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P R E S E N T ,;_ C FO N -

. . ····· .. - -

En la actualidad disponemos'':de mil.chas. restauracione·s para 

las piezas posteriores. .Sin embargo; tienen unos costos, 

características físicas y longevidad significativamente -

diferentes. La selección del tipo de restauración para -

situaciones específicas ha dependido en gran modo del in

dividuo de las habilidades del dentista y de las prefere~ 

cias del paciente. El gran énfasis actual para con la -

óptima estética, ha confundido la situación hasta el pun

to de sustituir materiales estéticos de caracterfsticas -

clínicas y longevidad conocidas por otros de característi 

cas relativamente desconocidas. 

El Propósico de esce crabajo es hacer hincapié en la di

versidad de opciones que nos presenta _la porcelana para -

restauraciones en dientes posteriores, así como las vent! 

jas que nos ofrece. La ventaja más notable quizá sea la 

cualidad estética permanente de la unidad, a diferencia -

de estructuras similares de resina acrílica, no h_ay ·pérd~ 

das de sustancia por abrasión ni cambios de color origln! 

dos por ~a filtración entre la porcelana y el m~tal. 

Ante la revisión biblio7ráfica realizada para éste trabaj6 

__ en_¡:¡~n~ra_l pudo observa'.: se que la_ porcelana ofrece grandes 

ventajas sobre las resina~ compuescas para ~oscerio~es por 

ejemplo: 1.- La porcelana se considera más durable, 2.- El 

dentista tiene un mayor control sobre el contorno proximal 

y ~a relación de contacto, 3.- Existe un adap~abilidad .-

marginal adecuada. Las discrepancias menores en la inter

fase pueden corregirse con una resina utilizada como agen

te centante, relativamente indisoluble. 
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G E N E R A L I D A D E S 

La porcelana es uno de los materiales más resistentes al 

desgaste y estéticos que existen en la odontología. Du -

rante los últimos 30 años se han usado como coronas y - -

puentes, pero no han sido bien aceptados para restauraci~ 

nes intracoronales. Las dificultades inherentes al uso -

de la porcelana incluyen la adaptabilidad de los agentes 

cementantes. 

Las modificaciones recientes en las técnicas restaurado -

ras le han hecho posible el grabado selectivo de la por~e 

lana y el esmalte utilizando un agente de acoplamiento s~ 

lano en conjunción con los agentes cementantes de resina 

compuesta que polimeriza por luz, la restauración de por

celana, se puede unir directamente a la estructura denta

ria. El mecanismo de unión a la superficie grabada es m~ 

cánico, mientras que el mecanismo de unión del agente de 

aclopamiento silano es químico. 

Las incrustaciones de porcelana para posteriores son res

tauraciones realizadas con precisión para el reemplazo -

íntimo de la estructura del diente perdido. La cercanía 

de la adaptación compite con la de las coronas de metal -

colado, sin la subsecuente pérdida de estructura:'de-nt«l.ria; 
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R E V I S I O N B I B L I O G R A F I C A 

APLICACIONES EN ODONTOLOGIA 

D~entes ar~~f:cialeE 

2.- Coronas-funda 

3.- Coronas y puentes de por~el¿nj sobre metal 

4.- Incrus~aciones 

T I P O S 

Según su uso la porcelana se clasifica en tres tipos. El 

primero se emplea para la fabricación de dientes artifi -

ciales. El segundo se usa para coronas, fundas de porce

lana e incrustaciones y el tercero designado con ma~or -

propiedad como esmalte se usa como frente sobre coronas -

metálicas coladas tipo vcneer. Aunque los principios de 

la composición química y técnica son esencialemente los -

mismos para los tres tipos los que más utiliza el odontó

logo y el laboratorista son del segundo y tercero tipos. 

Las porcelanas dentales son en parte minerales cristali -

nos (por ejemplo, feldespato, sílice, alúmina) en una ma

triz de vidrio. La fase de vidrio consta de polvos fina

mente trabajados los cuales, cuando se compactan y arden 

n se sintetizan a altas temperaturas, se funden y forman 

un material tr~~l~cidc, pa~~cido al diente. La po~celana 

dental es el materi:ll :::e restauración estética más durable 

y, cuando está correctamente glaseada y tersa, se limpia 

con mucha facilidad de manchas y placa. sus principales 

defectos son su fragilidad, su alto grado de contracción 

después de cocerse y la dificultad de igualar el color -

exacto y la textura del diente natural. 
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CLASIFICACION POR TEMPERATURA DE FUSION 

La porcelana Cental puede cJas:fica~se según su maCu~ez o 

te.mpera-:u.ra de fusi6n. Por lo gene=al se reconocen ~res 

t_ipos de ,....,,,-,.-,_r- 1 ;:;;. r,;:;.. ,.:;r-1""1..-;:::; 1 • !""-'-------··- --···--· 

ALTA FUSION 

F'USION MEDIA 

BAJA F'USION 

COMPOSJCION 

i2aa - 1371° e 
1093 - 1260º e 

a11 - 1066º e 

Es una com?osic:6n de rnine~ales c=istali~os {feldespato, 

gene:aJ.mente contiene a?roximadame~~e un 65% de sílice 

1Sio 2 i y un 151 de alGmina (hl203): el 201 restante es 

una combinaci6n de K20, Na20, LizO y B103. Los opacifica 

dores son 6xidos blancos (por eJenplo: Sn02, Ti02l que se 

agregan para producir el as?ecto de estructura dentaria. 

Se los dispersa en una soluci6n coloidal ?ara que produz

can una dispersi6n difusa de la luz (efecto Tyndall) y un 

aspeci:o lechoso. 

La es~=uctura vi~~ea es una est~uctura amorfa, irregular 

producida por grandes cationes metálicos alcalinos (es d~ 

cir Na+,K+,LiT) que distorsiona la est=uctu=a cristalina. 

Co::no resultado, los vidrios fluyen a temperatu::as más ba

jas ~ue los minerales puros. 

Los tonos de los dientes naturales se producen por el agr~ 

gado de pequeñas cancidades de óxidos coloreados, para dar 

tintes amarillos, rosados y a:ules a las porcelanas. se 

el"'.1plean los óxidos de cobal::o, hierro, cromo y otros. Pa 

ra escimular la fluorecencia del esmalte bajo luz ulcra -

violeta, se agregan óxidos de cierras raras y sales de -

u!'.'"anio. 
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FABRICACION 

Frita.- Los mi¡¡¿rc;le=: c:-is-i::aljnos se mezclan con carboLa-

tos de metalt=s alcalinos y borax y se cuecen -a al~-as tem

peraturas para formar la fase vítrea por medio de una se

rie de rec.cciones ?iroqt:.:ímicas cor.i.plejas. En alg·unos pr~ 

duetos toda la masa es conve~~ida al estado vidrioso. 

El lote molido se enfria rapidamente para preservar la fa 

se vitrea. Luego se muele has:a formar un polvo fino. La 

f:-ita, ent:onces es una cerámica v.lt:.rea iinamente molida. 

El proceso de la frita puede repetirse para incorporar 

alúmina cristal~~ª (para la porcelana aluminosa), opacif~ 

cadores, u óxidos coloreados. Una corona de porcelana r~ 

quiere el uso de óistin~as f=itas para simular los distin 

tos aspectos nat:.u~ales. Estas se ilarnan i:iorccl.~~.;s p.:!.""a 

cuerpo, esmalte, gingival e incisa]. La p~irnera capa -

que se hornea. sobre una capa metálica se denomina po!:'cela 

na opaca. Además se dispone de muchos tonos para cada --

uno de és~os Lipos de porcelanas. 

El sobreglaseado son polvos cer&raicos que deben aRadirse 

a la restau:ación de porcelana después de sometida al fue 

go. Sobre la superficie de la restauración de porcelana 

se forma una capa transparente y brillosa a una tempera~u 

ra de madu~ez más baja que la del cuerpo de le ~o~~e:aúu. 

El resultado es una suoerfici~ brillante o semi-brillante 

no porosa. 
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El coeficiente de expansi6n t~rmica del sobreglaseado debe 

ser ligeramente menor que el del cuerpo de la porcelana a 

la cual se aplica. Si el sobreglaseado tie~~ me~·0~ coef~ 

tensiones resultantes pueden causar agrietap:ento de la -

superficie. Si es mayor la condición de tensién, más fi-

no será el t~abajo neto de ag~ietamiento que se produce. 

Y al contrario, si el coeficiente del sobreglaseado es rnu 

cho m~s bajo que el del cuerpo la fuerza compresiva puede 

causar fractura del glaseado, denominadc " descamaci6n''. 

En cualquier caso, una erosión en el glaseado puede ocu -

rrir en la boca. Una superficie uniforme es esencial pa

ra llevar a su minima expresión la retención de placa y -

la respuesta de los tej~dos sua~es. hsi la p~rdida del 

vidriado expone la sJperf1cie rug~sa y a veces porosa del 

cuerpo de la porcelana. Tambiªn se r0d~ce la resistencia. 

Si todos los componentes de la frica de la porcelana den

~al es:an completamente fundidos paza formaz una fase de 

vidrio individual, dicha porcelana puede vidriarse por s! 

misma con facilidad. Cada gr~nulo de porcelana (v1dr10) 

se Íunde a la misma temperatura, por ello el vidriado por 

simismo puede completarse con sólo ?rolongar el ~iempo de 

madurez de la porcelana. 
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ESTRUCTURA 

Como se ha seRalado los vidrios no son cristalinos aun

que su disposición anatómica es de co=to alcance. Como 

sucede en la mayoría de los materiales cerámicos, los -

átomos se mantienen juntos, gracias a las uniones prim~ 

rias. En el del sílice, por ejemplo: la unión es ióni-

ca y al mismo tiempo covalente, con disposición atómica 

tetraidrica. No hay electrones libres. Por lo tanto -

los materiales cerámicos son malos conductores térmicos 

y eléctricos. 

En comparación con los metales, la disposición atómica 

es compleja. Las reacciones cerámicas son lentas debi

do a la gran resistencia y a la complejidad de sus es -

tructuras. Las porcelanas dentales son casi inerces. 

