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CAPITULO I 

INTRODuCCION. 

Operatoria Dental, es la rama de la Odontología --

que estudia el conjunto de procedimientos que tienen. por oh 

jeto devolver al diente su equilibrio biológico, cuando por 

distintas causas se ha alterado su integridad estructural, 

funcional o estética. 

Se divide en Técnica y Clínica. La primera llamada 
también Preclinice, "Estudie los medios mecanices y los prt 

cedimientos quiréreices pare reparar lesiones, pérdidas de 

substancies o defectos estructurales de los dientes. Su es-

tudio se realiza en dientes y materiales Inertes con la fi-

nalidad de adquirir prictice en el manejo de los diversos si 

Instrumentos y materiales que posteriormente se emplearen • 

en clínica". 

Le Clínica de Operatoria Dental, aplica les con«, 

miento; adquiridos en Técnica y directamente en el paciente, 

"con mires a le ceneervecidn y repereciOn de dientes en su 

Weide bioldfice, 

tete deffnIclOn lleva Implícita su estrecha role--

cifro con las otras especialidades de lo Odentelpple, a lee 
que cieno que acudir a cada Instante, cm porte Integrante 

de todo ble1 001 00,  (11 eiercicie de la operatoria debe dice 

MI Chic 'estor feellierlieli con diversas leyes do le fiel. 

te, le metoldroto, le amenice y la ineenlerle y oplOcarlas 

ceo frecuencia, s/n mis, he de poseer y fOrtlfilf 00 sume 

pide el sentido de le eist@tIce, Lo Odenteleole, el es reee 

104e4, le hlelelle 0011~ Miento lo sismo 00111444 per 
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parte de quien la ejerce, en la diagnosis y el tratamiento, 
all como la destreza técnica muy desarrollada y la aplica—
ción de los verdaderos principios de la estética. 

El campo de la Operatoria Dental Cllnica, presenta 
diariamente variados y complejos problemas que pueden ser -
resueltos dnicamente mediante la eplicacién de sanos princi 
pipa fundamentales y Micos. 

Por ellos, por la sencillez solo aparente de este 
parte de le Odonioloole, por los servicios que presta por • 
no ser la discipline que cubre le mayor parte de les obliot 
clones de la practica diaria, corresponde estudiarle y 'jet 
cena con la cuidadosa dedicaclin que ella merece. 

Solo hay dos maneras honradas de hacer las cosas, 
una mediante reglen sin conocer las retenes poro con la e, 
perense de que estas rollos sean lenes, la etre, es t'obten 
con rollos poro reales basadas en principien en cientos de 
principies que gobiernan les procedimientos honestos de las 
restewreclenee dentario,. 

II reclAn egresado, ~enea su 'recalce con ce ni 
nicle de coneclelento para servir al pdblIce. No aprendido • 
Opone. principies y ~so regles. Al tiene el espirita O' 
quieto el es estudioso y deseo 'represar cede amo truecos—
'mide, le dejen. un cimiento de conoctelente y, sobro todo, 
ver. acrecentar oto copital Molifico y solucionar con no—
yor facilidad leo complejos problemas mediante la aplico op 
Oh de principios fundamentales y saneo. 
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El ejercicio de la Operación Dental, no consiste en 

hacer una cavidad y obturarla. Muy por el contrario reside -

en la búsqueda permanente de nuevos conocimientos, en el es-

tudio constante, y en la preocupación creciente. "Es una --

obligación de todo profesional ser un eterno estudiante", de 

cía Bleck, cuya contribución al mejoramiento de la profesión 

es inmortal y a esta frase del insigne maestro, habría oue -

agregar; para evitar caer en la rutina, nada mis exacto que 

las palabras de José Ingenieros extractadas por Méndez Rivas 

"El hombre rutinario no intenta estudiar, sospecha de las 

toril idades del esfuerzo, como las mulas que a fuerza de an-

dar al pato han aprendido el hiblto del golpe. No cultiva su 

mente y va por lo tanto a la desintegración de su personali-

dad, prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, le 

tiene horror a toda Innovación que perturbe su tranquilidad, 

El dentista rutinario pierde su personalidad, Inca• 

pes para reaccionar, "se cense flsica y espiritual, reniega 

de la profesión y pone su cerillo a otra coso ajena a su tra-

baje, 

En eras condiciones, produce solo para vivir pero • 
no vive para producir, 

le practica de lo Operatoria Dente!, consiste en 

marchar paralelamente al proceso y e la evolución de la (lea 

ole, *eludiendo y aplicando los conceptos adquiridos, sin 

opertaree de los principios fundamentales que la rleen y es 

precisamente lo necesidad de aplicarlos lo que nos mueve a • 

sw nowereciOn en forme general y estractada, en relociOn con 
las diferentes fases evo cubre I# especialidad, 



CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA AMALGAMA. 

No existen datos precisos que señalen histór1camen 

te el antecedente mis remoto del origen de la amalgama, sin 

embargo, el investigador ha reunido una serie de datos que 

determinan cronológicamente el inicio de la misma y es en -

ego de.  1766, como Barocc o  tul quién por primera ves empleó 

un compuesto de metales como material de obturación y Bleck 

•pina que fuó M. legenert, quién utilizó en 14111, un com—

puesto de metales de baja fusión (bismuto, plomo y 'otoño) 

añadiendo un 10% de su peso de mercurio, sosteniendo Mc, - 

lobee, atrevidamente que fue Sell, quien el mismo ello 	-• 

lo empleó en Inglaterra por primera vez, 

Andrieu y Guibad, aseguran que la primera amalgame 

fue le de Mc Teveau, dentista de /ergs, quién utilizó  lima-

duras de monedas de plata a las que les alled14 mercurio, en 

el ello de 1014, 

tete ful propuesta e la profesión de los tetados • 
Unidos en 1033, como lo seeele D.M. Cettell e  por les her•e. 
nos Crowceur y te enuncié come el "Sucedenewm o maillot* • 

del oro", su Ofo011io 	pende pero sus defectos les cla• 
fincaren "Charlatanes" e 'plises la empleaban suscitando • 
le disoluclIn de le sociedad Norteamericana do Cirujanos •. 

Dentistas en el ene de 104e durante este periodo la rivell 

dad y controversia se le demonio. la  "berra de la millo. 
me" sobresaliendo el nombre de los doctores 0. Foster 41see 

y 4,Y, Mack, quienes estudiaren lo, problemas relacionados 
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con la misma y recomendaron su empleo, cuya fórmula de Bleck 

ha variado poco en los últimos años. 

Plata 	  68.50% 

Estaño 	 25.50% 

Oro 	  5% 

Cinc 	  1% 

En 1449, Thomas Evans en Francia y Elishe Towsend -

de los Estados Unidos, mejoran la aleación añadiéndole esta-

ño y cadmio pera facilitar el mezclado con el mercurio. 

En 1070, A. Kirby, intentó medir los cambios velo. 

métricos de la amalgame. 

En 1071, Charles Thomas hijo de John Theme*, Puhlt, 

c4 origine leo primeras pruebas de contracción y expensien 

con estudios sobre el peso especifico de las amalgamas. 

In 1074, E.A. hoye, aconsejó establecer proporcio-

nes de aleaclOn de mercurio para tener mejor resultado, en 

este mismo eñe, T. Nichtceck Inventó un registrador micreeé-

trIce para determinar les cambios velueétrIces de le emelga,  

1110. 

In 1474, Neróibms, aconsejó el lavado do la melga-

ea antes de su ~Oh, tendencia que 1400 Conalwohom en 

1441, pero ton 110,41 001h/rice PrOwe y $40# di$1000.. 

In $0$1, C, Wentel, atribuyó la ~recales al el. 

cese de nercwrie y Ot001.4, su ellolhaf100 el «siso posible 

durante el ~sede. 
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En 1885, Elliotte, publicó sus teorías sobre modi-

ficaciones de volúmenes de la amalgame. 

Gelsselpracht, en 1887, Thomes 1895 y Condon en --

1896, aconsejaron adicionar a la mezcla porciones de emelga 

ma vieja endurecida para compensar la contracción. 

En 1895, 6.V. Bleck, inicia la publicación de sus 

investigaciones científicas sobre la amalgame. 

En 1897, Meseler, aconsejó determinar la cantidad 

de mercurio. 

En 1099, Schou* y Adolfo Mitzel, realizaron serias 

investigaciones sobre ~llame. 

Sin embargo, a pesar de todas estas experiencias, 

no se siguió une técnica correcta en la preparación y uso . 

de la amalgame baste que 11,V, Bleck a principies do 1900, • 

completo los estudios con las mis importantes publicaciones 

sobre este material, 

En 1000, Werd 00110 sus observaciones, stmlildist 

de técnicas pera su correcto manipulación, 

le rime% histórico Miele, e partir de 1910, le • 
labor de numerosos profesionales que dedicaron su atención 

e le Investigación y e establecer normes clIelces pare el • 
mejor doseovolvfieloote do esto material do obturación cenit 
dorada desde mg mote de vista (1101101, 



Entre los anos 1919 y 1928, la Oficina Nacional de 

Normas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y 

la Sociedad Americana, establecieron reglas, denominadas --

"Especificaciones", tendentes a uniformar los criterios ft. 

slco químicos de las aleaciones y reglamentar las técnicas 

de su propereción industrial, basadas en la experiencia cli 

nica de los profesionales que a ello colaboraron. 

Ast, en 1926, Souder, físico de "Nations) Bureau - 

of Standards", publicó su estudio sobre propiedades físicas 

y especificadas de la amalgame dental, 

Desde 1026 a 1135, N.O, Taylor, W,T, Sweeney, G,C, 

Peffenbereer y otros pertenecientes al °Bureau", efectuaron 

serios estudios de laboratorios y revisiones mejoradas res-

pecto a las amalgames, publicando las especificaciones. 

In 193$, Marie Geyler, estudia el aspecto químico 

de la amalgama, dictando sus teorías reacciones, que hen --

sido aceptadas baste hoy. 

Paralelamente, el mejoramiento de los meterleles, 
los Onvestipedores de les dltimee ases, se kifi dedicado a • 

mejorar la parte clínica, establecieron indicaciones precl. 
seo sobre preperacIén de cavidades, técnico de muele« y • 

cendengeciOn y otros procedimientos epereteries. 

Beodo el ase de 1991, les distintas Oficinas Necle, 
males de Neme* para el estudie do les materiales destiles 
de hiedes Unidos de Nerteemilrice l  hita, hacia, Seise Wol 
de, Austrello, Alemonlo, Dinamarca y otras pelees se fue e: 
*pepe« en ye adanismo Intermeclemil ceo el *Ojete de es* 

7 
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tablecer especificaciones comunes: la Federación Dental In. 

ternecional, cuyas especificaciones hemos adoptado, en 1962 

Demores y Taylor, presentan la aleación de amalgama de par-

tículas esféricas. 

En 1963, Innes y Youdellis, describen una nueve --

aleación para amalgame, combinado a la aleación convencio-

nal esferas eutéctices de plata, cobre en fase dispersa, --

con lo we se mejoran las cualidades. 



CAPITULO III 

DEFINICION. 

Amalgama dental es le aleación de uno o mis meta—
les con mercurio, que endurece constituyendo una estructura 
cristalina con formación de soluciones sólidas, compuestos 

intermetilicos y/o euticticos. 

De este definición, se desprende la necesidad de • 

distinguir los términos aleación amalgame y mercurio, e los 

efectos de evitar confusiones, osó, desde el punto de viste 

Odentelégico, aleación, es el compuesto de metales eme el • 

comercio presente enferme granular, batida o foliada, con 

partículas de distintos tamaños. El procedimiento de obten. 

c140 es secrete de fabricantes poro puede 14,00,111 0~ di. 
ofendo Ove los distintos metales que entran en le composi.• 

cien de le &lucillo  en proporciones preestablecidas, se — 

funden en hornos electrónicos y luego se vuelcan en lingote. 

res. 

Después de oplIcareeles el procedimiento tirotee • 

pera su templado y recosido, se les transforme en perticupp 

les previo laminado.yte batido, de tamaño convencional, in 

consecuencia cada orénule, peje o partícula esté metilo,• 

de por el total do los metales seleccionados y en prepereit 

mes correctas y uniforme. 

MERCURIO, 

te el motel liquido a temperatura oniolentel, que it 

disuelve e lo elosslh, 

9 



AMALGAMA. 

Es le mese resultante de le mezcle de la aleación - 

con el mercurio Y/0 e le mese endurecida, es decir que, le -

aleación y el mercurio se adquieren en el comercio, la amal-

gama la hace el dentista. 

10 



CAPITULO IV 

CLASIFICACION DE LA AMALGAMA. 

Debido a la cantidad de metales que contenten las 

aleaciones, las amalgamas se clasifican en cuatro grupos: 

BINARIAS, TERNARIAS, CUATERNARIAS Y QUINARIAS. 

BINARIAS, con las que estén compuestas por mercu—

rio y un metal (amalgame de cobre). 

TERNARIAS, como su nombre lo indica, estén cenit,. 
toldes por mercurio y dos metales (amalgame de mercurio, --

plata y estaño). 

CUATERNARIAS, compuestas por mercurio y tres mete. 
lee se le denomine amalgame de Olack (mercurio, plata, Mi. 

Ro y cobre). 

OUINARIAS.. formadas por mercurio y cuatro metales 

e mis (mercurio, plata, Mego, cobre y cinc). 

En le actualidad el estudio y la Investigación, — 

bao determinado aleaciones con mis de cuatro componentes, • 

perfectamente equilibrados en sus PrOPOrel~ y con Porcoe. 

tajes bogados en el ',tedie lisio, Owlmice de cada uno de 

ellos y de eme reacciones de conjunto, Estos componentes 

Non quedado establecidos es forme determinado, a rala de em 

loo eolgenclee de la federación Dental Internacional, que a 

trove, de pacientes inveetloectenose be demostrado lo noten 
dad del ajuste e «entidad, calidad y porcentaje mínimo y elt 

11 
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ximo a fin de que puedan cumplir con todos los requisitos • 

indispensables para que en la prictica se lleve a obtener • 

una obturación con le mayor garantía de estabilidad y fun--

ción, Por estas razones ya no existen en el comercio alea—

ciones con menos de cuatro componentes con excepción de la 

amalgama de cobre que aún se emplea pero con menos adeptos 

cada dls. 

En consecuencia no hay ratones pera sostener esa -

clasificación, por lo cual decidimos dividir las amalgamas 

en: 

Simples, formadas por mercurio y un metal. 

2,• Compuestas, constituidas por mercurio o cuatro 

o mas componentes metalices. 

AMALGAMA SIMPLE. 

Entren en su ~Mutilo, el mercurio y un motel, 

de todas lee ensaimadas solamente se emplee la de cobre. 

Lee tentativos para producir •tres metales con amalgame han 

elle un Procese por lo general • ni endurece o lo hocen can 

gran lentitud e sufren modificaciones volumétricas tes oprt 

diablee que facilitan su emplee, por ejemplo la amalgama do 

ere me endurece totalmente, le mese 'u•da porosa y se dila• 

tal lo de platine ne endurece, la de plata (plata y me►cu.• 

He) se dilato y n• endurece completamente y la de cine es 

muy frleil. 

AMALGAMA 111 COM. 

te une muelo de cristales de cobre ce. sercerle, 

40 RO formen misma ceopeele10 Welles'  es decir, cen•tg 

luye use eelyelfe 111 ida, e diferencia de lee amalgamas, 



compuestas éstas y estén constituidas por una aleación gra-
nulada o foliada, a la que se agrega mercurio en el instan-
te de ser empleada. 

La amalgama de cobre puede obtenerse haciendo pre-
cipitar una solución de sulfato de cobre con cinc, con lo -

que se obtiene cobre puro, después de lo cual se añade mer-

curio. Se divide en troto y se deja endurecer, sin embargo, 

el mejor método según Ward, es la obtención del cobre puro 

por métodos electrolfticos mezcléndolo después con mercurio 

mediante un procedimiento que los manufactureros guarden su 

riguroso secreto. 

El comercio la expende en trozos circulares rombo) 

dales o cuadrados, en forma sólida o endurecida. 

En consecuencia para emplearle como material de ok 

Oración es necesario darle plasticidad. Para ello so ole. 

ca  un trozo en una cuchara especial, se caliente en la 14. 

me suave de una lampare de alcohol, basta que se desprendan 

de lo superficie gotas de mercurio, cuidando que el calor • 

excesivo no queme e la amalgame, en este momento se le vue) 

ca en el mortero para amalgama, a fin de completar la 'lob 

ticidad trIturendelo durante sesenta segundos. 

en estas condiciones se exprime el exceso de merct 
vio y se lleve a 18 cavidad, en MIMOS porciones 00,  ves 
comprimiendo con condosador•s lisos con une presión se me.. 
roer de cuatro ~es, tl •ndur•címlente de la masa se *kilt 
n• deudo do des *eres. 

13 
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Inserción, su empleo como material de obturación ha suscite 

do serias y contradictorias opiniones, que se iniciaron con 

características de información responsable en 1891 y aún --

persiste en nuestros días (Rabel aconseja su empleo en de.-

terminadas circunstancias). 

