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IN TRODUCCION 

OperatoriR Dontal, es la rama de la Odontología que estudia 

el conjunto de procedimientos que tienen por objeto devolver -

al diente su equi.librio biológico, cuando por dietintRs cnuaae 

se ha alterado su inte~ridad estructural, funcional o eetéticR. 

Bl ejercicio de la Operatoria Dental, no coneiotc en hacer -

una cavidad y obturarla, muy por el contrario rneide en ln bús

queda permanente de nuevos conocimientoe, en el estudio conotB!l 

te, y en la preocup~ción creciente. 

La nueva y refinada Odontolo~{a OpP.rRtorin permite ha~er re~ 

tauracionee m~s duraderas que permiten alcanzar objetivos con -

mayor facilidad para la conaervación de la dentición naturnl. 

La forma en la que la amalgama tue introducida n los ~atados 

Unidos de Norteamérica. ~ué motivo de controversia. Dos odontó

logoa franceses tra,1eron una aleación llamada "Kineral Real Su~ 

cidaneum 11 como una paata minP.rnl. Esta substancia con e ti tu!a d~ 

finitivnmente una desviación de lo que se hab!a empleado. y sus 

partidarios sugerían que podía ser nplicada en carien y zonas -

precariadae exietentee de loe dientes para restaurar la pieza -

afectada as{ como para prevenir la caries futura. 

Debido a la controv~reia provocada por la amalgR.tna. esta si~ 

vio como un Rcicate para el AstablP.cimiento de la OtlontoloP;ÍA. -

como una profesión en EstBdos Unidos de Norteamérica. 



Rn todos loe casos, el objetivo del tratamiento es corre~ir 

la deficiencia o detecto que existe en los dientes. Por 1o t8!!. 

to el tratamiento comprende la mayor parte del servicio. real! 

zado por 1os ciruje.nos dentistas que ejercen la Odontología -

restauradora, a la vez que 1a Odontología preventiva adelanta 

a grandes pasos. 

La deficiencia en los mater.iales empleados para la restaur~ 

ción de los dientes afectan la magnitud del tratamiento necee~ 

rio. Aunque los materiales para restauraciones desempeaan un -

papel dtil y crítico dentro del ámbito de la salubridad, die-

tan mucho a ser perrectos. Una restauración ideal sería aque-

lla que nunca necesitara ser reemplazada, actualmente no pose~ 

moa ninguna substancia que pueda ser considerada permanente en 

su totalidad. 

La educación dental puede ser proporcionada por el odontól2 

RO que comprende la importancia de la salud denta1 r los proc~ 

dimientos que implica la rehabilitación de los dientes. La co~ 

servación de la dentición natural en un estado. de salud. fWl

cionamiento y estética Óptimos es el problema a reoolver del -

odontólogo. La restauración que se coloca en la cavidad prepa

rada deberá satisfacer el objetivo anterior y no deberá provo

car reacciones desfavorables en el diente. 

El mejor procedi~iento ~erapéutico deberá ser empleado sie~ 

pre que pueda ser definido. La educación cont!nua es la clave 

para el éxito de la práctica de ln OdontoloP.!a. 
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AMAIDAMA DE:ITAL : Ss la aleación de uno o más metales con -

mercurio que en'c!urecen constituyendo una estructura cristalina 

con formación de soluciones sólidas, compuestoe intermetálicoa 

y/o eutécticos. 

De esta derinición se desprende la necesidad de distinguir -

103 términos aleación a~al~ama y ~ercurio, a los efectos de evi 

tar confusiones, así, desde el punto de vista odontológico, --

aleación, es el compuesto de metales que el comercio presenta -

eri forma granular, batida o foliada, con part!cu1as de distin-

tos tamaños. 

El procedimiento de obtención es secreto de rabricantes pero 

puede ~enoralizaree diciendo que los distintos metales que en-

tran en la composición de la aleación en proporciones preesta-

blecidaa, se funden en hornos electrónicos y luego se vuelcan -

en lingoteras. Después de aplicárseles el procedi~iento térmico 

para su templado y recocido, se les transforma en partículas -

previo laminado o batido de tamaño convension~l. En consecuen-

cta cnda gránulo, hojR o partícula está conatitú!do por el to-

tal de los metales seleccionados y en proporciones correctas y 

uniformes. 

AMAL'.JAMA: Es la masa resultante de la mezcla de la aleación 

con el mercurio y/o masa endurecida, es decir, que la aleación 

y el mercurio se ndquiere en el comercio, la amalgama lR hace -

el dentista. 

La RmalgamR eo una clRse esoecial de Aleación, cuyo~ comno-

ncntee aoni el mercurio que es líquido a la temperatura ambi~n

te y que se alea con otros metalen ~,¡~ ~e hal~!.ln en estRdo 3Ól!, 



do. Este proceso de aleación se conoce co110 amal.ctamaciór .• 

El mercurio 9e combina con muchos metales; sin e~bargo en -

Odontología interesa la aleación y el ~ercurio, la aleación es 

piata, estaílo Y por lo ~eneral contiene una pequeffa cantidad de 

cobre y cinc. El "ombre técnico de esta aleación es aleación p~ 

ra amal.gamR den tal. 

Bl odon tólogp adquiere ésta aleación para amalgama en forma 

de limnduras pulverizadas que se obtienen limando un lingote -

con una herrruaienta para cortar metales. 

g¡ odontólogo o la ayudante dental, mezclan la aleación de -

la amalgama con el mercurio y éste procedimiento de mezclado se 

conoce como trituración. El producto de la trituración es WlB -

masa elástica si~ilar a la que aparece al fundir cualquier ale~ 

ción a tempernturns que se hallan entre ~l liquidua y el soli-

dus. Se u3an instrumentos espccial~s para forzar la masa plá~t! 

r.a en la cavidad tallada, por un proceso de condensación. 

Después de la. condensación se producen ciertos cambios meta

lográficos y forman nuevas fases. Setas nuevas fases se solidi

fican a temperaturas ~uy OU?eriores ~ l3s que. podría haber en -

la boca en condicione9 normRlee. Laa nuevas fases originan el -

frB,((undo o endurecimiento de la amal~amB. 

M3R~URIO: Este ee conaidera el ~edio de reacción. Hay que tn 
corporar a la aleación la suficiente cantidad de mercurio para 

cubrir las partículas d~ aleación y permitir una a~algamación -

completa. Cads partícula de la aleación debe ser saturada por -

mercurio; si no, se obtiene una ~asa ~ranulada y seca. y esta -

mezcla de,1a una superficie r~os~ y picada que invitC\ a la co-

rroeión. 



ANTEC~DE!:Tss H I S T O R I C O S 

No existen datos orecieos que señalen históricamente el ant~ 

cedente más re~oto del origen de la arna~ama, sin embargo• se -

han reunido una serie de datos que determinan cronológicamente 

el inicio de la misma. 

En el año de 1765, Darget, fué quien por primera vez empleó 

un compuesto de metales corno material de obturación. 

En 1805, ·11.H. Pepys, de Londres, invent6 el metal fusible -

que tuvo un comienzo promisor, y la única objeción residía en -

al gran calor que requería su fusión. Para contrarrestar esto, 

M. Regnart, Wl químico francés, utilizó en 1818, un compuesto -

de metales de baja fusión (bismuto, plomo y estallo) ad.iciono.nd2 

le un l'.( de su peoo en mercurio. 

Andrieu y Guibad, aseguran que la primera amalgama fué la de 

Me Taveau dentista ~e Paría, quien en 1826 utilizó limaduras de 

monedas de plata y mezclaban estas con el mercurio. La masa ás

pera que se obtenía ae endurecía lentamente. Para mejorarla se 

agregó a la plata eetai"io, triturando la mezcla con el mercurio. 

3n Estados Unidos aparece la amalgama a partir de 1833. 

Murphy de Londres, deocribe en 1837 una ama~ama de plata y 

mercurio, sin embargo; unos charlatanes; loa hermanos Crawcour, 

llegaron a obturRr las cavidades con ama~ama, a la que presen

taron bajo el nombre de "Royal Mineral Succedaneum" haciendo un 

grnn negocio. Ello pronto causó un gran malestar en la profesi

ón y acarreó la división de la American Society of Dental Surg~ 

ry. En el a~o de 1856, durante éste período lq rivRlidnd y con

troversia se le denomino "P,'uerrR de la "'l;¡'l.~ama" sobresaliendo 

el nombre de los doctores J.Poster ?la"'.c: y G.·l.Bl~ck, quier.>?s 
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estudiaron lo problemas de ia··miema y .~.e<?OT1endaron su einp1eo,-
: .:_. ·: .·.· - . 

cuya rór111ulR de Bli~ck·ht'.': ;'~!~~d~. P~F·~ en. los Últimos ai'los. 

PLATA •••• ~ •••• ',; •••••••• '; •• 6S.5o,t 

E
0

STAliO ••••••••••••• • •••• • •. 25 .50J' 
eoBR3 •••••• -.-:.-•• ;:.~ ••• ,_ ••• 5jl: 

eme •••••••••••••••••• ••••• 1" 

Varios estudios aportan su valiosa contribución al mejoram! 

ento de 1a amalgama. J.Foster Flag~ y Eliaha Townsend, en Es~ 

dos Unidoa, presentaron en 1855 su fórmula de cuatro partes de 

plata y cinco partes do estano y cadmio para mejorar la plast! 

cidad de la masa y facilitar el mezc1ado con el mercurio. 

En 1874, ~.A. DoP,ue, aconsejó establecer proporciones de -

aleación de mercurio para obtener mejores resultados, en este 

mismo a.iio, T.Hichtcock introduce el uoo del registrador micr~ 

métrico para determinar los cfll?lbios voiumétricos de la amal~a-

En 1893, Naegelli realiza investigaciones eobre la ac~ión -

oligodinámica y bactericida do loa materiale& de las amalgamas 

constatándose que las amalgamas de cobre son las Únicas que con 

servan indefinidamente sun propiedades antie~pticas. 

Sii1 1HDbRreo, 3. pcsnr de todaa lan experiencias r10 se siguió 

:..i.na téCnica correcta en la preparación y uso de la amalgama, -

hasta que G .. V .Black, determinó los elementos consti tu ti vos de 

ln aleación, que eon adomáA del mercurio, la plata, eataño, C.Q: 

bre, para aume11tar la resistencia en loe bordes y acelerar el 

endurecimiento; el cinc, parn 11ejorar ol C·:>lor :¡ la hociogi:mci

dad de ln superficie l~sa. 

Marcos Wnrd, eotudin c11 1924 11 rP!ÜSt·:mcia y cambios je for. 
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ma de lae ama~a~ae, sometidndolaa a fuertes presiones r'pidae 

y lentas. Comprobó que la resistencia B la presión de la B.l!lfll.

gama varía con el tipo de ruerza aplicada, aconaejando aumen-

tar la retención y resistencia on la porción proximal y dar e~ 

~!ciente cuerpo nl escal6n; en las cavidades proximo-trituran

tes para resistir, no.sólo las presiones de masticación, sino 

también los ~alpes de extensión, corte y laterales. 

Desde el a.f1o de 1957, las O~icinas Nacionales de Normas para 

el Estudio de los Materiales Dentalea, de diversos pa!aea se -

han agrupado en un or~anismo internacional con el objeto de e~ 

tablecer especificaciones comwiea: La Pederac16n Dental Inter

nacional, ouyae eepeciticac~onee hemos adoptado, e.n 1962 Dema

res y Taylor, presentan 1a aleacl&n de amalgama de P&rt!culae 

as~lricas. 

En 1963, Innee y Youdeliia, deacriben una nueva aleación p~ 

ra la amalg&ma, combinando a la aleación convencional eutlcti

ca de plata, cobre en fase dispersa, con lo que se mejoran las 

cualidades. 
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CLASI PICACION DE LA AMAIDAMA 

Debido a la cantidad de metales que'conten!an las aleacio-

nes lae amalgamas se clasifican en 4 grupos: Binarias, Terna-

rias, Cuaternarias y Quinarias. 

BINARIAS1 Son las que están compuestas por mercurio y un metal 

(amal.8ama de cobre). 

TKRNARIAS1 Son como su nombre· lo indica, constitu!das por mer

curio y dos metales (amalgama de mercurio, plata y -

eataJ!o). 

CUATSRNARIASr Compuestas por mercurio y trea metales, se le d~ 

nomina amalgama de Black (~ercurio, plata, cstaffo y 

cobre). 

QUINARIAS: For~adas por mercurio y cuatro metales 6 mis (mere~ 

rio, plata, estaf'lo, cobre 7 cinc). 

