

al medio bucal otros tipos de materiales para impresiones, de - 

mdnera que puedan ser ubicados contra los tejidos con precisión 

Así, por ejemplo, dentro de la impresión de compuesto para mode 

lar (para cubetas) se puede colocar una mezcla de yeso y agua y 

registrar una nueva impresión. 

De la misma manera, se pueden emplear como elementos complemen-

tarios de una hnpresión de compuesto para modelar, los compues-

tos zinquenólicos y lns hídrocoloidos. En contraste con los que 

son para impresiones los compuestos para cubetas son algo más - 

viscosos cuando su ablandan y Wis rígidos cuando endurecen. Como 

la reproducción de los detalles finos, 41t el caso dp los compues 

los pdr 	.r1) li,,nen importancia, su es(urrimiento os cie 

neralip,, u1u m‘is len!n qlic vi de ló.-; compuesto., edra 

r r;r!,',1 	r 	rr 
	

; 	I 	 • 
	Hrr 	 Si1 	nlOdr" I a 	r:,(- r 	 :dr!  

r 

la•:' I»; 
	` '« 	'\ 	 r'r:r:r11 	 ir/ 	í rr 1;1 	' 	- 
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tubo de cobre (denominado matríz o pequeña cubeta) que se llena 

con el compuesto ablandado y se comprime contra el diente y su-

cavidad. Luego que el material ha enfriado, se retira la impre-

sión y, sobre ésta se construye un modelo o troquel. El contor-

no dentario no se puede reproducir con exactitud a causa del es 

tiramiento que sufre el compuesto al pretender desprenderlo de-

las zonas retentivas. No así la cavidad que, al no tener ángulos 

muertos, puede ser reproducida en sus más mínimos detalles. 

3.- REQUISITOS PARA LOS COMPUESTOS PARA MODELAR. 

Los compuestos para modelar deben cumplir los siguientes requi-

sitos: 

1. Estar exentos de componentes nocivos o irritantes. 

2. Endurecer a la temperatura de la boca o a una lige-

ramente superior, dado que es poco probable hacer - 

descender la temperatura del compuesto homogéneamen 

te por debajo de la del medio bucal a pesar de que 

se arbitren medios de refrigeración. 

Ser plasiicos o una ttmperatura tolerable por el pa 

iente, de nodo que no produzca quemaduras en los - 

t_e,j idos hut 11, 	La temperatura de ablandamiento, 

pür (o,in,ler!-  . debe enfar tcownrentiitia intre la - 
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mínima de endurecimiento y la máxima de tolerar-ida-

a que se refieren estos dos últimos requisitos. 

4. Endurecer uniformemente cuando se enfrían sin sufrir 

deformaciones ni distorsiones de nínguna naturaleza. 

La falta de endurecimiento uniforme es, sin duda, el 

origen de tensiones internas que más tarde se libe7  

ran .por relajación. Aún en el caso de que el mate—

rial esté físicamente homogéneo en el comienzo del-

enfriamiento, su baja conductividad térmica impide-

que el mismo sea uniforme, en particular cuando la-

refrigeración es demasiado rápida. 

5. Tener la temperatura de ablandamiento una consisten 

cia tal que permita registrar todos los detalles, - 

hendiduras y márgenes y conservarlos después que ha 

yan solidificado. Deben ser lo suficientemente cope 

rentes como para cumplir con este requisito, pero - 

sin adherirse a las estructuras que impres ionen. 

6. Ser de naturaleza tal que, al retirarlos de la boca, 

no se defor) en ni fracturen y reproduzcan por comple 

to t(.)dos los iingulw; 

ficie 1i5a y 

))))? 	1.1 	))())) 	la 	110)1,1. 
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8. Permitir, una voz solidificados, su tallado con un 

instrumento filoso sin quebrarse ni astillarse. A - 

veces es necesario recortar una impresión con todo 

cuidado y delicadeza y el material debe permitirlo-

sin que se malogre lo exactitud. 

9. No experimentar cambios de volúmen ni de forma du—

rante ni después del retiro de la boca y mantener - 

sus dimensiones originales indefinidamente hasta el 

momento del vaciado. 

4.- 	COMPOSICION. 

Las fórmulas de los mejores tipos de compuestos para modelar --

son. secretos comerciales de manera que la discusión que sobre -• 

su composición se baga, será especulativa. 

Una combinación representativa de las fórmulas modernas, es la-

de la estearina y resina Kauri. La estearina es el dlicorido 

del ácido esteáríco, palmítico y oléico del sebo. Entre 55'y 

70C. ( 130'a 16017 ), aproximadamente, está el intervalo de sus - 

temperaturas do fusión. Actúa como un excelente plastificante - 

de la resina Kauri, con la que puede fusionarse f¿icilmente a -- 

temperaturas rompo 	eS ron la5 de tomar impres tones . A estos 

dos componentes se les agrega comunmente mino sustancia para re- 

lleno cusma 1;.) 
	iia Vruntosa, qup wplord la wonipulal:ión y la --

tPxlura del (;(1,1Tut»,10. 



En los compuestos para modelar actuales se ha reemplazado la es 

Lean no por el ácido esteárico comercial. Este ácido es una com 

binación de ácidos esteárico, palmítico y oléico. El tenor de -

éste último modifica sus propiedades. A mayor cantidad de ácido 

oleico presente menores resultan el punto de fusión y la dureza. 

El ácido palmítico es un endurecedor. El ácido esteárico es más 

uniforme que la estearina y se comporta como mejor plastifican-

te. Contribuye, también, en la dispersión uniforme riel relleno. 

En el momento actual, junto con las resinas naturales, se están 

usando resinas sintéticas, de manera particular, las de indeno.,, 

cuma nona. La utilización de estas resinas hace que las propieda 

des, de una remesa industrial a otra, sean más constantes que 

cuando se emplean las resinas naturales. Las resinas de indenO 

cumarona ablandan dentro de un intervalo de temperaturas de f 

sión y se plastifican prontamente con el ácido esteárico antes 

mencionado. De esta manera se puede plastificar una resina de-

gran peso molecular, hacer descender su temperatura de ablanda-

miento a los límites requeridos y, a la vez, aumentar su escu 

rrimiento plástico. Los compuestos para modelar asi constituí--

dos presentan gran resistencia a ser disueltos por el agua. 



5.- RELLENOS. 

A muchos materiales se les aumenta la resistencia o se des cam-

bia sus propiedades físicas adicionándoles pequeñas partículas, 

por lo común de materiales inertes, que se conocen como rellenos 

y que, químicamente, son distintos al o a los componentes prin-

cipales. 

En estos casos, a las partículas del relleno se suele denominar 

las carga y a los componentes que la rodean matriz. 

En los compuestos para modelar, por ejemplo, las caras o las re.  

sinas son los componentes principales. La mezcla, a los efectos 

de que el compuesto posea las propiedades termoplásticas desea-

bles, en su mayor parte no es cristalina. Sin embargo, esta es-

tructura por sí sola no es suficiente como para evitar que el -

compuesto tenga relativamente un alto escurrimiento y escasa re 

sistencia, aún a la temperatura ambiente. Por consiguiente, como 

se ha dicho, es necesario agregar una carga. Las partículas del 

relleno pueden aminorar la plasticidad de la matriz por una 

acción fricciona]. Esta es la razón por la que, tanto la visco-

sidad del compuesto a las•temperaturas superiores a la boca, co 

mo la rigidez a las inferiores a la misma, quedan mejoradas. Por 

cuanto en otros materiales dentales a menudo se utilizan así mis.  

mo los rellenos, un breve estudio de sus características resul-

tara oportuno. 

( 24 
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Ll primer requinito para Un material para relleno es que sus. --

partículas Formen una unión interatómica o molecular con la ma-

tríz. Si esta unión no se produce, la -carga, por lo general, de 

M'iba y hace.•quebrodizo el material ya que, bajo tales circuns 

tandas, obra como tin verdadero diluente. Aunque entre la carga 

y la motriz exista una trabazón mecánica, la falta de adhesión-

origino uno concentración de tensiones en la interfacies que pue 

de, tambión, debilitar y hacer quebradizo el material. 

El tamaño dé las partículas de la carga es ti_uubil5n 'Importante. 

En general, cuanto menor•sea el tamaño, tanto mayor .será la efec • 

tividad del relleno...para'auMentar la resistencia y la dureza:' - 

no obstante, otros factores pueden modificar.. la •situación. Por-

lo•Común, el Iffilaño•de la partículauéberá -ser más grande que - 

las diMensiones moleculares. Si el aditiVo'es.•de dtMensiones mo 

leculares, generalmente se lo denomina plastificante. 

Así por ejemplo, en los compuestos para modelar lo tiza france-

sa actúa como un relleno, pero el ácido esteárico como un plas-

tificante o como controlante de la plsticidad. La efectividad - 

del ácido esteárico comercial, m su vez, si' controla, como se - 

ha visto, por la preHfl'l “"w lo los acide 	;,resente. 

liP1)(11,1 ('11(10 	 t"T. 

1 c! 	 1 	cc, 1 	1--q,c, 	 , 
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acicular o fibrosa. Para aumentar la superficie de unión, por lo 

común, se 'indica tina partícula irregular y porosa. 

Finalmente, si se desea que-el compuesto tenga una distribución 

de la energía interna-homogénea es de suma importancia que el -

relleno esté uniformemente distribuido a través de la lnatríz. 

6.- TEMPERATURA DE FUSION. 

La temperatura de fusión aproximada -es de 43, 5°C (110,3F) no - 

coincide con la temperatura de Solidificación ya que la tempera 

tura de transición vítrea para éste compuesto en particular es 

aproximadamente de 3917, ( 102"F) El significado practico de la-

temperatura de fusión es que indica una reducción definida de la 

'plasticidad durante el enfriamiento. Por encima de esta tempera 

tuna, los ácidos grasos están líquidos y probablemente plastifi 

can o lubrican el material ablandado, formando una masa plásti-

ca y uniforme mienstras se toma la impresión. 

De esta manera hay mayores probabilidades para reproducir todos 

los detalles de los teildos bucales. Una vez que la cubeta para 

impresionPs SI ha ubicado, es menester mantenerla firmemente en 

posición hasta que se alcance la temperatura de 	Por de- 

bajo de esta temperatura no es posible registrar una exacta y - 

detallada impresión. Hasta que no se alcance la temperatura bu-

cal. 13aJu ningún conc - pto se deberá disturbar la impresión. 



7. 	PPOPILDAbES TERMICAS VARIAS. 

Como podría esperarse de 11 teorTa de 	composición, la conduc 

liyidad térmica de estos materiales es muy baja. ERto propiedad 

debe ser tenuda en cuenta particularmente durante su calentamien 

lo y enfriamiento. Al ablandar el material, las partes externas 

se reblandecen antes que las internas. Es importante que le tem 

pera Lnra del compuesto sea uniforme en el momento de colocarlo-

en la cubeta. Para que el material tenga una temperatura unifor 

me en toda su masa es menester in sumir Lodo el tiempo que sea - 

necesario. 

En igual forma, es necesario y más importante aún que el compues 

to se haya enfriado totalmente en la cubeta antes de retirarlo 

de le boca, para lo cual , cómunmente, lo cubeta se rocia con 

agua frTa. Esta maniobra 'se debe prolongar hasta que el com 

puesto esté completamente endurecido. Ul retiro prematuro do 

como resultado serías distorsioneS en la impresión por relaja-

ción. 

Un comparación con otras muchas sustancias, el coeficiente de - 

expansión térmica lineal de lo', compuestos para modelar es --- 

apreciable  

tnire las temperaturas de la boca (37-C) y un ambiente de 25'C. 

el promedio de sus contracciones térmicas lineales varía de 

(• 27 
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De acuerdo, entonces, con la tcmipwratAira ambiente variarán las - 

dimensiones do lo impresión con respecto a las originoles regis 

trados en la boca. [sin error es inevitable y propio de la téc 

nica. Sin embargo, cuando más baja sea la temperatura del com - 

puesto en el momento de obtener la iim)resión, tonto menor será - 

el error en ese sentido. Una manera de aminorar el inconvenien-

te debido a la contracción térmica, es tomar en primer lugar --

una impresión en lo forma usual; luego impresionar por segunda-

VP:?.. Durante esta segunda impresión, lo contracción es relativa 

men te  ppqueua, puesto que  sólo se han ablandado las capas super 

ficiales. Otra modificación de la técnica consiste en enfriar - 

la superficie externo de la cubeta metálica justamente antes de 

llevarla a la boca. [u psla forma la porción adyacente a la cu-

beta se enducererá, mientras que la que corresponde a la super-

ficie a impresionar permanecerá blanda. Cuando se emplea cualquier 

al,  estas dos técnicas, es prohablP que en la impresión se induz, 

c:111 tensiones de importancia, por lo que es aconsejable hacer - 

J baciado y obtener el modelo de yeso piedra antes de que la re 

la id (: idll `",C• Hitt Hl leste en tormo apreciable, 

	

1:111 	!?1M 

, H1 1 	Hi ,,11 ,.. p 	 (2,"w"/, 	 ca 	 (..»ory;f i unvP. por 
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una parte, una ventaja y, por otra, un motivo de error. Después 

de que han sido ablandadós y mientras son presionados contra --

los tejidos, es necesario que fluyan constantemente de manera -

que registren con exactitud todos los detalles e irregularidades. 

En esta forma Se evitan los fenómenos de relajación. La viscosi 

dad o el escurrimiento del material durante este periódo es fun 

sión de la temperatura y de la composición del mismo. Una vez -

que el compuesto ha solidificado, de producirse alguna deforma-

ción, el ideal seria que ésta fuera eljstica, ya que así, al re 

tirar la impresión de la boca, evitaría las distorsiones perma-

nentes y los fenómenos de escurrimiento. Los compuestos para mo 

delar actuales no poseen tal propiedad. En la especificación de 

la ADA para los compuestos para modelar, se desCriben algunas - 

pruebas para determinar el escurrimiento de los compuestos para 

modelar en función de la temperatura. Un cilindro de este mate-

rial, de 10 milímetros de diámetro y 6 milímetros de altura, se 

somete a una carga de 2 kilogramos de peso (4,4 libres) durante 

10 minutos a una temperatura definida. El escurrimiento se deter 

mina de acuerdo con el acortamiento en longitud que experimentan 

las probetas durante el ensayo. 

De 'cuerdo con la especificación, el máximo de escurrimiento 

permitido para los compuestos para ,iodelar (tipo 1) a la tPmP(- - 

ratura bucal (371 es do 6 por ciento. 	Cr valc)r 	desprecia- 

Pie con respecto d 1(1 
	

u - re la exacti- 

tud (le lo improsinri. 
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1_a especificación Cambien establece un escurrimiento no menor - 

que el 85 cuando la temperatura de este compuesto es de 45'C - 

113°F). 

Este requisito es uno de los más importantes, ya que aproximada 

mente a esta temperatura es cuando el compuesto para modelar se 

presiona contra los tejidos bucales. La cantidad de escurrimien 

to en este momento de la técnica determina el tipo de impresión 

que Se obtendrá con respecto a la presión sobre los tejidos blan.  

dos. 

9.- • D l S TORSIoN . 

En una estructura, en su mayor parte no-cristalina, tal como 

ocurre en los compuestos para modelar, se puede producir una 

condición de tensionamiento mucho más rápido que en una estruc-

tura cristalina en razón de la menor activación energética de 

esta Ultima. La relajación se puede producir rápidamente, ya du 

rante un lapso relativamente corto o con un aumento de la tempe 

ratura. Como resultado, se ocasiona un alabeo o distorsión en - 

lo imorológ. 

gur,  ¡n'a( 1 I 11P(1,( 	PI, imposible evitar tunsionar la impresión 

en ningán 
	

dy id operación, el procedimiento más seguro- 

es obtener cl modelo o el troquel lo más pronto que sea posible 
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después que se haya terminado la impresión -- por lo menos den-

' tro de la primera hora --. 

De transcurrir una deformación se Producirá una deformación, 

que puede causar una falta de adaptación de la dentadura que se 

construya sobre el modelo . de yeso piedra proveniente de tal im-

presión. 

Una vez enfriada Ha impreSión y retirada de la boca, no deberá-

experimentar cambio de temperatura alguno hasta el vaciado de - 

yeso piedra haya endurecido. De todas maneras,algunas causas -

de distorsiones se pueden evitar. Una de ellas es cuando la im-

presión se retira de la boca antes de su total enfriamiento. Si 

la superficie del compuesto está dura, pero su parte interior 

blanda, se producirá una relajación inmediatamente después de - 

retirar la impresión. Esta circunstancia se puede demostrar fá 

cilmente con la siguiente prueba: se ablanda una tableta de com 

puesto para modelar y se la sumerge en agua fria durante unos - 

pocos segundos. Mientras que las partes externas estarán razona 

blemente duras, las internas permanecerán blandas, de manera que 

no habrá dificultado en doblar la tableta lentamente hasta dar-

le la forma de herradura. Al abandonarla OSí misma, tenderá a-

recobrar su forma original rápidamente, pero no logrará su meco 

peración total. Si el mismo fenómeno ocurre en el momento de re 

tirar la nnpresión de la boca, habrá motivos suficientes para que 

origine una (1p-formación. 
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10.- ABLANDAMIENTO DE LOS COMPUESTOS PARA MODELAR. 

Siempre que sea posible, los compuestos para modelar se deben 

ablandar por el calor "seco", como el de un hornb u otro dispo-

sitivo similar. En la práctica las porciones pebueñas de compues 

Lo se suelen ablandar en la llama de gas. En tales casos hay --

que cuidar que no hiervan o quemen. De lo contrario, se corre 

el riesgo de que se volatilicen algunos de sus componentes im 

portantes. 

Cuando es necesario ablandar una cantidad apreciable, como para 

impresionar todo un arco dentario, es más difícil calentar el-

compuesto uniformemente y, entonces, resulta más conveniente ha 

cerio en un baño de agua. 

Con el baño de agua hay varias desventajas. Así, por ejemplo,--

si el compuesto se calienta durante un período excesivo, se hace 

frágil y frumoso debido, probablemente, a la filtración de algu 

no de sus componentes de menor peso molecular. 

La principal desventaja cuando el compuesto se ablanda en el - 

agua es li alteración que en la plasticidad puede sufrir duran-

te las maniobras preparatorios de colocarlo en la cubeta. Des -

pues de retirarlo del agua,es común amasarlo con los dedos para 

homogeneizar la plasticidad dr toda la masa. 	en este momento 

se le incorpora dglia, es evidente quo 	acto.ará como plasti- 

fic inte. El aumento de la n111 ,7,Iicidad del compuesto favorece la 



reproducción de los detalles superficiales. Lamentablemente, su 

escurrimiento puede elevarse al doble. 

Si el compuesto se seca rápida e inmediatamente antes de amasar 

lo y sólo se lo ha mantenido en el agua el tiempo suficiente pa 

ra ablandarlo, no es objetable el uso de los baños de agua con - 

temperaturas controlables. 

11.- Ol3TENCION DEL MODULO 

El yeso de mezcla con el agua y se vacía en la misma forma que-

so describfo para las impresiones de yeso. Para evitar las bur-

bujas de aire se tomarán Lambido las mismas precadsiones. 

La porción de la bóveda palatina del modelo no se deformará por 

la expansión de fraguado del yeso. El yeso del modelo genera su 

fiCiente. calor como para ablandar el compuesto y dejar que la'' 

expansión .de fraguado se haga libremente. 

De hecho, este ablandamiento permite la separación del modelo do 

la impresión, pero si se intenta hacer esta maniobra hay que te 

ner sumo cuidado de HO frJetOrar 105 dientes, en case de existir. 
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El método más seguro para separar la impreSión es sumergirla en• 

agua califfille hasta que el compuesto se• ablande suficientemente. 

como para .permitir la • fácil separación del modelo. Si durante -

esta operación se•caliente el compuesto en demasía, se adhiere • 

al modelo y produce coloraciones'en el yeso.. 



III• • COMPUESTOS ZINQUENOLICOS PARA lMPRESIONES. 

dna de las reacciones químicas empleadas en Odontología es la - 

.que se produce entre el . óxido•de zinc y el eugenol... En condi--

ciones apropiadas - , se forma una masa relativamente dura que po-

see ciertas ventajas terapUticas, así Como.: tambiem, propiedades 

meOnicaS en algünos procedimientos dentales. Este tipo de mate.  

riel tiene una amplia aplicación en Odontología, Sea como un me 

dio cementante, coMo.cemento quirúrgico, como material para ob-

turaciones temporarias', como relleno para conductos radiculares 

como' material para rebasado de dentaduras artificiales o bien,-

como material para impresiones. en desdentados totales. 

La composiCión - básica de•todoS estos materiales es la misma; --

fundamentaimente,Oxido de zinc y eugenO1 Según - el uso a que 

Se.los destine,• se .les incorporan plastificantes, cargas y•ot OS 

elementos que les dan las propiedades adecuadas, 

- comPursTw 'AP,A 1mPpp- 

COMPII 
	tos zinquenólicw, 	ili/an como material complemen 

1(-)  (.) 	 c!.*: ) ra 	 !Int ;,1•1. , 1 	 I iirocedfirciento 

general es el 	iliiente: lgelo ‘)Ol,ünc ,  14til impresión prima - 

cot 	(-n-ew 	modelar para cuhcids; por ejemplo, Se 

I J(• 
	 ) 	 pn- tIolico sobre la superficie ya impre 

iionada y se 

( 



siones para bocas desdentadas que endurecen por acción química. 

U 

Antes de estudiar los compuestos zinguenólicos para impresiones 2. 

e‘, necesario conocer la reacción entre el óxido de zinc y el eu 

9(1101 .  

aciTtd qui,  Id reacción nunca hd sido del todo definida. Indu 

ddhltwit'nte 	!imy comph,ja. 

