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INCRUSTACIONES 

INTRODUCC ION. 

Se denomina incru~tación metálica a tul bloque rígido de 

metal obteniño a_partir de un patrón de cera que reproduce la 

parte de la anatomía dentaria perdida oomo consecuencia de le -

sienes sufridas en el diente, ya sea por procesos patológicos o 

traumáti0os. 

Para poder lograr una correcta restauraciói:t cavitar~~, 

deberá ser r.ecesaria. una observación clÍnica del estado en qu:i 

queda ~a caYidad des~ués de la extirpación del tej~do ca.:iado. 

'Ee decir si la caries estaba en su periodo inicial, despué~ de 

su eliminación quedaron paredes remanentes con cantidad stú'i

ciente de tejido d~ntario sano como para confirmar una cavidad 

reataurable con materiales adecuados según el ca~o que por re

gla gene~l deben estar prot~gidos por el diente. Pero si la 

caries es.extensa,.tanto 7n superficie como en profundidad, la 

extirpación del tejido dañado puede dejar paredes debilitadas 

o cuapides sin la debida protección de dentina sana. En estas 

circunstancias e~ necesario emplear un material más rigido e~ 

mo por ejemplo el oro, pues proteje al diente y lo restaura sl 
guiendo lU1. procedimiento especial ( Incrustaciones ). 

CAPITULO l 

CLASIFJCACION Y TIPOS DR INCRUSTACIONES. 

Existen otras circunstancias que exit;en el empleo del -

procedimiento de la incrustación metálica, cuando con finalidad 

protética ea necesario utilizar el o los dientes como elementos 

pila?·ea de un puente o apB.!"'ato protético. 

De ahÍ que de acuerdo a los fines a que se destina:ra la 
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preparac~Ón las cavidades para inc1·ustacién metálica se clasifi

can en do~. grupos. 

l. - CAVIDADES PARA INCRUS1'AC IONES TERkPEUTlt:AS •. 

2.- CAVIDATIES PARA INCliUSTACIONES PRQTETICAS. 

INCRl'STAC IONES TERAPEUTICAS. 

Es la_q~e prepara el odontólogo para restaurar un diente 

q"'.le ha sufrido una pérdida de. materia come consecu.er:.cia de proc~ 

sos patolÓgicoo o traumáticos. 

Las caVidades de clase II ~are. ir:c~ustaciones _ met~licc:ia .. 

ter~péuti:aa pueden ser: a) intracoronales; t) ext:r;-acoronales; y 

c) mixtas. 

La.a ir:tracoZ'.onai.ea pueden ser de dos tipos a) con caja: 

C) con co-:~e en rebanada, y poseen las siguientes caracter~sticas. 

l~~ El met~l está prir-cipalmerte dentro_del diente. 

2.- Ofrecen menor visibilidaC del metal. 

3.- Basan su anclaje en bloques que friccionan cajas in -

ternas del diente. 

4.- Aumentan la corona clínica con pelisro de fractura de!!_ 

ta:ria. 

5. - Se acercan a la pulpa y por lo tanto están contraindi

cadas en dientes de pacientes jóvenes. 

6.- Requieren dientes fuertes. 

7.- No afectan el borde libre de la encía ni el con·torno 

corona1·io. 

8.- Poseen márgenes extensos sujetos a deseaste y más su~ 

cepti ble a la caries. 

9.- Pueden transmitir estímulos té1'Illicoa o eléct.ricos a la 

pulpa. 

10. - No permiten modificar la f'orma dentaria o el ancho oe 

clusal. 
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JJIC:tUSTACIONES PROTETICAS. 

Se construyen con l~ fin~idad ?~ convertir al diente en 

un pilar de puente, ~eniendo estos ~ieeños especiales, con el fin 

de reponer dient~s ªtu:'entes vecinos, modificar la forma dentaria, 

cerrar diastemas, etc. Este tipo de restauraciones tienen las si

guientes características. 

l.- El metal esta yrincipalmente fuera del diente. 

2.- El metal es muy visible. 

3.- Basan s~ anclaje en superficies que friccionan paredes 

externas del dien'te. 

hoyos. 

4.- No an.mentan la corona clínica y refuerzan al diente. 

5.- Se mantienen lejos de la pulpa, excepto en rieleras y 

6.- Pueden usarse en dientes debilitados. 

7.- Llegan al borde libre de la encía y pueden af'e:cte.1·la; 

modifican la forma ~r el contorno coronarios. 

8.- Sus márgenes están Ubicados en zonas menos suscepti -

bles a la caries y no sujetos a desgaste por fuerzas ocluaales. 

9.- J~o h.·ansmiten generalmer.te estímulos té.rmicos o eléc-

trices por estar lejos de la pulpa. 

10.- Permiten modificar la forma dentaria o el ancho oclu-

sal. 

IllCRUSTAC IO!lES MilTAS. 

Ia.s mixtas combinan característica3 de ambos tipos de pre

parac~ones, ya que poseen wia parte dentro del diente y otra por 

f~era, recubriendo las superficies exte~nas con biseles amplios. 

Por ejem~lo la Onlay, la Peter Thomas, la M.G.D. con proteccion de 

cúspide e. 

Dadas las ca:ra.cterísticas de loa tres tipos f'undamer..tales 
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de p!eparac~Ón cay~tai~~~' c~l;e al operadoi· elegir el que más con

venga de acuerdo con los requisitos bic;>rnecánicos del caso y con la 

eve.luaciÓn de los i'actores mencionados. 

CAPITl'LO 2. 

INDICACIONES Y FINALIDAD DE UllA INCRUSTAC ION. 

En cavidades de clese I lao incrustaciones t~re:péuticae ti 

enen las siguientes i~dicaciones. 

a) Caras oclusales de molares y premolares. 

Cavidades pequeñas; no están indicadas. 

CaVidades medianas, ir.dicadas sólo er. ciertos casos. 

Cavidades grandes; están especialm~nte indicadas. 

b). Cavidades compuestas de ele.se I. 

Están indicadas cuar..a.o el diente queda debilitado. 

e) Caras Bucales ( o lir.gu.ales ) de molares y premolares. 

Indicadas sólo en caeos excepci~nales ( lesiones atípicas) 

d) Caras palatinas.de incisivos. 

N0 están indicadas. 

FillALIDAD DE IDTA INCRUSTAC ION. 

Ia fir.alidad de una ir-crustación es devolve1· la funcional!. 

dad a la pi~za iz:volucrada. Se van a perseguir varias metas con e!!_ 

te objetivo; por ejemplo: 

FINALIDAD TERAPETTTICA: Cuando se pretende devol~-er al dien 

te su función perdid~ por un procese patclégico o traumático o por 

un defec~o congéPitc. 

FINALIDAD ESTETICA: Para mejorar o mociifica!' las condicio

nes estéticas del diente. 

FINALIDAD PROTETICA: Para servir de sostén a ctro dien"te, 

pare :ferulizar, pare. modificar la forma; para cerrar diasteme.s o -

como punto de apoyo para una reposicié.n protéti0a. 
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FINALIDAD ·PREVENTIVA: Para evitar una :osiole lesión. 

F~!!ALIDAD ~IXTA: Cuando se combinan varios factores, 

En la preparación de cavidades dentarias ~e utiliza un~ te,;: 

minolcgÍa específica. para refel'irse a las paredes, lo_s ángll~os, las 

caras y demás aspectos de los ctterpos geomét7J.cos form~d.os al exca

var un diente para su posterior restauración. Siguiendo a Black se 

puede clasificar de la manera ~iguiente las cavidades y las lesio-

nes dentru·ias que las originan. 

CLASIFICACICN DE !'LACK. 

Clase I: Las que comienzan ~ se desarrollan en los defectos 

de la au~erfície den~aria; a?_fosas, 9untos, surcos o fisuras oclu-

se.les de premolares o molares. b) cara lingual ( o_pe.le.tina de i~ 

e' ei vos :r cani.r.os. e) fcsas y surcos bucales o lir..guales de molares 

( fuera del tercie gingival ). 

Clase II: En las superficies proximales de premolares y mo-

lares. 

Clase III: En las superficies p:oximales de incisivos y ca

ninos ~ue no abar~uen el án~:.üo incisal. 

Clase IV: En las superficies proximales de incisivos y ca -

ninos abarcando el ángulo incisal. 

Clase V: En el tercio gingival de todos los dientes ( con 

excepción de las ~ue comienzan en pW1tos o fisuras naturales ). 

LESIONES DE CLASE I. 

Las lesiones de c~ase I están ubicadas en superficies que 

permiten ser lil!'.piadas con faC?ilidad, sea por los m.0 1"Tirr.ientos nat!,1 

ralee de los músculos bucales, la (autcclisis), o ~or los medica 

artificiales cara '·igiene l:c>ce.l ( cepille.do). 

Este tipo de lesiones se extienden, por lo general, más e~ 

~rotundidad ~ue en su~erficie. 
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Su. parte de entrada al inte:!:"ior de la pieza a.fec"!;ade. '=S 

muc~as ocasiones difícil Qe detectar a siwple vista. 

Al efectuar el exámen clínico el ex~lorador ae·e contar con 

una 1)unta muy_ afilada. Se debe insistir en la unión de varios sur -

coa, en lioyos, o fisurast hasta tener la seguridad de que la yunta 

del explorador ha pene~rado al esmalte y llegado a una zona de te

;idos desmineralizados. Por esa característi.ca de avanza!' rápida -

mente en '9rofundidad, lesiones que a veces son difíciles de detec-

tar en superficie ~ueden lleear a afectar la L'L1lpa, sobre todo en 

individuos jÓvenes. 