En la actualidad el estudio y la investigación, han determ! 

nado aleaciones con más de cuatro componentes, perrecta.ente -

equilibradoe en sus proporciones y con porcentajes basados en 

el estudio f!sico-quÍ~ico de cada uno do ellos y de sus reac-

cionee de conjunto. Estos componentes han quedado eatablecidoe 

en forma determinada, a raíz de las exigencias de la Pedera--

ción Dental Internacional, que ha demostrado la neceaidad del 

ajuste n cantidad, calidad y porcentaje mínimo y máximo a fin 

de que puedan cumplir con todos l~s requisitos indispensables 

para que en la práctica se llegue a obtener una obturación con 

la mayor garantía de estabilidad y función. Por éstas razones 

ya no existen en el co~ercio nleaciones ca~ menos de cuatro -

componentes con excepción de la analga~a de cobre que aún ~e -
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emplea pero con menos adeptos cada d!a. 

Rn consecuencia no hay razones par~ sostener esa.clasifica~ 

ci6n por lo cual se decide d1Vidir lae a.raalgamae en: 

a} Simples, ~armadas por mercurio y un metal. 

b) Compueetae, constitu{das por mercurio y cu&tro o m~s compo

nentes metálicos. 

AM AI/.l .UU SIMPL!! 1 

Entran en su constitución, el mercurio y un meta1, de todas 

las enaefta.n.zaa solamente ae emplea la de cobre. 

AKAI.GAMA Dl! COBR81 

Es una muzcla de cristales de cobre con mercurio, que no -

rorman ninguna composición qu.f~ica, es decir, constituye una -

nolución sólida, a diferencia de las fl.tDBlgamae compuestas, --

constituídas por una aleación granulada o ~ol.iada, a la que se 

le agrega mercurio antes de ser empleada. 

La amalgama de cobre puede obtenerse haciendo precipitar 

una solución de sulfato de cobre con cinc, coa lo que se obti~ 

ne cobre puro, después· de lo cual ae aíiade mercurio. Se divide 

en trozos y se deja endurecer, sin embargo, el mejor método e~ 

gWi Ward, es la obtención del cobre puro por métodos electrolí 

ticos mezclandolo después con mercurio mediante un procedimie~ 

to que loe mnnu~actureroa guardan con riguroso secreto. 

Para emplearla corno material de obturación es necesario da~ 

le plasticidad. Para ello se coloca un trozo en Wla cuchara o~ 

pecial, ee calienta en ln llama aunve de una lámpara de alco-

hol hasta que se desprende d~ la super~icie gotns de mercurio 

cuidando que el cal~r excesivo no nue~e a l~ a~~l~amn, a fin -
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de complementar la ptaoticiJ~d triturándola durante sesenta e~ 

gundoa. 

En éstas condiciones se exprime el exceso de mercurio y se 

lleva a la cavictadf en pequei'lae porciones por vez, comprimien. 

do con condensadores l..ieos con una preaión no menor de cuatro 

libras. El endureciniento de la masa 90 obtiene después de dos 

horao. 

La obturación se énne~rece n loa pocos d!ae de estar en la 

boca, color que comur~ica a la dentina y a veces llega a colo

rear totalmente al diente. Se han observado incluso ennegreci

mianto de diented contiguos a obturaciones grandes con amalga

'1H do cobre. Sufrt! una señal11da contracción a las 24 hre. de -

aer inJert~rta y su dureza varía un cada preonración. 

Se desgasta con facilidad, por lo que las relaciones de cog 

tacto se pierden, pasando rAatos de cobra y mercurio a 1a eco

nom!u, lo que puedfJ oca~lin!l.::ir intoxicJ:t.ciones a personas auacee 

ti bles. 

Otra contraindicación importante para la amalga':lB. de cabra, 

ea nl hecho demostrado por 'Nard, de que causa la muerte lenta 

e indolora de lR pulpa,·pues se han encontrado restos de 6xido 

cuproso en las pulpus muertas de dientes obturados con e.malga

ma de cobre. 

La ~ma].P,ama de cobre ha eid? utilizada como material de re~ 

tauración en dientes temporales, pero so corroe considerable~ 

mente en líquido bucal. Ta:nbién se le ha utilizado para la con

fección de troqueles hechos en impresionea de dientes. 

Y, pnra terminar con eata de2cri?ción de la amal.p,~mn de co

bre, varno9 13. transcribir lRs p'1.l<tbri:i9 :le iVard, escritas a .v11-

son en 19341 11 Si queremos color.ar una obturn('ión r;ue p'?rmitn 
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la filtración, no extirpar total~ente la caries, correr el --

riesgo de provocar la 1Duerte indolora de lR·-pulpa, ·no sellar -

nuestras cavidades y tener una obturación negra, entonces use

mos la amalgama'· de cobre". 

AMALGAMAS OOMPUBSTASI 

LlBllladae tRmbién quinarias, tienen en su f'Órmula mercurio, -

plata, estallo, cobre y cinc; admitiéndose vestigios de otros -

metales. 

Su alto porcentaje de plata hace que en la práctica ee las 

dénomine simplemente "aroal.gamas de plata". 

Fué Black, quién inició el estudio máe completo y detallado 

sobre ln a~alP,a~a, llegando a establecer una aleaci6n con alto 

porcentaje de plata (7~) y demostrando que ou contenJ.do argén, 

tioo era capnz de determinar el volúmen, escasa cnnt~dad de -

plata provoca contracción,. mientras que el exceso expansión. 

En general puede decirse que con aleaciones de alto porcen

taje de plata ee obtienen obturaciones de mayor tenacidad, --

gran expansión, resistencia a la corros16n y ~ndurecim.iento ~ 

pido, en cambio, el bajo porcentaje ar~éntico causa 1igera ox

panaión, color máe cl.nro oue ee torna ama.ri:ll.en.to con el ttoarpo 

( de ah! la conclusión en l.lamarl.ae ºamalgamas de oro"), meno!: 

solidez con respecto a la presión, y sobre todo, endurecimien

to lento. 

en la ectualidad las aleaciones de mayor calidad tienen el,!!_ 

vado porcentaje de plata, compensando sus inconvenien~ea con -

el agre~ado de otros metales Que actúan como reguladores y oo

dit"icadores. 
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ALEAeION SS sm eme. 

Aunque las aleacioneo que no· tienen cinc son algo má~ fr~i 

les y su amalgama es menos plástica, no hay que se sepa gran-

dee dif'erencias·· con las propiedades mecánicas de loe dos tipos 

de aleacionee. 

As! mismo los estudios de laboratorio sobre las propiedades 

electromecánicas comprobRron que las amalgama.9 preparadas con 

las aleaciones que contienen cinc presentan una mayor tenden-

cia inicial a la corrosión que las hechas de aleaciones caren

tes de cinc. Después de las 24 hrs. las diferencias entre las 

aleaciones son menores. 

Las amalgamas de las aleaciones sin cinc preaentan una ma

yor cantidad de porosidarl interna, y esto podr!a ser en parte 

la causa de su calidad clínica algo inferior. 

Betas comprobac~ones respaldan el concepto que las aleacio

nes carentes de cinc deben ser observadas con todo cuidado, y 

para determinar eu lugar en la clínica es preciso realizar e~ 

luaciones R largo plazo. 

ALEAeIO?IBS DE DISPRRSIOll: 

Como se ha relacionado la corroai6n y la destrucción margi

nal de J.a a111algarna con la fase lt. , ee hizo lU1 estudio para ª!!. 

contrar sistemas de aleaciones en loa que ésta fase estuviera 

reducida al mínimo o no existiera. 

En uno de loa productos comerciales, se han 8'tregado partí

culas esféricas de una solución eutéctica de 72'fo de plata y 28~ 

de cobre R part{culaa de una alención común de nlata y estaffo, 

cortada en el torno. La eutéctica ea la fase diaperna y esta -

aleación lleva el noJtJbr"e de fase rle dispersión. En teoría, la -
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faee dispersa actúa como un relleno ~ara reforzar la aleación, 

y su presencia suprime la formación de la fase '{1- • 
Asimismo el escurrimiento dinámico de 1a amalgama preparada 

de tales aleaciOnee es bajo. 

ALllACION ES DE GALIO 1 

Bl galio tie~e como características ser un metal que se di

lata al solidificarse y tiende a humectar la mayoría de las ay 

perficies metálicas. El punto de fusión que tiene es de 30°c -

el cual es bajo. Aleado con una pequefta cantidad de eetafto fo! 

ma una solución eutéctica que es líquida a la temperatura a.m-

biente. Este líquido puede ser mezclado con ciertos meta1ea -

plllverizados de manera muy similar a como se emplea el mercu-

rio con el eiatema plata-estafio, común. 

Se ha considerado usar las atenciones con galio como susti

tuto de la amalgama, siendo esta una posibilidad en estudio. 

Aunque se estudiaron diversas fórmulas la ainalgama más con

veniente ea la que se prepara mezclando polvo de una aleaci&n 

de palndio y galio con una solución eutéctica lÍquida de galio 

y eete.i'io, este material se endurece a temperatura bucal. 

Estas aleaciones tienen una resistencia algo mayor y un ee

ourrimien to algo menor que las amal~amAs corrientes. Ademáa se 

infor~ó que la dureza no se altera cuando la temperatura as--

ciende a más de 6o
0 c. En otras palabras 1ae propiedades mecán! 

cae de ciertas aleaciones de galio pueden ser más termoestables 

que las amalgamao de plata-estafto y mercurio. 
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PROPIBDADSS DB LA AMAWA.'IA 

Bl co~portamiento clínico de una restauración de a.mal.gama -

está basado en '·las propiedades que la a.malgama desarrolla com.2 

consecuencia de su manipulación. Algunas propiedades de impor

tancia clínica incluyen el cambio dimensional, la resistencia, 

ln adaptación, ·lB conductividad térmica y oxidaei.ón y corro--

si&n. 

CAMBIO DIJllBN SION AL: 

Una de las mediciones de rutina que se rea1i.za en la amal.g!, 

ma dental es el cambio dimensional durante el ~ragllado. La a-

malgama dental as expande o se contrae durante au endurecimien 

to, segÚn sea su compooición y preparación. 

La amalgama fluye o presenta escurrimiento bajo una carga -

comparativamente liviana. Este escurrimiento puede deberse a -

su incapacidmd para endurecerse por deformación~ Tanto la re-

eistencia como el escurri~iento son afectados por la compoai-

ción y eetae propiedades ee hallan también bajo el control del 

o don t&l.ogo. 

RBSISTBNOIA A LA OOllPRBSION • 

La amalgama no adquiere suficiente resistencia como para r~ 

sietir las tuerzas de la masticación sin un adeCWldo soporte -

de eemal te. Po.r este motivo la. cavidad debe ser diseBada de m!!: 

nera tal que provea cierto volúmen de amalgama en todas las -

áreas en que van a existir tensiones. Además, la maniplllación 

de la amalga~A. debe hacerse adecuAda~ente. La deficiente reei~ 

tencia en WlR. amnlgatnA.,puede manifestarse en forma de fractura 

total o en forrnR de f'ra.cturan rrm.r'tinales. 
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La resistencia a la compresión de u~a a~alga~a satiefacto-

ria debe aer de por lo menos 3 200 K~/cm2 • Por lo tento la re

sistencia a la compresión está en relación directa con el por

centaje de plat·a y con la técnica del operador. 

AWlque la ruerza principal aue actúa durante la masticación 

es la de compresión, las fuerzas son muy complejas y también -

toman parte la~ fuerzas tangenciales y de tracción. La resie-

tencia a la tracción de la amalgama es de unos 500 Kg/cm2 o -

incluso menor. 

ADAPTACION; 

Be el grado de proximidad de las a.ma1';amas a las paredes de 

la envidad, la condición ideal en cuando, entre ambas no queda 

nin~Ún espacio después del endureci~iento de 1a primera. Se oE 
tiene la m~jor adaptación de la A~al~ama usando pequeHas oor-

ciones al condensar. 

Bata es una de las oropiedadea más importantes de la amal.4J!! 

ma. Su adaptación a las paredes cavitariae es ~ertecta, siendo 

prácticamente visible el desobturar una cavidad. 

Se aroolda fiel!Dente', sin adherirse. Ya Black demostró que -

una amalgama "lodosa." se retrae en los ángulos cavitarios en -

cuanto caen la presión de los condensadoreo, razón por la cual 

no ea aconeejablP- iniciar el relleno de la cavidad con amalga

IDB rica en mercurio, Ro~mee y Skinner han demostrado que el o~ 

ceso del mercurio altera la condición del material desde BXJ>S!! 

sionee que llegan a producirse durante mucho tiempo, y aue 11~ 

gan a provocar intensos dolores al paciente. 

