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INTRODUCCION. 

Hablar de los IONOMEROS DE VIDRIO en este momento, resulta un 

tema do mucha controversia, ya que, o son pocos los estudiou-

realizado~ sobre este tipo de materiales o los estudios no 

llegan a las manos del Cirujano Dentista Mexicano, por lo ta~ 

to resulta aventurado encomendarse una tarea de esta natural~ 

za, sin embargo, estas mismas razones son las aue lo hacen 

mlis atractivo. 

Cabe destacar, que en los textos de Materiales Dentales con -

que se cuenta en la Facultad de Odonta.J.ogía (Johon Osborne, -

O'Bricn, Skinner, etc.) manejan el tema de manera por demás -

superficial e insuficiente al grado de encontrar cuando m~s -

media cuartilla de informaci6n, hasta con veinte años de ant~ 

gfl.edad. 

Por otro lado y hasta cierto punto en forma cont-adictoria, el 

tema "Ion6mero de Vidrio" ocupa un lugar de análisis y discu-

si6n muy importante en los Seminarios, Simposiums y Congresos 

que se organizan para actualizar al gremio odontol6gico 

nuestro pa!s; por lo cual y con la intención de cumplir con -

el objetivo de este tipo de trabajos, que básicamente: oar 

una aportaci6n que coadyuve nl desarrollo de la Odontoloqía,-

nace la presente recopilaci6n de infórmación relacionada con~ 

dichos cementos, 
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ANTECEDENTES. 

Los cementos de ronSmero de Vidrio son una invención britántca

que más tarde ce desarrollada y comercializada por los alemanes 

y los japon~ses. Es ampliamente usada del otro lado del AtlSnt! 

co y curiosament:e poco conocido en los Estados Unidos de norte-

américa. 

Se debe a un grupo de entu9iastas investigadores ol hecho de 

que estos cementos sean conocidos en el Continente Americ~no. -

John Me.Lean es quien trae los primeros Ionómeros a nuestro con 

t:inente. 

Dichos investigadores se reunan con un grupo de comerciantes en 

Chlcaga y deciden realizar el Primer Simposium dedicado a este 

material 1985 1 cuya sede es el Teatro de Conferencias de la 

Academia de Ciencias Naturales de Philadelphia. La qigantesca -

t~rea de la or~~nizac!6n, recay6 en un In9lés expatriado y re~ 

petable dentista de Philadelphia, llamado Peter Hunt. 

Dicho evento fue de tal magnitud, que mñs de 200 dcl~gados, in 

cluyendo un contingente europeo, participaron en este gran pri

mer s.;_:mposi.um. 

Precisamente John Me.Lean, el primero en exponer. Inici6 su pa~ 
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ticipaci6n esbozando la evolución do los Cementos de Iomero do -

vidrio~asta llegar .n los "Cerment". Enfatiz6 la convenicnci~ de 

la u~1lizaci8n de estos cementos lesiones cariosas tempranas, 

fosas oclusales, en fisuras y las GUpcrficies proximales,-

dond~ las técnicas de cortos mínimos permiten las preparaciones-

conservadoras, las cuales preservan ln integridad arquitectónica 

de los m.S.rgenes. 

En segundo tGrmino vino Alan Wilsón, quien es considerado el 

"padre" do l.os cementos de Ionómero de Vidrio. Este hace notar-

que a diferencia de los cementos tradicionales basados en el óx~ 

do de zinc y Scido fosfórico, una infinita vnriedad de poliáci -

,dos pueden reaccionar con el cristal. 

Gra_ham Mounth de Australia, ten!a ya una basta exp_eriencia cl!n,! 

ca en cuanto al uso de estos materiales y contaba con buena in -

formaci6n de como usarlos en cavidades convencionales. Hizo re-

saltar la importancia de la protacci6n de la $Uperficie hacia 

los cambios de humedad. 

Dennis Smith, padre del cemento de policarboxilato {un primo del 

cemento de ion6mero de vidrio). Habl6 acerca de la ficci6n de .la 

adhesi6n a las estructuras dentales. 

Le6n Silverstone, conocido por su trabajo acerca de la caries-
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artificial, opinó que el fluoruro liberado por los ionómeros.po-

dr!an resultar una barrera más efectiva contra la caries. Se 

apoyó mediante excelentes diapositivas do micro fotografía do 

luz polariz_ada. 

Irving Shap~iro, Bioqu!mico, rcvis6 varios articulas sobre la 

liberaci6n de fluoruro a partir de los ionómeros do vidrio y en-

centró que muchos de ellos carec!an de precisión los experi-

mentas. 

Joe simmons delegado de Dalas Texas, deleitó a la audiencia con- · 

su informe de cómo se decidió a utilizar el ionómero de Vidrio -

de~ido a la defensa que de éste hacia el or. Me. Lean. Descri -

bió una técnica que utilizaba una mezcla de amalgama y polvo de

ionómero ,<a la cual llam6 mezcla milagrosa) para bases, para mu

ñones y reconstrucciones. Esta técnica la Utiliz6 ampliamente -

en ~u pr&ctica con gran éxito. 

Gordon Christensen comparti6 sus experiencias en el uso de los -

Ionómeros de Vidrio como cementos selladores. Sus asociados en -

centraron que dichos cementos poseían una· alta actividad carios

tStica, resistencia, adhesi6n, fluidez y baja ~olubilidad. ~un -

que la lesión pulpar existía, esta fué moderada, algunos han 

reportado un namero de casos de sensibilidad post-operatoria. 
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Henry Trowbrid9e, Pat6logo y experto en Biología pulpar, abord6 

el problema de las respuestas pulpares. Quien previamente ha -
1 

b!a hecho circular una encuesta sobro patologías pulparcs y el-

resultado de ~sta fué desconcertante ya que se encontró que el

porcentaje de los pacientes que desarrollaron sensibblidad pos-

terior a la cementación fluctuaba de O a SO,. 

Peter Hunt discuti6 los inovadores usos de los ionómeros de vi-

drio y se extendió en las técnicas micro-conservadoras de prep~ 

raciones de tGnel y doble canal, la restauración laminada de 

compoeito-ionómero y la remoci6n de caries con agentes qu!mi 

cos, todos ilustrados por trnnsparencias a color y gr4ficas com 

·putarizadas. 

Mohommed Bassiouny de la Universidad de Pensylvania, opin6 que-

la restauraci6n laminada de composite y ion6rnero de vidrio 

.c;nservaba mejor en las áreas que no sufr!an desgaste. 

Ralph Phillips resurni6 todo lo expuesto en el Simposium y la r~ 

' cardó a la audiencia de los problemas y peligros de la investi-

gación y que en relaci6n con otros materiales, los cementos de-

ionómero de vidrio no han podido demostrar ser substituto ade -

cuado ni para la amalgama ni para el composite. Sin embargo, p~ 

sean varias propiedades altamente deseables, que han beneficia-

do a muchos pacientes. 