 1 m 1 
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Li material se puede suministrar bajo la forma de un polvo que 

contiene el óxido de zinc, y un Líquido, cuyo principal compo-

nente es el eugenol. Sin embargo la mayor parte de los compues, 

tos comerciales se proveen en forma de pastas envasadas en tu-

bos. De los dos tubos que Forman la presentación comercial, uno 

contiene el componente activo - el óxido de zinc -, mientras --

que el otro trae el eugenol. 

Ambas pastas se mezclan en proporciones adecuadas y el todo, así 

homogeneizado, es el que se extiende sobre la impresión que ha-

servido c orno base. lograda la segunda impresión, recién se la 

retira de la boca cuando el compuesto ha endurecido. Los com --

puestos zinguenólicos se clasifican como materiales para impre- 



ido de zinc, se ha identifica 

La fórmula estructural del eugenol es lo siguiente: 
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Probablemente una de las condiciones necesarias para que se pro 

duzca la reacción es que el reactor orgánico tenga un grupo me-

toxilo, otro para el grupo hidroxilo en el anillo venceniCO, c0 

mo en el caso del eugenol. Otros compuestos orgánicos que poseen 

tal condición estructural son el guayacol y el metilguayacol que 

reaccionan con el óxido de zinc de una manera similar a la del 

eugenol. 

Está cabalmente bien establecido que la primera reacción ppede: 

consistir en la hidrólisis del óxido de zinc para formar su hi-

dróxido lo que es indicativo de que el agua es esencial para la 

reacción. 

Un óxido de zinc completamente deshidratado no reacCionará con 

el el eugenol. En segundo lugar, el agua es probablemente uno de 

los productos dh lo reocción. Por consiguiente, la reacción es 

ocutalílica, Con todo, faltan conocimientos como para expli-

cor lo hoturaleza quíwica y fisica de la reacción .(1p1 to 

principal . Al hacer rcaccionar un volúmen con,iderabl de coge- 

1101 ccsn Uno pf- 1 



no debería claltirse como un acelerados. Por lo .demás, si . 	, . . 

hay Wuc19..,'1.900-wces,...111e la•reacción.se-itederetardar:4 

do un (.nMpur."-J0 	 enqenolato de zinc. 

r 	 H f.) p. 	, 

Hay muchas sale ,.elnbles que pueden actuar como aceleradores,-

pero al respecto, ciertas so-1(n de zinc, tal como el acetato de 

zinc;  son muy alecl ivas. La accidn química de los aceleradores-

no PS clara. 

.!:,2,-?  hn suyp/iÚ^ ,ILic e,, tds sustancias químicas pueden aumentar el 

rt'.!gimen de 1,1 hidratación del 1.5xido de Zinc. Puede estas presen 

te, 	tambin, un etecJo catalítico. Se ha demostrado  que aunque - 

el aceleradou di-iminoyu el iiempo de endurecimiento, no afecta - 

al tiempo en quf. el !qpienel libre sr hace mínimo. 

A pesar de que lu eJiciüo de aond indudablemente disminuye el - 

tiempo de fraquado del /M0r, en el estricto sentido del Lt5rmino 
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Composición de un compuesto zinquenólico para impresiones. 

Componentes 	Por ciento 
- -------------- 

Polvo. 

Oxido de zinc 
	

80 

Resina 
	

19 

Cloruro de Magnesio 

Líquido 

Esencia de clavos o eugenol 
	

56 

Gomorresina 
	

16 

Aceite de oliva 
	

16 

Aceite de lino 

Aceite mineral liviano 

Como ya se vió, la mayoría de los compuestos para impresiones - 

actuales se proveen en forma cle pastas separadas en dos tubos. 

Uno de ellos contiene el eugenol como principal componente y, -

el otro, el óxido de zinc. El tipo de óxido de zinc que se debe 

utilizar es critico. Deberá ser finamente pulverizado y tendrá 

que contener una l idera cantidad di.,  agua. Lamentablemente, esta 

última tiende a reducir su promedie de vida útil. (es decir, la 
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La adición de resina evidentemente facilita la celeridad de la 

reacción y mejora la homogeneid0 y suavidad de la pasta. Es - 

posible que la resina tome parto activa en la reacción. Como és 

La se añade. ya al óxido de zinc y el eugenol se junten. Si se-

sustituye la resina natural, por una resina hidrogeneda se con-

sigue que el producto tonga mayor estabilidad. 

El cloruro de Magnesio actúa como un acelerador del tiempo dé - 

fraguado. Otros agentes químicos que Comunmente se utilizan como 

aceleradores, son el acetato de zinc, los alcoholes primarios y 

él ácido glacial. 

El acelerador también se puede incorporar a cualquiera de las par.  

tes o a ambas. 

La esencia de clavos que contiene del 70 al 85 por ciento de en • 

genol, a veces se reemplaza por éste porque tiene la ventaja de 

reducir la sensación do ardor que produce en los tejidos blandos 

de la boca cuando el compuesto zinquenólico loma contacto con - 

ellos por primera vez. La especificación de le A.D.A. referente 

a estos materiales requiero que el contenido de ougenol sea es- 

pecificado por los talirieantes en 	onvaws, 

dCt'ite de Oliva actüa (omo plastificante y MawhiOn disminuye 

irin irritante del ouliewil. 
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que se agregan para conferir suavidad y Iluidez durante la mezcla. 

El. bálsamo de Canadá y el del Perú se usan a menudo con el mis -

11111 objeto. Si antes de fraguar, la mezcla de las partes resulta 

demasiado fluida o falta de ~roo se les puede adicionar a una 

de ellas o a ambas, como relleno, cera o un polvo inerte. (cao-

lín, talco, tierra de diatomeas, etc). 

Las variaciones que se pueden presentar en la composición son - 

muchas y ellas son las que deciden la elección del material por 

parte del Odontólogo. 

5.--  TIEMPO DE FRAGUADO. 

Fi tiempo de fraguado adquiere importancia puesto que antes que 

se cumpla debe permitir efectuar la mezcla, colocar el compuesto 

en la cubeta y transportar y asentar el todo en la boca. Ubicada 

en ósta en su estado plástico, sólo en un corto lapso deberá --

endurecer. Si el fraguado se prolonga en demasía. la  impresión, 

debido a los inevitables movimientos de la cubeta mientras el - 

material está todavía blando, resulta inexacta. La composición 

quimica del compuesto influye en el tiemno de fraguado. Así, por 

ejemplo, dulctro do límites prácticos. Cuanto mayor es la proppr 

ción de óxido de ZilIC .con respecto al eugenol, tanto más lento 

e- el tilo de fraguado. 
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Asimismo, cuanto más pequeñas son las partículas de óxido de 

zinc, más breve es el tiempo de fraguado. 

El efecto acelerador de la resina sobre•el tiempo de fraguado 

ya se ha mencionado. A este respecto, es efectiva siempre y - 

cuando que entre en proporciones correctas en relación con el 

eugenol. Un exeso de resina puede aumentar el tiempo de fra 

guado. 

El tiempo y cantidad de aceleradores que se usen son factores 

preponderantes en el contralor del tiempo de fraguado. •Cam.. 

biós muy pequeños en la cantidad de acelerador suelen modifi. 

carlo considerablemente. 

La especificación No. 16 de la Asociación Dental Americana para 

compuestos zinquenólicos para impresiones reconoce dos tiempos 

de fraguado,. el inicial y el final. 	También especifica dos --

tipos 1 (duro) y tiempo II (blando). La diferencia entre am 

bos finca en la dureza que poseen después de fraguados. 

El tiempo de fraguado inicial es el lapso que media entre el -

comienzo de la mezcla y el momento en que, al tocar la superfi.  

cié de la misma con una. varilla metálica de dimensiones esta 

blecidas, ésta cesa de adherirse o formar hilos con el material 

El compUesto zinquenólico se deverá ubicar en la boca antes - 

del fraguadoinicial. 	El tiempo de fraguado final se produce - 

cuando una aguja de dimensiones especificadas, bajo una carga 

de 50 gramos, deja de penetrar, por primera vez, en la superfi 

die del compuesto a una profundidad mayor que 0,2 milímetro. 

El tiempo de fraguado inicial puede variar entre tres y seis -- 

minutos, mientras que el final deberá producirse dentro de los 
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10 min. en los compuestos del tipo 1 y dentro de los 15 en los 

del tipo II. 

Producido el tiempo de fraguado final, la impresión se puede re 

tirar de la boca. Por lo general, el tiempo de fraguado dismi__ 

nuye con el aumento de la temperatura y la humedad. De hecho, 

en un día caluroso con alta humedad, algunos compuestos pueden- -

fraguar mientras se efectúa la mezcla. 

6.- CONTRALOR DEL TIEMPO DE FRAGUADO. 

El tiempo de fraguado de estos materiales no es tan fácil de con 

trolar por el operador como lo es el del yeso, por ejemplo. 

Varios factores, tales como método de elaboración de óxido de — 

zinc tamaño, forma y pureza de sus partículas, están solamente - 

bajo el contralor del fabricante. Este, asimismo, puede adicio 

nar aceleradores y, por lo común, controla el contenido inicial 

de agua. Sin embargo, el operador cuenta con algunos métodos -

por lo que puede controlar el tiempo de fraguado: 

1.- 	Si el compuesto fragua lentamente, la reacción se puede 

activar añadiendo una pequeña cantidad de acetato de zinc y ---

otros aceleradores. Asimismo, se puede agregar a la pasta que 

contiene el eugenol una pequeña gota de agua antes de la unión 

de las dos partes. 	No obstante, la adición de agua se deberá - 

hacer con cautela. 

Será preciso mezclar la uniformemente con la pasta, ya que su 

efecto, dependiendo de la composición del producto, puede ser -- 

impronosticable. 
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2.- Cuando el tiempo de fraguado es demasi-do corto, por lo co 

mún, la causa es debida a una temperatura y/o humedad elevadas:-

Enfriando la espátula y la loseta para mezcla a una temperatura-

que no estó por debajo del punto de rocío, se logra un aumento - • 

del tiempo de fraguado. El medio más efectivo en estas circunstan 

ciar para prolongar el tiempo, es el de incluir en la mezcla una 

pequeña cantidad de trietanolamina o glicerina o ambos. 

3.- El tiempo de fraguado tambión se puede prolongar adicionan 

do a la mezcla algunos aceites inertes y ceras, tales como acei-

te de olivas, aceite mineral y vaselina. La dilución resultante-

disminuye la relación del acelerador con respecto al volúmen to-

tal de la pasta y por esto, el tiempo de fraguado se prolonga. - 

Sin onbargo, este procedimiento no es del todo satisfactorio, ya 

que tiende a reducir la rigidez del material endurecido y, a no-

ser que se use con discrición, la mezcla puede resultar con ca--

rencia la homogeneidad. 

En la mayoría de los cases, el. tiempo de fraguado se puede 

controlar cmabiando la relación de las pastas de óxido de zinc 

y de eugenol. Si se quiere acelerar o. retardar, para el logro -

del .objeto es necesario conocer cuál de las parteS es la que con 

tiene el acelerador. Si está en la pasta de color castaño o de 

eugenol , una disminución en la cantidad de la• pasta de óxido de- 

i nc ace l era rá el fraguado e inversamente, un aumento de la mis- 

ca pr lueir¿lj un retardo ya dile la cantidad total e l acel• ador• 

ce i 11.1(.:e Oft Sti j 
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• Teniendo en cuenta la dCCiÓI aceleradora de la resina y que las-

dos pastas pueden contenerla en Cantidades variables, es difícil. 

predecir que erecto ha de provocar en el tiempo de fraguado el 

Cambio en la relación de las partes. Otro tanto se puede decir - 

cuando ambas pastas contienen un acelerador. 

5.- 	Dhntro de una muy limitada extensión, el tiempo de espatu- 

lado afecta al tiempo de fraguado. En la mayoría de los compues-

tos, cuanto más largo es el tiempo de mezcla (dentro de ciertos-

límites ) tanto más corto es el de fraguado. 

7;- CONSISTENCIA. 	ESCURRIMIENTO"• 

Según el.  tipo (le impresión que se deseee, la consistencia y 

escurrimiento del compuesto en el numento que se comprime contra 

los tejidos es de gran importancia clínica. Una pasta consisten-

te y de alta viscosidad comprimirá los tejidos, mientras que ---

otra, fluida, producirá una impresión que copiará a los tejidos 

en una condición de relajación con poca o ninguna compresión. La 

explicación del significado clínico de estas diferencias no está 

dentro de los alcances de este líl'o, excepto para establecer --

que diretenstes l(knicas pura impresiones requieren pastas con - 

distintas consisiencias, 

Fan cualquiera de tos casos, el compuesto linquenólico durante --

la obtención de la impresión deberá ser homoOneo y fluir unifor 

momento contra 10S tel 	De ser de otra manera en vez de una- 
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compresión uniforme, se podrá producir un desplazamiento de los- 

El comercie dispone de compuestos zinquenólicoS de consistencias 

variables entre los que el Odontólogo puede escoger. 

La ya mencionada especificación No. 16 de la Asociación Dental -

Americana contiene un requisito para la consistencia. El ensayo-

consiste en determinar la cantidad de espacimiento de un volúmen 

dado de material cuando, dspuesto entre dos placas de vidrio in-

mediatamente después de la mezcla, se lo somete a una carga espe 

cificada. De acuerdo con este requisito, el espacimiento de los-

compuestos tipo I deberá estar entre los 30 y 50 milímetros y el 

de los de tipo II, entre20 y 45 milímetros, Es evidente que los 

compuestos del primer tipo son propensos a ser más -fluidos que - 

los del tipo II Y que pueden resultar no convenientes para aqué-

llas técnicas para impresiones donde están indicados, como ya se 

ha visto, los compuestos zinquenólicos de tipo II. 

No solo existe un amplio alcance de consistencias en los distintos 

productos comerciales, sino que entre ellos hay también una va—

riación en el escurrimiento de las mezclas recién efectuadas en 

relación al tiempo transurrido antes del fraguado, Por lo general 

hay una coorelacíOn entre c'1 escurrimiento y el tiempo de fragua.  

do. Aqudl lo materialp, que tienen un los distintos intervalos 

una disminuí p',11 en u purrimiento, también poseen tiempos de 

fr3dnado lila 	cortos y un intervalo menor M11:,  los traluados inl 

1:ial y final, 
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8.- RIGIDEZ Y RESISTENCIA 

Como en el caso de las impresiones con compuestos para modela, 

los compuestos zinquenólicos no deben deformarse ni romperse ---

cuando se las retire de la boca. Los compuestos zinquenólicos se 

pueden hacer de manera tal que presenten una resistencia al escu 

rrimiento a la temperatura bucal igual o superiór a la de los • --

compuestos para modelar. 

La resistencia a la compresión de un compuesto de ZNOE para im-

presiones endurecido puede alcanzar un máximo de 70 kilogramos - 

por centímetro cuadrado después de dos horas de realizada la 

mezcla. 

9.- ESTABILIDAD DIMENSIONAL. 

La estabilidad dimensional de la mayoría de los compuestos zingile 

nólicos es muy satisfactoria. Durante el endurecimiento puede - 

ocurrir una contracción despreciable (menor que 0,1 por ciento). 

Después del endurecimiento no se produce ningún cambio dimensional 

por lo menos, en los mejores productos. Las dimensiones se pueden 

conservar indefinidamente sin que se produzcan cambios de forma-

debido a la relajación o a otras causas de distorsiones. 
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Tal afirmación presume que el material de la cubeta es dimensio-

nalmente estable. 

10.-- MATERIAL DE LA CUBETA. 

Con frecuencia se obtiene una impresión preliminar con compuesto 

para modelar para cubetas que 'hace las veces de tal para la impre 

sión secundaria con compuesto zinquenólico. Esta técnica está '—

propensa a los errores generales de los compuestos para modelar, 

tales como las deformaciones debidas a los cambios térmicos y a-

la relajación. 

Obvio es decir que le estabilidad dimensional del compuesto zin-

quenólico no puede ser mejor que la del material de la cubeta don 

de se aloja. 

Para obtener mayor exactitud, un gran número de protesistas obtie 

nen la impresión primaria y luego, por vaciado, un modelo de ye- 

so piedra. Sobre-éste, construyen una cubeta do resina acrílica- 

o de otro material similar. Esta cubeta es la que se utiliza 

posteriormente para obtener la impresión con compuesto zinquenólico. 

11.- RLPRODUCCIM [L LOS DETALLES risaws. 

Uno do los rc'quisitos meas importantes para cualquier material pa 

ra impresiene, 	el de la capd, iddd dc rerroducir con lada tndC 
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titud los mínimos detalles de los tejidos orales. Entre los dis-

tintos compuestos comerciales se han comprobado diferencias en -

la agudeza de reproducción de los detalles. 

Aunque la mayoría de los compuestos se separan prontamente del -

modelo de yeso piedra, algunos tienen tendencia a adherir a su -

superficie cualquier película de compuesto que quede en el modelo 

desvirtuará la exactitud de reproducción. La expecificación de la 

A.D.A. para estos materiales determina que, al exámen, el modelo 

de yeso piedra no deberá mostrar una evidencia visible de porcio 

nes de compuesto en su superficie, y la impresión parte del mode 

lo. 

12.- TECNICA DE LA MEZCLA. 

La mezcla de las dos pastas, por lo general, se realiza sobre un 

papel impermeable al aceite, pero también puede hacerse sobre una 

loseta de vidrio. 

Las proporciones adecuadas de las pastas se obtienen exprimiendo 

de cada uno de los tubos respectivos, porciones de igual longitud, 

los dos rodillos de pasta se extienden sobre la loseta o en un -

bloque de papel impermeable. Los orificios de los tubos que, por 

lo general no son iguales, están regulados de manera tal que, a-

igualdad de longitud de los rodillos, dispensan una relación cons 

tante. 
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Para hacer la mezcla se utiliza una espátula flexible de acero -

inoxidable de aproximadamente 2 centímetros de ancho y 10 centí-

metros de longitud. Los dos rodillos se juntan con el primer ba-

rrido de la espátula y se mezclan durante un minuto más o menos, 

o como indique el fabricante, hasta observar un color uniforme. 

13.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

La mezcla se esparce sobre la impresión preliminar y la cubeta 

se transporta a la boca de la manera usual. 

La impresión se debe mantener firmemente en posición hasta que el 

material haya endurecido por completo. Debido a la acción acele-

radora de la saliva, la superficie del compuesto que toma contac 

to con los tejidos puede endurecer primero. Cualquier perturba-

ción que en ese momento se produza en la impresión ocasiona una-

distorsión. 

Sólo cuando el material haya endurecido completamente se debe --

retirar la impresión de la boca. 

El modelo se obtiene de la manera habitual. Al igual que con los 

compuestos para modelar; no se necesita separador. 
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IV.- MATERIALES HIDROCOLOIDES PARA IMPRESIONES HIDROCOLOIDES 
REVERSIBLES. 

1.- Consideraciones teóricas. 

Los materiales para impresiones se adpatan mejor, en su aplicación, 

a bocas desdentadas donde no hay retenciones exageradas. 

Cualquier ángulo muerto existente, dificulta la remoción de la - 

impresión sin distorciones o fracturas con tales materiales. En 

el caso de una impresión de yeso, para retirarla con comunidad, 

deliberadamente se la puede fracturar en varios pedazos que, lue 

go de extraídos de la boca, se vuelven a unir. Cuando se toma una 

impresión con un compuesto para modelar o zinquenólico en una bo 

ca con dientes, al retirarla, el material se distorsiona o esti-

ra, especialmente a la altura de los cuellos de los dientes, ---

dando una reproducción inexacta de esa parte. 

Una sustancia que se deformará elásticamente al tropezar con un-

ángulo muerto y que, luego de sortearlo, recuperará de nuevo su-

posición original, constituiría un material ideal para obtener - 

impresiones'exactas. Utilizando un gel flexible se logra tal ob-

jeto. La técnica consiste en introducir en el medio bucal un ---

fluído viscoso alojado en una cubeta y permitir que gelifique en 

posición. Debido a la flexibilidad del gel, la impresión se pue-

de retirar intacta de la boca sin deformaciones permanentes apre 

ciables, aunque estén presentes ángulos muertos muy agudos, El - 
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modelo de yeso piedra se puede vaciar en la forma habitual. 

Para reproducir exactamente la forma de los dientes y sus relacio 

nes, el material para impresiones ideal estaría constituído por-

alguna sustancia que fuera lo suficientemente elástica como para 

poderla retirar de las zonas retentivas y pudiera retornar a su-

forma original sin disi:orsionarse. 

El primer material que acudió a la mente fué el caucho blando. En 

los comienzos., la dificultad que surgió con el caucho fué la de-

que no se lo podía colocar en la cubeta en su condición de plas-

ticidad para que se adosara a los tejidos bucales que se preten-

día impresionar y adquiriera, posteriormente, el estado de elas-

ticidad adecuado. En el momento actual existen materiales con ba 

se de caucho para impresiones. Ellos se estudiarán en un capítu-

lo venidero. 

2.- 	Estado Coloidal. 

Debido a sus diferencias en estructura, constitución y reaccio--

nes, los coloides, por lo común, se clasifican como un cuarto -

estado de la materia conocido como - estado coloidal -. Los prin, 

cipios y leyes pertinentes al respecto, son muchos y muy comple-

jos. Sólo aquellos principios y teorías directamente relacionados 
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con los materiales empleados en Odontología, de manera particular 

con los materiales hidrocoloidales para impresiones, serán mo--

tivo de una breve descripción. 

3.- 	Coloides. 