CONDUCTIVIDAD T3R:.!IC A; 
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Es evidente QU.<? la amalgama, consti tuí'da Psencialmente por 

metales, sea buena conductora del calor, frío y electricidad. 

En consecuencia, sus e~ectoe sobre la pulpR dentaria dependen 

de la profundidad de la cavidad y dé la cap~cidad de defensa -

del órgano pulpar. 

En cuanto a eu conductividad, Lidell, citado por Ward rela

ciona con l.as eigui en tea ci t'rae compara ti vas 1 

MBTAL CALOR 

Plata •••••••••••••• , •••••• 100 

Cobre •••••• , •••••••••••••• 74 

Cinc •••••••••••••••••••••• 26.1 

l!atal!o •••••••••••• ,. • • • • • • • 15. 4 

Mercurio •••••••••••••••••• 1.3 

Puedo observarse en este cuadro que la plata tiene mayor -

conductividad, mientras el mercurio, la más baja, en consecueu 

cia; la amaJ.eama compuesta por plata-mercurio en mayor propor

oicfn tienen WlB conductividad media, ya que se combinan dos m,! 

t&les, de conducción térmica opuesta y qua podr!a calcularse -

en 50. 
De todo é!lto se desprende oue resulta indi11peneable inte:: 

poner entr~ 1a amR~runa y la pared dentaria especinl~ente frea 

te a la pulpa, una película de Wl elemento mal conductor a fin 

de evitar complicaciones a este or~n.no. 

OXIDACION Y CORROSIO!: : 

Ln oxidación AB un depÓRi to de u.na capa :-;uperficinl que pr2 

duce ln decol.ornción. La pel!culn puede ner d•.lra o ser un der>.1 



sito blando tal como son los cálculos o la placa que se hace -

tan.to mlÍs oscura cuanto mayor sea el lapso en que permanece 9.Q. 

br~ la superficie de la restauración. La' pigmentación es más -

probable que ae· produzca en amalgamas deficientemente pÚ1idas 

y que tienen superficies que proveen retenciones a los depósi

tos. La decoloración que prod~cP. la oxidación puede eliminarse 

fácilmente mediante el pÚlido. 

La corrosi6n, ea un deterioro de la super~icie y del inte-

rior de la restauraci6n como consecuencia de la acción química 

y electroquímica. La corrosión qu!mica de la a.malgama se ve -

f'recuentemente en pacientes que consumen dietas ricas en com-

puestoá do azufre y cloruros. La corrosión química ee también 

~Ra común en las amalgBJt1as deficientemente pÚlidas en cuyo ca

so las rayaduras y pequeñas fosas superficiales actdan atraPB!l 

do detritus que atacan la amalgama. La corrosión electroquími

ca se produce en loe caeos en que las restauraciones de meta-

lee distintos to.les como la. B.l11alga-na. y el oro presentes en di

entes vecinos entran en contacto. A diferencia de la oxidación 

el proceeo de corrosi6n puede producirse deb~jo de la superfi

cie de la amalgama. debilitando 1a reetauraci6n y posiblemente 

produciendo fracturas. 

De las tres fases presentes en la amalgama, la~~ es 1a máe 

susceptible de experimentar corrosión, seguida por la 'lf 1 y lu~ 

go la tase ~ • Re entonces conveniente realizar una manipula

ción de la amalgama que ~eduzca al mínimo la formación de la -

tase '/t. 
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n:DICACio::~.; '! CO':TlA!~!¡)I,..;.\CIO~l::;:.; 

V~I TAJAS Y ¡¡~:¡V~. TAJAS ¡¡;;; LA .Ul.UllAJ\!A 

A pesar de ser la a~al~am3 dental ~~ elemento antiguo en la 

odontología y aer también el ~aterial restaurador más estudiado 

y empleado en la prácti~~ ~rofeeion~l cotidiana, dista aún mu-

cho de aer el mRteria1 perfecto que dé u.1 sellado físico-quími

co sin deforrnncionea, sin desgastes, sin envejecimiento, etc. 

Sin embargo, en la actualidad, ea ~~o de los materiales más du

raderos, siempre que en su manipulación y su uso no haya abuso 

y ae sigan las re~laA de manejo establecidas: cantidad de mere~ 

rio, tiempo de trab3jo, tiempo de trituración, crunpos secos, --

etc. 

INDICACIONES 1 

1.- En l~s CRvidades de pri~era clase de Black (suner~icie ocl~ 

aal de molares y pre~olarcs, dos tercios oclWJales de las e~ 

rae vestibular y lin~ual de molares, cara palatina de molares 

superiores y, ocasio.nal'Jlente, en la cara palatina de incisi

vos superiores). 

2.- En laa cnvidadee de clase II de Black (próximo- oclusales de 

molares, próximo-oclusalea de sogundoe premolares y cavidades 

disto-oclusalea de primeros premolares). 

J.- Cavidades de V clnse de BlRck (tercio gingival de las caras 

vestibular y lingual de loe dientes). 

4.- En molares pri~arios. 
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CONTRAr.IDICACION ES: 

1.- En loe dientes anteriores y caras mesio-oclusales de premo

lares, debido ~ su color no armonioso y au tendencia a ln d!,. 

coloración. 

2.- En cavidades demaoiado amplias y de paredes dÁbilee. 

3·- En cavidades en que la ~uerza de la masticación sea excesi

va. 

4·- En aquellos dientes donde la ~malgamR puede hacer contncto 

con unn restauración metálica de distinto potencial para ev! 

tar la corrosión y lao posibles reacciones pulparea. 

5.- Bl escurrimiento provocado por la presión conatnnta. 

V'mTAJAS: 

1.- Pacilita la ~anipulación. 

2.- Adaptación a lae paredes de la cavidad. 

3·- Insoluble a loa !lu!~oa bucales. 

4.- Resistencia n la compresión. 

5. - Superficie lisa y brillan te. 

6.- PÚlido rápido y !ácil. 

1.- Económica. 

8 .- No produce alteraciones de importancia en loR tejidon dent~ 

rioe. 

DBSVBNTAJAS1 

l.- Plow: Esta deformación, con fórmulaa de alto porcentaje de -

plata y técnicas cuidadas se reducP. al extremo de carecer de 

importancia. 

2. - Contracción: PueriP. evi tsiree ~tnoleando fór111ula~ •!qui libr'1dflA 

esto quiere decir unR correct~ relación al~Rción-m~rcurio. 
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).- Bsferocidad: ~lamfl.df\ también "globulizMc1Ón", 1)9 un incon

veniente que puede corre~irse evitando ~ezclas demasiado --

blandas, empleando proporciones adecuadao de aleación y mer

curio y condensando con presión uniforme. 

4 .- No es eatéticas Be una de las causas por la cual no se rec.2, 

mienda para la obturación de cavidades en la regiÓ•1 anf",erior 

de la boca. 

5.- Palta de resistencia en loa bordes: La a.mal.;ta1Da '?S frágil -

en pequeftoe espesores, de R.hÍ que la cavidad ~ebe tenP.r un -

espesor adecuado y carecer por completo de bicel en r.l cabo 

euperticinl. 
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CAMBIOS ¡;:¡ LAS Dllllm!SIONBS 

Se ha aceptado, por lo menos por,razonee teóricas, que una -

amalgama dental se expande levemente durante el endurecimiento. 

La expansión exceaiva_puede producir la protuaión de la restnu

ración de la cavidad tallada, y se puede afirmar que ln <·ontro..E_ 

ción indebida aumenta la filtrRción nlrededor de la rcataura--

ción. Para permitir una trituración máe minuciosa y modificncis 

nea en la técnica de ensayo, las eapecificacionea actunleo de -

la ADA extienden el margen permisible do loa cambioe durante el 

fragu.ado entre menos 20 y uuís 20 ~icronee por centímetro. 

111!DICION DB LOS CAMBIOS 11! LAS DIMlli SIO'I C:S: 

Por lo ~eneral, ee uaa wta ~uestra de unos 8mm de longitud y 

4mm de diámetro para medir los ~ambios en lae dimeneionee. So -

considera que eete volúrnen de a.mal.Rama ee equivalente al de WlB 

restauración dental grande. 

Son varios loa instrumentos de medtoi&n adecuados para apre

ciar estos cambios de dimensión. Uno de loe más comunes ea el -

inter~er&metro, que Cunciona mediante ondas de luz de mercurio 

rerlejadae desde vidrios entre loa cuales se coloca la mueotra. 

Cuando la amalgama se dilatn o ee contrae, cambia el ángulo en

tre las placas de vidrio, lo cual, a su vez, modifica el número 

de franjas de interferenciR de ln luz que se cuentan sobre un -

dispositivo al efecto. Cuando una amalgama ha sido correctamen

te manipulada, no ocurren cambioa de dimensión importantco deo

puéa de lae primr.rRs 12 hra. do r<!alizadR la condennaciÓh. 

La comooaición y consti-iuci6n do la a.malgama surtt!n efoctoo 
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en los cambios de. dimensión que et: prl)ducen durant1! el endure

cimiento, la composición m&a ndecuada de la aleación para ama!. 

'1amae era la de la f"nse }5' ( A1t 
3
sn) • 

Si la CMtida11 de t°Rse fJ orcsente ce excesiva, la expan31Ón 

también es excesiva, y si hay estBJ1o, la contrRcci$n puPdc ser 

indebidamente grande.· 

Aunque el fabrican te pre pe.re correcta.'Dcn te la alP.aciÓn.,. tan 

variables de manipulación ejercen u.~a marcada in fluencia en -

los cambios de dimensión. &n otras palabras, c1; mu,1 posible -

que la e.maUJama se contraiga como consecuencia de ou inadecua

da trituración y condensación, aunaue tenga la composición --

apropiada. Las fases presentes en la restauración de W'DRlgama 

tienen relación direct"l. c.:,n todos loa de ta! les de mani riul.<t•:iór 

que realice el odontÓ1ogo desde el momento de eatubl~ccr lns -

proporciones de aleación y rnercurio h11etn Que conclu~·e ll\ con

densación. 

En toda reacción, el m~rcurio eR nbnorbido pcr ln9 li~adu-

ras y ocurre una contracción inicial debido a la dinminución -

de volúmen. Cuando la manipulación ee la corrcctR, uu cnnti~n~ 

se limita a u.nos pocos microneA. 

Sl paso siguiente ea la fortDa ~' y ~2.. Cuando catas fusca 

cristalizar., presumiblemente crecen en forma de den~ritaa. A -

medida que crecen las dendritas, ejercen cierta presión hacia 

af"uera, la CURl se man.if"iesta en la expansi6n. 

Por consiguiente, toda ~anipulación de 1~ e.mal.gnmu que au-

men ta la difusión do mercurio en las limaduras y disminuya la 

producción da "ti y )!i. , t"avorece U:la menor expannión o unn cou_ 

tracción de la nr!'J'tl~R.ma. 

Divorsos non lr.is frtctorc~ nu~ í!J,..rcor. influr.'lcia en 10:1 cu~ 
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bios de dimensiones de la A."lr•_l~ama durante el fraguado, y de -

ellos hablaremos a continuación: 

BPECTO DB LA RBLACION MBRCURIO-ALBACIONs 

Au.nque uno de los objetivos de la condensación es eliminar 

la mayor CA.ntidad posible de mercurio libre, cuanto mayor ea -

la cantidad de mercurio mezclado con la aleaci&n, maTor ea la 

cantidad retenida en la amalgama para una determinada preoión 

de condensación. Todo mercurio que exceda del que ea precisa -

para producir lao reacciones de fraguado necesarias afecta al. 

cambio de dimensiones. Cuanto mayor sea la cantidad de mercu-

rio libre retenida en la restauración, mayor será la cantidad 

do rases 'tt y ~~ , formadas y mayor será la expansión. Teóric~ 

mente, es posible que un gran exceso de mercurio origine una -

expansión suficientemente elevada para producir la protusión -

de la restauración. De importancia clínica aún superior es el 

efecto del exceso de mercurio en la reducción de l.a resisten-

cia de la restauración. 

Si ea desea evitar cAJDbios de dimensiones exagerados y re8!! 

lar otras propiedades físicas, se debe establecer cuidadosa.me~ 

te las propiedades de aleación y mercurio. 

31'};CTO DE LA TRITURACION s 

Rn la trituración de la Amalga~a intervienen dos factorea,

y ambos ejercen un pronunciado efecto en el cambio de dimensi2 

nea de la amalgama, se ha de~oetrado que el tamaffo de las par

tículas de la aleación ejercen una influencia. definida on el -

cambio de dimensiones. 

