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1 N T RO o u e e 1 o N 

Mi intencibn, al elaborar esta Tesis con mis modes 
tos conocimientos, ha sido la de hacer resaltar la importancia de: 
la Cltnica de Operatoria Dental en el desempel'lo de nuestra acti
vidad profesional. 

La he realizado con verdadero entusiasmo, sin el
propbsito de desvirtuar otros materias de la misma Carrera de Ciru 
jano Dentista, ya que todas esttJn tntimamente relacionadas, sino': 
atendiendo a la doble finalidad de la Operatoria Dental, que pre 
coniza la prevencibn de las enfermedades dentales y el restableci
miento de la salud si dichas enfermedades ya est6n establecidas. 



1.- PATOLOGIA PULPAll 

La pulpa dental es el conjunto de elementos histo 
l6gicos encerrados dentro de' la c6mara pulpor, con.tituye .la po;:. 
te vital de los dientes. Est6 formada por el tejido conjuntivo.:. 
laxo especializado de origen mesenquimatoso. Se relaciona con -
la dentina en tocia su superficie y con el foramen o for6menes api 
cales en la raíz, tienen relaci6n de continuidad con los tejidos -: 
periaplcales de donde procede. 

Las enfermedades de la pulpa son aquéllas que se 
producen prindpalmente como secuela de la caries. 

:··g.n9fC11~ d8' 'P.,Í~itll ~'y ~1;1th~c~i!,\~.;to• q~•· 'existen .. 
rasgos ciitereneiOies tanto en las carcicterr1ticaa clrnicm como én lcis 
microse6picas de estos dos fases. Adem6s de las pulpitis cr6nicos 
y agudas, con frecuencia se presenta un estado pulpor que puede 
ser una forma temprana de pulpitis, pero que respalda en ciertos -
rasgos particulares. su considerac i6n como entidad distinto, se le co 
noce como: hiperemia pulpor. 

Factores Etiol6gicos en la Enfermedad Pulpor 

La mayoría de los casos de pulpitis son primordial
mente un resultado de la caries dental, por la cual se produce la 
infecci6n microbiana del tejido pulpar. A veces, hay una infec-
ci6n bacteriano en ausencia de caries, como en los casos de frac
turas dentalci con exposici6n de la pulpa o los líquidos y microor
ganismos bucales o como resultados de uno bocteremio. 

2 



La pulpitls puede wrglr tambitn 'como r.Sultado de 
la trrltac16n química 'de la pulpa.' Esto puede ocurrir no s61o en 
una ·pulpa •><pu.esta a la· cual se apl lea un medicamente irritante, 
slno tam~i6n en .pulpas intactai poi debajo de cavidades profunden 
o moderadamente profundas en las cuales se lnaerta un material de 
obturac16n irritante. Sin duda ello se debe a fo ·penetrac16n de -
sustancias de ese car6cter en el tejido pulpar a tfav6s de lamelas 
y penachos en el esmalte y de las fibras de Thomes que van den• 
tro de los canal iculos dentarios en la dentina. En muchOs casos -
la pulpa responde a la irritaci6n mediante la formaci6n de dentina 
secundario. Una modificaci6n térmica grave puede producir en ·el 
diente una pulpitis. Esto es m6s común en aquellas piezas denta
les _con restauraciones met61 leas grandes, en particular cuando es
inodecuado el aislamiento entre el materlal obturador y la pulpa. 
El calor y más particularmente el frío se trasmiten a la pulpa para 
así producir a menudo un marcado dolor y si el estimulo es prolon 
godo y severo, una verdadera pulpitis. Las modificaciones· t6rmi:-

ev~¿c~~· m6s ~a . ~~~!~!"', é t,;,.~t.~ · · · 

.Es notorio que ia pulpitis puede ser causado por -
uno divenidad de circunstancias, todas con efectos del et6reos so 
bre la pulpa. Este efecto es especifico pero suele descubrirse ar 
agente etiológico por el estudio de los rasgos clínicos y microsc6-
picos del estado pulpor. 

Hiperemia Pu 1 por 

La hiperemia pul por es .el aflujo· de sangre en los 
vasos dilatados de la pulpo. Es probable la alteración m6s fre- -
cuente de este órgano, caracterizada por el dolor que provocan -
los cambios térmicos, lo dulce o lo ácido; sin embargo ha sido po 
co investigado por lo que raramente recibe el tratamiento adecucido. 