El enfriamiento del cristal, por ejewplo: es muy lento 

pero la velo~idad de difusión atómica es de tal lenti -

tud que el cristal se solidifica con una estructura de 

líquido en vez de hacerlo con estructura cristalina. 

Aungue ~a e~er;ia in~e~~a del liauido superenf=iado o -

estructura no cristalina es mayor que la de la disposi

ción cristalina, la primera es una forma estable. Esta 

estructura se denomina vítrea y el proceso de formación 

se conoce como vitrificación. En cerámica el proceso -

de vitriticaci6,; es 13 ob~enci6n de una fase liqu~.da 

por reacción o derretimiento, el cual al enfriarse pto

porciona la fase de glaseado o brillo. 
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El principal ion presente en todos los cristales es el 

oxígeno, que forma uniones muy estables con iones multi 

valentes pequeños, como silicio, boro, germanio o fósfo 

ro. Estas unidades estructurales, como tetraedros de -

Sio 4 o triángulos de B0 3 forman la red desordenada del 

cristal así estos elementos llevan el nombre de formado 

res de vidrio o cristales. 

La porcelana dental tiene una trama básica de silicio y 

oxígeno como matriz de fusión, viscosidad alta y resis

tencia a la desvatrificación, con sólo incorporar otros 

óxidos a la red de Siü 4 formadora de vidrio. Estos 

óxidos son de potasio, sodio, calcio, aluminio y boro. 

Los óxidos de potasio, sodio, calcio se usan como madi-

ficadores de c1i6Lalc6; es 

gridad de la red de Sio4 y actuan como fundentes. La -

finalidad del fundente es descender la temperatura de -

ablandamiento del vidrio al reducir la cantidad de unio 

nes cruzadas entre el oxígeno y !os elementos formadores 

de cristales. El sodio por ejemplo: proporciona un ele~ 

trón al átomo de oxígeno se convierte en parte de un so

lo tetraedro en vez de ser compartido por otros tetrae -

dros. En otras palabras los tetraedros se separan. 

ME'l'ODOS DE FOR'l'ALEClMlEN'l'O DE LA PORCELAt•;; DENT»L 

Para fortalecer la porcelana dental conviene contar con 

un mecanismo que evite la propagación de las grietas que 

pod~Ia ocur~ir con peque~~s ~cnsicnes por ~racci6n. En 

el caso de la corona meéal y cerámica, esto puede obte -

nerse de diferentes maneras. La suoerficie interior se 

refuerza con un metal o con una cerámica de alta resis -
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tencia, o b en la superficie de la porcelana puede tra

tarse con i tercambio de iones para mejorar su resisten 

cía. 

Una vez que se usa un material más fuerte como una piel 

interior para la corona de porcelana las grietas apare

cerán solo cuando el material ésta firmemente unido al 

sustrato reforzado. 

P R O C E S A M I E N T O 

CONDENSACION 

La porcelana usada al elaborar una corona funda de me -

tal cerámico debe moldearse según la forma adecuada del 

diente antes de someterla al fuego. El tono del polvo 

de porcelana escogido se mezcla con agua destilada o un 

líquido especial para formar una pasta y se aplica a la 

matriz de platino o a la infraestructura de metal - ce

rámica. Las partículas de porcelana deben unirse en 

cuanto sea posible a fin de minimizar la contracción 

cuando se somete a calentamiento. Este empacado o con

densación puede o~tenerse mediante varios métodos, como 

las técnicas de vib_ración, espatulación y pincelado. 

En el primer método intervienen la vibración moderada 

para empacar el polvo mojado sobre la infraestructura -

subyacente. El exceso de agua se quita con un paño li~ 

pio. En el segundo método se usa una pequeña espátula 

para aplicar y alisar la porcelana mojada. Al efectuar 

el aislamiento, el exceso de agua sale a la superficie 

de la cual se elimina. El te:rcer método se añade el .:?O! 

vo seco de porcelana a la superficie con objeto de que 
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abs'orba agua. El polv.o seco se coloca con un pincel en 

el lado opuesto al que se coloca la porcelana mojada. 

Corno el agua es atraída hacia el polvo seco, las partí-

culas mojadas se unen. En cualquier método, conviene -

recordar que la tensión su?erficial es la fuerza de ma

nipulación en la condensación y que la porcelana nunca 

deberá secar afuera. 

PROCEDIMIENTO DE COCIDO 

Después de completar la condensación, la restauración de 

porcelana se coloca sobre una plancha o bandeja de arci

lla resistente al fuego y se inserta en la mufla de un -

ho=no para porcelana, nunca hay que dejar que la porcel~ 

na entre en contacto con las paredes o el piso de la mu-

fla. A altas temperaturas, la porcelana se funde y algu 

nos de sus ingredientes pueden fusionarse con los elemen 

tos del horno. Esta contaminación fragiliza los elemen

tos de la mufla, que pueden fracturarse durante el en -

friamiento o el calentamiento sucesivo. Esta precaución 

es particularmente importante cuando se usa una mufla -

con bobina de platino. 

En la mayor parce de los casos, las reacciones terrnoquí

micas en·cre los ingredientes concluyen durante el·proce-" 

so original de fritado. Por eso, el obje~fvo d~ ~úe el 

ceramista efectue la cocción o cocido es simplemente el 

de fundir de mane:-a adecuada las partículas de polvo, -

proceso !!3mado sinterizaci6n¡ 
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na Frecale~~6do (aprcx. 650° e·). Esto pe=mi~e q~e el va

por óe agua .:eroanen~e Ee disipe. La colocaci6n de la ma 

sa conden.ssda di;:-ec:=-.11:etne en el horno aunque :uera a 

temperatura mode.:a¿a, g~~e=a la producción r§pida de va

por e in~roduce eEpacios o fractura en 9randes sectores 

de la porcela.r:a ::upe.::-ficJal. Después de precalen-:arla -

durante unos cinco minu:os, la porcelana se coloca en el 

horno y comienza el cicJc de cocci6n. 

El tarna.?,o de .las partículas de polvo no sólo influye en 

e1 9.:ado Ce conden:: . .:::ción ée la porcelana, s·ino -r.a:mbié:i -

en la solidez y densidad del producto final. 

PERIODOS DE COCClON 

?o~ Jo gene:al, se reconocen por lo menos t:es períodos 

dura~~e la cocc~6n de la porcelana de~:al. La ~e~pera~u 

r3 a la que se proCuce cada uno de ellos CepenCe Cel ti

f.-1() úe po:-cel.::H1a ernplecdt:.. Cuan"tc cás ba::;a sea l.a te::"".pe

~atura de cada periodo de cocci6n. 

La cocci6n a punto de bizcocho suave es el perio¿o e~ el 

que los granos de vid=io se han ablandado )' co~enzaron a 

escur=irse. La sus~anc1a calentada es risida, pero re~y 

porosa .. .:....a:.;- po..:-ticulás de polvo ca.!"ecen -de c-ohesión com-

pleta. 

El b¡zcoct10 mediano se ca~ac~eriza po~ el hecho de que -

los gra~os de vidr~o han escurrido hasta el pun~o de que 

las pa.rticulas de pol\•o t.!enen cohesión co=.ple:.a; 1:: 

subs~ancia aGn es porosa, y hay una cont=acci6n eviden~e. 
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Después del bizcochado alto, o final, la contracción es 

completa y la masa present·a una superficie más lisa. Se 

ve una porosidad leve, y el cuerpo no presenta glaseado. 

En cualquiera de estos casos puede retirarse la pieza 

del horno y enfriarla para hacer agregados. 

Sin embargo, cuanto menor sea la cantidad de ciclos de -

cocción a los que se exponga la restauración, tanto mayor 

serg la resistencia y mejo~ est&tica. Muchas veces, la -

cocción repetida origina una porcelana sin vida y demasía 

do traslucida. 

Los principales cambios ocurren en el vale? y la :n~ensi

dad de color de la porcelana cocida al aire; las menores 

desviaciones ocur=en en las restauraciones· cocidas al va-

cío. Las porcelanas usadas en las restauraciones de me -

tal y cer&mica son nuy vulnerables a los cocinien=os repe 

ti dos. 

GLASEADO 

La superficie de la corona o incrustación debe ser comple 

tamente lisa al ser r.o1o~ada Qn l~ be=~- ~e ~o 5~~ así,-

se le adheri=~n los a1inen~os y ot=os =esiduos. 

Las porcelanas cocidas al aire no pueden ser pulidas. 

S~en.¿.:-~ qut..:dan i:-.:egu:.ar:dades y po:ros:.dades que no perr.ti 

ten la obtención de una superficie lisa y pulida. La fal 

ta de ductilidad :v.'.pide el escu:::-:::-imien~o y el bruñido de 

la superficíe. Estos defec~os de la superficie solo se -

cor:~gen ~edian~e el glaseado. Si calentamos el cuerpo,-

previdmente cocido a punto de bizcocho al~o, r&pidamence 
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(10 a .15 min.J hasta su temperatura de fusión y mantene

mos esa temperatura unos 5 minutos antes de enfriar, Jos. 

granos de vi.drio· escurrirán sobre Ja supe!"±:~cie y forma

rán una capa vítrea, que actuará como glaseador. 

ENFRIAMIENTO 

Debido a la baja conductividad térmica de la porcelana -

la diferencia del cambio dimensional térmico entre la -

parte interna y la externa introduce tensiones que f ragi 

lizan la porcelana. 

CONTRACCION 

La causa de la conc=acción durante el cocido de la porce 

lana dr-nt5l ~~ 13 pérdida de agua y la densificaciór. a -

través del sinterizado o conglomerado. En la ?ráctica,

la composición ejerce poco efecto sobre la contracción -

de volumen de una porcelana dental, no así el ~étodo de 

condensación. AGn cuando no se emplee condensación y se 

retire el agua con un papel, la diferc~cia en le contrae 

ción de volumen es mínimo en cor.tpactación con la contrae 

ción que se obtiene con los métodos convencionales. Es
tos resultados nos indican que la pro?iedad más importan 

te es la tensión superficial, la cual, en dicho macerial 

s.:.n em-

bargo, la resistencia depende de la composición, el ci -

clo de cocción y el glaseado de la su?erficie. 
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ftLTAS PROPIEDADES FISICAS 

La =esistencia de la restauración de porcelana quiz§ sea 

su propiedad mecánica más importante. Dijimos que la re 

sístencia a la composición de los cuerpos cerá~icos es -

mayor que su resistencia a la tracción o su :esistencia 

tangencial. La resistencia a la t:acción e~ baja por la 

carencia de ductibilidad o capacidad de deformación que 

nace de la estructura bastante compleja de los materia -

les cer§micos vít~eos. 