Otro factor riue entr"n en ju"?go es el tie~po de tri+uración. 
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Cuando más prolon~Rdo es el tiempo de trituración, menor ea la 

expansión o mayor ea l~ contracción de la amalgama. 

Teóricamente, es posible deducir la forma ~eneral, en Wla -

amalgama ei el tiempo de trituración es corto se produce una -

cantidad pequeaa de solución de mercurio en Ag
3
Sn. En realidad 

la contracción inicial ae produce antes de que comience la me

dición del cambio de dimensiones. Bata ms.nipulación suprime la 

difusión del mercurio en el Ag
3
sn, pero favorece la crietaltzn 

ctón de ~· y ~2. • La expansión alcanza el punto máximo en una11 

8 hora11 a partir del momento; de la trituración, y entoncea ee 

produce una contracci&'n leve. 

Cuando el tiempo de trituraci6n aumenta a cien aeglUldos, ee 

puede observar una contraCctón ~nici~l. La expansión ca menor 

Y' llega al máximo en Wl!lS 7 horas. Le. trituración máa pro long_!! 

da auaienta la cantidad y la veloc-1.dad de dit'ueión del ni:ercurio 

en las demám partlculae de la aleac16n. 

Durante la trituración máa prolonP,nda, ea poaible auc ulr.u

nos productos de la reacci6n eeBll eliminarton por f'rotn1Dic11 to -

de laa partículas de aleaci6n a medida que se forman, lo cu~l 

permite proseguir la ~1Cusión del 'Dercurio. 

En todos los caeos resulta evidente que ea necesario contr2 

lnr riguroaani:ente la trituración si se desea re~ular el cambio 

de dimensiones de la a~nlgama. Tal control asegura una me~cla 

unit'orme y constante. y conetituyn uno de los principales car

clinnlee de la técnica dP. la ama~3.lDA.· 

EPECTO DE LA CON DE!l SACION : 

Si la trituración se mantiene constante, el efecto del au-

mento de preoión de condenRación ce reducir la expan91Ón. 
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8n realidRd, la condensación ea la continuació~ de la trit2 

raci.Ón en lo que a la producción de~' Y it't. , se refiere. Le. -

condensación perturba la mezcla mercurio-aleación, elimina 1a 

vaina de las p&rt!culas de aleación, y de este modo prosigue -

la difusión del mercurio. No obstante, a medida que awaenta 1a 

presión de condensación, las partículas no disueltas de la al~ 

ación tienden ~ acllf'iarae entre sí. Este acui'Iamien~o inhibe la 

contracción, au11que el mercurio siga difundiéndose en el Ag
3
sn 

Al aumentar la presión de condensación, mayor es la can.ti-

dad de mercurio eliminada de la mAsa: en consecuencia, se for

ma menor cantidad de fases~' y }(2.• De esta misma manera se pr,!;! 

duciría la progresiva disminución de la ezpansión al aumentar 

la presión de condensación. La expansión máxima se produce más 

pronto porque lae reacciones eon aceleradas por un contacto -

más !ntimo entre el mercurio reoidua1 y las otraa rases como -

resu1tado del aumento de la preeión de eondeneación. 

Siempre que se e~pteen t~cnicas aceptadas, las variacioneo 

en la presión de condensación; no ejercen influencia en al ca~ 

bio de dimeneionee que tenga importancia cl!n~ca. 

r:ncro DSL TAMAilo DR LAS PARTICUL .. s: 

Be evidnnte que cuanto ~enor es el tamaño de las partículas 

menor es la expansión aplic1t.ndo la misma técnica do prepa.raci

cfo. 

Rn realidad, lo importante no es el tamaao de las part!cu-

lae en función de su volumen, sino en función de su super~icie 

externa. Pnra u~ determinado peso de aleación, cuanto mayor es 

la superrtcie total de .tod~a lRs partícul~s, ~ayor ea lA cant.!,. 

dRd de pnrt!culas, y o~r lo ~encral, ~e~~r es el ta~año. Se --
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desprende aue ur1~ mayor sunerficie y el menor tu.maño de partí

cula favorecen la disolución más rápida del mercurio en las 

partículas de aleac16n durante la trituraci&n; el resultndo es 

que se produce una ~ran con tracción1 inicial de la a.malgama. 

Lae n~algamae de aleaciones con lae partículas ñe tnUl.f\Í\o 

más pequeffo están eobretrituradas en comparación con las partí 

culae más grandes. As! puen, una aleación para am~lgama de pa~ 

t!culas pequei'lne requiere un tiempo de trituración menor c¡ue -

las aleaciones de partículas m~e grR.ndoe, siempre Que las ---

otra11 variables de manipulac1ón oean constnntee. ~l Af•~cto ,t:tc

nera1 del tamafto pequeílo de las partículas de alenc16n es red~ 

oir el tiempo de endurecimien~o de ln amal~A~n en comparación 

con el obtenido con partículas .de 'tlayor taru~o. 

El'l!OTO DE LA CONTAMillACIOH 1 

Hasta ahora, todas lae observaciones de loe cambios de di-

mensiones de lRe 11rualP.nmae de plata eran de 24 horas do durn-

oión. Awique hay expansi~nea y contracciones pequeñRe de algu

nos hlicrones durante los meses y anos sucesivos, lo~ cambios -

de dimensiones son ~{nimos deepu&s de 24 horas. Sin umhar~o, -

si la humedad llega a contaminar la nmalgaruR, se produce una -

expansión coneidentble. Esta expRnsión comienza entre loe tres 

y cinco dÍae, hasta continuar con varios ~eeea, alcanzando va

loree superiores a 400 micrones cor centímetro (0.4 por 100). 

Este tino de expansión ee el que se conoce como expansión re-

tardada o eecundarin. Se ha comprobado clara~ente que la aube

tancia contaruinante en ol nstu&, aea pura o contenga SRloa ino~ 

gñnicas. 

Ln contnrninnción de lR BmHJ.Rrt.rnR punde eucedor en caai cual-
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quier momento de au preparación y colocación en la cavidad. Si 

durante la tritlU"aciÓn o condensación tocemos con la mano 1a -

amalgama qua contiene cinc, es factible que introduzcamos se-

creciones de li piel. Si no mantenemos seca la zona de trabajo 

la saliva puede con~aminar la amalgalDB. durante la condensac~Ón. 

En e!ntesis, cualquier contaminación de la amalgama con hu.me-

dad, sea cual sea la fuOnte, antes de ser introducida en la e~ 

vidad tallada, produce una expansión retardada si está presen

te el cinc. 

RR~ISTglCIAs 

Bs obvio que la resiutencia suficiente para iapedir la f'ra~ 

tura es un requisito fundamental de todo material. de restaura

ción. La fractura, aunque sea de una zona pequeila, o el doega.!! 

te de loa márgenes·, acelera la corrosión, la recidiva de caries 

y el frRcaeo clínico. Durante mucho tiempo se ha reconocido -

que la ralta de una reaiotencia adecuada para soportar las --

fuerzas masticatorias es uno de loa pW1tos débiles de la resta~ 

ración de amnl.gama. Se debe diaeaar adecuadam~nte la cavidad -

parn proporcionar cierto volú~en de amalgama si se han de so-

portar fuerzas y para evitar bordee del'tados de amalgama en -

las zonas marginales. Además, lR Rmal~a~a propiamente dicha d.!!_ 

be ser manipulada de tal manera que se asegure la máxima reei!! 

tencia. 

La resistencia a la compresión de una amalga~a satisfactoria 

debe ser de por lo menos 3200 K~/cm2 • La ~ayor!a de las aleaci.2, 

nea representativas presentarán una resistencia a l~ compres~

Ón superior a catos va~ores cuando se las preoare en forma ~d.!: 

cuada. 
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Bl'h.--OTO DBL CON T~ IDO Do fBRCU~IO: 

Un ractor ~uy importante en la re~ulación de la resistencia 

es el contenido de mercurio en la restauración. Hay que incor

porar a la aleá'ción la suficiente cantidad de mercurio para -

cubrir las partículas de la aleación y permitir una arnal.gama-

ción completa. 

CRda pnrt!cula de la aleación debe 3er saturada por mercu-

rio; si no, se obtiene una masa ~ranulada y seca. Asta mezcla 

deja unu. superficie rugosa y picada que invita a la corrosión. 

31n embargo, todo exceso de ~ercurio que quede en l.a restaura

ción reduce notablemente la resistencia. 

POROSIDAD: 

Se pensó que la porosidad inherente a la microeetructura de 

la amalgama fuera un posible factor de importante función en -

la resistencia a la c~mpresión de ln a~a.l.ganta endurecida. Con 

posterioridad so comprobó que el au~P.~to del ~ de la porosi-

dad reduce la resietencia a la compresión 10 veces más que el 

aumento de l~ del contenido .final de mercurio., nor lo menos a 

ciertos niveles de merCurio. Estos datos ewrieren que la poro

oid~d es tan i~portanto corno el contenido final de ~ercurio en 

la reP,ulRción de la resistencia de la arnalgarnn. 

Corno se ha dicho la influencia de la presión de condensaci

ón es ~enos significativa cuando se usnn aleaciones eafériclia. 

RBIJIMéN DB ól'JDURBCifHéNTO: 

Reviste conaiderablc~cnte interés 03ra el odontólo~o, ya -

au.e re probable que un elev'l.:io norcentn;fP. de lao rc~nauraciones 

de a~algama que se fracturq~ lQ haJ>:~~ a poco ~P. 3u inscrció~. 
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En algwrn.a bocas •PUE:de ser no evidente las manifcntacionr.a cli 

nicas, pero la fractura inicial puede producirse ñentro de ln.a 

primeras horas. En todos loe caeos, la ruslstencia inicial de 

la reetatiración de lR amRlgame. es bSja y hay Que advertir nl -

paciente que no someta la restauración n fuerzRa m·Hiticatoriae 

intense.e hB.eta oor la· mnnos 8 horua dP realiznr1a, en cuyo '?ID-

meato 1a a.rnR.l¡;ama alcanza de 70 a 9~ de la reeietancih m:úcimA 

Es interesante se.ber que hasta el f'innl de loo 6 'Dt.•ae3, la re

eiatencia de las amalgamas sigue en leve aumento. El cambio d~ 

1a dureza superficial presenta una relación similar con ol en

ve~acimiento de la amalgama. Betas obscrvncion~s indlncan que 

las aleaciones y el mercurio siRUen reaccionando indefinidame2 

te. Be dudoso que nLctunn vez se eetable?.cn. entr-e elloo •m E:1!1,'.! 

do de equilibrio. 

BSCURRIMIFN'ro Y CORRIMIFNT01 

Cu.ando un metal se hRlla ba,1o una carga oatátlcn, iri:oediRt!!_ 

mente experimenta una de~ormación pláatica y desnuén realiza -

adaptaciones plásticas en su astructura interna. 

As!, cuando se coloca la R'TJa~11rna bnjo una cnrp;a cat1íticn. -

presenta eea deformación muy por debajo de nu l!mitr. proporci2 

nal. 

Para valorar eaaa características, se eomete lUl cilindro de 

amalgama, de 4mm de diñmetro y 8mm de lonr,itu~ n unn dctermin! 

da carga durante cierto tiempo deepuée do la trituración. La -

disminución porcentual de la lon~itud deepuée de las alguien-

tea 21 horas oe denomina escurrimiento. 

Se dud~, sin embArP:o, de que ol escurrimiento conntituyn wi 
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verdadero problem~ clínico. ObeervacionP.s en restnur3cionea de 

amal.gama con valoree de escurrimiento de hasta l~ no han re-

velado manifeatacionea de escurrimiento incluso funcio:·.nndo en 

oclusiones muy traümáticas. Por e11o ao ignorR la imnortancin 

clínica de esta propiedad en particular. 

El escurrimiento se relaciona, con la duformación, h'.1,10 ca!: 

ga estática, antes de que el ~aterial haya endurecido por com

pleto. El corrimiento se refiere a la deformaciór. en función -

del tiempo, producida por una fuerza en un aólido completamen

te rraguado. Es as! que el corrimiento ouede ser una propiednrl 

más significativa pnra describir la dofor'Dación rte ln rr.~tRUr!! 

ción clínica, puen nor lo r.eneral lnR fuerzas de la maetica--

ción actúan deepúés del total er:durecimien to de la Rmal~a.ina. -

Se ha demootrado ~u~ ea poeiblu e~ectuar el corri~iento din~~J 

co de la amalgama utilizMdo un ré~imen 1Je carP,'a muy lento de 

O.OOl pUlgada por minuto. 

