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INTRODUCCION 

VIVIMOS EN UNA €POCA DE EXTRAORDINARIOS PRO 

CRESOS TÉCNICOS• HOY MLS QUE NUNCA LA HUMANIDAD 

NECESITA PREOCUPARSE POR SU SALUD, PROTEGERLA 

CONSCIENTEMENTE Y CON SENTIDO COMÚN, $6LO ASÍ PO 

DRÍAMOS ENFRENTARNOS CON SERENIDAD Y EFICACIA A 

LOS PELIGROS QUE ENCIERRAN EL PROGRESO Y LA CI.VI 

L1z&c16N. 

DE ESTO QUE ME MENCIONADO, SE DESPRENDE LA 

NECESIDAD DE DIFUNDIR CON MAYOR AMPLITUD Y RACIO 

NALIDAD LOS DIVERSOS PRECEPTOS QUE ABARCA LA CA-

RRERA DE CIRUJANO DENTISTA, YA SEA POR MEDIO DE 

PROGRAMAS HECHOS EN IMPRENTA O SIEN POR MEDIO DE 

BRIGADAS QUE PRESTEN SERVICIO SOCIAL AL NECESITA 

DO O SIEN A TRAVÉS DE CENTROS DE SALUD QUE MOTI-

VEN QUE VAYA EL PACIENTE CON MAYOR PERIODICIDAD 

AL CONSULTORIO DENTAL, PARA ASÍ PODER LOGRAR SU 

PROPIO BIENESTAR. 

VIVIMOS EN UN PAÍS EN DONDE LA GRAN PARTE — 

DE LA POBLACIÓN ES AFECTADA POR CARIES DENTAL Y 
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Y OTRAS AFECCIONES BUCO-DENTALES, ES POR ESTA RA 

z6N QUE NE ESCOGIDO ESTE TEMA SOBRE "AMALGAMAS - 

PIVOTADAS", RESTAURACIÓN QUE EL CIRUJANO DENTIS-

TA LLEGA A EFECTUAR EN PIEZAS DENTARIAS CUYO PRO 

CESO CARIO4O ES TAN GRANDE EN LA CORONA DENTARIA 

QUE SE VE EN LA NECESIDAD DE PRACTICAR UNA GRAN-

RECONSTRUCCIÓN PARA ASÍ PODER CONSERVAR LA PIEZA 

DENTAL EN SU SITIO Y HACER QUE CUMPLA CON SU FI- 

NALIDAD DE DAR BUEN FUNCIONAMIENTO POR UN TIEMPO 

MÁS PROLONGADO, Y ASÍ AL PACIENTE SE LE SOLUCIO-

NA SU PROBLEMA DÁNDOLE ALIVIO A SU PADECIMIENTO-

ORAL YA QUE UNA DENTADURA SANA Y BIEN ORDENADA - 

PROPORCIONA AL ROSTRO UN ASPECTO AGRADABLE Y AR-

MÓNICO. 



CAPITULO 1 

PROPIEDADES FISICAS DE LA AMALGAMA 

EN LO QUE RESPECTA AL PROMEDIO DE VIDA ÚTIL 

DE LA RESTAURACIÓN DE AMALGAMA, LAS PROPIEDADES-

MS IMPORTANTES SON LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL,-

LA RESISTENCIA Y EL ESCURRIMIENTO, 

LA MAYOR PARTE DE LOS METALES SE CONTRAEN - 

DURANTE LA SOLIDIFICACIÓN. DE ACUERDO CON SU --

COMPOSICIÓN UNA AMALGAMA DENTAL DURANTE SU SOL¡ 

OIFICACIÓN PUEDE CONTRAERSE 0 DILATARSE. A ESTE-

RESPECTO LA COMPOSICIÓN DE LA ALEACIÓN PARA ANAL 

GAMA QUE ESTÁ DETERMINADO POR EL INDUSTRIAL, TIC 

NE SUMA IMPORTANCIA. 

1) CAMBIOS DIMENSIONALES•- LOS CAMBIOS DI-

MENSIONALES ORIGINADOS DURANTE LA CRISTALIZACIÓN 

ESTÁN INFLUENCIADOS POR LA COMPOSICIÓN Y CONSTI-

TUCIÓN DE LA AMALGAMA. 

COLOCADA LA AMALGAMA EN LA CAVIDAD DENTARIA 

SE CONSIDERA QUE, POR LO GENERAL, ES PREFERIBLE- 
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QUE EXPERIMENTE UNA LIGERA DILATACIÓN PARA MAYOR 

ADAPTACIÓN A LAS PAREDES DE LA CAVIDAD. 

AUNQUE LA ALEACIÓN HAYA 5100 CORRECTAMENTE-

PREPARADA POR EL FABRICANTE, EL CAMBIO DIMENSIO-

NAL PUEDE SER NOTABLEMENTE INFLUENCIADO POR LAS-

VARIABLES DE MANIPULACIÓN Y TENER EN CUENTA TAM. 

BIEN EL AISLAMIENTO CORRECTO DE LA PIEZA POR RES 

TAURAR. 

EN OTRAS PALABRAS #  EXISTE ENTERA POSIBILI-- 

DAD OE QUE LA CONTRACCIÓN DE UNA AMALGAMA SE DE-

BA A UNA TRITURACIÓN Y CONDENSACIÓN INADECUADAS-

A PESAR•DE QUE LA MISMA PROVENGA DE UNA ALEACI6N 

DE COMPOSICIÓN CORRECTA. LAS FASES PRESENTES EN 

LA RESTAURACIÓN DE AMALGAMA ESTÁN DIRECTAMENTE - 

RELACIONADAS A TODO DETALLE DE MANIPULACIÓN EFEC 

TUADO POR EL 000NT6LOGO, DESDE EL MOMENTO DE LA- 

ADIC16N DEL MERCURIO A LA ALEACIÓN HASTA EL TER-

MINADO DE LA CONDENSACIÓN. 

AUNQUE NO HAY QUE OLVIDAR EL TIEMPO QUE TIE 

NE UNA ALEACIÓN (ENVEJECIMIENTO) Y LA IMPORTAN-- 

CIA QUE ÉSTA TIENE EN LA EXPANSIÓN, ASI PUES HAY 

QUE USAR AMALGAMAS EN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, 
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PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS. 

RESPECTO A LA EXPANSIÓN ES DE 3 A 13 MICRO—

NES DEPENDIENDO DE LOS DIVERSOS FACTORES QUE IN—

FLUYEN SOBRE EL CAMBIO DIMENSIONAL DE LA AMALGA—

MA DURANTE EL FRAGUADO. 

EFECTO DE LA RELACIÓN ALEACIÓN—MERCURIO, TO 

DO MERCURIO PRESENTE EN EXCESO DEL NECESARIO PA—

RA LAS REACCIONES DE FRAGUADO, AFECTA EL CAMBIO—

DIMENSIONAL. 

ES POSIBLE QUE TODO EXCESO DE MERCURIO EN — 

CANTIDAD APRECIABLE CONDUZCA A UNA EXPANSISN LO—

SUFICIENTEMENTE ALTA COMO PARA PRODUCIR LA PROTU 

SIÓN DE LA OBTURACIÓN. DE UN SIGNIFICADO CLíNI—

Co l  AGN MAYOR, ES EL EFECTO QUE OCASIONA EL EXCE 

SO DE MERCURIO SOBRE LA RESISTENCIA DE LA RESTAU 

RACIÓN. 

EL MERCURIO Y LA ALEACIÓN SE DEBEN PROPOR-- 

CIONAR CUIDADOSAMENTE. 

EFECTO DE LA TRITURACISN.— CUANTO MÁS PRO--

LONGADO ES EL TIEMPO DE TRITURACIÓN, MENOR ES LA 

EXPANSIÓN 0 MAYOR LS LA CONTRACCISN DE LA AMALGA 

MA. POR ESTO ES DE VITAL IMPORTANCIA MEDIR CON 



EXACTITUD EL TIEMP, DE TRITURACIÓN. 

EFECTO DE LA CONOENSACISN. 	LA CONDENSA-- 

CIEN PERTURBA LA MEZCLA DE MERCURIO-ALEACIÓN E-

LIMINANDO LA FUNDA INICIAL QUE SE FORMA ALREDE-

DOR O LAS PARTÍCULAS Y FAVORECE LA DIFUSIÓN DE 

MÁS MERCURIO. 

SIN EMBARGO, A MEDIDA QUE SE AUMENTA LA --

PRESIÓN DE CONDENSACIÓN LAS PARTÍCULAS SIN DI--

SOLVER TIENDEN A TRABARSE UNAS CON OTRAS Y A - 

PESAR DEL HECHO DE QUE EL MERCURIO CONTINÚA DI-

FUNDIENDO EN LA FASE AG3SN, LA TRABAZÓN DE LAS-

PARTÍCULAS INHIBE LA CONTRACCIÓN. 

EFECTO DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS. ES  --

EVIDENTE QUE, A IGUALDAD DE TÉCNICA DE MANIPULA 

CIEN CUANTO MÁS PEQUEÑO ES EL TAMAÑO DE LAS PAR 

TÍCULAS MENOR ES LA EXPANSIÓN. 

COMPARANDO LA TRITURACIÓN LLEVADA A CABO - 

EN LAS AMALGAMAS LOGRADAS CON PARTÍCULAS PEQUE-

ÑAS CON LA DE LAS OBTENIDAS OE PARTÍCULAS MÁS - 

GRANDES, LAS PRIMERAS SON SOBRETRITURADAS. ES-

PON ESTA RAZÓN QUE, A CONSTANCIA DE OTRAS VARIA 

BLES MANIPULATIVAS, UNA ALEACIÓN PARA AMALGAMA- 
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DE PARTÍCULAS PEQUEÑAS DEBE SER MENOS TRITURADA—

QUE OTRA DE PARTICULAS MS GRANDES. 

EN RELACIÓN CON LAS PARTCCULAS DE ALEACISN—

MÁS GRANDES, EL EFECTO GENERAL DE LAS DE MENOR — 

TAMAÑO, ES REDUCIR EL TIEMPO DE CRISTALIZACIÓN — 

DE LA AMALGAMA. DEBE HACERSE NOTAR SIN EMBARGO—

QUE, COMO HAY UNA CIERTA TENDENCIA DE LAS PARTÍ—

CULAS DE ALEAC16N PEQUEÑAS A OCASIONAR UNA CON-- 

TRACCIÓN EN LA AMALGAMA ES FACTIBLE HASTA CIER—

TO PUNTO DE REDUCIRSE AL MÍNIMO MODIFICANDO SU — 

COMPOSICIÓN Y SU FORMA. 

EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN. DESPUÉS DE --

UNOS MESES Y AÚN DE ALGUNOS AÑOS, PUEDE HABER EX 

PANSIONES Y CONTRACCIONES DE ALGUNOS POCOS MICRO 

MES, YA QUE EL CAMBIO DIMENSIONAL DESPUÉS DE LAS 

24 HORAS ES MÍNIMO. 	SIN EMBARGO, SI LA AMALGAMA 

SE CONTAMINA CON HUMEDAD, TOMA LUGAR UNA EXPAN-- 

SIQN COMIENZA ALREDEDOR DE LOS 3 o 5 DÍAS POSTE—

RIORES Y PUEDE CONTINUAR DUPANTE MESES ALCANZAN-

DO VALORES TAN ALTOS COMO DE 400 MICRONES POR --

CENTÍMETRO. 

ESTE TIPO DE CAMBIO DIMENSIONAL SE CONOCE — 

COMO EXPANSIÓN RETARDADA 0 EXPANSIÓN SECUNDARIA. 
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NO SE DESE CONFUNDIR CON LA EXCESIVA ExPAN 

516N QUE SE PRODUCE CUANDO1  QUEDA RETENIDA EN - 

LA AMALGAMA DEMASIADA CANTIDAD DE MERCURIO, 

EN SÍNTESIS, TODA CONTAMINACIÓN DE LA AMAL 

GAMA CON HUMEDAD, CUALQUIERA QUE SEA LA FUENTE, 

ANTES DE INSERTARLA EN LA CAVIDAD, CAUSARÁ UNA- 

EXPANSIÓN RETARDADA SI EL ZINC ESTA PRESENTE. 

2) RESISTENCIA A LA COMPRESION.  EL PRINCI 
PAL REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR TODO MATERIAL PA 

RA OBTURACIÓN ES EL DE TENER SUFICIENTE RESIS--

TENCIA COMO PARA NO FRACTURARSE. 

LAS FRACTURAS, AÚN EN ÁREAS PEQUEÑAS 0 EN- 

LOS MÁRGENES, APRESURAN LA CORROSIÓN, LA RECIDI 

VA DE CARIES Y LAS SUBSIGUIENTES FALLAS CLÍNI--

CAS. LA FALTA DE UNA VERDADERA RESISTENCIA ADE 

CUADA PARA SOPORTAR LAS FUERZAS MASTICATORIAS - 

HA SID'J RECONOCIDA COMO UNO DE LOS PUNTOS O BI-

LES INHERENTES A LA RESTAURACIÓN DE AMALGAMA. 

ESTOS DEFECTOS ESTÁN RELACIONADOS1  MÁS QUE 

CON LAS FRACTURAS DEL ESMALTE, CON LAS DE LAS - 

RESTAURACIONES. RAZÓN POR LA CUAL LA CAVIDAD - 

DESE TENER UN OISEÑO ADECUADO PARA PROVEER UN - 
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DETERMINADO VOLUMEN DE AMALGAMA DONDEQUIERA PUE-

DE ESTAR SOMETIDA A TENSIONES Y PARA PREVENIR -- 

OORD`$ DELGADOS EN LAS ÁREAS MARGINALES, 

MEO IICCI6N DE LA RESISTENCIA. 	LA RESISTEN-- 

CIA PE UNA AMALGAMA SATISFACTORIA A LA COMPRE---

616N ES PROBABLE QUE POR LO MENOS SEA DE 3.200 - 

KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO. 

AUNQUE DURANTE LA MASTICACIÓN LAS' PRINCIPA-

LES TENSIONES SON COMPRESIVAS, POR LO GENERAL $  - 

SON MUY COMPLEJAS Y PUEDEN INCLUIR ASIMISMO TEN-

SIONES TRACCIONALES Y TANGENCIALES, 

POR ESTA RAZÓN, PARA EVITAR QUE BAJO LAS --

FUERZAS MASTICATORIAS LA DENTINA SE SEPARE DE LA 

RESTAURACIÓN 0, AÚN, QUE SE FRACTURE, SE DESERÁ-

PRESERVAR TANTA ESTRUCTURA DENTARIA COMO SEA PO-

S 1SLE• 

OTRO FACTOR QUE HAY QUE TENER PRESENTE ES - 

EL CARÁCTER DINÁMICO DE LAS TENSIONES INDUCIDAS. 