Por lo común. La resistencia de la porcelana dental se 

mide por una prueba de flexión transversal que indica su 

resistencia a la flexión o módulo de rotura, éste ensayo 

es una medida de tensiones de CO::t?resión y cie t.::-acc1ón,

así como de las tangenciales. La resistencia a la trac

ción de la porcelana es menor que su resistencia a la 

compresión se deduce que la superficie inferior de la 

muest~a es más débil y debe fracturarse primero. 

La resistencia de la porcelana depende en gran medida 

de su composición, integridad superficial y estructura -

interna. La presencia de vacíos y burbujas afecta a la 

resistencia. La carga para fracturar la corona con me -

nor porosidad fue casi el doble de la que rompió la coro 

na más porosa. También es importante la temperatura de 

;::occión. Salvo que la vitrificación sea completa, la es 

tructura es débil. Asimismo, si la cerámica se cuece de 

rnasiado su r~sistencia disminuir&, porque ~ntonces se di 

suelve mayo= cant::dad Ce nucleo fundente \, la trama del 

nucleo se debilita. 
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FORTALECIMIENTO MEDIANTE EL INTERCAMBIO IONICO 

La porcelana puede endurecer mediante el intercanbio de 

iónes cuando las porcelanas dentales que poseen suf icie~ 

ce contenido de sosa (NA 20J que se sumergen en un bafio -

de sal de nitrato de potasio, los iónes de potasio reem

plazarán a algunos iónes de sodio localizados cerca de -

las capas superfic~ales. El aglutina~iento de átomos -

ocurre cuando los grandes iónes de potasio desplazan a -

los iónes de sodio, y se produce una superficie de cen -

sión. Esca compresión superficial origina un au~enco en 

la resistencia de la porcelana. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La elaboración de una restauración de porcelana que fun

ciona adecuadamente requiere del odontólogo considerable 

destreza y conocimientos. La resistencia tangencial y -

la tracción de la porcelana cocida son tan bajas que la 

más leve imperfección del callado dentario puede causar 

la fractura de la corona. 

Por otro lado la restauración de porcelana posee excele~ 

tes cualidades estéticas y es completamente insoluble de 

los líquidos bucales y ciene estabilidad dimensionaT Uria 

vez cocida. Es dudoso no obstante, que sea posible ha -

cer una incrustación o corona de parcelan~ con la sufi -

cience precisión para sellar por completo los bordes de

bido a los errores causados por la contraccción durante 

la cocción. 
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INCRUSTACIONES ADHERIDAS DE PORCELANA 

La i!jcr'..ls-:.ación óe pOrcelana adheri<la usada e!1 pos:eri.o-

res es u:la cl~.e!"nativa viabl-e a las :-esinas com;:~es-:-as 

y a las restauraciones de aleaciones de meta·1. C~ando 

se colocan de manera correcta, las incrus~;.ci.ones b!".i!1 -

dan resultados esté~icos excele~teE, resis~encia al des-

gaste oclusal y una in~irnidad en el adaptado que no se -

puede asocia~ con o~ros ma~e=iales res~auradores. 

El desarrollo de t~cnicas para inc=usLaciones de ?Orce-

lana adherida di=ectamen~e a la estructu=a den~aria ha 

permitido la colocaci6n de restauraciones pos~e~iores -

que ofrecen muchas vencajas al den~is~a, i~cluyendc u~a 

nos proximales. SegGn Redfo~d y Jensen las incrus~acio-

nes a¿heridas de porcelana log=an niveles de rig~¿ez y -

resistencia a la fractura iguales a los dien~es no prep~ 

:cados. Estos resultados indican que el dien~e restaura-

do con porcelana adherida es más =esisten~e que un dien

te similar restaurado con oro. 

El procedimiento para realizar una incrus~ación de porc~ 

lana adherida-direcca a una preparación Clase II es la -

s1gu1em:e: Se selecciona el color adtcu~üu ~~ ~o~c~lana, 

luego se realiza una preparación convencional para incru~ 

tación con los ángulos lineas internos redondeados lige

ramente. El §ngulo cavo superficial particula=mente ep -
la superficie oc!~s~l debe se~ 3p=o~i~adarne~=e de 90 g~a-

dos. La colocac:ón del bisel del raarger. resul~ará en una 

capa delgada de porcelana que probablemence se fracture -

bajo las cargas masticatorias el ~ejo= raa=gen gingival pa 
ra una clase Il de porcelana es el esmalce. 
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Se realiza una impresión precisa de la preparación cavitatoria. Una 

de las ventajas de la restauración de porcelana ad~erida es que no 

es necesaria la elim.:.nación de retenciones menores durante la pre

paración. Los defectos proximales pueden bloquearse en el modelo 

con hidróxido de calcio u otro material parecido. Los defectos 

del diente preparado se rellenan de ce.mento de resina ccrnpuesta, -

durante la cementación. En el laboratorio el aspecto interno de la 

incrustación se graba con una solu:::ión que contiene ácido hiéroflú

rico para crear una superficie que se una de manera directa al age~ 

te ce.~1entante. La incrustación glaseada se envía al odontólo~o. 

Cuando el paciente regresa a su segQ'1da cita se prueba la incrusta

ción. Se limpia la preparación con un cepillo de cerdas y piedras 

p:xnex para remcver todos los restos y limpiar las paredes.del esmal 

te para un grabado óptimo. 

Se coloca el dique de gana sobre el diente preparado para mantene;: 

limpia y seca la superficie. Para facilitar el grabado ácido, se -

utiliza Q'l gel de alta viscosidad en una jeringa, el gel se coloca 

cuidadosa'Uente en las paredes del esmalte expuestas, durante un mi

nuto, después el ácido se re.'"ílueve con un lavado copioso de agua du

rante 30 segundos y se seca con aire seco libre de aceite. 

go se realiza un grabado adicional del cemento de ionánero de vi -

d!'."io, por un máxim:> de 30 segQ'1dos. A lns 60 segundos de haber in:!:_ 

ciado el grabado del esmalt:.e dentar10 y el ionánero de vidrio se la 

van con agua copios~-nente durant:e JO segundos, la cavidad se seca -

con aire libre de aceite. Esto produce un grabado de 60 segundos -

del esmalte y 30 segundos en el cemento. 
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Para prevenir la ccntaminaci6n posible y facllltar el ma 

nejo de la incrustación, se encera una cuña de madera a 

la superficie oclusal de la incrustación. La incrusta -

ción se lava con agua y se seca. Se aplica un agente -

acoplador silano a la superficie interna de la incrusta-

ción. Las moléculas del agente disfuncional facilitan -

la unión del agente cementante de resina a la incrusta -

ción. En este punto una capa delgada de agente de unión 

se coloca sobre el esmalte grabado y la incrustación de 

porcelana. 

Se selecciona un color compatibl~ de cemento de resina -

compuesta. Esta resina se carga en una jeringa para su 

colocación, con §sto se asegura un atrapamiento mínimo -

de burbujas y una distribución uniforme en el diente pre 

parado. 

La incrustación se asienta en la cavidad preparada y el 

exceso de resina compuesta se remueve cuidadosamente. 

Las &reas incerproximales se limpian con hilo dental. 

Después que la mayoria de los excesos se han removido 

las superficies oclusales y proximales se curan de 3 a 5 

segundos, esto produce una resina ligeramente curada que 

facilita la remoción de los excesos con instrumentos de 

carburo para terminado manual. El exceso de resina com -

puesta se retira y las superficies oclusal y proximal se 

curan nuevament~ por lo menos por 40 segundos en cada 

área. 

Las incrustaciones de porcelana ?ara posteriores son res 

taruac1ones realizadas con precisión para el reemplazo -

íntimo de la escructura del diente perdido. La cercanía· 

de la adaptación compite con la de las coronas de metal 

colado, sin la subsecuente pérdida de estructura dentaria. 
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Durante la cementación, las incrustaciones se unen fisi-

camente al diente con un cemento de resina compuesta el 

cual debe usarse para rellenar los espacios abiertos de 

los margenes durante la prueba. 

Se realizó un estudio in Vitre en el cual se utilizó la 

microfiltración, la resistencia a la fractura de las cús 

pides y la medición de la flexión cusp{dea, para compa -

rar la porcelana grabada, unida con resina, con las resi 

nas compuestas del sector posterior. 

El gran interés de las resinas estéticas para dientes 

posteriores ha aumentado en ésa década, los pacientes 

quieren un máximo de estética. Muchos materiales de ob

turación directa se han desarrollado para usarlos en 

dientes posteriores, pero tiene la desventaja de la con

tracción a polimerización, microfiltración y desgaste. 

Sin embargo, la restauración de resina compuesta puede -

devolver la resistencia del diente y puede restaurar la 

rigidez hasta en un 80% de un diente. Las restauracio -

nes de resinas compuestas para posceriores se utilizan -

actualmente como una alternativa conservadora a la reduc 

ción radical del diente que es necesaria para las coro -

nas estéticas. Otra alternativa es la incrustación de -

porcelana, aunque son estéticas este tipo de incrustaci~ 

nes en un diente pueden resultar débiles y susceptibles 

El proceso de grabado de la porcelana con ácido hidrof l~ 

rico para facilitar la unión rnicromecánica con los mate

riales de resina compuesta es una alternativa estética -

para las restauraciones anteriores. Recientemente éste 

enfoque se usó solamente para las carillas grabadas de -

los dientes anteriores unidas con resina al esmalte gra

bado. 
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La resistencia a la fractura de los premolares superiores 

que se restauraron con porcelana grabada, unida con resi

na e incrustaciones rnesio-ocluso-distales (MOD) se compa

raron con la resistencia a la fractura de: 

1.- Un diente sin preparar 

2.- Un diente preparado con un MOD 

l. - Dientes restaruados con una resina compuesta de rest~ 

ración directa MOD 

La flexión cuspidea y los estudios de microfiltración se 

realizaron para comparar la restauración de po-rcelana gr!:__ 

bada con la restauración de resina ~o~puesta. 