Los coloides presentan una breve distribución de partículas cuali.  

tativamente similar a la distribución molecular en una 

de azúcar en agua, por ejemplo. En tal caso, se presume que las' 

moléculas de azúcar (soluto) están uniformemente dispersas en el 

agua (solvente ). 

Hay una atracción mutua entre las moléculas de azúcar y las de - 

agua. Las primeras pueden difundir a voluntad. 

Si las partículas son grandes y son visibles a  simple vista o a-

través de un microscopio, el sistema se denomina suspensión o 

emulsión. Sólidos distribuidos en líquidos, son suspensiones; 

líquidos distribuidos en líquidos, son emulsiones. Estas partícu 

las suspendidas no difunden con facilidad y tienden a sedimentar 

del medio dispersante, a menos que se emplee algún tipo de unión-

para mantener la suspensión o la emulsión. 

Entre los extremos de una solución con molócolas muy pegoeU. 

una suspensión con partículas muy grandes, estó 	luciou ( 

dal o sol coloidal. Sin embargo, no existe una 	neta di 

marcación entre estos sistemas. Así, por ejemplo, algunos coloi- 
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des están constituidos con partículas de tamaños normalmente ---

aproximados a los moleculares; otros, tienen partículas lo sufi-

cientemente grandes como para ser vistas con el michoscopio•elec 

Irónico. N" obstante, se considera que por lo general, el tamaño 

de las partículas coloidales está comprendido entre 1m y 200m ** 

Las soluciones verdaderas se presentan como una sola fase. No --

existe separación entre la molécula (soluto) y el solvente. Sin 

embargo, tanto el coloide como la suspensión tienen dos fases, la 

fase dispersa o partículas dispersadas y la fase dispersante o -

medio dispersante. 

En el coloide, las partículas de la fase dispersa consisten en mo-

lécUlaS que se mantienen unidas por fuerzas primarias o secunda-

rias. A menudo la atracción molecular es el resultado de dipolos. 

Las dos fases pueden ser compatibles o incompatibles. Es decir -

la fose dispersa permanecerá o no suspendida en el medio disper-

sante. Además del tamaño de la partícula, otros factores o cual-

quiera de las dos fases que constituyen el sistema (energía su - 

perficial y humectibilidad ) determinará la estabilidad del co - 

loide, 

TIPOS DF COLOIDES. Con excepción del estado gaseoso (dos gases) 

los soles coloidales pueden estar compuestos de combinaciones de 

cualesquiera otros estados de la materia: por ej , líquido-sólido 

en aire (aerosol); gas, líquidos o sólidos en líquidos (liosol); 

" 1 (micrón)- 0,001 mm, 	lnt (uilimicrón)- 0,000001mm, 



gas, líquido o sólido en sólido. A todos los coloides se les de-

signa con la terminación soles, aunque el medio dispersante no -

sea necesariamente un líquido. Por cuanto los materiales hidroco 

loidalés para impresiones son sólidos suspensidos en líquidos, 

son soles liófilos (amantes del líquidO). En general los coloi--

des orgánicos son liófilos, mientras las dispersiones metálicas 

tienden a ser liófobos (repelentes al líquido). 

Si, en agua, se disuelve gelatina o agar, las pertículas de gela.  

tina atraen las moléculas de agua y aumentan de tamaño, formando 

así un hidrocoloide. 

4.- Gel es 

Si la concentración de la fase dispersa en la hidrocoloide es 

la apropiada, con el descenso de la temperatura, el sol puede 

transformarse en un material semi-sólido conocido como gel o 

jalea. 

La temperatura a la que se produce este cambio se conoce como tem 

peratura de gelación. Un sol de gelatina, por ejemplo, gelifica-

rá entre las temperaturas de 18° a 20°C (de 65'a 68°F). La fase-

dispersa se aglomera formando cadenas o fibrillas (a veces llama 

das micelas). Un sol de altar gelifica a una temperatura algo más 

alta que a 37'C ( 99°F ), aproximadamente, o a una ligeramente - 

más baja. 
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Los fibrillas se pueden ramificar y entrecruzarse para formar una 

estructura enmarañada, que se puede imaginar teniendo presente el 

entrecruzamiento de las ramas en un matorral El medio dispersan 

te se Mantiene entre los intersticios de las fibrillas por atra-

cción capilar o por adhesión. 

fn el caso de lo gelatina o del agar, las fibrillas se mentienen 

juntas por las fuerzas moleculares secundarias. Las fibrillas 

también se pueden conformar por una acción química. Teniendo 

presente que la gelación producida por una reacción física invo-

lucra una teoría más simple. 

5.- Hidrocoloides Reversibles. 

En cierto sentido, la gelación de un hidrocoloide es un proceso 

de solidificación. La energía interna del gel es menor que la --

del sol. 

otra parte, al igual que el hielo, por ejemplo, el gel de - 

hidrocoloide no retorna a su condición de sol a la misma tempera 

tura que solidifica. El gi para que retorne a su condición de -

sol se  debe -calentar a una temperatura más alta, conocida como 

temperatura de licuefacción. El retardo entre la temperatura de 

gelación y la de lieuefacción del gel se conoce como histéresis. 
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Sin embargo, el proceso es reversible en el sentído•de •que la ge 

latina se puede gelificar a la. temperatura de gelación y licuar 

a la de licuefacción a voluntad. Esta es la razón por la que se-

los denomina hidrocoloides reversibles. La reacción se puede ex-

presar así: 

sol 	gel 

El fenómeno de histéresis es, precisamente, el que hace posible. 

utilizar el agar como base- de los materiales hidrocoloides denta.  

les. El Odontólogo puede licual el gel, colocarlo -en una cubeta 

y transportarlo a la cavidad bucal a una temperatura tolerable -

por parte del paciente. El material se puede entonces enfriar --

en la boca a la temperatura dé gelación y retirarlo como gel. 

6.- Hidrocoloides irreversibles, 

Partiendo desde un sol, se puede formar un gel por medio de .una 

reacción química. El gel formando a partir de un sol hidrocoidal 

de alginato de sodio, por ejemplo, es de este tipo y constituye-

la base de uno de los materiales hidrocoidales para impresiones-

dentales más utilizados. 
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Aunque lo estructura final de los dos tipos de geles es similar 

las fibrillas de los geles formados químicamente están consti—

tuidos por uniones primarias y, por lo tanto, no están afectadas 

por los cambios de temperatura. Sólo se pueden retornar a sol --

por una inversión de la reacción química original y no por calor. 

Por esta razón se conocen como hidrocoloides irreversibles. 

La reacción sepuede diagramar así: 

sol 	gel 

7.- Resistencia del gel. 

El gel es capaz de soportar tensiones considerables; de manera--

particular tangenciales, sin escurrimientos, siempre que las ten 

siones se apliquen rápidamente, Es muy probable que las fibrillas 

resistan tales tensiones con éxito, pero si las tensiones son --

sostenidas, posiblemente como resultado de un disturbio en la re 

loción de la red entre el medio dispersarte y la estructura fibri-

lar, se ocasiona un escurrimiento. 

La rigidez y la resistencia del gel están directamente relaciona 

das con la densidad do la estructura enmarañada o concentración. 

Así por ejemplo en un gel reversible, cuanto mayor sea la concen 

tración de lo fose dispersa en el sol, tanto mayor será el núme-

ro de fibrillas que si7,  formen en la gelación. 
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Otro factor es la temperatura del gel reversible. Cuanto más baja 

sea la temperatura, tanto más resistente será el gel y viceversa. 

Al calentar el gel, la energía cinética de las fibrillas aumenta, 

con lo que las distancias interfibrilares se hacen mayores y su-

cohesión disminuye. Asimismo, a medida que la temperatura aumen-

ta, muchas de las fibrillas pueden convertirse en sol. Probable-

mente, parte de las fibrillas se pueden imaginar como invirtién-

dose constantemente en sol, mientras que otras se están reforman 

do. Con mayor aumento de la temperatura, se invierten más fibri-

llas, hasta que finalmente son más las fibrillas que se invierten 

que las que se forman, cosa que sucede al alcanzar la temperatura 

de licuefacción del sol, la resistencia del gel irreversible un-

es mayormente afectada por los cambios normales de temperatura,-

ya que las fibrillas están formadas por acción química y no se 

invierten a la condición del sol por medio del calor. 

Por la adición de ciertos modificadores tales como.rellenos y --

sustancias químicas se puede aumentar la resistencia' del gel. 

Los rellenos por lo común consisten en una sustancia inerte fi--

namente pulverizada. Las partículas del polvo se pueden imaginar 

como "atrapadas" en las micelas de la red de manera tal que ('1 -

enmarañado se hace más rígido con menor flexibilidad. La efi----

cacia del relleno en el aumento de la resistencia del gel está - 

relacionada decididamente con el tamaño, forma y densidad de sus 

partículas. Cuando el hidrocoloide reversible se licúa, el reile 

no también aumenta la viscosidad del sol. 



8.- 	Imbibicion y Sinéresis. 

En conocimiento de la estructura de un hidrocoloide, es fácil --

deducir que la mayor parte del vol6men del gel está ocupado por-

agua. Si el contenido de este•elemento se reduce, el gel se con-

trae y si, por el contrario, aumenta el gel se dilata o hincha. 

Estos posibles cambios dimensionales tienen una gran importancia 

en Odontología. Si estos se utilizan para obtener impresiones, 

cualquier cambio dimensional que experimenten luego de retirados 

de la boca, será motivo de errores. 

LI gel puede perder agua desde su superficie o, bien por un exu-

dado de un fluido que se origina por un proceso conocido como si 

néresis. Esta propiedad es una de las caraCteríSticas de todo gel 

El exudado que aparece sobre la superficie del gel durante y des 

pués de la sinéresis no es agua pura, 'como lo demuestra el hecho 

de que puede ser alcalino o ácido, de acuerdo con la composición 

del gel. rn cualquiera de los casos, sea que las miceles pierdan 

agua u otro líquido por sinii,resis o por otras causas, el hecho - 

se traduce por una contracción del gel. 

Si un gel tiene poco contenido de agua y se coloca en contacto - 

con este elemento, se produce una "sorción" (absorción), acuosa-

que se denomina imbibición. Durante la imbibición ocurre una hin 
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chatón del gel hasta que recupera su contenido original de agua. 

A este respecto, los geles presentan una tendencia al recobra--

miento total; en efecto, si un gel de una concentración dada pier 

de cierta cantidad de agua, al ser puesto en contacto con un me-

dio acuoso recupera por imbibición justamente la cantidad perdida. 

Es por esta razón que la concentración mínima de un gel a una de 

terminada temperatura, está supeditada a la concentración que te 

nía el sol antes de la gelación. De esto se desprende que cuando 

un material hidrocoloidal para impresiOnes gelifica alrededor de 

los dientes, su contenido en agua está dado por el caso en parti 

cular de la impresión a la temperatura que se considera. 

En general, cuanto ropas concentrada es la estructura fibrilar, - 

menos expuesto estará el gel a la imbibición y a la sinéresis. 

Esta última se puede también controlar, en parte, incorporando--

el gel sales solubles, sumergiéndolo en una solución que tenga - 

la misma presión osmótico que su medio dispersante y, en cierto 

grado, por lo humedad circundante. 
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chaión del gel hasta que 'Pcopera so contenido original de agua. 

A este respecto, los geles presentan una tendencia al recobra.  -- 

miento lmtal; en efecto, si un gel de una concentración dada pier, 

de cierta i.artlidad de ogxo, di ser puesto en contacto con un me-

dio acue',0 recupera por imbibición justamente 1a cantidad perdida. 

Us por esta raion que la concentración minima de un gel a una de, 

terminada temperatura, está supeditada a la concentración que te 

nia el sol antes de lo gelación. De esto se desprende que cuando 

un material hidrocoloidal para impresiones uelifica alrededor de 

los dientes, su conlenidu en agua está dado por el caso en parti,, 

colar Je la impresión o la temperatura que se considera. 

Un general, cuanto mpas concentrada es la estructura fibrilar, - 

menos expuesto e,,tara el gel a la imbibición y a la sinéresis. 

Esta últimd se puede también controlar, en parte, incorporando--

el gel sales solubles, sumergiéndolo PO una solución que tenga - 

la misma presión W"StiCa que su medio dispersante y, en cierto 

grado, por la humedad circundante, 



V.- HIDROCOLOIDES REVERSIBLES. 

Los materiales para impresiones denominados hidrocoloides rever-

sibles se manipulan haciendo cambiar el gel en sol por medio de-

calo. El material se coloca en una cubeta perforada y, en su con 

dición de sol, se impresionan los tejidos bucales que luego se - 

han de reproducir en yeso piedra. Mientras que la cubeta se man--

tiene firmemente en su lugar, se hacer circular agua fría a tra-

vés de los tubos para refrigeración que están colocados en la --

parte exterior de la cubeta. Cuando el material gelifica, se lo 

retira de la. boca con la cubeta y la impresión se prepara para -

el vaciado en yeso piedra. 

Cuando el gel se manipula adecuadamente, es posible reproducir - 

ángulos muertos de considerable profundidad. 

La temperatura de gelación del material se debe producir a/o ---

ligeramente por encima de la temperatura de la boca. Además, a -

los efectos del escurrimiento y de la reproducción de los dota 

lles deseados, en su estado de sol, deberá fluir a temperaturas-

compatibles con los tejidos orales. El agar como base de los hi-

drocoloides reversibles en un material que cumple con estos re--

quisitos. 
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1.- 	Agar. 

El agur es un coloide orgánico hidrófilo (polisacárido) que se -

extrae de ciertos tipos de algas marinas. Es un es ter sulfúrico-

de un polímero lineal de la galactosa. La temperatura de gelación 

del agur está en las vecindades de los 37°C (99°F) 

La temperatura exacta de gelación depende de varios factores, in 

cluyendo en ellos su peso molecular y su pureza. La temperatura-

a la que el gel se transforma en sol está entre los 60°y 70°C

(440 y 158 uF). que, evidentemente, es más alta que su temperatu 

ra de gelación. 

Existen muchas especies de agur y cada una de ellas con ciertas-

propiedades diferentes. Para el uso odontólogico se acostumbran 

a separar sus impurezas y sus componentes de bajo peso molecular 

por medio del lavado de agua corriente. Los hidrocoloides rever.•-

sibles dentales comerciales son, por lo común, mezclas de varias 

especies. Aunque los industriales, por medio de estas ligas, ---

tratan de evitar las variables que pueden presentarse en el gel-

entre las diferentes remesas, es posible que el Odontólogo se --

vea obligado a modificar sus técnicas manipulativas de acuerdo - 

con dichas variables. 
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COMPONENTES CAMT[DA0 

l3orax 0,2 

Arfar 14,3 

Sulfato de Potasio 2;0 

Agua 83,5 

2.-Composicion. 

El constituyente básico de los hidrocoloides reversibles paraim 

presiones es el agar, pero de manera alguna es el elemento que en 

tra en mauor peso. Se halla en una proporción de .8 a 15 por cien 

to, dependiendo ésta de las propiedades que se desea que tenga el 

material, tanto en su condición de sol como en la del gel. El 

principal componente en peso es el agua. No obstante, algunos de 

los modificadores que entran en cantidad menor en peso, ejercen-

una influencia considerable sobre las propiedades del material y 

pueden constituir un factor predominante en el fracaso o en el - 

éxito del material. 

La función del agar y la del agua ya ha sido explicada. El bórax 

se agrega para aumentar la resistencia del gel. Probablemente - 

su acción es debida a que deforma un vorat.o que aumenta, en al-

guno forma, la resistencia o densidad del armazón de las micelas 

Casi sualquier borato soluble, orgánico o inórganíco, produce el 

mismo efecto. 
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L| borato no ,:,610 aumenta la resistencia del gel, sino tambiCm,-

la vi!.-..cosidad del sol, con lo gut,  SP hace entonces innecesario - 

utilizar un material para relleno. 

Un borato particularmente el bórax, ps m/ exclenote relardador del 

fraguado de kr; productos de qipso. Por esta razón, cuando se ha 

ce el vaciado dP la impresión, su presencia en el hidrocolpide--

resulta perjudicial por cuanto retarda el fraguado del yeso. De-

bocho, el fraguado del yeso SP retarda con el solo contacto del 

gel, indopendientmnente dP que contenga o no un borato- 

Por consiguiente, lo que hace el bórax es agravar un problema - 

ya existente. 

Se ha demostrado quo la superficie do un modelo de yeso provenien 

te de una impresión de hidrocoloide reversible, presenta compara 

do con otra, iqualmonle de yeso, permitida endurecer contra un - 

vidrio una alta concentración do hamihidrato y singenita residual. 

Ul efecto exacto de estos compuestos sobre la consición, superfj.  

cial de los troqueles de yeso-piedra no os conocido. De lodos mo 

dos es probable que sobro el modelo de yeso se produzca una su--

porficie blanda. 
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1:,.1.e 'inconveniente se evita de dos mane)'as: sumergiendo la imore-

sirin, anies del vaciado, oil una solución que contenga no OCe1era-

dor del fraguado del yeso. ?) incorlwn"ando previamente al material 

para impresionos un pndurecodor o acelerador del fraguado del ye- 

SO . 	sulfato de potasio que figura en la fórmula de le Labia en 

terior c irvo u tul prOpÓS 	Hasta donde se conoce, casi todos 

los aceleradores (11.21 fraguado del yeso son compatibles ton 10s --

delMis componentes de la fórmula. 

Algunos productos comerciales, como ya se ha visto, contienen --

(He/`La can 1: dad do material pera relleno para el contralor de le-

res islencia , de la viscosidad ,y cie la rigidez. Los materiales pa-  

re ro 1 tono que 	s se 
`
emplean son la tierra de úiaionmos, arcilla 

sílice, cera y otros nOlVOS inertes similare s. En otro orden, el 

acido clorhídrico disminuyo la rigiOr7 del gel. 

Viscosidad del sol. 

Lo viscosidad del sol asume <man importancia en el éxito de la --

MaoiOuldCiOn del imit.prial. 1.Xego que el gel Sr: na licuado, debe - 

tenor Su 	II 	cros 1ilat! COMO para des 1 1.(1 r ,.se de lo CkiOP a 

Cd‘z,'0 de que la mima sp invierta pera colocarla en la 

.1., Pe tener 1 o 51 	 O cop1(1 para que- 

nor 11,. 	 O y Sy 1 =',C11- 

i 	..r( 	1 1 ' 	I • 	11, .. 	 :, ,1‘",1 	1,1 1 'Hl 

. 	1 '1- 	 ' 	111.. 

1 	+'..it 	, 
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De 	por 	el agar -sol Ps posible que sea demasiado fluido para-- 

'prnpÜsiins odontológicos y por este motivo e S 1•1 ti e se le agregaind 

feriales para relleno y otros modificadores, la incoporación de - 

bórax aumenta en forma definitiva la viscosidad del sol. 

Todos.  lo» materiales aumentan su viscosidad cuarido.se• aproximan a 

sx temnpratura do gelación.. 

1.- Tiempo de Gelación. 

La gelación de los hidrocoloides reversibles es loori(Sti de la Ipm 

p e ra 1..ura y del tieniim. Cuanto nds baja sea la fpiuppra 

tanto más rápida r.;prá la gelación. Asími7,mo, cuanto 	SP 

mantenga el sol a una temperatura dada, tanto mayor 	viSCO 

sidad. 	hipn conocida la importancia de mantener la cubeta ro - 

la boca hasta que la gelación haya alcanzado un punto en el que - 

la resistencia del gel sea la snticipnle como para no deformarse 

0 rompersu. 

r 	Estabilidad Dimensional. 

Lw; 	eHan jovoriahlementl' ':.1.1j1.1.0, de ocaerd0 CO0 (.,1 

: 	 15 0 por imbibi 

cjon, cuando I111,1 ilurwi»; j(«M 	 H" 	 r 

a 	la t Plilpera Lin'a 	!I! 	 - 
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inmediato y como resultado se produce una contracción del gel. --

Por cuanto la impresión mientras se arbitran los medios para ha-

cer el vaciado, queda expuesta al aire, siempre corre el riesgo - 

de alguna contracción. Si la impresión se sumerge en agua para --

contrarrestar la pérdida del mismo elemento la expansión que se - 

produce por imbibición, no restaura la dimensión original. 

6.- Mantenimiento de la [opresión. 

Para prevenir los cambios dimensionales .de la impresión se sugieren 

algunos medios donde mantenerla, tales como una solución desulfa 

to de potasio al 2 por ciento a un ambiente de 100 por ciento de--

agua del•gel en algunos medios, éste resulta muy pequeño, 

Se ha sugerido la posibilidad de obtener algún tipo de baño que -

mantuviera con exactitud las condiciones de equilibrio. Si la pre 

sión osmótica del baño y la del material para impresiones fueran-

iguales, el cambio en el agua sería despreciable. Es probable que 

tal condición nunca se pueda alcanzar en la práctica. 

Por otra parte es evidente que la relajación de las tensiones inhe 

rentes a la impresión, puede ser de tanta importancia como lo es-

la de la fluctuación del agua durante el almacenamiento. Indepen-

dientemente del medio donde se mantenga la impresión, la relaja - 

cijm de tales tensiones ocasiona distorsiones. Al considerar to - 

dos estos lít ores, se llega a la conclusión de que no existe nín 
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gún mi todo satisfactorio para conservar una impresión de hidroco-

loide.. Por consiguiente, y como rutina, el vaciado de la impre 

sión se deberá efectUar tan pronto como haya sido retirada de la 

boca. 



Vi.- UIPIWOlOIDES IRREVERSIBLES. 