Bl corrimiento dinámico de lna Rmal~nmaa comerci~lue osciln 

en+.re .1 .v B~ incluso pRra la9 aleRcionee QU~ cumplen loe reQu! 

e~toa de escurrimiento de la ADA. 

Se ha demostrado Que cuanto menor es el corri~iento de ln -

amalgama tanto me,jor era la integri.da.d 1J1ar,g;inal. 
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'IETALO'.<RA~IA 

Be el estudio de la estructura de los metales con la ayuda 

del microscopi~· metalográfico, la dirracción de 1os rayos X, y 

otros métodos que permiten correlacionar la estructurR obaerV!_ 

da con las propiedades físicas y ~ecñnicas. 

La aleación -ee la combinación de doa ó más elémOntoe que p~ 

sean propiedades y características metálicas; ea posible obte

ner mejoras er la resistoncin, dureza y otraa carcter!eticae -

por medio de l~s aleaciones resultantes de combinar varios el! 

mCntos. 

DIAGRAMAS DR SQUILIBRIO: 

Los elernento~ que for~a.n soluciones oólid83 pueden oer com

binados en distintas proporciones. Si ee consideran todas las 

combinaciones poeiblos (es decir todas las aleacionoa) entre -

dos Ó ruás elementos, ee den.omina al conjunto de aleaciones, 

conjunto ó aiete~a de aleaciones de eaoe metales. 

Un sistema de atenciones puede ser binario., ternario, cua-

ternario¡ sc~ún intervengan en su formación tres o cuatro ó -
más elementos metálicos. 

Para poder decidir que aleación de w1 siatema en particular 

01 conveniente utilizar para un determinado fin, es necesario 

conocer el comnortamiento de todo el sistema. Sólo cuando se -

conoce el sistema es posible diAcernir qué aleación dentro de 

Ál (qué combinación de ele~entoa constituyentes del siete~a) -

es la nuP. tic~e caracterÍa1icRs ~Rs adPruarlss. 

Para ello es neceeai:io Mnlizn~ .,. l com?ortami e:1 ~o que es -

consecucnC'ia de la e A true tura, -]~ to.-!o·• o !Jor lo :.:ieno!J 1c var!. 
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as aleaciones posibles de forml'lr "ntre loa com:·"'nentes. 

UnR forma de hncerlo es estable~ienrto las curvas de enfria

miento de la~ aleaciones del sistema. 

Sato perrni te'· estudiar los cambios que ocurren durante la BB. 

lldi ficación, lo que p·..1~de compl.ementarsc con métodos como la 

observación microscópica, l.'1 difracci6n de rayos x y otros: P.!; 

ra establecer l~e transformaciones que pueden producirse en a! 

gunno aleacio~e~ después de l~ solidificación. 

SOLUCION RS SOLIDAS 1 

Los elencr.toe que se combinan para f'ormar las aleaciones --

'DUeden hacerlo dP. formn t;.tl, que se diouolven complota.mente uno 

en otro y 10:1 át.,rnos de uno de ellos pasan a formar 'PArte del -

reticulado espacial del otro. Rn loe compuestos intermotálicoe 

hay una relación fija entre lnn proporciones de cada uno de los 

elementos presentes, mientras que en una solución s61ida esas -

proporciones pueden variar en una escala más o menos amplias. 

COMPOSICION DR LAS ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL: 

Las 3leacioncs para·nmalgnma dental convencionales son sumi

niatradgs por el fabrica.nte con composiciones ligeramente die-

tintas pero generalmente caen en el rango que indica la especi

ficación de la ADA. Ratas cifras están basa las en gran medida -

en los requisitos de composición necesarias para obtener adecu~ 

da resistenci~ a la pigmentación. 
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c.omposición habit~al en las at'éaciones p~ra B'Dalgama dental; 

~. AD.\ 

Ag 67"7"°74 65~ (mínimo) 

Sn 25 - 26 2~ (cnáximo) 

Cu O - 6 fil. (:Dáximo) 

Zn 

Hg 

o - 2 

o - 3 

2" (máximo) 

)-,< (máximo) 

Las amalgamas cuya aleación está constitu!da por plata y e~ 

tailo en las proporciones indicadas, Re denominan amalgamas --

e~u~libradaa, ese eQuilibrio se refiere a un equi11brio en el 

comportamiento dimensional y mecánico, desde el pWlto de vista 

metal.o~ráfico. 

3n efecto, si se preparase una a~algama únicamente de plata 

y mercurio al critalizar se dilataría, ya que ambos elementos 

forman soluciones eÓlidae cuyo crecimiento crista1J.no no ae -

traduce DOr un crecimiento tradicional. Si se orepara wia ama! 

gama de eata.iio y ~ercurio, la li~a resultante al crietalizar -

produciría una contracción de la aleación .. 

CombinRdos eetoR ele~entoe en oropiedadee críticae, como lo 

sugiere la fór~ula, es posible llo~ar a un equilibrio dimenei~ 

nai que justifique la demostración de amalgama equilibrada. 

SISTEMA DB ALEACION PLATA-&STAflO 1 

Bl siguiente diBJ\ra~a ~ueetra las fases del siat~ma plata-e~ 

tnf'io. Lo. fase~ (~ammn) que es un comouesto intcrmctáltco con 

la :CÓrmula atómica Ar.3sn ea la de na.yo:- ai~nificado con rela-

ción n lfl atención oR.r<t n11al1tfln{t den1·ü • .?:s estable hasta 4Boºi: 

y se le encucnt.r;"t en el· !listem& platR-esta.ño s:i'lo en el ran~o 
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entre 25 y 27'f. de. estaño. La coinnosición de la. fase ~3sn en -

peao ea 26.85~ de estaito y 73.15~ de plata. Es 1mporta~te que 

la aleación nara urnal1ta.11~ conveucion."ll conten~n la ·aAyor cn.r'.t! 

dad nosible de esta rase ya qur ell~ ea la que controla la r~

ncción con el 'Ilercu.rio y otorP.a orooicdade3 convcniar•t••s a ln 

amnlgarua reaultautc. Si existe !\.lf:to de otra fase es la/) (be-

ta) que ea ligernmente máe rica en plata que Ag
3
sn. Ln presen

cia de la rase beta tie:-ido a au11Jentar la velocidañ de la renc

ción con el mercurio. 

En ln práctica pequenae cantidadetl de cobre y r.inc eetán -

preaentea en lq. aleación, alterMdo lignraruentc lon l{n::itc:; dP. 

compoaición de diagrama de tase. Rl cobre reemplaza n la pl~ta 

produciendo la. formación de la _fttea cu
1
sn

5
, ademáa d1; la ----

Ag3sn. 

LÍc:¡u1do 

+ 500 
1! 
u 
a.. 
E 
~ 2.50 

c.o"+I""'• 11d& d~- E.:tfc.t\o 
( 7. en pcao) 

DiagrnmR de> faeeA olata-eeta.Mo. 
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SLc:r4ENTOS IJIDIVIDUAL~S ¡;:¡ LA AL•ACIO!: ?AR.\ A.'1Ali}},;.¡:, CON'/a:cro-

~ 

~ Ba el principal elemento presente en la fase Ag
3
sn ~ 

aumenta la resistencia y disminuye el escurrimiento. Su efecto 

general ca de aumentar la expansión de la amalgama. 

~ Bate e6ta presente pa;a controlar la reacción entre la 

plata .Y el ~ercurio. Sin el estR.fto la reacción aer!a demasiado 

veloz y la expansión de frttRuado aer!a cl.!nicam.ente inacepta-

ble. Ea irnportRnte que el contenido de eataf"Io éate ubicado de~ 

tro de llmitee bien definidos, ya que una excesiva cantidad de 

este elemento puede producir una inconveniente contracci&n de 

fraguado, inferiores propiedades mecánicas y menor resistencia 

a la pigmentación. 

~ Todavía existen amalgamas de cobre como alternativa a 

la amalgama de plata poro rara vez son utilizadas debido a que 

la reacción entre el cobre y el mercurio no se produce a menos· 

que sean calentados, el cobre reemplaza a la.p.lata tendiendo n 

aumentar la expansión de la a~algama en más de un 5~, produce 

dilataci6n excesiva, aumenta la resistencia y la dureza de la 

runalgama, reduce el escurrimiento y mejora las caracteríeticae 

del f"raguado. 

~ Ea raro que intervenga en una proporción superior al l~ 

contribuyendo a la limpieza de la amal~ama durante e.l proceso 

de fabricación y de mezclado. Dosgraciadainen te e.l cinc produce 

una expansión anormal en presencia de h1medad. Este aet~l ac-

túa como bRrredor pues.en la fusión se ~r.e al oxí~eno y a otr~n 
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impurezae evitando la oxidación de loe ~eta1ea en particular -

la del estaño. 

MgRCURI01 En.algunas fórmulas es incorporada una pequefta e~ 

tidad de mercurio a la aleación, ~enerRlmente eólo lo auficien 

to para cubrir las partículas de la aleac16n, lo que permite -

una m~s r'pida reacción, denominada preamalgación. 

RRACCION l'NTRE EL MERCURIO Y LA ALRACION PARA AllAIGAllAs 

La reacción que ae produce entre el mercurio y la áleación 

d_e plata y esta.f'io es cornpleja y ~o conocida por completo .. Sin 

embargo, puede Aer representada de ~anera bastante adecuada -

µor medio de la ecuaciónt 

La fase Ag
3
sn es conocida por 't y los productos de reacción 

l i y y 2 reepec ti vamen te, Y 1 ea una fnse de mercurio-plata de 

estructura cúbica o cuerpo centrado y su composición aproxima

da ea >.g
2

H¡¡ 
3 

& 1u1;
5

Hr:
8

• La fase'¡{ 
2 

ea hexagonal y cona ti tu!da -

por eatai'lo y mercurio .con una composición qu& ee Sn
6

HI{ ó sn
8

KR 

~ la a~aiea~a fraguada existe, adP.m~s de loe rloe productos de 

rea~ción, una significativa cantidad de Ag
3
sn que no ha reacc! 

anudo. pQr esto la reacción puede ser conveniente eocrita como1 

't+ Hg ... '(•'i1 •'{2. 
Como las fases 't, 'i 1 y '( 2 son eatructur::il y cornposi ti va-

mente tan di~erentea, las propiedades de la a~algarna dependen 

en gran tDodida de las orooorcionce relativas de cada una de -

ellRs y de las relscionea de lns unas con las otras. Se esen-

cial. que exista una g:·an cantidad de fase'! :'lO reaccionada en 
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la noalgama frf11:t4a<ln, ya aue ~~ta es la más resistente. Bato -

es esencial ~n las etapas iniciales <le la r~acción de fra.gunño 

cuando es la Única f1·rne que puede contribuir a la resistencia 

del conjunto. Normalmente alrededor del 3o¡C de volúmen de lR -

amalgama fraguRdn es faee ~no reaccionRda. La ~aso)'1eu la -

que está presente en mayor cantidad. 3s reeietente mecánicamen 

te y a la corrosión. 

Por otro lado, la fnae'/ 
2 

que contiene alredcUor de Be>:' de 

eetaf'to es débil y mucho más sueceptible n la corrosión. 

La arnal~a'Da puede aer considerada d~ la rnia'llu. manera que loe 

cementos analizados ya que la estructura buscada en ol produc

to final como lo indica la siguiente figura es fw1dnmentBlmon

te una cantidad de núcleos d~ l'\leación ori1;-innl, a¡~lutinurto -

por productos de reacción en cantidud mínima indi~µcneable 

para mejorar en f'orma completa a' laa part!culns y rnRnten0r 1:1 

integr~dad de la estructura. 

"'11croeetructura de la a.mRl.J;tama frB&UA.dA.. 
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Loe núcleos sqn 'f y la matriz 'f 1 y'('2 y preferentemente -

el contenido de'f 1 debe ser alto y ol do 'i?. bajo. 

Al realizar la mezcla el proceso comienza al ser saturada~ 

las partículas de aleación por el mercurio. Existen algunas -

discrepancias sobre la siguiente etapa de la rüRcción, pero p~ 

rece que ee producen ·simultáneamente loe procesos de difusión 

de mercurio en el interior de las part!culae de la aleación y 

la disolución de algo de la fase '(en el mercurio líquido du-

rante la trituración y la condensación como lo indica la ei~u! 

ente figura: 

Di fusión del mercurio en el interior de las 

capas superficiales de lan partículas de ale~ 

ción y disolución de la superficie de Ag
3
sn en 

el me~7urio V 
Las fases ~ 1 y ~ ? comienzan a cristalizar en eetB zonn err 

tre el mercurio y lae part!culne de aleación en la que, en det! 

nitiva lR fane AR 3sn está en eolución en el mercurio. 