Etiología: casi todas las causas físicas, químicas y 
bacterianas, pero las m6s frecuentes son: 
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1.- La caries especialmente profunda. 
2.- Mala preparacl6n de cavidades cuando se usa anes 

tesla. 
3 .- l~correcto uso de na terial obturante. 
4 .- La incorrecta cementaci6n de una incrustaci6n • 
. 5.- Él de5cuidado calentamiento al quitar o de5vanecer 

y pulir obturaciones o· coronas·, 
6.- El defectuoso recubrimiento directo o indirecto, 
7 .- . La fractura de un diente cerca de la pulpa. 
8.- Enfermedades parodantales. 

Patogenia.- Las causas obran sobre las terminacio 
nes nerviosos simp6ticos, que son vasomotoros, dentro del endoteliO 
vascular, produciendo una. dilataci6n de sus paredes con el consi

. guiente aflujo de mayor volumen sanguíneo. 

1.- Arterial, también aguda, reversi-
ble, fisiol6gica y subpatol6gica. 

2.- Venosa, calificado también como pasivo, crónica, 
irreversible y patol6gica. 

3.- Mixta. 

Uno vez que las arterias se han dilatado (hipare-
mio arterial) especialmente en las partes m6s estrechos del conduc
to o sea o nivel de la uni6n cemento dentina, comprimiendo los -
venos, producen trombosis, lo que impide la circuloci6n de retorno 
(hiperemia venoso), estableciéndose una estosis de sangre arterial y 
venoso (h i peremio mixto). 
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Los vasos, que normalmente tienen contornos regula 
re, se vuelven tortuosos, por la pl6tora sanguinea y se comprimeñ 
los dem6s elementos pulpares. 

Rasgos histol6gicos: Lo hiperemia pulpar se caroc 
teriza microsc6pica paro el diagn6stico de los vasos pulpares. -
Puede acumularse liquido edem6tico por una lesi6n de los paredes 
capilares, no lo bastante extensa como para permitir uno verdadera 
extravasaci6n de eritrocitos o lo diopedesis de los leucocitos. 

Sintomotologra: El sfntoma patognom6nico es el -
dolor instontoneo provocado con los agentes térmicos o químicos. 

El diente con hiperemia arterial es- m6s doloroso al 

la hiperemia venosa el diente es m6s doloroso 
con el calor. 

En la hiperemia mixta el dolor es igual, provoca
do con el calor, el frío y los 6c idos y dura unos segundos después 
de aportar la causa. 

Diagnóstico: Con el solo interrogatorio se puede a 
veces lograr los datos hasta para el diagn6stico diferencial de olg~ 
no de las tres especies de hiperemias. 

1 .- El frío con una torundita empapado de cloruro de 
etilo o de agua helado, con uno barrito de hielo, al que lo hipe 
remio activo responde antes y m6s intensamente que la pieza hom6 
lago. 
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2.-· El calor con brunldor calentado o agua caliente,• 
que hoce reaccionar "'6s a lo hiperemia J)Oliva. 

. 3.- Una gota de ~gua mezclada i:o.n mucha azúcar, 
con lo que se obtendr6 en la hiperemia mixta un dolor igual que
el provocado por el frfo y el calor. 

4.- La prueba el6ctrica se hace con vital6metro pulpar 
a la que la hiperemia reacciona con menos corriente que la pulpa 
normal. 

Suele ser dificil diferenciar clinicamente las tres -
hiperemias pero se debe poner empel'\o en lograrlo· puesto que de -
este correcto diagn6stico diferencial depende el éxito del tratamien 
to. 

Evoluci6n: La hiperemia arterial tratada correcta 
y r6pidamente se cura porque es reversible. Descuidada o mal -
atendida, evoluciona hacia la venosa o mixta y puede pasar a la 
degeneraci6n pulpar o franca pulpitis, puesto que toda hiperemia -
puede ser el estado Inicial de la inflamaci6n. A veces acaba r6-
pidamente con muerte pul par con franca y acelerado pigmentac i6n 
dentaria. 

PULPITIS. 

Son estados inflamatorios de la pulpa causado por 
agentes agresivos, con lo característica principal de ser ya enfer
medades irreversibles. Son las alteraciones pulpores m6s importan
tes. 
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E><isten diferencias. significativas en los rasgos cli"." 
nicos y microsc6ptcos de la pulpltis aguda y cr6nica. Algunos i~ 
vestlgadores clasifican a las pulpitis agudas y cr6nicas .de modos -
Att~s. . . . 

lnvolucraci6n puede haber una pulpitis parcial o 
una involucraci6n pul par. Si el proceso inflamatorio est6 confinado 
a una porci6n de la pulpo, habitualmente de la zona coronarla, 
el estado recibe el nombre de "PULPITIS PARCIAL". 