La obturación se ennegrece a los pocos días de es-

tar en la boca, color que comunica a la dentina y a veces -

hasta colorear totalmente al diente. El autor dice haber ob 

servido ennegrecimientos de dientes contiguos a obturacio—

nes grandes con amalgame de cobre. Sufre una sellelede con--

treccien a les veinticuatro horas de ser insertada y su du-

reza verla en cada preparación, 

Su resistencia e la roture verla en cede ceso; Pro 

bablemente debido a que resulte difícil mantener uniforme • 

el calor en toda la meta cuando se inicia la plasticidad bt 

jo le llama (Taylor). 

Se desgaste con facilidad, por lo que les ?electo. 

nes de contacto se pierden, pesando restos de cobre y mera, 

rito e le economía, le que puede ocasionar inteolcacionee e 

persones Susceptibles, A este respecte, Pernio citar el MI, 
se de Reeeey. 

"tete profesional Issertil en Ion perlado do cuatro 

deo treinta y echa obturaciones e une persona encregrgIo.» 

riamente propensa e les corlee, eopeed cuando el paciente -

tenla dfecleels eeee, algunas do les Morocho,* *reo velt 
minases e Interesaban mes sweeloetveleel en lis emperfl"• 
eles trItereotes so desgastaron seo mayor rapidez, 

14 



Posteriormente el paciente enfermé con manifesta-

ciones de influenza y cólicos. Todas las intervenciones mé-

dicas resultaron influctuosa, pero la remoción de las obtu-
raciones de amalgama de cobre interesadas por el acto mastl 

catorio bastó para que las diarreas, hasta entonces incoer-

cibles, desaparecieran en cuatro días." 

Amex, sostente que el desgaste de la obturación --
era debido a deficiencia de técnica y aleación equivocada -
del cate o  afirmando que en bocas con mucha acides debta evi 
tarso por la formación de una acción galvanice que iniciaba 
la corrosión de le superficie. 

La contracción, s'iodo Amel o  es poco apreciable, 

usando técnica correcta y las filtraciones son debidas al • 

emplee de amalgames demasiado socas o muy blendas. Este mis. 

mo  autor, sostente que las decoloraciones obedecían a tres 

causes' defectuoso manipulación empleo de dientes de ',t'in 

tura deficientes y uso de preparaciones impuras. 

La oren definoa de la amalgame de cobre os su Oreo 

tendido poder antiséptico lo que permitirle su empleo en It 

ce, muy susceptibles a la corles y especialmente, la Oree • 

indicada en dientes temperarles, 

A esto respecte, Palmer, une de los orondos dolos. 

seres do la amalgamo de cobre, declaro; 41 la misión de la 

Odontología es salvar dlentob la amalgame do cobro tiene • 

un lugar Importaste en elle, $1 en cambie, es eere adorno y 

bellota, existen etre, materiales le obturación que Malle 

con al diente mejor que la amalgame do cobre". 

15 



Lo cierto es, que el poder antiséptico de esta a-

malgama, se debe a la formación de óxido cúprico y cuproso 

sobre toda la superficie de la obturación en contacto con -

la dentina. 

Si la cavidad se ha obturado húmeda y a ello se --

agrega la contracción de la amalgama, se formarin estos óxt 

dos en el piso y paredes, que no solo ejercen antisópsla, -

sino que, pueden llegar e detener la caries no totalmente -

extirpada. Pero esta contracción, provoca filtraciones cont 

tantos, lo cual hace ingerir en forma permanente los óxidos 

de cobre, ademé, de ennegrecer fuertemente al diente► Si la 

obturación, en cambio, se efectdo con completo aislamiento 

y ,le cavidad se mantiene seca, la caries residual prosegui-
rle su marcha y la acción antiséptica, se manifestarla cuan 

do, por contracción del material, se filtrace saliva, y se 

formen óxidos de cobre. Por otra parte, la contracción exct 

siva provoca la movilidad de la obturación y la caldo postt 

rior con los trastornos consiguientes► 

Otro contraindicación importante para la amalgamo 
de cobre, os el hecho demostrado per Ward, do goo causo 1• 
muerto lente e Indolora de la pulpo, •ues so Non encontrado 
restos de óxidos cuproso •n pulpas muertas de dientes Oto. 

radas con ~l'ene de cebra,. 

hado eereporee como Inconveniente la ~mil" 
dad do 'estor« le relación de conecte, en cese de corló( 
des presOmecloseles, SI se recuerda que el endwrecawlente • 
de la masa n• se fletado Oeste les des Airee de Insertada, 
resulte Imposible retirar le metris sin deformar este role« 
tfilm de centlsolded, 

16 



Taylor, en el informe de la comisión de investiga-
ciones del "Bereau of Standards" de la Asociación Dental 

Americana, declara que la amalgama de cobre sufre contrae--
ciones durante las primeras veinticuatro horas, que llegan 
hasta 6.0 micrones por centímetro, su alta resistencia a la 

rutura es inconstante, aún en dos puntos de la masa examine 

da, debido a la falta de calor uniforme que se necesita pa-
ra su Amalgamación. 

Por otra parte, sus bordes se astillan y no es po-

sible obtener dos muestras que se presenten las mismas pro- 

piedades físicas. 

Como conclusión, ya que le amalgame de cobre no --

cumple con los requisitos de le especificación Federal U.A. 

461t, del Veintitres de abril de 1937, del '$ureau of Sten• 

dards", y como muestra experiencia personal y bibliografía 

consultada permite asegurar que es un material de obture 

ción deficiente, creemos que su empleo debe proscribirse o 

por lo menos deducirlo a su mínima expresión, 

Y, para terminar con esta descripción da la 

gama de cors o  vamos a  transcribir las palabras de Mere. • 
escritas a WIlsen en 1134, 

11 ~remes colocar una obturación que permita • 

la flltrac$On, no Wire« totalmente la caries, correr el 

Hee,o de primer 1# muerte indolora de la pulpa, no 

llar nuestras tawidade$ y tener una Obturación negra, ene 
teme* usemos 1# #04114m# de cobre", 

17 



AMALGAMAS COMPUESTAS, 

Llamadas también quinarias, tienen en su fórmula -

mercurio, plata, estaño, cobre y cinc, admitiéndose vesti—

gios de otros metales. Su alto porcentajide plata hace que 

en la prictica se les denomine simplemente amalgamas de pla 

te. 

Fu! Bleck, quién inicié el estudio mis completo y 

detallado sobre la amalgama, llegando a establecer una alee 

ción con alto porcentaje de plata (70W) y  demostrando que -
su contenido argOntico era capa: de determinar el voldmen, 

escasa cantidad de plata provoca contracción, mientras que 

el exceso, expensidn. En cambio, Fenchal# citado por Rebele 

llega e conclusiones distintas, sosteniendo que los cambios 

de voldmen estén determinados por la adición de mercurio, . 

independientemente de la cantidad de plata, lo que •stable-

cid dos corrientes' la americana, que aconseja el empleo de 

aleaciones con sesenta y cinco a sesenta por ciento de Pla-

ta y la europeo especialmente Alemana, que sugiere un por.. 

ciente entre 10 y II, 

In general puede decirse que con aleaciones de al. 

te porcentaje de plata se obtienen obturaciones de *ayer tg, 

necidad, gran •spansiOn, resistencia a la corrosión y iodo. 
recfmiento rapado, •n cambio, el bajo porcentaje Argentino 

causa Hiere eneenefOn color eh claro que so torna amera e• 
(lento con el tiempo (de 01 le e•nclusidn en Ilemerlof 
"Amalgamas de ere", menet' solides con respecto a la pressén, 

y sobre todo, •ndvreclmlento lento, 

In lo octwellOod loe oleoclonoe de mayor calidad • 
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tienen elevado porcentaje de plata, compensado sus inconve-

nientes con el agregado de otros metales que actúan como re 

guiadores y modificador. 

Johnson L.B. y otros preparan una aleación conte--

niendo 64% de Ag. 10% y el porcentaje de Sn para balancear 

la fórmula. Sosteniendo que la amalgama preparada con esa -

fórmula tiene alta resistencia a la corrosión por su casi -

total ausencia de la fase Y2 responsable de la corrosión co 

mo casi todas las amalgamas preparadas con aleaciones con—

vencionales. Ademés lograron una resistencia a la tensión -

de 10% mis elevada con amalgama de fórmula A03 Sn. 
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CAPITULO V 

METALOGRAFIA DE LA AMARGAMA. 

Las propiedades flsicat de la amalgame han sido--

estudiadas por los dintintos autores en base a su aplica--

016n clínica. Es decir, que los estudios realizados y las 

comprobaciones efectuadas fueron hechas con el material ya 

endurecido, tal como se le conoce, como obturación dente--

pie. 

le *malgama dental, puede ser relacionada con la 

química pura, una mezcla o una combinación o ambas a la — 

ves. Por ello, en nuestra definición, hemos Incluido las -

fases que se presentan en sus tres microconstituyentes ce. 

recterlsticess solución sólida, compuesto intermetilico y/o 

eutéctice. 

La composición final de la amalgame depende casi -

exclusivamente do le técnica usada por el operador. Una O* 

aleación de excelente calidad puede dar come resultad* una 

amalgamo defleleete si la técnica de menlealecléo usada por 

el orefeeleoel ha sedo Incorrecta, 

DIAGRAMA DI tQUILIORIO DI LA ALIACION tiTA010 PLATA, 

De acuerde e le especIfOceeldo No, 1 de la Federe. 

aso Dental Intermealenol, le aleación pero amalgame debe • 

tan« ano aespeetelén onfolie d'otro de los 11mOtee Gee se 

eemelleem a ceetloweeloo, 
Plato , ff/Oft,IffIfItIff ,,Imlofme) I$$ 
lefle0e ffe,91,,,,feff, "Melo.) PIS 
Cobre 	ff, , ftffttP,,,P .,Iméolne1 	411 
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Cinc 	 (máximo) 2% 

Mercurio 	 (máximo) 3% 

Estos metales constituyen la aleación, la que lue-

go seré necesario (la que lo admite en un máximo de 3%, na-

da tiene que ver con el mercurio con que se ve a mezclar es 

te liga. Incluso puede estar ausente de la aleación, pero • 

cuando por moneo técnicas de fabricación se lo incorpore, 

sólo puede hacerse en el porciento máximo allí indicado, 

De todos estos constituyentes (cobres, cinc y mer-

curio) mejoran las propiedades generales, como la resisten-

cia desoxideción, 

Las amalgamas cuya aleación esté constituida por • 

plata y estaco en las proporciones indicadas, se denominen 

amalgamas equilibrados, tse equilibrio se refiere a un equi-

librio en  el comportamiento dimensional y mecónlco, desde • 

un punto de vista meteloorifico, 

In efecto, si se preparase une amalgamo exclusive-

mente de plata y mercurio, el cristalizar se dilatarla, ye 
que Me,  elementos firmen soluciones sólidas, cuy, crecí.• 

miento cristaline Me se traduce por un crecimiento trodlcit 
mol, tl se prepara una oeolooeo de Mea. y mercarle, la Ij 

resultante el crlstallsdr producirla uno centrotelIn de 

lo eleetlén, Combinadas estos elementeó en PrO0104odee crl-
COMe le sugiere le fórmula es posible llegar eón +• 

equilibrio dleenelenel ewe Justifique la 4100,0stres040 de yr 

eeelg000 equilibrado, 
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Aún cuando en la amalgame dental nunca se logra el 
equilibrio, vemos a explicar el diagrama de composición de 
le aleación plata-estaño, basados en los diagramas de Mur.. 
phy y Harper. 

Si en un par de coordenadas cartesianas ortogona—
les consignemos en les abscisas los —lircientos de ambos me-
teles y en las ordenadas las temperaturas, podemos construir 
el diagrama de equilibrio. 

En efecto, en les abscisas, a la Izquierda, t'odre. 
mos 100 de plata y 0% de estallo, y a la derecha de ésto 
tendremos O% de plata y 1001 de estallo. 

Quiere decir, que yendo de izquierda a derecha, el 
tenor de estallo ve aumentando, mientras que el de lo plata 
disminuye. De este manera, en cualquier punto de la abscisa 
se puede encontrar el porcentaje de los do; metales que for. 
men la eleeclen. 

tn la ordenada Izquierda esté consignada le tempe. 
roture de fusión de la plata (1$0,$ C) y en la de la dore.. 
che, le de fusión del esteAo (1)1,9q), 
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Ditereme de equilibrio do lo eleoclén estellepplete 

Mude en los dlegremel de Nurphy y do Now). 

lo lineo APICOMIO os lo de selldus y lo Anglo  es 

lo de liquides, con une Tose eutectico en E, 

In este dioeremo so combinen los tres dlogrome; 

que estudioso; on el capitulo interior os decir, el de lee 

solucione; d'Idos, el do les compuesto; Intormotélice, y 

el de les owtettices. 

Con fines 0100cticos, veme; e Ir descomponiendo el 

pililo o 	;me lo eoplOcogoo, 
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104 
A; 10 PO Si 40 10 

‘0194 11 el fomenta Pi lazad 
1411 $41 	•~0~~ 

N te 1 
go% se e, reme me si 111.10 
14 If In 

Al comenzar el enfrentamiento y a partir de la lí 

n'a AK comienza a separarse la solución sólida o de estaño 

en plata, Si observamos la abscisa, veremos que el porcen-

taje de estaño es de 10% (90% de plata) la línea AK y la - 

ABMK representan, precticamentc la de los liquidus y soli-

dus de la solución 1011de. 

24 

le decir, que per debajo de la línea A$ lo alee.. 

010n, es completamente efilda, te decir, que per debajo de 

le 11nee AO la alcacil' es cempletomente sdlIde dentro del 

Oreo A00 y se denomino 'elucido 111111. 

Cuando la eleoc110 de ~m'Oh entre O y K (10 

y 10% de este%) se enfrío haste une temperature omisa. 

do de 714°C, la seluclOm 11411de "/04ccOeno* sen e1 llowle 

de roilduil y se convierte en oeltocOdn O, antro lee puntee 

eotremet de ceopee1c14n 10 y 10% de oetolle (0 y 5) *elote 
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un intermedio el M, donde la aleación se convierte en una --
mezcla de A y 8, antes de formarse la solución sólida B, des 
pués de la solidificación. 

La parte mis importante del diagrama desde el punto 
de vista dental, es'la aleación con un porcentaje de 26 y -
27% de estaño. 

La aleación con menos de 26% de estallo, contiene -
algo de solución sólida O y aquellas con mis de 27%, algo -
de eutictico. Resumiendo podemos interpretar el diagrama y 
llegar a las siguientes conclusiones: 

1.- Cuando el contenido de estallo no supera el 20% 
(y la plata  no  baje del 00%) se forman soluciones sólidas A 
y B. 

2.. SI el contenido de Moño es de 26.06% (y la -
plata de 7336%) se forme el compuesto lotermeteme Ao3 ge 
y que se denomine fase 4. 

3.- Cuando el contenido de Mallo es poro el 17% 
se formo outéctices, 

Cuando el estaño entre en lo composic1én en memos 
del 26% se forman soluciones sólidos de estalle de /loto y 
el olerme porcentaje de plata hace que le amalgama se di. 
late excesivamente, 

$1 en cambie, el estañe entra en proporción mejor 
del 17% se formo un eutéctico y abre flujo/Me centrsc•. 

clón, te ole, significo que el tener de estañe es verdad,. 
remonte crItIce. 1in embargo, le especifIcecidn No, 1, g. 



acepta hasta el 29% de estallo, lo que determina un mínimo • 

de plata inferior al 65%, Ello es debido a los fabricantes, 
haciendo variar le composición de los otros componentes (co 
bre y cinc) en reemplazo de la plata, logran aleaciones e-
quilibradas edil cuando el porcentaje de estaco supere el -
21% que es considerado miximo desde el punto de vista mete-
logréflco. 

Por otra parte, para mejorar ciertas propiedades, 
la especificación permite hasta un 6% de cobre, que provoca 
expansión un miximo de 3% de mercurio, que los manufacture-
ros adicionaron la finalidad de simplificar la técnica de -
elaboración, Es decir, entonces que, como entre el cobre, . 
el cinc y el mercurio suman 11%, que hay que restar al te-• 
nor de plata, el contenido de esta en le aleación, teniendo 
en cuenta los valores m'almo. de estallo permitidos (29%) se 
reduce y la respectiva norma la fija en un mínimo de O% ya 
consignado. 

MITALOGRAFIA DI LA AMALGAMA, 

I1 anille,* del diagrama nos ubica la aleación Ag3 
1m con sus cempenentee en porcentajes Préximili a los 
tes. 

°sede el mente leue la aleación es mezclada e Cr!. 
turede con mercurio, a temperatura ambiente, debemos rife.. 
rirnee e lee Oiremos No.A. y mil.» a fin de Mor les 
dOetOneee micrecesetleppentee dee &perecen. NO existe levet 
de en coleto e la cespeelclOn y característica de las teme, 
mentol estructurales que se forman, tetes dificultades sera 
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gen a la circunstancia de que no se alcanza el equilibrio -

en la amalgama y en consecuencia, las transformaciones no -

pueden establecerse en exactitud. Por ello, vamos a tratar 

de aclarar las teorías de los distintos autores. 