EL PUNTO O LÍMITE DE RESILENCIA DE LA AMALGAMA - 

DENTAL ES SUMAMENTE BAJO Y DA COMO RESULTADO QUE 

LA ENERCIA DEL IMPACTO ES MUY PROBABLE QUE SE -- 

CONCENTRE MÁS EN ALGUNAS ZONAS QUE EN OTRAS, PAR 

TICULARMENTE EN LAS REGIONES DE MENOR VOLUMEN. A 
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ESTE RESPECTO, LAS ZONAS MARGINALES DE LA OBTURA 

CIÓN SON MÁS VULNERABLES Y CON CIERTA FRECUENCIA 

SE FRACTURAN O SE ASTILLAN. ES  POSIBLE QUE EL - 

ASTILLADO SEA UN DEFECTO INHERENTE OE LA AMALGA-

MA Y QUE NO PUEDA SER ELIMINADO POR COMPLETO. EL 

OBJETIVO ES DISMINUIR LA MAGNITUD OC ESTE DEFEC-

TO, DE MANERA-QUE NO CONSTITUYA UN PROBLEMA CLf- 

NICO. 

EFECTO OE LA TRITURACIÓN. LA RESISTENCIA - 

COMPRESIVA ES MUCHO MENOR CUANDO LA TRITURACI6N-

SE NACE EN 5 0 10 SEGUNDOS QUE CUANDO SE REALIZA 
EN PERIODOS MAYORES. LA RESISTENCIA VA AUMENTAN 

00 HASTA QUE FINALMENTE, DENTRO DE LAS CONDICIO-

NES EXPERIMENTALES EMPLEADAS, SE HACE CONSTANTE-

CON UNA TRITURACIÓN DE APROXIMADAMENTE 40 SEGUN- 

DOS, 	ES EVIDENTE QUE l  DESPUÉS DE UN CIERTO PE- 

RIODO MÍNIMO, LA CONTINUACIÓN DE LA TRITURACIÓN, 

NO TIENE UN MARCADO EFECTO SOBRE LA RESISTENCIA-

COMPRESIVA. 

EL PELIGRO FINCA EN LA FALTA DE TRITURACIÓN 

QUE DEBILITA A LA RESTAURACIÓN, 

SOBRE LA DASE DE LA RESISTENCIA COMPRESIVA, 



EL TIEMPO ÓPTIMO DE TRITURACIÓN ES POSIBLEMENTE, 

EL TIEMPO MÍNIMO REQUERIDO PARA DESARROLLAR LA - 

MÁXIMA RESISTENCIA 0 LA CERCANA A LA MISMA. 

EFECTO DEL CONTENIDO DE MERCURIO. CADA PAR 

TICULA DE ALEACIÓN DEBE SER HUMEDECIDA POR EL --

MERCURIO; DE OTRA MANERA, SE OBTIENE UNA MASA SE 

CA Y GRANULAR. CON TAL TIPO DE MEZCLA, RESULTA-

UNA AMALGAMA CON UNA SUPERFICIE RUGOSA CON NUME-

ROSOS HOYOS QUE INVITAN A LA CORROSIÓN. SIN EM-

BARGO TODO EXCESO DE MERCURIO MÁS ALLÁ DE ESTA-

CANTIDAD MINIMA PRODUCIRÁ UNA MARCADA REDUCCIÓN-

DE LA RESISTENCIA, 

EFECTO DE LA CONDENSACIÓN. LA PRESIÓN DE - 

CONDENSACIÓN, ASÍ COMO, TAMBIÉN, LA TÉCNICA, A-

FECTAN A LA RESISTENCIA. DE EMPLEAR LAS TÉCNI-- 

• 
CAS TIPICAS DE CONDENSACIÓN ES UN HECHO SABIDC - 

QUE, CUANTO MAYOR ES LA PRESIÓN OE CONDENSACIÓN- 

TANTO MÁS GRANDE ES LA RESISTENCIA COMPRESIVA. 

LA RESISTENCIA INICIAL, POR EJEMPLO A LA HO 

RA 9  ESTÁ INFLUENCIADA PARTICULARMENTE POR LA PRE 

SIÓN DE CONDENSACIÓN. LAS BUENAS TÉCNICAS DE --

CONDENSACIÓN TIENEN LA VIRTUD DE AUMENTAR LA PRO 

PORCIÓN DE LA ALEACIÓN ORIGINAL, 0 NUCLEACIÓN, A 
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EXPENSAS DE LA CANTIDAD DE MATRIZ FORMADA. 

POROSIDAD. TODAVÍA ESTA EN DISCUSIÓN ESTE-

FACTOR PERO SE HA INVOCADO COMO POSISLE PROBLEMA 

PRINCIPAL EN LA RESISTENCIA COMPRESIVA DE LA A-

MALGAMA ENDURECIDA, LAS MANIFIESTAS POROSIOADES- 

INHERENTES A LA MICROESTRUCTURA DE LA AMALGAMA. 

RÉGIMEN DE ENDURECIMIENTO, EL RÉGIMEN DE - 

ENDURECIMIENTO DE LA AMALGAMA ES DE SUMO INTERÉS 

PARA EL PROFESIONAL. EL PACIENTE PUEDE SER DES-

PEDIDO DEL CONSULTORIO DENTAL 20 MINUTOS DESPUÉS 

DE LA TRITURACIÓN DE LA AMALGAMA, PERO LA CUES-- 

TIÓN DE VITAL IMPORTANCIA FINCA EN EL TIEMPO QUE 

INSUME LA AMALGAMA EN ADQUIRIR SUFICIENTE RESIS-

TENCIA COMO PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN. ES  PROSA-- 

OLE QUE UN ALTO PORCENTAJE DE LAS RESTAURACIONES 

DE AMALGAMA QUE SE FRACTURAN LO HAGAN POCO TIEM 

PO OESPUÉS DE LA INSERCIÓN. PUEDE SER QUE LA MA 

NIFESTACIÓN CLÍNICA NO SEA EVIDENTE EN LOS PRIME 

ROS MESES, PERO ES POSIBLE QUE LA FISURA INICIAL 

EN LA RESTAURACIÓN SE NAVA PRODUCIDO EN LAS PRI-

MERAS HORAS DE INSERTADA. 

LA AMALGAMA NO GANA RESISTENCIA TAN RI►PI0O- 
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COMO SERÍA DE DESEAR. AL  TÉRMINO DE LOS 20 MINO 

TOS, LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PUEDE ALCAN-

ZAR SÓLO UN 6 POR CIENTO DE LA QUE ADQUIERE AL - 

FINAL DE UNA SEMANA. 

DE CUALQUIER MODO, ES PROBABLE QUE LA RESIS 

TENCIA INICIAL DE LAS AMALGAMAS SEA BAJA Y EL PA 

CIENTE DEBE SER PREVENIDO EN EL SENTIDO DE NO SO 

METER LA RESTAURACIÓN A GRANDES ESFUERZOS MASTI-

CATORIOS HASTA QUE HAYAN TRANSCURRIDO POR LO ME-

NOS DE 6 A 8 HORAS DESPUÉS DE LA INSERCIÓN, TIEM 

PO EN EL CUAL LA AMALGAMA ALCANZA DEL 70 AL 90 % 

DE SU RESISTENCIA MÁXIMA. 

LA RECOMENDACIÓN DE UNA DIETA LÍQUIDA EN LA 

PRÓXIMA COMIDA ES PROBABLE QUE SEA LA MEJOR MEDI 

DA DE SEGURIDAD. 

CUANDO SE EMPLEA LA TÉCNICA HABITUAL DE CON 

DENSACIÓN, LA MAGNITUD DE LA RESISTENCIA INICIAL 

DE LA AMALGAMA ESTÁ AFECTADA POR EL TAMAÑO Y LA-

FORMA DE LAS PARTÍCULAS DE LA ALEACIÓN. ASÍ, --

POR EJEMPLO, LAS ALEACIONES DE GRANO FINO PARE-

CEN MEJORAR LA RESISTENCIA EN LAS PRIMERAS HORAS 

DEL ENDURECIMIENTO. 
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DESPUÉS DE UN PERÍODO OE 6 MESES LAS AMALGA 

MAS PUEDEN TODAVÍA AUMENTAR LIGERAMENTE SU RESIS 

TENCIA. LAS VARIACIONES EN LA DUREZA SUPERFI--- 

CIAL MUESTRAN UNA RELACIÓN SIMILAR CON LA EDAD 

DE LA AMALGAMA. 

ES POCO PROBABLE QUE LAS RELACIONES DE EQUI 

LIBRIO SE ALCANCEN POR COMPLETO. 

3)  ESCURRIMIENTO.-  UNA AMALGAMA SOMETIDA A 
UNA CARGA ESTÁTICA MUY POR DEBAJO DE SU LIMITE - 

PROPORCIONAL PRESENTA UN ESCURRIMIENTO 0 FLUEN-

CIA PLÁSTICA, ES DECIR, QUE ENTENDEMOS POR ESCU-

RRIMIENTO CUANDO UN MATERIAL NO RETIENE SU FORMA 

BAJO UNA CARGA CONSTANTE. 

TENEMOS QUE NO NADA MÁS MATERIALES DÉBILES-

ESTÁN SUJETOS A FRACTURAS, SINO TAMBIÉN A CAN---

BIAR SU FORMA. HAY OCASIONES QUE HASTA MATERIA-

LES RESISTENTES NO BLANDOS, SE DEFORMAN (ORO), - 

MÁS FRECUENTEMENTE EN LOS PUNTOS DE CONTACTO Y - 

MÁRGENES SOBRESALIENTES. 

EN UNA AMALGAMA ACEPTADA EL ESCURRIMIENTO - 

PUEDE VARIAR POR DIVERSOS FACTOR£$ *  YA SEA POR - 

UNA MALA TRITURACIÓN QUE PUEDE ELEVAR EL ESCURRI 

MIENTO HASTA UN 8%, OTRO FACTOR QUE PODRÍA OCA. 
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S10NAR MAYOR ESCURRIMIENTO SERÍA EL AUMENTO DE-

MERCURIO EN UNA ALEACIÓN. 

CONDUCTIBILIDAD  TERMICA Y  ELECTRICA 

LAS AMALGAMAS POSEEN ALTO GRADO DE CONDUC-

TIBILIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA, POR LO QUE SE RE 

COMIENDA UN AISLANTE COMO SON LAS BASES, ESTAS-

QUEDAN COMPRENDIDAS ENTRE EL DIENTE Y EL MATE-- 

RIAL OBTURANTE. TENDREMOS EN CUENTA QUE SE EN-

CUENTRAN MATERIALES QUE AL HACER CONTACTO CON - 

OTROS PRODUCEN DESCARGAS ELÉCTRICAS OCASIONANDO 

DOLOR. 
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A) VENTAJAS Y  DESVENTAJAS 

LA_ AMALGAMA, COMO CUALQUIER OTRO MATERIAL - 

OE OSTURACIÓN TIENE SUS VENTAJAS Y SUS DESVENtA- 

JAS ASÍ COMO SUS INDICACIONES Y CONTRAINDICACIO-

NES r PARA APLICARLO EN PIEZAS DENTARIAS *  VERÉ-- 

MOS QUE AQUÍ ENTRA UN FACTOR MUY IMPORTANTE QUE- 

ES EL CRITERIO DEL OPERADOR EN ESTE CASO DEL CI-

RUJANO DENTISTA. 

PARA QUE UNA AMALGAMA FUERA UN MATERIAL PER 

FECTO, TENDRÍA QUE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISI 

TOS QUE ENUMERARÉ, PERO HASTA LA FECHA NO SE --

CUENTA CON UN MATERIAL ASÍ; 

1.- SER INSOLUBLE A LOS FLUÍDOS BUCALES. 

2.- TENER ARMONÍA DE COLOR. 

3.- TENER RESISTENCIA DE BORDE Y A LA COM--

PRESIÓN. 

4.- NO SUFRIR CAMBIOS MOLECULARES. 

5.- NO SER CONDUCTOR TÉRMICO NI ELÉCTRICO- 

NI IRRITANTE PULPAR EN FORMA ALGUNA. 

6•- TENER ADAPTABILIDAD A LAS PAREDES DE LA 
CAVIDAD. 

7.- PODER SER PULIDO. 
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8.- SER DE FÁCIL MANIPULACISN. 

COMPARANDO LA AMALGAMA DE PLATA CON ÉSTE --

CUADRO NOS DARÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

VENTAJAS 

1.- REFERENTE A LA SOLUBILIDAD, LA AMALGAMA TIE-

NE UN GRADO BASTANTE ACEPTABLE Y NOS DA DAS-

TANTE SEGURIDAD RESPECTO A ESTA CUALIDAD, --

SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA EL SUFICIENTE CUI-

DADO EN LA MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA- 

CAVIDAD. 

2.- RESISTENCIA, LA AMALGAMA TIENE UNA RESISTEN-

CIA A LA COMPRESIÓN BASTANTE ACEPTABLE Y PA-

RA LAS OBTURACIONES DENTALES NOS DA UN MAR--

GEN DE SEGURIDAD PARA NO TENER PROBLEMAS, 
SE 

PUEDE LOGRAR HASTA 3,200 KGR/CM., DE RES IS-- 

TENCIA A LA COMPRESIÓN. 

3.- Su ADAPTABILIDAD A LAS PAREDES DE LA 
CAVIDAD 

ES MUY BUENA, SIEMPRE Y CUANDO SE CONTROLE - 

LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN. 
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4.- SON FÁCILES OE PULIR CUANDO ÉSTE PROCEDIMIEN 

TO ESTA BIEN EJECUTADO NO PIERDE SU BRILLO. 

5.- ES UNO DE LOS MATERIALES DE MUY FÁCIL MANIPU 

LACIÓN Y DEBIDO A ÉSTO HAY QUE TENER CUIDADO 

AL ESTARLO MANIPULANDO. 

DESVENTAJAS 

1.- SU FALTA DE ESTÉTICA EN PIEZAS ANTERIORES --

POR NO PODER TENER EL COLOR ADECUADO. 