Se utilizaron premolares superiores no cariados, ext~ai.

dos, guardados en timol al 0.1% para prevenir el creci ~

miento de bacterias. 

MEDIDAS DE RIGIDEZ CUSPIDEA 

Se se lecc ~onaron 10 dientes al azar para incrustaciones de 

resina compuesta para posteriores adicionalmente 10 dien

tes seleccionados al azar para incrustaciones de porcela

na unidas con resina. fJnas so~das ~e tensi6r1 se coloca -

ron en las cúspides bucales en la unión del tercio medio 

gingival de la superficie labial en el esmalte de cada -

diente, utilizando un adhesivo de cianoacrilato. 

Los dientes se mon~a~on con resina ac~ílica autocu=able -

en aros de una pulgada. Las medidas de tensión se obtu -

vieron utilizando una unidad digital indicadora de la ten 

sión. Los dientes se cargaron estáticamente con una car

ga fabricada de 12 kg. de plomo y la punta del mismo toca 

ba el reborde triangular de las cúspides bucal y lingual. 
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Las unidades de microtensi6n se convirtierori a valores -

de ri9idez cuspidea relativa, dividiendo los valores de 

t'2r1sié.r.i c.btenidos de las cúspides po~ .la te!'!si5n de la -

misma ~Gspide en el diente sano antes de la preparaci6n 

del diente. 

Los datos se analizaron utilizando un anili~is de varian 

za y Test de Rango MGltiple de Duncan. Lo~ dientes se -

dividieron en cinco grupos: 

1. - dientes preparados para MOD para resinas e.n posteri~ 

res; 

2. - Dientes restaurados con resinas compuestas. para• pos

teriores; 

3.- Die::tes preparados para incrustacionesMOD,oeporce~ 

lana grabada. 
• . . :··: . - . - '- .. • .. ~-, e 

finales con bases de .vid.rio.ioiiómeuicc 4.- Preparaciones 

para porcelana grabada. 

5.- Res~auraciones de incrus~aciones unidad-~oh t~siha -

de Forcela~a ~=abada. 

PREPARACIONES PARA RESINAS COMPUESTAS 

dientes ~o~tados e~ a~os, u=1lizando tu~bina de ai~e de 

alta ve!ocidad con i==igac~6~ de agua y una f=esa 556. 

Las preparaciones se h:c:ero~ a un ~amaño •ideal" con un 

i~smo c=lusal de ~n ~erc~o de la distancia ent~e la pun-

ta de las cGs~:des. ~as ca~idades p~oximales se formaron 

con el as:en:o gi.ngi·..'a! a 0.5 i:-.r:I en Cen"C!na y con la ex

te~sié~ buco lingual que alcanza~á 0.5 m.r7l ~ás allá del 

área de ~o~~ac~o den:ro del nicho accesible si hubiese 

un d1en~e adyacen~e a esa superficie el &ngulo cabo su 

perf1cial. El Sngulo cavo superficial se hizo de 45 gra 

dos, co~ un ancho de 0.5 mm a 1 nm, un gel de ácido o=c~ 

fos:órico al 37~ se colocó cuidadosamente en los márgenes 
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del esmalte 60 segundos para grabarlo. El gel se lavó 20 

segundos para grabarlo, y se secó con aire comprimido. 

Se aplicó una capa de resina compuesta curada por luz d~ 

rante 20 segundos. Se utilizó una banda matriz para cons 

truir la restauración de resina compuesta en tres incre

mentos. 

Los incrementos fueron colocados sobre las paredes axio

bucali ngual de la preparación para minimizar la tensión 

de la contracción de la polimerización. Se contorneó la 

restauración con una fresa de acabado de carburo y se pu 

lió con discos. 

PREPARACIONES PARA LAS INCRUSTACIONES DE PORCELANA GRABA 

Inicialm~nte las p~epa~aciones de porcel~na grabada se -

hicieron de la misma manera que las preparaciones de re-

sina compuesta para dientes posteriores. Las medidas de 

tensión se obtuvieron de los dientes preparados y se co-

locó una banda matriz alrededor de cada diente. Se rnez-

cló y colocó un cemento de ionómero de vidrio que conte

nía plata (15g. de ionómero de vidrio con 17 g. de pal -

vo de aleación). Despu&s de custro minutos, la banda ma 

triz se retiró y uso una fresa de carburo 556 para redu

cir la porción oclusal de la base de cemento a 0.5 mm --

po~ debajo de! ==~tc=~o c=iginal del di~~t~. Se utiliz5 

una pied~3 de d:clnen~e pa=a ~ed~c:r las paredes proxima-

les en forma de desgaste, creando un margen de un ancho 

de 1 mm en el esmalte gingival, bucal y lingual de la c~ 

vidad la fresa de ~erminado de carburo se utilizó para -

crear un bisel de .5 mm en el margen cavo superficial 

oclusal. El bisel se extendió continuamente hasta el 

margen cavo superficial establecido. Las medidas de ri -

gidez de las cfispides se obtuvieron de la preparación -

terminada para las incruscaciones de porcelana grabada. 
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Se tomaron impresiones de vynil polisiloxano y se f abri-

caron las i11crustaciones de porcelana graba¿a_ Despuªs 

de una prueba, se analiz6 la superficie de la porcelana 

grabada y se permitió que secara durante diez minutos. 

La superficie del esmalte y la base del ionómero de vi -

drio de cada diente se grabó con el mismo ácido utiliza

do para las restauraciones de resina compuesta. Se apl~ 

có un agente de uni6n a base de ion6mero de vidrio, al -

esmalte grabado y a la porcelana grabada. 

Una resina compuesta de microrelleno, curada por luz se 

colocó en una preparaci6n y se asent6 cuidadosamente la 

porcelana en el diente. Se removió cuidadosamente el ex 

ceso y se curó la resina por oclusal, bucal y lingual du 

rante 30 segundos con la misma unidad de luz que se uti

lizó con las restauraciones de resina compuesca. Los -

margenes se terminaron con piedras de diamante; discos y 

pasta de pulir diamante. Las medidas de tensión se rea

lizaron en la restauración terminada, utilizando cargas 

estáticas de 12 kgs. 

MICROFILTRACION 

Como se descr~bió se utilizaron diez dientes res-::aurados 

cnn resina compuesta y diez con porcelana grabada unida 

con resinas. Esos dientes ~errnanecieron sin mon~a~se en 

aros y se termociclaron 300 veces, entre 5 y 55 grados C. 

Los dientes se colocaron en solución de azul de mecileno 

al 5% jurante 6 horas; luego se marcaron y desgastaron -

mesiodistalmente desde la superficie proximal con un tor 

no dental. La superficie cortada se pulió con papel se

co y h6medo y fue examinada para la microfiltración. Se 

tomaron 6 medidas a intervalos de apro:üraadar.ien-::e . 5 mm 



2s: 

en tres puntos entre la süperficie bucal y lingual de los 

margenes mesial y distal de todas las restauraciones. La 

microfiltración se contabilizó así: O.- no hay microfil -

tración; 1.- ligera filtración, menos de la mitad del gr~ 

sor del esmalte; 2.- filtación de la mitad del esmalte a 

la dentina y 3.- filtración de la dentina o más allá. 

FRACTURA CUSPIDEA 

Los 20 dientes del estudio para la ~igidez cuspídea, uti

lizaron para determinar la fuerza necesaria para fractu -

rar el diente restaurado. Unos 20 dientes adicionales se 

montaron- en aros, como se describió previamente, pero sin 

las sondas de tensión. 

Un grupo de diez dientes estaba sin preparar y los diez 

remanentes se prepararon con resinas compuestas MOD como 

se describió. Todos los especímenes se colocaron en la 

célula de carga en la máquina de examen; y se alinearon 

de manera que la punta examinadora tocaba las cúspides en 

los planos inclinados bucal y lingual. Se aplicó una 

fuerza utilizando una velocidad cruzada de .5 cm/rain. y 

las Qedidas se tomaron en kilogramos en el punto de fra~ 

varianza del ~es~ de Rango mGltiple de Duncan~ 

RESULTADOS 

Los resulta dos del estudio indican· que la porcelana grab~ 

da unida con resina puede restaurar la rigidez cuspídea -

de los dientes preparado~ a un niVel igual que la rigidez 
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de los dientes en preparar. Morín demostró la recupera

ción de la rigidez cuspídea inicial en 88%.utilizando -

resinas compuestas para posteriores al. restaurar premol! 

res superiores con precauciones MO . Los valores máxi -

mos de rigidez media obtenidos en est~ estudio, utiliza~ 

do un material curado por luz, con resina compuesta para 

posteriores, colocadas incrementalmente son comparables 

a los obtenidos por Norin, aunque el tamaño de la mues -

tra en el presente estudio es ligeramente más pequeña. 

Debe notarse que la restauración de porcelana grabada, -

unida con resina mostró un valor de rigidez cuspídea me

dio que fue estadísticamente mayor que el obtenido para 

restauraciones de resina compuesta para posteriores. Es

to puede deberse a la elasticidad reducida de la porcela 

na cocida, comparada con la elasticidad de la resina com 

puesta. Los estuCios a largo plazo son necesarios para 

determinar el significado de estos hallazgos. Sin embar 

go, los datos in vitro indican que la porcelana unida -

con resina puede restaurar la rigidez cuspidea original 

del diente. Los datos de rnicrofiltración in vitro de -

muestran que la restauración de porcelana grabada resul

ta con menos microfiltación. El diseño de la prepara 

ción y la seleccion del material son responsables par 

cialmente de éste resultado. El área de esmalte prepara

do en todos los margenes es grabada y solamente una capa 

dclgc.du i.J,tcrmed.ia u~ r:t:,:jina. se utiiiza corno cementante -

de la =est~uración del diente. Esto reduce la tensión -

de contracción de plimerización que ocurre cuando el 

diente se restaura dierctamente con resina compuesta pa-

ra posteriores. La diferencia en el coeficiente de ex -

pans:ón térmica entre el material restaurador y la es -

tructura del diente también contribuyen a la reducción -

de la microfiltración de la restauración de porcelana. 
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CERAMICA VITREA COLADA 

Es impor~an~e mencionar que desde el afio 1985 las empre

sas de Trey-Dens~~ly y Con=ning Glass distribuyen en el 

mercado eu=opeo un sistewa desar=ollado po~ ellas para -

la producción de coronas y obturacio~es coladas c.inera -

les bajo el nornb=e comercial de Dicor. 