EFECTOS ANTI!lACTERIANOS • 

Los cementos de cristal ionómcro o lonómero dr. vidrio, han demostrado poseer ªE. 

tividaP antimicrobiana, los mecanismos de acción propuestos son la acidez y el 

fluoruro. Fu& el prop6sito de este estudio, determiruir el efecto antimicrobin-

no de estos cementoSJ tanto de sus componentes individuales {polvo y liquido) y 

de un barniz de resina de cura por luz llatnado e .va.lite, contra el Strcptococus 

Mutans * 6715. 

Tambilfo se estudió el papel que desempeña el fluoruro y el pH en la nctividad -

antibacteriana. Usando una metodología de anS.lisis de difusión en agar, se ob

tuvieron los siguientes resultados: Todos los cementos de ionómero de vidrio i!:_ 

hibieron al s. Mutans. - Las cementos antibac_tcrianos y los materiales marcados 

que fueron examinados, liberaron el ión fluoruro exedicndo los valores inhibit~ 

rios m!nitnC.'ls reportados. -La actividad anti.microbiana de los componentes del l.!_ 

quido, que fueron examinados para los efectos de los cambios en el pH, se perdi6 

· tot.ilmente cuando se ajust6 al Pll a S. -El barniz unido a la resina no era acti

vo contra el S. Mutans y no liber6 concentraciones inhibitorias de fluoruro. 

Estos resultados indican que los ion6meros de vidrio reci~n eapatulados son 

timicrobia.nos que actúan contra el s. Mutans y que el tnecanisno de acci6n, es -

probablemente una funci6n tanto del fluoruro como del pH 1 aunque otros factores 

pueden estar involucrados. 

Las bacterias han estado implicadas en la inflamaci6n pulpa\- despui?s de la co-

locaci6n de Wla restauraci6n. Los microorganismos pueden estar presentes debajo 

de las restauraciones, debido a su remoci6n incompleta de la caries, durante la 

preparaci6n do la cabidad o por microfiltración en los márgenes de la restnura-

ci6n. 



Las bacterias tambi~n pueden causar caries secWldarias adyacente a las rcstaur~ 

cienes. Entonces, los materiales restauradores, la!J bases, 10!1 barnices y los 

agentes cementan tes poseen actividades antimicrobianas, podrían ser altamente 

útiles com:> medio de prevenir la infccci6n pulpar y ln enries aecundaria. El -

uso de los cementos de ion6mero de vidrio comn barnices. cementos y materiales 

de obturaci6n·, recientemente se ha vuelto Wla forma popular de tratamiento o ha 

sido demostrado que algunos productos poseen actividades antimicrobianas que ~ 

drían a.wrentar su valor rcstaurati'\."O. 

Se estudiaron 12 materiales para saber sus efectos antibacterianos sobre el s. 

Mutans. Se examinaron 4 formas de los ion6meros de vidrio o sus componentes. 

Estos inclu!an: el cemento mezclado, el polvo seco, el agua/polvo de material -

marcado y el comp:mente l!quido. El c va.lite fué estudiado curado y sin ~urar. 

EFECTOS DEL pH. 

Se usaron S componentes de los l!quidos para probar los ~fectos del pH sobre la 

actividad antimicrobiana de los l!quidos. Se incluyeron el GC FUji I, el Ging!_ 

va Seal, el Kl"!tac Cem, el Shofu Linig y el Pulp Cent Glass Lutc. 

LIBERACION DE FLUORURO. 

La libcraci6n de fluoruro de los materiales se exrunin6 mediante 2 m~todos dife-

rentes. En el primer experimento, se probaron el cava.lite, 4 l!quidos y 5 ma

teriales marcados, agua/polvo. Estos incluyeron 2 líquidos que produjeron gr<l!! 

des zonas de inhibici6n y 2 zonas pequeñas y 3 materiales marcados con activi-

dad inhibitoria y 3 sin nin~an actividad. El cavalite se pi:ob5 curado. 



Todos los cementos de ion6mero de vidrio mezclados, desarrollaron una acti-

vidad antimicrobiana. Diez de once componentes líquidos y cuatro de los· -

once polvos secos fueron inhibitorios, los Gltinos de estos incluyeron loo 

polvos del Ketc Bond, Keta-Cem, Ceramnno y el Sh0fu Lining Ccmcnt. Cinco 

materiales rebajatlos, incluyendo los 4 polvo:. anteriores y el GC Fuji I, --

produjeron zonas de inhibici6n. Cuatro de los cinco materiales rebajados -

activos, sufrieron una reacci6n de fraguado, oono so hizo evidente p:>r el -

hecho de que se volvieron duros, semejando un cemento fraguado, despuf!s de 

mezclarlos con agua. El material rebajado del polvo-líquido del Shofu Li-

ning Cement, que fúe· inhibitorio, no fragu6. 

El Cavalite no desarrolló actividad antimicrobiana ni curado ni sin curar. 

Todos los oom¡x>nentea l!quidos y las mezclas probadas, bajaron el pH del agar 

Ciesde 6.~ a 3.0. Pasando tiempo ul foll del :ig.:ir· 9e ~lt~v6. Toda la actividad 

anti.microbianil se perdi6 cuando el pH de los componentes l!quidos se ajust6 

a s.o. Los líquidos diluidos de control, con OH del .5 produjeron zonas de 

inhibici6n que variaban desde vctigios hasta 2 .e mm. 

Se liberaron altas concentraciones de fluoruro de todos los cementos mezcl~ 

dos que fueron probados, HabS:a un gradiente de concentrnciones Estos fueron el e!: 
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rrunline y el Kitad Ccm y el Shofu Lining Ccment. Dos materiales rebajados, el 

Pulp Dent Glass Lute y el Gingiva Seal, liberaron bajas concentraciones de flu~ 

ruro, lo misrro que el Cavali te. 

Los resultados de este estudio confirman y runplian las obscrvaclonc& previas de 

que los cementos de cristal ionórnero son antimicrobinnos y pueden ser útiles P.!!, 

r.:i. prevenir las complicaciones post-operatorias resultantes de bacterias residu!_ 

les o contaminantes, en la preparaci6n de una cavidad debajo de la restuauración. 

Todos los ceioontos mezclados mostraron una actividad antimicrobiana de una mag

nitud que podría probablemente, ser efectiva in Vitro, 

HcComb y Ericson sugirieron que la actividad antimicrobiana de loa cementos de -

ion6mero de vidrio, ?uede ser debida a la liberación de fluoruro y/o a la acidez. 

De ah! que los estudios .consideraron anbas posibilidades. Ha sido bien cstabl~ 

cido que el fluoruro es liberado a partir de los io'n6meros de vidrio, pero no 

hay conocimientos de que se hayan intentado estudios que hayan tratado de rela

cionar directamente la liberaci6n do fluoruro y la actividad antimicrobiana. 

Las concentraciones mínimas de fluoruro necesario, para inhibir el crecimiento 

del S. Mutans se ha reportado, que varían de 20 a 300 p p m, dependiendo del --

compuesto de fluoruro usado o del pH del medio. Todos los cementos mezclados 

y todos los materiales rclJajados activos probados liberaron fluoruro an conce~ 

traciones que podrían ser inhibitorias para el s. Mutans que estuviera inmedi!_ 

tamente adyacente al m.:i.terial. 