A menudo se puede de"':ec-t.ar una lesión por el cam· io de co

loración en el fondo de los surcos. FaJ·a eJ..lc es preciso limpiar -

adecuadamente la supe1•ficie de los dientes. 

CAVIDADES DE CLASE I COMPUESTAS. 

Cua.,do la ca1·ies iniciada en una fosa e U!1 defecto de la s 

superficie de esmalte, en caras bucales ( o linguales ) de molares, 

se extiende en ryrofundidad v se dirige hacia la cara clu.sal. deben 

prepararse cavi<lades de clase ! com.,mrn-t::i:::i. Ectas .,oseen una c::aia 

b'-1cal o lir..gual, a.ue abarca la fosa donde se inició 11::1 caries. Este 

tipo de cavidades se prepara con la mfni.ma extensión necesa1·ia, pa

ra obtener la elimi"'1.ación de los tejidos a:fdctados y asegllra.r las 

formas de resistencia y re~ención. 

Al tel'minar la cavidad se observaré. un escalón determinado 

por la •iared nulpar de la cavidad oclusal y la pal'ed axial de la -

caja. Este escalón no de~e formar un áng 1 lo agudo sino ~ue debe ser 

redondeado o biselado para no reducir en esa 7.ona el esoesor del m~ 

terial de obturación rr.ue estará sometido a fuerzas mastica.i.orias 

poderosas. 

CAVIDADES DE CLASE II. 
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Para_ la det~cc~Ón temprana de este tipo de lesión es muy 

útil la radiografía, sobre toda la interproximal o de aleta mordi

ble. Una lesión de clase Il generalmente se inicia en la ca2"-a proxi. 

mal de .:m _diente, ?erca de la relación de. contacto, poi, impacto al.! 

menticio o retención de placa en esa.zona. Contribuye a ello la ~a~ 

ta de higiene por parte del paciente. En ausencia del diente Vecino 

se puede ~dvertir una mancha marrón o negre que indica la presencia 

de caries. Si se elirr.ina el diente vecino la lesión incipiente que

da en una zona de fácil limpieza y suele remineralize.rse a partir 

de loa fosfatos y otras sustancias contenidas en la saliva, y se -

mantiene luego como caries detenida. 

Cuando existen todas los dientes vecinos y antagonistas y 

el paciente posee una masticación Vigorosa, la restau..re.ción de esta 

lesión constituye W1 ve1·dadero dese.fío para el profesional. Este no 

solamente debe e.liminar la caries sino que debe restaurar el diente 

con Wla superfi?ie masticatoria dura y permanente• que prod':1zca la 

anatomía normal, reconstruya el reborde marginal, y sobr~ todo, re.§. 

tablazca la relación de cent ·eta que debe quedar u?ic:-.da, exactamen, 

te en el mismo sitio ~n q1:1S se hallaba antes de producirse la lesi

ón. De no ~erlo así, provocará transtornos al paciente durante la 

masticación, por impacto ae alimentos, lesión de 1a papila gir..gival. 

y_poco tiel'.IPº deapu~·s lesión periodontal en el espacio interdentario 

con el dolor y la molestia consiguiente a causa del proceso patoló

gico. 

:Dentro de las cavidades de clase II tenemos varios tipos, 

como por ejemplo, 

Cavidades de tipo II ( pequeñas). Se considera pequeña a a 

aquella cavidad en la que la caries tiene una extensión DÚ.nima y 

se puede elirtlnar totalmente durs.nte los pP..sos de 2.pertura y collfo.!:_ 



8.-

maciÓn. 
u _Cavi.dades de tipo II (medianas). _uando la caries ya_ha 

socavado.el esmalte y se extiende por ~ebajo de la superficie, es 

necesario prepar~ una cavidad mediana. Una vez e:fectuada la ape;:i;:, 

tura inicial se observa el interior de la cavidad lavando y secan 

do para comproba7 la extensión de los tejidos dentinarios defici~~ 

tes ( cariados ). En este momento será preciso proceder a su eli-

minación, tallando las parede~ en la medida necesaria para dar a 

la cavidad una forma adecuada. 

Cavidades de tipo II grandes ). Cuando la destrucción 

producida por caries u otres lesiones fuese tan grande ~~e obliga

ra a la remoaión_de un~ gran cantidad de tejido d~ntario, está más 

indfcada la incrustación metáli.:!O. que la amalgama. Se debe actoar 

con cri teric conservador !lUes la secuencia de tiernros c:ipere.torios 

puede alterarse por exigencias del avance de la lesién. Cuando -

exis~en pequeñ?s socavados en wia pared dentinaria pueden rellena~ 

se con ?ementó,_si el resto de la pared no está debilitado. 

Black, Gebel). 

Si una cúspide o una pared queda débil es preferible_ redu

cir su altura y reconstruirla con el metal. En la caja proximal, 

genera~ente ya existe una brecha que permite el acceso a la misma 

Se esboza el contorno proximal, con fresas de fisura, persiguiendo 

al tejido cariado en profundidad y extenoión. La forma de resiste!}. 

cia en caVidades clase II se obtiene con paredes pru.·ale-las entre 

sí y perpenóicularet al piso, q~e será plano o con paredes ligera

mente divergentes hacia OCiW:I~ •• 

Existen muchos conceptos acerca de las características p:in 

cipales de laP restauracicnes de clase II citaremos dos de ellas. 

Black ( 1908 ). 
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l. - La caja oclusal posee .p~redes paralelas entre s:f. y per, 

pendiculares al piso, y es de teJ!laj'lo grande ya que abarca más de 1/3 

de la distRncia que existe entre las cúspides pricnipales del diente. 

2.- El piso plano forma ángulos bien definidos en la unión 

con las p~~edes laterales. 

3.- La caja oclusal se conecta con la caja proximal median

te un istm.o muy ancho. 

~.- La caja proxémal posee paredes paralelas entre sí y fo;¡: 

ma ángulo~. rectos con la pared axial y con la pared gingival. 

5 .. - Los ángn1os y paredes correspondientes forman planos -

rectos y ángulos diedros y triedros bien marcados. 

6.- La retención se obtiene mediante un socavado en toda la 

unión del. ángulo diedro pulpar con las paredes ~e la c~.ja º?lusal. 

7.- En la caja proximal (diedros buco y lingue-axiales) se 

preparan retenciones adicionales para asegu.ra:r- un ma;'/or anclaje del 

bloque de material obturador en sentido axio-proximal. 

8 .. - E¡ piso o pared gingival se ubica por.debajo de la encía 

en individuos jóvenes.con papila gingival intacta. EJ ángttlo cavo

cervical lleva bisel oblicuo hacia gingival. 

MO!f.DELLI Y COL ( 1977 ) • 

Mvndelli y col? sigen los co~ceptos de Gi1more? Rodda y otros 

pal'f! la preparacion de cavidades de clase II sumamente conservado-

ras con un ancho oclusal que no exceda de 1/4 de la distancia entre 

cuapidea. Dejan libertad de acción al profesional con respecto a lae 

paredes buéaJ. y lin~al de la caja oclu.sal, las cuales pueden se2• 

paralelas entre si o ligeramente convergentes hacia oclusal. 

Con respecto a la caja proximal recomiendan paredes bucal 

y lingual convergen es hacia oclusal. 

Aconsejan redondea1· el ángulo a.r..io-¡,u.lpar. Tovo lo expz·eaac1o 
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anteriormente demuestra una gran inquietud por pa1,te de clínicos, 

docentes e investigad?res que se han ocupado del_ problema de las 

cavidades de clase II, para ir mejorando el diseño l:ási ca esboza

do por B1ack en_l908. A lo largo de los años se ha comprobado que 

la cavidad diseñada por Black era tma cavidad excesivamente grande 

tal vez .~u.s~ificada en su época por la falta de conce:,to de higie

ne bucal en la población y por la escasa resistencia de la amalgama. 

El mejoramiento de las condicion s bucale_s de la pob_lación. 

por méCio de medidas higiénicas preven ti vas, la responsabi ~.idad. P!:.2. 

fesional para detectar lesiones de caries cada vez más "tempranas. y 

la ma~or resistencia en los materiales de obturación ~-.an ido redu

ciendo la necesidad de elirr.ir.ar tejido dentario durante los tiem~~os 

operatorio o. Ae:f. .se ve a t:·aves de Broru1er, M:S.rkle~,r, Gilrr.ore, Mon

delli y otros cómo se va llegancio a cavidades proximo-oc}.L,sales sg 

mamente conservadoras, que destruyen cada vez en nenor m~dida el 

tejido t:entario sano, lo cual coincide con nuestra propia opinión. 

CAVIDADES DE CLASE II QUE AF CTAI' MAS DE DOS CARAS DEL DIENTE. 

CAVIDADE> COMPLEJAS: 

Estas cavidades deben su conrormaciÓn a la necesidad de -

unir por la cara oclusal las cavidades que resultan del tratamiento 

de caries ind~pendientes localizadas a distintas cara~ de ~remola

res y m~lares. Los más observados son del tipc mesio-ocluso-distal 

en molares y premolares; oclL~so-\!estibular en. molares inferiores 

y dicta-ocluso-palatino en rtolares superiores. 

Su preparación exige la extirpación granóe de tejido la cual 

comnromete la vitalidad p~lpe.r y en consecuancia el debili tamien~c 

de las paredes cavitarias, lo oue aumenta el pe-ligro de fractura. 

Para la preparación general de estas cavi.dade3 no ¿s pcsi-

ble establecer reglas fijas pero deben ser tratadas ajustandose a 



11.-

loa pr,inc~pios q_ue rigen_ los tiemi;:cs operatorios de la técnica de 

preparación de cavidades. Es de fundamental ~m~ortancia después Ue 

practicar por orden los tiempos operatorios procurar que las fuer

zas masticatorias no actuen directamente so"..,re las paredes del diett 

te sino sobre el material de obtu:raciÓn, ya que esto 1isminuye el 

peligro de fractura. 