La parcicularidad de §sta nueva ~ªcnica est~~ta en una -

corona o bien ob~uración modelada de ce~a colada. que 

luego es colada en vid~io segGn e: rnftodo de des?laza 

Es~e vid=io b=u~o cera~~za rnedian~e ~ra 

dentadu~a ?º= ~Gltiples procesos de coio=eado. 

Las ventajas de es~e 9~oced~ra~ento f~en~e a o~ros sis~e-

mas de co=onas n~ne~ales son, según los fab:~ca~:es, una 

nejo= exact~:ud del ajuste, mayo= escab~lidad y p=oduc -

ci6n ra&s sencilla. Ot=a ve~~aja con3~s~e en la no~able 

mejora es~§t~ca que se cons~g~e con el ~ismo. 

Este mate=ial Ce ce=ánica v~~~ea, que s~ su~in~st=a en -

forma de peque~os l!.ngo~es se co~?one funda~en~alraente -

de dióxido de silicio, óxido de potasio, óxido de ~agne-

de aluminib y 6xido de c~=conio. 

Las investigaciones sob=e carga,ca9acidad de conducción 

térmica y ajuste han de~ostrado que este Ma~er~al es -

apropiado pa=a su aplicaci6n en la ~oca. No obstante -

de~e tene=se en cuenta que no se dispone de ninguna in

vestigación clínica ?=olongada de esta técnica. 

Otra ven~aja Ce la a?licación Ce es~e p=oced~~iento =es~ 

de en que la adhes~6n de ?laca bacte=iana es ninima, in

cluso meno~. que en caso de d~en~es na~u~ales. 
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La premisa ?a=a lograr buenos resultados con la áplica

ción del sistema Die es la existencia de una preparación 

del margen exacta con bordes inferiores redondeados o -

con un canal c~rcular marcado. El es?acio necesario es 

de 1.5 a 2 mm oclusal, as~ como 1.0 a 1.5 mm en todas -

las demás superficies. La anatomía del diente evita el 

cumplimiento de esta exigencia en algunos casos. Por -

ello no siempre es posible aplicar el sistema Dicor. 

Con el transcurso de los años la odontología restaurado

ra ha exigido cada vez con más frecuencia repuestos den

tales cerámicos perfectos para recubrimientos parciales 

o tolales \car~llasj. Este problema fue solucionado ca-

si totalmen~e con la introducción de este material. 

Se han utilizado los composites y los materiales cerámi

cos dentales habituales para proporcionar al paciente e~ 

rillas estéticas con resultados satisfactorios pero clí

nicamente nunca perfectos. Los composites (tanto macros 

como micros) poseen una serie de desventajas clínicas. 

Con el tiempo llegan a decolorearse en la boca. En el -

caso de restauraciones masivas se hace dificil conseguir 

un color satisfactorio. 

El material no es tan re~l~terlt~ ct la abr~si6n como la ~ 

masa cerámica ni tampoco muestra su autenticidad debido 

a sus propiedades de reflexión y refracción de la luz. 

Las carillas cer¿micas habituales también están someti -

das a li~itaciones. Es dificil proceder a modificacio -

nes crómaticas, puesto que se ha creado un modelo de ma

sa de modelar refractaria y para variar el color se pre

cisa de cocer de nuevo la masa cerámica. 
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Este material ~osee.tlife~entes' prcpiedade~ que lo hacen 

ideal para la reposición de sustancia dental perdida. 

Con una coloración adecuada sus propiedades de refrac -

ción y reflexión de la luz son similares a la del esmal

te natural. De ésta manera proporciona al diente restau 

rado un aspecto est~tico vivo. Ninguno de los materia -

les empleados hasta la fecha (composites de base acrili

ca, ma"teria~es usuales de cerámíca dental y cezánica me

tálica) posee estas propiedades ideales, fisicas, bioló

gicas y estéticas en su apl1cac:ón clínica. 

El ma~erial suf=e en primer lugar un colado de alta pre

cisi6n como vidrio para conver~i=se luego mediante un -

tratamiento térmico denominado "ceramizaciónn en un mate 

rial de cerámica vidriada semicristalino, ~rasl6cióo y -

moldeable. Tras el coloreado excerno la restauración -

puede ser cemen~ada sob=e la superf~cie Ce dien~es natu-

rales. En la bocé este mater:al es inherente, resis~en-

te a las f~e~zas ~asticatorias y sinila~ al esmalte natu 

ral en cuanto a sus propiedades ffsi=as (elevada resis -

tencia a la presi6n) ~· t~rmicas (coeficiente de expan -

sión Lérmico ~educido}. 

TECNICA DE IlU.AY-ONLAY CON CERAMICA VIDRIADA 

En 1986 se comenzó en la Universidad de Berlín, bajo la 

direcció~ del Prof. Dr. J.F. Roulet un estudio clín~co -

invivo e in vitro sobre el in!ay Dicor y los materiales 

de cementado apropiados pa~a un inlay Dic. Los primeros 

resulcados de esca investigación nos demuestran que los 

cemencos de fosfato no son adecuados para la fijación -

(mala adhe,encia, solubilidad demasiado al~a). El mar -

gen final es insuficiente. 
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Con la ayuda de la técnica del grabado del esmalte bajo 

la utilización de resinas de microrrelleno se están vis

lumbrando resultados positivos. Sin embargo, el grabado 

de vidrio y la silanización tras los resultados provisio 

nales de la investigación del Prof. Roulet no son indis

pensables. De todos los composites investigados, el 

Comspan (incoloro) de Caulk-Dentsply ha resultado el más 

adecuado. 

PREPARACION 

La condición para un empleo eficaz de inlays Dicor con -

siste en la realización de una técnica de pre?aración s~ 

ficientemente equilibrada sobre el sistema de retención. 

Una forma modificada de la preparación en la caja de - -

Black es muy adecuada y permite una retención suficiente. 

Debe tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

1.- Todos los ángulos internos deben redondearse, pero -

los bordes cavosuperficiales no. 

2.- El inlay debería quedar en el margen de la prepara -

ción en un ángulo de 90 grados pero por ningún modo 

por debajo de 60 grados. 

3.- Para mantener una estabilidad suficientA del inlay -

onlay este debe tallarse suficientemetit~. En ~1 --~ 

inlay de una sola cara, en ninguna zona debería so -

brepasarse un grosor mínimo de l mm, en el inlay 

onlay de varias caras este es de 1. 5 mm. 

4.- En el onlay resulta favorable la reducción de los -

dientes, con lo cual el nivel de la superficie oclu

sal se red ce por lo menos 2 mm. El escalón circu -

lar debería finalizar en un chaflán profundo. Ade -

más hay· que fijarse en que el límite de la prepara -
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ción esta colocado en la zona visible lo más profun

damente posible, para evitar el problema del color -

en la transición diente-onlay. 

5.- Hay que evitar cortes en rebanadas, margenes irregu-

lares o similares. 

Ya que por regla general en la preparación se aborda den 

tina, antes de la toma de impresiones hay que recubrir~ 

la dentina que ha sido expuesta con un fondo cavitatatoric 

que sea suficiente. 

En la impresión se pueden utilizar todas las pás2as de -

impresión habituales; sin embargo; debe elegirse'un m€to 

do sin presión, pa;a evitar una deformación que podría_

conducir a una reducción de la cavidad en el modelo: 

FABRICACIOl! DEL MODELO 

Para fabricar el modelo con el que trabájar el inlay 

onlay sólo es útil un material de bordes firmes y dimen

siones estables con alta resistencia a la fricción, por 

ejemplo: yeso extraduro o material plástico para muñones. 

Una vez finalizada la fabricación del modelo con el mu -

flón y la a~~iculaci6~, se seg~ent~ el munon. y. se b~oque

an las zonas retentivas debidamente. Los lÍmi~es d~ la 

preparación se marcan con un lápiz fino y se aseguran 

con una capa muy delgada de pegamento instantáneo. 

Se aplica el bar~iz espaciador Dicor sobre el muñón seco 

en capa fina. Al aplicar el barniz hay que fijarse en -

que finalice aproximadamente a 1 mm del margen de la pr~ 

paración. Debe aplicarse una capa doble; asimismo es n~ 

cesario tener en cuenta un suficiente ~ndurecimiento del 

barniz, de otro modo podría ocurrir una falta de adhesión. 
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Pri~e~o se cubre e1·~u~ón con cna Celgada capa Ce ce~a 

con plomo ine~te en el cuerpo y pa~edes de la cavidad. 

a cor.~i~uac1ón se oodela el !nlay Cel =odo habi~ual se -

gún los puntos de visi:a ana-:.ó=i.icos y gna-:oló;ic.os. Des-

pués del enfrian~en~o del rnoCelado, e5~e debe~~ª centro-

larse exac:amente, sobre to¿o en margen f~nal. Po::-- eso 

es ind~spensable un ~icroscopio binocula!"". 

El 9roscr de la pieza no debe se= en nin~ún ?Un~o infe -

rior a 1 z:::::.. T=as la re .... risión Ce la cclus:.é:l ?UeC.e!1 re-

t1=arse un poco les ~opes de la oclusi6n, en caso de que 

colo= de ce~§~1ca. Así se evi~a ~edian~e la a?licaci6n 

d~ co!or e~ aurne~~o i~deseable de la di~ens16~ ~e~~ical. 

Después de que la pieza se na acabado de wodelar~ debe -

coloca~se i~mediata~en~e. De lo co~trario se~§ indispen 

t.O. 

REVESTIMIENTO 

La pie?a co!ada .~e~e encontra=se en el centro ~e calor -

de la ~ufla. El anillo de la mufla debe revescirse con 

dos capas de caol!n. 

El ~e\resti~ien~o se anasa en el vacio (aproxi~adamente 

20 - 3ü se;unéos) y se vier~e en la r.n.:.f.!.a con cuidado. 