Durante la .Segunda l'iurra Mundial la importación de amar del Ja—

pón fué suspendida. La i!Ithistria nacional de E. UllioS Unidos esta-

ba solo parcialmente desarrollada_ Al reducirse el abastecimiento, • 

el agar fué destinado exclusivamente para la profesión iliC?dica con• • 

fines bacteriológicos y para•la defensa en• su aplicación en el - 

electrolito deaeumuladores submarinos. Se recurrió•entonces-, como 

sustituto, a un material irldroceleidal para impresiones', tipo 

irreversible (alginato) con excelentes resultados, que en la actua 

lidad se utiliza ampllaMente,•de manera particular', .para imOresio .  

nes de desdentados partIales y eo Ortodoncia. Su•aplicación ha Su 

perado mucho a la de loS'.hidrocoloides reversibles. 

1.0u 	ímica. 

El principal componente de los hidrocoloides irreversibles es al-

guno de los alginatos solubles. Un alginato es una sal del ácido 

algínico que se ebtinne dp las algas marinas. Se considera que,--

por lo general, es un polímero lineal do la sal de sodio del áci-

do anhidro bet-manurónico. 

Si bien H 	|:ioirn 00 0`.--; sc)uhip pn aqud 	d 	(Je SUS- - 

sales lo son. ii .n 	plIPde 	rOlUar rillildi)Went (.'0 un do- 

ter p.-1 que 1 os 	'/pm ,„ 	,11 hf ly hy 	 roer 1 I hi,r tad de rea— 
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Lo mayoría de las sales inorgánicas son insolubles, excepto las de 

sodio, potasio, amonio y magnesio. Los materiales dentales para - 

impresiones contienen escencialmente alginato de sodio o de pota-

sio. Los alginatos solubles, al mezclarse con agua torman un sol- 

similar al sol de agar. Los 	son sumamente viscosos aún en - 

bajas concentracione5, pero los alginatos solublm, utilirados en 

Odontología, siempre que 1:1 polvo de aloinalo y el agua Si mezclen 

vigoroinente, forman solw, con rapidez. DerlIdiondo del trata -- 

miento industrial, el peso molecuhr de 	k'.ompuestos de alqina- 

tu puede variar ampliamente. Cuanto mayor es cl Peso molecular de 

los compuestos de alginato puede variar ampliamente. Cuanto ma 

yor es el peso molecular, tanto más viscoso es el sol. 

El industrial suministra al Odontólogo el alginato en f - Orffid de -- 

polvo con la adicion 	otros componentes. 	P.-J.` nl[iM0 prepara - 

1_, 1 sol de alqinato con la adecu,?Ja vi'-,coidad y lo transporta a - 

lá boca por medio de una cubeta. Lo el medio hucal se produce la- 
' 

gelación por una acción quimi(a y, enlonces, lo impre-,iño se retira. 

El pro( eso cierieve fundamenta ItiwnL., 	pmploado con los lila 

teriales hidrocoloidoles reversildel; 	 va. opie Odontólogo- 

PrePard 	sol 	un quo lo tcUIH'r(iln1H n.j 	 nti 	1-MY' O(.. 

tivo 	IJ 
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Para la obtención del cambio químico existen diversos métodos,--- 

_pero el más simple y más fácil de entender es luel por el que el-7  

alginato soluble reacciona con sulfato de calcio para producir un 

alginato de calcio insoluble. En realidad, dicha reacción debe to 

mar lugar en el medio bucal, y por este motivo es que se hace ne-

cesario retardarla mientras que el material Se mezcla con el agua 

se coloca en la cubeta y se lleva a la boca. 

El sulfato de calcio, en presencia de una solución acuosa de al--

ginato (le sodio o de potasio, es un excelente reactor para formar 

un alginato de calcio insoluble. En la práctica, la producción de 

alginato de calcio se retarda agregando a la solución una tercera 

sal soluble, con la que el sulfato de calcio reacciona de preferen 

cia, formando una sal insoluble de calcio. De esta manera, la rea 

cción entre el sulfato de calcio y el alginato soluble se evita--

hasta tanto quede algo de la sal añadida. 

La sal, que con este objeto se adiciona, se denomina retardador..-. 

Son varias las sales solubles, qué a tal fin pueden emplearse: 

Fosfato de sodio o de potasio, exalatos o carbonatos. El sulfato-

de calcio o cualquier otra sustancia que se utilicen para produ - 

cir el gel, se conoce como reactor. 

Composición. 

Una fórmul-i probable 	un material para impre'7iones de alginato 



Alginato de Potasio 

Tierra de Diatomeas 

Sulfato de calcio (di hidratado) 

Fosfato trisódico 

12 por ciento 

74 por ciento 

12 por ciento 

2 por ciento 
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La cantidad de retardador (fosfato trisódico), de manera particu-

lar, se debe ajustar cuidadosamente como para proveer un tiempo -

de gelación adecuado. Por lo general, si se mezclan aproximadameh 

te 15 gramos de polvo con 50 centímetros cúbicos de agua, la gela 

ción a la temperatura ambiente normal, se produce entre los seis-

y los ocho minutos. 

La tierra de diatomeas tiene en la fórmula una simple función de-

material para relleno. En cantidades adecuadas, aumenta la resis-

tencia y la rigidez del gel de alginato al mismo tiempo gue le con 

riere una textura uniforme y carencia de adhesividad superficial. 

Así mismo, contribuye en la formación del sol dispersando las par 

tículas del polvo de alginato en el agua. 

Si se prescinde de este material para relleno, el gel es falto --

de rigidez y presenta una superficie pegajosa cubierta con un ---

exudado sinMco. 

Las funciones de los derds componentes ya s( hicieron hincapié --

en ellos. Como reactor se utili7a cualquier tipo de sulfato de - 
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calcio perom a pesar de que el hemihidrato en determinadas cir—

cunstancias, parecería aumentar el promedio de vida útil del pol-

vo y mejorar la estabilidad dimensional del gel, por lo general 

se utiliza el dihidrato. Si en lugar de hamiliidrato o dehidrato se 

incorpora una anhidrita insoluble, la insolubilidad del reactor 

retarda de por sí la gelación, con lo que puede ser innecesaria 

la incorporación de otro retardador. 

Hasta donde se conoce, todas las fórmulas industriales incluyen--

como reactor el sulfato de calcio. Sin embargo uno de los produc-

tos utiliza un reactor de silicato de plomo que, a su vez, aumen-

ta la resistencia del gel. Se sostiene que la inclusión del síli= 

co-fluoruro de sodio dispersa y disminuye el )H de la mezcla, a - 

tal punto, como para permitir que el silicato de ploMo entre en 

solución y reaccione para formar un gel de alginato de plomo inso 

luble. Con la materia prima moderna disponible es sin embargo du-

doso que tal adición sea necesaria en lo que a la resistencia del 

gel respecta. 

3.- Duración del Material. 

A temperaturas elevadas, los polvos de alginato se deterioran rá-

pidamente. Materiales que se almacenaron por un mes a 65'C (149nn 

demostraron que no eran aptos para uso dental, ya que no gelifi--

can por completo o lo hacían demasiado rápido. Aún a una tempera- 
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tura menor, 54°C (130'F), debido probablemente a la despolimeri--

zación de los componentes del alginato, hubo evidencias de dete-

rioración. 

La especificación No. 18 de la Asociación Dental Americana para -

materiales hidrocoloidales para impresiones -tipo alginato-, espe 

cifica que después de un almacenamiento en su envase original de-

una semana a 60°C ( 140°F ) con una húmedad relativa de 100 por -

ciento, la deterioración del material no deberá ser tal como pa--

ra que la resistencia a la compresión del gel no sea menor que -

2.600 gramos por centímetro cuadrado. De todas maneras, lo más --

conveniente es que el material no tenga más que un año de adqui—

rido y mantenerlo en un ambiente fresco y seco. 

Los alginatos se proveen al Odontólogo en paquetes sellados indi-

viduales conteniendo una determinada cantidad de polvo, ya pesada 

suficiente para la toma de una impresión, o bien, en cantidades - 

mayores en cajas de lata. 

Los paquetes individuales son más convenientes puesto que no son-

tan susceptibles a la contaminación durante su almacenamiento y - 

son más fáciles para combinar con el agua en su correcta propor-

ción, ya que se proveen con recipientes de plástico para medir - 

el agua. De utilizar los recipientes de mayores cantidades, des-- 
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pués de extraer cada porción, a los efectos de que el alginato re 

manente se contamine con el mínimo de húmedad,es necesario recodo 

car la tapa en forma hermética lo más pronto que sea posible. Las 

porciones que se tomen de estos recipientes deben ser pesados y -

no medidas por volúmen, como muchos fabricantes indican. 

4.- Estructura del Gel. 

En los alginatos se supone que las fibrillas se mantienen juntas-

en virtud de uniones primarias, más que por las fuerzas intermole 

culares, como sucede en el caso de los hidrocoloides reversibles: 

Cuando el ácido algínico reacciona para formar una sal soluble, - 

tal como la de algínato de sodio, el catión se une a un grupo car 

boxilo formando un éster o Sal. Al formarse la sal insoluble, co-

mo consecuencia de la reacción del alginato de sodio en solución-

con la sal de calcio, por ejemplo, el ion calcio puede reemplazar 

a los iones de sodio en dos moléculas adyacentes originando una - 

cadena cruzada entre las dos moléculas. A medida que la reacción-

progresa, se forma un complejo molecular de cadenas cruzadas o --

polímero reticulado. Se supone que este reticulado constituye la 

estructura fibrilar entrelazada del gel. 

El sulfato de calcio, siendo mas insoluble que el cloruro de cal-

cio, provee iones de calcio a un r(5gimen más lento, de manera que 

sólo una parte de las woUculas de alginato se cruzan. El sol re- 

OOric-nte queda encapullio en una cubierta de alginato de calcio - 



insoluble. Como resultado, la reacción no se completa. 

La estructura final se puede imaginar como un enrejado fibrilar -

enmarañado de alginato de calcio, en el que queda atrapado algi--

nato de sodio sin reaccionar, exceso-de agua, partículas de re --

lleno y subproductos de la reacción. Debido al sol encerrado, se 

pueden ocasionar fenómenos de sinéresis e imbibición por pérdida-

o ganancia de agua, respectivamente. 

5.- Contralor del Tiempo de Gelación. 

La determinación del tiempo de gelación comprendido entre el co--

mienzo del espatulado o el momento en que. ella se produce tiene -

importancia Clínica, ya que es necesario que el profesional dis - 

- ponga de tiempo suficiente para mezclar el material, cargar la cu 

beta y ubicarla en la boca. 

Un tiempo de gelación excesivamente largo no es conveniente por -

la incomodidad que representa para el paciente o para el Odontólo 

go. Si por el contrario, la gelación se produce tan rápido que co 

mienza antes de la inserción de la cubeta en la boca, se obtendrá 

una impresión distorsionada y probablemente inútil. Una vez inicia 

da, la gelación no debo ser perturbada. Cualquier movimiento que-

se hacia puede Fracturar las fibrillas de manera permanente. Un 

qel fractura[io 	factible de ser reacondicionado si se le - 

perwite uhl 	 imposible con el caso de -- 
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los hidrocoloides irreversibles. Probablemente, el tiempo ópti-7-

mo de gelación está comprendido entre los tres y siete minutos a-

la temperatura ambiente de 20°C (68°F). 

Existen varios métodos para determinar el tiempo de gelación, pe-

ro el más simple de todos es quizá aquel que consiste en determi-

nar el lapso que media entre el instante en que se inicia la mez-

cla y el momento en que al tocar la masa con un dedo, seco y lim-

pio, se comprueba que deja de ser pegajosa o adherente. 

Sobre la base de una prueba similar en la especificación No. 18--

de la A.D.A., se especifican dos tipos de alginatos hidrocoidales: 

el tipo 1 (fraguado rápido), que debe gelificar en un tiempo no -

menor de 60 segundos y no mayor de 120 segundos, y el tipo II ---

(fraguado normal), que debe hacerlo entre los 2 y 4,5 minutos. 

La mejor manera de mejorar el tiempo de gelación es la de incorpo 

rar al material distintas cantidades de retardador. Sin embargo - 

este método tiene el inconveniente de que la acción del retarda--

dor es crítica y escapa, por lo general, al contralor del Odon-

tólogo, por lo que es preferible que la incorporación la efectúe-

el fabricante. En algunos alginatos el tiempo de gelación se pue-

de regular variando la relación A/P (agua/polvo), y/o el tiempo - 

de espatulado pero es preciso tener presente que estos cambios --

pueden perjudicar a algunas propiedades del gel. 
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El mejor método con que cuenta el.práctico general para regular el 

tiempo de gelación es el de variar la temperatura del agua que uti 

liza para la mezcla. La temperatura del.agua guarda la estricta -

relación inversa con el tiempo de gelación; cuanto más alta es la 

temperatura, tanto más corto es el tiempo de gelación. 

La importancia de mantener el agua a la temperatura adecuada es--

evidente. En tiempo caluroso se deberán tomar las debidas precau-

ciones para realizar la mezcla con agua fría y evitar así una ge-

lación prematura. Así mismo, puede ser necesario enfriar previa--

mente la taza de goma y la espátula, de manera particular cuando-

se mezclan pequeñas cantidades. 

Si se utilizan porciones de polvo de alginato ensobradas, los so-

bres se pueden refrigerar, siempre que se utilicen inmediatamente 

después de ser retirados de la fieladera, ya que de lo contrario,-

existe la posibilidad de que al abrir el sobre se condence agua en 

el polvo, que inutilizará el material para posteriores usos. De - 

todas maneras, es preferible pecar por hacer una mezcla demasiado 

fría que por hacerla demasiado caliente. 

Para asegurar tiempos de gelación constantes, la temperatura del-

agua se debe controlar cuidadosamente con una aproximación de 1' 

a 2'C, con respecto a la que normalmente debe emplearse (por lo - 

común 21 -C). Obvio es decir que el fabricante debería procurar, 

hasta donde sea posible, eVit.dc (.1 efecto de la temperatura sobre 

su producto. 



6.- 	Resistencia. 

La resistencia a la conpresión de un hidrocoloide reversible para 

impresiones debe ser, por lo menos, de 2.000 gms., por centímetro 

cuadrado. Con una manipulación adecuada, la resistencia de un al-

ginalo para impresiones puede ser mayor que la de un hidrocoloide 

de agar. En efecto, la expecificación de la A..D.A., para hidro--

coloides de alpina Lo especifica una resistencia Mínima de 3.500 g. 

por centímetro cuadrado ( O libras por pulgada cuadrada). 

La composición química del alpina Lo puede afectar radicalmente --

la resistencia del gel. El tipo de reactor empleado influye sobre 

la resistencia. Así mismo, el tipo y cantidad de alginato utiliza 

do así como lambin la naturaleza de los otros componentes y sus 

proporciones, asumen una importancia considerable. 

Todos los factores manipulativos, afectan la resistencia del gel 

y están bajo el contralor del Odontólogo. Así, por ejemplo, si - 

en la mezcla se utiliza tanto mucha agua como poca, el 'gel final-

será dt5hil. La relación A/P (agua/polvo) adecuada deberá ser 

aquella quo especifique el fabricante. 

fl tiempo requerido poca el ospatulado se debe controlar con un-- 

reloj. Si las partes se mezclan de manera insuficiente, la 

iemn 	del gel final se 	reducir radicalmente. La falta de - 
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espatuloción impide que los componentes se disuelvan lo suficien-

te como para que la reacción química se realice uniformemente a - 

través de toda lo casa. El exceso de espatulado yroduce, así mis-

mo, resultados deficientes, ya que el gel de alginato de calcio--

que SP va formando duranle el período de la mezcla es Fracturado-

por la misma espjtula y, por esta razón, la resistencia no resul-

ta pareja. Por consiguiente , es necesario respetar todas las inc 

trucciones del fabricante. 

El espolulado de la mezcla deberá ser enérgico, o un régimen ---

aproximado de 200 a ?25 r.p.m. Aun después de una cuidadosa espa - 

tulación, lo tersura do la mezcla final difiere de un alginato a- 

otro. Sin embargo, de utilizar los mejores productos 

una 	

comerciales- 

es de esperar que la mezcla tenga 	consistencia cremosa y ter- 

sura superficial. 

Aunque la relación tensión-deformación de los materiales para im-

presiones de alqinato es aproximadamente igual a la requerida pa-

ro los hidrocoloides reversibles, la fijación de aquéllos es pro- 

pen,,o a ser ligeramente 	alta que la de éstos 

l'eSi 5 tem>: ia Jol (. je 1 de alyinx 

10 dlw,,m!,1 (91 los 

, t 	 ; 	i 	 I 	 ,1¡ 	 •• 
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si bien es cierto que esto es un Inconveniente, también lo es el 

de retenerla en la boca demasiado tiempo. Una impresión de hidro-

coloide reversible lir) presenta efectos perjudiciales evidentes ¿iiin 

en el caso de que se mantenga en la boca durante 10 minutos. Con-

algunos alqinatos se ha comprobado que, si la.  impresión después - 

de la gelación, en vez de mantenerla en la boca de dos a tres mi-

nutos se la tiene durante cinco, se producen distorsiones defini-. 

tivas. 

7.- Reproducción de las Superficies. 

Obvio es decir que la exactitud superficial de todo modelo depen-

de de la fidelidad de reproducción que haya tenido la impresión - 

de donde proviene. La exactitud de reproducción no sólo es función 

de la conservación dimensional de los materiales involucrados si-

no tambien, de la condición de las superficies de la impresión y-

del modelo, la exactitud superficial depende de la suplicación --

fiel de los detalles y está .gobernada por la relación intersuper.-

ficies entre el material para impresiones y el material para mode 

Las especificaciones de la A.D.A., para ambos materiales para im-

presiones, tipo agar y tipo alqinato, incluyen una prueba para la 

Ic titud de reproducción. El material para impresiones se coloca 

t.ontra lana pl~ 	icono inoxidarlile no le (100 se hd trazado una- 
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serie de líneas de anchos ii~os. De esta impresión se obtiene 

un modelo de yeso. Ambos materiales deben ser capaces de reprodu-

cir en los modelos una línea de 0,050 milímetros de ancho. 

Sin embargo, es posible que los modelos obtenidos de materiales - 

para impresiones dealginato no reproduzcan las líneas más angos-

tas tan bien como lo hacen los provenientes de los hidrocoloides-

reversdbles. Así mismo, la superficie del modelo de yeso a veces-

puede ser inferior a la obtenida con el hidrocolnide reversible. 

8.- Estabilidad Dimensional. 

Los cambios dimensionales que toman lugar en los geles de algina-

to se traducen por una leve expansión inicial. Es probable que es, 

ta expansión se deba a una imbibición del agua libre residual por 

el sol encapsulado, despuis de la gelación inicial. 

Algunos materiales para impresiones irreversibles evidentemente -

no pierden agua por evaporaCión tan rápido como lo hacen los re—

versibles, ya que su contracción en el aire no es tan apcticiable. 

Esta observación ostj corrohorada por t 1 hecho do que la 

do agua 	, 	r'n rl ditd V/ es tan grande en los oloihaiiis.  cowo 

lo ns oi 
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Además•de•la finbibiCión-y sinéreis, existen otros factore.s•-capa-•• • 

ces de modificar 1.a•ctahilidad dimensional del gel de alginató..-. 

Asi por ejemplo, la formación de alginato. ifisoluble•Va, por lo ge.. 

acemOñada . ppr• una contracción.. Algunos geles de algifiato- •• 

osados ••corrientemente en Odontología, presentan • Una buena es4.bi.'• 

• 11dad dinlenslanal en unambiente de 100 por ciento de húmedad.••Fn 

eanSecnencia, - i. el vaciado.. lo se hace inmediatamente de obtenida 

la impresión, ésta.se debe conservar en un humectar. No existe pü 

todo. adecuado para . .mantener unaimpresiÜn .de cualquier tipo de - 

hidrocalalfie. i 

9.- 	ConSideracionesjéCnicas. 

Los materinles tidrocoloidales..para Mjpresiones tienen una amplia 

afiliCacíófi eo la practica dental Maderna, no sólo para' la obten-

cionde.CalcaS 1Otales. de .1a•baca,.sina'taillbien para impresionar 

Cw.forma individual aquéllos dientes en los que se han tallada  

viciarles con el fin de alojar incrustacione. 

	

10.- 	[lección de la Cuheia. 

	

La exactitud do la 	dor.onde yo grao parte de la elección 

,1,• 	cqUel,1 adecuada. .1 	dt, t:Jihota a rl¥qir PS'é .supeditada 

t, 	oro!,„ 

Ht. 	I o idcis 	i 	!b |r oti 1,!¿-.:t alqin U1:,0 di" -- 

t 	! oto o 	! 	! 	Centrar 
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a lo. que sucede con los compuestos para modelar, los hidrocoloi--

des•nunca presentan propiedades adhesivas'. Por consiguiente,. 

tos últimos deben •sPr..r(::Inidos ineclioicallleOte, por la Cubeta para 

que al retirarla deja boca Jlo• se desprendan de ella por efecto-- • • 

de las retenciones propias de los dienteS'.. 

El diseño de la cubeta es de simia imPortancia. Si. el material pa',  

ra impresiones no esta firmemente retenida en la. misma, la impre-' 

síón. se  distorsiona al retirarla de la boca. la fetención adecua-

da de la impreshóndepende la cantidad colocación, tamaño y dis-

. tribución. .de las perforaciones de la cubeta. 