~l procedimiento operatorio que consta de la apertura de la 

cavidad, la ex±irpaciÓn, del tejido cariado y la extensión 9reven

tiva se practican en la forma acostumbrada. 

CAPITULO ·3. 

TIPOS DE Il!CRUSTACIONES. 

INCRUSTAC IONl'S METALlCAS. En caVidades grandes está espe

cialmente indicada una incrustación, en dientes con tratamientos 

endodonticos debe efectuarse este ti:"'o de trabajo ¡ara evitar u.na 

fractura futura, tanto de la corona como de la raíz. 

Dl:::RUSTACION v.ETAIOCERAMIDA. Se indica solamente en cavid&. 

dee gra.nd~a, en las que é1 factor estético ccnstituye una preocupg, 

cion primordial del paciente. La técnica es laboriosa y la adapta

ción r~a:rginal más deficiente que en las incrustaciones metálicas 

pu.ras. 

INCRUSTACIOITTS COMBINADAS. Consiste en una incrustación -

metálica con Wla cavidad ubicada !~acia el sector visible de la re§. 

tauración, que será obturada con un material estético ( resinas). 

Tiene su indicación en ·.~remolares y molares superiores. 

ORIF!CACIO?I. En la actualidad no se indica en gran medida, 

exce,to en cavidades muy pe~ueñas. 

INCRUSTAC!ON DE PORCELANA POR COCCION: No se remomiendan 

por au deficiente cierre marginal. 

CAPITULO l¡., 
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TERMINAC ICN A NIVEL GINGIVAL, DEFINIC ION Y CARAC2'ERISTICAS. 

~n la preparación de cavidades para incrustaciones metálicas 

el operador · uede tener necesidad de llegar al limite gingi val, sea 

Por la extensión de la lesión o ~or req.uisi tos biomecánicos del ca

so. El área de contacto entre la parte más gingival de la cavidad 

y los tejidos ?landas cercanos se denomina linea de terminación gin 

gival y hombro. 

Hombro es la parte terminal de 1~ preparación dentaria, 

genera~mente a nivel cervical o gingival. El hombro o linea de te.!: 

minaciÓn gingival posee las siguientes características. 

1.- Ofrece nr:a su:;ierficie de apoyo a la incrustación. 

2.- Facilita un cierre hermético de la preparación denta

ria a este nivel. 

3·- Resiste las fuerzas trasmitidas al diente ~orlos ant~ 

genistas durante la masticación o movimientos parafur:ci~nales. 

4.- Permite obtener ur~ cierto espesor de metal para cumplir 

con los req_uisi tos mecánicos de la restanraciÓn. 

5.- Perm:. te de2.imi~ar exactamente la superficie cubierta -

por la restauración rígida, facilitando la toma de impresiones, con 

~ecciÓn del patrón de cera y posteriormente la terminación del colª 

do. 

6.- Per . .,.ite reproducir la forma y el contorno dentarios sin 

modificaciones, evi.tando as~ l~ acumulación de 9laca a ese nivel. 

7.- Facilita el bru~ido y estiramiento del metal a este ni

vel !!ara obtener el cierre marginal y reducir la :i.!nea de cemento 

al menor espesor rosible. 

La lÍnea de terminación gingival y hombro puede tener las 

siguientes formas. 

A) Su ángulo recto con respecto a la supe~·ficie del diente. 

B) Angulo recto, biselado en su extremo externo. 
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C) Angulo obtuso, en 135 grados con rea,ecto al diente. 

D) Angulo ~gudo, en 60 gra1os. 

E) Angulo obtuso en 135 grados pero con el ángulo interno 

redondeado. 

F) Angulo obtuso mayor de 135.grados. 

El hombro (A) en ángnlo recto, para incrustaciones metál.icas 

debe ser muy delgado, apenas del espesor del metal. Re~uie~ una-. 

técnica muy exacta en todos sus paso~, tallado impresiones, colado, 

para obtener una ada:taciÓn :1erfecta. 

El hombro (B) se denomina hombro biselado y permite una me

jor terminación del metal a nivel gingival .. 

Los 1 .oMbros (C) y (E), en ángulo obtuso, son los más adec~ 

dos para las incrustaciones metálicas, permi~en e~tirar el metal y 

facilitan un cierre más .ermético de los márgenes. 

E¡ i..ombro (D) es el que aconseja G""bel para las incru.staciQ. 

n~e M.O.D •• fil hombro (F), a medida que aumenta su angulaciÓn con 

respecto a la superficie de~ diente, de;a de ser ·-:.ambro para trans

for~arne en u..~ siT.¿le bisel. 

Tiene el inconveniente de ser demasiad~ delgado e indefini

do. Permite una · uena terminac iÓn marg ~al, :'lera es difícil de 11.bi

car en el tro~uel y carece de exactitud. El hombro debe estar ubicª 

do fuera·del surco gingival normal para no inte7ferir en el e~uili

brio biológico de esta zona del Órgan: dentario. 

CAl'ITULO 5. 

CASO CLllilCO PARA CAVIDADJ!S DE TIPO II, 

Como ya sabemos la clasificación de Black nos dice ~ue una 

clase II es aquella determinada por presentar caries en las caras 

proximales de molares y ~remolares. Para tratar este tipo de caries 

debem e seguir ciertos pasos ~ue ya an sido marcados ~ar Black co

mo loe pasos o tiempos opera1.orios en la apertura de cavidades. 
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1.- Diseiio y apertura. 

2.- Remosión de la dentina cariada. 

3.- Forma de e :-nveniencia. 

l+.- Forma de resistencia. 

5.- ..l!'orrna de retención. 

6.- Tallado de las :9aredes y biselado. 

M .- Limpieza de la cavidad. 

CAJA PROXIMAL. Las ;iaredes 1:lucal y lingual puede·- ser .,ara

lelas ( Black ) o ligeramente divergentes ( Ward modificada ). El 

P~so o gingi val será plano. 

PARED AXIA.L. Debe a :r paralela al e e ma~.ror de~. diente y pe_!: 

pend ·_cl\lar a las ~a.redes '::> lpar y gingival. 

La cámara ·,:':11-,ar t.i_ene B.Tlroximadamer.te la misma f""r a ""Ue -

la corona anatómica: por lo tanto, existe el .,eligro de exnoner un 

cuerno pul.par si la 1?ared axial presenta una inc · inaciÓn ~.acia el 

eje mayor del diente. En este tipo de cavidades la pared axial deb~ 

rá ser paralela al e.~e longitudinal del diente. 

ANGULO AXIO-PULPAR: Debe ser redondeado o biselado. 

PARED GINGIVAL: Es necesario q_ue la ·:ar--d gingival sea "J.ana 

y ~~r~endicular a la_direcciÓn de las fueraas masticatorias. Este 

p~so gingival ~~~n? puede efectuarse en un solo ?lana o con un esca

~ón _7n _el cent_ro, si la c~ries eri su avance hu ... der!k ?rofundizado m~s 

la parT.P. central de esta uared cavi taria. ·Esta maniobra }fermi te ai".Q 

rrar la destrucción inútil de te~ido dentario en zonas rlo debilita-

das ~or l~ cari~s y ottener puntos de apoyo e: el te;iido sano para 

el material de obturación. Aquí sc·n especialmer..te Útiles las fresas 

que term·.··.an de manera plana ( ccn· invertido, o cilíndricas). 

Es dif'Ícil determinar teóricamente la -:'rcfundi.ded de ur;.a º-ª 
vidad grande, ·-a -:-.ue •or lo general es el '9rooio a\·ance de la C?.-

ries el o:tue fija la al tura del piso. Vamos a considerar el ur0Qlemt:0 
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ba~o distintos aspectos. 1) en la caja oclusal. 2) en la caja 

proximal. 

1.- ~e.ja Oclusal; como regla general, en zonas donde la ca

ries no ha debilitado el tejido dentario el piso o pared pulpar 

estará ubicado a 1 mm por debajo del límite a.melodentinario. 

'En las zonas de avance de caries, despu~~ cie la ex~irpa7ión 

de loe tejidos deficientes ( cariados o afectados por fr~c~lll."as, etc) 

se determinará la.pro:fundidad del piso en esa á:ea. Por c~~sas me?í 

nicaa se buscará un reborde de teji~o_dentinario B:lilO en toda la -

pe:i~eria de la lesión más profunda, o por lo menas tres puntos de 

apoyo en tejido firme para el material de obturación. Luego se niv~ 

la el piso con cemento hasta los puntos de apoyo. 

Si alguna cúspide dentaria queda débil se le reconstruirá 

totalmente con el.mater~al de obturación. La pared pul.par, en zonas 

no afectadas por caries, permanecerá en el nivel gen~ral de 1 mm -

por debajo del límite ameloderitinario en los surcos o fosas centrª 

lea del diente. 

CAJA PROXIMAL: Pared axiam; el avance de la caries .es centri 

peto aigi.úendo la dirección de los tÚbulos dentinarios. ~s habitual 

observar que la pared ~al está sana hacia oclusal y atacada por 

la caries hacia ~ingival. Como regla general, se ubicará la pared -

axial entre 0.5 y~ mm por dentro del lÍmi e amelodentinario en zo

nas de tejido sano. Zn zonas de tejido debilitado se perseguirá el 

avance de la caries con fresas redondas a velocidad convencional, 

dliminando el tejido estrictamente necesario para lleg~r a dentina 

firme y sana. Luego se nivelará la pared axial conlas bases adecua

da.a. 