Even~~al~en~e se hu~edecen las piezas con ayu¿a de un -

pi~cel co~ ~evesti~ien=o, para evi~ar las fo~~aciones ée 

Asin:smo, ?Uede llevarse a cabo una aplica 

Sin e~bargof hay que fijarse en que el coalin es~e bien 
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combinado Cent:ro óe los bor-des -.de las muf~a"S, ye i;:.:e s:. 

no se corep=ime el revestimien~o roecian~e }s p=esión en -

t.re el caol!n y el an:..110 -de la mufla.. El zesul:aCo ~ue 

se obtiene e par~i= de ello consjste en e1 ' -"'""' 
pieza ya no es=§, en par:e, suficienternen~e encer=ada -

po:-- el revestii:-.. iento.. Para evi.t:arlo alargamos la ruufla 

con ayuda Ce u~a banda adhesi\."a y rellenarnos CC':'I el re-

vest.im~e~to hasta rn&s arriba. Despuis del. seca¿o del -

revestimienro se elimina la 6apa sobresaliente de ~ste 

con la co=~ado~a. Así se retira la capa mas espesa de 

PRECALEIIT Af! IE!ITC /cor.Ario 

h. ccnt.ir.ua::ión se c.aiie:"Jtá la _riufla. Se !.""ecor.tienda au -

mentar el calor 1nuy lentamente. El au.ruen~o de la tempe

ratura has~a los 280 grados C no puede ser supe=inr a 

m§s de ~ srados e por ~inu~o. Es ~cdav~a mejor el empleo 

de un hc~no con~rolado electrónica~en~e. A los 250 g~a-

dos e debe de~e.nerse el -:.iernpo de parada unos 3-0 r.-iinutos. 

La ~empera~ura final (950) no debe sobrepasarse nunca, -

ya que es-:o ?Uede producir 1
,,. ... blanque=..r:.ien~o del vid:::io 

en 13 p~eza, ~ª L¿m?e=~~~=~ fin~! debe PSnt:enerse 30 mi-

nutos. 

La coladora se ccnec~a aproxinadaraente 30 minutos antes 

~el colado y la ~e:nperat:u:::-a de ±:u:-ic.!.onar.1ient..c a:_canza -

les l.35D ~~~dos C. Al cabo de ese t.iempo acaba el pro 

ceso de colado sih cr~sol. Sesún la resonancia del ~ono 

sost:enido se :..n~er~urr-.pe el pro::eso con la t.ecla !DI. En 

ese nonento, la ins~alación esta prep~rada para cola~; -

se coloca el crisol con la barra de vidrio, y en el acto, 

comienza de nuevo el ?roceso de colado; se cuela ~ras la 

~esonanc1a del tono sos~enido. 
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EXTRACCION 

Puede empezarse con la extracción si la pieza colada se 

ha enfriado a temperatura ambiente. El revestimiento se 

separa cuidadosamente de los bordes de la mufla. A con

tinuación el bloque de revestimiento se presiona ligera

mente con la mano hacia afuera de la mufla. Con la pro

porción de mezcla que nosotros usamos, el revestimiento 

se separa muy fácilmente con un aparato de chorro de ar~ 

na (perlas de vidrio). El revestimiento se separa com 

pletamente de la pieza. Por último se limpia la pieza -

con el aparato de ultrasonidos con agua limpia. Con un 

disco de separación se separan las piezas coladas del co 

no. 

Para el Qcabado solamente pueden utilizarse-piedras de -

tallar muy finas. 

De ningún modo deben usarse instrumentos _de diamante - -

(efecto de corte de vidrio. Deberá eliminarse cada bur

buja e irregularidad. A continuación, la pieza puede 

probarse cuidadosamente sobre el mufión. En esta fase de 

bería ajustarse aproximadamente en dos tercios, si ya va 

colocado en forma exacta, puede terminarse, aunque lo 

más probable es que después de la ceramif icación sea más 

pequeño. La elaboración en fase de cristal es muy difi

cil, pero tiene la ventaja de que después la capa blanca 

d.e cerámica no necesita pulirse y se puedt:n evitar los -

márgenes blancos en el inlay acabac'-:> Sin embargo, la --

zona del margen solo puede trabajarse con gomas de puli

do de cerámica. Todos estos trabajos no deben realizar

se sobre el muñón (desarrollo de la temperatura y vibra

ciones no con~rolables). 
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A continuación; la pieza c6lacl.aC:se ·chorrea una vez más -

con perlas de 50 con precauc~ón y n() debe quedar nin

gún rastro del pulido. Poi último .el.objeto se lava una 

vez más con agua limpia en el aparato de ultrasonidos y 

a continuación se seca. 

CERAMIFICACION 

Con la ceramificación, se produce la formación de crista 

les de mica de vidrio. Crece con el in¿remento' de la 

temperatura, hasta que toman contacto entre 'i;f;•.-.:·r;os·,.:: -

cristales contactados y con forma de hoja~dan aL¡{¡~t~~-

rial Dicor sus porpiedades características, tales ~orno ~ 

transparencia, dureza, etc. 

ACABADO/AJUSTE 

Después de la ceramificación y el enfriado a temperatura 

manual hay que retirar con cuidado la masa cerámica. Es 

to sólo es posible con el chorro de arena mediante per -

las de vidrio de 50 sin deterioro de la pieza. 

Tras la limpieza con ultrasonidos y agua limpia el inlay 

debería ajustarse correctamente. El acabado se realiza 

con piedras finas y una goma de pulir. 

Al conservar la capa cer&mica, se mantienen las siguien -

tes ventajas cuando se aplica el color! 

1.- Se evitan los bordes blancos de la pie2'.a qu~ dependen 

de una completa ceramificación de dicho r{iaterial. Re

tardan el pulido de la pieza, ya que en 'ia zona el.el -

margen, por los motivos antes mencionados (pérdida -

del borde) no se retira esta capa; 

2.- Por la opac~dad de la capa cerámica se simplifica la 

colorac.ión. 
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COLORACION 

En muchos casos para conseguir un resulta~o estéticd:co~ 

rrecto es mejor renunciar a colorear en estrato~~ Gra -

cias a la solidez del material y al efecto mimé~i¿~ ~am

bién se amolda frecuentemente la pieza sin colorear al ~ 

diente. 

Para la coloración se debe pensar en que es mejor apli -

car menos que más, ya que de otro modo con la corona Di

cor el color no puede ser eliminado sin problemas. Con 

cada eliminación de color se retira algo de material, 

puesto que el color al cocerlo se difunde por la super -

ficie del material. 

Antes de estratificar el color se chorrea la pieza facil 

mente con un chorro de arena con óxido de aluminio de 50 

aproximadamente a 2 bars; en ocasiones pueden retirarse 

las virutas del pulido de modo completo. Hay que apli -

car solo capas muy finas. Apenas deben reconocerse des

pués de la apl:cación. Una capa de color demasiado gru~ 

sa puede producir grietas en el color. El color aplica

do se seca con un secador de mano. Tras el secado de la 

supPrficie, el color de las fisuras se retira con ayuda 

de un alfiler; de otro modo se proyecta demasiado y el -

resultado estético total es poco satisfactorio. 

En nuestro raso se coce en un Multimat MC a 940 grado~ e 
sin tiempo de parada. Sin embargo si la aplicación del 

color no resultara muy brillante hay que disminuir la 

temperatura y aplicarse la masa muy seca. 
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GRABADO 

Si se graba con el gel grabador Dicor (am6niohiflu6iado); 

Con el lo es importante, en absoluto, adoptar _medida,s de 

precauci6n (guantes etc .) la superficie 6clus~~ del, ob

jeto se retira con cera. 

El tiempo de acción del gel grabador es aprci~lmada~ente 
de un minuto. A continuación se lava durant'~JÓ s~gun 
dos bajo un chorro de agua. Posteriormente ~e se'~a -du -

rante 15 segundos bajo un chorro 

100 grados e durante 5 minutos. 

SILANIZ/\CION 

Empleamos el pegamento de Silan 

va adecuadas instrucciones de uso;_ debe -

permanecer en reposo en un recip'iente-'adecuado 5 minutos 

antes de su utilización. No es e~tabi~ y cada 2 días de 

be aplicarse de nuevo. Sobre la superficie completamente 

seca se aplica la solución de silanización y se deja ac

tuar por lo menos 3 minutos. A continuación se seca con 

aire comprimido sin aceite por lo menos durante 15 segu~ 

dos, y se deja en un horno de calen~amientoa ~OO'giados 

e durante unos 30 minutos. 

La cara inferior del inlay ahora yá no.p11edét~carse; 
Eventualmente hay que realizar pril~bá~'-~!l~é~La~-l~;stla:-
nización. 

Recienteuente ya se puede protege!: la: capa de silán con 

pegametno Prisma Universal Bonding. -Esté material se pr!:: 

polimeriza con un aparato endurecedor poi luz durante 10 

segundos, nunca después. Así s imul.táneamente se alcanza 

una duplicación del valor adhesivo. 
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COLOCACION 

Para un aprovechamiento total del efecto mimético de la 

cerámica vidriada, deberi~n usarse s6lo materiales de -

sujección i:ransparentes, preferentemente' cómposi tes .de 

microrrel leno. 

Asimismo, los bordes adamantinos de la cavi.dad. debe gra:.. 

barse con un gel grabador. En ca~o de que se emplee un 

cemeni:o deionómero de vidrio para la base, también puede 

graba:-se. 

Durante la colocación hay qtie procurar u11a absoluta se -

quedad en el campo de trabajo. 

Tras el endurecimiento del composite, se retira el so -

brani:e. Los margenes pueden acabarse con fresas ~e aca-

bado finas ¿e diamante. Sin embargo, debiera considerar 

se que con ello se quita también el color de. la superfi

cie. 

SISTEMA CEREC 

No podla dejar de mencionarse en este trabajo, el s~sce

raa Cerec (de la Casa siemens) para la fabricación asistí 

da por un orde~ador de inlays cerámicos directos en con~ 

sulta. 