Estos resultados indicaron que el fluoruro puede ser responsable de algo de la 

actividad antimi.crobiana de los cementos de ionómero de vidrio, pero nuestros 

datos tambi6n sugieren que no es el. Cínico mecanismo de acci6n. Ninguno de los 

líquidos probados liberaron fluoruro en concentraciones sufictentes ·para inhibir 



al S. Mutans, sin errbargo fueron inhibitorios. Esto no!l condujo a considerar -

el segWldo factor antimicrobiano sujerido por Mc.Comb y Ericson, que es la aci-

dez. 

Kent y Col. rrostraron que el pH de los ion6meroa de vidrio mczcladon, eran del 

orden de 1.5., elevSndose a S.J a las 24 hrs, a partir de la mezcla inicial. 

Más recientamantc, Smith '}' Rur;c probaren varios cementos de ion!Smcro de vidrio 

y encontrai:on que el pff vari6 de 0.9 a 2.2 inmediatamente despu~s de la mezcla, 

elevSndose de 5.35 a 6.5 a las B hrs. 

Es claro que el medio ácido en la proximidad de los cementos mazclados juega un 

papel en las acciones antimicrobianas de estos materiales restaurativos. Esto 

está apoyado por el hecho de que la totalidad~ de la actividad antimicrobiana 

del componente l!quido puede ser supiimida ajustando el pll a 5,0 Los ácidos 

polialquen6icos y otros compon~ntes ácidos. Los ácidos polialquen6icos estan 

presentes en todas las f5rmulas de estos cementos tanto en el líquido corro en -

'el P,lvo. 

Es interesante notar que el Ciavalite que es W\ material de barniz de resina de 

de cura por luz, que contiene una alta concentración de ion6rncro de vidrio de -

fluor, no fu6 antibacteriano. 

Los ácidos polialquenóicos no solamente proporcionan Wl 111edio muy S.cido, sino 

tambi6n inician la reacci6n de poliroorizaci6n que libera el fluoruro del ion6m=. 

ro de vidrio, Además, ha sido bien establecido que el pH potencializa el efec

to antimicrobiano del fluoruro. 

El fluoruro y la acidez no deben ser los 11nicos roocanismos involucrados en la 
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actividad il.lltimicrobiana; sin embargo la nvidencia de. cst:e estudio apoya fuert!:,. 

mente las sugerencias previas de que el flwruro y la acidez san la baso para -

la acci6n antimicrobiana de los ionómeros de. vidrio. 

CONCLUSIONES • 

- Los once cementos de Ion6mero de vidrio probados en c.ste estudio inhibieron 

el crecimiento in vitro del s. Hut.ans. 

- So encontr6 que l.l. a,ctividad antindcrobiana no s61o estaba presente en los C.!, 

IN!ntos mo.zclados sino taJTl?ién en varios de los componentes individualas. 

- Los mecanismos ant~tnicrobianos de acción, probablemente incluyan la acide:t d;:_ 

rivada de los compuestos polialquen6icos en los cementos y el fluoruro liber!!_ 

do durante la reacci6n de polimerización. 

- Puede ser posible rmdificar los componentes de los cementos para aumetttar su 

acci.Sn antimicrobiana al mismo tiempo que se conserven sus propiedades resta~ 

rativas. 

- El Cavalite no fuá inhÍbitorlo contra el S. Mueans # 6715 .. 
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MICROFILTRACION. 

rN VITRO. 

El prop6sito de este estudio ful!. medir la microfiltraci6n de los cementos de 

ion6mero de vidrio como barni= y como material. de restauración, wta nueva ¡::oli!!_ 

mida corro agente sellador (Barrier) y un nuevo agente de uni6n a la dentina --

(Scotch Bond II} • Tantiifin se evalu6 el efecto de la t6cnica de incersi6n sobre 

la microfiltraci6n. Tanto la tl!.cnica de detecci6n del ión hidr6xilo como la -

técnica de la fuscina J?ásica, -so usaron para uonitorear la microfiltraci6n, Se 

emplearon solamente cavidades de V clase. Los resultados del estudia demoatra

i.on que de todas las variables inclu!das al cemento de ion6mcro de vidrio fu~ 

el más efectivo para -reducir la microfiltraci6n. Usando e1 ml!todo de Retief 

de registro, el valor promedio para el cemento de ion6mero do vidrio, usado ce_. 

mo barniz o coirc material. restaurador, fue de 0.5. Cuando se le us6 corro bar--

niz cualquier microfiltraci6n iniciada en el margen gingival no progresó más -

alUi de la uni6n restauraci6n-ion6mero de vidrio1 el barniz (le poliam.ida s61o -

fu(! efectivo para reducir la microfiltraci6n en e1 ~ea oclusaL Finalmente, la 

microfiltraci6n (OH) de Silux (3MCO.} fué mucho menor que la del ourafill. La 

. diferencia en los índices de filtraci6n puede ser atriliuida .:i. la ~sor1=i6n de 

agua. Sobre la base de este estudio, e1 tnli"todo más efectivo para reducir la ~ 

ctofil traci6n fu6 la incorporaci6n de los ionómeros de vidrio como bnrniz o C2_ 

rro base. 
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EN RESTJ\ORACIONES DE AMALGAMA. 

La m.icrofil.traci6n marginal se mid16 al rededor de restauraciones de runalgatl\;l 

e.n prdparacione!I con base de cemento de ion!Smero de vidrio. Las prepüracioneu 

median 2.5 mm. de diSmetro y la profundidad se hizo con una fre!Jil ua. 331 en ~ 

lares inferiores humanos extraídos. Las bases de cristal .ionémero (Fuji II y 

Aleaci6n) y los barnices (Fuji) se coloca.ron en las 48 propa.racioncs cono si-

gue: G.rUpas I y 2 Pase y barniz; Grupo::. J y 4 base y sin barniz; Grupos 5 y 6 -

sin base y con bamiz J Grupos 7 y B sin base y sin barniz. La amalqama Tytin 

se coloc5 en todas las preparaciones y se dcj6 sin bruíiir y sin pulir.. La mi

tad del total de las muestr-as se termociclaxun por 2500 veces {4 a 50°C). Los 

dientes fueron ettbWidos en azul dell'etileno al 5\ 'J seccionados verticalmente. 

La ll'Ú.c.r:ofi1traci6n se regiatr6 visualmente; O• sin filtraci6n1 l""Sllperf!cial; 

2""fil.traci6n a DEJ1 J~filtración dentro de dentina; 4•filtraci<Sn en la pared 

pulpar. Los datos se analizaron con la prueba U de Mann-Whitney. El tenroci

claje no tuvo efecto significativo en la filtraci6n total, e::xcepto cuando tanto 

la base como el barniz fueron usados. El barnizado produjo una diferencia. sig

nificativa en la. filtraci6n total as! corro lo hicie:ron las bases. El uso da -

una base de cdstal ic>nómero hizo la mayor diferencia. para prevenir la filtra

ci6n,_ con el barniz de cristal ion6mero tatllbi&i hubo una diferencia s!gnifica

tiya en la filtraci6n. 
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LCG IONOMEROS DE VIDRIO COMO JI.GENTES CEMEllTAUTES. 