2.- PUEDE SUFRIR CAMBIOS MOLECULARES DEBIDO PRIN 

CIPALMENTE A IONES ELÉCTRICOS, MALA MANIPULA 

C16N Y COMPONENTES. 

3.- ESTE MATERIAL TIENE UNA RESISTENCIA DE BORDE 

MÍNIMA. 

4.- LA AMALGAMA ES UN MATERIAL OBTURANTE ALTAMEN 

TE CONDUCTOR DEL CALOR, DEBIDO A ÉSTO ES --

IRRITANTE A LA PULPA $  AUNQUE CON SUS BASES - 

PROTECTORAS PODEMOS ALCANZAR UNA OBTURACIÓN-

MÁS SATISFACTORIA. 

INDICADIONES 

1.- EN PIEZAS POSTERIORES PARA RESTAURAR CAVIDA- 
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DES DE 1 Y V CLASE PARA LO CUAL DA MUY BUEN-

RESULTADO. 

2.- PARA RESTAURAR CAVIDADES EN EL SÍNGULO DE --

DIENTES ANTERIORES SUPERIORES, EN LOS CUALES 

LA ESTÉTICA QUEDA EXCLUÍDA YA QUE SON VISI--

ELES. 

3.- PARA RESTAURAR CAVIDADES EN LOS CANINOS DE - 

(11 CLASE EN CARA DISTAL DE LOS MISMOS CANI-

NOS, EN ELLOS POCO VISIBLE Y SI ACEPTABLE SU 

RESTAURACIÓN CON AMALGAMA. 

4.- PARA LAS RESTAURACIONES DE TODAS LAS CAVIDA-

DES DE II CLASE NO IMPORTANDO EL GRADO DE --

DESTRUCCIÓN DE LA PIEZA Y EN ALGUNAS CAVIDA-

OES COMPLEJAS, EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN-

QUE YA HAY COMPLETA DESTRUCCI6I. DE LA COPONA 

MEDIANTE PIVOTES 0 PERNOS. 

CONTRAINDICACIONES 

1,- EN PIEZAS ANTERIORES POR FALTA OE ESTÉTICA,-

EN 111 CLASES Y EN 1V CLASES POR FALTA DE RE 

SISTENCIA Y  ESTÉTICA. 

2.- EN SOCAS EN DONDE SE HAYA PUESTO OTRO TIPO - 

DE RESTAURACIÓN 0 SEA CON DISTINTO MATERIAL-

QUE PODRÍA OCASIONARNOS CHOQUES TÉRMICOS SI -

ESTOS ESTÁN OCLU!'ENOO. 



CAPITULO 	II 

COMPONENTES  DE  ALEACION  DE LA  AMALGAMA 

AMALGAMA DENTAL.- SI VIERAMOS DE UNA MANERA 

GENERAL TODOS LOS MATERIALES DENTALES *  TENDRÍA--

MOS QUE LA AMALGAMA DE PLATA-ESTAÑO-MERCURIO ES-

LA QUE MÁS SE UTILIZA PARA LA RESTAURACIÓN DE --

LAS ESTRUCTURAS PERDIDAS DE LOS DIENTES. 

LA ALEACIÓN PARA AMALGAMA, POR LO COU N SE-

LE PROVEE AL ODONTÓLOGO BAJO LA FORMA DE LIMADU-

RAS QUE SE OBTIENEN DESGASTANDO UN LINGOTE COLA-

00 POR MEDIO DE UN INSTRUMENTO CORTANTE. 

HABITUALMENTE, EL ODONTÓLOGO 0 LA  ASISTENTE 

DENTAL MEZCLAN LA ALEACIÓN PARA AMALGAMA Y EL --

MERCURIO VALIÉNDOSE DE UN MORTERO Y UN PISTILO.-

EL PROCESO DE LA MEZCLA SE CONOCE TÉCNICAUENTE - 

CON EL NOMBRE DE "TRITURACIÓN„. 

EL PRODUCTO DE LA TRITURACIÓN ES UNA MASA - 

PLÁSTICA SIMILAR A AQUELLAS QUE SE OBTIENEN EN - 

LA FUSIÓN DE CUALQUIER ALEACIÓN A LAS TEMPERATU-

RAS COMPRENDIDAS ENTRE LOS LÍQUIDOS Y LOS SÓLI--

DOS . 

LA MAGA PLÁSTICA SE PRESIONA DENTRO DE LA - 
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CAVIDAD DENTARIA POR MEDIO DE UN PROCESO QUE SE 

3CNUMINA ~CONOENSACISN°•  

•DESPUÉS DE REALIZADA LA CONDENSACIÓN, SE --

LLEVA A CARO CIERTOS CAMBIOS METALOGRÁFICOS Y A—

PARECEN NUEVAS FASES QUE ESTÁN CARACTERIZADAS -- 

POR SOLIDIFICAR A TEMPERATURAS QUE DENTRO DE -- 

CGVOICIONES NORMALES, ESTÁN POR ENCIMA DE LAS — 

zu'E PUEDEN PRESENTARSE EN LA BOCA. LAS NUEVAS FA 

SES SE FORMAN DURANTE EL FRAGUADO 0 ENDURECIMIEN 

ro DE LA AMALGAMA. 

AHORA BIEN, SE DICE QUE LAS PARTÍCULAS DE A 

_ACIÓN PARA AMALGAMA DEBERÁN SER UNIFORMES Y -- 

3ESPROVISTAS OE MATERIALES EXTRAÑOS Y QUE AL A-- 

MALGAMARLAS NO DEBERÁN PRODUCIR UN ENEGRECIVIEN— 

TO EN LA MANO 0 EN EL PAPEL BLANCO DONDE SE FRO-

TEN. 

DENTRO DE LOS REQUISITOS GENERALES PODEMOS—

MENCIONAR QUE LAS ALEACIONES PARA AMALGAMAS DEBE 

RÁN POSEER CIERTAS CUALIDADES ELEMENTALES COMO 

SON: 

1•— AMALGAMACIÓN COMPLETA EN 3 MINUTOS. 

2.— AUSENCIA DE CONSISTENCIA GRANULAR 0 ARE 

NOSA UNA VEZ AMALGAMADAS. 



3.- SER SUCEPTIBLES DE TALLARSE POR LO MENOS 

15 MINUTOS DESPUÉS OE LA AMALGAMACIÓN. 

Y* COMO REQUISITOS EN DETALLE TENEMOS QUE EL 

COBRE Y EL ZINC, SE AGREGAN PARA REEMPLAZAR AL --

CONTENIDO DE PLATA, 

LAS ALEACIONES CON ALTO CONTENIDO DE PLATA - 

SE CARACTERIZAN, POR LO COMIJN , POR SUS LENTOS RE. 

GÍMENES DE AMALGAMACIÓN ASj COMO, TAM8IÉN, POR --

UNA EXPANSIÓN CONSIDERABLE DURANTE EL ENDURECI--- 

MIENTO. 

POR EL CONTRARIO, UNA AMALGAMA PROVENIENTE - 

DE UNA ALEACIÓN DE 24% DE ESTAÑO SE ENDURECE EN - 

MENOS OE UN MINUTO, MIENTRAS QUE OTRAS AMALGAMAS-

REQUIEREN DE 3 MINUTOS A VARIAS HORAS, 

LA COMPOSICIÓN  QUÍMICA  DEBERÁ MANTENERSE DEN  

TRO DE LOS SIGUIENTES L 	ES; 

PLATA ••..•.••••.• 65% COMO MÍNIMO) 

COBRE •••••••••••• 6%(COMO MÁXIMO) 

ZINC 	............ 2%(COMO MÁXIMO) 

ESTAÑO ............ 2 	COMO MÍNIMO) 

TEÓRICAMENTE, EL CONTENIDO MÁXIMO DE ESTAÑO, 
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DEBERÁ SER DE 27%, YA QUE ES DE DUDAR QUE UNA A--

MALGAMA CON UN CONTENIDO DE ESTAÑO SUPERIOR A ÉS- 

TA PROPORCIÓN PUEDA CUMPLIR CON CIERTOS REQUISI--

TOS COMO SON ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y EL ESCURRI 

MIENTO. 

A) EFECTOS DE  LOS  COMPONENTES DE LA ALES N 

TENEMOS QUE EL PRINCIPAL COMPONENTE ES LA --

PLATA, LA CUAL AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA AMAL-

GAMA Y DISMINUYE SU ESCURRIMIENTO. 

SU EFECTO GENERAL ES AUMENTAR LA EXPANSIÓN - 

PERO, COMO YA SE VIO, SI ENTRA EN EXCESO ÉSTA PUE 

DE RESULTAR DE MAYOR MAGNITUD QUE LA NECESARIA. 

TAMBIÉN CONTRIBUYE A QUE LA AMALGAMA SEA RESISTEN 

TE A LA PIGMENTACIÓN. EN PRESENCIA DEL ESTAÑO A-

CELERA EL TIEMPO DE CRISTALIZACIÓN REQUERIDO POR- 

LA AMALGAMA. 

Si EL CONTENIDO DE PLATA ES DEMASIADO BAJO 0 

EL DEL ESTAÑO DEMASIADO ELEVADO, LA AMALGAMA SE - 

CONTRAE. 

ESTAÑO•- SE CARACTERIZA POR REDUCIR LA EX-- 

PANSIÓN DE LA AMALGAMA 0 AUMENTAR SU CONTRACCIÓN. 
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DISMINUYE LA RESISTENCIA Y LA DUREZA. DEBIDO A - 

QUE POSEE MAYOR AFINIDAD CON EL MERCURIO QUE CON-

LA PLATA Y EL COBRE, TIENE ADEMÁS, LA APRECIABLE-

VENTAJA DE FACILITAR LA AMALGAMACIÓN DE LA ALEA-

CIÓN. 

COBRE.-  ESTE, SE AÑADE EN PEGUEIIAS CANTIDA- 

OES REEMPLAZAN-00 A LA PLATA. EN COMBINACIÓN CON-

ÉSTA TIENDE A AUMENTAR LA EXPANSIÓN DE LA AMALGA-

MA. SIN EMBARGO, SI SE USA UNA PROPORCIÓN APROXI 

MADAMENTE SUPERIOR AL 5%,  LA DILATACIÓN PUEDE SER 

EXCESIVA. LA INCORPORACIÓN DEL COBRE AUMENTA LA-

RESISTENCIA Y LA DUREZA DE LA AMALGAMA Y REDUCE - 

SU ESCURRIMIENTO, TAMBIÉN HACE QUE ÉSTA SEA ME--

NOS SUSCEPTIBLE A LAS INEVITABLES VARIACIONES QUE 

SE PRODUCEN DURANTE LAS MANIPULACIO1I , ;ICE REALI-

ZA EL CIRUJANO DENTISTA. 

ZINC.-  ES RARO QUE INTERVENGA EN UNA PROPOR 

CION SUPERIOR AL 1%, POR LO QUE ES PROBABLE QUE - 

ESTA CANTIDAD SÓLO EJERZA UNA LIGERA INFLUENCIA  - 

EN LA RESISTENCIA Y EN EL ESCURRIMIENITO DE LA 4-- 

MALGAMA. 	SIN EMBARGO, CONTRIBUYE A FACILITAR EL 

TRABAJO Y LA LIMPIEZA DE LA AMALGAMA DURANTE LA - 

TRITURACIÓN Y LA CONDENSACIÓN. 



25 

DESGRACIADAMENTE, EL ZINC, AÚN EN PEQUEÑAS - 

PROPORCIONES, PRODUCE UNA EXPANSIÓN ANORMAL EN --

PRESENCIA OE HUMEDAD. 

EL PRIMER OBJETIVO, AL INCLUIR ZINC, FUE EL-

DE LOGRAR UN LINGOTE LIMPIO LUEGO DE LA FUSIÓN O-

RIGINAL DE LOS COMPONENTES DE LA ALEACIÓN. ESTE-

METAL ACTÚA COMO UN ~BARREDOR", YA QUE DURANTE LA 

FUSIÓN SE UNE AL OXÍGENO Y A OTRAS IMPUREZAS PRE-

SENTES Y EVITA, DE ESTA MANERA, LA  OXIDACIÓN DE - 

LOS OTROS METALES, EN PARTICULAR LA DEL ESTARO. 

B)  ENVEJECIMIENTO  DE  LAS ALEACIONES. 

SE TIENE EL REPORTE DE QUE HACE MUCHO TIEMPO 

LIMADURAS RECIÉN CORTADAS SE AMALGAMABAN MUCHO --

MS RÁPIDO Y REQUIEREN MÁS MERCURIO QUE OTRAS QUE 

SE HAYAN SOMETIDO A UN TRATAMIENTO DE AELANOE EN 

AGUA HIRVIENTE DURANTE 30 MINUTOS. 

LAS AMALGAMAS EFECTUADAS CON LIMADURAS SIN - 

ENVEJECER SE EXPANDEN NOTABLEMENTE DURANTE SU -- 

CRISTALIZACIÓN, MIENTRAS QUE AQUELLAS PROVENIEN-- 

TES DE LIMAOURAS ABLANDADAS TÉRMICAMENTE, SE EX--

PANDEN MUY POCO 0, BIEN, SE CONTRAEN. 

PARA OSTENER CONDICIONES MÁS ESTABLES Y PARA 

QUE LAS AMALGAMAS TENGAN CAMBIOS DIMENSIONALES A- 



PROPIADOS Y OTRAS PROPIEDADES DESEABLES, SE ACOS 

TUMSRA ASLANDAR 0 TRATAR TÉRMICAMENTE LAS LIMADU 

RAS• 

EL TRATAMIENTO TÉRMICO CONSISTE EN SOMETER— 

A LAS LIMADURAS A UNA TEMPERATURA DADA, DURANTE— 

UN TIEMPO OETERMINADO. ESTE PROCESO SE DENOMINA 

IeNviciacs u¡ e% Toll o 

LAS ALEACIONES ENVEJECIDAS PRODUCEN AMALGA—

MAS MÁS RESISTENTES Y CON MENOS ESCURRIMIENTO. 

EL EFECTO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO PARECE — 

SER QUE ESTÁ RELACIONADO CON LA LIBERACIÓN DE --

CIERTAS MICROTENSIONES INTRODUCIDAS DURANTE EL - 

CORTE DE LAS LIMADURAS OBTENIDAS DEL LINGOTE. ES  

PROSABLE QUE LAS MICROTENSIONES Y LAS DISLOCACIO 

MES AFECTEN EL RÉGIMEN DE AMALGAMACIÓN, AUMENTA*N 

DOLO EN VIRTUD DE LAS IMPERFECCIONES DEL RETICU-

LADO Y SU TENDENCIA GENERALMENTE AUMENTADA PARA-

EL ATAQUE QUÍMICO. 