Este sistema consiste en una cámara de video tridimensio 

nal (¿xtremo explorador), un proceso electrónico de la -

.i.mcge!1 (p!'."ocesador de video), una unidad de memoria (me

moria de margen) y un procesador (ordenador), el cual e~ 

tá conectado a una fresadora en miniatura (fresadora 3 -

ejes). Los datos tridimensionales registrados son inme

diai:amence expuestos en el monitor como una imagen de vi 

deo en forma de armazón rígido pseudoplástico. El den -
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tis::a exa::-:ina en esr:e mcraent:o la preparación y su repre-

sentación ~ridi~ensional para realizar modificaciones en 

caso de que sean necesarias. La técnica óptica per~i~e 

=apidas repeticiones y mejorar de es~e ~oda al ~~ximo ?~ 

sible la preparación de la cavidad y su represen::ación -

tridimensional. El dentista diseña las restaurac~ones -

trazando l:neas de construcción sob~e la i~presión ópti

ca mientras que está expuesta en el ~anito~. 

El dentista exaraina la preparación de la cavidad expues-

ta en el monitor. La cavidad es detallada en el monitor 

utilizando el ~odo Ce reconoc:niento de la cámara rn1en -

tras el den:ista sos~iene la cámara tridimens!onal. Es-

ta en pocisi6n in=rao~al es fijóJd a un sopo~ts. G ¡:;ro-

gramas de ordenador T=ack-ball (si~uado enci~a de la uni 

dad) pe~miten al dentis~a t=azar la fo~ma de prepa~ación 

de la cavidad expuesta en el moni~o~. 

La cá~ara de fresar es la u~idad donde se f~esa la restau 

ración íen un ~iempo de 4 a 7 mí~} a pa~tir de un bloque 

de cer§m:c3 prefabricado ~· es~andarizado. En la base de 

una crret¡¡¡¿ movil se instala una bomba y se manr:iene -

la presión del agua necesaria pa~a el fucionamiento de 

la turbina de a9ua en la cámara de fresado. Durante el 

proceso ce rresado son reciclacios 5 lt~. J¿ agua del gr~ 

fo entre la cámara cie f~esar y el tanque de agua y, de -

éste modo, el sistema es independiente del suministro di 

recco de agua o a oa~t:ir de una unidad preparada. El 

~gu~ del ~~~q~c se ~~~bia después de 6 a 10 Procedimien-

cos de fresado. 
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El extremo de la cáma:::a, cque contiene el objetivo, se -

coloca encima de 1 apreparación, es decir, encima de la 

cavidad recubierta de polvo y estabilizada, ya sea en un 

ciente adyacente o bien sostenida con los dedos de ambas 

manos. Se aplica polvo Cerec, mediante aire, sobre la -

preparación para conseguier superficies opacas y no re -

flecotras. El polvo es inherente y fácilmente elimina -

ble mediante un nebulizante de agua convencional. 

El modo de reconocimiento del video de la cámara es com

patible con la trayectoria de inserción del inlay-onlay. 

si el eje de visión es aceptable, el reconocimiento t:::i

dimensional se acciona mediante una disminución en la 

presión sobr-e el pedal del pie. El reconocimiento dura 

0.3 segundos. La preparación tridimensional examinada -

se observa en el monitor corno una imagen estática; poste 

riormente se trazan la slíneas de onlay. 

PASO 1 

Se define el suelo de la preparación marcando las líneas 

lirnitances derechas e izquierdas del suelo y posterior -

mente las l:neas lirnitantes distogingival y rnesiogingi -

val. Estas líneas una vez elegidas, ofrecen la base pa~ 

r-a el posterio::: diseño de la restauración. El dentista 

utiliza el track-ball para señalar puntos de registros -

individuales, que el procesador une automáticamente des

pués de que una línea esté completada. 
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PASO 2 

Después de que el suelo de la preparación haya sido defi 

nido, sus márgenes son ca_lculados automáticamente. Pos

ter iormecne, la pared de restauraciónizquierda, incluidos 

sus márgenes oclusales, es determinada automáticamente. 

El perfil de la pared izquierda es expuesto en la zona -

izquierda de la imagen de video. 

La pared izquierda y su margen en el áres de la cúspide 

desaparecida son sintetizados a base de líneas y promedio 

de altura pero también pueden ser obtenidos individual -

menee si es preciso utilizando los datos del margen. La 

pared derecha y su margen oclusal también son determina

dos aur.ornár.ic:..rnenr.e. Se exponen los perfiles de ambas -

paredes en el monitor. 

PASO 3 

Las superficies proximales se intercalan entre las líneas 

de demarcación del suelo gingival, las líneas ecuatoria -

les y las lineas de los rebordes marginales. La pocisión 

de la linea ecuatorial es crucial para definir el contac

co de la res~auración nueva con los dientes adyacentes. 

Generalmente, la linea ecuatrial define la convexidad de 

la superficie y se aproxima al área de contacto del dien

te adyacente. La altura de la linea ecua~orial se fija 

automáticamente utilizando valores obtenidos en forma ex-

perimental. Sin embargo, su al~u~a puede se~ registrada 

selec~i~a~en=e en circuns~ancias especiales. Las l!neas 

a lo largo de los rebordes marginales completan los mode

los de las superficies máximas en su vertiente oclusal y 

de armazón t~idimencional de la restauración. Las SU?er

ficies situadas entre las lineas del margen del armazón -



42. 

se construye autom&ticarnente para completar el- disefio, 

basado en datos, del onlay. El ordenador borra todos 

los datos que no están directamente relácionados con -

el modelo de onlay. 

Los productos de fabricación estandarizada bloques de 

porcelana dental preformados - son homogéneos y practi

camente son poros (Vita Cerec - blocks, Vita Zahnfabrik; 

Dicor - Cerec blocks, Dentsplay International). El ex

tremo de la fresa, su disco y el bloque de porcelana se 

colocan en el retenedor antes de iniciar el proceso de 

fresado. al principio el extremo de la fresa, con su -

disco para fresar, contacta con la parte metálica de -

precisión del bloque de porcelana, calibra esa posición 

y fresa la superficie anterior del bloque. 

Durante el proceso de fresado, se dirige un chorro de -

agua a presión hacia la turbina que impulsa el disco de 

fresado recubierto de diamante. El agua enfria y lim -

pia al mismo tiempo el disco del fresado el cual tiene 

30 ::'..':' .. ce c:!.§.::ie::ro, O. 5 r."'ll. de grosor y cuando no está 

sometido a esfuerzo tiene una velocidad periférica de 

35 a 40 i.1/seg. 

El onlay se fresa desde la superficie mesial hasta la -

distal con el bloque rotando a lo largo del eje central 

del onlay. Durante el proceso_ de fresado se hace avan

zar continuament al bloque de porcelana. El margen -

del onlay se fresa mediante la constante recoloción ra

dial programada del disco de fresado en relación al blo 

que. 

El Gltimo paso es la separación del onlay'del bloque. 

Las superficies proximales del onlay se pulen mediante 

discos flexibles. 
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La colocación de cufias, que ista~fitmemente recomendada, 

facilita el proceso initial d~ ~dapta~i6n de un onlay r! 

cien acabado de fresar. Una capa de ionómero de vidrio 

recubre completamente los suelos y paredes de la cavidad. 

Los onlays se cementan mendiante la ticnica de grabado -

ácido. 

todos los márgenes del esmalte de la preparación se gra

ban selectivamente durante 15 a 30 segundos con gel áci

do. se deben tomar precauciones para evitar el grabado 

ácido de la unión entre esmalte y dentina, zona que no 

debe ser recubierta con la capa de ionómero de vidrio pa 

ra minimizar la hipersensibilidad posoperatoria. El se~ 

mento de lonómero de vidrio no se graba y se fijan iter

dentalmente unas tiras de plástico cortas y rectas para 

prevenir el grabado accidental de las superficies ~dya -

centes. La superficie de la porcelana grabada permite 

que se produzca una retención micromecánica con la capa 

fina de composi~es ce~en~ado. 

El agente de aclopamiento silano se aplica mediante un -

pincel en las superficies pre-grabadas y se seca median~ 

te aire a presión durante 20 segundos. 

Posteriormente se aplica una fina capa de agente adhesivo 

y material de conposi~e de cementado en las partes,inter-_ 

nas del onlay. En los productos aptos para este paso son 

los composites combinados fotopolimerizables y a la vez -

polimerizables por medios químicos. Estos tipos de combi 

nación de estos coraposites ~er~iten que la polimerizaci6n 

sea in~ed~ata en los má~genes oclusal y la~eral y asegu -

ran una polimerización completa de las zonas apartadas de 

la cavidad, inaccesibles para la luz. La restauración se 

fotopolimeriza por ambos lados: proximalmente durante 40 

segundos cada uno, desde los lados bucal y lingual y ocl~ 

sal durance 40 segundos en los extremos mesial y distal -

de las restauraciones de los molares. 
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Los margenes y el modelado final de las cúspides y f isu

ras se realizan utilizando piedras de diamante adecuadas 

pa=a modelar margenes y realizar acabados, con partícu -

las de unos tamaños promedio de 80 rn.~., 40 mm. y 15 mm -

respectivamente. Para pulir la superficie se utilizan 

discos flexibles. Una superficie de buena calidad se ob 

tiene con el empleo sucesivo de discos de arena gruesos, 

medianos, finos y muy finos. Para pulir las superficies 

interdentaies se emplean tiras de acabado y pulido. Las 

fresas rotatorias son eficaces, tnato en tiempo como tec 

nicamente, en la realización de margenes en las superfi

cies oclusales de los inlays y onlays, cuando los discos 

flexibles se emplean correctamente se obtiene un pulido 

brillante de ln superficie. 