Gayler trabajando con aleaciones ternarias de la -

plata, estallo y mercurio en la proporción de 1;1,75- lo que 

representa una proporción de 3631 de Ag3Sn y 63.6% de mer-

curio sostiene que al calentar esta aleación por encima de 

los 100°C, el compuesto Ag3Sn y el Hg "reaccionan") y se --

convierten en otro compuesto de estaco y mercurio, denomina 

8. Este mantiene mercurio en solución sólida y puede ser 

considerada como una solución sólida de estallo y mercurio -

en plata. El mercurio líquido residual, tendré una pequelie 

cantidad de estaño y Posiblemente algo do plata en solución, 

Estos cambios pueden escribirse así: 

Ag3Sn 	Hg (líquido) 	 

	11+ He (líquido) 	(1) 

Al dejar enfriar a la temperature ambiente, se pise.  

duce una mezcla de dos filie; completamente diferentes y en 

proporción definida. Mil  se identifican como un compuesto 

de plata y mercurio llamado YI, y otro de estallo y mercurio 

el Y2 Siguiendo la reaccién (1) podría escribir,. eell 

I * Hg 	 Y1/1 	Y2/2 

411 'sosa 4, mercurio Se elimine• 1s 0090$00.0  

que tenla Alrededor del 60% de ~curto tendría ahora entre 

40 y 100 de descuente y en estas m41001061  las  001 faiei 

y1 y Y, (reaccionarían" en estado 441100 y la 0100c1é0 ten= 
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drla que aproximarse a las condiciones de equilibrio. Cual-

quier cantidad de mercurio libre que quedase adherido a las 

partículas YI y Y2 serle absorbido lentamente hasta conse-

guirse el estado sólido. 

Troiano explica la probable reacción estableciendo 

coeficientes numéricos para lograr el equilibrio de la ecue 

ción y la escribe así: 

7 AgOn + 29 lig 	 
	 7 431194 	Snpig. 

Estas transformaciones serían ideales, se entiende 

como dijimos anteriormente si se logra el estado de equlli-

brloi pero en la prIctice odontológico, ésto, nunca es post 

ble, debido a diferentes factores de gran importancia entre 

los que se destaca la cantidad de mercurio inicial, la téc-

nica de le mezcla o trituración la presión que se ejerce, -

la eliminación total o parcial de mercurio remanente, 

Todos los factores que dependen del operador por 

lo que resulta indispensable atenerse a una tócnica cuidado, 
se, a fin de tratar de llegar lo mas próximo posible a las 
condiciones de equilibrio. 

le establecen las responsabilidades del operador - 
Uy'« estudió el ceopertioleete de la aleación y mercurio 

durante la amelgemeción, aconsejando une ~ice de meacla• 

do, empleando un protector de dedos de pub en cambio del 
*artero y ~loe de les aviares morimos, Y explica ea in. 
Ha usando los métedes mencionados, In ambos emplea alee«. 
Ola de plate.eetegesceare y mercurio, en le proporción do 
1;1,71, 
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CAPITULO VI 

PROPIEDADES DE LA AMALGAMA. 

1.- ADAPTACION.- 

Es una de las propiedades mis importantes de la --

amalgama. Su adaptación a las paredes cavitarias es perfec-

ta, siendo pricticamente visible al desobturar una cavidad. 

Se amolda fielmente, sin adherirse, siempre que se cuiden -

escrupulosamente los detalles de la técnica. Ya Bleck demos 

tró que una amalgama "lodosa" se retrae en los ingulos cava 

tarsos en cuanto cese le presión de los condensadores, re—

zón por la cual no es aconsejable iniciar el relleno de le 

cavidad con amalgamo rica en mercurio Rommes y Skinner han 

demostrado que el exceso del mercurio altera le condición -

del material desde que se producen expansiones durante mu—

cho tiempo, que llegan e provocar intensos dolores al pa--

ciente. 

2.- Re$1$UNCIA A LA COMPUSION, 

Es elevada en las amalgamas con alto porcentaje de 

plata. Se calcula que, término medio, le resistencia e le -

compresión es 40 0,000 libras por pulgada cuadrado (3,170 

Kph per cm!). Este cifra permite afirmar su cualidad de rs 

sistencle e la trituración masticatorio, pero esta es hm.. 

clón directa con le técnica del operador; cualquier altera-

ción en su manipulación correcta disminuye su resistencia -

produciéndose 'rectores y desgastes con el paso de los ali-

mentes componentes e le economía, 
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3.- CONDUCTIVIDAD TERMICA. 

Es evidente que la amalgame, constituida escencial 

mente por metales, es buena conductora del calor, frío y --

electricidad. En consecuencia, sus efectos sobre la pulpa -

dentaria dependen de la profundidad de la cavidad y de la -

capacidad de defensa del órgano popular. 

En 	cuanto a 	su 	conductividad, 	lidell, 	citado 	por 

Word 	relaciona con 	las 	siguientes cifras comparativas: 

Metal 	(albedo) 	 Calor 

Plata 	 100 

Cobre 	 74 

Oro 	  64,8 

Aluminio 	 31.33 

Cinc 	  20.1 

Cadmio 	 20.06 

Mano 	 16,4 

Hierro 	 11.9 

Acero 	 10.3 

Platino 	 9,4 

Minuto 	 1,0 

Antimonio 	 4,03 

Mercurio 	 1.3 

Puede observarse en este cuadro que la plata tiene 

la mayor conductividad, mientras el mercurio, 1e mis Isla • 
en censeCuent10, la eme11008 compuesto por plata mercurio • 
en mayor proyorcilln tiene uno tendintIVIdid media ya que se 
combinan des metales, de cenbccillo Omite apuesta y moe -

pedirle calcularle en 60, es decir, mener que la del ere, II 
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tes deducciones son coincidentes con las manifestadas por - 

Emilg, citado por Rebell quien tomando como base de material 

menos conductor a la gutapercha de las siguientes cifras: 

Gutapercha 1, Cemento 4.5, Amalgama 60, Oro (en panes) 

1.500. 

De todo ésto se desprende que resulta indispensa—

ble como lo veremos més adelante, interponer entre la amal-

gama y la pared dentaria especialmente frente a la pulpa, 

una película de un elemento mal conductor a fin de evitar 

complicaciones a este órgano, 

4.- OKIDACION Y CORROSION. 

Cuando la amalgama se pone en contacto con el me—

dio bucal, sufre por la acción por los fluidos de le boca, 

dos procesos que modifican su color primitivo, oxidación y/ 

o corrosión, Ambos pueden alterar desde la superficie de la 

obturación hasta la masa total dependiendo de la técnica — 

(aedo por el operador. Si se siguen fielmente los preceptos 

thnicos en la manipulación de la amalgama (relación alee.. 

ción mercurio), trituración adecuada' condensancióni alsie• 

iento total del campo operatorio y pulido final), ;e note• 

ré al cabo de un tiemPO que la superficie pierda su brillo 

y lentamente se ve acumulando en ella una pelicula de Oshlo 

que esté en relación directa con el estado de hiniene, la • 

presencia de obturaciones de metales 	fn estos ct 

sos rara ve: se encuentran amalgame; ennegrecidas siempre -
que no se produzcan alteraciones provocados por metales de 
distinto potencial eliktrico, efecto; que estudieremes mfs 
adelante, 
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Si la amalgama se preparó deficientemente y la con 

densación no ha sido correcta, se mantendrán en la masa los 

efectos de la baja trituración, con permanencia de partícu-

las de Ag3Sn parcialmente mezclado. En estas condiciones, - 

por los fluidos bucales aumentados por la presencia de hi--

drógeno sulfurado productos de ciertos alimentos, el óxido 

no solo ennegrece le superficie sino que la ataca y se pro-

duce una reacción química con formación de cibras. Este fe-

nómeno se denomine corrosión, y ocurre solamente cuando la 

amalgama esté oxidada. En otras palabras; la oxidación, es 

una consecuencia del medio y cubre la superficie de le obtu 

ración formando una película, siempre que la amalgame haya 

preparada correctamente. Por el contrario, la corrosión es 

un fenómeno que se agrega a la amalgamo oxidada y tiene co-

mo punto de partida le manipulación deficiente, condensa-

ción incorrecta y falta de pulido final. 

Hoy otro tipo de corrosión: El causado por la co—

rriente galvánica que se desarrolla entre la amalgame y otro 

metal distinto potencial y el que se puede producir entre 

*malgama de diferente fórmale en la aleación, 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONII DI LA AMALGAMA, 

INDICACIONIS, 

I,. In cavidades de clase I de Bleck (superficie 
ocluoel de molares y premolares; des tercies 

oclwaalea de les caves vestibuler y lineo.' de 

melare;; cara palatina de moler.; superiores y, 

Oci#1#0#100#00# en la cero palatina de inci;it• 

ve; Weriere$), 



2.- En cavidades de clase II de Block (próximo-oclu-

sales de molares, próximo oclusales de segundos 

premolares y cavidades disto oclusales de prime-

ros premolares). 

3.- Cavidades de clase V de Block (tercio gingival 

de las caras vestibular y lingual de molares). 

4.- En molares primarios. 

CONTRAINDICACIONES: 

1.- En los dientes anteriores y caras mesto oclusales 

de premolares, debido a su color no armonioso y 

su tendencia a la decoloración. 

2.- En cavidades extensas y de paredes débiles. 

3.- En aquellos dientes en donde la amalgama puede bt 

cer contacto con una restauración *etílico de dlj 

tinto potencial para evitar la corrosión y las pt 

sibles reacciones pulgares. 

VENTAJAS: 

I.- lleva resistencia al estuario masticatorio, 

2,- Insoluble en el medio bocel, 

3,. Adepteción perfecta e las paredes csvitéri*S. 

4,• Modificaciones volumétricas son tolerados Por el 

diente, cuando se siga fielmente les exilenclas 

de la técnica, 

é.. De conductividad térmico menor que leS metales -

puros, 

é,• De Superficie lisa y brillente, 

f,• De féi$1 menipulecIón. 

O,- No produce alteraciones de Imeortemile de los tt 

pilo; dentarloa, 
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9.- Tallado anatómico fácil e inmediato, 

10.- Pulido final perfecto. 

11.- Ampliamente tolerada por el tejido gingival. 

12.- Su alimentación en coso de necesidad, no es difi 

cultos'. 

INCONVENIENTES: 

1.• Modificaciones volumétricas. Ya se he visto al - 

estudiar sus propiedades, que las alteraciones 

de volómenes de le amalgama pueden evitarse o re 

ducirle al mlnimo, empleando fórmulas equilibra-

das, correcta relación aleación mercurio y técni 

CA de condensación adecuadas. En consecuencia, -

si bien no es posible eliminar el conveniente de 

la modificación volumétrica, puede disminuirse • 

tus efectos. 

2,• Decoloración,• Contraindicación severa de la 

amalgame cuyo estudio en detalle figura en lugar 

aparte. is una de las causas por la cual se la - 

proscribe de la región anterior do la boca. 

3,. Conductividad térmico, Su intensidad es menor 

que la do otras restauraciones de metales puros, 

por constituir la amalgamo una aleación, Sin ea. 

bargo, resulta importante proteger la pared pul. 

par de la cavidad con cemento de fosfato do cinc 

y los parodio laterales con barnices, per,  evl-• 

ter accidentes pulpero*, 

"View", Ye hemos estudiado este fenómeno y sus 

cosas, en ceneecuencie, repetimos que este do,. 
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formación, con fórmulas de alto porcentaje de - 

plata y técnica cuidada, se reduce al extremo - 

de carecer de importancia. 

5.- Esferoicidad.- Llamada también "globulización", 

es un inconveniente que puede prevenirse evitan-

do mezclas demasiado blandas", empleando propor 

clones adecuadas de aleación de mercurio y con-

densando con presión uniforme. 

6.- Falta de resistencia en los bordes. La amalgama 

es frágil en pequeños espesores. De ahi que la -

cavidad debe tener un espesor adecuado y carecer 

por completo de visel en el cabo superficial, de 

biéndose proteger el esmalte con la inclinación 

de las paredes que permita una angulación de 12 

e 15°  aproximadamente con respecto al piso de -

la cavidad. 

7.- Color no armonioso.- Es una contraindicación de • 

la amalgama para la región anterior de la boca. 



CAPITULO VII 

CAVIDADES PARA AMALGAMA. 

La técnica de preparación de cavidades, a fin de 

simplificar su estudio las dividimos en: 

I,- Cavidades simples (Clase I y V de Bleck), 

II.- Cavidades compuestas (Clase II de Block), 

Al estudiar cada grupo omitiremos los detalles de 

técnica reduciéndonos exclusivamente e aquellos aspectos -

que son particulares para la obturación con amalgame, 

Destacamos la conveniencia de preparar las cavida-

des bajo anestesia, aislando el campo con dique de goma, a 

fin de evitar le infección de le dentina por el medio bucal. 

I.- CAVIDADES SIMPLES.- Se incluye en este grupo a 

las cavidades que se preparen pare tratar caries que se ori 

ginen con los surcos y figuras de les caras oclusales de -

los premolares y molares Clase 1 de Block y les que se loca_ 

ilion a nivel o en las proximidades de la ende Clase V de 

Pack. 

Cavidades de la Clase 1,• sosas y surcos. 

Se localizan en la cara Oclu$11 de premolares y int 

lores, en los dos tercios 00(144 1 44 de lo cera Yeitibular • 

de los molares, en II cara Palatina de los inciSiv0$ Mos.. 

riores y Ocasionalmente, en le cara palatino de los 'solares 

44Periores. 

La apertura de la cavidad se inicia a nivel de 144 
f osa;  cir0444', empleando fresas c011ndricas lisas Con alto 
velocidad y $bynOnte chorro acuoso hasta llegar a dentina, 
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Luego se aumenta la apertura para descubrir totalmente la zo 

na con caries, la cual se extirpa con fresas redondas lisas 

de tamaño preferentemente grande a velocidad convencional. 

Uno de loe defectos mis grandes y comunes es la in-

suficiente extirpación del tejido cariado. La caries recu-

rrente, situada por debajo de los rebordes cuspfdeos, debe 

ser totalmente eliminada, pera lo cual esté indicada el am-

plio acceso a la cavidad de caries aún cuando sea necesario 

incluir en la cavidad terapéutica aparte o en toda su cdspi 

de afectada. Conviene recordar que le dentina clfnicemente 

sana no puede estar coloreada. En los casos de cavidades --

profundas, en que se llega a dentina secundaria, el fresado 

termina ab', e pesar de su color amarillo o amarillo parduL 

co. 

Eliminado totalmente la caries, se inicia la con-

formación de la cavidad (extensión preventivo. Forme de re• 

sistencia y retención), 

Extensión preventiva se practica empleando fresas 

cilindricas lisas, con alta velocidad y amplia refrigeración 

4c40$4, Como se treta de zonas expuestas a la fricción, la 

extensión preventiva se reduce a llevar los s'Origines cavad 

torsos boto incluir todos 1041 surco fosas y Muro, ten. 

gin o no cirios. Can ello se Impide lo recurrencia de caries 

o su lecallaitido posterior, 

Los coratteristfos de forma de esta eximido de- 

pende de la merfeleele cerenerle y de la cantidad de Surcas 

que el diento poso e ese nivel. Is cesión ver in la OrIctf. 



ce diaria cavidades insuficientemente extendidas. La preten 

ción de "economizar" tejido dentario sano no se traduce en 

ventajas para el paciente, sino en graves inconvenientes --

por localización de nuevas caries. El procedimiento honesto 

es seguir fielmente principios fundamentales de extensión -

preventiva. 

En los premolares superiores, segundos bicúspides 

inferiores y molares inferiores se deben incluir todos los 

cursos, con o sin caries llevando la cavidad hasta el sitio 

de les vertientes cúspideas donde el esmalte se encuentra -

totalmente protegido por dentina clínicamente sana. 

En los primeros premolares inferiores y molares sl 

perlores, la extensión preventiva se efectúa en las fosas -

solamente y por separado si el puente de esmalte que las — 

une es sólido y resistente, en cambio, esté debilitado por 

las corles o por la menuelided operatoria, debe Incluirse y 

prepararse una sola cavidad. 

In lo actualidad sostenemos que antes de realizar 

extensión preventiva es necesario examinar tres aspectos -

fundamentales del miente; su edad y aspecto clínico de • 

le clasificación de su esmalte, oclusión y predisposición 

e les caries. 