ESTAS MICROTENSIONES PUEDEN EN PARTE SER LA 

CAUSA OE LA MARCADA EXPANSIÓN DE LAS LIMADURAS - 

FRESCAS. EL EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO OE LA A-- 

LEACIÓN ES UNA PARTE IMPORTANTE DEL PROCESO DE E 

LASORACI&N. 

ASÍ TENEMOS, QUE EL EFECTO DEL ENVEJECIMIEN 

TO TIENE RELACIÓN CON LA ESTRUCTUHA AG3 SN DE LA- 
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ALEACIÓN• Y S1 A ESTA ÚLTIMA SE LE AÑADE MÁS --

PLATA *  LA ACCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ES MENOS PRO 

NUNCIADA• 

Las ALEACIONES PARA AMALGAMAS MODERNAS, SE—

ENVEJECEN ADECUADAMENTE DURANTE SU ELABORACIÓN — 

DE MANERA TAL QUE, DURANTE SU ALMACENAMIENTO, BA 

0 

	

	JO CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA, NO EXPE— 

RINENTAN CAMBIOS APRECIABLES• 



CAPITULO 11I 

TECNICA DE LAMES 

EL MÉTODO MIS SIMPLE DE REDUCIR EL CONTENI- 

DO OC MERCURIO DE LA RESTAURACIÓN ES DISMINUIR - 

LA RELACIÓN MERCURIO-ALEACIÓN ANTES DE LA MEZCLA. 

TAL MÉTODO SE CONOCE COMO  TÉCNICA OEL MERCO 

R10 MÍNIMO 0 TÉCNICA DE  LAMES.  

LA TÉCNICA ES CRÍTICA EN EL SENTIDO DE QUE-

EN LA MEZCLA ORIGINAL DEBE HABER SUFICIENTE MER-

CURIO COMO PARA PROVEER UNA MASA COHERENTE DES-- 

PUES DE LA TRITURACIÓN Y COMO PARA QUE LA RESTAU 

RACIÓN SE PUEDA EFECTUAR SIN EXPRIMIR MERCURIO, 

EN CUALQUIER PERÍODO DEL PROCESO, HASTA SOBREOB- 

TURAR LA CAVIDAD. APLICXNOOSE UNA MEZCLA "SECA" 

SIN REMOVER MERCURIO DE LA SUPERFICIE. EL CONTE-

NIDO DE MERCURIO DE LA RESTAURACIÓN FINAL DEBERÁ 

SER IDÉNTICO AL CONTENIDO DE MERCURIO ORIGINAL - 

EMPLEADO. 

AUNQUE LA CANTIDAD DE MERCURIO QUE HABITUAL-

MENTE SE EMPLEA ES DEL 50% DE LA MEZCLA DE ACUER 

00 CON LAS DIFERENTES ALEACIONES PARA AMALGAMA, 

PUEDE VARIAR EN MS 0 EN MENOS TANTO COMO 2%. 
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LA NORMA ES LA DE UTILIZAR LA CANTIDAD MÍNI-

MA DE MERCURIO POSIBLE PERO SIEMPRE QUE CON ELLO 

SL LOGRE UNA MASA CONERENTE DESPUÉS DE LA TRITU-

RACIÓN. 

COMO EN OTRAS TÉCNICAS, EL MÉT000 MÁS CONVE-

NIENTE PARA EL PROPORCIONADO ES EL OE UTILIZAR - 

LAS PASTILLAS DE ALEACIÓN Y UN DISPENSADOR DE --

MERCURIO EXACTO Y AJUSTABLE. OE SER NECESARIO *  

LA CANTIDAD DE MERCURIO DESEADA SE PUEDE ENTON-- 

CES DETERMINAR POR UN ENSAYO PREVIO. 

DE§IDO AL •AJO CONTENIDO DE MERCURIO, CON ES 

TA TÉCNICA SE DESE EMPLEAR UN AMALGAMADOR MECÁNI 

CO• 

CON UN CONDENSADOR CON UN EMPUJE DE 1,3 A --

1 98 KILOGRAMOS SE OBTIENEN RESISTENCIAS COMPRESO 

VAS IGUALES A LAS QUE SE LOGRAN CON CUALQUIER O-

TRA TÉCNICA. 

LA TÉCNICA DE CONDENSACIÓN NO VARÍA MAYORMEN 

TE DE LAS OTRAS. 



CAPITULO IV 

PREPARACION DE CAVIDADES 

ES LA PREPARACIÓN QUE $E HACE EN UN DIENTE-

QUE HA ►ER0100 SU EQUILIBRIO BIOLÓGICO 0 QUE DE-

SE SER SOSTtN OE UNA PRÓTESIS, PARA QUE LA SUS--

TANCIA OOTURANTE 0 EL BLOQUE OBTURADOR PUEDAN SO 

PORTAR LAS FUERZAS DE OCLUSIÓN FUNCIONAL. 

Los OBJETIVOS OE LA PREPARACIÓN OE LA CAVI-
DAD SON: 

1.- ELIMINAR LA CARIES Y LOS TEJIDOS ALTERA 

DOS POR LA ACCIÓN DE LA MISMA. 

2.- SUPRIMIR UN POSIBLE FOCO INFECCIOSO CA-

PAZ DE DAR LUGAR A LA CONTAMINACIÓN DEL 

DIENTE VECINO (CARIES PROXIMALES) 0 A - 

LA DEL ORGANISMO EN GENERAL FOCOS IN-- 

FECCIOSOS APICALES). 

3.- LLEVAR LOS MÁRGENES DE LA RESTAURACI6N-

A ZONAS RELATIVAMENTE INMUNES DEL DIEN-

TE TRATADO. 

4.- IMPEDIR LA RECIDIVA DE LA LESIÓN EN EL-

DIENTE TRATADO. 

5.- FORMAR LA CAVIDAD DE 0000 QUE EL DIENTE 
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Y LA RESTAURACIÓN NO SE FRACTUREN BAJO-

LAS FUERZAS DE LA MASTICACIóN Y QUE ES-

TA (LTIMA No SEA DESPLAZADA. 

6.- PROPORCIONAR LA SUFICIENTE PROTECCI6N 
A LA PULPA DENTARIA. 

PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DE UNA CAVIDAD 

DEBEMOS DE TOMAR EN CUENTA CIERTOS FACTORES COMO 

son Los •10L60IC05, FISIOLÓGICOS 0 ANATÓMICOS, - 

TALES COMO LA FORMA DEL DIENTE, EL TAMAÑO Y FOR-

MA DE LA CÁMARA PULPAR, LOCALIZACI6N Y ESTENSI6N 

DE LA CAR I I:S, LA EDAD DEL PACIENTE Y SU sUSCEPT  I  

SILIDAD A LA CARIES, OTROS FACTORES COMO LOS ME- 

CLNICOS, SON LAS PROBABLES DIRECCIONES Y MAGNITU 

OES DE LAS FUERZAS QUE ACTUAR1N SOBRE EL DIENTE 

RESTAURADO *  LA CANTIDAD Y OISTRIBUC$6N DE LA DEN 

TINA SANA RESTANTE Y LAS PROPIEDADES DEL MATE- — 

RIAL A UTILIZARSE EN LA RESTAURACIÓN. 

DEBEMOS TENER EN CUENTA ADEMÁS, LA TLCNICAU 

NECESARIA PARA LA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD QUE-

DANDO EN ESTE TEMA RELEGADO A SEGUNDO TÉRMINO EL 

CRITERIO DEL PROFESIONAL, QUE DEBE SEGUIR CIER-. 

TOS PASOS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA CAVIDAD EN 

4ENERAL4 



GENERALMENTE LAS CAVIDADES TIENEN FORMA DE—

CAJA 0 ALGUNA MODIFICACIÓN A ESTA FORMA *  LAS FOR  

MAS INTERNAS DE LA CAJA SON SUPERFICIES PLANAS — 

QUE RECISEN EL NOMBRE DE PAREDES Y AL UNIRSE FOR 

MAN ÁNGULOS QUE PUtOtN SER DIEOROS 0 TRIEDROS. 

LAS PAREDES CAVITARIAS TOMAN EL NOMSRE DE 

LAS SUPERFICIES SOSRE LAS CUALES ESTÁN SITUADAS, 

COMO LABIALES, BUCAL, INCISAL, OCLUSAL, LINGUAL, 

MEUTAL, DISTAS.9  AXIAL. 

ANCULO... Es LA UNIÓN OE 2 SUPERFICIES A LO—

LARGO DE UNA RECTA (ÁNGULO DIEDRO) 0 DE 3 SUPER—

FICIES EN UN PUNTO (ÁNGULO TRIEDRO). 

ANGULO DIEDRO AXIAL.— ANGULO DIEDRO CUYA A—

RISTA ES PARALELA AL EJE DEL DIENTE. 

ANGULO DIEDRO PULPAR.— ANGULO DIEDRO CUYA — 

ARISTA ES PERPENDICULAR AL EJE DEL DIENTE. 

ANGULO CAVO—SUPERFICIAL._ EL ÁNGULO FORMADO 

POR LA UNIÓN DE LAS PAREDES DE LA CAVIDAD CON LA 

SUPERFICIE DE LA PIEZA DENTARIA. 

UNIÓN AMELO—DENTINARIA.— LA LÍNEA QUE REPRE 

SENTA LA UNIÓN DEL ESMALTE Y LA DENTINA. 

PARED DE ESMALTE.— ES LA PARTE DE PAREO cos 

PUESTA POR ESMALTE EN LA CAVIDAD. 
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PARED DE DENTINA.— Es  LA  PARTE DE LA PARED—

COMPUESTA POR DENTINA EN LA CAVIDAD. 

Paso s  FONDO 0 SUELO DE LA CAVIDAD.— YA SEA—

LA PAREO AXIAL 0 LA PULPAR EN LAS PAREDES PROXI— 

MALES 0 PRÓXIMO—OCLUSALES LA PARED GINGIVAL. 

ESCALÓN.— LA PROPORCIÓN AUXILIAR FORMADA --

POR LAS PAREDES AXIAL Y PULPAR EN LAS CAVIDADES—

COMPUESTAS. 

NOMBRE DE LAS CAVIDADES 

1.- CAVIDADES SIMPLES.  SON LAS TALLADAS EN—

UNA SOLA CARA DEL DIENTE, LA QUE LE DA SU NOMBRE. 

POR EJEMPLO: CAVIDADES OCLUSALES, MESIALES, GIS—

TALES, VESTIBULARES, ETC. 

2.— CAVIDADES COMPUESTAS.  SON LAS TALLADAS 

EN 2 CARAS DEL DIENTE, LAS QUE INDICAN SU DENOMI 

NACIÓN. EJEMPLO: CAVIDAD MESIO—OCLUSAL, CAVIDAD— 

VESTÍBULO—OCLUSAL, DISTO—INCISAL, MESIO—INCISAL, 

DISTO—OCLUSAL. 

3.— CAVIDADES COMPLEJAS. SON LAS TALLADAS— 

EN 3 0 MÁS CARAS DEL DIENTE, Y TAMBIÉN ELLAS SE— 
ÑALAN SU DENOMINACIÓN (CAVIDAD MESID—OCLUSO—DIS— 

TAL); DISTO—OCLUSO—VESIIeULAR, ETC. 

CAVIDAD  PRGA. IMAL; MES I RL  U :)¡SIAL. 
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EL DR. BLACK, IDEÓ UNA MAGNÍFICA  CLASIFICA-

CIÓN OE LAS CAVIDADES, LA CUAL ES LA  SIGUIENTE: 

CAVIDADES  DE 1A. CLASE.— 	SE PRESENTAN EN 

CARAS OCLUSALES DE PREMOLARES Y MOLARES Y EN EL 

SÍNGULO DE DIENTES ANTERIORES, TAMBI(N SE EN--- 

CUENTRAN EN CARAS VESTISULARES Y LINGUALES DE — 

MOLARES Y PREMOLARES EN SU TERCIO MEDIO u OCLU—

SAL SIEMPRE Y CUANDO HALLA UNA FISURA. 

CAVIDADES DE  2A. CLASE.— 	SE ENCUENTRAN — 

EN CARAS PROXIM.ALES DE MOLARES Y PREMOLARES. 

CAVIDADES DE  3A. CLASE.— 	SE ENCUENTRAN — 

EN CARAS PROXIMALES DE INCISIVOS Y CANINOS SIN—

LLEGAR AL ÁNGULO. 

CAVIDADES DE  4A. CLASE.— 	EN CAPAS PROXI— 

MALES DE INCISIVOS Y CANINOS PERO AbARCANDO EL— 

ÁNGUL O. 

CAVIDADES  DE  5A. CLASE.— 	SE ENCUENTRAN— 

EN EL TERCIO CERVICAL DE TODAS LAS PIEZAS DENTA 

RIAS. 

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE — 

LA 'REPARACIÓN DE CAVIDADES VIENE SIENDO UNA SE 
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PIE DE PROCEDIMIENTOS QUE SE EMPLEAN PARA LA REMO 

CIÓN DEL TEJIDO CARIOSO, DE TAL MANERA QUE DES---

RUS DE RESTAURADO EL DIENTE RECUPERE SE SALUD v 

SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

ruSrULADOS DEL  DR. BLACK 

1ERO. RELATIVO A LA FORMA DE LA CAVIDAD.- DE 

ICRA SER EN FORMA DE CAJA CON PAREDES PARALELAS - 

Y PISO PLANO, LOS XNGULOS SERÁN DE 90, LLENANDO - 

ESTE REQUISITO EL MATERIAL NO SE VA A DESALOJAR. 

200.  RELATIVO A  LOS  TEJIDOS  QUE ABARCA LA CA 

VIDAD Y LAS PAREDES DE ESMALTE SIEMPRE SEPAN SO--

PORTADAS P0Q DENTINA. 

3ER0. ?ELATIVO  A LA EXTENSIÓN POP PREVENCI6N 

SIEMPRE DEBERÁ SER EXTENSIÓN POR PREVENCIÓN, LO - 

GUE SIGNIFICA QUE LOS CORTES DEBEN LLEVARSE HASTA 

ZONAS INMUNES A LA CARIES PARA EVITAR UNA RESIOI- 

¿A . 