La fR:le '61 tiende R formar un reticulado contínuo en oeta ID!. 

triz, micntrns que en la faso '/ 2 forrn11 Rreao o.ioladae. No -
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ea probable que ~l proceso haya c0men?.ado al termi~ar la tritu

rRción o duran te la condensación. 

Como ya rue indicado antes, la reacción no continÚR h~sta -

completnrsa, yR que la amalgama final contie~e una coneidera-

ble proporción de '6 sin reaccionar. Existen dos razones bási

cas par~ que esto sea así. Primero a medida que cristalizan -

las f'asee ){ 1 ~'t 2 
a~unoa de los cristales que so :rorman recJ! 

bren las partículas de '( • Ello retarda la reacción al separar 

las part!cul~s, provocando qua la reacción sea regulada por d! 

fuaión ~ través de rasc9 sólidas. Segundo aunque la reacción -

d~ponña do la relación aleación-mercurio empleada, la cantidad 

de mercurio disponible para ln reacción 98 reduce durante la -

condensación, de manera que la fuente de proviei6n de .mercurio 

que indica la fi~ura anterior se agota. De oata manera hay di~ 

ponib1e menor C1'Ultidnd de mercurio, mientrao que a1 mismo tie~ 

no a éste le renulta ~áe difícil 1legar hasta la tase ~que no 

hR rea.ccionado. 

Hasta .tondo llega la reuci;1Ó10 dependen las caracter!sticao -

de la aleac16n, tanto como de las variables clínicas asociadas 

con !JU manipulación, ya que ellas controlar .. las capacidades de 

las f'ases 'ti y 'f
2 

para separar a los elementos reacciona.ntea. 

~atoa factores incluyen a la relación aleación-m~rcurio, el 

tam~~o de las nartículae de la aleaoión, el tiempo de tritura

ción, el tiemno ontre la trituración y la condensación y la pr~ 

aión de condenRación. Por c.jemplo, cunlquier porción de fasca 

~ 1 y 't ~ que so formen en las etnpRs iniciRles del procnso y -

recubrR n las partículas de Rleqción, pueda tener un efecto in

mediato nobre la reac~ión nl hacPrlrt controlada parci.1l:nente -

por la difusi6n rte cst~ rno'Tlenta. ~n tarn;:ulo de p~rtícul!l grAn1.! 
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tiende a provocar. eote eft!cto. Sin e111bH.rp;o• es prolong&r.la l.a -

trituración, esta estructura se rompe, exponiendo nueva canti

d1:1d de '6 al mercurio y en r>sa condición las fAeea ){
1 

y 't
2 

or1ginale9 no evitarán au~ el ~ercur10 reaccion~ con las parti 

cl.llns restantes. 
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CAVIDAD&S PARA A~~AL::rAMñ 

La cavidad prepurada ea el runjamento de la restauración, y 

está d~eefiada ~~ra rcal?.ar las propiedades físicas de la amalg! 

ma de plata. La prepnración nroporciona el dieeffo biológico y -

de fácil limpieza, y contienen u.na forma de ensamble para prody 

cir espesor axial y pulpar en la restauración. Se prepara la T

pieza para tener un vol.Úmen :náximo en el centro y en el margen, 

para así evitar fracturas generalea o desmorone.miento de la re~ 

tauración, Ln preparación de la cavidad para 1a a.malgama es tan 

eXigente como las formas usadas para otros materiales, reqU.iere 

el empleo de instrumentación de rotación, as! como manual. 

CARACTERISTICAS Gal ERALJlS DE PREPARACIONES DE CA'/IDADZS P/U!A LA 

AMAL'.1-Af~A: 

l.- Ln preparación de la cavidad se extiende a los l!miteo do -

limpieza pronia dul diente. Bstaa son áreas lieas que pueden 

limpiarse con alimentos ~braaivos o por cepillado denta1. Se 

encuentran límites de limpieza propinen lps planos cuaPldo

os, bordea marginales y áreRs prominentes superiores de loe 

rtiontes. Cuando s~ necesita extensión bajo la línea de con-

torno, ao intenta colocar la pared de la cavidad bajo la en

cta sana, en caeos donde el tejido exhiba un contorno y altg 

ra normalns. 

2.- Se coloca la masa en la preparación. Para emplazar un espe

sor en dimensión cervico-oclusRl, las paredes axiales y pul

parAs se localizRll a 0.2mrn d::-ntro de 171. ltnión de la deritina 

;¡ del cs:unlte. l~o s~ ünccn f'nse.n,•n"lmi':!otos o biseles er: laa 

enredes de la cavid1d, ooraue protiL:.l,o.:O bordes ,fo ol:J-,a, 3us-
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ceptiblea a fr~cturae. El espesor evita las fracturas gener~ 

lea de la restaurac16n al favorecer, de eeta ~anura, eu for

ma de resistencia. 

J.- E1 margen de la cavoauperficie se hace para formar la unión 

de un ángulo obtuso o de 90°. La relación reduce las roturna 

marginales que ocurren naturalmente en las restauraciones. 

La l!nea de 90° hecha. de amalgama y estructura dental nrodu

co un máximo de masa ~arginal y proporciona unn r~lación id~ 

al cuando ea trabaja con dos ~aterialee quebradizos. 

4.- Las paredes de la cavidad ea hacen perpendiculares al pino 

Y paralelaa entre e!. La relación de án~ulo recto de lns pa

redes internas produce retención y rorma de resistencia para 

la restauración. Para loRrar. prenaracionea exactas de la en

vidad, lae paredes deber!Ín est~r articulBdae por ánguloe de 

línea definida. Beta angulación no eiempre será nonible, ne

ro cuandd exista estructura dental adecuada, debor~ uear~e -

el disefio, 

5.- Se uea retención accesoria. Para apoyar las cua.lidadea re-

tent1vaa de la forma de enBB.llble, se usan pequeftos socavados 

mecánicos en las áreas proximales y a veces las oclunalea. 

La wtión interna del material de obturación con la pared de 

la cavidad y los socavados pequeftos, mantienen la restaura-

ción asentada sobre el diente. 

TIEMPOS OPERATORIOS: 

Por nuestra parte adoptaromoa el ordenamiento de Mereyra Be~ 

nany Carrer, quién basado en la3 técnicna propueetne nor loR 

dentietaH autorea, dividen ln operación en ~ tie~poo, uno de -

los cuales se aubdivide on ~ secundarios: 



43 

l.- Apertura de ~a cavidad. 

2.- Rxtirpaci6n del tejido cariado. 

3.- Confor~ación de la cavidadi 

a) Bxtensión preventiva. 

b) Porma de reeietencia. 

e) Base ca vi taria:. 

d) Forma de retención. 

e) Porma de conveniencia. 

4.- Bieelado de los bordee cavitarios. 

5.- Terminado de la cavidad. 

APERTURA DB LA OAVIDAD1 

Batá destinada a lograr el acceso a la cavidad con caries e

liminando el cemalte no soportado cor dentina sana. El objeto -

de este primer tia~po es abrir una brecha que facilite la vioi

Ón amplia d0 toda la zona cariada para el uso del instrumrntal 

que corresponda. LB técnica varía de acuerdo a la extensión de 

la cariea. Se consideran 2 casoe& 

1,- Cavidad de caries con bordes de esmalte sostenida cor denti 

na, 

2.- Cavidad de caries con bordes de esmRlte no sostenidas nor -

dentina. 

l!XTIRPAOION DEL TBJIDO CARIADO 1 

La caries a~elodentinaria preeenta d1etintae carncteríaticae 

según la iocalización y la marcha del proceso, os! como la for

mRción de dentina de 4 zonas, cuyn distinta dureza cxiee el ueo 

do instru~cntal especial. Dejando sentada l~ premisa quu toño -

el tejido CRriado debe ser eliminado mocinicamente, la ñiv1~1r~ 



44 

moa en doss 

l.- En caries cl!nicB.1Dente peque~Ra. 

2.- En caries con gran destrucción de tejido. 

CON PORMACION DR LA CAVIDAD• 

Comprende la serie.de maniobras tendientes R darle a ln cav! 

dad wia forma especial que evite recidiva de cariee, que sopor

te 1aa fuerzas masticatorias y mantenRA cualquier mnterinl de -

obturación que reintegrará al diente sus caracter!stioae e.nato

mofieiológicae. De acuerdo a las divisiones propu~ntae compren

de el eotudio dei 

l.- La extensión preventiva, para llevar loe contornos du lR e~ 

vidad a zonas inmWlee. 

2.- La forma de reeietencia, cuya característica ce soportar el 

esfuerzo masticatorio. 

3.- La base cavitariB, que consiste en aplicar en la oarcd oul

par, materiales especiales pnrn regularlus, aislar y prote-

ger a la pu1pa. 

4.- La forma de retención, para evitar que la obturación sen -

desplazada. 

5.- La forma de conveniencia que deben presontar algunas cavid~ 

des para recibir ciertns sueiancias de obturación. 

BISELADO DE LOS BORDRS CAVITARIOS: 

Ss la forma que debe dársela al borde cavosuperficial pn.ra -

evitar la fractura de los priemaa adamnntinadoa y al mismo tie~ 

po·con~c~uir el sellado oerifPrico del~ obtur~cidn, Blejnndo -

ol pcli1'ro ··! la recidiva rte cnrieft. Como consecuencia de ln -

fracturo. de lon prisrnns del ea11nlte o r\t!l materiAl de obtura---
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ción a nivel del·borde cavoauoerficial ee provocará Wla eolu-

ción de continuidad y, posteriormente, la localización de cari

es a eee nivel. 

TBR.'UNADO DB LA CAVIDAD: 

Consiste en la eli~inación de todo resto de ~ejido amelodon

tinario acumulado en la c&Vidad en loe tie~poa operatorios y en 

1a eeterilización de las paredes antes de su obturación defini

tiva, 

La técnica de pre~aración de cavidades, la dividiremos en 2, 

a fin de simplificar su estudiar 

l.- Cavidades Simples (Claee I y V de Bleck), 

2.- Cavidades Compuestas ( Clase II do Black). 

Conviene preparar las cavidades bajo aneetaeia 1 ~ialando el 

campo con di.que de hule, a fin de' evitar la infección de ln de!!. 

tina por el medio bucal. 

CAVIDADES SUfPLR51 

Se incluye en este grupo a lne cavidades que se preparan pa

ra tratar caries que ee ori~inan en loe eurcoo y t'iaurna do las 

caras ocluaa1es de los premolares y mol~rea Clase I de Black y 

las quo ae localizan a nivel del tercio ~ingival de Clase V de -

Black. 

Lae cavidades do Clase I ee harán en la cara oClllSal de pre

molares, en 1os dos tercios ocluealeo de la cara vestibu1ar d~ 

los molRres, en l~ cara palatina de loe 1ncieivos superiores ~ 

ocasionalmente, en la cara palntina de loe molareesiperioros. 

RESTAURACIONES CON AMALGAMA CLAS& I 
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Laa restauraciones con a~alga~a de Clase I se usan para res

taurar cavidades de fosetas y fisuras en molares y oremolaree y 

cara palatina de los incisivos superiores. 

Las caracter!eticas de la ~structura dental sobre la superf! 

cie oclusal y el grado de caries y defectos de desarrollo en -

las rosetas y fisuras, proporcionan un número ilimitado de dio~ 

ftoe para 1ae restauraciones con amalgama oclus~l. 

La forma de delineado oclueal, viene definida por cierto nú

mero de factores. Primero se elimina el esmalte superficial sin 

apoyo, esto proporciona acceso para poder olimi.nar la carias y 

determinar el tama.fto real de la lesión. Rn 1a lesión de toseta 

y fisura, la extensión está dictada principalmente por la exte~ 

aión do la caries en la unión del esmalte y la dentinn. 

En las preparaciones ocluaales con amalgama, ee aconseja ex

tender las áreas defectuosas, eato si~ifica eliminar todas lae 

áreas precariosas en la superficie oclusal que est6n en contac

to con la P.Xcavación inicial. 

Ciertas propiedades anatómicas regulan el grado de corte ne

cesario para alcanzar áreas in~unes. El núme~o, longitud y can

tidad de coaleacencia· de los surcos oclusales también regularán 

la extensión. El diseño deberá incluir todas lae áreas precarig 

sns o cualquier cosa que favorezca la retención de alimentos en 

la superficie ocluoal. Se preserva el borde marginal eiempre 

qua sea posible. 