"le consecuencia, en pacientes de edad madura, ne 

predispuestos a les corle; y con relaciones «hoteles, los 

*boom dolos llevarse Onicomente hasta encontrar tejido 

Sano, es decir, hasta le 10101.000 de lis rebordes céePle 

dios sin invadirles", 
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Forma de resistencia. Se proyecta tallado les pare 

des de contorno plenas y divergentes hacia oclusal, es de--

cir, expulsivas. Con ello, se garantizan la obtención de un 

bloque restauretrtz resistente y la debida protección de --

los primas adamantinos. En ningún caso debe biselarse el es 

melte, pues le amalgame es frágil en espesores minimos. El 

instrumental iniciado es la fresa de fisura dentada tronco-

conica, para facilitar el tallado a la cilindrica, dindole 

la inclinación necesaria, a velocidad convencional. En nues 

tra opinión, a partir de la forma de resistencia hasta el -

término de la cavidad, la alta velocidad esti contraindica-

da. 

Las paredes de contorno no presentarin Ingulos agu 

dos y su extensión hacia vestihuler y lingual seré próxima 

e sus respectivos rebordes, sin invadirlos. Las paredes me-

llal y distal deben tallara* divergentes hacia oclusal, trs 

tendo de incluir los pequemos surcos que existen en los re-

bordes proximeles respectivos, el terminado de estas Pare--

des se efectúan con instrumentos cortantes de mano. 

Forme de retención. Terminada le formo de resisten 

cia, se inicia la retención. Previamente se aplica sobre la 

pared pulpar una película de barniz do copal que impide la 

penetración ácida, y luego cemento de fosfato de cinc, con 

la que se •alta el piso y al mismo tiempo se aísle la pulpa 
de los cambios térmicos destacamos la importancia de recor-
dar que, cuando el piso *t'ida,* quedé irregular eor la estir 
pocillo de la carlea, debe rellenarte con cemento de fosletp 
de clec, PrOlfl. 10011Cele de henil' de copal. Pero le eseldt 
me me debo descansar ;Obre el piso de cemento, pues su 
le de elasticidad es inferior el de la ~In. y no prOte0t. 
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rfa del efecto de cuna que harta rotar la restauración, lo 

que se debe hacer es extender les paredes lateralmente, a 

fin de obtener porciones de sustentación més sólido luego, 

con fresas de cono invertido se efectúan retenciones única 

mente por debajo de los bordes cúspideos, en los ingulos 

diedros que se forman a este nivel con el piso pulgar en -

las extensiones mesial y distel no debe hacerse retención, 

a fin de no debilitar las respectivas paredes en les terma 

naciones de los surcos que se dirigen hacia las caras ves-

tibular y lingual, le retención se omite por la misma rezón 

cuando la extensión esté muy próxima a las caras correspon 

dientes, siendo suficiente la agudización de los éngulos -

con hachuelas para garantizar retención al material de ob-

turación "pero si el ancho es mayor que la profundidad de-

be tallare. retenciones adicionales en las zonas de los — 

surcos, en el ángulo diedro de unión del piso de las pare-

des laterales (litem)). 

Como puede verse el cono Invertido fractura o de-

bilita e le pared preximel, En el primer caso, le fractura 

es visible en forma Inmediata y puede ser reparada, trent. 

formando le cavidad simple en una compuesta, Pero si d'hl. 

lita, la fractura se Producirá después de condensada la 

amalgame, ya sea por compresión Interdentinerle debido a 

los cambios volumétricos o por la acción de 101 fuertes 

masticatorio., Ofende sus conlecuencias *és 'reveo, 

terminado de la cavidad, 1i como lo aconsejamos, 

la cavidad se prepara con effleoiento absoluto del campo 

Operatorio, el terminado de la *fama se reduce a reeeear 

los bordes y ingulos con instrumentos cortenteo de mano, 

51 es que no se lilao entes so aplica ahora un bermig 

tutor (copal disuelto en acetona) contra las paredes y pi 

so pulpor; luego fosfato de cinc de acuerdo a le que con.. 

signamos. 



En seguida se obtura la cavidad con amalgama. 

Cavidades de le cara palatina de los dientes ante-

riores. En la superficie palatina de los incisivos superio-

res (especialmente en los laterales) Es común encontrar de-

fectos estructurales del esmalte, por insuficiente coalecen 

cia de los lóbulos de formación de este tejido. El tubércu-

lo palatino puede presentar una solución de continuidad, --

por lo que se forma una depresión a manera de fosfato fisu-

ra, que se extiende en sentido meslodistel, y e veces en --

sentido gingival. 

De acuerdo a estas consideraciones, esteblecfemos 

que el material de obturación especffico pera estos casos, 

no era precisamente la emelgima. Sin embargo, estudios poste 

rieres realizados por lavab o  en 1964, determinaron le exip 

tencia de diferencia anatómica que posibilitaban le concu-• 

rrencia de caries originadas porque embriológicemente, es--

tos dientes estén formados por le fusión de cuatro lóbulos; 

tres anteriores que, reunidos, conformen le cara labial y -

el cuarto, o, tubórculo palatino, ubicado por d'Irle de los 
anteriores y e menor altura en relación gingive.oclusel, la 
soldadura de los tres lóbulos anteriores no tiene huellas -
en el adulto, in cambio, el cuarto lóbulo o tubérculo pela. 
tino puede presentar armellas de una cavidad tal, que ven 
desde la "perfecta seldeduro con lo resultante de lo coro • 
palatina casi totalmente plana y lisa, hostil la mis variada 
conformación, con 10 resultante de une caro palatino en le 

*4 hace 'm'Invicto un verdadero tubérculo, separado de • 

les ~O; por una Muro profundo, (lavel0), 

Viste autor, después de una observación 01010 ref. 
ideada en le facultes, d# Odentoloofa de Cf0r04114 Argentina, 
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corroborada por estudios histológicos llega a determinar 7 

tipos de caras palatinas "cada una de las cuales evidencia 

una distinta predisposición a las caries y requiere una --

preparación caviterie que le es propia". En esta nueva cía 

slficación de las caras palatina de los incisivos superio-

res se tubo en cuenta la cavidad "tipo" de Bleck que Uva-

la denomina "de autores modernos y presenta a su vet e  cava 

dades de su propia pertenencia de ahí que hayamos cambiado 

el concepto y las presentamos para ser obturadas con amal-

gama, excepto la cara palatina No. 6 de Zavala y las que -

puedan ser modificadas de acuerdo al criterio clínico del 

operador. 

En algunas caras palatinas no existen fallas Ade-

mentimos, siendo la superficie lisa y sin relieves, lo que 

asegura la eutoclisis e inmunidad a las caries si fuese ne-

cesario realizar une cavidad por ratones endodentices, la 

característica seria de tipo triangular a base 'misal, que 

lévele denominé de autores modernos. 

En la cara palatina a veces se observa tenme y 

con un surco en forma de V, cuyo vértice *até orientado II 

cié gingival. Propenso a la caries la cavidad responde al 

tipo do autores moderno de forma semilunar, 

En algunas caras no existen fosas palatinas, pera 

el reborde gingivo.diatol origine un surco en formo de e,• 

ce, e concavidad inclee1, Peco oropenoo a la cerio.. 

M#Y 00440Pe caras Polotina; cóncava;, ces use de' 

eresOn que puedo premier corleo per botero, penes 

le conforeaciOn onothice, 
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Hay superficies palatinas que se presentan con un 

tubérculo palatino bien delimitado y diferenciados de los 

rebordes mescal y distal, conformado una fisura de contorno 

semilunar zona propensa a la caries cuya única solución es 

la preparación. 

2.- Cavidades de la Clase V.- Llantas también cer 

vicales, se prepara para tratar caries localizada en el --

tercio gingival de los dientes correspondiendo, según la -

clasificación de Bleck a la clase V de acuerdo a las indi-

caciones del material de obturación que estudiamos tolo --

consideramos 'gut las cavidades cervicales de loe molares, 

pues por razones estéticas, creemos que la amalgama esté -

contra Indicada en los 6 dientes anteriores y en los premo 

lares. 

Alelando el campo con dique de goma y aplicado al 

retractor gingival Indicado, se Inicia la aventura de la ce.  

vidad con fresas redondas o instrumentos cortantes de mano. 

Luego se extirpe la parles con fresas redondas lisas, de • 

temen* grande, actuado en forma interrumpida, para evitar 

el calor por frftchln. Toda la preparación cavltarle se 

reelige a velocidad convencional, La alta velocidad esté • 

contraindicado. 

extenslém Oreventiva, htlroada totalmente le ce-

ries y gin considerar la irregularidad del oleo de le ced 

dad o oerod Sidel, se inicia le extensión preventivo. Popht 

mes temer en cuenta dos aspectos clInIcos y de acuerdo a - 

lo suicept01,1110.0 del paciente y a sus ~telt, 
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1.- Hay propagación en superficie. 

2.- La caries es reducida y no se extiende sentido - 

mesio-distal si hay propagación en superficie, conviene pro 

yectar contornos proporcionalmente extensos, que incluyen -

no solo la caries, sino también las zónas susceptibles por 

descalificación. Aún cuando cada caso debe resolverse de --

acuerdo a las carecteristices de la lesión, se puede genera 

linar estableciendo que los contornos deben establecerse, -

en sentido mesto-distal, hasta las proximidades de los éngu 

los correspondientes e estas caras, sin invadirlosi en sen-

tido oclusal, hasta la mitad del tercio medio de le cara --

vestibular del diente, a fin de garantizar la limpieza mecí 

nica o automitical y en dirección gingival por debajo del -

* borde libre de la encía tratando de no lesionar la adheren-

cia epltellel, 

En cambio, si las caries no se propaga, no hay sod 
ceptibilided si es pequelle conviene reducir la extensión --

preventiva e la menualfded operatoria y a la instrumenta--

cien; es decir, "baste lograr tejido sano sin llegar al re-

borde gingival ni e los baldo; axial.; del diente" 

Verme de resistencia, Cavidades que no le encuen-

tren bajo le acciOn directa de les esquines masticatorios, 

la forme de resistencia se reduce a alisar las paredes y el 

piso de le cavidad, Ore obtener la planimetrla y la forma 

marginal estético, 

La pared axial o pise de la cavidad, recubierto 

con cemente de fosfato de cinc (berolle de copal) se preyet• 

te lisa y ligeramente convexa, este convexidad no conviene 

*s'urdirlo, evos dificulto lo ceridensoc», de la mooleaeo, 



Forma de retención. Los ángulos diedros deben aqui. 

ditarse, con instrumentos de mano, que forman las paredes - 

de contorno entre si; se hace la retención, ya que al agudi 

zar el ángulo se impide la retención del bloque. Se efectúa 

retención en los ángulos de unión de las paredes oclusales 

y cervical con el piso de la cavidad empleando fresas de co 

no Invertido. En ningún caso se debe hacer retención con --

fresas en las paredes mesial y dista), para evitar su debi-

litamiento. Es suficiente profundizar estos ángulos con int 

trumento de mano. 

Terminado de la cavidad. Como ya hemos dicho se rt 

pesan los bordes con Instrumentos cortantes de mano, se apli 

ca barniz contra las paredes y piso y previa  la base de  ce• 

mento de fosfato de cinc se obtura la cavidad con amalgame. 

II.. Cavidades compuestas, Cavidades comprendidas 

en Clase 11 Block (prdolmo ocluseles en premolares y molares) 

El citado de localisecién de caries en las caras • 

preelmeles de los dientes posteriores dificulta la visuali• 

zaciOn en su periodo inicial, El ellémen reliooréfico y el • 

síntoma doloroso permiten el diagnóstico; o cuando per 41; • 

debilitamiento del reborde marginal corresl►ondlente, opere. 

ce el esmalte con le coloración característica. En periodos 

más avanzados, le factura del referido reborde descubro la 

lesión. que oe hace fácilmente visible, Estas circunstan.• 

cies y la posición de los dientes en la arcada, con eso... 

cial referencia de la relación de contacto, »ce ilee la in- 

dicación precisa de lo preparación de cavidades pera miela 

me, so reduzca a lo seguridad 0# owe, dospwós del tillado, 

haya hoyo Suficiente •Atrwcturi dentaria remanente y ten le 
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resistencia necesaria para la restauración con este tipo de 

material. 

La amalgame es un material frigil que requiere un 

soporte dentinerlo mucho mayor que le incrustación metilica 

Podría generalizarse diciendo que la amalgama necesita es--

ter protegida por el diente, mientras la incrustación m'U-

lice protege al diente. De ahí, que corresponde al operador 

disernir con mucho cuidado la oportunidad de le preparación 

de una.cavided pare ser obturada con amalgama, ya que este 

material tiene sus indicaciones precisa y es un principio • 

fundamental el conocerlas para no exponernos al fracaso, 

Cuando mis grande sea la cavidad, menor es su Indicación 

precise para ser obturada con amalgame. 

Destacamos aquí también la necesidad del eislamien 

te absoluto del campo operatorio, condición indispensable -

para la ►reparación correcta de la cavidad y su obturecién 

'Interior, ii bien en las de Clase 1 es posible en el maxi-

lar superior aislar con rollo de algodón, en las que ahora 

estudiemos resulta completamente centre indicado, Nade mis 

oportuno que el recuerde que las palabras de G.V. Pace es• 

entes en llOól ql dique de goma debe colocarse para toda 

restauración con amalgame, le mismo que para orificación, • 

antes de 044 lee paredes veten terminadas. Y es justamente 

muy Importante que le cavidad esté completamente seca y que 

lee paredes puedan tallarse después de secadas con el fin • 

de que mingOs residuo do saliva Puedo quedar entre lee por 

dee de lo amelgue o de ere con la presencia de humedad', Y 

estemos segures que estos conceptos no Pueden ser modifica. 
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3,- Apertura de la cavidad y extensión preventiva. 

Se efectúa siempre desde la cara oclusal, puesto que la 

presencia del diente vecino contiguo dificulta al acceso a 

la cavidad de caries. 

Vamos a considerarlas bajo tres circunstancias, 1. 

Cuando la lesión es estrictamente porcional, estando el es-

malte oclusal inmune. 2.- Cuando en la cara oclusal del 

diente también hay caries. 3.. Cuando el reborde marginal 

próximo a la lesión esté socabado o fracturado. 

Desde el punto de vista clInice, estos pasos opon 

tollos se realizan con alta o super alta velocidad y abun-

dante recio acuoso para no lesionar la pulpa. Empleando es-

te instrumental rotatorio el procedimiento rotatorio no ve-

rla en cualquiera de los casos que pueden presentares. Es -

decir que, cuando la lesión esté circunscrita a le cara prt 

hilmal y la oclu001 OSO Inmune, o, cuando ambas  olido  afec. 

todas le técnica os similar. 

1.8 oreeencie del diente vecino contiguo dificulta 

la labor, pero en mayor grado que en los casos do la Clase 

1 ya que no solomo«, ea necesario •stremar les precauclo• 

nos pero no lesionar 1# cara proximel del diente vecino, • 

sino que entendemos que aunque se posee gran habilidad y • 

experiencia, resulto conveniente protegerle. fa menester • 

recordar que le velocidad de corte es muy elevada y que no 
hay o  esté sumamente disminuida la sensación téctil, lo .. 

cual hico que el slople roce de la fresa centre el esmalte 

sane sea suficiente pero cortarlo, con el consiguiente 041,  

lloro Inmediato, Per otra porte o  come la eoertere de la ct 
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vidad y la extensión preventiva se realizan al mismo tiempo 

resulta indispensable que después del aislamiento del campo 

operatorio se proceda a proteger la cara proximal del dien-

te vecino. Para ello, nos valemos de tres procedimientos. 

1.- Con un porta matriz y matriz circular de ésto se 

envuelve el diente vecino contiguo. 

2.- Se ubico una ldmIne de acero en el espacio inter 

medio y se la adose al diente vecino este procedimiento Mi 

ne la Ventaja que al menor roce la ldmine se moviliza, lo -

cual significo una advertencia, 

3.- Se tomé una ldmine de acero y con las pinzas pa-

ra algodón se le arrolla en los extremos, en la forma tabu-

lar, los que se ajustarle al diente a nivel del espacio in-

terdenterio aprisionando la Idmine en sentido vestíbulo lin 

goal o palatino. 

"Al mismo tiempo, Inclinando ligeramente la fresa 

se profundiza per el Itmite amelo.dentinarie proximal hasta 

encontrar la cavidad de caries. Luego se extienden las parí 

des laterales de le futura ceja ereelmel bade restIbuler y 

!Igual o palatino. La presencie de la lamine protectora it 

pide el roce del Instrumento al diente vecino. 

Cuando el reborde marginal esté socavado o bicho-

pedo le Oree se facilita ye que la fresa se coloca directo. 

mento e nivel del reborde y desde oht se estfonge 1g cavo.. 

dad per lo caro echad'', Abierto lo brecha resulte fécil fe. 

tenderse per prealmel hacia ambos lodos, 

a,- Conforme~ de la lerldod. Durante la apertura 

4# la 40v1444 y le looten,10 preventivo con 4144 V01041000 
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se ha extirpado parcialmente el tejido cariado, Ahora es ne 

cesario su remoción a baja velocidad convencional, emplean-

do fresas redondas lisas preferentemente grandes. 