Se compararon las propiedades de un nueVQ cemento de ion6mero de vidrio (f\SPA -

JI y .ASPl\ IV) para su uso como agente ceioo.ntnntes con las de los agentes cemcn-

tantee existentes. 

El ceme:nto de ion6mero de vidrio ASPA, descrito por Wilson y Kent (1971, 72 y 13) 

es un cemento que gelifica y endurece como resultado de la intcracci6n de iones 

de 1\I.
3- y ca

2+ extraídos de un polvo, con los polianiones en una polisol.uci6n 

Uicido acrilicoJ. Esta interacción es parte de un fen6tnt!no de uni6n deioncs, 

donde pequeños iones metlilieos contrarios están fuertemente unidos a cadenas de 

poli.aniones mediante la interaccHin electrostática y la forma.ci6n compleja. 

En la reacción de formaci6n del. cemento, el poli.S:cido es neutralizado y se des-

prenden iones de hidr6geno a partir de lcis grupos de ácido carboxi'lioo (-coao, 

causando que se ionicen a grupos caxboxilatos {-COO). Mutua.trente, las fuerzas 

:rep~lsiva.s electrostáticas entre estos grupos- unidos cargadós negativamente, 

causan las cadenas inoleculares, originalmente estrechamente enroscadas COD'O es-

feras compactas, para desen:rollarsc y extenderse en una confiquraci6n lineal. 

La pasta se espesa y se vuelve un elast.6mero antes de endurecer fínalrrento y 

convertirse' ~ una masa dura Cotl'O lo hacen las cadenas de ¡;:olianiones de enlace 

cruzado mediante los iones. metálicos y quedar completa. 

Así cOll'CI el cemento de silicato, el. ASPA I no podrra ser utilizado coll'O agente 

cementan te, debido a que su fraguado y endurecimiento se prolonga indab idamente 

cuando es pobremente mezclado. El ASPA I fuC una oonbinaci6n de un cristal esp!_ 

cial de alwninio silicato G 200, hecho polvo para pasar un tamiz de 350 mallas, 

con una sol.uci6n al. SO'\ de c'.icido poliacri'lico (PM). En una investigaci6n para 
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formulas mejoradas, se encontr6 que líl velocidad de endurecimiento podría mejo-

ra.rse mediante la incorporaci6n de vario!! co-mon6mc:ros gelificantus en la. solu-

ci6n pol!:ícida. El más efectivo de estos co-iron6meroG fuG el ácido tartárico, 

el Ctlal permiti6 mezclar el cf:lmtinto a una connistencia ligera. Esta variante 

del cementa de cristal ionómero se design5 coma r..SPA tI. 

Se hizo una mejora adicional reemplazando el. PM (el l!quido) por t.tn co-pol!re-

ro de S.cidos itac6ni.co y acr'.ilico (ASPA.IV) este l!quido tiene una baja viscos!-

dad y, a diferencia del ltquido del ASPA II el cual gelifica da 3 a 6 meses, 

estnblie inacfinidame:nt:e. 

MATERI1\LES Y t-ETOOOS. 

Los materiales estudiados fueron los cementos de ion6mero de vidrio ASPA II y -

muestras de cementos de silico fosfato, de policaJ:boxilato do zinc, fo.afato de· 

zinc, de .Sxido de zinc y eugenol y de ó:Kido ;:inc/ 2-etoxibenz.oico y áció:::i/euqe-

noL El polvo que se us6 normalmente para preparar los cementos de cristal-lo-

nt5mero tenía un tamaño. máximo de grano de 45 mili tnicras. i?ara producir un po!_ 

ve "fino" que se rnc::ela a una pasta con la viscocidad adecuada para \J1t cemento 

sellador, el p:l'lvo se tr0li6 hu.r:edecido con etanol en un molino de laboratorio 

~e disco (J!'Odelo TS 250, Terna, Banbury) , hubo ciertos problemas en las p.ruebas 

debido a la carencia general, de especificaciones para cementos selladores. So-

lamente el cemento de fosfato de zinc está sujeto a normas internacionales (150 

rucomendaei6n Rl566 1970: F.n.r. Espectficaci6n Na. 6, 1962), basadas en una --

norma nacional establecida hace largo tiempo. 

Más recientemente han aparecido 2 nonna.$ nacianill.(!S para los cementos de sili~ 

fosfato (SS 3365/2, 1911 y especificaci6n No. 21 de. la A.O.A. 1969) pero estas 
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difieren en ciertos detalles import.-ntos. No hay normas para otros cementos 

cuando se usnn como agentes cementantes. Esta situación hizo difícil la olee-

ci6n de 1a proporci5n correcta polvo-líquido (P/L) para su exámcn. La propor-

ci6n P/L es uno de los más importantes factores que afecta todas las otras pr.2. 

piedades del cement-o. En los cementos selladores o de relleno esto factor re

presenta un canpromiso y dcb-e ser escogido con cuidado. Aunque al awnentar, la 

proporción P/L se incrementa la fuerza y resistencia al ataque de la humedad, 

lo cual es ventaj'oso, eisto también incrementa el espesor de la película y esto 

lo pone en desventaja. 

El valor de P/L escogido para el cemento pe fosfato de zinc puede ser y ful! CJ!, 

tablecido usando la bien reconocida prueba de consistencia estandar (lSO,R 1566 

1970: especificaci6n No. 6 de la F.O.I. 1962L. Las dos normas nacionales para 

el cemento sellador de silicofosfato aunque concuerden en el método de prueba., 

no lo hacen en la asignación de los valores. Bajo estas circunstancias, sed~ 

cidi6 no probar ningún otro cemento sellador que no fuera el de fosfato de zinc 

con' 1a proporción P/L recomendada por el fabricante, sino us"ar la prueba coman 

de consistencia para evaluar la variabilidad 2 minutos después de haber canenz.!!. 

do las operaciones de mezcla. 