PARED GIJ{GIVAL: La. ubicación ideal de esta pared la sitúa 

ligeramente por debajo de la relación de contacto, en zonas accesi 
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bles a la ~impieza ( con cepillo, hilo o palillo interdental ). La 

presencia o no de la papila gingival no debe mo¿ificar la ubica-

ción de esta pared. El avance de la caries va a determinar la alt,1!. 

ra final del piso de la ceja proximal o pared gingival. T~l como -

se dijo anteriormente, a causa de la dirección de los túbulos la -

zona éxterna ( hacia proximal ) de la pared gingival puede estar -

inta~ta y la zona interna ( hacia axial ) de ella afectada por ca

ries. Se ~xcava sólo la zona a.í'ectada y se le nivela ccn las bases 

adecuadas. En las paredes bucal y lingual del diente, tanto en la 

caja ocluaal como en la pror..imal, puede ocu.rri~ que la caries pro

duzca en su avance irregular y al~atorio pequefias lesiones esféri-

caa en una zona.circunscrita, sin debilitar el resto de la pared -

correspondiente. En estos casos se puede escavar esa zona de caries 

y luei?o ni velarla con una base adecuada para ne destr,u.r toda la -

po.red, siempre que exista tejido sano './ fuerte rodeando la lesión. 

RETENCION. 

Si existe stú'iciente cantidad de tejido dentario que ~ro.tg_ 

ja las paredes, loa principios de retención so~ similares a los -

descritos para las cavidades proximo oclusales. 

El cocalo~ central oe prepara ur..icndc aro.bao cajo.c.proximal 

es, las que deberán tener ~aredes paralelas o divergentes, pero -

con ángulos bien definidos. Si la pulpa no ha sido ex~irpa~a el p~ 

so de la cavidad constituye una forma ventajosa de anclaje. En los 

casos de pulpectomias ( parcial o total ) el piso cavitario SP pr~ 

para en el material de relleno ( amalgama ) tallando como si !'uera 

tejido dentario. Al :finalizar los tiempos operatorios preceden t..:,. s 

se puede comenzar a delimitar el contorno defini~ivo, incluyend0 -

el conceptO de extensión por prevención de Black. Los pasos son: 

1.- Ubicar el contorno final en zonas accesibles a la ins~ 
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trument~ión y de fácil limpieza ( extensión por cierre, instrume!!. 

tación, h~giene y preventiva). 

2.- Si han quedado cúspides debilitadas, reducirlas en al

tura e incluirlas en el contorno cavitario, para ser reconstruidas 

ccn el ma~e.!"'ial de obturación ( extensión por resistencia). 

3. - Evaluar el re·Jorde marginal opuesto a la caja proximal. 

si está~:~ debilitado, destruirlo y hacer una cavidad M.O.D. 

4.- Extender los límites dela caja proximal hasta llegar.a 

paredes s~s, y fuertes, fuera del contacto con el diente vecino. 

5.- SegÚn la forma ~ubicación del diente vecino, y~~ fO!:, 

ma de la superfi~ie de contamto, variarán la forma y el tamaño de 

la caja p7oximal. 

6,- En la cavidad tipo Ward modificada se tallarán dos ár~ 

as paralelas en las par~des bucal y lingual de la caja proximal -

para mejorar el anclaje. 

Eri la mayoría de los casos, las ~esiones de clase ~I deben 

ser tratadas mediante la elim.inaciÓnde los tejidos afectados y su 

restauración con un material permanente. La restauración pu~de efe.Q. 

tuarse con un.a. ?bturación ( amalgama o resina ) orificación, incrll!! 

tación metálice, incru.ctn..ción combinada, incnustaciÓn metalocerámí

ca, incrustación de porcelana por cocción. 

EL PROBLEMA. DEL CIERllE MA.RGlliAL. 

Una incruataciÓruunetálica debe estar constrU.ida con la pre

cisión necesaria para producir un cuerre hermético en todos loa 

~rgen~a cavi tarioa. Una falla de adaptación en cualquier borde ºª

vi tario significaría el fracaso de la restauración y la iniciación 

de cari~s secundaria. EJ. perfocto \iruñido de los biseles sobre el 

borde cavo del esmalte antes y durante el cernen tado de la incrusta-

oión permitirá mejorar el cierre marginal. 
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Para que una incrustaciónmmetálica fLmcione satisfactoria-

mente en la boca debe estar construida con un material semiperma

nente ~ue sUfra mo~ificaciones y pérdi~a de sus propiedades desp~és 

de un cierto tiempo ( absorción acuosa, disolución, disgregación, 

etc). La capa ideal de cemento a utilizar es la más delgada_posible 

~speci~lmente a nivel de los márgenes, y el material debe_poseer ~ 

un alto grado de fluidez para no interferir en el correcto asenta

miento del bloque colado. 

Los bordes de la incrustación metálica ( biseles ) se deben 

bruñir sobre el diente antes de cementar la pieza de manera defi

nitiva para cerrar mecánicamente la brecha que siempre existe entre 

la caVidad y el material de obturación. 

Si se utiliza un metal o aleación excesivamente rigiao, 

ésta maniobra de bruñido resultará m.cy difícil. Por lo tanto, para 

incrust~ciones de clase I se aconsejan otros relativa.mente blandos 

tipo I y II. El tipo I blando, posee una dureza Brindell entre 4e 

y 70 y está indice.de. para incrustacion~s medianas que no esten som& 

tidas a cargas oclu~ales considerables. El tipo II, con dureza Bri

nell entre 70 y 100, se indica para restauraciones más grandes, que 

~equieren reempla~o o pro~ecciÓn óe cúspides o estén sometidas a 

cargas oclusales intensas: Las aleaciones de oro platinado y or? 

~aladiad? son demasiado duras para poder b~ir adecuadame~te los 

márgenes. Las incrustaciones de metales no n0ble8 ( cclite, etc), 

y las de cromo cobalto ( tipo Wiron ) no est~n indice.das a causa 

de sus limita.e iones técnicas. 

C:ONFIDC IO!f DE I.OS HODEI.OS. 

Todos los procedimientos gécnicos comienzan con una impre-

siÓn de la dentición, o preparación cavitaria del paciente. Los 
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matf.'r1.alet:1. ¿a:.·E jl:'!rresiÓl'! más comúrurente usados son los compuestos 

de mod~1ar, las siliconas y los hidrocolaides irreversibles. (. algi 

natos),. J?ero tambi~n ae ~cen los hidrocolo~des reversibles, :pasta 

zinquen?lica y yeso Pe.ría. I:a impresión de una sola preparación es 

a menudo tom~da con compuestos d~ modelar, soportad? por un aro de 

cobre cuidadosamente contorneado, solo tm. troquel puede ser r.echo 

9: pa:t1~ del material ya que es destruió.o cuando es removido el t1·Q. 

qu~l. C~n fines de localización se toma, e~ el rei.Hmo luga~, una 

impresión de toda la dentición en alginato. Tamb~én pode~os utili

?.ar las siliconae ~ue son extremadamente exactas. Las impresicnes 

de alginato aup~:io7 ~ inferior son tomadas para realizar los m~

de loe de estudio, lo que ayuda al odontólogo en el diagnóstico y 

en la planificación del tratan:iento. 

1-KlDELOS A PAR'rIR DE illlA IMPRESION DE SILICO!I. 

Para este método se requiere algtma foroa. de retracción 

gingival pB.2.,a obtener un~ impresión de los már~~es aubg~~i:va~es 

para una mejor ~mpresiÓn. Si el modelo es exacto, en la impresión 

pueden ser vaciados más de un modelo. 

CUBETA ESPEl::IAL. 

Se recomienda emplear una cubeta bien adaptada, hec~a e~pg_ 

cialmente para cada paciente. Las cubetas especiales también p~o

ducen un espesor uniforme del mo.te~ial en toda la impresión! lo 

9-ue reduce la posibilidad de distorción. Para ser eficjente, la -

cubeta especial debe ser rígida, siendo l~ resina acrílica auto -

polimerizable el material ió.eal t:ara ella. Es conf'eccionada sobre 

un modeJ.o de est·.'.dio. 

MODELO DE YESO PARA TROQUEL. 

Después de tomada una impresión con silicona, es ~ecesaTic 

dejar transcurrir 15-30 minutos antes de vaci&r el modelo. Esto 

permite que la memoria elástica del ma1:erilll elirrir.e la dictor.oiún 
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causada por la remosién de la imnreciÓn de la boca. Los modelos 

pueden ~er vaciados hasta 48 horas después de tornada la impresión 

y aún son lo suficientemente exactos, pero después de este período 

se producen distorciones lo cual comienzan a ~acerse evidentes cu

ando las restauraciones son probadas en la loca. 

VACIADO DEL MODELO. 

l. - I.a. impresión ea revisada en bueca de sangre. o sali ~a 

Siendo eliminadas lavándoles y cepillándolas suavemen~e. La impr~ 

sión es l~ego s_eca~a para quitar el excedente de agua. 

2. - Para ayudar al posterior posicionamten"to del dowel pin, 

el centro de la zona co~onaria del diente pre~arado es ma~cad~ con 

tm lápiz ~e punta r'3donda sobre los lados de la impresión. 

3. - El yeso para troquel es mezclE.do hasta lograr una consi§. 

tencia de masilla 30 '? de polYo en 7 ml de agt.i.a) le q,ue da ~,n 

tiempo de trabajo de 5'. Comenzando en los extremos, el yeso es cui 

dadosa.mente vibrado a lo largo del piso de la jmpresiÓn !:asta que 

esté ap7oximadameni:;e a 3 mm por debajo del margen gingival de loe 

dientes. 

4. - El troq_uel es com ·letado usando las m~cas de lápiz so. 

bre loe lados de la impresj Ón pa:ca 9osicic·nar la terrr.ir..ación enru

lada de un dowel pin Universal ( o su en.G.ivalfnte) dentro del yeso 

para tronuel. 