También puede extirparse totalmente el tejido ca- 

riado después de la conformación de la cavidad, por razones 

cibicas y ventajas précticas. Cualquiera que sea el proce-

dimiento elegido es importante consignar los limites de la 

extensión preventiva. En le cara oclusel, la cavidad se ex-

tiende por todos los surcos, tengan o no caries exactamente 

que en la de Clase t. En le cera proximal, se plantean alga 

nes dificultades que si bien dependen del caso particular -

en si, pueden salvarse estableciendo ciertas reglas que son 

pricticamente generales. lo fundamental es llevar les con—

tornos caviterios hasta un sitio de límpiese natural o mece 

0101, para lo cual establecemos que las paredes vestibler 

y lingual de la caja proxlmal se extienden hasta Incluir te. 

da le relación de contacto del diente vecino contiguo, cual 

quiera que sea le posición del contacto en referencia es dt 

cirp que conjuntamente con Gilmore, Schults, Velo  y  muchas 
escuelas dentales de los Modos Unidos de Norte América lit 

mos adoptado el criterio de militar cavidades menee exten-
sas que las precomisedas por eleck, 

Formes de resistencia y retención. Estos casos opt 

ratorlos se deben realiser a velocidad convencional, pues -

entendemos Que para toda labor en dentina, la alta o super 

alta velocidad esté contraindicada. En otras palabras, ter. 
minad. la  cavidad en *Mito pasado ligeramente el limite - 

omelodentinerio, le baja velocidad debe empleorse como ruti 
R., 
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En la cara oclusal, la técnica es similar a lo se. 

balado para las cavidades de Clase I en la porción proximal, 

las formas de resistencia y de retención estén tan íntima.-

mente ligada a la extensión preventiva, que vamos a descri-

birla en conjunto, considerando un caso "tipo", de molar in 

ferior y ya terminada la caja oclusal. 

Con una fresa de fisura cilíndrica dentada aplica-

da desde oclusal, se tienden les paredes progimales llevin-

dola hacia vestibuler y lingual tallando al mismo tiempo 

une nueva pared, le axial. Estas paredes se preparan diver-

gentes en sentido exioproximal y cervical es decir, que for 

men un trlíngulo con base gingival de paredes explusivas be_ 

cia el diente vecino contiguo. 

Estas paredes de le caja proximel que como ya ocie. 

ramos, con expulsives en sentido exfooroximal no retienen -

el bloque resteuretrls. Para ello, se mantiene le divergen-

cia en le mitad externa, Pero se extienden en su mitad in—

terna, de su pared axial, de manera que esta porción sea 

perpendicular a ella. Con respecto a la cervical hay que el 

tenderla hasta las proximeles de la paella interdentarie o 

insinuarse por debajo de elle tratando de no lesionar la 

adherencia epitelial. En cuanto a la forma de retención, 

hay que considerarla en sus dos porclonell oclusal y preel• 
mil. En la primera, se efect0a aplicando une fresa de cono 

Invertido por debajo de los rebordes cOspideos. En el Ingu• 

lo de unido con proximal, la retenido debe ser muy suave, 

Para evitar el dobilitemiento de la 000Pide reiPectiva y su 

fracturo M'orlar. 

Igual que en los cavidades de Clase I, lo peros' 

n'Intime, o oueoto a lo cojo del mismo nombre, no lleva •is 



retención que la agudización del ángulo diedro correspon—

diente. En cuanto a la retención de la caja proximal, esté 

dada por la divergencia de las paredes y le planimetría ca 

vidad dentaria. 

Es necesario destacar que la ampliación de la ca-

ja oclusal y proximal debe guardar una adecuada proporción 

en tamaño y profundidad. Es decir, que le caja oc1usel, a 

nivel del reborde correspondiente, debe ensancharse en sen-

tido vestibular y lingual, a fin de permitir una armónica 

relación con el ancho que corresponde a la porción proximal. 

Antes, durante o después de la conformación de la 

cavidad se aplica sobre el piso y le pared axial, una pell. 

culo de barniz de copal y luego de cemento de fosfato de 

cinc, siguiendo la técnica que terminada la cavidad y repa-

se« les paredes y depiles con Instrumentos cortantes de mi 

no, se alisan los bordes adamentinos sin hacer bisel. In el. 

tes cavidades, 00 hice bisel se efectde e nivel del barde 

cervical, y en el Ingulo aziopulpar, 

Ciando los dientes se encuentran en mala posición, 

10 que significa la existencia de contactos anormales slot 

des le cavidad se prepara de modo que el material baga cene 

tacto con el vecino contiguo. 
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CAPITULO VIII 

PREPARACION DE LA AMALGAMA. 

AMALGADORES.- 

Se usa esta expresión para denominar a los aparatos 
que se destinan para preparar le amalgame. Razones didécti. 

ces hacen que los clasifiquemos en emalgamedores de mano y 

mecinicos. Cada uno de ellos es motivo de une técnica espe-

cial cile estudiaremos conjuntamente con cada »alquilador. 

AMALOADORES DE MANO.- 

El mis antiguo y conocido es el mortero, de vidrio 

o acero, con sus correspondientes pilones, que pueden estar 

sueltos o fijados. 

Mortero de vidrio. Como puede verse en le prIctica 

diaria, el mortero conste de un recipiente de vidrio, 	-- 

fondo y paredes esmeriladas y un 01 4 10,1 , tom►lln de vidrio s. 
con su porción inferior activa esmerilado, 

El mortero propiamente dicho puedo temor #1 fondo 

cóncavo e con el centre previsto de une elevación. 

Esta diferencia os la superficie de contacto esté 

destinado a How« d• acuerde ten la ~Oca de cada 'pe, 

redor, 000 009r adaptación del pilón durante los mevfoles. 
tes de e•elge•itlón, en el primero, y meefler • triturar le 

aleación ces el seroso,. centre lee Plir#40# .#111  •sclvSiYO• 
oeste en el s'eso«. 

52 



53 

Estos tienen el pilón separados o sueltos; por ello 
la presión de mezclado depende exclusivamente del operador. 
Entre los más comunes, presentamos los de Hollenback y Cre-
cent. 

1.- Mortero de Mollenback. Consta de una plataforma 
horizontal donde descansa el mortero (con su fondo elevado) 

Una columna m'Olio fija sostiene el pilón de vidrio, pro-
visto de una prolongación donde pueden colocarse cilindros 
de acero de Peso conocido 2 y 4 libres). El pilón esté uni-

do a su prolongación metilica por intermedio de un resorte 

que facilita los movimientos. Mediante este dispositivo, se 

asegura le trituración de le aleación bajo una presión lile,  
pro constante cuya variante es factible mediante el cambio 

de las pesas. 

2.. Mortero de Crecent, Consta del mortero prepiemet 

te dicho, con el are es el reborde libre que sostiene una . 

pequeña plataforma metólica, provisto de una perforación --

donde se aloje el pllén. Este es de vidrio en su parte acta 
ve y ,etílico en la porción superior, tl menee tiene en su 

interior un resorte que empuja el pilón de vidrie pedido.", 

lo la presión per medie de un anille que le fije per un  ter, 
ollle, tete amorate asegure, ceo el enterler, use presión u 

constante durante el tiempo de emeleaclén. 

3,- Prepereelb del mortero de vidrie, La odeoleloléo 

en el cercado de un certero de vidrie, coeleeeeldri que sea 

la la merca y el tlpe, *e eereotioe seguridad es ev omplao$ 

su fabricación depende de distintos facteree ene se M'ere 

Oteo loomeeRelded es el grane del deseoll4e e eeetwIlede, 

O aseguran un correcto contacte entre las toperflelee no,  

seo del pilón y Yes paredes del certero. Corresponde pues, 
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al operador, de acuerdo con su técnica y en relación al ta-
mano de las pertiCulas de la aleación, que elija preparar -
su mortero de vidrio. Para ello, es conveniente colocar den.  

tro del aparato una pequen• cantidad de polvo de carborundo, 

de mella agregindole agua o gliserina para que tenga consis 

tanda cremosa, se hace girar el pilón contra las paredes -
del mortero hasta conseguir el tipo uniforme de rugosidad y 

contacto requeridos. Les paredes muy rugosas sobretrituran 

le eleacien y le reducen a polvo, con lo que se consigue --

une dieminucien de la MIGNSIIS de la amalgame y a veces, -

exagerada contraed/n. En cambio les paredes muy lisas res-
tarden el proceso de emelgeclOn. 

Conviene cuider que no existen rayaduras donde se 
puede depositar restos de amalgamo que el endurecerse difi. 

culto le limpieza. 

4,. Presido de mezclado. Depende del tamaño de la 

perticulet Les aleaciones con perticules de "corte fino" rg, 

quieren menor presido que les de "corte grueso", ye que su 

menor temen° favorece le ellsorclen del mercurio durante el 

moscledo. 

Todos loe autores eetdn de acuerdo' o►e le excesiva 
presido el mezclado o triturar, trae como consecuencia, une 
mezcle "MOMO", debido e le sehretrituracidn. En ~sem' 

ele le divielOn do la perticule es ten grande que ocasione, 
por répide ebeercien de mercurio, uno contrasello en el silt 
se mortoweitie no cese durante el condensado en le caridad► 
go 6.01041# le meso Presido 41/levita le •bserclOs de ser. 
curio y lo fermeelb de lee foses' es cessecxeseie SeOrd or 
predemisie es le fase Y, eoposeills excesivo y ose mese so • 

cebeveste, 



Se considere que el término medio de presión a ---

ejercer con el pilón debe oscilar entre dos y cuatro libras 

(1 y 2 kilómetros aproximadamente), dependiendo del tamaño 

de la partícula y de la cavidad y tiempo de mezclado. 

Esta relación de presión es dificil conseguir si -

no se emplean los morteros de Hollenblack o Crescent, En --

los morteros comunes la presión debe controlarse de acuerdo 

a la forma de hacer el pilón, Colocando el pilón entre los 
dedos pulgar, Indice y medio y sin que el operador provoque 

concientemente presión, es decir, haciéndolo girar suevemet 

te, la presión se puede calcular en dos libres. En cambie, 

usando la toma palmar la presión se calcula en cuatro libras 

(Skinner), 

S.. Tiempo de trituración, Es el que permite obtener 

una masa con suficiente coherencia como para que pueda ser 

llevada ala cavidad y condensada en ella, A pesar ewe esta 
en relación con la ferflula de la aleación, el teme» de le 
'articule y la cantidad de aleación y mercurio, conviene ot, 
tablecer reglas generales partiendo de la, instrucclonee de 

les fabricantes, 

letoblecIdes las proporciones usando 001 ele' 
c100 ten Pirt14414e de "corte mediano", le trftwreclée debe 
flecheros entre 110 y minutas, baje uno presión de del 
fieras y haciende girar el pilón e retén de 100 reveleelobe 
mes per Momees, 

Werd asegura he el objetive de le trOtoreelflo es 
lo unión templete de lo elucido seo el eersor00. pues /1 
sal fuese la Pese resultante oe pedrle ser eeodeesede en 14 
eerlded seo dosel.« ~releo de eersorle, lbfillpe sebe 
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tiene que tiempo de trituración conviene llervarlo a 3 minu 

tos a fin de obtener una superficie mis brillante y lisa di 

ce que las diferencias encontradas en el estudio del labore 

tollo que aseguren en ese mismo tiempo, una marcada contra-

cción no tiene la misma importancia en la practica y en un 

estudio realizado en la Universidad de Indiana, demuestra -

que la amalgame preparada con 3 minutos de trituración y --

eran presten de condensado, no sufren desde el punto de viL 

te practico modificaciones volumétricas visibles; el Hflow" 

es menor de Le% y son mis resistentes a la corrosión que -

las preparadas de acuerdo a la directiva de los manufacture.  

ros. 

$kinner declara que si el mortero y el pilen han 
sido bien preparados la trituración debe suspenderse en el 

Instante en que la masa se torna lisa y adhiere e las Peri 

des del ~tepe, 

le masa debe adherirte ligeramente contra las pa-

redel del mortero y tener un aspecto lisa y casi opaco. En 

ese instante debe suspenderse la trituración y al golpear 

el artero con le palma de la mano »Modelo girar al mis. 
Ro tiempo, lo paleas debe desprenderse de las paredes y • 
unirse en une ase de ~Peto bemeglab ele brillo metal,. 
se, 10 lo ase gado Morid§ e las paredes del artero y • 
tiene brille Milla seraterletla del ararlo la ea% 
a be ola sebretrlturada y debe desbocarse, II per el co', 
M'Oh a se uee al ser golpeada y tle** Pot* 100•01 001  la 
ase bo (»aedo oh suficiente «Morales, te el primer sg, 
se, *Orli acose de aparte el ~mere y una sellelede • 
seetresellis final. ge el segunde sore dificil eliminar el . 
ararle durante le seedoesee440 y le obturan)* soIrlri e. 



una evidente expansión, por predominio de la fase Y. 

Mortero de acero. Tiene la forme y tamaño similar #-. 

a los de vidrio, variando solamente en que sus paredes y pi-

lón son metalices y lisos. Sweeney lo aconseja, sosteniendo 

que lo emplea en su prictica diaria, asegura que la ventaja 

mis Importante de estos morteros es le de disminuir el Mei 

po de trituración. 

AMALGAMAOORIS MAMO: 

El empleo del mortero de vidrio o de atoro para — 

preparer la amalgame tiene como principal Inconveniente evo 

esté supeditado al factor humanos En efecto, ya vimos que 

le presión de mostlede el tiempo y la velocidad son facto--

res que tienen especial repercusión en el resultado final -

de le mese. Por otra parte la técnica no puede ser **t'oda-

Hiede, ye que la meseta esti en reletlIn directa ton el et 

todo Mico del operador. 

Con el fin de eliminar este estación personal, se 

estén empleando cede ves con mayor bite, lee amalgamadores 
'Rocíelos eue m'oreo lo uniformidad de le mole en el 
mismo tiempo. 

tetes imellemederes pueden agruparse en des tipos 
prOnclpeleer 

el beelemederee nos/alces de nono, 
o) Itoelmonedoree necOolcoe do eme. 

Ole« o) Aeellesederee *Maltee de menee Se eerettert 
san per ev oteeello tele» y Per0o4 ~floren su tolopromp" 
clin del terne dental, lobs orevletie 40 vn menee poro set 
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tenerlos mientras otro extremo se acople e le pieza de mano 

del torno dental. 

Una limine resorte que gira en combinación con un 

excéntrico, hace vibrar une dimitáis de metal o de pléstico 

donde se, aloje le aleación y el mercurio. Une bolilla de 

acero actúe como pilén libro, favoreciendo. la mezcla, la 

técnica de mezclado os la siguiente 

1.. le coloca el material en la destile con la boli-

lis de acero. 

I.. le hace accionar el torno dental e velocidad me-

die, por 70 segundos. 

3.. Se elimine la bolilla y se vuelve a mezclar por 

3 segundos, a fin de uniformar le mese, En estas 

condiciones la amalgamo esté lista para su ces--

dense», 

7.. 0 Ameleemederes »chic» do mese. Come mide. 
le de tresolctin entro les emeleemederes descritos y les mt 

doleos, 

II antigua eeeleeseder de »eh me principie de 
»Oh es similar e lee de mese, es dee», eme el merlmfet 
te le produce el terso dental mole», 

Lee weelowederee ~ele» de mese se tePeeterle 
sea per poseer »sem repte efwereeleede tes ye »editor de 
Mem gro perefte le deteweles autentice del ele». de • 
acuerde e le ~Med de eeemedee# Maree filtre lee isla pe• 
paleros ornaste», el Olehlwee  de Cresos« y el Ohlte, 
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El primero es de alta velocidad, lo cual permite la amalga-

mación en menor tiempo. 

En cuanto al de White es de baja velocidad y su ce 

racterlstice principal es que la limina resorte donde se --

aloje la cépsula metélica gira con un excéntrico que asegu-

re dos movimientos circular y vibratorio. 

Uno de los problemas que tienen todos los aparatos 

**chicos es que la cépsula puede perder mercurio durante • 

la amalgamación. Por ello, ahora se estén ~llenó, prefe- 

rentemente, tepes con destilas roscadas, que aseguren el ',-

cierre hermético e Impide la salida del mercurio, cualqule. 

re  que sea la velocidad del aparato. 

Caracteristica de le emeleamecién 'mieles, Desde 

Me, fecha de que Taylor presente su Informe desfavorable 

ces relectén el uso de los emallemaderes mechlcot. hasta • 

el preéentio• ya que el repeso industrial ha hecho fectI.. 