La t!Scnica y tiempo de espatulado fueron los recomendados por el fabricante ex-

cepto en el caso del cemento de fosfato de zinc en el cual se adopt6 el proced!_ 

miento estSndar. Las condiciones fueron controladas a 23- lºC y so! 2'l de hum;:_ 

dad :relntiva. El tiempo de fraguado se midió a 37""C usando una aguja de Gillmo-

re (454g) mediante el m~todo descrito en la especificaci6n para el silicofosfato 

(BS 3365/2) • El espesor o consistencia de la película fué medido mediante la -

técnica común a todas las especificaciones después de 2 min. de haber comenzado 

el espatulado. Se dotermin6 el tamaño máximo do la partícula efectiva usando un 
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aparato especial de medici6n de consietoncia de película, pero mezclando los -

polvos con glicerol en vez de los l!quidos de los cementos. Esta medición nos 

indica el mínimo espesor posible de la pe11cula alcanzable por el cemento y el 

tamaño de las partículas de polvo. El ospesor de la película del cemento aumc!!. 

ta conforme aumenta la proporci6n P/l usada para preparar la pasta. Se midieron 

la solubilidad y la resistencia a la comprE"sión (24 hrs.); mediante los métodos 

comunes a todas las especificaciones. La resistencia a la trncci6n se detcrmin5 

mediante compresi6n diametral usando un disco plano de cemento (de 6mm de cspe-

sor y 6 mm de diámetro}, el cual se había mantenido en agua a J7AC durante 24 ... 

hrs. La opacidad se midió con un geniofot6metro en nuestras (discos de 1.0 mm. 

de espesor) de 24 hrs. de vi.da. 

Resultados y Discusi6.n1 

ASPA II .- Este cemento tiene la ventaja de una alta resistcnéia a la compresi6n, 

considerablemente mayor a los requerimientos para el cemento dental de fosfato 

de zinc, el agente ceJnentante tradicional. Sin embarqo, la cantidad inicial --

del agua filtrada del material es ligeramente alta, indicando una sensibilidad 

a la humedad mientras el cementa est.i endureciendo. El espesor de la película 

obtenida se sitGa entre los l!.mitcs de la especificaci6n para grano fino (25 ro!_ 

lí micras) y para grano m~dio con el cemento de fosfato de :zinc (40 mili micras) • 

Evidentemente el tamaño del grano del polvo es un poco m1is grueso para usarse -

c0m:> sellador. 

ASPA IV.- Los mismos cementarios generales hechos para el ASPA II se aplican a-

qu!. Sin embargo el uso de W1 polvo molido mSs finamente que para el material 

estándar del ASPA IV, trajo consigo una reducción en el espesor de la película. 
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Adici6n de Oxido de Zinc.- Se realizaron un número limitado de cKpcrincntos so· 

bre materiales h!bridos, siendo mezclado el poh"O del cristal molido estandar, 

c:on cantidades de 6xido de zinc que variaban arriba del 10\ m/m, Aparto de im

partir alguna radiopacidad al cemento lo cual es considerado por algwloa clíni

cos como ventajosa, resul.tando un pequeño beneficio 1 hubo ta.i:biEn alguna p6rdida 

de resistencia a' la C:OJl\Presión. 

Efecto del tamaño de la partS:cula.- Se intentaron otros exporiroontos u!lando pe>.!, 

vos finos, que fueron p"roducidos mediante un molido "mojado" en etanol, El gr,!_ 

do de fineza del polvo s~ control6 mediante el tiempo de molido, Estos result.!. 

dos toc1stra.rcn que, como se esperaba, el grosor de la pel!cula del cemento dis~ 

nu!a conforme lo hac!a el tamaño máxitu:> efectivo del grano del pol.vo. Cementos 

de granos aceptablemente finos se producen a partir de polvos con un tamaño rnli

xilno de grano do entre 13 y 19 milimicras. Se encontr6 que los cementos prcpar~ 

dos a partir del último polvo eran m!Ís adecuados para el uso clínico. Este m.:i.

terial se uso en estudios subsecuentes y se lo refiere como el polvo "fino". 

Efecto de la Concentraci6n de Polilcido.- El efecto de la concentraci6n de Po-

liácido tiObre· 14:. p:ropicdadl"'s del ce~to se estudi6 con vistas a establecer la 

concentraci6n 6ptima. El uso de líquidos con una concentraci6n de poliácido de 

menos de 50\. mfm, se prob6 que era desventajosa. Aunque la reducci6n de la con

centra"ci6n del poliácido está acompañada por una ligera disminuci6n en el tiem

po de trabajo, resistencia al ataque de la humedad y de la fuerza. Por ejemplo 

el cemento preparado a partir de una solución de politlcido al 30 .3\ m/m, es mc

nor·de la mitad de fuerte que la preparada a partir de un líquido al 50\ m/m, 

ASPA I.V preparado 1..""0n polvos "finos".- El cemento óptimo es el preparado a -

partir del polvo "fino" y el tanto de U:quido a una proporci6n p/l de 1.67 g/ml. 
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Con proporciones más bnjas de p/l las mezclas fraguan demasiado lento y producen 

cementos que tienen m&s baja resitencia y son menos resistentes al atnque a !a -

humedad¡ con proporciones más altas p/1, el espasor de la película se vuelve de

masiado .grande. 

Comparaciones entre el 1iSPA IV con otros cementos.- Los valores obtenidos depe!!. 

den de algún modo de la p:roporción p/l y la dificultad para hacer las comp.:iraci~ 

nes ha sido discutida. La.a consistencias de las mezclas de todos los cementos de 

fosfato de zinc y de los cementos EBA, son m1ís o menos las lnismas. Las mezclas 

del ceroento de fosfato de zinc son algo mli.s ligeras. El cBme:nto EBA merece una 

mencidn especia1. A diferencia de otras pastas que son cuerpos plásticos molde_! 

bles, los cuales se deforman s6lo cuando una fuerza definitiva se excede, el EBA 

se comporea como un espeso l!quido; se colapsa Pajo su propio peso y contin(ia -

fluyendo cuando la fuerza intema de deslizamiento se empareja con la carga apl!_ 

cada. Estos resultados muestran que el ASPA IV es un cemento muy fuerte. En la 

compresil'Sn"su fuerza es similar a la del ·cemento de silicofosfato, m&s grande -

que la de los cementos de policarboxilato y la de los de fosfa'.to do zinc y mucho 

mayor que la del. ZOE, y l.a del cemento EBA. La resistencia a la tracci6n del 1\SPA 

IV es menor que la del cemento de Policarboxilato examinado, mis o menos la misma 

que la del. cemento de sllicofosfato y más grande que la de los cementos de fosf.! 

to de zinc, ZOE y EBA. El espesor de la película del ASPA rv es menor que el mí

nimo requerido por el cemento de solicofosfato (50 milirn.icras) y el misiro que el 

requerido por un cemento de fosfato de zinc de grano fino (25 milimicras) , Son 

necesarios los comentarios acerca del espesor de la pelS:cula de otros cementos. 

Debe recordarse que esto se determina normalmente en funcilin tanto del tamaño del 

grano como de la consistencia del cemento, El tamaño máximo efectivo brinda una 

indicaci6n del mínimo posible del espesor de la película. Si el cemento es espa-

tulado demasiado espeso entonces se excederá grandemente el tamaño mSximo de la 
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partícula. El tamaño máximo efectivo dol grano de cemento dC? fo~fato de zinc -

es s6lo de 20 milimicras y aunque reduciondo la proporci6n p/ l rcsul ta en un e~ 

pesor de la película mucho mtis bajo, esto scrli a expensas do reducir la resiste!!_ 

cia. Es¡:e es el caso del cemento de silicofosfato donde la vari<1.ci6n de los dos 

tantos, muestra corro e1 espesor de la película y la fÜerz.a a la comprensi6n de-

clinan en magnitud juntas indicando así la dificultad para balancear las propi.!!_ 

dados en los sistemas de cemento. Curiosruncntc, el cemento EBA muy espeso Ge -

distribuye m!s ligeramente de lo que pudiera esperarBe. 