PREPARACION Y REGISTRO OPTICO 

Simplemente, preparaciones en forma de caja bastan el 

examen tridimensional Cerec y para el proceso de fabric! 

ción. 21 procedimiento no depende del tamaño, sea cual 

sea, de la preparación de la cavidad. Tanto para inlays 

como para onlays las preparaciones sencillas y complejas 

se fresan fácil y correctamente. Los socavados en las 

p~re~~s de la c~vidad no afee~~~ al examen 6ptico y se -

rellenan con composite durante el cementado. Se reco -

miendan paredes rectas con ángulos rectos. Si se emplea 

el sistema de Cerec no se precisa la divergencia de 4 a 

6 grados necesaria para los modelos inlays; bastan pare

des paralelas y por esta razón se asegura una máxima con 

servaci6n de los tejidos dentales duros. 
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Los márgenes oclusal y proximal de la cavidad no· se biselan. En 

lugar de eso, las paredes de la cavidad y los 'márgenes del esmalte 

se finalizan con piedras de acabado recubiertas de diamante. El -

suelo gingival es horizontal o inclinado entre 5 y 15 grados hacia 

el margen gingival. El examen óptico se facilita por tener clara

rrente definidos los márgenes y paredes de la cavidad y por el uso 

del dique de gema durante las fases de examen óptico y de cementa

cb. Los márgenes gingivales de la preparación deben ser realiza -

cbs de fonna que queden claramente visibles, r.iediante la colocación 

de un hilo retractor o mediante la utilización de electrocirugía o 

cirugía de incisión. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA RESTAURACION 

La ventaja del sistema Cerec es que las restauraciones, fresadas a 

partir de porcelana cerámica prefabricada, de características ópti

mas y sanetida a control de calidad, pueden ser colocadas en una -

única visita. La traslúcidez y el color de la porcelana son muy -

parecidos a los propios de los tejidos dentales duros. además la 

calidad de la porcelana cerámica no varia con las alteraciones que 

se pueden producir durante su procesamiento en los laboratorios -

dentales. La cerá'llica prefabricada es resistente al desgaste y la 

estructura de la cerámica, de características óptimas, pennite un 

pulido perfecto del material y produce una baja abrasión del esmal

te del diente antaqonista. El sistemA adhesi'.10 2-i.)l.i:::.:?.~o entre la -

porcelana cerámica grabada y las superficies de eSTI'.a.lte proporciona 

un ajuste marginal ermético. Las medidas principales son: 1.- Gra

bado ácido porcelai;a cer&..1li.ca (HF 5% durante 60 seg.): unión adhes.:!:_ 

va microretentiva entre la porcelana/cerámica y el agente adhesivo/ 

cemento de canposite. 
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2.- Técnica de grabado ácido del esmalte (H3P04 35% dura~ 

te 30 seg.): unión adhesiva microretentiva entre el -

cemento de composite/agente adhesivo y esmalte. 

El sistema adhesivo de unión expuesto anteriormente aseg~ 

ra una resistencia a la presión, sellado hermético, inclu 

so en el caso de restauraciones grandes MOD. Las simili

tudes en las propiedades físicas y térmicas de los teji -

dos dentales duros y la porcelana y/o cerámica dan como -

resultado un sistema adhesivo propicio. Además, la ausen 

cía de fracturas provocadas por los onlays tras ser some

tidos a un estrés ~n vitro (500.000 en pesos intermiten -

tes de 73 N) prueba que la uni6n adhesi~a ayuda a someter 

la porcelana dental, incluso cuando el grosor de la pared 

de porcelana es de sólo l mm. La deformación crítica pa

ra la cerámica (es decir, cerámicas de óxido de aluminio 

y porcelanas dentales) es generalmente del 0.1%. 

Obviamern:e no se llegó a la deformación c::-ítica ya que no 

se observó fractura alguna, hecho que probablemente fue -

debido también a la adición de la unión adhesiva. 

CEMENTADO 

Las pequeñas cantidades de cemento de composite necesarias. 

para el cementado aseguran la existencia de una capa fina 

entre el esmalte y la cerámica. Esta fina capa, junto a 

la unión microrretentiva en la cerámica y el esmalte, mi

nimiza al parecer, los efectos negativos de la contracción 

de la polimerización y la elevada dilatación térmica del 

cemento. El composite utilizado como un material adhesivo 

y de unión esca sujeto a mucho menos estrés que cuando se 

emplea corno material de restauración. Cuando el composite 
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se considera como material de cementado muestra una míni

ma tensión entre las paredes producidas por la cont.racción 

de la polimerización si se compara con el tratamiento de 

grosor y las técnicas de dilatación. Esto predispone a -

que haya un meterial de obturación duradero en el espacio 

de cementado. Para finalizar, los cementos de composite 

combinan estéticamente con la porcelana y el esmalte. 

CONSTRUCCION EN LA PANTALLA DE VIDEO 

Es necesario que los clinicos participen en un cutso de -

aprendizaje de 2 a 3 dias para producir e interpretar la 

imagen idónea en la pantalla, asi como para entender los 

grificos del ordenador. Cuando se ha dominado este ~spe~ 

to, el paciente puede relajarse y observar como el denti~ 

ta desarrolla el modelo y la morfologia del inlay en la -

pantalla de video (es decir, ajustando los margenes cervi 

cales y señalando los puntos de contacto). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA CEREC 

Para que las técnicas nuevas sean aceptadas debe11· presen

tar claras ventajas sobre las técnicas: ya.~.xi{te!ntE:!s ;J):i.en 

probadas y experimentadas. Las ventajas dh·sfsteina 
·-:_~,~ Ce::ec son: .. · .... 

1. ·· Est.ética natural: armoniza~···iórÍ~'i-eX'~e~·f·~~-~{~)~-~ ~:-~l;;-f'6·i~',· ~ya 
que este y su traslucidez sori ~Í~l.J.~~~~:p.:á;i;{Ó~· dél .~es-

~:~~;::,'.:'.'.;~.;:,- . .- :-: : · .. ·;, 
ma 1 te . _\~; ~-.. -~ ~~~, · --·: . .;-:. :---:·;> 

2. ·· Estética duradera puesto que l.a ce;iriii6: :~·s ;~~isten-
te a la acción del medio oral. 
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. __ , __ " 

3. - Material de calidad óptima, ya que· e.s · cC>~tro!'ada· por 

el fabri~ante y no' se modifica post~rici~m~ht~' por 

las diversas condiciones a que es soiñétli:io>y'que va

rían de un método o laboratorio a Otr~''( :y;t 
4.- El glaseado no es necesario, los irHays)onlaY'r; Cere(:: 

se pueden pulir fácilmetne. ·•· .::, 

5.- Sólo aparece una abrasión mínima de .los teji.d'?s den

tales duros del diente antagonista gracias a~la horno 

genidad del material y a que su abrasión no excede, 

a la de los composites convencionales e híbridos po~ 

teriores. 

6.- Existe una gran estabilidad durante la masii~áción -

debido a la unión adhesiva microrretentiva encie la 

porcelana grabada y silanizada, el cemento de compo

si te y el esmalte grabado. 

7.- Esta pensada para ser una alternativa a las.restaura 

cienes metálicas de los dientes posteriores, dada su 

elevada resistencia a la abrasión y su buena adapta

ción marginal. 

8.- Los inlays/onlays Cerec son una alternativa a las co 

ronas completas; los tejidos dentales duro~ no han -

de ser innecesariamente eliminados como ocurr.e ·para .. 

ajustar ias coronas completas. -·-- -~:~~-·:" ___ _ 

A continuación se refieren algunas ventaja's;Ci~r:sist'éíl\á' 
Cerec respecto a las :::-estauraciones con;~n~idri.i1~~T~cíi::-
rectas: ;:.~r- ::;~~\:~ ;~:f'._-~-;:ii·,;"·. ·''':/.' 

~:y::ª p::~:" :~:: ~:;;,Ii~~¡~ ~¡~¡~;[iiif ~~t~j~ ~;, _ 
2. - :~d ~os to del mate~~¡al ~~~'.'po:c:~1~~ ~~ ~~:r:cid~ al -

1.-

···-.·,·-,·. ··.',:-
del composite;:' 



49. 

3.- La toma convencionaJ. de imp:resiones es reemplazada -

por el examen óptico tridimensional. 

4.- Los modelos, los vaciados, los encerados, el revesti 

miento, el colado y la cocción no serán necesarios. 

5.- !lo es necesaria la construcción y adaptación de res

tauraciones provisionales por lo que se. ahorra tiem

po y se reducen costos. 

ó.- Los pacien~es no requeriran más restauraciones proy~ 

síonales que, a menudo, son funcionalmente inadecua

das, presentan una adaptación gingival marginal de -

mala calidad y pueden no proporcionar ~n bienestar -

real al paciente. 

7.- Al no se= necesarias la~ segu~Cas o.posteriores. visi 

tas el ahor::o es elevado en tiempo y costos.~ 

A continuación se refieren algunas desventajas del Sist!:_ 

ma Ce::ec respecto a las restaruaciones éonvenciOnales in 

directas: . .· ' 

1.- Los cos~os iniciales para la adquisítión d~ i~ uni -

dad Ce::ec son elevados. 

2.- Se debe inve::tir tiempo y dinero en apíender a domi

nar la técnica. 

3.- Lo rea!izar.:-i6!! de les contornos.ocluSa·les debe-ser-· 
- ,_, -- --

llevada a cabo aún por el dentista.': 
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CONCLUSIONES 

La restauración de porcelana grabada puede ser la raás cer 

ca a la verdadera restauración estética de los dientes -

posteriores, sin la necesidad de la reducción extensa de 

la estructura dentaria. La unión de la restauración de -

porcelana grabada a las bases de ionómero de vidrio y el 

esmalte grabado con una capa delgada de resina compuesta 

se cree que permite tensiones con una distribución más 

uniforme en el diente y en el periodonto de soporte. 

Las incrustaciones coladas y las ale_aciones de plata co::!_ 

centran las tensiones sobre las restauraciones. En esos 

casos las c6spides son mis pr6pensas a fracturarse. 

Las restauraciones de porcelana g~abad-ii';. sirÍ emba,i:go; , le 

dan resistencia al diente y tienen.el P()tf?l1ciill de redu'." 

cir el nGmero de fracturas cuspideasi 
''_ .-·, ,'.;-':., .. -~'.'. '·· 

La técnica de porcelana grabada puede J¡ilik·a~seten todos 

los tipos de restauraciones, desde cla's~_ :¡:\h~~Ú-cor;onas 
completas. Los estudios adicionales.· él.e/ lab.~r~~-orib son -

necesarios para determinar el diseño ;_de .;:~~J?E·~-pa;-áción 
ideal y sus indicaciones. 

'·.:·. -~ ·:_·'.·:_~---_ ' '-._- _:: '." _: :· _. ~-·_;::~,. 
Los estudios clínicos a largo plazo ·son. necesarios para 

las guías clínicas en el uso de rest'áUra8ibnes .de porce

lana grabada para dientes post~ri~res. 
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