Ale la cenfeccién de aparatos con cualidades ~rieres, 

Preparar la ~gamo depende de un factor muy personal que 
dificulto lo eetendorleaciOn de le técnica, As, en 1011, • 
Caneen recomendé su use; Iweeney aseguro que lo ameleemo.• 
clon 'minioa unida el condensado neolítico aumenta le re. 
'Silencio en un Oh se morenilloa la esoeftelés y se reduce 

el "View°  en ms 10%, 400cluslenes similares e las arriba.. 
Iscs par Inillles, euldn en un estudie esnoustive sobre el 
particular Ileso e le cenclusién 40 eme 4,01 el  soulealuder 
se obtienen meislas efe welter»s ten voriesienes velémetrl 
ees mínimas y la eeneldereble redimido del tiemee de met 

'metilo eme estile entre le y ti ~Web Me »y dude pe 

'me lo prOwelpel «motejo 40 este Oteo» es 10 sobre trt 
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turación. Ademés, al no triturar la aleación resulta necees 

rio emplear aleaciones de corte fino o mediano. Si bien, la 

cantidad de material de mezcle no puede pasar de 1 gr. de -

aleación con su correspondiente aleación de mercurio, la re 

pide: de mezclado permite preparar nueva amalgame mientras 

el operador esté condensado en la cavidad. 

Nosotros creemos que la principal dificultad esté 

en la diferencia de veloclded-minuto que ocurre en el uso -

del amslgamador ~épico, en función del deseaste y de las 

alteraciones de tensión de la corriente eléctrica. 

Por otra parte las aleaciones tienen sus fórmulas 

preparadas para la trituración en mortero, al como su pro-
porción en mercurio pero entendemos que el peligro de las -
aleaciones del factor personal son mayores que las anotadas 
en los aparatos achicos y que conviene eliminar dentro de 
le posible, el factor humano al factor humane. tn comiscan 
cle aconsejamos preparar el amallemeder mochila y catre--
lar porifdicemento su estado. 

Para elle recomendemos el siguiente procedimiento' 

1,. Se prepara »alome en el mercero de vidrie, si. 
Wad* las lostraclenes del fabricante y la ~Ice de --
meró e les que hemos estudiado. Luego, considerando que 
esa ~lema es enperleatel y no ser/ empleada a la 'esa 
Mermes su aspecto, lisura, sensación el apretarle ten • 
lee dedeo ese. (te natural que «hese. estar segures Sii• ee 
feo este Melte de preparación se be Malee amalgame ce. 

resultados clInOcee satisfecterfes), 
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2,- Colocamos la misma cantidad de aleación mercurio 

en idénticas proporciones dentro de la cápsula del amelgan 
dor juntamente con la bolilla de acero y mezclamos por 15 -

segundos e inmediato eliminamos el pilón amalgamamos 2 seg. 
mis, le observación directa de la mezcla y sus cerectertsti 

ces nos dirán si estamos en el tiempo preciso est conviene 

Aumentar o disminuirle. 

la ~llame es eón el material de obturación que -

depende casi y exclusivamente del criterio de la técnica y 
del operador, 

0.. final de la amelgameclInt UnIformIteclOn de la 
masa. Cualquiera que sea el procedimiento, 'Releed, para — 
preparar la mime (mortero de vidrie o m'arate mechice) 

una vez concluida la amoleamocién e, necesario uniformar la 
mese a fin de darle las cerectortesoces da noodemided que 

necesite para preceder para su 1,4,1~1 en le cavidad. Pe. 
ro ello, velcOmee el material sobre un troto de 'eme de di. 

que e de un ober, de hile, limpies, eovelvilidele se Huso 
la ~loma entre les dedeo sin eran preelén, durante un 09 

Clempe que oscile entre 10 se/, a 1 minuto sem méalme, 
yapa y kilt litm000 reelleerle Oeste que comienzo o 11001. 
rfilleoterse la eoweeellio de erepitecifo, Nosotros oe Ileee.. 

sao heti oso COPOttellOtOth pues 0$0100,11 el amasado os 
cuanto le eeo00410* tes$11 semtleete oolforolded eo le se. 
ua, lo de eran imperSeesie destetar aquí que le ~leo» om 

nunca dele «leerse con leo dedos ni amasarla den la palee w 
de les momo, Come ye Olmo ~Mode enterieroesSil lo %mil 

dad y el sudor ~ente senoiderablesente le mogollo y le. 
vereco, la serres040 deeterier• 
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10.- Inconvenientes de la hoja y sobre trituración 

tejo trituración. Une mezcla de aleación y mercurio que ha 

sido bojo triturada ocasione excesiva expansión y disminu--

ción de la resistencia e le compresión este aumento de la -

expansión, es debido e une deficiencia en la formación del 

compuesto 1ntermetillIco-fase V3 y subsecuentemente predomi-

nio de le fase plata mercurio y Geyler y Grey estén de --

acuerdo en que la expansión de la amalgama es debida e la -

cristalización de V, y del predominio de este fase resulta 

la expansión excesiva. Le escasa resistencia a la rubor' el. 

t1 unid§ e le deficiente homogeneidad de la mese debido el 

Oto percenteim de 43$01. 

Sobre trituración, le amalgama sobre triturada, 

puede no tener la expansión minios de 3 micrones per centf-

metro, que exige le especificación 'Ibero 1 de le Federa•-

clón dental Internacional contraer ligeramente, teto es de-

ll« al aumento en la formación de Ye provocado Por el eme-
girado tiempo de mesclede y come consecuencia, une diaminu. 
Oh en le crieteliseclén de Ys, si el tiesoo de triture•. 
«UN os 'relee,a mis se presenta el tiempo de crlstallsa•- 
sión 	y en softecluonole, Mueren a caer en solución y 

la ~melón ya reducida seré menor o ce produciré evidente 

contracción, 

OfIler, PhillIps Oeyd he demostrado Qt4 la ligera 
sobre trItureclém otorgo una mese •/e honeoinee, ceo tapir« 
fiel• Ilse y mis floilmente pollble y que retiene el brille 
durante mayor tiempo que las bajo trituradas e preparadas, 
sollo instrucciones de les fabricantes, 



En conclusión, de acuerdo a los estudios modernos, 

es preferible preparar amalgamas con tendencia a una ligera 

sobre trituración, debiendo prescribirse en forma absoluta, 

tanto la baja trituración como la sobre trituración excesi-

va. 
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CAPITULO IX 

CONDENSACION DE LA AMALGAMA. 

Es uno de los pesos mis importantes de le técnica, 

cuyo resultado final depende del juicio del operador ye que 

constituye une de les variables en que el lector humano jue 

ge un papel preponderante. Cada profesional llega a poseer 

una técnica propia pare condensar la *malgama, besada en •-

los hitos y en los fracasos observados a través de muchos 

anos de ejercicio profesional, la amalgame la consideramos 

que es uno de los materiales mis nobles de le Odontología y 

la técnica de obturecién, como uno de los procedimientos mis 

dificultosos. 

Pedemos afirmar que el hito y el fracaso de le oh 

turecién es responsabilidad exclusive del operador. 

Con referencia al pese de la ticoice que ya *oto—

dlemess Cedes les autores, calla *cerdee en aceptar ama la 

sendeosecIdo defOcOente trae come m'el:y*0(1e gran expon.. 

olla, excesivo "Plew", eme, ?sol...Pele mechleo, separe• 

Oh en les míreme y cerres140, 

Cesclolde le selfermlioctIo de le palomo teme PI, 

mes estodlede osterlerseote, debes*, preponer la leas• para 

»ser lo Morello ea la cewlded. 

Ve se 1pills4 'se pare fectIOSer el metalada a irte 

Swreolls el *arrearle se agrego en sentid*s sem,  ere le •, 

eleeells, espese guardado rna preperslis oreo« mar les mi 

owlestarerel, 
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Una vez obtenida le mese de amalgame el exceso de 

mercurio debe eliminarse, ye que la obturación tiene que .., 

quedar la minima cantidad de mercurio posible que permita 

mantener la condición de la masa. 

Terminada le obturación y eliminando el exceso que 

no deberé ser mayor del 54% en la proporción *standar de la 

aleación de 1 e O asegurando est el mixt«) de resistencia y 

dificulte la corrosión. 

PAEPARACION DE LA AMALGAMA. 

»adiada la amalgama y uniformada en el troto de -

Ibero de hilo se enrolle sin tocarla con los dedos. Luego 

con une espétala inoxidable entre portes iguales la dividl• 

mes. el primer tercio se envuelve en trece de género y se 

retuerce le porción de »alome presionando ceo los dedos • 

hasta eliminar todo el exceso de mercurio sin que se pierda 

plasticidad en estas condiciones se lo lleva a la cavilad. 

Una ves condensada la primera porción do amalgamo 

de la misma se precede e eliminar el 'acose do mercurio de 

le segunda y esi sucesivamente baste emmoleter le ebterocienl  

Meeteller, aconseje ellmlnor el exceso de mercurio 

de une solo ves y en le sise Mol, creemos eme usando cona 

densederee do mano Menem se condensen les siguientes pes 

clones no quede suficiente mercurio en el reste do le mese 

pera le eenelnuided more les foses moteleeréficee y comiese 

se le crletelitecIllo de les siguientes perclawee• 
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Ya que la cantidad de mercurio remanente es mínimo 

y entes de terminar la obturación las últimas partfculas de 

amalgames estén siempre endurecidas lo que dificulte y alte 

re la condensación. En cambio, aceptemos este temperamento 

cuando se empleen condensadores mecánicos. 

►reparada le mese en le forme aconsejada se procede 

a condensarle en la cavidad. Pare ello, *Misten dos técnicas 

manual y mecanice, 

t.- Cendensecidn manual. es el procedimiento que se 
silo, pera cimprimir con instrumentos de mono a le mese OIL 

tica de amalgame en una cavidad terapéutica, feriando las --

partículas remanentes de aleaclén entre st, y al mismo tiem-

po, para eliminar la mayor cantidad posible de mercurio. 

INSTRUMENTAL. 

existen des para la ceodenseciOn meftoell Perte-emel 

gene y Cendensederee. 

Les Perte•emalgema estén desligados e llover el me. 

serial e le cavidad y alelarle en elle pero so coodeosecide 
Poeterler. Pueden ser rectos y curves, colinde $1010•11  prevlg 
te* de un helele «tilico ave moje e la omeloome per la • 
••sida de ora resorte. Le mielgo« se recoge desde el troce 
gy Wire ferseode directamente Melo el tobo »eco de so • 
1,110  et$0,61 U06 vos selecolemede el lugar en le cavidad, 
II comprime el &MI* y se d'oeste' le meloso, 

I,* Cesiewsederesi Estén ~les per me sesee, ge• 
~leude leree y orees*, loe so une e s' Olerte active per 
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medio de un cuello que puede ser Romo, hiotriangulado. Algu 

nos de diseño especial como los de Sweeney llevan en la --

unión del cuello con el mango, una plataforma donde se apo 

ya el dedo Indice, a fin de ejercer mayor presión. 

4.. Condensadores de Bleck, Son de sección redonda 

y en forma de paralelogramo de bordes redondeados:. la parte 

activa se une al cuello con un estrechamiento destinado a 

permitir el pasaje del exceso del mercurio. Su extremo ruet 

so o estriado permito, modo su autor, condensar la emelga. 

me y facilitar la retenclin de las nuevas preperclenes por 

las marcas que dejan al condensar. 

S.- Condensador de Elliot. Es de Acción doble, ya 

que el mango termina en sus dos extremos en forma de con.-

doneador, con t0000101 distintos (1 y 2 millmetres de diésit, 

tr0). También su seccién es redonda y estirada. 

S.- Condensador de lennet. Diseño pare condensar y 

bruñir le »aleph lleva cuatro extremos ectives1 des, de 

s'ocien redondead. y con ostrissi el otro esté provisto de 

une superficie redondeada y lisa y de una prelemeaclb 

formo de asqueé. 's'OOa de bordes gruesos. 

S'eh su autor, tiene lo ventaja de condensar le 

amalgamo usando des dfémetres distintos y alisar, meceos' 

trulr y bru0Or su morfIcle una vea concluida la condene 
seclén, 

7,. Condensador de Weber, 500 410111e# •l 011001 tse* 
sus partes estivas rodando y superficie estriada, con 

une sección de des y tres millmetres, 



El otro también doble esté especialmente diseñado 

para las cavidades compuestas, por su forma de paralelogra-

mo de bordes redondeados. 

8.- Condensadores Triangulares de Ash..Son instru-

mentos dobles especialmente diseñados para actuar en lupa--

res poco accesibles, siendo su principal caracterlstfte que 

la parte activa cité unida al mango por medio de un cuello 

con triple engulacién. Su 'omito es redonda y su superfi-

cie ee estriada. 

Todos los condensadores descritos tienen en coman 

la cerecteristice que su parte activa es de superficie es-

orlada y responde e la forma redonda de Nollenback, Niller, 

Nartnett, $weeney y de casi todos los autores modernos. Nt 
colme  aceptemos este temperamento, decidimos alisar lee 

superficies de todos los Instrumentos citados y los emplee, 

mes con absoluto hito desde Nace muchos anos. Este alise. 

miento lo efectuases con piedras y discos de carbure, de -

distinto grane, terminado con disco de pulir. 

I.» toodessoderes do iseeoey• Mellé uno serle de 
Instrumentos ceo su porte activo en forma de porolelegroml, 
ceo baldee detloldes y completamente lisas, ene permito la 
ellelooclén do mese de mercarle y su espaleléo de la cosi 
del, 

10,. Proe100 de ~mode, teté condicionado al •wm 

dlémetre de loo coodeosederes le tuerto que sostiene do set 

corle; y ausentar lo presloo e sedfda que se progreso ceo 
el vellos*, 
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En la actualidad, el temperamento adaptado por los 

autores es la uniformidad de la masa desde el principio al 

fin de la obturación. Miller, Strader y Sweeney son los mis 

decididos partidarios de la eliminación máxima de mercurio 

y condensación con elevada presión desde el comienzo. 

El dilmetro de los condensadores es lo que determt 

na la preslin que determine al ejercer el operador Mack 

aconsejaba iniciar le condenseclén empleando instrumentos - 
por él diseñados de un milímetro de diámetro, advirtiendo • 
que le fuerza deberé ser suficiente para condensar la Del,  
gama pero no tan grande como para que la punta penetre en • 

la masa recién condensada y provoque su movilidad, Ph011ips 

sostiene que el término medio de los condeneederee debe te. 
ner una superficie de 1 mm,, dlémetre que permite o la seeL 
gama ofrecer suficiente resistencia para que lo condense.. 
con sea ejercido, Y  cite, usuoplo, que *jimio«e un* fuer. 

le de 4.1 Kg. (10 libres) con un condensador circuler de 1 

u., resulte une preelén de condenseclén de 110 go, per eet 

(des mil libres por pulgada cuadrado) en cambie v$0«. un • 
diémetre de 3.$ mm,, la misma fuerte de 4.6 Kg, produce une 
praslén de selemeote 41 Kg, por col, De éste deduce I* pro. 

sido verle Inversamente con el cuadrado del dlIemetro ~el 

soder, 

Nosotros creme que une preeléo que verle entre 4 
y é libras ($0 e I,Y Kg.)  es Ideal el se ~loen ~dese* ,  
dores no fierros de I oo, do 011ootre, 

1$,. Tiempo, de Condensado, le mime debe ser «, 
cemdemsede en la cavidad entes de que temimos el periodo 
de erfetelleee110, quo es previo eoldwreclofemte letal de le 
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masa. En consecuencia, el tiempo de condensado debe ser ne-

cesariamente corto habiéndose establecido un lapso que va—

ria entre 3 y 4 minutos. Este tiempo es para cada porción -

de amalgame preparada. En casos de cavidades grandes NOEL -

en que se necesita mayor cantidad de metal se puede prepe--

rer varias porciones discontinuas, empleando pera condensar 

un lapso de 3 o 4 minutos para cada une. y por ve:. 

Narkly divide le mesa total de amalgame en tres --

porciones y emplea un minuto para condensar cada une de 

elles. Y sostiene la conveniencia, en casos de cavidades --

grandes de preparar nueve amalgama e fin de no prolongar el 

tiempo de condensación de cada porción, Moseeller acepte el 

mismo limite mientras Alford y Link afirma que debe conden-

sare, sólo 1 minutos y preparar luego nueve amalgama si fut 

se necesario, Niller, en cambio no aconseje el emplee de 

nueves mezclas que haya transcurrido cuatro o cinco minutos 

de iniciada le condensación, 

Condensación minio, Mantiene los mismos prOncl• 

pues generales que hemos definido poro la condensación es.. 

sud excepto que en este cese se reelige con *porotos mesh 
sisee, Le 'moteen se ceedense os lo cavidad en flequillos .» 
porciones per ves, guardando une técnico similar, pera la 
'Helmuth de mercurio es *ayer y mis rleide, y se ocerdo 

seesiblemeftte el tiempo de ~desmide, 

0044101#4101P »Malee de Nellenback, te vn logoolt 

se apero» evo mediaste la fuerte seumósiaa originada os vn 

oequelle ameres,' hace mover las puntas ~moderes seo 4,  

une ruidos gradual, le preved' des tipos, de mese y perteees 
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til y para aplicar al torno dental. Diseñado originariamen► 

te para restauraciones de oro por el método de la orifica.. 

cién, sus puntas fueron luego al torno dental. Diseñado ori 

'Inertemente para restauraciones de oro por el método de la 

orificación, sus puntas fueron luego modificadas por Cannon 

quien las diseño lisas y con características especiales pa• 

ra amalgama. 