Los cementos de cristal de iones permeables tienen solubilidades considerablemo!!. 

te m..is altas que la de los cementos de 6xido de zinc, pero cono otros autores -

han señalado {Houston y Miller, 1969; Norman y Col. 19691 Mitchem y Granas, 1976), 

los cernen tos de 6xido de zinc son menos durable~ en la boca. 

El cemento ASPA l:V y los cementos de Silicofosfato, los cuales están basados en 

el cristal de Ion'-Permeable, tienen algCin grado de traslucidez, mientras que to

dos !Os otros, incluyendo los cementos de óxido de zinc, son opacos, lo que es 

una desventaja cuando se usan"para cementar coronas translúcidas. 

Las cbsarvacionca hechas por al autor cl!nico, indican qua los cementos da ion~ 

mero de vidrio 9e usan donde se requiere la ~s alta resistencia en coronas y -

puentes. Se adhieren a la dentina y a superficies metálicas. Son titiles para 

cementar coronas de ¡:orcelana e incrustaciones, donde la estética es de alguna 

importancia, debido a que estos cementos tienen algún grado de translucidez. -

La desventaja que tienen es q'Ue se requiere de cuidado para colocarlos y para -

proteger la superficie del cemento recien preparado del daño que le ocasiona la 

humedad. En este aspecto, aCín hay mejoras que pueden hacerse a los cementos de 

ion6mero de vidrio en experimcmtacién. Sin embargo, son bio16gicamentc acepta-
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ca.riost&ticol. 

FUNC!CNAMIE:NTO CLI.NICO. 
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Las propiedades ideales para un cemento dental se pueden enlistar coro Bigu~n1 

l.- MUy baja viscosidad y bajo espesor de la película. 

2. - Largo tiempo de trabajo con un fraguado rS.pido a la tem{U!ratura bucal. 

3.- Alta resistm~cia a la compresi6n y a la tracci6n. 

4.- Reaistencia al deslizamiento. 

5.- Adhesi.6n a la estructura del diento y· a la restauraciCSn. 

6 .- Compat!.bil.idad biol6qica. con la pulpa dental. 

1.- Buen~ resistencia al ataque ácido y de la hUJnedad. 

8.- Al9UllaS p:ropiedade.s cariostáticas. 

9.- Translucidez. 

ros cementos de ion6moro de vidrio llenan completamente varios de estos requer!_ 

mientos 1 pero aGn son du!J.cicntes en algunas áreas importantes, siendo su defe;_ 

to principal. su lentA fo~ci& de un fuerte qal salino, resisteuto ~l e.taque -

de la humedad.. En los primeros estad!os de la formaci6n del. ct!mento, este fra

qua en un qel estable (intercambio de iones de c<!lcio) 1 más tarde fragua tan d.!:. 

ro eom::> roca (intercat:bio de iones de aluminio) . Es durante este pertodo de -

transicicin, entre la fase de intercanbio de iones de calcio y alurniñio, que la 

contarninaei6n por saliva puede causar plirdida da material. de los m<irgenes do la 

restauracHSn. Una vez. que ha tomado lui:¡ar el intercanttio de iones de aluminio, 

el cemento de cristal puede fonnar un material superior, en propiedades físicas, 

al fosfato de zinc. El cetne'nto ASPA tanbii':?n tiC?ne otras ventajas muy el.aras, 
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particularmente en sus propiedades adhesivas y do tr.:l!lslucide~~ Las propicd.:i.-

dcs Gtil~s de este cemento pueden resumirse como sigue: 

1.- B~o espesor de la pelfcula con una consistcncid corop.:iral>le a la del fosfa-

to de zinc. 

2 .- Al ta resistencia a la eomprcsión u a la tracción. 

J.- Resistencia al deslizanticnto. 

4.- Adhesión uolecular mediante uni6n iónica al esmalte, dentina, oro lüminado 

o super.fieles de platino. 

5.- Compatibilidad biol6gica, similar a la de los cementos de policarboxilato. 

6.- La permeabilidad al fluoruro, brinda los medios para algUna acci6n carios

tática. 

7 .- Mejor resistencia al ataque ácido que la de los cementos de fosfato. 

8. - Translucidez. 

9 .- El fraguado inicial del gel estable, permite reJTDvcr el cemento muy fácil

mente de los márgenes, reduciendo as! el riesgo de dejar part!culas de ce-

.mento por dentro del bordo libre de la ene.ta. 

Este cemento ha estado bajo evaluación clínica, durante 2 años* y p.'.lra su uso 

se recomienda la siquiente tlicnica: 

l.- Todo el espatulado deberS: ser hecho en una loseta de vidrio, refrigerada, -

para prolongar el tiempo de trabajo. 

2.- Una proporci6n p/l ideal es de 1.67 q/ml. El líquido deberá despensarse en 

una jeringa y el ·polvo con una cuchara medidora, para asegurar los mejores 

resulta dos • 

3.- El diente deberá tener un terminado de la preparación muy bueno. Las supe!: 

ficies dentinarias lisas, se limpian con l!l.'lyor facilidad de resros, que pu-

dieran inhibir la unión qufmica. 
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4.- Evitar contaminar la superficie de la dentina con cera, aceite, barnices o 

cualquier otro material orgSnico, que pudiern inhibir la uni6n química, 

s . ..: Las superficies dentales, deberSn limpiarse con per6xido de hidr6geno (10 -

vol) o con un limpiador suave similar. Nunca usar Scido c!trioo o materia

les similares, que pueden dañar el diente, a la pulpa o a las superficies 

dentinarias rebajadas. 

6.- La exposici6n del material dispensado, por mSs de 60 segundos, puede resul

tar en pl§rdida de agua por evaporaci6n y contraci6n del líquido, lo que p~ 

ducirá un materia1 más viscoso. 

7 .- Las restauraciones de a_leaciones"de oro y do oro laminado, deber.in limpiar

se usando la tEcnica descrita por Hotz y Col. (1977) • Una delgada superfi

cie de. 6xido, p~porcionarli los tnedlos par¡i la uni6n química del grupo car

boxil en el cemento de cristal ion6mero. 

B.- Las superficies del diente deberán lilnpiarse, pero no deshidratarse, cuando 

se coloque el cerrento. El secado excesivo puede concentrar cualquier resto 

orgMico y evitar el humedecimiento efectivo de la superficie del diente. 