PASOS PAPA LA PREPAP,ACION DE CAVIDADES 

1.- DISEÑO DE LA CAVIDAD. 

2.- FORVA DE RESISTENCIA. 

1.- FORMA DE PETENCIÓN. 
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4.. FORMA OE CONVENIENCIA 0 COMODIDAD. 

5.. REMOC16N DE LA DENTINA CARIOSA RESTANTE 

O REMANENTE. 

6... TALLADO DE LAS PAREDES ADAMANTINAS. 

7.- LIMPIEZA DE LA CAVIDAD. 

1.- DISEÑO OE LA CAVIDAD. CONSISTE EN LA - 
DETERMINACIÓN IMAGINARIA OE LA LÍNEA MARGINAL A-

LA Posición QUE OCUPARÁ AL TERMINAR$C LA CAVIDAD. 

DEBE LLEVARSE HASTA LA$ ÁREAS MENOS SUSCEP. 

TIOLES A CARIES T QUE PROPORCIONEN UN BUEN ACABA 

DO MARGINAL PARA LA OSTURACIÓN, DEBEN EXTENDERSE 

LOS MÁRGENES HASTA ESTRUCTURA DENTARIA SÓLIDA r- 

LIBRE DE CARIES. NO DEJAR ESMALTE SIN SOPORTE - 

DENTINARIO, ES CONVENIENTE ABARCAR SURCOS Y FISU 

RAS YA QUE SON ZONAS OE GRAN PROPENSI6N A CARIES 

ADEMAS, DE LAS MALFORMACIONES DENTARIAS. NO DE-

JAR 2 CAVIDADES EN UNA MISMA SUPERFICIE SIN UNIR 

LAS A MENOS QUE SE T5NGA EL CRITERIO DE QUE EL - 

PUENTE INTERMEDIO, PUEDA RESISTIR LA FUERZA DE - 

MASTICACIÓN. EN LAS CAVIDADES PROXIMALES HAY --

QUE EXTENDER LOS MÁRGENES LABIAL, BUCAL r LIN--- 

DUAL HASTA LOS ESPACIOS INTERPROXIMALES OBLICUOS 

ZONAS OE RELATIVA INMUNIDAD A LA,,CARIES. 
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e.- FORMA DE RESISTENCIA. 
ES LA CONFIGURACIÓN QUE SE DA A LAS PAREDES 

'ARA QUE TANTO LA CAVIDAD COMO EL MATERIAL OSTU-

QANTE, RESISTAN LAS FUERZAS DE MASTICACIÓN, 

Es DECIR, SERÁ LA FORMA DE CAJA CON SUS PA-

(DES PLANAS Y lNGULOS SIEN DEFINIDOS. 

3.- FORMA DE RETENCIÓN. 

ESTA SE NACE CON EL OSJETO DE QUE UNA OSTU-

;ACIÓN NO SE DESALOJE NI SE MUEVA POR LAS FUER. 

:AS DE MASTICACIÓN QUE ACT(AN EN FORMA DE PALAN-

A 0 POR VASCULACIÓN. 

ENTRE LOS TIPOS DE RETENSIONES QUE TENEMOS-

EST; LA COLA DE MILANO, EL ISCALóN AUXILIAR, LOS 

IVOTE$, ETC. 

4.- FORMA DE CONVENIENCIA 0 COMODIDAD. ESQ 

.A CONFIGURACIÓN 011E FACILITA LA VISIÓN, EL ACCE  

SO DE LOS INSTRUMENTOS y LA CONOEN$ACIóN DEL MA-

TERIAL OOTURANTE, ES AOEn£S LA FORMA ESPECIAL -- 

QUE =E LE DA A LA CAVIDAD DE ACUERDO CON EL MATE  

RIAL U OOTURANTE ELEGIDO O DE ACUERDO CON EL GRA  

DO DE DESTRUCCIÓN DE LA PIEZA. 

EN OCASIONES SE TENDAL QUE ELIMINAR UN POCO 

MAS OE TEJIDO DENTARIO 0 NACER ALGUNOS NUEVOS ¡PI 

GULOS A LOS CUALES SL LLAMA ANGULOS DE COMODIDAD. 
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5•- REM0C16N DE LA DENTINA CARIOSA RESTANTE-

0 REMANENTE. 

LOCALIZAREMOS UNA PORCIÓN DE DENTINA, L• MÁS 

PROFUNDA QUE POSIBLEMENTE ESTÉ DESMINENALIZADA --

AUNQUE NO NECESARIAMENTE CARIADA 0 AFECTACA POR 

EL PROCESO CARIOSO-1 -►ENTINA QUE DEBERÁ SER QUIIA-

DA DE LA CAVIDAD, PARA PREVENIR QUE SIGA EL PROCE 

SO DE CARIES OESAJO DE LA OSTURACISN Y PREVENIR 

LA IRRITACIÓN E INFLAMACIÓN DE LA PULPA. 

EN CAVIDADES GRANDES Y PROFUNDAS CUANDO SE - 

TEME UNA HERIDA PULPAR, ESTE PASO DE REMOCIÓN DE-

DENTINA CARIOSA DEBERÁ NACERSE EN PRIMER TfNMINO-

Y DE PREFERENCIA CON EXCAVADORES DE CUCHARA, EL 

MÉTODO DEPENDE DEL CARÁCTER DEL TEJIDO, DEL TAMA-

ÑO Y LUGAR DE LA CAVIDAD Y DE LA SEN-1.ILIDAD OE-

LA DENTINA. 

EN OTROS CASO= TENEMOS QUE LA DENTINA CARIO-

SA EN SU PRIMERA PARTE LA PODREMOS RETIRAR CON CU 

CHARILLAS, OCSPUéS USAREMOS FRESAS ESF¥RICAS DE - 

CORTE LISO LO MIS GRANDE POSIOLE Y ACCIONADAS A - 

LA MÍNIMA VELOCIDAD. 

6.- TALLADO DE LAS PAREDES ADAMANTINAS.- $E 

REFIERE AL TALLADO FINAL DE LAS PAREDES INTERNAS- 
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DE LA CAVIDAD FORMADAS POR EL ESMALTE Y LA DENTI- 

NA. LA INCLINACIÓN DE LAS PAREDES SE OCTERMINARÁ 

POR LA =1TUACIóN DE LA CAVIDAD, DIRECCIÓN DE LOS- 

PRISMAS DEL ESMALTE, FUERZAS OE MOROIOA l  OEBILI-- 

DAD DEL ESMALTE Y IUERZA MARGINAL DEL MATERIAL OS 

TUNANTE• 

LA INCLINACIÓN CE LAS PAREDES NUNCA OCSCRÁ 

DEJARSE SIN SOPORTE DENTINARIO, EL CONTORNO DE LA 

CAVIDAD OEOE ESTAR FORMADO POR CURVAS REGULARES Y 

LAS PAREDES DESERLN SER LÍNEAS RECTAS, CUANDO 2 - 

MÁRGENES SE ENCUENTRAN EN UN ÁNGULO ÉSTE OEOERÁ - 

REDONDEARSE LIGERAMENTE, TODO ESTO POR RAZONES ES 

TÍTICAS. 

7.- LIMPIEZA OE LA CAVIDAD. TANTO ANTES DE-

PONEN LA #ASE PROTECTORA, COMO DESPUÉS DE ELLA $  - 

RESUIERE DE LO$ i1GUSENTES PASOS: 

1• EXPULSAR TODAS LAS PARTÍCULAS RESIOUALES-

CON AIRE CALIENTE* SONSA OE AIRE 0 CON AIRE CON--

PR 1 MIDO. 

2. EXAMEN FINAL OE LA CAVIDAD Y PISO PULPAR- 

POR AL4VN PUNTO CARIOSO 0 ALGÚN DETALLE QUE PUOIE 

RA NASCR PASADO OESAPERCISIDO. 

3• LAVAR LA CAVIDAD CON AGUA TRIOESTILADA -- 
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QUE NO ES IRRITANTE PULPAS, NI RESECA DEMASIADO 

La CAVIDAD. 

4. SECAR CON AL0006N Y FINALMENTE CON AIRE. 

CON ESTO, LA CAVIDAD QUEDA PREPARADA PARA 

QUE EN ELLA PUEDAN CONTINUARSE LOS PASOS NECESA—

RIOS PARA CONFECCIONAR UNA INCRUSTACS6N 0 UNA --

RESTAURACIÓN CON SUSTANCIAS PLLSTICAS, 0 SIEN 

CON AMALGAMA. 



CAPITULO V 

CJALIDADES QUE SE wE CONFIEREN A UNA ANALGAMA. 

CON REFUEPZCS DE ALAMBRE 

LAS OBTURACIONES CON AMALGAMAS REFORZADAS ES 

* A INDICADAS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

1.- EN PREMOLARES Y MOLARES VITALES CON EX--

TENSA PERDIDA DE SUSTANCIAS CORONARIA (CLASE 1 Y- 

2.- EN PREMOLARE Y MOLARES VITALES CON GRAN- 

PDIDA DE SUSTANCIA CORONARIA EN LAS CUALES LA - 

:ONFIGURACIÓN RADICULAR INTERNA NO PERMITE HACER-

jN TRATAMIENTO ADECUADO DEL CONDUCTO PARA RECIBIR 

.jIrA OBTURACIÓN 0 COPONA CON PERNO Y CUYA ÚNICA SO 

_JCION SERÍA SU EXTRACCIÓN. 

3.- EN PREMOLARES Y MOLARES DESVITALIZADOS - 

CN LOS CUALES SE PODRÍA EFECTUAR UNA CORONA DE 0-

RO PERO LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PACIENTE - 

NO LO PERMITEN. 

4.- EN PIEZAS ANTERIORES COMO RECONSTRUCCIÓN 

PARA COLOCAR UNA CORONA FUNDA 0 UN SOPORTE PARA - 

PUENTE. 

5.- CN SOCAS CLYAS RESTAURA¿IONES SE HAN SE- 
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CMO i(CLUSIVAMENTE A BASE DE AMALGAMAS Y EN LAS 

CUALLS ESTARÍA CONTRAINDICADO LA EJECUCIÓN DE UNA 

RESTAURACIÓN DE ORO POR LA GENERACIÓN DE CORRICN- 

TES tLECTRICAS. 

LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN OE LAS AMALGAMAS-

REF)RZADAS ES MENOR QUE LA DE LAS AMALGAMAS SENCI 

LLAS DURANTE LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA EN LA SO- 

CA. 

PARA PROBAR LA UNIÓN QUE PUDIERAN TENER LA A 

MALGAMA Y LOS ELEMENTOS DE REFUERZO1 SE HICIERON-

LAS SIGUIENTES PRUEBAS OE LABORATOR,10. 

1.- NO EXISTE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE 

EL PERNO DE ACERO INOXIDABLE Y LA AMALGA 

MA QUE LO RODEA. LA MUESTRA FUE ATACADA 

POR UNA SOLUCIÓN OÉSIL DE NITAL (SOLU- - 

CIÓN ALCOHÓLICA DE ÁCIDO NÍTRICO AL 2%). 

ES MUY OIFÍCIL QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA 

ALEACIÓN QUÍMICA ENTRE LA AMALGAMA Y EL- 

PERNO, DEBIDO A LA CALIDAD MISMA DEL ACE 

RO. 

2.- LA LÁMINA DE PLATA FORMA CON LA AMALGAMA 

UNA EXCELENTE UNIÓN SIN SOLUCIÓN DE CON- 

TINUIOAD. LA SOLUCIÓN FUE ATACADA CON - 
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UNA SOLUCIÓN DÉBIL DE VITAL. LA AMALGA—

MA Y LA LÁMINA DE PLATA FORMAN UNA ALEA— 

C1ÓN QUÍMICA Y LA ACCIÓN DEL MERCURIO DE 

LA AMALGAMA ACTÚA SOBRE LA LÁMINA DE PLA 

TA SOLO EN SU SUPERFICIE. 

3.-  EN EL CASO DEL TORNILLO DE LATÓN TAMPOCO 

SE APRECIÓ LA SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 	PE 

RO LA AMALGAMA APARECE INVADIENDO EN AL—

GUNOS PUNTOS LA SUPERFICIE DEL TORNILLO, 

LO QUE HABLARÍA EN FAVOR OE CIERTO ATA--

QUE SUPERFICIAL DEL MERCURIO SOBRE EL LA 

TÓN PRODUCIENDO UNA ALEACIÓN QUÍMICA. 

PARA COMPROBAR LA RESISTENCIA A LA COMPRE— — 

SIÓN OE LAS AMALGAMAS REFORZADAS COMPARÁNDOLAS --

CON LAS AMALGAMAS SIN REFUERZOS, LOS DOCTORES ACU 

NA Y MAC—PNEARSON REALIZARON LA SIGUIENTE EXPE— — 

NIENCla: 

Sc PREPARARON PROBETA$ DE AMALGAMA REFORZADA 

CON PERNO OE ACERO INOXIDABLE, CON LÁMINA DE PLA—

TA Y CON TORNILLOS DE LATÓN EN UN MOLDE CILINORI—

CO DE 12 MM• DE ALTO POR 6 MM. 0E DIÁMETRO PREVIA 

uIENTE AISLADO CON NEGRO OE HUMO. 

LA LÁMINA DE PLATA SE COLOCÓ EN POSICIÓN HO— 
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NIZONTAL CON UNA SUPERFICIE PARALELA A LOS EXTRE-

MOS SUPERIOR E INFERIOR DE LA PROSETA y LOS TORNI 

LLOS DE LATÓN Y LOS PERNOS DE ACERO PARALELAS AL- 

EJE LONGITUDINAL. 

LAS PROGETAS CILÍNDRICAS RESULTANTES FUERON-

SOMETIDAS A LA PRUESA DE RESISTENCIA A LA COMPRE- 

SIÓN CON LA MÁQUINA PARA PRUEBAS DE TRACCIÓN AMS- 

LER, CUYA PARTE SUPERIOR SIRVE PARA ESTE PROPÓSI-

TO DANDO LOS SIGUIENTES VALORES PROMEDIO: 

AMALGAMA REFORZADA CON: 	CARGO DE LA RESIS 
TENCIA A RUPTURA. 