Vibrador de Kerr. Diseñado por el Dr. henar Senil 

del, aceda mediante un principio completamente distinto a 

los condensadores enunciados. En aquellos le accidn es por 

felpe, en este, le condensecian se efectia por vibrecién el 
aliar en su aspecto edn contringulo, sus vibraciones compres. 
den de le velocidad del torne dental si !e velocidad es de 

3.100 revoluciones por minuto el ribrelot 	Kerr anida e -

retén de 131 vibraciones por segundo, en cambie en loe ter-

nos veloces de 1,000 revoluciones por minuto, por ejemplo, 

las vibraciones de 400 veces por Monde. 

TICNICA Ot LA COMOSACION MANUAL' 

Vemos o considerar le coodensec$00 de una cavidad 

de clase une, loslueel el melar inferior) e Infelerame la 
descrIpcleft considerando al paciente con la cavidad propon, 
da baje egetteele letal e treosol previo olslooleote feo di 
que de 'eme. II piso de la m'oled estl subleve* seo una • 
delgada película de cemente de /estofe de clac y los pare.. 
des ;simios sea 01 »role proyecte', lo ~leeos he sida 
preparada y dividida en tres portleoge, oteo.* el leetrosea 

tel al alcance del ~Me,. 

Oseode lee Moles de eleedlo se Omite la prtoe. 
re perilla de oweloeee sobre vn 4,0110 de ligero de Alíe e • 
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nylon y se elimina el exceso de mercurio empleando presión 

digital. 

En esa porción la masa debe poseer suficiente mer-

curio para mantener la plasticidad sin llegar al aspecto de 

malgama Moneda. 

luego, se lleva el porta-amalgame-y se deposite su 

contenido en uno de los ingules se elige el condensador adt 

cuido el tamaño de la cavidad de la parte activa lisa, y --

con un diketre no mayor de t ml, y se comprime la porción 

de amalgame condensando con fuerte, tratando de adaptar la 

mese Necia les Ingulos y retenciones, 

lato este primera presiOn el mercurio fluye hacia 

la superficie de le mese debiendo en consecuencia ser elimt 

nado do le cavidad, in este momento se agrega otra PorciOn 
de le misma amalgama que compone lo primera parte seleccio-

nada y se condensa siguiendo igual técnica transcurrido un 

minuto do cendefleeclén• so deseche el sobraste de melena 
yie constituye le primero de lee tres porciones divididas y 

so precede e eliminar el m'olor% do le monde, Con este • 
segundo perclée so sigue condensando dirigiendo el Metros,  
0040 bufe lee paredes ~orles y ejerciendo une preside 

constante, En esto clemente, le ellalfueléol do marcarle he • 
facilitado debido e eme le coolded se encuentra perclelmene 

te Ilm, 

es 0140drtente «Mea, eme pero Heme» use bre' 
*e emodeweeelde seo gran elfeleeelde de eereorle, sesolewe 
lleve',  e le cavidad peqwellee pensiones de ~lees% de sede 
ves,  
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Durante este segundo minuto de condensación, la ma 

se de amalgama condensada en la cavidad, ofrece suficiente 
resistencia a la presión de los instrumentos si asi nos su- 

cediese, es indicio de que no se ha aplicado una presión --
uniforme (que de acuerdo a lo estudiado debe oscilar entre 
4 y 6 libras) o que no se ha eliminado el exceso de mercu.. 
rio que fluye hacia la superficie por la condensación. 

En estas circunstancias, conviene eliminar por prt 

sidn del condensador toda le amalgama "blanda" ya que eón -

reste una tercera porción de le masa preparada. 

Transcurrido el segundo minuto se procede e elimi-

nar el exceso de mercurio de le tercera parte de la masa --

preparada desechando el sobrante de le misma, Esta tercera 

porción no desprende la misma cantidad de mercurio quo le -

primera por ratón de que han transcurrido dos minutos de rt 

poso y se inician las fases de cristalloacile, Por ello es 

necesario proceder con rapidez y condensar la tercera por.. 

ción, Sleulendo la mismo técnica y durante un tiempo no ma-

yor de do; minutos, en Oso instante la cavidad estar. com.. 

pletemente llena de amalgame y al condensar se pueden 'no. 

nuer los surcos y fosas para facilitar la reconstruccide ft 

fiel. 

ts OsPertente d'oletee que le condensación de la . 
intimo porción do le •elgema, PricSicóosooto  a  nivel do los 
bordes cevOterioi debe efectuarse con especial cuidado ya R 

que es la Parte de la obturación que esteré en contacto con 
el medie bocel y sometida a los ealuer101 weStIceterleb 

Per olla, le elfoleocide de mercurio per condensación debe 

ser Molote y conviene me descuidar la presido, ye que en 

ese mOtleote el operador se hoya Aoje la Influencia de 3 o 4 

oloytes de lobar constante y preecmpocO4m creciente, 
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TECNICA DE LA CONDENSACION MECANICA. 

Es similar a la manual. A los efectos de la des—
cripción de la clase II, es decir, próximo.oclusal en molar 
inferior, realizada la aflostealu y aislado el campo operato 
río con dique de goma se prepara la calidad de acuerdo a la 
técnico. 

Luego de aislar la pulpa con barniz de copal y ce-

mento de fosfato de cinc, se aloje le matriz que convenga y 

se le sostiene en gingival por medio de cunas de madera, --
que al mismo tiempo separar los dientes pare facilitar la - 

reconstrucción del contacto, Luego se coloca pasta de imprt 

alones para sellar y adaptar la matriz al diente, e fin de 

impedir que la amalgame tenga escape fuera de la cavidad. 

Al mismo tiempo, se sostiene la cuila pare evitar su deSPle-

semiento durante la condensación, El campo operatorio se 

presenta como el campo anterior, la amalgame se divide en 

dos porciones, le elimina el mercurio de la primera porción 

y se llena una parte de la cavidad por medio del porta•amaL 

gama. La primera porción de *malgama se deposita en el 'net 

le referido y matriz, El mercurio que fluye e la superficie 

se elimine de la cavidad y se agrega otro portillo de »ele( 

oa, La condenseclén va /regresando en la cara presimal ►  tr, 

tenle de llenar la caja respectiva hasta nivelar el piso 

pulper, Igual que en el ceso de le condensación manual ►  és. 

te primera condensación se efectée en un minuto, Pasando el. 

te Ormino se debe desechar el sobrante de amalgamo de la - 

primera #0,000,  

En este momento se exprime el gemirle de la eeewa 

do porción y ce le lleva a la cavidad. condensado y elimint 

do •I mercarle en cede ves, 
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Una vez que se ha llenado toda la caja proximel. -

hasta llegar al nivel del piso pulper o  la cavidad se compor 

ta como si fuera un oclusal simple, en la que la pared pro-

ximal esté representada por la matriz metilica. la obtura--

ción se consigue como en el caso anterior. En consecuencia, 

la obturación total de la cavidad, usando condensadores me-

cinicos, se efectúa en tres minutos. 

Mosteller, empleando condensadores mecéntcos, no -

divide la amalgama recién preparada en partes, sino que ex-

prime la mayor cantidad posible de mercurio de una vez; y -

asegura que la rapidez de condensación con los aparatos me. 

cínicos permite el empleo de amalgama casi seca" sin riesgo 

de llegar a la laminación o preparación posterior de las --

porciones. En general cuando la cavidad es demasiado grande 

para la cantidad de amalgama preparada y con ella han trent 

currido tres minutos, es aconsejable preparar nueva 

ma y desechar el sobrante de lo anterior, puesto que, elimi 

mando el mercurio, la mesa comienza a cristalizar en ese -• 

tiempo mencionado, la amalgama esteré "demasiado seca" y no 

se idherfr$ una porción a otra. 

Igual que la condensación manual, la amalgame debe 

llevarse a la cavidad y comentar en muelles porciones de • 

cada ves► Condensar grandes porciones es un error, que se - 

traduce en 'sórdida de resistencia y adaptación marginal, 

En ming,» caso Se debe agregar gemirle a libe boel 

gasta igsec#0. Las fases metalogréfIce0 se hin producido y el 

agregada de nueve solvente altere les prepiededes de matee-

roo haciende fracasar 1, obturación. 
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Condensada la cavidad con exceso y diseñadas las - 
cdspides y surcos, se procede a reconstruir y eliminar la -
matriz siguiendo una técnica especial que dictaremos adelan 
te. 

RECONSTRUCCION DE LA OBTURACION. 

Condensado la amalgama en la cavidad y sin tener • 

en cuenta la oclusién de los dientes antagonistas, se debe 

reconstruir la merfolowle coronarla Ilevéndole a su propia 

anatomía. Pesando les tres o cuatro minutos de condensecOn 

la amalgame tendri dureaa suficiente para que permita el te 

liado o esculpido, que so le conoce edemés, porque al pasar 

el Instrumente especifico, emito un sonido metélico. Si la 

técnico no he sido correcta, en ese tiempo esteré a4n "hiel 

de" y hehrl de seguir des temperamentos! Esperar a que se • 

realice lo crIsteliseclén, si las fallas no hen sido funda-
mentales o rehacer le ehturecién si le amalgame quedé mledi 
se", es decir, con encime de mercurio, 

hielen des mol Melte; de esculpir la obture.. 

Ole ~mote ceo elialnesill de la «itrio, 

Oecemotrocelée de une elltvretflft eclvool, iionteelet 

de el dique de peo y erlotelitede le Itoolgome e  se initio • 

lo recenotrottiów de lo ore triturente, emeleende les los• 

trweentes de Fre», 

Pero elle, te eme une vertiente del instrumente 

mire 96 cdspide de Melte, de *enero que el estrelle lee,  
de Se inicie en el centre de le ehturesiOn, $mislindeea 9# 

reoenotrvov140 del *orce control y de leo rebordeo templ«,  

dee, e le roe, 
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De la misma manera se produce en las demás cdspi.. 

des y rebordes, est como para esculpir los surcos y fosas -

correspondientes. El tallado se efectúa llevando el instru-

mento hacia el centro de la obturación o en sentido contra-

rio. Es necesario tomar las precauciones consiguientes para 

evitar descubrir el borde cavítario causal de fracaso por -

localización posterior de carlee. En ningún caso se debe em 

picar bruñidores de en reemplazo de los instrumentos para -
tallar. Debido e su forma redondeada y lisa, sélo conviene 

emplearlos para alisar la superficie de la obturecién ye te. 
liada o esculpida. 

le rasan per la cual se prescribe el uso de los --

bruñidores para Iniciar o seguir el tallado es porque con--

centra mercurio en la superficie de le ebturecién, favore—

ciendo su correstén posterior. En cambio, una vez tallada o 

esculpida la resteurecién con instrumentos filosos que cor-

tan amalgame sin concentrar mercurio el bruñidor alise las 

pequeñas rugosidades que puedo haber dejado el instrumente 

de Ira» o similar. 

En les °Mozos egos, hay entre los autores meg in-

clineclén favorable hael• el brobide do le amalgama, olas.. 

ore que so realice correctamente. 

»te y •tres• afirmen que orejera lo edeoteeleo eet 
oloel :tare y Chen, gestionen que •omento la resletestle 

la corroelén y ~Oh citado per Philligh diedvre que tlet 
tes propiedades tales temo la dures. se 'mete, 

Ye reeesetrolde la obteresido, se omite el dique 

de seo, y lo moolgose orfoiolloede, ;e emite e le millo e 

de les dientes estegooletee o fin de cenlreler le eolvelio, 
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Este control, puede efectuarse con papel de articular y se 
elimina el exceso de amalgama con instrumentos filosos. En 
estas condiciones se termina le obturación dejando el puli-
do para una sección posterior, nunca antes de las 24 horas. 

Reconstrucción de una obturación compuesta. En es-
te caso, la operación se complica por la existencia de le -
matriz y su eliminación. Hay que recordar que los dientes -
estío separados por le acclén de aparatos mecinicos o cuñas 
de madera y que, el retirarlos vuelven los dientes a su pe. 
sicién normal y comprimen a le matriz dificultades en su re 
tiro. ts pues, necesario preceder con sumo cuidado para no 
destruir le obturectin ye sea per fracture parcial, aplestt 
miento de le perciln proximal o por alteración de la rele—
cldn de contacte, concluida la condenseciOn manual o mectol 
ce, se precede a reconstruir la superficie oclusel, siouiet 
de les directivos que hemos explicado entes. tete reconstri 
«10 se efectdo sin llegar el sitio de contacto con la me• 
tris, kweee, volléndese de un instrumento filoso (recertedt 
res de Porby e exploradores) se procedo a recordar la amal-
game a nivel del reborde marginal a restaurar, es decir, 
centro lo motolo, 

De esto manero, queda Insinuada el reborde marga.. 
Rol y un bisel que lapido le edbeelds de la milpeo bolero 
lo motolo a eell nivel, sIlle en este momento se 'llego lo • 
posta de **doler que sujeto e lo *Idris, se goleo el porte• 
Roerle y se doblo lo Illelse set/lisa botito esdereeerle, $1 
lo ~leo» be puedo el limite «evitarle se recorte el ex. 
ceses el Mese tleopee  se redondee el reborde sereloel e le 
sierro de las ~Idee, 
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Luego, valiéndose de un alicate, se elimina la cu-

ña de madera, que fija la matriz en gingival y mantiene se-

parados los dientes. 

El paso e seguir, debe hacerse con rapidez; antes, 

que el diente recupere su posición normal con el alicate se 

retira le matriz con dirección vestibular o 11nguel, Algu-. 

nos autores, aconsejan retirar la matriz hacia el sitio de 

mayor comodidad, ya sea el vestibular o lingual. Nosotros -

hemos tenido éxito eliminando la matriz hacia el sitio mis 

próximo al tejido dentario, En otras palabras, el le caja - 

proximal de la cavidad tiene mayor amplitud en lingual, re-

tiramos la matriz en dirección vestibular de esta manera --

hay menor posibilidad de deformación, ya que la matriz se 

desliza hacia un sitio donde la amalgame tiene un soporte • 

dentario muy pronto► 

En estas circunstancial, se quita el dique cortan-

do previamente el puente di goma que cubre la lengueta in.• 

terdentaria y con un Instrumento de Darby  se  repasa la amas  

tome en gingival, eliminando algún exceso que hubiere. 

D'emule del control de oclusiln, se deje el pulido 

final neve otra molde con intervalo mínimo de 14 heves. 

Oturecién de une cavidad, MOD, SI bien su técnico 

es similar a la ent•rl•r, existen algunas diferencie; dip.• 

mes do mencionar, ye que le eriaencie 4e une doble motriz • 

c•mpllca 1$e•remente •1 ceo, 

ést en•cteeiede el 'miente Se aislo el raspe ten 

efeme de lomo Incluyendo tras dientes teme mloime, el dlea 

te e trotar y sus 404 vecinos contiguos, Luego se prepare 
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la cavidad y previa de su infección de la dentina, se apli-

ca une delgada película de barniz de copal sobre las pare--

des axiales y pulpar. Sobre ella, cemento de fosfato de ---

cinc. 

• 

Debido a que faltan dos caras proximales, conviene 

colocar una matriz circular o una banda metélica abierta en 

vestibular. Inmediatamente se procede ajuster sendas cuñas 

de madera en las porciones cervicales, rorséndoles para lo-

grar 10 merecido de los dientes en dos sentidest uno me--

sial y el otro disteis 

Después de adaptar la matriz a les caras proxime--

les de los dientes contiguos, asegurando los contactos, se 

comprimo la misma contra los bordes cavitarios, bruñen« y 

eereléndele pasta de modelar. De esta manera, quedan met 

radas le matriz y las tulles. 

Preparada la amalgama en la forma que hemos descri 

te se inicie le condenseciOno aplicando el material en una 

de lis cejes preximeles en forma similar ala punta para -. 

las cavidades compuestos, 

Cuando la ebturiclén hoye llegado a nivel del piso 

pulpero 00 inicie la cendensecién de le coja proxim01 lopues, 

ti y harta el mismo nivel. Luego convertido ordcticomente -

la cavidad► 

Oeepde do reconotruir la cara *ilegal ten los IP/ 

Instrumentas de 'rabo e similares, o* precedo a delimitar 
los rebordes merelselee con me lostrweeste filoso e seo el 
eopleroiler y so elimine la pasta de **del« que ~oro le 



La eliminación de la matriz, significa un paso im-

portante, pues en muchas ocasiones el apresuramiento o el -

descuido malogra una obturación. 

Aunque el procedimiento esté en rehuido, con el t1 

po de matriz empleado, conviene generalizar diciendo que la 

mayor técnica es aquella que permite la Crensfermaciée de -
una matriz ónice en des prosimales. La técnica es la sleulet 

Se; se elimina la pasta de modelar que adhiere la 'atrio y 

las Mes y sin quitar date, se precede a cortar la asiria 

por lingual en des mitades, usando unas tijeras i un Motu-

rl. 

En seguida con un alicate, se enderezas cede une 

de las des matrices resultantes y se precede a su retire ea 

forma individual siguiendo la misma técnica que beses apli-
cado Ore el cese estertor. 