5.- Cuando el yeso para troquel ha frag~i.ado, luego de casi 

20 ' es empleada Pna fresa redonda grande, tamaño lC-12 para hace1~ 

una deprei:1iÓn de 3 mm ya sea vestibular o lingualm€n·te respecto al 

dowel pin. Esta actúa como un instrumeni:;o an;:;j.-rotatorio ei..~ tanda 

el movimiento del troquel. Un aceite de máquina fino es usado para 

lubricar ligeramente el pin, "7 el yeso para tro~·uel que rodea su -

base, y es colocada tma pequeña l:olita de cera oobre la punta del 

dowel pin para ayo.dar a localizarlo una vez que se haga la base con 

yeso. 
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h.-· Una mezcla de '9artes iguales de ;yeso y Kaffir "D" es 

vibrada acbre la base del yeso para trooLtel. El resto es c:<Locado 

en un conformador de base descartable ;lástico y la imyresión es 

invertida dentro de él. En caso contrario, la impresión ~uede ser 

enea. :onada con cera :;ia1~a ta:i.:i.ado y la mezcla de yeso-Kai'.fir "D" -

vaciada dentro de él. 

7.- No debe intentarse remover la impresión de~ modelo -

h.aate. wia >.ora des:ués de vaciado en yeso para troquel. 

8.- Para remover la i~pre~iÓn del modelo, el exceso de yeso 

ea primero eliminado de la cubeta. El mango es firmemente sostenido 

y traccionado e~ dirección oclusal. No debe usarse un ~ovimiento 

de balanceo ya que esto podría fractti.rar el troquel. 

METODO ALTERNATIVO. 

Una alternativa es Eilnorporar \andes metálicas en la_ imp~ 

sión. Eotaa son colocadas sobre los márp,enes donde ayuda~án a darle 

forma al ~roquel y a delinear su base para el ~osicionare.iento del 

dowel pü'.. 

1.- De W1 rolle de una cinta de acero inoxidable de 6 mr- de 

ancho son cortadas l:andas cortas ayroximadamente 1 mm más lSU"gas -

a.ue e a."lc!-:o de le imprcniÓn. La termir:acione.s s.on cortE.d&s :-iara 

seguir el ángulo de las -paredes de la impresión, dentro de las cu!! 

les penet~n ligeramente para mwitenerse firmemente en uos~.ciÓn. 

2.- Las bandas s0n directamente posicionadas sobre los má~ 

genes pero con 1 mm de luz para evitar la distorsión y ~Jer i tir ... ue 

el yeso fluya a lo lar~o del ~isa de la iu.presiÓn. La diste.ricia en 

tre laa ~andas no debe exceder del anc·o mesiodistal. del diente 

pre~arado; ~or otra ~arte, la.e zonas de contacto de los diBntes ve.. 

oinoa evitarán la remoción del troquel del modelo definitivo. 

3.- El yeso ~ara troquel es vi rada dentro de la imuresiÓn 

hasta nue alcance el extremo superior de las landas metálicas. cuyow 
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extremos son dejados expuestos y el modelo es completado en la 

forma antes descrita. 

REMCC ION Y R-:CORTE DEL TROQUEL. 

l.- Comenzando a 1 mm de) margen proximal e 1. yeso ..,ara 

tronuel ea cortado C'"'.'n s .erra en un ángulo ligeramente ob~icuo hacia 

el dowel pin, hasta alcanzar el eso de la hase. Cuándo ·an sido 

usadas las bandas metálicas, el corte con sierra es hecho hast~ el 

extremo de la banda. Esto es repetido a cada lado del tro,..uel. 

2. - Si es .necesario, la punta del dowel "'.'in es expuesta. Pa1·n 

levantar el troquel del modelo definitivo es usado, como se descri

bió antes un cuc~illo para cera. Cuando har. sid usadas ~andas me

tálica&,_ éstas saldrán con el tro~uel, dejando una su~erficie sueve 

y cónica. 

3. - Los tr".'l,..ueles de incru.stac~ones y C'oronas de l}orcel1?.na 

son rec "rtados usa.r.d9 una .fresa de .forma lana af!ta logra.1'· la f'or

ma descrita en "tro,...ueles de ca' re". Debe tenerse cuidado cnand0 

se recortan los. troqueles de ;reso ya oue la t;ires Ón escesiva -iuede 

dafiar su. -iargen. 

EL PATRON DE CERA. 

Hahiendo vaciado y a.rtic lado les modelos se coní'e('ci-:ina 

un ·latr'n ( o pr e rsor de la restauración ) eri cera sobre el tro

ruel. Esta es ir..cluid? en un material ref'ractario /"IUe ea C'alcnt do 

··asta fundir la cera, de ando así U.."'1 es-pac~.o o molde en el cnal el 

metal fundido es vaciado ?ara formar la restauración. Aunnue <'on 

mayor exactitud en nuestros d 'as, e ate es básicamente el mismo "prQ 

ceso de la cera ~erdida usado ?Or los antiguos egipcios'.' Un ..,atrón 

9uede ent0nces ser realizado para ace.,,tar un colado metáli..!o. 

METODOS DE SEPARACION. L 

.ua cera se pep,ará a la su'9e.t'ficie de] troquel a menos ""Ue 

éste sea cubie:.~to con un medio separador, nara lo cn.a.1 se e ·plean 
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detergentes tal come el Teepo1. Los separadores deben ser usados 

cautamente ya ou_e el exceso sobre lé~ superficie del. troquel dan una 

superficie de adaptación inexacta al patrón de cera. Un méto.d-~ de 

aplicacion aceptable, es pincelar eliminando el exceso de lÍn_uido 

pal'a evitar las burbujas del medio. 

J...aEl incrustaciones son confecciona.das para adap~ar. a todo 

tipo de cavidad desde clase I a V. Pueden tener extensiones vesti

bulares, o linguales ~ extenderse sobr~ los estrec: os de las cús

pides pa~a formar cúspides recubiertas. No importa el ti~? de ir.-

cruetaciÓn realizada, el método de con acción es el misIDo. 

La ce~a uara incrustacicnes se pre~enta ~n barre.a ~ue son 

reblandecidas sobre la llama de un mechero, en a~ caliente ? e~ 
un r.orno caliente. AW!que muchos operadores creen a_ue hay menos -

probabilidad de que~ar los constituyentes cuando se usa el segw:do 

y ~1 tercer método, el ·rimer método es probablemente e1 más emplea 

do. Cuando ea usad el método del mechero, la cera es sost~nida 

al ta, por encima de la llama, para ablandarla sin fundirla .Y .. es 

intet'Dlitentemente amasada con suavidad con los dedos para prod~cir 

un albnadamiento uniforme de toda la masa. Es esencial mantener la 

temperatura de manipulación en estas cer s, lo más ce1~~ ~asible 

de la teir1peratura ambiente ya que, si se sobrecalientan, los const_!, 

tuyentea se queman dando :omo resultado el deterioro de las propi

edades f ~eicaa de la cera. ~ cera se exvande cuando se calienta ~r 

se contrae cuando se enf'r{a, pero como la contraccién_nunca iguala 

a la expaneión, se producen fu~rzas dentro. de la cera. Reduciendo 

la ter:peratu.ra de manipulación, el grado de fuerza es red•1cido. La 

presión ejercida a medida que la cera se solidifica, ta.Iilbién 9uede 

reducir le:2 fuerzas in··erentes. 

PATRON DE CERA PA'iA INCRlIB'!:ACIO!IBS. 

Luego de lubricar el troquel, la cera. para incrustacicneo 
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es cuidadosamente ablandada sobre la llama de un mecl;.e'!'o e intermi 

tentemente amasada entre los dedos para ~reducir una masa blanda 

· omagénea. Cuando está co~pletamente blanda, es adaptada al tro~uel 

con ~os. dedos Índice y pulgar y mantenida ~.asta que la e ere. s :· l.i

difique. El exceso de cera en los márgenes y cúspides es removido 

con un tallador Le Cr:in caliente. Removiendo el patrón del tr'J,,tlel 

se examir..a la su~erficie de adaptación; los ángulcs rectos lf los 

márgenes deben ser af·.1".1dos y b"'..en def'ir..idos, de no ser así, debe 

conformarse otro patrón. Cuando la superi'icie de adaptación es sa

tisfactoria el tro'.".uel es re lubricado y el patron reposic:. ~nado. 

Debe recordarse que la zona de contacto ~rox mal de los -

dientes ~osteriores está dentro de la mitad vestiDular del dien~e! 

con la cara lingual del diente más angoste que la care. V"esti b ·lar. 

Las correctas posicicnes de la zona de contacto sen ir:.··orTant~s 

ya ~ue evitan que los alimentos sear... empaquetados den~ro de las r.§ 

pilas interdentarias lo nue '90d~'a conducir a ca~ies, destrucción 

de la enc'a y da~o a las membranas periodontales. Las zonas de con. 

tact'"' tam·:ién estabilizan los dientes dentro del arco dentario. Los 

contactos son reviaadcs agregando cera fundida para formar una adapta. 

ciÓn con el diente adyacente • 

.1.1as troneras son también icportantes y está-_ formadas por 

las superficies ·:-.roximales de los dientes y el posicionamiento del 

reborde marginal. Las troneras cwnplen tres funciones; act·~an ca o 

vías de escaye durante la masticación, per itiendo que el bolc ali

menticio salga de la tabla oclv.sal para eYi tar la creación de fuer

zas excesivas sobre los dientes~ 1=1e:rmi te, la e::;ti ·ulacién de los 

t3ji.dos yor los alimentos, lengual, y carrillos y permiten ~ue los 

dientes seanlimyi~dos con fac~lidad. 