Un número excesivo o un tamaño exagerado de las mismas permite,--

mientras la cubeta se coloca en posición, que la mayor parte del 

material 'fluido en ese mmento, Se eSeurra á travós de las per 

foraciones En la toma de una impresión superior, por ejemplo, - 

si la Cubeta tiene mochas perforaciones o 	ellas son muy gran-- 

- deS, ,('Y'O necesario regular la presión que contra los tejidos se 

ejerza, para evitar el escurrimiento exagerado del material. Esta 

eventOalidad: hay que' 	nerla presente con mayor frecuencia Con - 

los •alerinatos que con los hidrochloides reversibles. Para proveer 

ndhesiñn (.'n? lis álginatos a la cubeta-se han ideado algunas solo -  

lai':it)Il , 	apl kkatr r e w.:,t.a última. re tal ca- 
50 SI ,  pul, / 	n 	i• i 1 

	
'11 	, riftí 	 Pira 0V1 La 	una 

I 	(,L.1 	du In 	ilmwi 	' 	,:11 	- el 	• La 1 
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de la cubeta contacte con las cüspides de los dientes, en ambos - 

tipos de cubetas perforadas o sin perforar se suelen colocar "topes 

o diques de compuesto para modelar" en las porciones anteriores y 

posteriores dr las mismas. Para eludir una distorsión excesiva al 
:« remover la impresión, entre la superficie interna de la cubeta y 

la de los tejidos bucales, el gel (reversible o irreversible)-

berá tener por lo menos tin espesor de un octavo de pulgada'.'» 



VII.- ELASTOMEROS: MECAPTANOS Y SILICONAS. 

Además de los geles hidrocoloidales ya estudiados hay todavía ---

otro tipo. de materiales elásticos para impresiones, que son blan-

dos y muy semejantes del caucho, conocidos técnicamente como olas 

tómerós. 

En contraste con el caucho natural, estos materiales se clasifi-

can también como cauchos sintéticos. Aunque los cauchos sintéti-

cos por lo común, se agrupan como geles coloidales, a diferencia-

de •lOs geles hidrocoloidales, son por naturaleza hidrófobos. 

Los Elastémeros están constituidos por dos sistemas de componen-

tes, los cuales en presencia de ciertos reactores químicos, rea--

ccionan entre sí provocando una polimerización por condensación.-

En Odontología se emplean dos tipos de elastémeros como materia -

les para impresiones. Uno de ellos tiene como base un compuesto - 

polisulfurado, mientras que el otr•o,una silicona. 

I.- Química de los mercaptanos. 

El proceso por el que el producto base, o polómer•o liquido, se --

transofrma en un material semejante al caucho, por lo general , en 

la industria se conoce corno vulcanización o cura. Ambos términos 

se conexionan con la producción del caucho natural, o látex, con 

el azufre por medio del calor. 
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Aunque en .alqunos caso; el a/ufre no está presente, por analogía - 

se han transportado estos dos términos a la síntesis de la molécu 

la de estos compuestos. El componente básico del polímero es un - 

mercal) Laño poi i funcional o 	Timen sal furado. 

Para propósitos dentales, en este estado, el material es un polí-

mero líquido que, por medio de algón reactor, se polimeriza o cu-

ra para dar el polisulfuro de caucho. Por lo general, el reactor_ 

que se emplea es• el peróxido de plomo (Pb02) y el azufre. El pri-

mero es el agente polimertnnte, ndestras que el segundo contribu 

ye d mejorar las propiedades físicas. 

En Odontología la mezcla de los componentes se realiza fuera de — 

la boca, pero transportada a ésta por medio de la cubeta, la polj_ 

merizacion se produce dentro de la misma. 

El 	producto restante es un material parecido al caucho que posee - 

una elasticidad y resistencia adecuadas como para retirarlo del - 

medio bucal en una sola masa salvando los ángulos muertos existen 

tes. 

Química de las Siliconas. 

Para la hu.mciiión do una siii(7.ona elastica el constituyente bási- 

Lo que 	alguno de los trpo5, de un diorganopolisilora- 

no, tal como el poli(dimotll 	esto mitcrial, que es- 

líg ¡lile, do hon/eilo (C 	, 
,?, entro 
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uno de los radicales melilos de una cadena y otro grupo metilo si 

Ud lar de otra cadena cruzada con el ácido benzóico que se ha ori-

ginado como un subproducto. Como resultado se obtiene un caucho - 

sintWco que en la industria, así como Cambien en la Odontología 

tiene una amplia aplicación. A la temperatura ambiente la cura se 

puede efectuar empleando un poli(dimetil silozano) con diferentes 

radicales. 

La cura se efectúa por medio de un tipo de compuesto organometá—

lico, como reactor y un silicato alquílico. Uno de los organometá 

ticos preferidos es el octoalato de estaño. 

J.- 	Composición.. 

De una manera similar a como se proveen los compuestos zinguenóli 

cos para impresiones, estos materiales, por lo común, se suminis-

tran en dos tubos. En uno de ellos se provee la base en forma de-

pasta que, fundamentalmente, está compuesta del polímero polisul-

furado, que es líquido, con la adición de un relleno. El otro tu 

bo, llamado vulgarmente acelerador, contiene el peróxido de plomo 

y 	 debes en forma  de  pol vo.  La  pas ta se  forma añadiendo a-

los polvo'', cauchos, líquidos plastificantes 
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En realidad, el término acelerador ,aplicado al tubo que contiene 

el peróx•i(lo de plomo no es correcto. Es más apropiado denominar 

r•ec.tores al peróxido de plomo y al azufre. No obstante, también se 

pueden añadir a la pasta aceleradores, tales como ácidos esteá-

ricos u oléico. Al igual que en los compuestos zinguenólicos, si-

el acelerador se añade a la pasta que contiene el reactos. El au-

mento en la cantidad de dicha pasta puede acelerar el proceso. 

Por otra parle si el acelerador se adiciona a la pasta base, de - 

aumentar la cantidad de 1a pasta que contiene el reactor se puede 

retardar el proceso. En una o en ambas pastas, también se puede - 

adicionar sílice en partículas de tamaño fino, Si las partículas-

de sílice son de tamaño y forma apropiadas pueden introducirse en 

la estructura semicristalina del polisulfuro de caucho para formar 

una combinación que puede resultar más elástica y resistente. 

Debido al color del relleno, el de la pasta base, por lo común,—

es blanco el polímero sulfurado, por lo general , es incoloro. La-

pasta reactor se caracteriza por su color castaño negruzco debido 

al peróxido de titanio el color" se aclara, pero el efecto no es 

muy manifiesto. De no tener color castaño, en la pasta reactor•' 

se ha utilizado otro reactor diferente al peróxido de plomo. 

A pesar de que no se han dado a publicidad anal 	cuant 

de 105 materiales de sí iconos paro sienes, los elementos 	- 

quk. intervienen en su composición son Pien conocidos PGv lo ano-- 

h)(jía (pie prosentan con los procedimientos 	sv emplan en la 

vulcani'a(HOn por calor de 1 
	

siliconas industri Is. 



El fahrifabLP recihe la waleria prima en [orna do pasta'en la que 

ya están incluidos el poii(dimetil silixano) y el poli (silicato 11  

do Ptilo). DPhido d que Pstos últimos componentes S011 líquidos, se 

les agrega un relleno inerte constituido por pertículas de sílice 

finamente divididas. POr motivo dP que las atracciones intermolecu 

lares entre los polímeros de silicona son menores que las existen, 

tos phlre los compuestos de caucho sintético, la elección del re-

lleno, como agente do refuerzo, es sumamente crítica. Un otras pa 

labras, la influencia del relleno sobre la resistencia de una si- 

licona ps mucho más critica que en la de un mercaptano. El tamaño 	, 

de las parlículas del relleno deberá ser aproximado al delas mo- 
„ 	, 

léculas del polímero de silicona. Por consiguiente, el diámetro 

promedio de las partículas de sílice debe ser tan pequeño como de 

10 a 20 milimicras. 

Dr acuordo :,011 el in(ilodn de fabricación, este tamaño de particu-- 

)a pare(p ser pl 4ti!W. 	es demasiado pequeño, el relleno se - 

PlW410 ín Ordrl'clr o ,;t1 ,drar. C01110 en el Cd5() de los mercaptarms, 

l'alubl(iio se puede 	el dióxllo dP |iionin cono blanqueador. 

reaclor paLl 	,111conas 	pilpde sufflinistrar Pfl inrun 

P1'1' 	t+ 	';i• 	 eti tad() lYqoido. 10/o 
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5.- Tiempo de Fraguado. 

Por tiempo de Fraguado se entiende el lapso transcurrido desde que 

se comienza la mezcla hasta el momento en que la polimerización - 

ha avanzado lo suficiente como para que la iMpresión se pueda retí.  

rar de la boca con un mínimo de distorsiones. Es preciso aclarar-

que el tiempo de fraguado no coincide en toda su extensión con el 

tiempo de polimerización. En realidad lo polimerización puede con 

tinuar durante mucho tiempo después del Fraguado. De manera parti 

cular, las siliconas pueden continuar polimertzando aún después de 

dos o más semanas de realizada la mezcla. 

Aunque existan muchos: métódos para medir el tiempo de fraguado.. 

estos materiales, es probable que el más satisfactorio es el de 

• algún tipo. de..penetrómetro,...-:..MII.. 
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Aunque el tiempo de fraguado de las siliconas, con respecto al d 

los mercaplanos, es más favorable, en lx opinión de algunos opera 

dores, el tiempo de trabajo de aquéllas es demasiado corto en a!-

gunos.productores comerciales. 

11 tiempo de fraguado del polisülfuro de caucho es posible contró 
_  

larlo por medio de lo temperatura dP la loseta o del bloque de 

pel. Aumentando o disminuyendo la temperatura, siempre que ésta 

no esté próxima al punto de roüío del medio dmbienle en el segn07 

do caso 	ebiondrí una acelaración o un retardo, respectivamen-

te,  La húm,"'dad gut' s/. deposito Co la loscta actuará como acelera-

dora 
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El efecto (le la temperatura sobre la polimerización de los mercan, 

timos no es bien manifiesto. POr cada IO'C (18"F) que se eleve la 

temperatura se duplica, aproximadamente, el régimen de la reacción, 

por lo menos entre las temperaturas dr 20 C (68'F) y 70'C (158°F) 

De ésto se deduce que la temperatura ambiente puede influir notable 

mente sobre el tiempo de fraguado. 

El agua en pequeñas cantidades acelera el fraguado de los 

tain 	La adición de una gota de agua durante la mezcla es un meto 

do práctico de acelerar la polimerización. Aunque una alta hümedad 

relativa durante el espatulado puede ocasionar una disminución en 

el tiempo de trabajo, su efecto no es de gran magnitud. 

LA adición de una o dos gotas de ácido oleico durante la mezcla - 

produce un retardo en la pol imerizacián. Dentro de ciertos límites, 

a veces es posible utilizar la pasta aceleradora para el :contralor 

de los tiempos de trabajo y de fraguado. Teóricamente, cuanto ma-

yor sea la cantidad de pasta aceleradora incorporada a la pasta ba 

se, tanto más corto semi el tiempo de fraguarlo. El grado en que el 

contralor puede ser efectivo depende, cuino SP ha visto, de la for 

mulación efectuada por el lubricante. Por otra parte un cambio --

marcado en la proporción de las pa :as Ocasiona modificaciones en 

pr piedades mecánicas del mere plano. Aunque en los mercaptanos 

un 	io en la pri =ot(.o', dr 1,1 büsc y ícl acelerador no se con- 

r:1 dr' `':i 	1 1 	las silicona 	COflStituye el único mó 



todo (le contra lot dr los tiempos de trabajo y de raguado. Hasta- 

thinde 	r,,(,)11()(„Icl, S 	q 1 Ir; Se 111nd 	HUe del; 1' vorcthl Hilen te lo ilasLi  

ci,,lad y otr‹,is orcipiellades, 1O ¡U 01)011 i(51 1 de 1 	base y del acelera, 

dor de puode VoriOr den 11"0 ile 	impl lo tilarq,..m, No obstante, el - 

1-(-, 11 Ud() Oh 11 1:1 11110 pOr lillO (.1 1 Sln 1 1 11U1 (111 del acelerador puede ser más 

mon i 	que la o( e 1 erai:ián I oin oda ilioe Hl dliIíleid.0 	 sitio 

tá 	de 1 1 1 1 	II) I 1n1i1:1-.. 1.\./o111.0a 	 el Odon1:61ogo puede 	Ii 

!ii,j,1 ) • el 11 (1'11)0 de I raquildu 	 en la supellicie del material 

un instrumento de punto roma, I:1001i11 	i material es firme y recupe 

131 30 pos Ic I (51) iwonlainente, 	índice de quo ha piflimerizado 

‘tif . iciente como imra remoyer10 do la boro, 	 aw;encio (le peyajo- 

,i,it,lod it 	w.orlo con 105 dedo‹.,,; nri  1,3 1.1 1 111díO adecuado de t.:!sti--- 

Mal" 01 
	

11111 ti) ,1 
	

11',1q111,1110 

1 . 	I 

11 	IiOiiililii. OIt perni,flieni I' V Id old',1 	Se !Meilen i o dir tiC,C1- 

ti de lo mismo manera como 	hace con los molerlo los hidroco- 

1,)i,lole,.; poro impro,:ionc.,s. Al ser probados, por medio de éste mé- 

todo, loH 	 eloslowl-ro,..› poro inquay;ione,. prp';enloo va lores- 

deHirni: 	permoilenle dentro h 	10 , 	Hitivti».-, k-Hoble1, idos en- 

I I 11 ,1( i011 11,11',1 	oLlii,dti. 	o emborqu, 	3.11(1rx",  

Ir ' 	,11 	"1111,1 	 .1111.91 1 	1, 	 ' 	1 01 	1' -.1i 	1 	 • 

i 

1 y, 	, 	111,11 
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can que estos materiales al ser tensionados, pueden ser menos sus.  

ceptibles a las deformaciones permanentes que lo que pueden ser los 

mercaptanos. No obstante, es probable que la diferencia no tenga 

importancia para el Odontólogo. Los valores de deformación elásti 

ca de los elastómeros son, por lo general, menores que el Arome--

dio de los correspondientes a los materiales hidrocoloidales para 

impresiones, pero están dentro del alcance establecido en las es- 

pecificaciones de 	para estos materiales. En otras pala 

bras, los elastómeros pueden ser menos flexibles en el momentos -

de removerlos de la boca. 

Como podría esperarse, las propiedades elásticas de los elastóme-

ros mejoran a medida que progresa la polimerización. Vale decir,-

qué cuanto mayor tiempo pueda permanecer la impresión en la boca 

sin removerla,tanto mayor será su exactitud después de su remoción. 

La resistencia de los elastómeros es completamente adecuada. Asl, 

por ejemplo, si un cilindro de elastómero se somete a una carga - 

compresiva suficiente, por lo común, se aplastará sin fracturarse 

y, al liberar la carga, retornará a su forma de cilindro. 

7.- Estabilidad Dimensional. 

Debido a que ambos tipos de elastómeros son repelentes al agua, no 

existen cambios dimensionales imputables a la imbibición de agua., 

No obstante durante la reacción de polimerización, por lo general 

se produce una contracción y, como consecuencia, se puede antici- 
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par un cambio dimensional, de manera particular en el caso de las 

siliconas por su lento régimen de polimerización. Además la vola-

tilización de ciertos subproductos de las reacciones de condensa-

ción, especialmente en las siliconas puede provocar una contra - 

cción adicional. Así mismo, existe la posibilidad de que los poli._ 

meros de bajo peso molecular, y aún los plastificantes, se volati 

liceo y, por la misma razón, produzcan ulteriores contracciones.-

Hay todavía otro factor que contribuye a la inexactitud dimensional; 

la contracción que por relajación de tensiones se puede producir, 

particularmente al retirar la impresión de ángulos muertos. De es 

Lo se presume que cualesquiera sean las causas de la contracción, 

la impresión se distorSionará. 

Es evidente que todos los materiales experimüntan cambios dimensio 

nales con el transcurso del tiempo y que las siliconas lo hacen--

en un grado mayor de mercaptanos. Aunque estos cambios dimensiona 

les durante la polimerización son reducidos cuando el material está 

confinado, desde el punto de vista de la exactitud, particularmen 

te en las técnicas dentales .que requieren un mínimo de tolerancia 

de error, resultan todavía de suma importancia. 

Para mantener la exactitud dimensional es muy probable que la me-

jor manera de proceder sea la de obtener el modelo o troquel de - 

yeso piedra dentro de la primera hora de haber removido la impre-

sión de la tuca, de manera particular en el caso de las siliconas 



8.- Propiedades Térmicas.- 

A pesar (Ir que tanto los mercaptanos como las siliconas son exce-

lentes aisladores térmicos, se estima que la conductividad de am-

bos es dos veces mayor que la del caucho común. 

Cuando una impresión de mercaptano se .retira de la boca a una tem 

pera tura de 37°C (980, 6F) y se le lleva a una temperatura ambien 

te de 20°C ( 6817 ), el material experimentará una contracción li-

neal de 0,26 por ciento. De manera similar, una impresión de sili 

cono contraerá un 0,34 por ciento. Estos cambios dimensionales su 

penan los límietes de la tolerancia clínica y la pieza final que. 

con base a estas impresiones se construya, no adaptará a las es--

tructuras dentarias. Es muy probable que la contracción término -

se reduzca apreciablemente por la adhesión del material a la cube 

ta, tal como acontece con la contracción de polimerización. Para 

eliminar el problema de la contracCión térmica, el ideal sería --

que la impresión de elastómero, en el momento del vaciado, estu--

viera a la temperatura bucal, así como, también, la del medio que 

la rodee durante el fraguado del yeso piedra. Sin embargo, esta - 

técnica es rara vez utilizada y, aparantemente, la discrepancia - 

debida a este problema no afecta significativamente a la adpata-

ción de la roslauración final, 

9.- Duración del %ferial.- 
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de 	awhi 	tle horwales, los wercaptanos, 
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elaborados adecuadamente, no se deterioran de manera apreciable-

dentro de sus tubos. No se puede decir lo mismo en el caso de las 

siliconas, aunque en estos últimos años la situación ha mejorado-

notablemente, si el material se lo almacena durante un largo tiem 

po, la goma de silicona puede endurecer en el tubo. El reactor lí 

quicio también puede deteriorarse con el tiempo, pero, si se reali, 

za en él una estabilización apropiada, virtualmente se elimina el 

inconveniente. La exposición prolongada, tanto de la silicona pas.  

La como la del reactor, al medio ambiente, apresura la deteriora-

ción. Por ésta razón, los recipientes deberán estar cerrados her-

méticamente cuando no estén en uso. Así mismo, es aconsejable el-

almacenamiento en lug¿res frescos. 

Al contrario de lo que acontece con los materiales hidrocoloides 

para impresiones, los elastómeros no  afectan la dureza de la su—

perficie del yeso piedra. Cuando los elastómeros se utilizan ade-

cuadamente, es de esperar torqueles con superficies lisas y duras. 

En.os comienzos se pensó que el plomo contenido en los materiales 

de polosulfuro de caucho podría ser tóxico. Algunas pruebas han-

demostrado que no es así, por lo menos en el limitado tiempo que-

el material permanece en la boca durante la impresión. 

Aunque el reactor, octoalato de estaño, utilizado en el curado de 

las siliconas, es tóxico, el producto final no lo es. 
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La elección entre un mercaptano y una silicona está supeditada a 

las características particulares preferidas por el operador. En - 

términos generales se puede decir que las siliconas poseen mejores 

propiedades estéticas y un color y sabor más agradables. Son, tam.  

bién, más limpias en 	manipulación. Desde el punto de vista de-

la duración del material antes de usarlo, son inferiOreS a loS 

mercaptanos. Al igual que con los Iddrocoloides, usados con técni, 

cas apropiadas, estos materiales dan impresiones de igual exacti-

tud. 

Consideraciones técnicas. Los elastómeros se pueden considerar co 

mo materiales para impresiones de tipo universal. Con ellos, el - 

Odontólogo puede obtener cualquier tipo de impresión que necesite. 

No obstante, están especialmente indicados para impresionar los te.  

jidos duros cuando la elasticidad es un prerrequisito necesario. 



VIII.- YESOS DENTALES O PRODUCTOS DE GIPSO 

Los yesos en Odontología tienen una gran importancia, ellos son--

los que van a reproduCir la zona ua impresionada de los procesos-• 

dentados o desdentados de un paciente, y sobre estos modelos se 

van a hacer y a elaborar prótesis; por tanto, los yesos deberán 

tener características controlables de resistencia, estabilidad di 

mensional, fraguado, etc., y estarán confinados a reproducir una-

impresión tomada con otro material. Deberemos conocer que efectos 

tendrá en contacto con ellos. 

1.- Reacción Química. 

El yeso se encuentra en la naturaleza como sulfato de calcio dihi 

dratado ( CaS0
4  H2 	• 

O), para uso dental deberá ser químicamente puro. 

Más sin embargo ha de sufrir un proceso de calcinación después de 

triturado. 

Pero según el método de calcinación, se van a obtener dos tipos - 

de hemihidrato (Beta) o yeso de París, si se calcina en un horno 

al medio ambiente; si se realiza la calcinación en un horno corra 

do, a presión de vapor (Autoclave), se obtiene de Henihidrato tipo 

(Alfa). Sin embargo, si se aumenta la temperature de 130c e 200'C 
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se obtiene una anhidrita soluble (C.aS0
4
) y si la calcinación se--

aumenta de 200°a 1,000°C, se obtiene una anhidrita natural, a --

1,000' el sulfato de calcio se descompone. 

El hemihidrato (Beta) tiene cristales de forma irregular, el (al•-

fa) tiene mayor número de partículas prismáticas. La diferencia -

se encuentra en el fraguado, pues requiere menos agua el (Alfa)-- 

queel (Beta) para mejorar sus partículas, puesto que sus crista-

les son de forma regular y los del (beta) por su irregularidad --

son considerados porosos, por lo tanto el (Alfa) será más resis - 

Lente. 