LA COMPRESIÓNI 

EN KG. 	KG./CM' 

PERNO DE ACERO (NOXIOABLE..325........1.160 

LÁMINA DE PLATA. .... . ... ...529.. ... .••l•882  
TORNILLO DE LATÓN... ..... ..380........1•357 

AMALGAMA SIN REFUERZO.... .598........2.135 

SE APRECIA EN EL CUADRO ANTERIOR QUE LA AVAL 

GAMA REFORZADA CON UNA LÁMINA DE PLATA TIENE VALO 

RES UN POCO INFERIORES A LOS DE LA AMALGAMA DE --

PLATA SIN REFUERZO DE MODO QUE LA LÁMINA DE PLATA 

NO SOLAMENTE ACTUARÍA REFORZANDO A &.A AMALGAMA -- 
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FRENTE A LOS STRESS DE FLEXIÓN, COMO COMPROBÓ ---

BULL, SINO QUE ADEMÁS NO DISMINUYE EN FORMA APRE-

CIABLE SU RESISTENCIA A LA COMPOSICIÓN. 

LO QUE NO SUCEDE EN LAS AMALGAMAS REFORZADAS 

CON PERNOS DE ACERO INOXIDABLE Y CON TORNILLOS DE 

LATÓN EN LOS CUALES ES NOTABLE SU DISMINUCIÓN EN 

LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

LO QUE NOS INDICA QUE ESTOS ELEMENTOS NC AC-

TUARÍAN REFORZANDO A LA AMALGAMA SINO MÁS BIEN, - 

COMO UNA RETENCIÓN SUPLEMENTARIA. 



",P 1 TULO 	V 1 

DISEÑO DE LAS CAVIDADES PIVOTADAS 

PARA HACER EL DISEÑO DE LAS CAVIDADES PIVO-

TADAS 1  NO HAY REGLA DEFINIDA 1  SINO QUE LA MAYOR-

PARTE DE ESTAS ES A CRITERIO DEL OPERADOR, POR - 

EJEMPLO MENCIONAREMOS VARIOS TIPOS: 

1.- TENEMOS PIEZAS EN LAS QUE HA PERDIDO LA 

TOTALIDAD DE LA CORONA DENTARIA, EN ES-

TE CASO NO TENDREMOS NINGÚN PROBLEMA $  - 

PUESTO QUE NADA MÁS TENDREMOS EN CUENTA 

PREVIA RADIOGRAFÍA, SI NO HAY NINGÚN -- 

PROBLEMA RADICULAR PENSAREMOS EL NÚMERO 

DE PIVOTES QUE NECESITE LA PIEZA POR --

RESTAURAR, LOS POSTES IRÁN CEMENTADOS - 

SIEMPRE EN DENTINA SANA. 

2.- EN PIEZAS ANTERIORES CON DESTRUCCIÓN DE 

LA PORCIÓN DISTO-INCISAL Y PARTE DEL --

TERCIO CERVICAL, DISEÑAREMOS LA PIEZA - 

DENTARIA CONFORME A LA DESTRUCCIÓN CORO 

NARIA EN UNA FORMA DE ESCUADRA, SIN OE-

JAR MÁRGENES DEBILITADOS POR FALTA DE - 
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DENTINA, EN ESTE TIPO DE DISEÑO SE UTI- 

L12ARÁN 2 PIVOTES, UNO DE LOS CUALES CO-

LOCAREMOS EN LA PORCIÓN DISTO-CERVICAL Y 

EL OTRO PIVOTE EN PORCIÓN DENTARIA, PRO-

CURANDO QUE ESTOS 2 PIVOTES FORMEN ENTRE 

SÍ UN ÁNGULO RECTO. 

3.- EN PIEZAS POSTERIORES (MOLARES), QUE ---

CUENTAN CON PARTE DE LA CORONA DENTARIA-

DESTRUIDA, TUBÉRCULOS MESIO-VESTIBULAR Y 

DISTO-VESTIBULAR HAREMOS SU DISEÑO EN--

TAL FORMA QUE LLEVE UN ESCALÓN QUE VAYA-

DE LA PORCIÓN DEL TERCIO MEDIO MESTO-GIN 

GIVAL AL TERCIO MEDIO DISTO-GINGIVAL. 

LOS PIVOTES LOS COLOCAREMOS EN UNA FORMA 

TAL QUE CONVERGAN HACIA OCLUSAL, AL 1- - 

GUAL QUE LA PARED AXIAL TODOS LOS ÁNGU-- 

LOS DEBEN QUEDAR REDONDEADOS, PARA QUE - 

LA AMALGAMA PRESENTE MAYOR RETENSIÓN LOS 

PISOS OESERÁN IN PLANOS, LAS PAREDES CON 

VERGENTES HACIA OCLUSAL Y EN ESTE CASO - 

CEMENTAREMOS 4 PIVOTES. 

'•- PRESÉNTENSE TAMBIÉN PIEZAS DENTARIAS CON 

CARIES LAS CUALES ABARCAN LAS PORCIONES, 
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MESTO-OCLUSO-DISTAL Y LAS PROLONGACIO-- 

NES LIMDUAL Y VESTtSULAR• 

AQUÍ 01=EÑAREMOS UNA CAVIDAD MESIO-OCLU 

SO-DISTAL (M-O-O) CON LAS RESPECTIVAS - 

PROLONGACIONES AFECTADAS, QUEDANDO UNA- 

VEZ TERMINADA LA CAVIDAD DE LA  PIEZA --

DENTARIA EN FORMA MÁS 0 MENOS DE CRUZ. 

EN ESTA PREPARACIÓN SE VERÁ QUE LA PIE-

ZA DENTARIA QUEDA CON POCO TEJIDO VENTA 

R10 POR LO CUAL ES NECESARIO EMPLEAR PI 

VOTES EN LA PORCIÓN MES ¡AL Y DISTAL OL-

LA PIEZA EN FORMA CONVERGENTES HACIA 0- 

CLUSAL PARA QUE LA OBTURACIÓN POR LA --

FUERZA DE OCLUSIÓN NO VAYA A FRACTURAR-

SE. TAMMItN LLEVARÁ PISO$ PLANOS Y PA-

REDES CONVERGENTES HACIA OCLUSAL. 

5.- EN PREMOLARES Y CANINOS EN QUE HAY UNA-

CARIES SIN DESTRUCCIÓN DE LA PORCIÓN --

CERVICAL, HAREMOS UNA CAVIDAD EN FORMA-

TRIANGULAR, MÁS 0 MENOS CON LA •ASE 0- 

CLUSAL 0 INCISAL, CON VÉRTICE CERVICAL. 

NOS AYUDAREMOS OE 00S PIVOTES QUE COLO-

CAREMOS PARALELAMENTE AL EJE DEL DIENTE 
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INSERTADOS EN LA PARTE MEDIA OE LA CORO 

NA, HACIA LAS CARAS PROXIMALES.OE LA .-

PIEZA. 



CAPITULO V11 

TECNICA OPERATORIA DE LAS AMALGAMAS RE- 

FORZADAS. 

REFUERZO CON PERNOS  DE ACERO INOXIDABLE  EN—

PIEZAS VITALES: 

A) SE ELIMINA CUIDADOSAMENTE TODA LA OENT1—

NA CARIADA DE LA CAVIDAD *  PROCURANDO CON 

SERVAR LA MAYOR CANTIDAD DE TEJIDO DENTA 

RtO POSIBLE. 

e) RADIOGRAFIAR LA PIEZA POR RESTAURAR CON—

EL OBJETO DE VER LA PROXIMIDAD Y TAMAÑO—

DE LA CÁMARA PULPA!. 

C) SE EXCAVAN CON UN PERFORADOR 0 GRILL DE—

UN TAMAÑO 0.27 LIGERAMENTE SUPERIOR AL — 

CALIBRE DEL PERNO DE ACERO INOXIDABLE, — 

PEQUEÑOS AGUJEROS DE UNA PROFUNDIDAD QUE 

PUEDE VARIAR DE 2 A 5 MM. DETERMINADOS — 

POR LA ZONA DE LA PIEZA Y LA CANTIDAD DE 

TEJIDO REMANENTE. 

NO NECESARIAMENTE DEBE EXISTIR PARALELIS 

MO ENTRE LOS PIRES, YA QUE MIENTRAS MÁS—

DIVERGENTES 0 CONVERGENTES ESTÉN, MAYOR— 
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SERÁ LA RET(NCIóN QUE LE PROPORCIONEN A - 

LA AMALGAMA. 

0) MARKLEY RECOMIENDA ALAMBRE ROSCADO DE ACE 

RO INOXIDABLE DE 0.25.- 

E) SE ASOLA CUIDADOSAMENTE LA PIEZA DENTARIA 

CON ROLLOS DE ALCOOÓN 0 DIQUE DE GOMA. 

F) SE LIMPIA LA CAVIDAD. 

C) SE LAVAN LOS PERNOS DE ACERO INOXIDABLE - 

CON CLOROFORMO PARA ELIMINAR LA GRASA DE-

SU SUPERFICIE. SE  SECAN CON AIRE CALIEN-

TE Y SE FIJAN EN LOS ORIFICIOS CORRESPON-

DIENTES CON CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC. 

M) SE COLOCA LA BASE CORRESPONDIENTE, SI FUE 

RA NECESARIO. 

1) SE ADAPTA UNA M>YRIZ INDIVIDUAL. 

J) SE OBTURA CON AMALGAMA SIGUIENDO LA TÉCNI 

CA MASITUAL. 

K) SE NACE OCLUIR AL PACIENTE SIN RETIRAR LA 

MATRIZ* SE ELIMINAN LOS EXCESOS CUIDANDO-

NO ALTERAR EL PUNTO DE CONTACTO Y =E PULE 

AL CABO DE 48 HORAS. 

2.~ REFUERZOS CON PERNOS  DE ACERO INOXIDABLE Y LA 

MINA DE PLATA EN PIEZAS DESVITALIZADAS. 

ESTA COMBINACIÓN DE 2 TÉCNICAS DE REFUERZO - 
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OE LA AMALGAMA NOS PARECIÓ LA MEJOR  PARA LOS CA-- 

SOS EN QUE LA OESTRUCCIÓN CORONARIA ES MUY GRANDE 

EN MOLARES PRINCIPALMENTE Y EN LOS QUE LA RETEN-- 

C16% SUPLEMENTARIA A PERNO PERMITE MANTENER CON 

MAYOR SEGURIDAD LA OBTURACIÓN EN SU LUGAR, PREVIA 

RADIOGRAFÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO DEL RELLENO 

LA FORMA Y El -ENSANCHE DEL 0 LOS CONDUCTOS, SE 

PREPARAN PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO Y 

GROSOR ADECUADOS CON MUESCAS EN SUS SUPERFICIES Y 

EN SUS EXTREMOS DOBLADOS. 

SE RETIRA PARTE DEL RELLENO DEL CONDUCTO CON 

UNA PRESA REDONDA DE MODO QUE NOS PERMITA INTRO-

DUCIR 3 A 5 MM. DE PERNO EN SU INTERIOR. 

SE AISLA LA PIEZA CON ROLLOS DE ALCOOÓN O D1  

QUE DE GOMA, SE FIJAN LOS PERNOS EN POSICIÓN CON-

CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC. 

SE ADAPTA UNA MATRIZ EN LA MISMA FORMA QUE 

EN EL CASO ANTERIOR. LUEGO SE CONDENSAN CAPA* SU 

CESIVAS DE AMALGAMA DE MANERA QUE SE ESCURRA Y --

QUEDE FIRMEMENTE APRENSADA ENTRE LOS PERNOS. UNA 

VEZ QUE LA AMALGAMA NA CUBIERTO ESTA RETENSIÓN 

FORMANDO UNA SUPERFICIE LISA SE COLOCA UNA LÁMINA 

DE PLATA PURA. HAY QUIEN SE INCLINÉ A USAR LÁM1- 
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MA DE PLATA NOMEDA POR SER MÁS RÍGIDA. 

PERO TAMBIÉN SE PIENSA QUE UNA LIMINA DE PLA 

TA PURA SE PUEDE ADAPTAR MEJOR A LAS IRREGULARIDA 

DES DE LA SUPERFICIE DE LA  AMALGAMA CON LA CUAL - 

VA A ESTABLECER SU PRIMER CONTACTO. 

PREPARAMOS UNA LÁMINA DE PLATA PURA CALIBRE-

22 o 2511,000 DE UN TAMAÑO SENSIBLEMENTE MENOR --

QUE LOS LIMITES OCLUSALES DE LA CAVIDAD. EL GRO-

SOR DE LA LÁMINA EMPLEADA DEPENDE DE LA PROFUNDI- 

DAD Y FORMA DE LA CAVIDAD. 

CON UN DISCO DE LIJA SE DEJA ÁSPERA SU SUPER 

FILIE T CON UNA FRESA REDONDA PEQUEÑA SE LE HACE-

UNA SERIE DE PERFORACIONES, QUE TIENE POR OBJETO-

AUMENTAR LA RETENCIÓN. 

SE LAVA CON CLOROFORMO PARA ELIMINAR LAS GRA 

SAS Y  SE SECA CON AIRE CALIENTE. 

EN ESTE MOMENTO, LA LÁMINA DE PLATA SE COLO-

CA SOBRE LA VASE DE AMALGAMA COMPRIMIÉNDOLA CON - 

UN CONDENSADOR CON ESTRÍAS 0 MEJOR AÚN CON UN MAR 

TILLO PARA ORIFICAR HASTA QUE OCUPE APROXIMADANEN 

TE EL CENTRO DE LA CAVIDAD DE MANERA QUE ESCURRA- 

OART£ DE LA  AMALGAMA Y EL MERCURIO SOBRANTE POR - 

LOS ORIFICIOS Y POR LOS LADOS DE LA HOJA DE PLATA 
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Y LAS PAREDES OE LA CAVIDAD. FN SEGUIDA, SE CON-

DENSAN CAPAS SUCESIVAS DE AMALGAMA SOBRE EL RE---

FUERZO DE PLATA Y SE TERMINA DE OBTURAR DE LA MA-

NERA CORRIENTE. 

SE CONTROLA LA OCLUSISN CON LAS PIEZAS ANTA-

GONISTAS, SE TALLA LA ANATOMÍA CORRESPONDIENTE SE 

RETIRA LA MATRIZ, SE ELIMINAN LOS EXCESOS PR6*IVO 

CERVICALES Y SE PULE AL CABO DE 48 MORAS. 

IMPORTANTÍSIMO ES Q  QUE NO QUEDE EXPUESTA AL-

MEDIO BUCAL NINGUNA PARTE DE LA  LÁMINA DE PLATA - 

PORQUE AL SER ATACADA POR LOS ÁCIDOS DE LA BOCA - 

NO SOLO CAMBIARÁ DE COLOR (CORROSIÓN), SINO QUE - 

SERÁ UN PUNTO DE DEBILITAMIENTO DE LA OBTURACIÓN. 