Si ·n tallador Le Oran ealiénte es utilizado como un cuch_i 

llo para manteca, el tallador adaptará la cera a los márgenes y al 
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mente y termina:· exactamente en los márgenes, ya que los. márgenes 

sobre-extendidos yueden conducir a una P.nfermedad bucal. 

Aunque la superficie ocl~sal puede ser ta· lada usando un 

tallador Le Cro~ frío? los uat enes suavizados ~neeen ser obteni

dos tJsandolo caliente •. a 9unta del tallador Le Cron ea demasai.ado 

afilada ~ara esta Última técnica y el instrumento puede ser adap

tado reñondeand"" la :unta de la hoja y p~1liéndola muy bien, de ml)do 

tal '".Ue la terminación de la aja r cuerda el lado de una cÚs'9ide. 

Si la ';aja es suavemente calentada y lue~o presionada ligeramente 

sobre la superficie 0clusal de ':ll1 p~trón, será conform9~0 el re· o~ 

de mar,:inal y e~_ lado de la C?Úsplde, forme.ndo as{ la suryer"'icie 

oclusal en muy pocos minutos. Se siguer los contcrnQs de las cÚSyi 

de P. r~me.nentea de la dentición !latural y donde sea posible, e~ 

ángulo cuspÍdeo y la profundidád de las fisuras son reducidos. Cuen, 

to más atrás está en la ~oca el diente, menor debe ser el án~~lo 

cua:ideo. Los tallados poco ~rofundos permiten ~ue el colad? ya 

t~rminado sea ~ulido con mayor facilidad, reducen la carga oc~usal 

sobre el diente y disminuyen el riesgo de mordis ueo de los carri

llos. El reborde.marginal debe tener la misma altura y ano e "ue 

el diente vecin~. Si es colocado demasiado cerca del centro del 

dtente, l;)rOducirá un ~lana inclinado 'Proximal '-acia abaio, por el 

"UB se deslizará el alimento y causará su empa,.ueta ·iento · asta 

lograr el detrimiento de los tejidos periodontales y la frecuente 

mnleatia del paciente. La oclvsiÓn es rev~seda contra el ~odelo 

antagonista durante todo el yrocedimiento. El so·recontorneo ~e la 

superficie ocluaal puede ·revocar bastantes inconvenientes ryara el 

odontólogo, involv~ra1do desgastes y repulidos de la i~crusta~t~n 

a~tea de adaptarla. 

Una vez terminada la modelaciÓn, la sunerficie de la cer~ 
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es suavizada, empapando una1:olita de algodón en un agente desengr~ 

sante, calentandolo sobre la llama de un mechero y frotándola sobre 

la cera. Debe recordarse que un patrón rugoso nunca producirá u.~ 

colado suave. 

ERBJ!DEROS ( CUELES ) • 

Para que el metal fundido sea vaciado en el molde, debe 

haber un pasaje a través del material refractario hasta el molde. 

El método más satisfactorio es formar este pasaje en el momento de 

la in?lusión del patrón. Esto se hace uniendo basto~es d~ ce~a_y/o 

metal, llamados conformadores de bebederosoo cueles, al patrón. 

Pl'?ITO DE UNION. 

Las paredes del molde pueden ayudar o impedir el flujo del 

metal a medida que entra en el.molde, dependiendo del posicicnamien 

to de] conformo.dar de bebedero. Por ejemplo, cuanCio un conforr::.a:lor 

de bebed~ro es unido al costado de una incrustación e~ forma de V, 

tal como una incrustación mesio-ocausal el metal golpea la pared 

plana del molde y causa turbulencia, lo que disminuye el flujo d~l 

metal. Uniendo un con.fol.'ID.ador de be~edero has t..: el punto de la V, 

las paredes del molde ~yude.n a fluir el metal, aseeu-ranrlo el rápi 

do llenado del molde. 

DIAMETRO. 

Las secciones más delgadas de un colado son las primeras 

en enfriar y contr~erse, arrastrando el metaJ ft.Uldido en las sec-

ciones más espesas, pero éstas deben también éener un reservorio de 

metal fundido del cual arrastrar. Los bebederos pueden act1J.ar como 

reservorios ideales si son unidos a las seccion7s más· espesas del 

colado y deben ser, como mínimo tan gruesos como la parte m~s gruesa 

del pa·trón. El fracasar en esdJo produce invariablemente hoyos en 

todo el colado, llamados porosidades. Si es dificil tmir un confo¡: 
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mador de bebedero grueso a un patrón, puede usarse uno fino esp~ 

sándalo para formar un reservorio cerca del colado y no más allá 

de 2 mm del patrón. Las zonas más grue.eae y. las más fáciles de las 

cuales remover el ~:bedero después de loe colados, son los ext emes 

de las cúspides y los rebordes mai~ginales. 

LONGITUD. 

Todos los moldes contienen gases ~u~ pue~en.s~r expulsados 

a medida que el metal entra; de otro modo, s~ impediría ~ue ~l molde 

sea completamente llenado. Cuatro factores g~bierna.n. el gr~~o de 

~x~i.:ls~Ón d_e. gas; l~ pe_r~e~bilidad del material ref'ract~io; el es

~eso~ .. d~l material. ~~f:r~c:~ar~o entre loa extremas ª1:1P~~iores del. 

patrón .Y la parte ~uperior del arco de '?ºl_ado; la_ longitUd_ del ":g¡/,_ 

je70 .del bebedero y_].a pr7sencia de respiraderos alrededor del moi 

de. 1:'a experiencia_~a.demostrado .que el revestimiento de retroceso 

no debe ser más espe~o qu7 6 mm ~ el conformador de bebedero no 

mayor_ de 9 mm de lo?g1 tud. E1 uso de respiraderos depende de la 

permeabilidad del material refractario usado. 

TEMPLADO DEL PATRON. 

Los patrones delgados, tal como las cofias ':{ las su·:estruc

tura.s .P1:ra los trabajos en porcelana unida al m ~al, a menudo se 

tuercen. Esta tendencia puede ser minimizada colocando el patrón 

º?~ loa bebederos, aÚn sobre el modelo definit~vo, en un baño de 

agua termo3táticamente controlado durante 10' a 30 grados centígrados. 

PATRONES DIRB::TOS. 

liqsta aqÚ i han sido considerados los patrones indirectos. 

los procedimientos a seguir para loa p~trones dir~ctos es similar 

pero a menudo se colocan los conformadores ber~deros en la boca, lo 

que puede reeul tar difícil especialmente cuando el patrón está posi_ 

cionado distalmente en un dient~ posterior. ~ ese caso, el odonto

logo habitualmente saca el patrón con el extremo de una sonda y 
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colocados los conformadores de bebedero fuera de la boca. Los clips 

metálicos para pa~el son conformadores ideales cuando ~e rea~~~a -. 

directamente en boca, especialmente para la incrustación mesio-oclB 

so-distal. 

Las discr7panciaa en_ el patrón pueden ajustarse us~do una 

cera de bajo punto de fusión, tal como la cera para tallado. Cual

quier resto de sangre y saliva sobre el patro'n es removido lavánd.Q 

lo en una solución de partes iguales de jabón au...,.ve y pei~óxido de 

hidrógeno, y en~uagandolo luego. Los restos de coberturas cavita-

rias también deben ser removidos antes del revestido. 

REVESTillO, GOLADO Y PROGEDIMIENTOS DE TEr.MINAG !0!1. 

Cuando el patrón ha sido conformado, colocados los bebede-

roa y unidos al conformador de crisol, es encerrado en W1 cilindro 

q~ e~ luego llenado con un material refractario llamado reve·,tiir.e.n 

to, conociéndose la técnica como revestido. 

El revestimiento es calentado, eliocir_ando así la cera ~ara. 

i'ormar el molde en el cual es vaciado el metal, llamándose este pr_Q 

ce~o, colado. El colado es terminado con la eliir.inaciÓn de Óxidos 

de las superi'icies y el pulido. Las propiedades físicas de un ca~!! 

do pu7~en ser m~di~icadaa controlando el.calentamiento y el eni'ri~ 

miento, conocido como tratamiento al calor. 

REVElTIDO. 

Idealmente los materiales de revestido deben produci: la 

expansión E.:uficiente para compensar la contracción del metal, ser 

capaces de reproducir los detalles más pequeños y soportar al tas 
temperaturas y fuerzas de colado sin dietoraión o fractura cuando 

el metal es empujado dentro del molde. Deben ser lo suf'icientemente 

permeables como para ~ermitir que los gases del molde escapen pro-

duciendo, no obstante un molde de superficie suave y fraguar dentro 
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de los 15-~0 minutos. Por Último deben ser fácilmente removi~les 

del colado. 

Básic~en~e, hay tres tipos de.revestimiento que contienen 

dióxido de silicona en forma de cuarzo, tridimita o crust?balita -

como el principa~ constituyente y el material refractario. Las Pª1: 

t!culas están unidas mediante gypso, silicato etil o sodio ) o 

fosfato ( fosfato diácido de amonio ) siendo el revestimiento den.Q. 

minado a ~artir de la unión ut:lizada. Cuando 10s :revestimientos 

tmidos por gypso son calentados en un horno por encima de ?OO gra

dos O, en presenoia de carbón ( depósitos de cera ) comienzan a 

descomponerse, en conse~uencia, esto limita su uso a las aleacioness 

~e bajo punto de fus:ón. la.a aleaciones de alto punto de fusión 

son revestidas en revestim'iento a base de silicatos o fosfatos. Los 

procedimientos de r vestido son iguales para todos. 