9.- Las restauracionC:l debcrM protegerse· en sus rMrgenes, durante el fraguado 

inicial del cemento, ya que la sal.iva podr!a entrar en contacto directo con 

el. cemento a(ln sin fraguar. La protecci6n adecuada puede proporcionarse in;_ 

diante la aplicaci6n de cera sobre la restauraci6n y alis:índola por dentro 

del m&rgen gingival. Se recomienda un tiempO inicial de fraguado de 10 mi-

nutos, a partir del comienzo del espatulado, .:mtcs de remover la cera. 

COOCLUSIONES. 

A partir del cemento b:ísico de cristal ioném':!ro o ion6mero de vidrio, se ha de

sarrollado un nuevo cemento experimental, el ASPA IV, trCdiante el irolido m.Ss f.!, 
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no del polvo. Su grado de translucidez que lo hace litU en trabajos cst6ticoa 

se atribuye a la ausencia de 6xido de zinc en el polvo, en lo que di(ierc de t~ 

dos los cementos. 

La resistencia de este ceroonto e><perimental, se compara favor.:i.blcrncntc con la -

de los otros cementos. El espesor de la película del ASPA IV, es equivalente al 

del cemento de fosfato de zinc de TIPO I o II grano fino. J\l igual que en el 

Silicofosfato, la solubili.dad inicial del ion6mero de vidrio es nds alta que la 

de los cementos de 6xido de zinc, aunque esto no afecta su duraci6n {Cltnica), 

se necesita protegerlo mientras está endureciendo, siendo esto su principal de!_ 

ventaja. 
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APLICACIONES CLINICAS DE LOS IONOMEROS DE VIDRIO. 

Los ion6meros de vidrio tienen una gran variedad de aplicaciones clínicas. Se 

utilizan corro cementan tes, coroo materiales de rcstauraci5n y cono bases ca.vit!!_ 

rias. son dos las propiedades que los caracterizan: La uni6n química a la es

tructura dental y la liberaci6n de fluoruro. 

COMPOSICICN. 

Corro ya se menciona en el capítulo denominado antecedentes, los ion6mc.ros de v.!_ 

drio fueron desarrollados en Inglaterra por Wilson y Kant (1971). Químicamente 

son e1 resultado de la reac.ci6n de un ¡:x>lvo de vidrio de aluminosilicato con un 

líquido de ácido poliacr!lico. Algunos fabricantes mezclan el polvo de vidrio 

con un polvo seco da· poli.!lcido. Esto se rrezcla con agua o se diluye con ácido 

tartárico para formar un cemento. De cualquier modo el ion6iooro da vidrio puede 

ser considerado conc un h!brido del silicato y del cemento do policarboxilato, 

conteniendo las características de cada uno de ellos. 

USOS CLINICOS : 

e.orno medio cementante. 

Uno de los primeros Usos que se dieron a los ion6mernA de vidrio, .ru~ precisa

mente para cementar coronas. La característica iná's importante de éstos, cottD 

medio cementante, es el grosor de su capa. Tienen además, .propiedades do escu

rrimiento y espesor similares a los cementos de fosfato y poseen mayor fuerza 

a la compresi6n y a la presión. Sin embargo tienen una resistencia a la tnicr.!?_ 

filtraci6n extremadamente baja, la cual puado .a.umentarse ccnsiderablement.c (C!!_ 

sí a la de los fosfatos de zinc) cuando son utilizados adecuadamente durante 

su tiempo de endurecimiento, cubriéndolos con un barniz resistente al agua. 
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El alto potencial carios.táticc1 la. 1.lt'lión química a dentina, durez.a adocuada y 

la baja .aolubilídad, han propiciado que los t.onómeros de vidrio sean utilizados 

cada día con mayor frecuencia coao cementantc. Sin cntbargo cabe aclarar que -

t.:imbién existen algunos aspectos que pueden identificarse COJTP factores negati

vos en su uso. Dentro de 6st:os podemos zrw:!ncionar; el fl:'aguado inicial lento --

(relacionado con 1c:is problemas de humedad) ; caractedsticas adhesivas variables, 

radiolucido:: y posibilidad de sensibilidad dental. Este. a.1uno aspecto ha sido 

reportado básicamente después de la ccmcntaci6n de una corona con ion6mero de vl:,. 

drio y no cuando se les ha dado otra aplicaci6n. Al respecto se ha especulad.o -

sobre tres posiblidades: a) Presión hidráulica mientras est:l fraguando el mate

rial¡ b} Ajll$te oclusal o masticatorio muy temprano que pudiera causar fractura 

con una subsecuente micro.filtraci6n en el. rnateri:al y e} Presencia de humedad d.!:!, 

rante el fraquado inicial .. 

ReCClllendacione.s para preven.ir la sensibilidad por cementac::i6n con ion6mero de -

vidrio: 

l.- Aplicar una delgada capa de hidrlSxido de ea.lcio en áreas ~rcanas a pulpa. 

2 .- Dosificar cuidados.anente el ioni5mexo de vidrio. La mezcla debe ser la rec~ 

mendada por el fabricante, con un grosor simila.r al de fosfato de zinc. s! 

la capa es muy delgada la solubilidad va a awnentar. 

3.- Evitar la oontruninacilin por humedad durante el fraguado inicial. Algunos 

investigadores aducen que es muy crítico y absoluto el control da la humedad 

para que se tenga iSxito. No obstante, un estudio reciente recomienda el uso 

de los icri6ineros de vidrio Gnicaniente con coronas en donde el dique de hule 

sea posible y práctico .. 

-4.- Quitar el exceso de cemento después de qua ~ste se sienta duro al. tacto. 

s .... Aplicar el barniz que el fabricante indica despu~s de haber reJ10vido el ex-
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ceso de material cementante. Esto va a desgastarse dcspulis de 24 o 48 horas. 

Los barnices cavitorios normales (por ejemplo el COpalitc) no son suficientes. 

6 .- No hacer ningGn ajuste hasta deopu~s de 10 minutos. 

COITO material restaurador.- El ion6mero de vidrio tipo !I especificamentc hecho 

para usar cotrO material de relleno) , es: primariamente utilizado en abrasiones 

o erosiones cervicales. Sin embargo, el cirujano dentista dispone de dos mato-

riales que puede usar en <U!bos casos: la .a.tnalgama, la cual es un material bien 

probado, pero que requiere de la remoci6n de la estructura dental s.:ma y no va 

a llenar los estSndarcs est~ticos; y laa resinas compuestas, usando la t6cnica 

de grabado, que .pueden ser muy estt!tican y pueden reducir o eliminar la. neccsi-

dad de rencci6n de estructura dental sana. Mín así, dada la carencia de uni6n 

compuesto -dentina, el problema de microflltraci6n en el área marginal cervical 

es posible. 

tos ion6meros de vidrio ofrecen varias ventajas sobre otros materiales coll\UJ\es. 

La primera es su uni6n química con la dentina, lo cual no úni.carrcnte elimina la 

necesidad de la preparaci6n cavitaria sino que ta:rt>ién nos da un mejor sellado 

en el área marginal cervical. Tan'bi·lln, como se señal6 al principio, libera flu~ 

ruro que puede ayudar a compensar cualquier problema de micro fil traci6n que pue-

da ocurrir. Otra ventaja adicional se obtiene cuando se usan en áreas erosiona

das sensitivas o sensibles, donde los ion6treros <l~ vldric provee.~ un efr?cto des~ 

sibilizador, basfuldose en su protección mecánica y la absorci6n de fluoru:ro. 