3.- REFUERZO CON TORNILLOS ESPE;IALES INTRO-

DUCIDOS EN  LOS CONDUCTOS PREVIAMENTL TRATADOS DE 

LAS PIEZAS. 

PREVIA RA010GRAFÍA, SE SELECCIONAN LOS TOR-

NILLOS DE UN ANCHO Y LARGO ADECUADOS AL ENSANCHE 

Y FORMA DE LOS CONDUCTOS. SE LAVAN CON CLOROFOR 

MO PARA ELIMINAR LAS GRASAS Y SE SECAN CON AIRE-

CALIENTE. 

UNA VEZ AISLADA LA PIEZA A OBTURAR, SE LLE- 
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VA EL TORNILLO A LA ENTRADA DEL CONDUCTO CORRES-

PONDIENTE Y CON UNA LIGERA PRESIÓN SE FIJA EN SU 

LUGAR. 

SE HACE GIRAR MEDIANTE EL ATORNILLADOR QUE-

VIENE CON EL EQUIPO Y SE INTRODUCE HASTA QUE SO-

LAMENTE LA  CABEZA QUEDE HACIENDO EMINENCIA EN - 

LA CAVIDAD. Si LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS QUE 

DAN LIGERAMENTE CONVERGENTES ENTOE SÍ LA RETEN-- 

C1ÓN SERÁ MUCHO MEJOR. 

SE COLOCA LA MATRIZ EN POSICIÓN Y SE CONDEN 

$A LA AMALGAMA DE MANERA QUE QUEDE FIRMEMENTE - 

PRESIONADA, A NIVEL DE ESTOS REFUERZOS, SE AGRE-

GAN NUEVAS CAPAS DE AMALGAMA HASTA ALCANZAR LA - 

ALTURA CONVENIENTE CON LA MATRIZ PUESTA Y RECOR- 

DA ADECUADAMENTE SE HACE OCLUIR AL PACIENTE. 

SE TALLA LA ANATOMÍA DE LA PIEZA RECONSTRUÍ 

L•. SE RETIRA LA MATRIZ, SE ELIMINAN LOS EXCESOS 

A NIVEL DE PROCIÓN GINGIVAL LO MÁS CUIDADOSAMEN-

TE POSISLE SOBRE TODO EN LAS PAREDES PROXIMALES 

PARA NO ALTERAR EL PUNTO DE CONTACTO S  SE PULE -- 

P0k LO MENOS A LAS 48 HORAS. 

PARA FACILITAR LA CONDENSACIÓN DE LA AMALGA 

YA A NIVEL DE LOS PINS Y TORNILLOS, ESPECIALMEN 



TE CUANDO QUEDAN MUY PRÓXIMOS ENTRE SÍ, SE RECO-- 

HIENDA EL EMPLEO DE UN CONDENSADOR AUTOMÁTICO, YA 

QUE LAS VIBRACIONES DE ÉSTE ASEGURARÁN LA PERFEC—

TA ADAPTACIÓN DE LA AMALGAMA EN LOS INTERSTICIOS—

QUE QUEDAN ENTRE LOS PERNOS Y TORNILLOS. 

CON TODO ESTO QUE HEMOS CITADO, LLEGAMOS A — 

LA CONCLUSIÓN--D'E QUE EN REALIDAD LOS ADITAMENTOS—

PARA AMALGAMAS NO SERÁN EN SI REFUERZOS, SINO MÁS 

SIEN RETENCIONES ADICIONALES. 

REFUERZOS A BASE DE PERNOS DE TORNILLOS DE — 

PLATA. 	CON ANTERIORIDAD A LA TÉCNICA DE PREPARA 

CI6N DE CAVIDADES SE CONFECCIONARÁN EN EL LABORA—

TORIO PINS DE PLATA LOS CUALES SE ELABORAN MEDIAN 

TE EL MÉTODO DE INVESTIDO Y VACIADO EMPLEADO PARA 

LAS INCRUSTACIONES OE ORO, SE PUEDE TENER EN EXIS 

TENCIA SUFICIENTES Y EN DIFERENTES DIÁMETROS DE — 

ACUERDO CON LA OBTURACIÓN QUE SE HARÁ Y EN EL MO—

MENTO EN QUE EL OPERADOR LOS DESEE. 

LA WISMA TÉCNICA SE PUEDE EMPLEAR PARA LOS — 

TORNILL•S s  0 INCLUSO SE PUEDEN HACER ANAT6MICOS — 

PREVIA IMPRESIÓN DE LOS CONDUCTOS EN QUE ESTARÁN—

CEMENTADOS, EN PIEZAS NO VITALES. 



LA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD SER X DE ACUER-

DO CON LAS TÉCNICAS ANTERIORMENTE DADAS TOMANDC)-

EN CUENTA EL CASO QUE SE TRATE. 

SOLO QUE EN ESTA OCASIÓN CEMENTAREMOS PINS-

DE PLATA, LOS QUE DEBERÁN SER DEL TAMAÑO ADECUA-

DO Y SIN QUE REBASEN LA OBTURACIÓN DE AMALGAMA,-

ESTO ES QUE QUEDEN TOTALMENTE CUBIERTOS. 

EL EMPLEO DE PINS 0 TORNILLOS DE PLATA NOS-

DA LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 

A) BUENA UNIÓN CON LA AMALGAMA. 

s) MÁXIMA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

C) CARGA DE RUPTURA COMP PADC CON LOS DIFE-

RENTES TIPOS DE REFUERZOS PARA ANALC YAS. 

EN GENERAL, SE PUEDE CO>:S I CER. RR QUE EST 1  TÉC 

RICA ADEMÁS :'E TENER UNA MAGNÍFIC• RETENCIÓN 7EN-

'wC5 UN BUEN REFUERZO. 



CAPITULO VIII 

TECNICA DE LA COLOCACION DE LOS PERNOS 

CON RADIOGRAFÍAS Y CON EL CONOCIMIENTO DE 

ANATOMIA DENTAL, ES POSIBLE LLEGAR A LA PULPA Y- 

NO INTERFERIR CON LAS BIFURCACIONES RADICULARES-

AL HACER LAS PERFORACIONES PARA PODER COLOCAR DE 

1 A 8 PERNOS POR CADA DIENTE. 

DICHAS PERFORACIONES DEBEN TENER DE PROFUN-

DIDAD DE 2 A 5  MM. EN DENTINA SANA. LOS PERNOS-

OCIEN ESTAR PARALELOS PARA PODER SOPORTAR LA A--

MALGAMA, PERO SON AÚN MAS RETENTIVAS SI NO ESTÁN 

PARALELOS. SE  LES DEBE DEJAR UNA ALTURA QUE SEA 

LA MISMA DE LA RESTAURACI6N. 

LOS PERNOS QUE PODEMOS UTILIZAR LOS PODEMOS 

PREFABRICAR CON ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE - 

DIÁMETRO DE 0.25 DE PULGADA Y DE UNA LONGITUD DE 

30 CM. PUES ESTE TIENE MENOS COSTO QUE LOS PER--

NOS DE IRIDIO PLATINO CON ROSCA QUE NOS SERVÍAN-

PARA AMALGAMAS O BIEN PARA VACIADOS DE ORO, EL 

ACERA INOYIRAALE ES YÁS DURA y MIS RESISTFNTC - 

NOS PROPOR- 
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CIONA MAYOR RESISTENCIA. 

UTILIZAMOS #ROCAS DE PIEZA DE MANO DE 0.27.. 

PULGADAS OE DIÁMETRO (PERFORADORES OE ESPIRALOE— 

7 MM.) PARA HACER PERFORACIONES Y LÉNTULOS (ESPI 
RALES) PARA LLEVAR CEMENTO OE OXIFOSFATO DE ZINC 

DENTRO DE LAS PERFORACIONES SIMPLIFICA LA TÉCN$— 

CA. 

HAY QUE TENER MUCHO CUIOADO.EN VER. QUE EL 

INSTRUMENTO QUE SE VAYA A USAR PARA MACEN LAS -- 

PERFORACIONES TENGA FILO PUES OE LO CONTRARIO --

TENDREMOS PROBLEMA DE. SODRECALENTAMIENTO DE LAS—

PIEZAS QUE SE ESTLN TRATANDO. 

PARA TENER MAYOR CONTROL OE NO ALTERAR LA 

PULPA DEL DIENTE, PROCEOEREMOS A HACEN LAS PERFO 

RACIONES A BAJA VELOCIDAD AYUDADO CON AIRE FRÍO— 

SI SE USA LA •ROCA (O SEA LA TÉCNICA DE MANKLEY) 

HAREMOS LAS PERFORACIONES METIENDO Y SACANDO OS—

CHA *ROCA PARA LIMPIAR DE POLVO Y A LA VEt PARA—

DARLE UN MAYOR ENFRIAMIENTO. 

TENIENDO YA LAS PERFORACIONES NECESARIA& PA 

RA LA PIEZA POR OBTURAR HAREMOS LA COLOCACIÓN DE 

Los PERNOS YA SEAN HECHOS EN LA MISMA CLÍNICA DE 

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE LES DAREMOS A ÉSTOS— 
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LA MEDIDA DEL ALAMBRE NECESARIA, SE LE MACEN UNAS 

MUESCAS CON DISCOS OE CARSORUNDUM TENIENDO YA LIS 

TOS LOS PIVOTES DIREMOS A NUESTRA AYUDANTE QUE MA 

GA UNA MEZCLA DE CEMENTO EN UN CRISTAL FRÍO PARA-

RETARDAN SU FRAGUADO Y QUE COLOQUE EN UNO OE LOS. 

EXTREMOS DE LOS PERNOS UNA PINZA ACANALADA Y CON-

LA AYUDA DE._._1!q_ LtNTULO PONDREMOS CEMENTO EN LAS - 

PERFORACIONES, DESPUtS PROCEDEREMOS A COLOCAR CA- 

DA UNO DE LOS PERNOS. 

$1 EL CEMENTO QUE SOBRE SALE OE CADA PERNO - 

SE PUEDE REMOVER CON LA PUNTA DE UN EXPLORADOR AH 

TES DE QUE FRAQUE. 

PARA QUE TENGAMOS FACILIDAD DE COLOCAR LOS - 

PERNOS USAREMOS COMO SE DIJO ANTES, PINZAS ACANA-

LADAS, Si NO SE TIENEN ESTAS POSDEMOS UTILIZAR --

LAS PINZAS PARA ALGO06N PERO PARA QUE NOS SEAN --

MS GTILES LES HAREMOS UNAS CANALADURAS EN AMiAS-

PUNTAS PARALELAS CON UN DISCO DE MÁS 0 MENOS 1/2 

PUL GAGA • 

CUANDO EL CEMENTO SE ESTÉ FRAGUANDO ALREDE¥— 

DOR OE LOS PERNOS, SE COLOCA UNA MATRIZ DE CORRE—

PREVIAMENTE AJUSTADA * PARA UTILIZAR ESTA MATRIZ — 

DE COBRE EN UNA AMALGAMA Es MUY IMPORTANTE QUE ES 
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TÉ ANATÓMICAMENTE CORRECTA Y QUE SE MANTENGA ESTA 

SLE UNA VEZ COLOCADA, CUANDO LAS PIEZAS DENTARIAS 

ESTÁN MUY DESTRUIDAS, SE TOMA UNA MATRIZ DE COBRE 

SIN COSTURA T SE SUAVIZA CALENTÁNDOLA AL ROJO VI— 

VO Y DEJÁNDOLA CAER EN UN RECIPIENTE QUE CONTENGA 

ALCOHOL Y AGUA SE CONTORNEA CON UN DISCO (o PIN-- 

ZAS CURVAS) PARA GARLE LA FORMA DEL DIENTE ORIGI-

NAL LO MÁS FIEL POSIBLE, ASÍ MISMO SE .FESTONEA EL 

MARGEN DE LA ENCÍA Y SE RECORTA CON TIJERITAS AOL 

CUADAS; LOS PUNTOS OE CONTACTO SE REDUCEN EN ESPE 

SOR CON UN DISCO DE PAPEL Y SE VUELVE A CONTOR--- 

NEAR• 

EN ALGUNA PARTE A LO LARGO DEL NIVEL GINGI-- 

VAL SE PELLIZCA A LA @ANDA CON UNA PINZA PARA A-- 

PRETARLA ALREDEDOR DEL CUELLO DEL DIENTE, LA SAN—

DA DE COSRE SE FORZA ENTRE LOS DIENTES Y UTILIZAN 

00 LAS CUÑAS SE SEPARAN LO SUFICIENTE PARA QUE --

EXISTA SUEN CONTACTO EN LA RESTAURACIÓN TERMINADA 

DESPUÉS DE TENER CONTORNEADA LA BANDA DE COBRE, 

SE CONTORNEA MÁS PARA PERFECCIONAR MÁS TODAVÍA LA 

ANATOMÍA OE LA PIEZA *  DESPUÉS SERÁ ENVUELTA LA --

BANDA DE COBRE CON MOOELINA PARA ESTERILIZARLA. 

LA AMALGAMA SE CONDENSA CONCIENZUDAMENTE CON 
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UN CONDENSADOR OE 112 MM.1 TERMINADO CON UNO DE - 

1 MM•1 (WESCOT, MORTENSON NO. 2) SE USA ESTE CON- 

DENSADOR PORQUE HAY OCASIONES EN QUE LAS PIEZAS - 

REQUIEREN DE MUCHOS PIVOTES Y UN CONDENSADOR DE - 

MAYOR GROSOR SERÍA IMPOSIBLE DE PODERLO METER EN 

LA CANTIDAD DE PIVOTES, PUES SI ESTE PASO NO SE - 

HICIERA CONCIENZUDAMENTE VEREMOS QUE QUEDARÁN PE. 

QUEÑA$ ABERTURAS ENTRE LOS PERNOS Y NUESTRO TRAGA 

JO QUEDARÁ OEFECTUOSO, UTILIZAREMOS UNA AMALGAMA- 

MÁS SUAVE QUE LA COMÚN Y CORRIENTE PARA QUE TENGA 

UNA CONDENSACIÓN MEJOR, 

DESPU¥S OE LA C,ONOENSACISN Y DE QUE HALLAMOS 

MODELADO PARCIALMENTE NUESTRA AMALGAMA, SE QUITA-

LA MODILINA Y SE CORTA LA BANDA DE COBRE CON TIJE 

RAS O CON UN CINCEL 0 BIEN CON LA TURBINA PRINCI-

PALMENTE DONDE FUE PELLIZCADO CON LAS PINZAS. 