PREPARAC ION DEL C ILIND"lO, 

Un cilindro metálico de 30 x 4o mm es recttbierto con ·ma 

tira de asbesto de l mm de espesor y 5 mm más corto que la altura 

del cili~dro~ se le humedece con agua y se le adapta al interior 

del cilindro, con un borde que coincida con un extremo del ci.-.indro 

Esto p~~mi te que el reveatimlento se agarre al cilinclro en el otro 

extremo. 

El cilindro es colocado sobre el patrón, con el extremo 

expuesto contra el conformador de crisol y la longitud del c?nfO!lIJ!! 

dar de betedero es ajustada para llevar el patrón a 6 mm aproxim~~ 

dos del extremo superior. Luego ea sellado al conformador de Crisol 

con cera .. 

VENTANAS DE AIRE. 

Los revestimi~ntos a ~ase de silicato y fosI~Go son menos 

permeables a los gases del molde que los yesosos, de modo tal ~ue 

ESTA TES!S 
S;fL/fl DE LJt M ilEBE 

iiiaüOTEC~ 
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se colocan ventilaciones o respiraderos alrededor del ~atrón ~ara 

ayudar a disipar los gases. Cuando se utilizan r~vestimientos a -

~aoe de e:;vso, los respiraderos sen tam ién colocados alrededor de 

los patrones para coronas veneer totales. 

Para evitar el desplazamiento durante el revestido, se do

bla Wl trozo de conformador de be'edero de cera #2 en forma de L 

y se une a la parte su~erior del cilindro con un extremo dentro de 

la concaVidad del 1?atrón de la corona veneer total, y el otro extr~ 

me es firmemente sellado al e :.lindro. Es eaenc.i_al que el res1?iradg_ 

ro n to~ue el ~atrón. ~a que el metal podría ~eraerse a través de 

aquél durante el e.lado. 

REVESTIDO EN AIRE. 

El revestimiento es mezclado de acuerdo a las instrucciÓnes 

del fabric~nte y vibrado ~ara eliminar el aire atrapado. 

El cilindro y el c0~.formador de crisol son sostenidos con 

el pulgar sobre el >orde superior de: cilindro y los dedos sosten! 

ende el conformador de crisol. E1 dorso de los dedos apoya so·;re 

el viQrador y se va colocando una pe~u::i'!.a cantidad de re~estimiento 

en la superficie interior del cilindro. A medida que el ctlindro 

se llena, es balanceado de un lado a otro 9ara eliminar las bur~u

jas de aire que, de no ser así, producen co~ados rugosos ~ue invo

lucran procedimientos de terminación largos. La vibración continÚa 

hasta que el cilindro ha sido completamente llenado y es colocado 

so~re una su~erficie ale~ada del vibrador. 

Los reves~imientos a base de silicato y fosfato son mas e~ 

pesos c.i.ue los yesosos; en consecuencia las inclusiones de aire son 

más difíciles de evi ta1·. Estas pueden minimizarse '9intando el "9atrón 

con llrJ. medio de amonio y pari.Ículas peoue:i'!.as de sílice, antes de 

cubrirlo con un cilindro para colado. 

Todos los revestimientos deben de~arse fraguar 30-60 minu-
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tos antes de -.ro ceder al calentamiento ~t colado. 

REVESTIDO AL VACIO. 

B1 revestido al vacío ayuda en la eliminación de ~as in~l~ 

sienes de aire. Existen mue as máou nas de revestido al vacío y t~ 

das básicamente, !Oseen ur .. motor de vacío, un es'!atulador mecánico 

y un vibrador. La técnica es explicada generalmente en detalle en 

las instrucciones de los fabricantes, ~or lo cual no lo hacemos -

anUÍ, ~or ser muy extenso. 

COLADO. 

Para com·:-ensar la c-::ntracciÓn del metal en el enfriamiento 

.c:-s im,,ortante ,.,,ie se desarrolle en el mo.,_de W'lB e xi;:iansión suficie.n 

te. Esto_es logrado mediante la expansión de fragua~o, la ex-.ansión 

igroscoryica y la BX'?ansión térmica o p..,r ·.nversiÓn. 

LA expansi 'n de fraguado, tiene lugar inmediatame:·-te desuueS 

oue el patrón \.-a sido revestido, alcanzando un máxir.io e?' las '1rirne

raa 12 oras y reduciéndose en las Siguiente$ 12 ·oras. Un aumento 

de la ~xpansión de fraguado ( e:JC"9anBiÓn ··igroaco...,ica. ) '9Uede ser 

obtenida en los revestimientos a base de gyyso mediante el a~regad.., 

de agua ··asta C1.ue la mezcla frague. 

Para obtener el mayor •:cncficio de est"'S d0s m~t ... r.os, el 

'1\etal de"be ser colado en el molde entre 6 y 12 oras des ·ués de re

vestido. 

La expansion ~or inversion o termica, tiene lugar cu?.~do el 

revestimiento es cslentado er un orno, debido princi~almente a la 

inversión del sí·.ice de su fase alfa a su fase ~,eta. 

El coJ"lfornador de crisol y el coriformador de be1:1edero met.á 

lico so .. removidos antes del calentaméento del revestimiento. 

El c..,··forrr.ador de cr .sol es calentado v luego sostenido en 

una mano y el cilindro en la otra. Un cuid~doao moYimiento de tor

ción de las manos en sentidos opuestos separa el crisol del cilin-
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dro. El revestimiento roto, cae o es cepillado o sopleteado para 

eacarlo. 

L¡ cilindro para colado es sostenido sobre un mechero con 

el confo1•mador de bebedero hacia abajo sobre la llama, hasta que 

esté caliente. E¡ conformador de bebedero debe mantenerse inverti-

do, de.modo tal que cuando es pinzado con el alicate y retirado 

cu.id?.doeamente del revestimiento con w:. m.o\91.miento de rotación ha

ci~. lado y otro, el.revestimiento disl~cado caerá hacia afuera del 

agujero del bebedero y no dentro de él. E~ revestimiento suelto en 

la entrada del molde es también eliminado, 

El revestimiento unido por gypao ea calen·ado angulando el 

oilindro contra la pared interna de un horno frío y elevando la te!!)_ 

peratur~ a 700 grados.e. Caso contrario el cilindro es aclocado en 

ur~ horno precalentado, cuya temperatura es elevada a l+cO grados e, 
luego el cilindro.es transferido a un horno que ha sido precalenta 

do a 70~ grados e. Si se usan revestimientos unidos por sílice o 

f'oaf'ato, el cilindro es calentado a 850 grados e, cuando se colarán 

aleaciones de cromo. Todos los revestimien~;os deJ~.en ser calentados 

durante 30 minutos para asegurar una temperatura pareja en todo el 

mold7. Cu~o el re~stimiento es calentado primero se a~landa la 

cera, luego. se fUnde,_ y después hierve antes de quemarse .. Durante 

estas fases, parte de la cera es absorvida por el revestimiento 

para ~or~r un d~pÓsito de ~arbón impermeable sobre la superficie 

del molde. Esta capa evita que los gases del molde escapen_ a menos 

que sea eliminada mediante wi adecuado tratamiento tér:nico. 

MAQUINAS PARA COLADO. 

Hay dos tipos básicos de máquinas para colado; aquellos que 

utilizan el vapor para forzar el metal en el molde y aquellos que 

emplean la fuerza centrífuga. Estas máquinas son operadas mecánicf!:. 
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mente o electricamente según el caso. 

CGIADO CENTRIFUGO. 

Por razones de segui'idad, la máqUina para colado centr{f':lBo 

montada horizontalmente debe ser firmemente encerrada dentro de una 

c~j~ ~ la que pued~ ser de ladrillo y hormigón o ~e asbesto ), de 

modo ta~ que a~ a~~ parte ~e la máqu.ina o su.cont~nido ~e despreu 

diera durante el procedimiento de colado quedaría encerrado dentro 

de la caja. 

La máquina de colado centrÍfugo_está fo~ada por dos_ brazos, 

los.~ue se encuent an en un eje central. Un brazo contiene una pl~ 

taforma para sostener el cilindro para colado y un crisol e~ el 

cual es fundido el metal, mient~as que el otro lleva U!! pesorr.m.Óvil 

usado para balancear la máquina. Es accionada por W1 resorte en la 

base. Todos los componentes, cilindro para colado, crisol y metál 

están juntos sobre la.máquina para colado y el peso de equilibrio 

es ajustado par~ asegurar un giro uniforme. 

El cilindro para colado, el crisol.Y el metal son retirados 

y calentados en un horno como fue descrito. Mientras tanto, el.reso~ 

te es en.rollado! el brazo de equilibrio es removibo hasta el punto 

en que la pres~Ón de resorte pueda sentirse b~en y se ie da. t~~s o 

cuatro vueltas. El brazo de fijación es dejado en la muesca, para 

bloquear ~a máquina en posic~ón. 

Se prende el soplete. 

El crisol precalentado, cargado con metal es posicionado en 

la ~quina para celado con la terminación abierta mirando al opera

dor. Para ajustar la posición del metal al extremo superior_ del pla 

no inclinado del ~risol, se utiliza W1 instrumento metálico. El ci

lindro es colocado en la plataforma. con el agujero del bebedero 

hacia el crisol, como se indico anteriormente. E1 crisol es desli-



zado a lo lar~o d7~ brazo para colado hasta que apoye firmemente 

contra el cilindro. Inmediata.mente se comienza el calentamiento -

del metal con el soplete. A medida que el metal comienza a fund~~ 

se, los bordes se enroscan ~ empiezan a deslizarse hacia abaj? por 

el plano inclinado del crisol. Eri este momento se agrega el funden 

te. Eve~tualmente, el metal toma la forma de una ~sfera y co~ienza 

a girar, entonces el brazo de fijación es separado de la ~quina 

para colado, pero se lo sostiene en ; 0osición horizontal. Cuando el 

metal alcanza una fluidez completa, la llama es retirada y simnlt& 

neamente el brazo d7 fijación es soltado para que la máqUina gire 

Y.la ¿uerza centrífuga haga que el metal sea despedido dentro del 

molde. 