Por otro lado, existen algunas desventajas en el uso de estos materiale's d~ta~ 

les en restauraciones cervicales: No son tan estéticos como las resinas compues-

tas por su relativo problema de pulimiento y apariencia opaca. También tienen un 

tiempo de fraqua.do lento. El material, despu~s de haber sido aplicado, no debe 
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ser expuesto a la hwnedad durante los primeros 10 a JO minutos, lapso du1·Mtc 

el cual deberá ser progegido o cubierto con un bami:: resistente al agua. I'Or 

su problema de fraguado lento, el cual no terminarS df.! completar hasta las 24 

horas, al(}Unos investigadores h.:m sugerido esperar a lo:; procedimientos de pu

lido finales transcurrido este tiempo. 

Cono base de restauraciones con resinas compuestas.- Recientemente han sido in-

troducidas bases de ionómero de vidrio. Estas bases, corro todos lo, matorialen 

a base de ion6meros do vidrio, están despidiendo constu.ntemente fluoruro y son 

químicamente adheribles a ln estructura dental. 

También son rad.iopacas y de un fraguado r5pido {aprox. 4 min.) 1 flícilmcntc de -

aplicar y resistentes a la oompresi6n del material restaurativo. D.:in un buen -

sellado a los· telbulos deutinarios y pueden ae.r grabados con ácido. Cabe notar 

que los ion6meros de vidrio, alln produciendo una reacci6n pulpar muy suave, no 

esttin indicados para que se usen corro agentes protectores do la pulpa. Una c~ 

pa de hidr6xida de calcio debe ser aplicada en las .'.:reas más profundas de la e!!. 

vidad en este caso. Estas nuevas clases de ion6meros de vidrio d<m al odontól;?_ 

go una alternativa más en el uso de resinas compuestas, usando estas bases para 

incrementar su retenci6n. 

Esta técnica puede ser muy Gtil particularmente en re.gtauraciones de Clase V --

con :=-.Srgcne.s cervicales en dentina o cemento rr..'.is que en esmalte. En estos ca--

sos. la base de ion6mcro de vidrio tiene una rrejor!a potencial en el sellado -

marginal. 
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Tlácnica: 

1.- Limpieza del esmalte: Con una mezcla de polvo de piedra pomoz y agua, con 

uno copa de hule. Las pastas qua contienen fluor cstSn contraindicadas. 

2 .- SelecciGn de la base de ionózooro de vidrio; La.o, hay en dos tonos gris y altl;! 

rill.o, Este <U.timo o.s un tono dentinario y es el más usado. En este nomc!?_ 

to debe elegirse el color de la resina. 

3 .- Aislamiento: Debe usarse dique de hule o rollos de alqod6n con re tractores 

lnbiales, 

4 .- Prepar.'.lci.Sn de la c.:ividad: remosi6n del. tejido carloso y bisel a los miirg~ 

nes del esmalte¡ la retenei6n mecánica es opcional. 

5,- Protecei6n pulpar: Ninguna protecci6n pulpar es requerida, aún as!, en -

áreas donde el espesor dentinario os meno_r de l. S mm. una base delgada de 

hidrdxido de calcio debe ser usada. 

6.- Limpieza de ln dentina: Mientras la. remosi6n parcial del lodo dentinario -

incrementa la adhosi6n, la reiroci6n total puede tener efectos opuestos. El 

ácido poliacr!lieo es el agente niás efectivo para lograr la rcmooión parcial. 

La. dentina es frotada con ácido poliacdlieo al 10\ durante 20 seq. y lavada 

despu~s. Este paso debe realir;arse aunque no haya habido preparaci6n do ca

vidad. 

7 .- Mezclado: El polvo y el l!quido deben ser mezclados en menos de 30 segundos, 

para obtener una mez:cla adecuada a. l.J. bn.qf!. 

81- Aplicación; Con un apl.icador de hidr6xilo de c.aleio~ se coloca y se extiC."ld"' 

una delgada cap.:i de manera uniforme sobre la superficie dentinaria un poco 

después de la uni6n amelodentinaria. El material tiene que tener un aspec

to brill.:tnt~. Si esta apariencia ee pierde, debe desecharse e iniciar una 

mezcla nuevG.. 

9 .- Procedimiento de grabado: El grabado de ionómero de vidrio puede llevarse -
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a cabo despul!s de 4 min. del' inicio de la rrc:t.cla durante 20 segundos. se 

procede al grabado del esmalte perif~rico durante Wl minuto¡ a los 40 sc9'1!!, 

dos se aplica el gel acondicionador para que 6ste actu6 sobre el ion6mcro -

los 20 segundos restantes, as! grabaretr0s 60 segundos el csm."lltc y 20 ::ic~ 

d~.s el ion6mero de Vidrio. Al tlirmino de este tiempo, se lavar:i y secar:i. -

perfectamente el área, tanto el ion6mero de vidrio cotTO el esmalte deber:in 

tener una apariencia tnate. Es importante que no scbrcgrabcmos el esmalte -

ni el ion6mero de vidrio, pues podríamos disolver, en este caso, el ion6rnero 

de vidrio. 

10.- Aplicaci6n de la resina du unión: Una. de resina. de uni6n debu so?r aplicada 

de la manera usual. 

11 .- .Aplicaci6n del material restaurador: Un compuesto do resinil de partS:cula P2=

qucña, es aplicado en capas y fotopolimerizado. En la superficie puede ser 

aplicada una capa delgada de una resina de microrrelleno, para mejorar la -

apariencia estética. 

12.- Pulido y terminado: La ·restauraci6n es contorneada y terminada usando fr!_ 

sa.s de carburo de B o 12 hojas, taJl'bién puede ser rasurada con un bisturí -

~con una hoja del nCi.mero 121 .tl tfrmino de esto se usarán discos de 6xido de 

aluminio y una pasta lustre para darle un pulido final a base de 6xido de -

aluminio con gl.iserina, la cual se aplicar& con una copa de hule. 

tsTR 
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CONCLUSION: .· 

Como menciono al inicio del presente trabajo, hablar de wi terna de tnnta con-

troversia, representa un compromiso serio, sin embargo vale la pena intentar -

aportar algo. 

Es evidente que el tema no se ha agotado en estas cuartillas, es s6lo una mues

tra de los estudios que se han realizado en relaci6n con los ionómuros Je vi-

drio. 

puedo concluir entonces diciendo que los ion6meros de vidrio tlenen más pros -

que contras, lo cual los convierte en una alternativa viable para la Odontolo

gía troderna. Vale la, pena poner en práctica su utilización y verificar con -

nuestra propia experiencia su lixito o su fracaso. 

OLIVIA GA.LVl\N FLORES • 

Noviembre, de 1969. 
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