CUANDO LA MATRIZ YA MALLA SIDO CORTADA Y EX-

TENDIDA SE PUEDE SAFAR OCLUSALMENTE, 0 TAMBIÉN PO 

CRIAMOS HACERLO EN ESTA FORMA UTILIZANDO LAS PIN-

ZAS HEMOSTÁTICAS Y COLO CÁNDOLAS A CADA LADO DEL-

PEQUEÑO CORTE QUE HICIMOS CON LAS TIJERAS, LA MA-

TRIZ PUEDE SER JALADA SIN PELIGRO DE MOLESTAR EL 

CONTACTO 0 EL ÁREA PROXIMAL. 



SE TERMINA EL MOLDEADO r SE CORRIGE LA ARTI-

CULACIÓN. DESPUÉS DESPEDIMOS AL PACIENTE Y LO Cl 

TAMOS PARA OTRA OCAS16N PARA PULIRLE Y TERMINARLE 

LA AMALGAMAS 

A) CIMIENTOS PARA  EL  AMALGAMA REFORZADA. 

EL CIMIENTO PARA UNA AMALGAMA REFORZADA ESTÁ 

SIENDO CONSTRUÍDO PARA RECIBIR UNA INCRUSTACIÓN - 

OE ORO 0 UNA RESTAURACIÓN DE PORCELANA, AQUÍ NO - 

TENDREMOS QUE PREOCUPARNOS POR LA FORMG ANATÓMICA 

U OCLUSIÓN. LA MATRIZ PUEDE SEN SIMPLE PERO MU--

CMO MUY RÍGIDA. 

LOS PASOS A SEGUIR SON MÁS 0 MENOS PARECIDOS 

QUE LOS DE LAS AMALGAMAS PIVOTADAS, 0 SEA QUE VA-

NOS A USAR COMO EN EL CASO ANTERIOR UNA !ANDA DE-

COBRE QUE ES ESTAIILIZADA TAMBIÉN CON MOOELINA, - 

UNA VEZ QUE EL CEMENTO YA ESTÁ CONDENSADO USARE--

NOS EL DIQUE, LA PREPARACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN 

SE PUEDE CONTINUAR Y TERMINARSE EN LA MISMA CITA. 

B) PREVENCION DE LAS FRACTURAS DENTARIAS POR 

EL DISEÑO DE LAS RESTAURACIONES. 

LOS DIENTE& OLOILES SE CONSERVAN POR MEDIO 



DE UNA RE$TAUNACI6N DEL TI►O DE FÉRULA O REFUERZO 

DISEÑADA PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA DE AQUELLOS 

DIENTES QUE HAN SIDO OESVITALIZADOS1  SIEN SEA POR 

CARIES EXTREMA 0 POR UNA INCORRECTA PREPARACIÓN — 

OE LA CAVIDAD. LA MAYOR PARTE DE LAS FRACTURAS — 

Ot LOS DIENTES NO SON ACCIDENTES VERDADEROS SINO—

QUE OCURRt--SOME DIENTES Of01 L ES RESTAURADOS NO 

ADECUADAMENTE PROTEa10OS AL RESTAURARLE$. 

HAY OCASIONES QUE UNA PEQUEÑA CAVIDAD DESILI 

YA AL DIENTE, ENTONCES AL NACER UNA CAVIDAD CON — 

MAYOR RETENCIÓN ES MUCHO MAYOR SU.DESILIDAD DE PA 

REDES r CÚSPIDES. 

HAY OCASIONES EN QUE TRATAMOS UNA PIEZA Y EN 

LA QUE NACEMOS UNA CAVIDAD M—O Y QUE AL NACER EL— 
015940 DE LA CAVIDAD NOS QUEDAN LAS PAREDES MUY — 

SfSSLES 0 SEA QUE HAY DEMASIADA PtROIDA DE TEJIDO 

DENTARIO *  SI NOSOTROS OBTURAMOS ESTA CAVIDAD CON 

UNA AMALGAMA COMÚN Y CORRIENTE PODREMOS LLEGAR --

Al. PROCESO CON LA FRACTURA DE DICHA AMALGAMA. 

PARA EVITARNOS ESTE PROBLEMA NOS PODEMOS ATU 

DAR CON LOS PERNOS 0 REFUERZOS PARA ESTE TIPO DE—

RESTAURACIONES. 

EXISTEN CASOS EN QUE ES MEJOR RESTAURAR UNAS 



PIEZA DENTARIA CON UNA AMALGAMA QUE CON INCRUSTA-

CIONES DE ORO O CORONAS TRES CUARTOS• POR EJEM-- 

PLO: CUANDO SE VA A RESTAURAR UN PRIMER PREMOLAR 

y EN EL CUAL HAN QUEDADO LAS CaSP10ES MUT OÉSILES 

UNA DE ESTAS LLEGA A FRACTURARSE OCASIONANDO EXPO 

NER LA PULPA, ES MZS CONSERVADOR EL FERULIZAR LA— 

CÚSPIDE QUE REMOVER POSTERIORMENTE LA PULPA Y RES 

TAURARLAS CON CORONA COMPLETA• LA AMALGAMA SIRVE 

ESPLÉNDIDAMENTE PARA PERULIZAR DIENTES DESVITALI— 

ZAOOS, SI LAS C%SPIOES SON CUBIERTAS CON 2 o 3 12 
MM•, DE AMALGAMA Y SI LA RESTAURACIÓN ES ANCLACA— 

FIRMEMENTE EN CAJAS O CON PIVOTES CON ROSCAS. 

CUANDO NO SE TIENE EL CONOCIMIENTO Y LA HAS# 

LIDAO MANUAL 9  NECESARIOS PARA PODER CONSTRUIR ---
UNA INCRUSTACIÓN 0 BIEN AUNQUE SE TENGAN SIEM°RE— 

Es OEFÍCIL QUE SE OBTENGA UNA INCRUSTACIÓN PERFEC 

TAMENTE 01SEÑAOA Y QUE QUEDE EN LA CAVIDAD SIN -- 
NINGGN •ALANCEO PARA PODER SER CEMENTADA, PARA — 

EVITARNOS TODOS ESTOS FRACASOS HAY QUE CONSTRUIR—

UNA CAVIDAD PARA AMALGAMA Y CON AYUDA DE PIVOTES—

NOS EVITAREMOS EL MAYOR NÚMERO DE FRACASOS. 



CAPITULO IX 

TERMINADO DE LA AMALGAMA. 

.L OSJETIVO DEL TALLADO ES SIMULAR LA ANATO-

MÍA r NO REPRODUCIR EXTREMADAMENTE LOS DETALLES - 

FINOS. DE NACER UN ESCULPIDO DEMASIADO PROFUNDO-

EL VOLUMEN DE LA AMALGAMA, PARTICULARMENTE EN LAS 

ZONAS MARGINALES, SE REDUCE. CON ESTA REDUCCIóN, 

LAS PORCIONES ADELGAZADAS SE PUEDEN FRACTURAR RA-

JO LAS TENSIONES MASTICATORIAS, 

UNA VEZ QUE LA-AMALGAMA ESTÁ EN CONDICIONES-

EL ESCULPIDO DESE HACERSE TENIENDO ESPECIAL CUIDA 

00 CE NO PERTURBAR LA ADAPTACIÓN. CUANTO MÁS COR 

TANTES SEAN LOS ESCULPIDORES, TANTO MÁS SEGURA SE 
0 

RA LA OPERACIÓN, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA TERSURA QUE PUEDA - 

PRESCNTAR LA SUPERFICIE OE LA AMALGAMA ANTES DE - 

SU CRISTALIZACIÓN, LUEGO DE 24 HORAS TENDRÁ UNA - 

SUPERFICIE ÁSPERA. SIN EMBARGO UN PULIDO ADECUA- 

00 OE LA RESTAURACIÓN ELIMINA LA MAYORÍA OE LAS - 

RUCOSIOAOE$ SUPERFICIALES. 

ANTE* DE PROCEDER Al. PULIDO FINAL, POR LO ME 
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NOS SE DEJARÁN TRANSCURRIR 24 HORAS Y DE PREPEREN 

CIA UNA SEMANA, LAPSO EN QUE SE SUPONE QUE LA A-- 

MALGAMA HA CRISTALIZADO COMPLETAMENTE, Si SE IN-

TENTA HACERLO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL ESCULPI-

DO, SÓLO SE CONSEGUIRÁ BRUÑIR EL MERCURIO Y LAS - 

PARTES SUPERFICIALES DE LA AMALGAMA AÚN SLANDAS. 

AL PRODUCIRSE POSTERIORMENTE LAS REACCIONES-

FINALES, LA SUPERFICIE PIERDE EL BRILLO Y A VECES 

SE TORNA ÁSPERA. 

DURANTE EL PULIDO ES SUMAMENTE IMPORTANTE E-

VITAR EL CALOR. TOGA TEMPERATURA POR ENCIMA DE - 

LOS 65'c HAN AFLORAR EL MERCURIO A LA SUPERFICIE 
Y LAS ZONAS ASÍ AFECTADAS, SUFRIRÁN UN DEBILITA--

MIENTO Y UNA PREDISPOSICIÓN A LA FRACTURA 0 LA CO 

RROS16N. 

EL USO DE POLVOS Y DISCOS SECOS PUEDE ELEVAR 

FÁCILMENTE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE A 01-- 

CNOS GRADOS. EL AGENTE DE ELECCIÓN SERÁ UN POLVO 

ABRASIVO N(IMEDO EN PASTA. EL PULIDO FINAL SE OB-

TIENE CON UNA PASTA COMPUESTA DE TIZA Y AGUA APLI 

CADA CON UN CEPILLO BLANDO. 

Si LUEGO DE SU TOTAL CRISTALIZACIÓN, UNA O#- 

TURACIÓN DE AMALGAMA SE PULE PROLIJAMENTE, SU RE- 



SISTENCIA A LA CORROSIÓN AUMENTA EN FORMA NOTORIA 

Es EVIDENTE AUE UNA SUPERFICIE PULIDA PRODU—

CE UNA CAPA NOMOGENIA QUE RESISTE LOS ATAQUES QUÍ 

MICOS. • PUEDE PIGMENTARSE LIGERAMENTE PERO POR LO 

COMLN NO SE CORROE. 

PARA PROVEER A LA RESTAURACI6N DE AMALGAMA — 

DE UNA RESISTENCIA A LA PIGMENTACIÓN, ES NECEA-- 

R10 QUE LA CAPA PULIDA ESTÉ DISTRIBUIDA UNIrORME— 

MENTE SOGRE TODA LA RESTAURACI6N. EN OTRAS PALA— 

*RAS S1 UN ÁREA PEQUEÑA DE LA MISMA. QUEDA SIN PU 

LIR ENTRE ÉSTA Y LAS ÁREAS PULIDAS SE PRODUCE UNA 

CUPLA EL(CTRICA QUE PROVOCA LA PIGMENTACIÓN Y AÚN 

LA CORROSI6N OE ESTA: GILTIMAS. EVENTUALMENTE, LA 

POLARIDAD DE LA COPLA SE PUEDE INVERTIR Y ENTON-- 

CEi SON LAS SUPERFICIES DESPULIDAS LAS QUE COMIEN 

ZAN A CORROERSE. DE ESTA MANERA, EL TOTAL DE LA 

RESTAURACI6N PRESENTA OQUEDADES Y UN ASPECTO GENE 

RAL DCPLORASLE. LOS PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN -- 

PUEDEN PENETRAR DENTRO DE LOS TÑBULOS DENTINARIOS 

Y PIGMENTAR LA ESTRUCTURA DEL DIENTE. 

POR TODOS LOS MEDIOS SE DEBERÁ EVITAR LA CON 

TAMINACISN POR HUMEDAD, EL ALTO CONTENIDO RESI-- 

DUAL OE MERCURIO, LA TRITURACIÓN ESCASA Y EL ESCA 

SO PULIDO. 
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CONCLUSIONES 

ES IMPORTANTE QUE EL CIRUJANO DENTIST# PO--

SEA EL CONOCIMIENTO DE COMO SABER ELASORAF LO ME 

JOR POSIBLE LAS PREPARACIONES DE CAVIDADES DENTA 

LES PARA UNA BUENA RESTAURACIÓN. 

YA QUE DE UNA SUENA PREPARACISN PROFESIONAL 

VA A DEPENDER EL ÉhITO DEL PROFESIONAL Y A LA NO 

RA DE PRESENTARSE ALGÚN PROBLEMA DEBEREMOS TENER 

SUFICIENTE SEGURIDAD PARA RESOLVERLO SATISPACTO—

Re AME NTE. 

AHORA SIEN, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TE—

MA DE LA TESIS QUE PRESENTO SOBRE "AMALGAMAS pl—
VOTADAS„  ES DE GRAN INTERÉS, YA OUE ES UNA DE --

LAS RESTAURACIONES QUE MÁS USO DAMOS EN CAVIDAD—

ORAL SOBRE TODO EN AQUELLOS PACIENTES CUYO NIVEL 

ECONÓMICO NO LES PERMITE HACER GASTOS FUERTES PA 

RA LA COLOCACIÓN DE RESTAURACIONES CARAS COMO SE 

RÍA EL CASO DE LAS INCRUSTACIONES DE ORO. 

DE AQUÍ SE DEDUCE QUE PARA LLEVAR A CABO --

CON ÉhITO LA CURACIÓN DE LAS CARIES DENTALES EN—

CAVIDAD ORAL DEBEREMOS ESTAR AL TANTO DE LOS CAN 



LA CAVI- 

7 .) 

BIOS QUE SE PRESENTAN EN LAS TÉCNICAS MODERNAS 

DE AQUELLOS QUE SE ESPERAN EN UN FUTURO CERCANO, 

ASÍ COMO DE TENER UNA ADECUADA PREPARACIÓN PARA-

FORMARNOS JUICIOS CORRECTOS QUE SE LEVANTAN SO-

BRE BASES FIRMES Y SÓLIDAS, VA QUE DE TODO ESTO-

DEPENDE EL ÉXITO DE NUESTRO TRABAJO COMO CIRUJA-

NOS DENTISTAS, - Y SOBRE TODO EL DE DEVOLVER LA SA 
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