Los colados centrífugos son más densos que aquellos realiz-ª: 

dos p~r presión cie vapor, porque la fuerza centrífuga ~reduce w:a. 

presi~n controlada mie~tras que e~ vapor depende del contenido arbi 

trario de hun:eded de loe asbestos. 

FUNDICION DEL METAL • 

. El metal puede ser fundio mediante gas (de soplete.o.nat~ 

ral ) con aire coreprimido u oxígeno, mediante arco eléctrico o por 

inducción. 

GAS Y AIRE COMPRIMIDO. 

Se usa casi exclusivamente para fundir aleaciones con un 

punto de fusión por debajo de los 1000 grados c. Existen 1istinto~ 

sopaetes y difiere~ los controles pero en principio, el procedimien 

to es el siguiente. 

Se controlan las coneccior-es de los tutos de gas y aire. El 

control de gas al soplete se coloca en posición totalmente abi~rta, 

se oprime el disparador, se abre el gas y se prende. la. longitUd -

de la llama es ajustada de medo tal que cuando el di3parador es li

berado, permanece una llama de piloto peque~a. 
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El control de aire es dejado en la posición totalmente 

abierto Biempre, siendo ~a.presión ajustada arrib~ del banco. Esto 

evita la creación de presi?n dentro de la tubería, durante el pro

cedimiento de colado, el que podría fracturar la tubería. La llama 

es colocada como ~i q~isieramos formar W1 ángulo de aproximadamente 

45 grados con el piso, pues la zona reductora de la flama es la de 

mayor calor y funde rápidamente el metal y evit~_la oxidación de la 

aleación. Una vez ca~gada la máquina para colado, ~a ~o ~ue sos

tiene el soplete es posicionada al lado del criso~, no dire~tamen

te frente a él, para evita~ ~ue el calor pueda da~ar la mano del 

operador. La llama ha es colocada ~obre wi punto sino que es movi

da sobre el ~etal para evitar el sobrec~lentamiento de .zonas aislli!. 

das. La. apariencia opaca del metal indica el uso incorrecto de la 

llama del soplete provocando la axidación del metal mientras que 

el calentamiento correcta, usando la zona reductora produce una -

apariencia br~Llante. Una vez que m1 metal es colado dentro del -

molde, se cierra el aire, se libera el disparador del soplete y se 

cierra el gas. 

LIM?IEZA DEL COLADO. 

El colado debe ser dejado en e~ revestimiento durante 3-? 

minutos hasta que e~ botón pierde su color ro~o, después de lo cual 

es apagado mediante la total inmersión en agua fría. Dicha extin-

ciÓn da como resultado colados de estructura granular fina que pr'ª

sentan propiedades de templado. La acción violenta de la extinción 

hace que el revestimiento se desintegre y facilite la remoción del 

colado. Alrededor del interior del cilindro se nasa un cuchillo -

para ?era, ma.nten~éndolo alejado del colado, hasta que el revesti

miento es removiBo del colado, teniendo cuidado de no dañar los 

márgenes y el resto es cepillado· bajo el agua corriente. 

REMOS ION DE OXIIXJS. 
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La mayoría de los colados de oro -.... rasentan una SU"ner.fi.cie 

oxidada O!)aca. ~ata ea removida median· e " el dacaryaje" de los col~ 

dos en una eolución diluida de ácido ~idroclÓrico o sulfÚrico, sien 

do la dilución más usada 50% de ácido y 50% de agua. La solución -

diluida de ácido nítrico nuede ser u~ada ~ara los calajes mal teñi 

dos. Con loa ácidos deben tomarse las medidas normales de s~guridad. 

El colado es colocado en un vaso de evanoraciÓn pyrex., cu

bierto con una solución ácida y es suavemente calentado sobre la 

ll~ma de un mechero. No se debe permitir 'Jlle l.lierva. Para eVi tar 

la contaminación de 1_ ácido o del colado se utilizanttenazas con 

cobertur~ ~láatica ara remover el colado lim•io de la solución y 

luego el colado es lavado en agua corriente fría. Los colados muy 

oscuros generalmente indican un inadecuado tiemno de calentamiento 

del mo~de, siendo la decoloración removida con ácido sul~urico. 

Un método moderno y seguro para la :re:nociÓn de Óxido ea· ut! 

1izar un limpiador u~tras'nico. ~1 colado es colocado en une solu

ción det~rgente en un baño ultrasónico y las Vibraci~nes u·trasÓn1 

cae actÚan sobre la su. ·e-ficie del metal ·iara form.ar burbuiaa. Las 

ondas vibratorias ~emueven los Óxidos y el revestimiento de los co

lados. Por lo general un baño tütl~aaónico de 10 minutos es su:"icien 

te para limpiar un colarlo y un -oer'odo mayor TJer .. itirá la remoción 

de las t±nciones reheldes. 

'RACASOS EN ros COLAQOS. 

~ fracaso de un colado -perfecto es ha1Ji tualmente causado 

por una desviación de la técnica correc">ta. Loe nódulos de au.,erfi

cie ueden encontrarse e··· cual.,u.:..er. lu~ar del colado y se 1e'len a 

ur.a mala técnica de revestido, la que ?ermite '1Ue las bur1 u.;!?B de 

aire pel'tllanezcan sobre la Sl1perficie del 1;)Btrón de cera. Las bur

bujar de aire se llenan con metal y se transf~rman en nódulos cuan 

do el metal r!'a colado. 
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La inclusión de cuerpos extraños, habitualmente revestlmie~ 

to o flUido superfluo, se encuentran en las zonas más alejadas del 

punto de unión del bebedero. 

Colado distorsionado. La distorsión es por lo general encon 

trada en el margen gingival o cajas proximales, especialmente en un 

colado de una M.O.D. y puede este:.r causada por impresiones o mode

los incorrectos, por insuficiente cu.idado cuando se remueve el pa

trón del troquel, o por fallas al l.'evestir el patrón inmecllata.men

te deepuée de haber sido removido. 

la porosidad es la reducción en la densidad de un colado

por la preeencia de huecos, de'Jidos a la absorción de gases del mo!. 

de y la falta de precauciones "ara compea~ar la contracción de la 

aléación. Los colados incompletos son el re~ultado de los gases en 

el molde oaueado por la contrapreaión, o por un calentamiento i?tSl! 

ficiente o metal incompletamente llllndido. Durante el fundi•o prolo~ 

Bada, el molde puede eni'riarse lo su.ficiente como para causar la 

eolidifioaciÓn del metal antes del llenado completo. 

TERMINADO. 

Cuando el colado ha sido lim·iado de revestimiento y Óxidos 

ee terminado una vez logrado un alto luatre de la siguiente manera: 

Los bebederos "el botón son removidos uaandn una sierra, 

cortándolos cerca del colado para reducir el desgaste de metal y la 

zona ea reducida usando un disco de carburo de 22 mm. 

Antes que el colado sea probado en el muñón, la superficie 

de adaptación ea escudriña~ª en busca de irregularidades en su supe!: 

fioie, siendo removidas con una fresa redon~a #3, e l colado es 

luego adaptado al mUfiÓn y no es necesario removerlo hasta que el 

pulido haya sido terminado. 

La.e irregularidades en la superficie a pu1ir son removidas 

con una fresa redonda #3. Zatas irregularidades deben ser mínimas 
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si el revestido ha sido llevado a cabo correctamente. Para formar 

loa surcos debe usarse una fresa de pera. Una .fresa n11eva corta 

rápidamente mientras flUe una muy usada pule. Las ruedas a '·raai vas 

tal como las de carburo, no deben ser usadas a menos que se renui!!_ 

ra un recontorneado ya que raspan la superficie aumentando asf 

el tiem~o renuerido uara obtener una terminación suave. 

El colado ea suavizado usando una rueda de g ma dura. Esta 

debe ser movida eobre el metal continuamente, usando un movimiento 

rotatorio para evitar la formación de f~cetaa. Si se desea, nuede 

usarse una rueda de goma blanda para suavizar el metgl. 

E¡ pulido es llevado a cabo con ruedas d~ fieltro y un r.om. 

puesto abrasivo ( rojo ingles) que ea incornorado a la .fu.eda de -

fieltro. Para pul.ir los surcos se introduce en oro~undidad dentro 

de ellos, un cepi1lo de ceria impregnado con el abrasivo. 

Finalmente, un vellón de algodón limpio para pUl.ir es rotado 

,.bre torio el colado pa:. .. a darle brillo. Todo el compuesto para 

pulir es remo·:ido con detergente caliente o en un lim--:iiador ultra

aónico, des~ués de lo cual el colado es anjuagado bajo agua corriente 

y ae nrocede a los metodoe de cementación. 

CONO LUS ION8S. 

Podemos observar con lo antes mencionaio nue el ~receso 11~ 

vado a cal;., 91arq :re~liznr 1•na incrustación d~ cu~l--uter ti910 "?S ªº!!!. 

T)lejo, de~·iend"' tener ~n ..-.uenta no solame--te las técnicas d"? .,re>..,i?t

ración d"3 cqvidades sino taf""bi én ""Oner en iue{lo la ri.ea-1 r"'Za dPl o·1oI!_ 

tÓloRo ~n l~ ma.niuulac"iÓn dA to,los los materiales "'Ue inter-.·; ..... n~n 

nara ~ad"?r r.r:>a1; zar estl? -'-rahajo ,..ue del)e ser l" ":lqs P.~~aC".t" "">Si ble 

nara hene!icio de la piPza trata~a y del nar.irnte. 
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