Las variaciones en la forma del diseño son principa1mente e~ 

usadas por las diferencias de tama.~o de la caries. 

Las paredes de la cavidad se e~ola~an a una profundidad y El!! 

gulación determinadas 9ara evitar fracturas y rechR~os ~e lR 

restauración. Esta resistencia se lo~r~ con una nared pulpnr 
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plana localizada a o.2mm dentro de la dentina. Las paredes de -

la cavidad cirCWldante, con excepción de las extremidades de -

surco y cola de milano, son paralelas entre sí 7 per~endicula-

ree a la pared 'l>Ulpar. 

El terminado de la pared del esmalte es importante porque d~ 

termina la angulación final y alisa la pared del esmalte. Como 

el margen del eamal te no está protegido por a.malgama, deberá e

liminarse todo ~aterial quebradizo y sin sostén. Bl esmalte de

berá formar, en condiciones idealee, Wl ángulo do 90° en el PU!!. 

to donde se encuentra con la amal~ama, 

La preparación de la cavidad ocluaal para amal.gama se ajusta 

a un patrón. La visión adecuada de la superficie oclusal y la -

eliminación de la caries ayudan al operador a prejuzgar la ror

ma del d~eeHo. Otros factores de profundidad de la cavidad y -

procedim.i.entoe de base son uniformes. 

Rl!STAlJRACXON RS CON AMALGAMA CLASE '11 

Las restauraciones con amalgama de clase V se usan casi ox-

clueivamente para lesiones gingivalee en molares. 

La f'orm.a de delineado de la preparación sigue 1ae l!neae a-

consejadae por Black para dientes molares. Reta forma ovalada o 

arriftonada requiere un mínimo de eliminación dental, y es sati~ 

factoria puesto que lRe restauracionea ~eneralmente no están v! 

eiblee. La preparación coloca los már~enee en dreas inmuneo y -

prote~idaa sobre el tercio cervical de las BU!Jerf'iciee bucal y -

lingual de loe molar e e. 

DISTRUMENTACION: 

1.- Se usa una fresa redonda uequeña (nú~. l ó 2) pnra eliminar 
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el esmalte dc~truido o hinoplástico. 

2.- Se usa una fresa de cono invertido núm. 34 nara ampliar la 

preparaci6n con socavado y proliferación en el esmalte eR.no. 

3.- Se usa la rreea núm. 557 para cuadrar y abrir h~cia afuera 

las paredes de la cavidad. Se usa una fresa de ~isura pA.rR -

abrir las paredes mesiRl, distal y gingival en la dirección 

del esmalte abruptamente inclinado. 

4.- Las retenciones socavadas se coloce.n en lae cuatro esquinas 

con fresa núm. 331/2. 
5,- El margen de la cavoeuperficie se perfecciona con Wl cincel 

afilado. 

CAVIDADES COMPURSTASI 

Son las cavidades comprendidas en la Clase II de Black (pro

ximo-ocluealea en premolares y molares). 

RRSTAURACION ES CON AMAWAMA CLASE II 1 

Las restauraciones de Clase II se usan para cavidades sobre 

las superficies proximale9 de dientes posterioree. No es muy -

frecuente encontrar que la superricie nroximal sea restaurada -

sin producir extensión oclu9al. 

La lesión proximal difiere de la oclusal, ya que la mayoría 

del daffo está causado por la afección superficial. El daiio ini

cia1 es el reaultado de dif~cultadee de limpieza en la ouperfi

cie prozimal y la lesión se inicia exactamente en l.a pcrci&n -

gi.ngival al punto de contacto. 

Para producir acceeo en la preparación y colocar loe ra&rge-

nes en la estructura dental aana, las paredea de la cavidad pr~ 

ximal deben estar cuando menos ~uera de contacto con la pieza -
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adyacente. 

Cuando se ha establecido este grado de abertura, la cavidad 

puede necesitar 11nq extensi6n incluso mayor para poder lograr -

una eatructura' dental limnia. 

Black afirmó que las paredes proximales deben ser paralelas 

o ligeramente socavados. Esta angulación es neceoaria para ev! 

tar bordes de p1uma en la restauración. 

Varios factores influyen en el grado de extensión de las pa

redes proximales, se relacionan al tama.fio y for8& del tirea do -

contacto y al tipo de intersticios formados por el contonio. 

Loa contactos eetlÍn localizados más hacia la superficie bucal -

en dientes posteriores, de manera que el interet~cio lingual ea 

más ancho y eficaz como desviador de alimentos y proporciona -

una superficie de fácil limpieza. 

La porción proximal en reetauración con waalgama de Clase II 

tiene que poseer retención independiente. La retenci~n se crea 

primariamente por la angulación de lae paredes bucal y 11.ngunl., 

y si se produce el delineado adecuado, ee producir&o automátic~ 

mente algunas de las cualidades retentivas. 

La retención proxima1 se obtiene principalmente por la angu

lación de las paredes, serán esenciales los surcos euplementa-

rioe. Bl área del istmo es donde se u.nen las porciones oclusa-

les y proximales de la restauración; ea eeta 'rea es donde, con 

mayor probabilidad, se producirá la fractura cuando exista fal

ta de resistencia y retención. 

La.e caracter!sticae de la preparación de Clase II con ama.lg~ 

ma según Black eon las siguientes: 

1.- Bl delineRdo oclusal forma una curva suave y ascendente, -

los már~enee de esta curva están locRlizRdos e~ W1 esmalte 
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limpio y sRnO• Et delineado oclus~l ~eneralmente tendrá 

" Forma de Mariposa11
• 

2.- &l margen de la cavoeuperficie forma un ángulo de 90° con 

la restauración. La línea que produce, proporciona el mejor 

soporte para la ama~a~a y diento, ya que ambas son estruc

turas quebradizas. Sin embargo, ae producen frecuentemente 

márgenena obtusos de eemalte. 

3.- La superficie bucal del istmo debe incluir una curva inver

tida para dar volÚmen en los márgenens bucoproximales. La p~ 

red lingual está solo ligaramente curvada y en ciertos ca--

sos os recta cor. gran inte~eticio lingual. 

4.- Las porciones proximaloa de las colas de milano y surcos -

oclusalea ae ~n~anchan para seguir el esmalte de curva ---

abrupta. Cuando la pared cervical términa en el esmalte, se 

abre por la mis'ma razón. La pared cervical no se extiende -

hacia fuera cuando está localiz~da en el cemento. 

5.- Las colas de milano se nacen paralelas a loe bordes mnrgin~ 

lee y oblicuos para evitar el debilitamiento de estas estru~ 

turas que soportan la tensión. 

6.- &l diseao proximal es paralelo y ligeramente socavado en -

las paredes intern~s para lo~rar unR re+ención propia. Esta 

técnica también evita biseles y ensanchamientos e~ la urep~ 

ración proximal. 

7.- T-a.e paredes axial y pulpar entán localizadas a 0.2mm den-

tro de la unión entre la dentina y el csmaLte. Estas pare-

des o .. ~ hacen perpendiculares y paralelas a las fuerzas pre

vistas o l{neas ruciales del dier.te. ~3 necesnrio bi:=;el:-~~ en 

cierto p;r?..do este ~~ulo ñe líne:t p:tra e·1itar l~ f~rtctura -

del istmo de lf\ re.o tauraci ñn. 
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IN STRUMrl'I TACIOll: 

1.- Se usa fresa redonda núm. 1/2 para eliminar el esmalte de~ 
truido. 

2.- .Preea de cono invertido núm. 34 para. socavar y fracturar -

el esmalte y ae! producir la forma de delincRdo. 

3.- Después de elimin~r la mana de la estructuro dentAl se --

usan tresae núm. 557 y 558 para térQinar la extensión en -

las paredes y fijar la an~ulación. 

l'ORMA D& DELIN BADO PROXIMAL: 

Se empuja desde el delineado ocluaal a travén del borde ~a~ 

ginal una fresa de cono invertido n\Ím. 34. Curul~o el borde se 

elimina a nivel de la pared pulpar, a veces puede obnervarno -

la leoión proximal, lo que facilita la nolección de inatrwnen

tos proximalos. 

Se selecciona una :fresa nú.m. 700 ó 557 para el delineado o

clusal y también para el delineado proximal en caAo de estar -

restaurando varías piezas. Se aconoejan las rreeae núm. 34 o -

330 Cll8J'ldo las piezas dentales adyacentes tienen WlB aupcrfi-

cie aana de esmalte, o unR restauración. 

La forma de delineado final se produce con una frPsa de ac~ 

ro de carburo de tungsteno núm. 557 a velocidad normal. Para -

términar las ~reparaciones de la cavidad, se usan instrumentos 

de corte manual. 
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CONDB~SACION D B: LA AMAL~AMA 

Es uno do los pasos más importnntee de la técnica, cuyo re

su.1tado final depende del juicio del operador ya que constitu

ye una de las variables en que el factor humano juega un papel 

preponderante. Cada profesional lle~a n poseer una técnica pr2 

pia para condensar la amalgRma, basada en loe éxitos y en loa 

fracasos observados a través de muchos afias de ejercicio prof~ 

siona1, la amalgama es considerada uno de los matcrialea más -
nobles de la Odortolog!a y la t&cnica de obturación, como uno 

de loe procedimientos más dificultoo?a. 

La amalgama dobe ser colocada en la cavidad después de la -

trituración; luego, con instrumentos apropindos, hay aue apli

car fuerza sobre olla paras 

a) Adaptarla a las paredes cavitBriae. 

b) Bliminar el exceso de mercurio. 

e) Reducir laa poeibilidaden de formación de poro~idaGea, nu-

mentando la densidad de la maaa. 

Bl proceso oe denominado condensación. Desde luego ee deee~ 

ble que la MlRlgama sea bien adaptada a la cavidad, pero igun! 

mente importante es eliminar el exceoo de mercurio ya aue este 

libre tiene un efecto nocivo sobre las propiedades de 1a rea-

tauración. 

A continuación loa factores relncionadoe con la condonea--

ción que influyen en la calidad de la restauración: 

a) El tiemoo transcurrido entre la triturRciÓn y la condenea-

ción. 

b) P.l método de condensRción utilizado. 
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e) El tamai'l.o y fo,rma del condensador. 

d) La fuerza de condensRción 

e) Rl ta.mefl.o de las porciones de a.rnal~a~a utilizarlas. 

TIEMPOS E:l TRS TRITURACION Y CON D'll SACION : 

La amalgama debe ser con~enaada en la cavidad despué2 ~e lR 

trituración, tan pronto como sea posible. Si hay algw1a demora 

apreciable, la resistencia de le restauración disminuye, Lo -

que altera el c~mbio dimensional aeociado con el fraguado. ~a

to es debido a que la reacción de t'ragundo ho.brÁ comrnze.do an

tes de realizar la condensación haciendo Mñn difícil eliminar 

el exceso de mercurio. Esto indica la necesidad de evitar lno 

mezclnu de grandes cantidades, .viato que menoreo porciones flº.!: 

miten que toda la amalgama pueda ser condenendn ~n l~ envidad 

en un tiempo breve. El máximo tiempo que debe tran9currir eu-

trc la trituración y la condenoRción generalmente os eRtimndo 

en 3-4 minutoe. 

MBTCDO DE CON DE:I SACIO!l 1 

Ln condensación puede ser llevada a cabo con inatru.11en toa -

manuales o mediRnte condcnaadorea mecánicos. Existe U11a gran -

variedad de instrumentos para la condensación manual, cuyo di

sef'io ea descrito mÁ'.s adelante. Los coudeneadore~ mecánicos son 

en general, conectadoe a Wla pieza de mano y su dise~o permite 

que actúen con ligeros golpes o con una vibración sobre 1a n-

mnlge..ma. 81 método no necesariamente produce Wla mejor a~al.ga

ma que el método manual, si cada una de elloo ea correctBmcnte 

utilizado. Loa rnétodoe moctÍnicoe, qln embn.r~o, pormiten obte-

'ler reaultado:_i mrCa reoroduciblea y pueden disminuir le. ratiga 
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del ocerador, aunque es imcortRnte recordar que al utiliz~r un 

condensador ~ecánico debe ser aplicadR una cierta fuerza para 

aprovechRr en forma completa el movimiento de ~olpeteo o de Vi 
bración. 