2.- Fraguado. 

Se realiza al agregarle agua y mezclarlo. Sucede que el bemihi---

drato se convierte rápidamente en sihidrato y desarrolla una rea-

cción exitérmica igual a la cantidad de calor utilizado para la -

calcinación. 

Pos teorías explican el fraguado: la de Le Chatelier, determina--

que al ponerse el yeso en contacto con el aoua forma una solución 

saturada de hemihidrato y se produce la reacción química. El dilij 

drato resultante es menos soluble que el hemihidrato, origina una 

solución sobresaturada que siendo inestable precipita cristales - 

de yeso, Cuando se observa al microscopio el proceso en presencia 

de abundante agua, da la sensación de ver motas desplumadas. 
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Los cristales están fuertemente unidos al centro de cada mota o -

racimo, lo cual se debe en parte a la resistencia del dihidrato - 

después del fraguado. 

Después de 2 minutos hay mayoría de cristales. (Alfa) presentes.-

A los 16 minutos ya existen algunos cristales de dihidrato que -

predominan ampliamente y al final sólo son visibles cristales de- 

dihidrato , por lo tanto la reacción ha terminado. 

A la otra teoría del fraguado se le llama "Coloidal de Fraguado", 

es similar a la de LeChateller, pero diferente de ésta en que sos 

tiene que el dihidrato, antes de precipitar, forma un gel en el 

que crecen los cristales. La cristalización comienza a partir de 

los núcleos de cristalización y de los gérmenes, formando aci7u-

arcs en todas direcciones, los cuales se entrecruzan. Estos cris 

tales contribuyen a dar rigidez y resistencia a la masa. 

En la aplicación clínica nos interesa conocer que es con agua 

con que se realiza el fraguado: más¿con qué se realiza el fraguado? 

e: con qué cantidad?' La cantidad de agua no se puede determinar -

pues no se conoce la pérdida que hubo al calcinar; por lo tanto, 

el fabricante tiene la obligación de dar a conocer la relación --

Agua-Yeso expresando que para tantos gramos de yeso, tantos cm 3  - 

de agua, tal relación se expreso así: 	A/Y 



Si se mezclan 100 grs. de yeso con 25cm
3 
de agua,la relaCión se - 

obtiene dividiendo el volúmen del agua entre el peso del yeso, en 

tonces la relación A/Y Será .de 0.25. 

Basándonos en la cristalización, el fraguado se debe a las particu 

las de yeso presentes, conocidas como núcleos de cristalización; 

el tiempo de fraguado será menor cuanto mauor sea la cantidad de 

núcleos de cristalización OH la unidad de volúmen. Por lo tanto,-

todo aquéllo que regule el número de núcleos en la mezcla se uti-

liza para el control del tiempo de fraguado. 

• ' 	' 

3.- Modificación del Fraguado. 

Es de SUMd importancia conocer los factores que modifican el 

tiempo de fraguado, la dilatación . y la resistencia de los vasos;--' 

debemos considerar los siguientes factores: 

a) Tipo de yeso. 

b) Relación Agua-Yeso. 

c) • 

d) Espa tul ado 

e) Agentes Químicos 
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4.- Tipo de yeso. 

Los yesos pueden tener diferentes tipos de grano, por lo tanto --

podemos decir que .cuanto más fino es el grano del yeso, más rápi-

do es el fraguado; nos referimos a la forma de elaboración de Tos 

yesos. 

LI proceso de elaboración de los yesos.- Tiene importancia en el 

tiempo de fraguado, ya que cuando se obtiene el hemihidrató, 1 

calcinación es incompleta; queda en el producto final un número - 

de núcleos de yeso en la mezcla, y el producto resultante fragua-

más rápido si la calcinación llega a anhidfita soluble:, el tiem—

po de fraguado será más corto, pero si hay anhidrita natural aumen 

tare el tiempo de fraguado. 

5.- La relación Agua-Yeso. 

Afecta al tiempo de fraguado si la relación Agua-Yeso disminuye - 

(mezcla más esposa) el tiempo de fraguado se acorta y la dilato- 

Cil5P y resistencia aumenta. En los yesos do impresión y los de ta 

Iler se usa una relación di. 6. 	a 0.7 y en los yesos piedra se --

utiliza una relación de 0.:" a 0.3 



6.- Temperatura. 

Consideramos que cuanto mayor es la temperatura a la que se Nace-

la mezcla, tanto más rápido es el fraguado, la temperatura puede-

actuar elevándola del agua de la meZcla, o bien la temperatura am 

Cliente. 

7.- Esp a t U lacio. 

El espatulado tiene influencia en el tiempo de fraguado, en razón 

a que a mayor espatulado se reparte en la masa mayores núcleos de 

cristalización, acelerándose así el tiempo de fraguado. 

Por lo que respecta a sustancias que puedan acelerar o retardar--

el tiempo de fraguado, se consideran de la sigUiente manera: 

8.- Aceleradores. 

1. 	Sulfato de potasio. 

9 	Sulfato de Zinc. 

3. Alumbres. 

4. Terra Alba 

Fr 	 iot 

- Gelatina 

1. Coloides -• Agar-agar 

- Goma arábica. 

111tato firrico 

cr(5míco 

Solfato de aluminio 

Citrato do sodio 

G. 	-ato de potasio 
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g.- Estructura. 

La estructura final, después de fraguada, está compuesta de crista 

les entrelazados, entre los cuales están los poros conteniendo el 

exceso de agua que se usó en la mezcla. 

Según la relación Agua-Yeso, así es el valor de la porosidad: cuan 

(o mayor es la relación agua/yeso, tanto mayor es la porosidad. 

10.- Control de la Expansión del Fraguado. 

Puede ser a través : 

a) Del tiempo de espatulado ( a mayor tiempo de espatulado, tanto 

mayor la expansión del fraguado). 

b) De la relación Agua/yeso (a relaciones mayores de A/Y, existe-

mayor número de rücleos de cristalización por unidad de volúmen, 

por tanto menor expansión). 

c) Pe sustancias qui.micas, tales como los aceleradores y los re-- 

lacdadors. PAr cjewv1c, la me/cl/ del yeso con 	do sulfato dé 

potasio vcd, we l.. expansioñ á^ C.I a 	rrlólo que el sulfa-- 

Cold*, 	ri'dii(H> 	 levro 	l•t- agtiado, así que para- 

u[„, 	rotarti.-1,!er 

, 
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tiempo de fraguado y la expansión. Los retarda,dores y aceleradores 

obran a que varíen la configuración de las formas cristalinas. Si 

durante el proceso de fraguado los materiales se sumergen en agua 

la expansión aumenta (expansión higroscópica); ésta exánsión hi--

groscópica en los yesos piedras-, aunque pequeña, es más o menos 

el doble de su expansión normal. 

Podremos dar una idea práctica que será que: a mayor cantidad de-

agua (mayor relación A/Y, menor resistencia. 

El tiempo -de espatulado también influye sobre la resistencia del-

yeso. Se puede decir que la resistencia aumenta con el aumento --

del tiempo de espatulado.. 

11.- 	T 	écnica. 

Para la mezcla del yeso con el agua y el vaciado a 1a impresión--

deberá tenerse el siguiente material: 

1.- Yeso y agua. 

2.- Una probeta graduada. 

KIscula. 

4,- 	I,u2, de hul, 

spA tul a 

Vihrr. 
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Conociendo esto, deberá exigirse al fabricante que en el envase--

tenga claramente escrito la relación A/Y 

El procedimiento consiste en pesar el polvo y medir el agua según 

la relación A/Y indicada por el fabricante. Colocar el agua en la 

taza, agregar después el polvo y mezclarlo, como mínimo un minuto 

Debe tener el cuidado de tener una taza con una superficie tersá, 

sin ranuras, donde pueda retener yeso después de lavarse, ya que 

el dihidrato obraría como acelerador del tiempo de fraguado. La - • 

espátula debe ser en su punto y bordes redondeada. Para que se 

deslice con mayor facilidad y no se trabe al hacer la mezcla. Para 

evitar el atrapamiento de burbujas de aire, se cierne el polvo so 

bre el agua, pues al hundirSe evita la aglomeración de las partí-

culas y la incorporación de aire es menor. Se aconseja usar espa

tulador mecánico o máquina de vacío o motor, pues no sólo evitan 

el atrapamiento de burbujas de aire, sino aumentan la resistencia 

al máximo. Una vez terminada la mezcla, deberá procederse a vi---

brarla para iniciar el vaciado que deberá hacerse dejando escurrir 

el material del fondo a la superficie eliminando el atrapamiento 

de aire, Si tenernos una mezcla con relación agua/yeso, baja, ésta 

tendrá poca fluid(?/ por lo tanto, sólo el uso del vibrador hará--

que llegue al fondo y se extiendan; si utilizamos una mezcla fluá, 

da bajará considerablemente la resistencia del modelo. Para reti-

rar el modelo de la impresión no deberá hacerse antes de 30 a 60 

min. El modelo obtenido debe presentar una superficie dura y lisa 

que ros dé los límites de seguridad necesarios. 



12.- A .p licaciones. 

En la práctica podemos dar, según su objetivo, los siguientes ---

USOS: 

Hemihidrato (Beta) 
1.- Para modelos de estudio • (Yeso de París) 

Hemihidrato (Beta) 
2.- Para impresión 	

(yeso de París) 

3.- Para modelos en 	Hemihidrato (Alfa II) 

Prostodoncia 	Hemihidrato ( Alfa I). 

Diferencias entre estos yesos: 

( Alfa IT y Alfa I): ésta se refiere a la resistencia y a la com 

presión. 

En el (alfa I) la resistencia seca es del 420 a 530 kg/cm
2
. 

En el (Alfa II) la resistencia seca es de 700 kg/cm'. 

La diferencia se funda principalmente en el tamaño de la partícula 

del hemihidrato (Alfa) empleado. 

Las partículas de (Alfa II) son de mayor tamaño que las de (Alfa 

I ). por lo que las primeras necesitarán menor cantidad de agua. 

Para distinguor un yeso (Alfa I) de un (Alfa II) hasta con concer 

la relación agua-yeso. 
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Hemihidrato (Alfa I) 
Agua 

25cm'3  a 
30cm3  

Yeso 

100 gr. 

Hemihidrato (Alfa II) ¿Ocm3  a 
211cm3 	100 gr. 



IX YESO PARA IMPRESIONES. 

Tipos de yeso.- Para obtener impresiones en ceso, utilizamos el --

yeso de París (CaSO4 ) 2H20 con elementos modificadores que regulan 

el tiempo y la expansión del fraguado. 

Para impresiones usamos dos tipos de yeso: 

1. Un yeso constituido por hemihidratos (Beta), talco, acelerado--

res de fraguado y antiexpansivos. 

2. Yeso soluble.- Compuesto por hemihidrato (Beta), almidón, acole 

radores de fraguado. El almidón tiene como objeto lograr la solubi 

ligad del producto fraguado. Se colocan en agua caliente; el almi-

dón se expande y se disuelve, logrando así la desintegración del - 

yeso de la impresión. 

En la toma de impresión tanto para el operador como para el paciera 

te es necesario controlar el tiempo de fraguado que dependiendo de 

la relación Agua/yeso debera ser de 3 a 5 minutos, con una expari 

sión mínima de 0.0067. Agregar algún colorante permite al Odontólo 

go distinguir fácilmente el yeso a utilizar y para el paciente tam 

bien resulta ütil colocar el yeso, pues para el parece ser más - 

agradable. Para facilitar la remoción de la impresión cuando hay - 
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Yeso 

Agua 

Grasa 

a) Deberá ponerse grasa en el portaimpresión con e 

objeto de poder separarlo de la impresión de yescG 
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dientes en la zona por impresionar, la fractura del material se --

logra más fácilmente agregando más agua a la mezcla. Una vez obte-

nida, es necesario tapar los poros que hayan quedado en la impre--

Sión con un separador, con un barniz o con una laca. 

1 	TECNICA INSTRUMENTAL. 

Espátula 

Vibrador 

Báscula 

Portaimpresión liso (sin retenciones) 

2 	MATERIAL 

b) Colocar 30 a 35cm3  de agua en la taza de hule. 

c) Agregar 100grs. de yeso (para impresión o soluble) 

en la taza de hule con el agua. 

d) Mezclar durante 30 segundos con la espátula en la 

taza de hule el yeso, y el artua, 



e) Vibrar 10 segundos la taza de hule cargada con 

f) Llevar con la espátula el yeso al portaimpresión .. 

q) Llevar la mezcla en el portaimpresión a la zona-

por impresionar. 

h) Esperar a que fraguo para orientarnos, esperare-

mos a comprobar la terminación de la reacción 

exotérmica. 

i) Retirar el portaimpresión. 

j) Fracturar el yeso con que se impresionó, 

nando así retenciones y ángulos muertos. 

k) Reconstruir el modelo de yeso fuera de la boca 

sobre el portaimpresión, obturar los poros: 

1) Correr la impresión con yeso piedra y esperar a 

que fraque. 

m) Llevar la impresión y el modelo a un recipiente-

con agua caliente para limpiar y así obtener el-

modelo de trabalo. 
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X.- TECMICAS DE IMPRESION. 

1.- Impresiones con banda de cobre y modelina. 

La banda de cobre con cualquiera de los materiales en su interior 

es recomendable principalmente en coronas totales. Una vez reali--

zadas las labores clínicas de desgaste de la corona para preparar 

el diente, se procede a la impresión del mismo para cobrizarlo y -

obtener el dado positivo. La impresión del diente preparado puede-

obtenerse con métodos en los que se emplean materiales diversos, - 

por ejemplo: hidrocoloide, mercaptano,• silicon, técnica de cofias 

y bandas de cobre y modelina. 

Características que debe reunir una pieza dentaria aceptable: 

a) La parte preparada no debe ser retentiva. 

b) La pieza dentaria preparada podrá tener dos características 

escenciales sin bisel. La primera pertenece a todas las restau-

raciones con base metálica y la segunda a coronas de porcelana-

simple. 

c) La profundidad subgingival es regida por el criterio de opera--

dor. 

d) Tiene importancia el estado de salud, del cual depende hasta--

cierto punto, el tamaño del borde libre de la encía. 

e) El borde libre gingival es estado normal tiene un milímetro y - 

medio aproxima!Iamente. 

f) La porción subgingival de la preparaciór debe estar sieupre eo-

tejido dental sano, 
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2.- Características de la Impresión. 

La impresión debe abarcar todas las superficies preparadas del----

diente. Ello sólo puede aseguarse cuando la impresión en la porción 

cervical llegue hasta tejido dentario intacto. Únicamente así se -

tiene la certeza de haber incluido en la impresión toda el área del 

diente preparado. Debe evitarse incluir en la preparación parte de 

borde libre de la encía, para que el positivo del diente preparado 

corresponda al estado verdadero. 

3.- Comprobación de que la preparación el óptima. 

Cuando se utiliza la banda de cobre, la impresión permite compro 

bar si el resultado de la preparación del diente es óptimo o si --

no lo es. Debe tomarse una impresión primaria o de prueba y, de --

ser necesario, se efectuen las rectificaciones pertinentes en la -

preparación. Estas Modificaciones deben hacerse de inmediato. No -

es aconsejable dejarlas para una seción ulterior. Es desagradable-

para el paciente advertir inexactitudes en el trabajo, sin contar-

que al realizar las correciones en una cita posterior se prolonga- 

inecesariamente el tratamiento. Antes de elegir el material de im-

presión y la técnica de ewnleo son indispensables ciertas conside-

raciones acerca de lo pesitivo qu( va a conseguirse de la impresión. 

Este an5lisis indicará cor cxactitun el nalerial de [lección. El - 

positivo obtnnido servira rara las tareas del laEcratorio 

dds a la construcción du la (Tótesi. El watnrial rara imeparar la 

inTresió COh hada de cobre y wod lina debrx: ftr cr suficiente re 
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sistencia para permanecer inalterable, cualquiera que sea el 

proceso de elaboración al que se someta. 

4.- Materiales e Instumentos Requeridos. 

Para la toma de impresión por este método: Modelina calibrada, ba-

rras de cera grafitada, el seleccionador de bandas de cobre, hor--

mas y bandas de distinto diámetro. Lámpara de alcohol y frasco con 

el mismo, vaselina sólida, pinzas de curaciones y bruñidor, pinzas 

de campo, de pico de loro y tijeras. 

Seleccionada la banda de cobre, debe ser calentada en el mechero--

del alcohol hasta el rojo vivo. Se sumerge en el frasco con alco--

hil para ablandar el metal. El recorte con las tijeras será tanto 

más difícil cuanto ropas reducida sea la luz de la banda. 

El operador al realizar el desgaste del diente, inmediatamente an-

tes de proceder a seleccionar la banda de cobre, tiene noción bas-

tante exacta del contorno y la forma cervical, que ha dado al mis-

mo. Elegir la banda de cobre mediante comparación con un alambre -

que se haya usado para ,edor el contorno cervical de la pieza den 

tarta es practicamente imposible. Teniendo el operador conocimien-

to aproximado de las características de la misma, debe elegir, cla 

ro está una banda adecuada; la comprobación de exactitud del ajus.  

te se hará después. La barda se coloca sobre el diente después de-

aplanar algo con los dedos los sitios que corresponden a las caras 

dentarías ceniguas. PI poner la banda sobre  1.1 diente ~e evitar 
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se retener dentro de ella porciones de tejidos blandos. La banda de 

cobre sólo se introducirá hasta que toque las papilas interdentaria!s  

aunque no llegue al fondo del surco gingival en las caras vestibu-

lar y palatina. 

La operación de retirar la banda de cobre con modelina alojada en-

su interior, tras haberla aplicado sobre el diente preparado, se -

facilita si se hacen dos perforaciones en el borde libre. Estos --

orificios se practican precisamente, en los puntos correspondientes 

al diámetro mesiodistal. RecOrdando el desgaste efectuado en la --

pieza dentaria, se recorta el borde la banda concerniente a la por 

ción cervical de la preparación. A fin de que sirva de futura refe 

reacia para la colocación de la banda sobre el diente preparado. al  

llevar a cabo el mencionado recorte, conviene dejar hacia la porción 

vestibular la cara donde esta grabado el número perteneciente a la 

banda. 

El recorte se realizará en la forma más nítida posible sin dejar 

aristas salientes de los bordes cervicales de la banda de cobre. -

Ya se sabe que el borde alveolar de los maxilares es más saliente 

en los espacios interdentarios. 

Otro método utilizado al quitar la banda de cobre, una vez inser--

lada sobre la pieza dentaria, es contornear los bordes en los ex--

tremos de la banda hacia afuera. Con ellos se dará más rigidez a 

la banda y así mismo se tendrá un anillo sobresaliente alredeodr 

que permita asirla y retirarla con facilidad, Se prosigue emplean 
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do las pinzas de contornear, se dobla ligeramente el borde de la 

banda hacia la luz, al mismo tiempo se eliminan las irregularidades 

que pudieran haber causado las tijeras.-Al colocar la banda, ha--

brá contactos con un sitio determinado del diente preparado. Se es 

tima enseguida la separación máxima entre la banda y la preparación 

esta distancia equivale al recorte necesario en el punto de contac 

to. Ello se aplica al recorte (le todo el borde. La banda de cobre 

se modela para adaptarla a las características anatómicas genera--

les y particulares. No excederla en su presión que pudiera introdu 

eir a esta más alla de la preparación. Se lava la banda para quitar 

residuos de saliva o sangre. Se elige la modelina adecuada que de-

berá alojarse facilmente en la luz de la banda. 

Conviene que el operador lubrique sus dedos con un poco de grasa, 

no más de la necesaria para impregnar ligeramente la piel. El exce 

so de grada podría ser perjudicial, asimismo se engrasará un poco-

la superficie dentaria preparada. Se calienta directamente a la --

flama el extremo de la modelina. Este calentamiento debe realizar-

se en forma tal que la modelina no se llene. Se introduce la mode-

lina reblandecida en la banda de cobre por el extremo oclusal o --

libre de la mi sea. La barra li(lerawenle reblandecida llena la luz 

de la banda hasta el borde cervical. Con el dedo se presiona en --

dicho borde para cerciorarse de que el interior de la banda quedó-

tatalmentet ilcno con la ~delira. 

t'Un Cl Cal' 4  acre ct 	, 	la (la,  atait, rc 	calichta un - 

In :a i,t 11 n 	 sujet•1 la 
	

1 	rvn 	Co; 	, 

tlarta la Hila 
	

i 	Ini,1 t 1 n'Y 1 e 
	lit r,, 	se 	ti rd 	r ("1 para 
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comprobar que la sustancia se ha adherido al interior del. metal has 

ta el borde gingival. Una vez posicionada inicialmente la banda, po 

dremos hacer presión sobre los bordes de esta para que penetre has 

ta sitio subgingival.. Si há quedado un remanente de modelina en el 

extremo libre de la banda, se recortará con tijeras; el hacerlo en 

todo el exceso de modelina en esta porción simplificará los proce-

dimientos por seguir. 

Con las perforaciones que le habíamos hecho a la banda de cobre,--

ahí se introduce las puntas agudas de las pinzas de campo hasta --

ejercer ligera tensión para evitar la banda. Esta operación permi 

te quitarla en sentido lohgitudinal a la preparación. 

Retidada la banda en forma adecuada permite apreciar las caracte-

rísticas cervicales y la longitud del diente preparado. El extremo 

gingival de la banda debe cortarse para adaptarlo - a la forma pecu-

liar de la porción cervical del diente. 
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XI IMPRESION CON COMPUESTOS ZINQUENOLICOS, 

En consideración a las propiedadeS y composiciones de los productos 

zinquenólicos usados para la toma de impresiones, se mencionarán - 

varios factores ya antes descritos en el capítulo correspondiente. 

a) PRESENTACION DEL PRODUCTO.- Los zinquenólicos vienen en 

vasados en tubos, uno que contiene el componente activo, óxido de-

zinc y el otro contiene el componente activo eugenol. 