Después de cortar les •aceios y alisar Sede la eh-

tureciOn, se quite el dique cortando les evento do ,Na •• 

que unen les perlero/sienes y se ceetrele le esloolte, de'. 

Onda si POMO Miel para hlserl• d•spols de les 04 kern. 

Cementarles del ceso, eetre tad•s les sesee ee que 
esto eseesfeleento Indisede le eselem, le •btures111 de 
ene cavidad gel e* le eles defisolteeel Le muele ee 100 
dos paredes presleelee 0140 e le edepteste* ee une e des 
catrIces, ~oree«, ene doble refine** d• ~este, 

le trete de tev100004 grandes, es nes•serie este.* 
bl•eer d•bideeente 10 •p•rtenlded de le 441.11000* pera le 
malee«, meriende que detones de la prepereite* 401 le ti, 
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vidad, debe quedar suficiente tejido dentario remanente pa-
re proteger al •etertal de obturación. 

si las paredes me son Gélidas y resististe:, la --
aselgose esti centra %dice«. ~les« ebtorarse el caso -
per el método de la lecrustaciée metalice. 

Admite el témales de tres e cuatro, Mutes para - 
cediese, el eeteriel es le cavidad es ea moches epertvsidt 
des 'seise; per elle ~lees preparar mea mese para obtu•. 
Ferie es tres alertas y si fuese ',cesarle preparar vea se. 
peda ceetided que temblé* debe ceedeeserse es tres almetes. 

Be esta mesera, cada castidad de amelgo» preparada 
se pierde su elesticlded el se *solee es material que pe he 
leielede sus reses de trietelleeelde. 

Sceelte, sestil». eme las sedifltecieees veloséerl 
elle theme ea este* meses, alee ~le teesecoescie, ye eme 
Sea dee seres oresliselee eme rabea ser reaspleaedes, 

Pera Mieles» ese peelblIlded, seglar,, Odre so•. 
eee modeles de serles estrieSeeeete Preatieless preparar 
prbete mee m'Idee paridme eelosel p el►terarle ~des les 
40 heree y dem« de pollee le ebtoteselle, preparar le 1.11› 

etre te11000, eeSebleeleede ~eje Mese, es le mese MI, 
reerle de le poluto de este mesero previese les «Melte* 
des de le MOHO* de lote »Irle doble y elleellflee lset 
toreeldep 

P011941 111 LA APAIGAWAb 

104 veo los le ~lose he embotelde tes►leleme, 
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te, presenta une apariencia granular y opaca. Si se pesa 

suavemente el extremo de un explorador, es posible percibir 

la cerectertstice granular que presenta todo metal no puli-

do. Dejar una obturación en estas condiciones, aunque su --

técnica de preparación haya sido correcta trae como conse—

cuencia ennegrecimiento y corrosión superficial. Por ello, 

resulte indispensable pulir la obturación una vez transcu—

rrido un minimo de 24 horas. El pulido debe efectuarse en -

toda la obturación tratando de no dejar partes sin puliri -

en estos casos Souder y Schoonover y otros, sostienen que -

la superficie pulida se ennegrece y la sin pulir llega e la 

corrosión. El producto de este corrosión, puede llegar a --

los canalfculos dentinerios y obscurecer el diente en las -

inmediaciones de la obturación, 

técnica del pulido exige el paso de los bordes 

con fresas gastadas, o de terminar orificaciones, tratando 

de no ejercer presión a fin de no evitar le producción de • 

calor y luego emplear cepillos de cerdas blendas, mojados -

en piedra pomos, al cepillo debe girar a escasa velocidad y 
ellolme presión, pues el calor que se genera puede hacer fluir 
el mercurio a la superficie de la obturación, malogrindose 
el trebeje, 

te las caras N'exímeles, conviene repasar lee se—
aee cervical ceo limas de Ilecl u otras similares y luego • 
Pulir can tiras de papel *ejido en una oeste de piedra pee. 
00i con 'Merino. 

*letones autores aconsejan $0»,rar los dientes para 
pulir la volición de COW400, 40$0trO$ no osamos este tes= 

peremente, ya eme la intervensión es dolorosa y balite gua 

anestesiar la seno, 



Con el pulido debe efectuarse también en esa zona 

adoptando lo siguiente: 

1.- Reparar la zona cervical con lima de Black o -

similares. 

2.- Con limas de pulir de distinto grano, se pule 
..••• 

le cara proximal hasta le inmediación de la re 

ladón de contacto. 

3.- Con hilo o cinta de sede encerado o nylon, mo-

jadas en piedra pomet o gliserina, forzamos re 

petidas veces el contacto hasta lograr un pese 

Je suave y sin interrupciones. 

4.- El brillo en este sons se limita e les partes 

accesibles usando tirar de pulir con rouge. 

TÉCNICA DE LAMES, 

Lo importante es que el contenido de mercurio sea 

del SO% o menor, a fin de conseguir une amalgama equilibra-

da y con suficiente resistencia a la compres100. 

WIlmer I, Lames de la Universidad de Nerthewestern 

presentí una técnico que elimino muchas de los variables mo 

que existen durante la menfpuleciOn de la amalgame, 

L1 procedimiento de este autor se baso escencl$l•. 

ompote en haber complusdn una MOCO "Standard" para esto. 

Mecer los proporciones de »Mole. V establece pare cual. 

quier merca la aleectlin y mercurio el $01, En cemsecuencie 

el primer pese do la «Ionice consiste en pesar en belenes 

de preslOn la cantidad de aleeclin que sale del dispensador 

40000r1041 414 se uso y Cluster le 1.1104 de mercurio o un 

poso igual, con lo 'Yo ;o obtiene la rolochin III, 
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Coloca sobes elementos en le cdpeula del mezclador 
mecdnIco, de preferencia con su pillo »etílico, y precede -
e1 mezclado durante le segundos o ote o  depeedlende del tipo 
del mezclador, velocidad de giro, tameme del ellen metalice 
le mese que obtiene se presente las cerectertstices de la -
que se consigue ceo les métodos clesices, sise que tleee •L 
pedo de use emeleeme beietriturede. 

Le mesa ye 'Weide se lleve e le cavidad ye pepa 
rada per medle del perte.emeleeme. temes, cesase» elegir -
recipientes e beses 'eme sufIcleetemeete chites pera fe• 
chitar la teme de le amelgue. 

Ceedewseclée.,  II autor de la Omite' Metete se • 
elegir ceedeesederes Ileeremeete estriados, y elelleril que • 
les de porte active lisa ~des e desligarse sobre la mese 
y produces use superticte »melée. II ceedeeseder debo meo• 
verse leterelmeete, evite«, la preseas% de eeteeme, se •• 
«lotee veo cerrleete eléctrico que tres teme coeseemeecte 
ue 0~110  perseetlble per el pecleete y ~de, serreelée 
es el metal ede dell e es Mes, 

ele eetrer a eeeelderer lee Melotee eeerlee ele 
eielleee lee eseeee,de le **preside 04 .00 es ea teme que • 
»Mem a seeeleerelleo  dar s per Ge#0,64# le **Mesto 
'seer° que »dice que el feos« orleerdlel gire eeeeleee ea 
rímel*, es el eleetrellelee. Y el Reverla e ~etre eeee • 
especial, vosee a eeeedler lee eeeseseeeelee de les feereee 
eleetreseerleee loe se predice* eetre dee »teles eesedeee• 
te ondee ee Operellerle hotel, eeeleeie y ere, metes ew 
sestee*e estro el ple 1 Oleteolle, 



El valor encostrado per le Oficies Nacional de Oor 
@es de la Asecleclée Dental Amicus es de la voltio. Es-
te castidad es suficiente pera provocar molestias oc la be-
ca, eme vea desde la simple seeseciís de acides • leste @e-
tílico es les alrededores de la seas de costaste estro des 
elotereciewes ese de ~l'eme y otra de ere, basta el doler, 
e veces latiese, que puedes prevecer lesbios§ lefleeeterles 
es la pulpo. el prefesleeel, mode les clreuesteecles eel 
le milpee puede dleeleutr y ellsteer la emulés dolores' 
eplIceede sobre la pared »leer de cede cavidad, mes poli.' 
cele de mesto de fosfato de dee, que eetde cese alele—
der. Pero. le que el eileetélee, se puede hacer es evitar la 
cerresIde whe se produce come seesecueecle del 'alveolo» - 
criado, el meterse le serrines, se obedece pe dlloslie 
de les leeos de píete y este* de la amelgas. 11001 id W•-
de, «acede se su eoperflele se toree cribes* y ereeleeede. 
Al mime tlempe el ere absorbe el mercurio quo se odiado • 
al predecir., la dOseeleelb lisies y el beerpererle es la 
Me do seseaste catre elles metales. *etre ee 'melée de 
«lee* eeperflelell 

Le m'Oeste eeIrdelee %sablee se mere mime •• 
lee eetoreeleeee de emelleee lr en M as hillee es %tem • 
sestee», pido alero» 'se ese ~leeos se serme per lo • 
dlekleelde lisies lee profese le serrleete, «ocluido yo 
le oreeeeele de ere ee etre* Otees de le Mese ereede e de 
dleereete oree*, 

Ce le esteellded, despees de OeSeelolee seellele e 
»v*001.411004 se Oe llegado e le eeeelee040 gee les mel• 
100110eolee lOeleee evereeedee pop 'Mieses elesgrelltleee • 
bes deepreslehleet 
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Según Souder y Paffenbarger "Los medios para evi--

tar estas dificultades son las siguientes:" 

"1.- La amalgamación ha de ser complete, incorporando 

toda la aleación". 

"2.- Las restauraciones deben ser contorneadas pare -

que no se depositen materias extrañas entre los 

dientes". 

"3 .- Las restauraciones deben mantenerse limpias y pu 
lides". 

o 4.-  Los metales disimiles en contacto constituyen un 

peligro y deben observarse para ver si presenten 

indicios de corrosión y de posibles lesiones de 

los tejidos adyacentes", 

115 	Si una persona es alérgica a dos metales deben 

extraerse uno de los metales dislmiles. 

Para comprender, desde el punto de vista metelegrt 

saco el mecanismo de la deformación de los metales, debemos 

referirnos a su estructura cristalina, 

II mecanismo de la deformación se estudia mejor en 

un cuerpo monocrIsteline y las conclusiones se hacen *Aten. 

Ovas a une muestra pollcristelina. 

$1 sometemos el monocristel a un pequeño **fuere* 

externo, le red cristalina sufre los domo, romoe a su • 

posición moros!, 

Existen velares para al esfweryo e  OMS de 1gs 

cuales una ve; eliminado, los étomgs vuelvan en su  posición 



establecida y el cristal recupera su forme primitiva, la de 

formación así provocada se llama deformación elistica. 

Si aumentamos el esfuerzo a un valor tal en que --

los (tomos hayan sido desplazados de manera que,ya no pue—

dan volver a tu posición original cuando se elimina la fuer 

la, se produce entonces un estado permanente conocido como 

deformación plistica. Cuando m/s cercas estén los (tomos me 

yor es la cohesión en este plano y recíprocamente. 

Segón el sistema cristalino, puede haber diversas 

direcciones de menor cohesión en un mismo grano y un metal 

seré tanto mis pléstico cuando mis familias de planos de - 

debilidad presenta su red. Se podría objetivar el proceso 

por el desplazamiento producido por un bloque. 

El esfuerzo aplicado puede ser de tracción o de 

compresión,  

DIVOMACION EN 10, »IMANA (M,010, 

tete deformación o °View" esté determinada per di• 

ferentee fecteres. 

I.. ►elación esteile.plaCe •n le aleación, tl Mello 

en le platica ne tiene limites elistice, ya  ou• 

le m'Alma 'región ••difita ;y forme, tn cambio . 

la plata peo•• un •levado límite ellettce y qui( 

re pene,. presiones pare te011eeSir su deforme.* 

cién. 

I,* Contenido de oercurie, 11 encele provoco copas** 

sión y *eme rece tan da 10$ paridos se produce .. 

una presión evo preV044 el des11iami•nte de les 
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planos atómicos seguido de deformación plistice. 

Presión de condensado. Skinner, al aumentar la pro 
sien de condensación se disminuye el "Flow', ya que se eli-

mina el exceso de mercurio empleado para el mezclado de la 

amalgama. 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA AMALGAMA, 

Indicaciones.- 

I.- En cavidades de Clase 1 de Bleck. 

2.- En cavidades de Clase li de Bleck, 

3.- En cavidades de Clase V de Bleck. 

4.- En molares primarios, 

Contraindicaciones,- 

1.- En los dientes anteriores. 

2,- En cavidades extensos y de paredes débiles. 

3,. En donde la amalgame puede hacer contacto can 
une restauración **tilico de distinto piten. 

041, pare evitar le corrosión y las pesiblee 

reacciones palpare;, 

Ventajas,- 

1,- llevada resistencia al esfuerzo mesticeterie, 

2,- Insoluble en el medio bucal, 

3,. 01000~114014  perfecta a las paredes ~te. 
ríes, 

4,. Sus medifliecioneS velumRtrICAS $00 toleradas 
Per el diente, cuando se siewen fielmente las 
exleenclee de lo Molo, 

é,- De cenductiv1040 térmico menor que les mete*. 
lee pires, 
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6.. Superficie lisa y brillante. 

7.- De Mil manipulación. 

8.- No produce alteraciones de importancia en los 

tejidos dentarios. 

9,- Tallado anatómico Mil e inmediato. 

10.. Pulido final perfecto. 

11.. Ampliamente tolerada por el tejido gingival. 

12.- Su .11,11,1,06n en caso de necesidad no es difi 

cultos,. 

inconvenientes.. 

1.. Modificaciones volumétricas. las modificacio-

nes volumétricas de la amalgama pueden evitar 

se o reducirse al mlnimo. 

Decolorecién.. Contraindicación severa de la 

genio. (llos"). esfericidad. Se previenen evitando mezclas 

demasiado "blandos", empleando proporciones adecuadas de — 

aleecien y mercurio y condensando con presión uniforme. 

palta de resistencia en los bordes. te ',Mil en • 

poomehos moseres, De ohl que la cavidad debo tener un es= 

p000r adecuado y carecer por complete do bisel en el cabo e 

superficial, dehlindese proteger el esmalte ces la Inclino. 

040 de las oprime 41011 permitas una Onewlecipe de 11 e 1$' 

eprelloodemente, respecte el pise do la cavidad, 

Color no ermenleee, le une tentrelnditetlb de la 

amalgamo pero le regido, anterior de la hm, 



CONCLUSION. 

La amalgama como una aleación de metales y de más 
aceptación en la ciencia Odontológica, dió sus primeras lu 
ces históricamente, como tal, en el cho de 1765. Y es Dar-
)et, quien por primera vez utiliza compuestos que mis tar-
de se crian perfeccionando atreves de distintas épocas y -
recibiendo distintos nombres de acuerdo a la clasificación 
:omo son: Binaria, Ternaria, Cuaternaria y en la actualidad 
binaria pero nunca unitaria clasificaciones que ha reciht 
io por los compuestos de metales que la integren. 

Y el alto grado de utilidad practica que en las - 
listintas épocas dié a la humanidad la oportunidad de res-
:curar 10; dientes su equilibrio biológico atreves de le - 
;étnico, llevando implfcita su estrecha relación con la mt 
:alurgio, le flato, le mecánica y el alto concepto de la 
plitética l  aof como 101 cOnocimientos adquiridos en les die. 
Antes técnicas aplicadas directamente al paciente con el 
lbjeto de conservar, reparar o devolver al estado que ante-
Aermente guardaba el diente, pare hacerlo funcional en el 
sombre y especialmente en lo; animales aprobando es, el .s 
liOntélOg0 su versatilidad práctica como un instrumente le, 
licito de aventada y de cambio, actúan de Mergo con las 
ecesidadel de la ciencia odontolégice, 

91 



DIBLIOGRAFIA. 

AUTOR NICOLAS PARULA 

TITULO: TECNICA DE OPERATORIA DENTAL 

EDITORIAL. AVDA. SANTA FE 1127 

BUENOS AIRES, 1976 Sexta Edición. 

AUTOR: NICOLAS PARULA 

TITULO: CLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

EDITORIAL, AVDA SANTA FE 1127 

BUENOS AIRES, Sesta Edición 1975. 

AUTORES: H. WILLIAM GILMORE, MELVIN R. LUND, 

TITULO: ODONTOLOGIA OPERATORIA, 

EDITORIAL, NUEVA EDITORIAL INTERAMERICANA, S.A.DE C.V. 

IMPRESO EN 'MICO, 1976 

92 


	Portada
	Temario
	Capítulo I. Introducción
	Capítulo II. Antecedentes Históricos de la Amalgama
	Capítulo III. Definición
	Capítulo IV. Clasificación de la Amalgama
	Capítulo V. Metalografía de la Amalgama
	Capítulo VI. Propiedades de la Amalgama
	Capítulo VII. Cavidades para Amalgama
	Capítulo VIII. Preparación de la Amalgama
	Capítulo IX. Condensación de la Amalgama
	Conclusión
	Bibliografía