TAMAilO y J!OHMA DE ros CONDliNSADORE:S: 

Los instrum~ntos de mano presentan una gran variedad de fo~ 

m~9 y tama.Hoa en sus extremos· activos. Pueden tener rorma ova.

lada, de media luna, trapezoidal, triangular o circular; y va

rían en tamaño hasta alrededor de 3mm de diámetro para los que 

tienen la Última forma mencionada. El extremo activo puede te

ner superficie lisa o estriada y el inatrwaento es casi aiem-

pre confeccionado en acero inoxidable. El tipo a usar ea a me

nudo cuestión de preferencia por parte del operador, pero el -

tamni1o y la forma eatán relacionados en ~ran medido. con la fo_;: 

~a de la cavidad y la etapa del proceso. Cuando ea colocada ln 

primera oorci6n en unR cavidad pequeña, es conveniente ejercer 

una fuerza grande sobre una superficie pequeña y en este caso 

hay que emplear un extremo de 1 a l.5mm con la forma aproxima

da de la cavidad. Cunndo hay que colocar más amalgama en la C!!

vidad, el tRmR.ño del P.Xtremo repres~nta un compromiso entre la 

neceaidRd de uear un extremo pequefio para ejercer máxima pre-

ai6n y uno grande para cubrir una zona amplia y eVitar que ese 

extremo penetre en la rnasa de a~al~ama. Comtfumente es utiliza

do W1 extremo de 1.5 R 2mm, para facilitar el contorn~ado y -

conservar el acRbado de la superficie. Es notorio que las amnl 

gamas de partículas esféricas requieren menor presión de con-

denención y por ello en ese caso es utilizado ~·1 extremo de 'D!!_ 

yor tamnfio QUP. el Amplea·io con l'H1 n'lrtículqs irreP.'UlR':"~s. 
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ItlSTRUMl'NTACIOll PARA CO!IDHlSAC!Otl V..;JllIAL Y Mh'CA."l!CA: 

Existen 2 tipos de instrumentación para la condensación ma

nual: Porta-amal.Rama y condensadores. 

Los porta-amal&amas están destinados a llevar el material -

a la cavidad y alojarlo en ella para su condensación posterior 

Pueden eer rectos y curvos, estando ambos provistos de un émbg 

lo mettÍlico que. empuja a la amal~a:na por acción de un resorte. 

La amalgama se recoge desde el trazo de género forzando, dire~ 

ta.mente hacia el tubo hueco de su parte activa; WlEl vez selec

cionado el lt115ar en la cavidad ae comprime el émbolo y se dep2 

aitn la a~algama. 

CONDENSADORES: 

Satán formados nor un manGo, generalmente largo 7 grueso, -

que se une a eu parte activa por medio de un cuello que puede -

ser romo, bis.ngulado o triangular. Algunos de di.seno eapecia1 

como los de Sweeney, llevan en la unión del cuello con el man

go wia plataforma donde ee apoya el dedo Índice, a ~in de eje~ 

cer mayor presión. 

CONDENSADORES DE BLAGK: 

Son de sección redonda y en foroa de paralelogramo de bor-

des redondos. La parte activa se une al cuello con estrechami

ento destinado a permitir, según su autor, condensar la amaJ.gR 

ma y racilitar la retención de la nuevas proporciones por las 

marcas que deja el condensador. 

CONDENSADOR DS B&'lNC:T: 

Diseno para condensar y bruñir lR ~malg~~a, lleva cuatro e~ 
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tramos activos; dpa, de elloa de sección redonda y con estrías 

el otro está previsto de una superficie redonda y lisa Y de -

une. prolonP,ación trn forma de pequen.a espátula 1le bordea gruc-

sos. Según su autor, tiene la ventaja de condensar la amalgama 

usando dos diámetros distintos y alisar, reconutruir y bruf'1ir 

su superficie una vez·conclu!da lR condensación. 

CONDl!NSADORES Dll S ,y¡¡::¡ l!Ys 

Son una serie de instrumentoe con su parte activa en forma 

da paral.elogramo, con ángulos detinidoa completrunentc lisos -

que nermiten la eliminación de exceso de mercuria y su expul-

ei&n de la cavidad. 

1'UllllZA DB CONDENSACION t 

A menudo son citadas cifras para indicar la fuer?.a Óptima -

para la oondensaci~n. Kn la situación clínica eotae cifras no 

son de gran valor y no existo torma de que el operndor evalúe 

la tuerza que eetR aplicando. Ee importante, ein embargo, uti

lizar una ~uersa elevada ei queremoe obtener una correcta ada~ 

taci4n T buenae propiedades. Como ya se fué indiCOJldo, ee nec.!!. 

aario aplicar menor tuerza para la condenaaci&n de las nmalga

maa eetéricaa. 

CONDl!NSACION MECANICA1 

La condensación mecánica mn.ntiene los mismos princinioe ge

nerales que hemos definido para ia condeneac16n eanual excepto 

que en eete caeo ae realiza con aparaten mecd'.nlcoe. La aaal.ga

ma oe conder:sR. en la cavidad en pequei'las porcionee por voz, -

guardando unR. técnica si~ilar, pero la eliminación de sorcurio 
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es mayor y más rápida, y se acorta considerablemente el tiempo 

de condensado. 

CONDIDSADOR NBUl!ATICO DJ;: HOLLIDBACKs 

Es un ingeniouo aparato que mediante la fuerza neumática -

originada en un pequeño compresor hact"' 1Uover lnu pu."l t:ts con don. 

sadoran con una rapidez Rradual. Eet~ condensador es~á diseña

do originalmente para TP.FJtaurA.ciones de oro por el método dr -

la orificación; después sus puntas fueron modificadas por Ca-

non, quien las diseño lieaa y con características eepecinles -

P'"-tra amalgama. 

VIBRADOR DJ;: KBRRs 

Dieeftado por el Dr. Bergendal, actUf1 mediante UJJ principio 

compl'etamente distinto a los condensadores mencionados. Eu --

aquellos l.e. acción ea por golpo, en éste, la condensación ~e -

efectúa por Vibración, airnilar en aspecto a. un contránr,ulo, -

sus vibraciones comprenden de la velocidad del torno dental ni 

1a velocidad es de 3500 revoluciones p~r minuto, el vibrador -

de Kerr actúa. n razón de 235 vibraciones por segundo, en cwn~

bio en los tornos veloces de 6000 r•Jvolucio11es por minuto, lao 

vibraciones son de 400 veces por se~undo. 



';<9 

PULIDO DE: LA A'1AlliAMA 

La super.ficie de la a111a~ama tallada ea rugosa y per::iite l.a 

retención t'IÍci!' de la pl.aca. Co;uo la placa dental es importan

te en el 111ccaitisrno de corrosión, ea creencia gonera1 que reeu.J; 

ta benet'icioso alisar y pulir la amalge..am., cuya euper:ficie QU!, 

da más homogénea y con el.lo queda disminuida la poai ~ilidad de 

corrosión. Además en las restáuracionee extensas la superficie 

Usa a·e más confortable para el. pacten te. 

Bl tallado de 1 exceso de amalgama de J.oa márgenes y la con

rOrmación de loo contornos de la obturación puede comenzar tan 

pronto como conclUJ'a la condensación o sea 5 minutos deapuéa -

de ln trituración. 

La t'inalidad del tall.ado ea iaii tar la anatomía. 7 no repro<i.!!. 

ctr detalles finos. 

S&lo se comenzará el. tallado de la amalgama, cuando lata h!!; 

ya endurecido lo suficiente. para ofrecer resistencia al inetr~ 

mento de tallado. Al tal.l.ar debe o!rse el raspamiento ó "soni

do· metálico,.. Si se comienza el talla.do demasiado temprano,.; la 

arnalgama puede estar muy blanda y puede ser separada de los 

márgenes, incluso con el. más afilado de loe instrumentos de t!! 

llado. 

Después del tallado, algunos operadores alisan la euperfi-

cie de l.a restauracid'n y loe márgenes con una torunda d.e algo

dón sostenida con una pinza, o empleando un instrumento de nas.

no liso y de extremo redondendo. 

Hay QUe dejar el p~lido final de la restauraci6n para cuan

do la a.malgama hayR fr~uado completamente. Siempre que oca p~ 

sible se hará de 48 n 72 hra. después de la condensación. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
fiE l.A 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

Se debe evitar la producción rie calor. 31 :Jso de polvos y -

discos pulidores secos eleva fácilmente la temperatura s~pcrfi 

cial por encima del peligroso punto ·le 6o0c. Por con:ü.;uiente, 

el agente de erección 89 un polvo abrasivo húmedo en forma de 

pasta. 

El pulido ea un aislamiento de la superficie para que refl~ 

je la luz. El P.ulido oe llevn. a cabo a baja velocidad y con 

0.45 a 0.9 Kff, de presión para evitar reacciones dolorosas. -

Después existe un proc~dimiento desordenado que puede wsarse -

con cierta efic~ciR para pulir todo tipo de restauraciones con 

amalgama. Se usan instrumentos para localizar el márgen, vol-

ver n dar forma a la anatomía o aliear la superficie. 

La técnica de pulido ea cuestión de prereroncias peraonalea 

y sólo ae mencionarán los siguientea: 

l.- Presa redonda núm. 4 de acero para cortar la amalgama. Le. 

fresa redonda se usa para encontrar el márgen final y para 

crear el contorno y dirección de los planos cJspideos. La -

fresa produce una superficie lisa en muy poco tiempo. 

2.- Presa redonda núm.l, esta fresa se emplea para limpiar óx! 

dos depositados sobre la superficie tallada, fuera do 1os -

surcos. La fresa no deberá minar los surcos, sino deberá d1 
rigiree solo lo suficiente para proporcionar una levísima -

demarcación entre loe planos cúspideos. En surcos demasiados 

protwidos pRra ser limpiados durante la masticación, se f'o~ 

man nirtos pRra bacterias. 

).- Discos de papel de lija d~ sepia d~ 12.5mm. Betas discos -

ae emplean sobre los már~enes lin~unlos y bucales de las -

porciones proximales de las restauraciones. Los diocos pue

den montarse en empuitn.dura recta y rotarse hacia adentro o 
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hacia afuera para terminRr la superficie mesinl y distal. 

El márgen proximal se alinea con el delineado oclusal y el 

borde marginal se redondea con el disco. Se pasa entonces -

el disco aplé.nado sobre la auperrtcie oclueal. 

4.- Discos peaueHos de Burlew. Estos diAcos se emplean para n

liear r'pidamente lno superficies accesibles de la restaur!!, 

ción. Bl dia~o puede manipularse y rlexionarae para alcanzar 

los surcos y los plnnoe cu5p{deos. 

5.- Silice y Blanco EspaHa, estos materiales se apl.ican para -

favorecer el luetr~ superficial de la rostauraci6n. se col~ 

, can en las restauraciones con una copa de caucho blanda pa

ra pulido y se tiene cuidado de disminuir las posibilidades 

de elevar la 1empcratura. 

6.- 3cda Dental, se utiliza para facilitar la :U.mpieza; deber' 

pulirse o aliaa~se lu superficie intcrproximal.. Bato se i1~ 

va a cabo por aepRración, en donde el contacto es l.o suric! 

entemente pulido para eliminar proyecciones de metal que -

rasgue la seda dental. Deopués de esto, se extrae el sep~ 

dor y se usa una tira de terminado extrafino para a1isar la 

pared cervical de la restauración proximal~ El paciente po

drá entonces limpiar más sntiafactoriamente la porción in-

terproxi~al. 

Esto completa el procedimiento de pulido y la roetaura-

ción es inspeccionada. La restauración pulida es motivo de 

orgullo para el odontólogo, as! co~o para el paciente. Es r~ 

comendable cuando ya se hayan colocado cierto número de res

tauraciones, que se programe una visita separada para reali

zar el pulido. 
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CON CLUSIO!I i:S 

El presente trabajo, intenta demostrar la importancia de la 

11JDalga~a, ya que es el ~aterial de restauración que ocupa el -

primer lugar dentr~ de '1oe materiales más 1'recuantemente util! 

zadoa por el odontólogo de práctica general, aún cuando en la 

actualidad so han desarrollado nuevos ~ateriales de obturación. 

Rn loa Últimos nñoa la amal.B'ama ha alcanzado una gran popu

laridad debido a su fácil mRnipulación, versatilidad, du.reza,

rcducción de filtració~ marginal, adaptabilidad, ~tr.. 

No obstante, a pesar de estas caracter!Aticae, es común ob

uervnr f:J.llas cl.Íilicao como corrosión, pigmentación, inapropi!!: 

da manipulación del material, t'rnctura, etc. 

Llego aaí n la conclusiQn de que la amalgam~ ocupa ~~ impo~ 

tante lugar dentro de la nráctica del cirujano dentista. 
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