La relación óxido de zinc-eugenol, se encuentra en el diámetro de-

la boquilla del tubo; al salir el componente basta al Odontólogo - 

utilizar, sobre una loseta, una tira de cada tubo de la misma lon-

gitud. 

b) EQUIPO E INSTRUMENTAL.- Se utilizan en primer lugar los tu 

bos que contienen el óxido de zinc-eugenol, una loseta porcelaniza 

da o bien papel o vidrio impermeable al aceite, una espátula flexi 

ble de acer,. inoxidable, aproximadamente de 2 cm. de ancho por 10-

cm. de largo, un portaimpresión regularmente construido previamente 

en resina acrílica y recortando para lograr la limitación de la im 

presión. 

C) PREPARACION DEL MATERIAL E IMPRESION.- De los tubos de óxi 

do de zinc-eugenol, colocamos los rodillos del material en igual -

distancia longitudinal sobre la loseta (papel, vidrio o pocelaniza 

da) mezclando con la espátula de acero inoxidable, por un minuto,-

debiendo lograr una mezcla uniforme de las pastas (esto se comprue 
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ba por la uniformidad del color y ausencia de betas de distinto --

color). Antes de llevarlo a la boca, se aconseja que el paciente - 

se enjuague con una solución astringente y detergente para eliminar 

la tensión superficial de la saliva y permitir una mejor reprodu-

cción de detalles. 

La mezcla de los materiales se lleva al portaimpresión esparcién--

dose uniformemente hasta cubrir todo el material del portaimpresión. 

Se lleva a la- boca el portaimpresión, manteniéndolo firmemente has 

ta su total endurecimiento. Tanto la húmedad como la temperatura—

de la boca aceleran el progreso de endurecimiento; debido a esto,-

si bien el material residual que se encuentra en la loseta no ha -

endurecido, sí el que está en la boca cumpliendo su función de im-

presionar. Una vez endureciendo el material se retira con la cube-

ta en la forma usual, se lava con una solución isotónica (solución 

de sulfato de potasio al 2 %) y se corre la impresión en yeso pie-

dra para obtener el modelo requerido. 
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XII 1MPRESION CON HIDROCOLOIDE AGAR. 

En las técnicas de Odontología restauradora los materiales de im--

presión de hidrocoloide agar se usan con un método de jeringa-cube 

ta, con el cual se inyecta la pasta con una jeringa en los detalles 

de la preparación del diente, y en seguida se toma una impresión - 

con una cubeta cargada del mismo material para obtener la reprodu-

cción) del resto de la zona. El material se prepara, antes de usarlo 

calentándolo mediante un proceso controlado y dejándolo a una tem-

peratura adecuada para introducirlo en la boca. 

Una vez que la impresión está en posición en la boca, se enfría el 

material mediante la circulación de agua a través de unos tubos in 

corporados a la cubeta hasta que termina la reacción, y entonces - 

se retira de la boca. Los procedimientos clínicos son muy simila 

res a los usados con los materiales a base de caucho, y difieren 

principalmente en el tipo de jeringa y cubeta que se utilizan. 

1.- Equipo necesario. 

Es indispensable el empleo de un calentador y acondicionador de --

hidrocoloíde. El aparato consta de tres compartimientos con contro 

les para regular la temperatura de cada uno de ellos independiente 

mente. Uno de los compartimientos, se utiliza para sumergir el ma-

terial en agua hirviendo para licuarlo; el segundo, se mantiene a 
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62°C, aproximadamente y sirve para almacenar el material hasta que 

se necesite emplearlo, y el tercero se mantiene entre 45° y 47° C. 

y se usa para templar el material antes de introducirlo en la boca 

Generalmente va incluido un indicador de tiempo para facilitar el-

control de la duración de los distintos procedimientos. 

2.- Preparación del Material. 

El material de impresión se presenta, generalmente, dentro de un - 

envoltorio plástico,que se coloca en el compartimiento del calenta 

dor destinado a hervir el hidrocoloide y se sumerge completamente-

en el agua. Los fabricantes suministran cilindros pequeños de altar 

de tamaño adecuado para la jeringa. Se introduce uno de estos cilin 

drosdros en la jeringa, se coloca el émbolo en el tubo y se abre - 

la válvula de aire. La jeringa se coloca en el hervidor junto con-

el material de impresión. Se conecta el calentador y se hace her - 

vir el agua durante 10 minutos. Al cabo de este tiempo, se saca el 

material y se para al compartimiento de conservación, que debe es-

tar calentado previamente a la temperatura recomendada por el fa - 

bricante. 

Se saca la jeringa, se cierra la válvula de aire y se mete la je" --

rindaen el baño de mantenimiento, donde se deja hasta el momento-

de utilizarse; este baño debe estar a itna temperatura comprendida 

entre los 45' y los 47 como ya se dijo antt.ciorwerde, 
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3.- Preparación de la boca. 

La preparación de la boca, para los hidrocoloides agar, es la si --

guiente: 

La limpieza de la boca y de las preparaciones, el aislamiento del á 

rea de la impresión y la eliminación de todo rasgo de saliva y. húme 

dad y, finalmente la colotación de apósitos para retraer los teji 

dos. El paciente se debe lavar la boca meticulosamente con un enjua 

gatorio astringente y, después. el Odontólogo podrá quitar cualquier 

cualquier residuo de saliva secando las zonas de las glándulas muco 

sas con una gasa de algodón. También hay que limpiar cuidadosatente 

las preparaciones de los dientes, para que queden libres de residuos, 

y de partículas de cemento. Se coloca un eyector de saliva y se apli 

can rollos de algodón para aislar el área de la impresión. A conti-

nuación, se secan los dientes y la mucosa con torundas grandes de -

algodón o rollo grandes. Las partes interproximales de los dientes-

se secan con la jeringa de aire y, por último, se secan las prepara 

ciones de los dientes con torundas de algodón. La boca, queda sí lis 

ta para colocar los apósitos de control de los tejidos blandos. 

4.- Toma de impresión. 

Los pasos clínicos en la toma de la impresión deben seguir la se --

cuencia siguiente. 

1. Se reúne el equipo necesario y los accesorios y se esco- 
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gen las cubetas. Se cortan los apósitos de hilo de la longitud----

adecuada y se dejan a mano. 

2.Se prepara la boca; el paciente se enjuaga con una sustan--

cia astringente, y se secan las glándulas mucosas con gasa de algo-

dón cuando se vaya a tomas una impresión superior. Se coloca el eyec 

tor de saliva y se aisla la zona con rollos de algodón. V 3 dientes 

y la mucosa adyacente se secan con algodón, o con rollos de algodón 

las zonas interproximales se secan con jeginga de aire y las prepa-

raciones de los dientes con torundas de algodón. 

3. El apósito de hilo se coloca en posición, empezando por un 

sitio de fácil acceso y donde no haya ninguna preparación, si es po 

sible. Se continúa el empaquetamiento hasta que toda la encía cerca 

na a la preparación se aparte del diente. Si el hilo no queda a la-

vista, hay que poner otro encima. 

El mismo proceso se sigue en cada diente preparado. Se usan un ex--

plorador No. 3., un instrumento plástico No. 1., o un explorador --

periodontal. 

4. Se saca el material de impresión del compartimento del ca-

lentador, donde estaba en el agua a la temperatura de mantenimiento 

y se hace un agujero de 12 a 13mm. en un extremo del envoltorio --

plástico, por donde se inyecta el altar en la cubeta hasta llenarla- 
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completamente. Se coloca la cubeta en el compartimiento con el--

agua a temperatura adecuada para la boca,comprobando que el agar 

quede completamente sumergido en el agua, y se deja, por lo me--

nos durante- 2 minutos, al cabo de los cuales, la temperatura ha-

brá disminuido, quedando el material en condiciones de poder to-

mar la impresión sin quemar los tejidos bucales. 

5.- Se retiran los apósitos con unas pinzas; también se ---

quitan los rollos de algodón y se saca la jeringa del comparti--

miento de coservación. Inmediatamente, se inyecta el agar en la 

parte más profunda de la preparación que esté situada más distal 

mente. 

La boquilla de la jeringa se pasa por todas las preparaciones y 

el operador debe procurar inyectar también en todas las áreas --

cervicales. 

6. Se saca la cubeta del baño de agua templada y, con una 

espátula, se quita una capa fina de agar de la superficie del---

material para eliminar todo el exceso de agua; se conecta la ---

manguera de agua y se lleva la cubeta a la boca. Hay que tener -

cuidado al ajustar la cubeta para que no haga contacto con los -

dientes. Se estabiliza la cubeta y se deja circular el agua por 

un mínimo de 5 minutos. 
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7. La cubeta se retira de la boca mediante un movimiento -

fuerte y rápido, lo que se podrla llamar un movimiento de chas—

quido. El material se recupera mejor de la aplicación de una -u-

fuerzasúbita y hay menos peligro de que se rompa. Por último, se 

exavina la impresión y se corre en yeso piedra tan pronto como 

sea posible. 

5.- impresiones de los Canales de los "Pies" 

El altar no es lo suficientemente fuerte para poderlo sacar de --

los canales de los pins sin que se rompa. Cuando hay que tomar 

una impresión de estos canales, la práctica más conveniente es 

hacer uso de pins plásticos, insertados en los canales con ante-

rioridad a la torna de impresión. L;s pins salen, junto con la im 

f'esión,. cuando se saca ésta de la boca. Los pins plásticos Williams 

son adecuados para los canales de paredes inclinadas. 

Para las técnicas de pins paralelos se usan los pins plásticos--

de diámetro apropiado, que se obtienen en tamaños surtidos. 

6.- Conservación de la Impresión. 

Las impresiones de altar pierden agua en el medio ambiente y se - 

rpoducen cambios dimensionales. Para conseguir una reproducción 

precisa, se debe secar inmediatamente el modelo de yeso piedra.-

Si por cualquier motivo, hay que guardar la firpresíón durante un 

corto tiempo, es mejor colocarla en un recipiente con húmedad sil 

turada y en estas condiciones se pueden conservar las postas de- 
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agar, mjs o menos una hora sin que se produzcan cambios dimen - 

sionales apreciables. Si esto no es posible, se puede cubrir la-

impresión con una toalla húmeda, durante un período corto de --

tiempo, hasta que se saque el modelo. 

7.-• Causas de Fracasos. 

Una vez que se domina la técnica, los materiales de impresión de 

agar no ofrecen mayores dificultades. Es recomendable tener lis-

to el calentador, desde el principio de la jornada de trabajo pa 

ra tener el 'material disponible en Cualquier momento. El material 

que no se haya utilizado se vuelve a licuar al día siguiente. Es 

te proceso se puede repetir tres o cuatro veces con la misma por 

ciña de agar, pero cada vez hay qué hervirlo unos minutos más pa • 

ra licuar el. material. Hay que comprobar diariamente las tempera 

turas de los compatimientos de mantenimiento y de preparación --

del material a la temperatura bucal, porque las oscilaciones de 

calor pueden cambiar la consistencia y las cnalidadeS operato --

das del material. Si la temperatura del baño de acondicionamien 

to es muy alta, se pueden causar quemaduras graves en el tejido 

oral. .2, , por el contrario, el agua está muy fría, el agar queda, 

ra demasiado viscoso y no podrá copiar convenientemente todos --

los detalles. El enfriamiento del agar-•en la boca puede ser cau-

sa de problemas. El agua para enfriar la cubeta no debe estar -- 
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por debajo de los 12°C., porque las temperaturas más bajas que--

esta ocasionan un enfriamiento demasiado rápido del agar, con -

tensiones internas consecutivas, que más tarde ceden y resultan 

en un modelo deficiente. Cuanto más caliente esté el agua para -

enfriar la impresión, más largo será el tiempo necesario para --

endurecer el agar. Los pacientes con dientes hipersenSibles se - 

pueden quejar a veces de dolores térmicos cuando se les tomas '—

impresiones de agar. EMto puede ocurrir en el momento de insertar 

la cubeta o, más tarde cuando se endría el material. Para evitar 

la reacción térmica hay que tener cuidado con la operación. de tem 

piar el material en el calentador y vigilar la temperatura del -

agua que enfría la impresión. En los casos en que la reacción --

dolor•osa es muy acentuada, es necesario aplicar anestesia local-

o utilizar otro material de impresión. 

8.- Conservación del material de impresiones de Agar. 

Los cilindros de agar para usar en la jeringa, se suministran en 

frascos de vidrio con tapa de rosca, dentro de los cuales va una 

almohadilla húmeda. Hay que tener cuidado en mantener firmemente 

cerrada la tapa del frasco para que se mantenga húmeda la almoha, 

dilla y no se seque. El agar para usar en la cubeta se sumini5 - 

tra en envoltorios plásticos, empaquetados en cajas de cartón in 

dividuales. Los envoltorios plásticos con penwahUs y, por lo -- 
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tanto, el agar se puede secar. Cuando esto ocurre, la barra de -

agar se encoge y la cobertura de plástico se arruga. Elto puede' 

evitarse sacando el agar de la caja de cartón y colocándolo en -

frascos con tapas de rosca, con una almohadilla de papel húmedo-

o algodón. 
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XIII.- IMPPESION CON HIDROCOLOIDE DE ALGINATO. 

1. 	Cubetas. 

Con los alginalos sé usan cubetas perforadas,: que deben cumplir 

satisfactoriaMente, en la mayoría de los casos, pero en los casos 

especiales en que no se pUede tomar la impresión con las cubetas 

perforadas, se puede hacer una cubeta individual de acrílico, co 

mo las qué se usan con los materiales de impresión de caucho, de 

jando un espacio más grande para el alginato. 

Para evitar que el material de impresión se escurra por el borde 

posterior de la cubeta superior y se pase a la gargante, provo-

cando las Consiguientes duceas, se hace un dique en la parte --

posterior de la cubeta con cera común o con godiva. La cubeta--

con el dique se prueba en la boca con la cera o godiva ablanda--

das para que se ajusten al contorno intraoral. 

Prepiqracián do la Boca. 

La presencia de la saliva en las superficies de los dientes, Qs- 

pecialmenfe en la pinte cclusal y en cl maci lar' superior,en la- 

superfi(ic tel 	 la re!. 'cducciñn de los detalles y 

ocasiona cawW,, 	 cri ei llqinato, io 	su 
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resultará en una superficie .1spera en el modelo de yeso piedra. 

Para que éSto no ocurra, se pide al paciente que se lave con en-

juagatorio astringente, y el operador secará el paladar con una 

gasa, lo mismo que los dientes antes de tmnar la impresión. La--

eliminación de saliva libre de las superficies oclusales de los-

dientes también facilitará una impresión precisa y detallada de-

dichas superficies. 

rcima de la Impresión. 

Se carga la CI.1 1,-.0 con pasta y se alisa la superficie con un de-

do mojado. se cubren con pasta las superficies oclusales de las 

dientes, apli indo el material con una espátula pequeña, o con-- 

el dedo indiCe, 	lasimpresiones superiores también se puede - 

aplicar pasta:-, 
	

bóveda palatina, especialmente cuando ésta - 

es muy alta y cs redId para asegurarse de que esta zona quede - 

bien reproducid,:: un ja impresión. Si no se cubren bien con pasta 

les superficics c d uso em de los dientes, quedar5 aire cerrado y 

ce encu tra 	S rb 22t do yeso en las y perf Rie z oclusales de - 

105 djul les 
	

La inpresi¿,  ipiPrior nfrecP menos d G 

!Lultays, 	rr<m«nead§l1er 	ani:es que 	SUI 

TIC e 	ario J 	r 

(al.e 	!:ar a 
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• ! 
operador. La cabeza. debe estar bien hacia adelante, yi se instru- 

ye al paciente para que respire profundamente por la naríz cuan-

do se lleva la cubeta a su sitio. Esto es más importante al tomar 

la impresión superior que en el caso de la inferior, pero se de-

be recomendar siempre, para que el paciente aprenda a respirar en 

la forma conveniente para la toma de impresión. Cuando se trata-

de la impresión inferior, se llevada cubeta a su sitio y se co-

loca sobre el material que se había puesto previamente en la bo-

ca. Se asienta la impresión y se estabiliza antes de que la cube 

La haga contacto con ningún diente. En el maxilar superior se --

lleva la cubeta a su posición y se eleva primero el borde poste-

rior con el dique de cera, hasta que quede en contacto con el pa 

ladar duro, A continuación, levanta la parte anterior de la cube 

ta para que la zona inri sol quede en posición y el material so 

orante se escurre sobre la periferia anterior de la cubeta y a -

través de las perforaciones de la zona palatina. Hay que estabi-

lizar la cubeta, por lo menos durante 3 minutos hasta que se --

pierde el brillo de la superficie o durante el. tiempo que reco 

mienda el fabricante del alginato. Se desprende la impresión con 

un movimiento rápido, se examina la impresión por si hay defec--

tos y si es satisfactoria, se corre en yeso piedra tan pronto -

como se pueda. Se puede conservar durante algunos minutos en un 

recipiente húmedo o cubierto con una toalla mojada. Los algina--

tos no se pueden almacenar tanto tiempo como los hidrocoloides--

de alar, porque se presnian cambios dimensionales. 
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Causas de Fracasos. 

Las proporciones incorrectas del agua y del polvo producen cam-

bios en la consistencia y en la reacción de endurecimiento del ma 

terial de impresión y pueden ocasionar una superficie defectuosa 

de la impresión e impedir la reproducción•de los detalles. Si no 

se mezclan bien el polvo y el agua, durante el tiempo que esté - 

recomendado, se•formará una.  pasta que no será homogénea ni lisa,• 

se• efectuará la calidad de la superficie de la impresión y los -

detalles noquedar,3n bien registrados. Esto también puede ser d 

bido a no haber preparado bien la boca, quedando saliva en los -

detalles finales de las superficies oclusales de los dientes. --

Las pequeñas burbujas de aire en el área de la superficie oclusa.  

les de los dientes son la consecuencia de no haber aplicado la - 

pasta a dichas SuPerficies .  aretes• de colocar la cubeta. De la mis 

ma manera, cualquier defecto. grande) en la bóveda palatina está - 

ocasionando por la introducción de aire cuando se coloca la. cubo 

ta. Para que esto no ocurra,hay que llenar la bóveda palatina --

con pasta antes de colocar lo cubeta, Cuando. se saca la cubeta - 

lentamente hay más peligro LO que SE? rompan las partes muy finas 

de la impresión. También se puede aumentarla incidencia de des-

garramiento de• la pasta si ésta se saca antes del tiempo recomen 

dado. 
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XIV IMPRESIONES CON BASE [)E CAUCHO. 

1.- Confección de la Cubeta. 

Los materiales que se necesitan para hacer una cubeta con un mo-

delo de estudio bueno, una lámina de cera para plato base y una-

porción de resina acrílica autopolimerizable. Se ablandan comple 

Lamente dos láminas de cera para plato-base y se adaptan sobre el 

modelo de estudio, cuidando de que lleguen hasta las zonas de in 

sección de lo encía. La cera se recorta en las superficies oclu 

sales, o incisales de los dientes que se quieren emplear como --

guías oclusales. Ls recomendable hacer tres guías: una en la re 

gión anterior y dos en las regiones posteriores. Se colocan en - 

dientes en que no se hayan hecho preparaciones y su localización 

exacta varía de caso en caso. Se hace una mezcla de resinas para 

cubetas, de acuerdo con los instrucciones del fabricante. Se de-

ja llegar a un estado semi blando y entonces se hace un rollo de 

12.5mm de espesor y de76.2mm de longitud. Hay que aplastar el -

rollo hasta que quede una capa de 2.5mm. de grueso. Esta lámina-

fina de acrílico se aplica sobre la cera en el modelo de estudio 

y se presiono en posición; en esta fase, no se adapta la perife-

ria. Enseguida se agrega un mango con una pieza del mismo acrill.  

co  de alrededor de 6,30mm. de diámetro y 31,7mm. de largo. Se 

vierten dos o tres gotas de monómero a la parte anterior de la - 

cresta de la cuheta, se presiona el mango en posición y se suje- 

ta hasta que endurcic 	la resina. ,e retira la cubeta del modelo 
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de estudio antes de que la resina haya endurecido por completo y 

cuando aún hay alguna elasticidad, lo cual facilita la separación 

de la cubeta. En este momento la resina todavía está caliente por 

el calor producido por la reacción de polimerización, y el espa-

ciador de cera se-puede retirar fácilmente del interior de la cu 

beta. Posteriormente se deja que la cubeta endurezca totalmente-

sobre la mesa del hborio y se prueba en el modelo. La extensión 

de la periferia se determina tal como lo acabamos de describir,-

y la periferia se adapta y se corta con una rueda para cortar -

acrílico montada en el torno. Ahora, ya está lista la cubeta pa-

ra probarla en la boca. Antes de emplearla en la toma de impre - 

sión, se barniza con una sustancia adhesiva, que puede aplicarse 

em cualquier momento, pero necesita por la menos, 10 minutos pa-

ra secar antes de que se use la cubeta. Si se desea se pUeden ha 

cer retenciones extras haciendo perforaciones en la resina con -

una fresa. 

2.- Preparación de la Boca para la toma de impresiones. 

Para preparar lo boca antes de tomar impresiones elásticas, hay 

que seguir varios pasos. Estos incluyen: la limpieza de la boca-

y de las preparaciones, el aislamiento de área de la impresión y 

la eliminación de todo rasgo de saliva y húmedad y finalmente, la 

colocación de apósitos para retraer los tejidos, El paciente se 1 

debe lavar la boca meticulosamente con un enjuagatorio astringen 

te y después, el Odontólogo podrá quitar cualquier residuo de sa.  

liva secando las zonas dt las glándulas mucosas con una gasa de- 
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algodón. También hay que limpiar las preparaciones de l'os dien-7  

tes cuidadosamente, para que queden libres de residuos y de par-

tículas de cemento. Las partes interproximales se secan con je--

ringa de aire y se aislan perfectamente. 

3.- Retracción del Tejido. 

Casi siempre se aplican dos métodos comunes para la retracción -

del tejido gingival. Uno de ellos depende de la separación mecá-

nica del tejido, y el otro se basa en una retracción fisiológica 

del tejido para formar un surco alrededor del diente. En las ca-

vidades con paredes cervicales profindas o en los molares cuya -

superficie distal está en contacto con una hipertrofia de tejido 

fibroso en el área retromolar, está indicado el uso de un apósito 

mecánico. Este apósito se hace con pasta de eugenato (óxido de - 

zinc-eugenol) impregnada en fibras de algodón. Se entorchan unas 

cuantas fibras de algodón y se enrollan con el eugenato. Una vez 

impregnado el hilo, se coloca en la zona gingival y se empaca en 

la hendidura gingival con una sonda o explorador. Generalmente,-

se coloca una cura temporal en la cavidad del diente que sirve -

para mantener el apósito en posición. Este se deja, por lo menos 

24 horas y al retirarlo, el tejido se habrá separado de la super 

ficie del diente, obteniéndose así un buen acceso al área cervi-

cal de la preparación. El segundo, y más común método de retracción 
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de tejidos blandos consiste en colocar cuidadosamente en el sur-

co gingival alrededor de los dientes en que se han hecho prepara 

ciones, un hilo impregnado con un vasbcontrictor o un astringen-

te y dejarlo en posición hasta que el reactivo se absorbe y el - 

tejido se torna isquémito y se encoge. Casi siempre se logra es- 

to en 5 minutos, y entonces se quita el hilo y se inyecta inme--

diatamente el caucho en la zona gingival. El éxito en el uso de 

estos empaquetamientos de hilo depende del cuidado con que se ha 

gan los detalles de la técnica. 

tos hilos se cortan en pedazos cortos; su longitud no debe llegar 

a rodear el diente y si el margen cervical de lá preparación no-

se extiende a lo largo de todo el diente, se harán más cortos. 

El hilo nunca debe ser tan largo que llegue a quedar sobre la mu 

cosa vestibular, porque el reactivo se puede absorVer rápidamen-

te, provocando fenfmenos sistémicos. Se deja el hilo en posición 

en la encía y se enrolla dentro del surco gingival. Esto se hace 

con mayór facilidad en zonas contiguas a la preparación donde 

hay un surco normal y no se ha tallado el diente. Una vez que se 

ha asegurado el extremo en posicióh, se continúa el empaquetamiera 

to alrededor del diente, según sea necesario. Al empujar el hilo 

para colocarlo en posición, hay que dirigir el movimiento contra 

el hilo que ya se ha colocado y al mismo tiempo, se empuja hacia 

fondo del surco gingival. Do esta manera, se evita que se sal 

(jo la partv dcl hilo quu 'ya está en posición. Dicha operación se 
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puede haCer ventajosamente con un explorador No. 3,• o se puede--

emplear una sonda periodontal. También es útil un instrumento 

plástico número 1 para condensar apósito. Se puede adquirir en 

el comercio hilos impregnados con reactivos. El hidrocloruro de 

adrenalina es uno de los - que más se usan y actúa perfectamente.-

Se han presentado casos en que han ocurrido reacciones sistémati 

cas por la absorción de la adrenalina, cuya proporción es bastan 

te considerable en el apósito. Estas reacciones se pueden evitar 

si se usa el material con precacusión. Lo importante es que los-

tejidos se sequen completamente, evitar cualquier clase de lace-

raciones a la encía, no dejar. que el apósito quede en contacto--

con los tejidos mucosos libres, no empacar vigorosamente el hilo 

en el surco gingival y no añadir adrenalina a la mezcla, ni 

caria con hilos de algodón, ni por cualquier otro método. La 

A.D.A. y la Asociación Americana de Cardiología han manifestado-

que este material no se debe aplicar para la retracción gingival 

en enfermos con afecciones cardiácas, el Odontólogo debe tener -

presente esta recomendación. También hay apósitos de hilo, con -

otros agentes sustitutivos que actúan satisfactoriamente. 

4.- Toma de la Impresión. 

El proceso clínico rutinario y el orden dE 10S distintos pasos a 

seguir en la tema de la impresión varia ligerayente con el caso-

particular. El Odontólogo pn trabajo solo srgui á probablemente 
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un método un poco distinto que el que trabaja con la asistente--

dental. También hay p(queñas diferencias según el producto que 

se use, y en cada uno se seguirán las instrucciones del fabrican 

te; los productos a base de silicona qué emplean la misma consis 

tencia para la cubeta y para la jeringa difieren de la secuencia 

que se describirá enseguida, pero los cambios necesarios son --

evidentes por sí mismos y no presentan ninguna dificultad para--

hacer laS modificaciones requeridas. Una técnica conocida se ex-

plicará• enseguida y se puede aplicar lo mismo a los productos de 

mercaptan o de silicona que se presentan en dos consistencias; -

una para la cubeta y otra para la jeringa. Este método se aplica 

al Odontólogo que trabaja sólo, es decir, sin asistente dental. 

1.- Se alista todo el equipo y materiales, se prueba la cubeta - 

en la boca y el operador se cerciora de que el adhesivo se ha -

aplicada.  correctamente. Se revisa la jaringa y Se comprueba que-

el émbolo esté bien lucricado y funcione satisfactoriamente. Se-

escogen lo!: pedazoS de hilos - de apósitos de longitud adecuada y-

se dejan al alcance de las manos. 

(). En la mesa auy,iliar, se colocan dos losas para hacer las mez-

clas y dos espátulas Lo una, se vierte la cantidad conveniente- 

de' malelial de impt sión y de catalizador para la cubeta y en la 

otra, 	vttl jale 1.(Ild la jerinua. 1.1 operador se ase- 

gurara de que no '''‘o juntun la base y el catalii.ador antes de ha-

t r la ve ,1d, y 'Cien quedar al iad,,Js de la luz o de cualquier- 

ro futqiti,  di? ( lor, porogno ';.:n 3 	rtaría el tiewpo de trabajo - 
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de la pasta una vez mezclada. 

3. Se prepara la boca, el paciente se enjuaga con una sustancia-

astringente y se secan las glándulas mucosas bucales con gasa de 

algodón. Se pone un eyector de saliva y se aisla el área con ro-

llos de algodón. Se secan los dientes y la mucosa contigua con -

algodón, o con rollos de algodón, las zonas interproximales de - 

los dientes se secan con la jeringa de aire, y las preparaciones 

de los dientes se secan con torundas de algodón. 

4. Se coloca en posición el apósito de hilo, empezando por un si 

tia de fácil acceso y donde no haya, de ser posible, preparacio-

nes de dientes. El empaquetamiento se continúa hasta que toda la 

encía situada junto a la preparación queda separada. Si el hilo.-

no queda visible, se coloca otro. Este mismo procedimiento se re 

pite para cada diente preparado. Para esta operación se utilizan 

un explorador No. 3, un instrumento plástico No. 1, o una sonda-

periodontal: 

5. Se mezcla el material que se va a usar con la jeringa y se --

carga ésta. Se coloca la jeringa en la mesa operatoria, se mezcla 

el material para la cubeta y se carga ésta y se deja sobre la me 

so operatoria, colocando debajo un cuadrado de papel. 

6. Se retiran los apósitos de retracción gingival y a continuación, 

los rollos de algodón, e inmediatamente el operador empieza a in 

yector lo pasta con lo jeringa. Inyectará primero en la prepara- 
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ción que esté situada más hacia la parte di tal y seguirá luego -

con lás que están más hacia mesial. El extremo de la boquilla se 

hace penetrar lo más profundamente posible en las preparaciones 

y se inyecta suficiente material para que se pueda extender li--

bremente fuera de las partes interproximales. Hay que intentar -

inyectar en el surco gingival; el extremo de la boquilla - es de—

masiado grande para que pueda entrar en el surco, pero si se co-

loca sobré éste y se presiona con insistencia, se logrará que la 

pasta penetre. Las superficies coronales_ de los dientes prepara-

dos se cubren con-la pasta desde las caras vestibülar y lingual; 

cualquier residuo que quede en la jeringa, se puede aplicar so-

bre los dientes contiguos hasta que se vacie la misma. 

7. Se lleva la cubeta a la boca y se presiona bien hasta que las 

guías oclusales coincidan con los.dientes correspondientes. Se de 

ja la cubeta en posición durante 2 0 3 minutos, manteniéndola in 

móvil con la mano; después de este tiempo, ya no hay peligro en-

dejarla en la boca hasta que esté lista para retirarla. No se de 

bebe mover la cubeta por lo menos durante 10 minutos limite, y - 

así se aumentan las cualidades elásticas de la pasta y se reducen 

las posibilidades de distorsión cuando se saca la cubeta. El gra 

do de fraguado se puede comprobar en la boca con un bruñidor re-

dondo, hundiéndola punta unos 2n111, en la superficie ,del caucho - 

que está a la vista. 
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Cuando se retire el bruñidor, el caucho debe recuperar su forma-

original inmediatamente. Sin embargo, se puede observar una mar-

ca pequeña en el sitio en que se ha destruido el brillo superfi-

cial. 

8. A continuación se retira la impresión de la boca, ejerciendo 

una fuerza gradual siguiendo la dirección de la línea principal-

de entrada de las preparaciones. No es necesario retirarla con--

una presión fuerte, como ocurre con los hidrocoloides. El proce-

so de sacar la impresión de lo boca se puede facilitar soltando-

el sellado periférico de la impresión, mediante la aplicación -- • 

de presión a lo largo del borde de la cubeta, o echando una c07-

rriente de aire o de agua en el borde de la cubeta. Cuando se ha 

retirado la impresión, se lava con agua fría, se seca con aire y 

se examina para comprobar que se ha reproducido todos lOs detalles, 



XV.- TOMA DE IMPRESION CON SILICON 

En las útlimas fechas se ha difundido el uso del material de si-

licon para la toma de impresiones de dientes preparados. La téc-

nica que se utiliza con este, es muy semejante tanto a la del --

hidrocoloide como a la del mercaptano. Se ha podido constatar la 

preferencia de muchos Odontólogos por este material en particular 

En las ventajas que se .le atribuyen están la limpieza y la faci-

lidad de su empleo. Se dispone en el mercado de inumerableS paten _ . 

tes que lo fabrican. Por lo general es producido en doS tipos: -

uno sólido, pareCido al hidrocoloide rojo, y otro más líquido, pa 

ra inyectarlo en los surcos y cavidades dentarias. 

Los materiales más conocidos producidos por Bayer son Optosil y-

Xantopren, para la toma de impresiones con silicón, EVtos materia 

les vienen en dos dispositivos; el Optosil en recipiente y es el 

más sólido y el Xantopren en tubo de uso para jeringa. Es útil - 

tener cucharillas prefabricadas para emplearlas con el material-

sólido. 

El Optosil viene acompañado de un medidor de proporciones. Este-

se rellenara con el material y una vez amasado se le pondrán ---

unas gotas de acelerador, las señaladas por el fabricante. Luego 

se coloca en el portaimpresión a ambos lados del papel intermedio, 
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que divide el material entre lás arcadas. La técpica se puede erre 

Alear en la toma de impresión para incrustaciones. Una de las va 

riantes en su empleo consiste en, previo a las preparaciones en-

el arco que se vaya a intervenir, se lleva el material (le Optosil 

para tomar la impresión de ambos arcos. Una vez hecho esto se --

indica al paciente que ocluya; el papel interpuesto evita que el 

material se perfore. 

• Se procede a la preparación y aislamiento de los dientes. En el-

dispositivo que sirve para mezclar el material se ha colocado la 

porción necesaria de Xantopren para el área de la cual va a tomar 

se la impresión,. Se agregan unas-gotas de acelerador y se espar 

ce debidamente con una espátula. Se retiran de la boca los sepa-

radores de encía. Teniendo el campo aislado, se inyectan de ----

Xantopren las áreas más profundas de las preparaciones. Al porta 

impresión donde se obtuvo la primera impresión con Optosil se le 

añade material de Xantopren. Vuelve a ponerse en la arcada y se-

permite que endurezca. 
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XVI FACTORES AUXILIARES PARA UNA BUENA IMPRESION EN LA ELABORA 

CLON DE RESTAURACIONES VACIADAS. 

El terminar las restauraciones en el borde la la encía libre es-

tar factor muy controvertido en la literatura dental. La localiza 

eión del márgen de una restauración se determina por varios fac-

tores, entre. los cuales se pueden mensionar los siguientes: 

Estética 

Necesidad de retención adicional en la preparación 

Grado de higiene bucal personal 

Susceptibilidad cariogénica del paciente. 

Si después de considerar estos factores se decide preparar márge, 

nes subgingivales se debe poner atención especial en la adapta--

ción marginal de la restauración, ya que una deficiencia a este-

nivel hará que los cementos dentales entren en contacto con el -

epitelio gingival del surco cervicular. Originando 'una irrita --

ción gingival. Así, es necesario obtener dados de trabajo exac—

tos para poder duplicar en las restauraciones finales todas las-

características propias de la línea de terminación. Los dados se 

obtienen a partir de impresiones que copien fielmente las líneas 

de terminaciónsubgingibales. Existen algunos factores que pueden 

interferir con los materialc.,s de impresión y en la mayoría de 

los ca!,>os están dados por presencia de saliva, sangre o un mane- 
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jo inadecuado de los tejidos gingivales. Si éstos obstáculos----

se controlan en forma conveniente los materiales de. impresión po 

tiran reproducir exactamente los detalles de la preparación denta 

ria. 

1.- Saliva. 

Una salivación excesiva puede obstaculizar la toma de impresi9 - 

nes de las preparaciones dentarias al interferir con la habilidad 

que éstos tienen - ya sea hidrofóbicos o hidrofílicos - para co-

piar los detalles de las preparaciones. La salivación puede con-

trolarse hasta cierto grado usando una anestesia profunda para•-

eliminar el miedo, la ansiedad y el dolor ocasionados ante un. --

tratamiento dental. Debido a la complejidad de las respuestas fi 

siológicas ante estados de miedo y dolor es conveniente conside-

rar estos factores ya que pueden ser la causa de una salivación-

excesiva en muchos pacientes cuya salivación esté en relación --

con el control de su estado emocional. La salivación también pue 

de ser controlada con la administración de medicamentos llamados 

antisialagos, que disminuyen el flujo salival y actúan inhibien-

do los impulsos neurales en los sitios efectores parasimpáticos-

y a nivel de ganglios en los sistemas simpáticos y parasimoático 

entre estos medicamentos se ha demostrado que el Banthine, 

Ptanthine '.44q, de lob. 	earle) disminuye eficazmente el flujo 
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salival. Los efectos terapéuticos de los antisialagos se pueden-

apreciar dentro de los 40 minutos después de su administración y 

tienen una duración de una hora; a excepción de glaucoma, candi() 

patías severas e hipertensión, este medicamento tiene pocas con-

traindicaciones. 

2.- Hemorragia. 

Los materiales de impresión usados en la práctica diaria no to--

leran la presencia de sangre durante su polimerización o fragua 

do ya que los constituyentes sanguíneos no son absorvidos por --

los materiales y originan dados que no son representaciones fie-

les de las preparaciones dentarias. 

Durante mucho tiempo se ha usado epinefrina racémica para el con 

trol de la hemorragia, el medicamento se encuentra disponible co.  

mercialmente en forma de concentrados de epinefrina al 8t ciado -

lo elevado de la concentración, la solución debe ser manejada con 

precaución pues la cavidad bucal se encuentra altamente vascula-

rizada y facilita su absorción a nivel sistémico, pudiendo lle-

gar a presentar reacciones secundarias provocados por el uso in-

discriminado de esta sustancio, por lo que su aplicación debe ha, 

cerse halo estricto control médico. 
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Los medicamentos astringentes comunmente disponibles no provocan 

una respuesta sistématica adversa ni tienen los riesgos propios-

de la administración de epinefrina racémica. Las sustancias se -

elaboran con cloruro de aluminio y han demostrado ser efectivos-

para controlar hemorragias* (*Hemodent - Compañía de Premier Den 

tal, Products, en Norristown, PA 19401). La sustancia puede apli 

carse en forma tópica, alrededor del diente preparado o puede --

usarse para impregnar hilos retractores, después de que estos han 

sido empacados en el surco gingival. Con frecuencia este tipo de 

sustancias origina la formación de un coágulo en el sitio de la-

hemorragia; cuando esto sucede se debe lavar la región antes de-

tomar la impresión. Si la zona no se limpia antes, los coagulos-

pueden contaminar el material de impresión y comprometer la fide 

lidad de la restauración final. El control de la hemorragia puede 

hacerse eficazmente por electrocirugía, con ayuda de un electro-

bisturí que utiliza energía controlada para cortar y coagular --

proteínas. La técnica asegura una destrucción fisular mínima du-

rante la cicatrización y una buena salud gingival por lo que su-

uso ha sido recomendado. Al usar el electrobisturí se produce un 

coágulo café oscuro en el sitio de su aplicación; éste debe ser 

eliminado con torundas de algodón con peróxido de hidrógeno que-

limpia la zona por acción mecánica. Es necesario asegurarse de e 

fectuar una buena limpieza antes de tomar la impresión ya que si 

el coágulo no se elimina totalmente puede adherirse a la impre - 

sión. 



:3.- Manejo de los Tejidos Gingivales. 

Cuando el margen de una restauración se coloca subgingivalmente, 

el surco debenabrirse" durante la toma de la impresión para que 

se pueda copiar la línea de terminación. Los métodos de retracción 

se logran. por procedimientos mecánicos, químico-mecánicos y qui-

rúrgicos, los cuales pueden ser usados solos o en combinación pa  

ra obtener una buena retracción gingival. La retracción quirúrgi 

ca de la encía se efectúa con un electrobisturl. Con este método 

Se obtiene una cicatrización normal y se crea un surco dentro del 

cual puede inyectarse material de impresión, si se usa la técni-

ca conveniente. Sin embargo, el procedimiento debe hacerse con -

precaución especialmente en zonas con poca encía insertada o en 

lugares donde los tejidos tienen menos espesor como en la cara -

labial de los dientes anteriores. La contracción fisular después 

de la cicatrización se calcula en 0.3mm. aproximadamente lo que-

se considera como aceptable en la mayoría de los casos. La retra.  

cción gingival químicomecániea está dada por la colocación de -

un hilo de algodón dentro del surco gingival y que previamente - 

ha sido impregnado con algún agente químico, ya sea epinefrina - 

racémica o alguna solución astringente. Si se eligen hilos retrac 

toros a base de epinefrina se debe poner especial atención para-

poder prevenir los efectos adversos de este medicamento pues se-

pueden obtener altos niveles de esta sustancia. Se ha calculado- 
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que en cada pulgada de hilo retractor con epinefrína racémica al 

8% hay una actividad similar a la producida por la aplicación de 

36.5 cartuchos de anestésico local con 1;100,000 de vasoconstric 

tor, por lo tanto es evidente el peligro potencial en el uso de-

esta sustancia y la relación directa que éste tiene con la canti 

dad empleada. 

Considerando las altas concentraciones de la epinefrina en los 

hilos retractores y sus reacciones secundarias potenciales, es 

conveniente usarlos con precaución y unicamente ciando el caso 

lo requiera, ya qué a estas concentraciones puede haber altera 

ciones en la tensión sanguínea y frecuencia cardiaca. 

Para evitar el uso de hilos retractores con epinefrina se pueden 

usar hilos impregnados en otro tipo de sustancias como clorUro de 

aluminio (*Alu-Pak de Lactona Corporation, Filadelfia, PA 19114) 

o sulfatos de potasio y alúmina. Estos hilos controlan en forma-

efectiva la hemorragia y la retracción de los tejidos gingivales 

sin producir efectos colaterales causados por el uso de hilos con 

epinefrina; por ésto se deben considerar como un medio opcional-

para retraer la encía cuando el caso lo requiera. 

Con un manejo adecuado de los tejidos puede facilitarse la toma-

de las impresiones ya sea con hi'irocoloides o hules obteniendo -

dados de trabajo más exactos que conducen a una óptima fabrica, 

ción de las restauraciones dentarias, mismas que al tener una ter, 

minación y contorno adecuados no provocaran ningún efecto nocivo 

sobre el epitelio del surco gingival, 
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CONCLUSIONES. 

En el curso de este trabajo establecí los principios teóricos---

básicos aplicables a todos los materiales de impresión. 

En cada capítulo se analizan los diversos materiales que consti-

tuyen la base de aplicación para la obtención de modelos de tra-

bajo en el campo dental y la técnica realizable para dicha obten 

ción de modelos en cada caso, es decir en cada uno de los diferen 

tes materiales de impresión. 

Tomando en cuenta la exactitud de la Impresión con cualquier ma-

terial de impresión que se halla usado; es la pieza final termi-

nada la que en última instancia deberá adaptar satisfactoriamen-

te en la boca. En las determinaciones cuantitativas básicas, cier 

tos factores involucrados en los procedimientos técnicos a veces 

no son evidentes. Por consiguiente, para valorar adecuadamente - 

un determinado material dental que interviene en una técnica, es 

necesario estudiar todo aquello que concierne a la exactitud de-

la adaptación de la pieza final. 
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