Si todo la pulpa está enfermo, recibe el nombre 
de "PULPITIS TOTAL". 

e><iste una 

Otra clasificaci6n de las pulpitis agudos y cr6ni
cas est6 basado sobre la presencia o ausencia de una comunicaci6n 
directa entre la pulpo dental y el medio ambiente, habitualmentea 
través de una lesi6n de caries grande. El término de "pulpitis -
abierta" ha sido usado para describir aquellos casos de pulpitis en 
lo cual es obvio la comunicaci6n pul par con la cavidad bucal, en 
tanto que en los casos en que no existe esa comunicaci6n amplia 
son descritos como pulpitis cerrada". 

Existen diferencias clínicas e histol6gicas referibles 
a la falta de avenamiento de forma cerrada. El proceso b6sico es 
el mismo en ambos casos. Sin embargo, resulta difícil justificar -
esa closificaci6n artificial. 
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Etiologta.- Las causas primordiales son los gérme 
nes y sus to>tinas y' las secundarias son de orden químico o físico-;' 

CLASlflCAClON 

lnfiltrativas 
Agudos Absceso pulpar supurativa 

Ulcerosas 

Pulpitis 

Purulentos 

Ulcerosa 
Absceso pulpar 

Cr6nicas 
e>tterno, hipertr6fica, 
pollpular 

La inflamac i6n aguda de la pulpa es, con frecuen 
cia, uno secuela inmediata de la hiperemia pulpar; aunque tambiin 
puede producirse como una e>tacerbaci6n de un proceso inflamatorio 
crónico. 

tis son: 
Etiología.- Las causas m6s comunes de esto pulp.]_ 

1 .- Los 6cidos y los toxinas bacterianas de una caries 
dentario; (los gérmenes por lo común, todavía no han penetrado en 
lo cavidad pulpor). 

2 .- Las irritaciones químicos. 

3.- Las causas físicas (éstas y lo irritación por sustan-
cias químicos son producidas por una operatoria dental defectuoso). 
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4 .- Puede ser consecuencia de una herida pul par 
ciente, contaminada. 

5.- De una hiperemia no reducida. 

6.- De una bolsa periodoncl6sica, con la invasi6n ca 
meral por la vía de algún conducto interradicular en el suelo de 
la c6mora. 

7 .- De una invas i6n general aunque raro, con local i-
zoc i6n bacteriana en lo pulpa de un diente intacto. 

Características Histol6gicas.- La pulpitis aguda -
incipiente se caracteriza por la dilatación vascular yo vista en la 
hiperemia simple, acompai\ada par una acumulación de líquidos de 
edema en el tejido conjuntivo,· que circunda los pequePlos vasos -

in · leuc 1r;,,i~~'l'·~' imc>rfonucl,ec¡r911": a~n .~ .J, ,~;::. 

En esta etapa ya suelen estar destrurdos los odon
toblastos de lo zona. 

Desde tempt"ono, en el curso de la enfermedad, los 
leucocitos polimorfonucleares están confinados en una zona locali
zado y el resto de lo pulpa se presenta normal. 

Lo pulpo, en especial en los últimas etapas de lo 
pulpitis por caries, contiene grandes cantidades en bacterias, si -
bien no constituyen verdaderos colonias. Los microorganismos sue
len constituir una población mixto y son, en esencia, los mismos -
que se hallaban normalmente en lo boca. 
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Agudas infiltrativas: tienen un curso activo y vio
lento y terminan con la muerte pulpar que es causada por las bac
terias en los procesos_ cariosos y son de tipa séptico; pueden afec
tar todo la pulpa o parte de ella, depende del númuo de cuernos 
pulpares; en su principio hay dolor tenue que va en aumento a me 
dida que aumenta la compresión y ese dolor llega a ser intenso, :: 
súbito y aumento Q) n las temperaturas altas, -con los 6c idos, con 
los dulces, o con los movimientos masticatorios. 

Aguda Purulenta: Es una complicaci6n de la infil 
tratlva, s61o que aparece pus, por la acci6n combinada de bacte:' 
rias y leucocitos, se necrosa parte o todo el tejido pulpar. 

a).- Ulcerosa.- En este coso lo pulpo está expuesto y 
su superficie aparece erosionado y cubierta de exudado purulento. 

rcialch.c-Ydiv•.~ e1tadoa.Jnflamatori~._r-
-3,'.l'.~·'.'~-~ 

b).- Absceso Pul por.- Puede haber destrucci6n localiza 
do del tejido pul par, el cual contiene pus, originado en la destruc 
ción de los leucocitos y los bacterias y lo digesti6n del tejido. -

Es fáci 1 de formarse cuando lo entrado o lo pulpo 
es pequeí'lo y no hoy drenaje. 

Pulpitis Supurativo Agudo: Cuando lo pulpo no tie 
ne comunicación al exterior, se produce una presión considerable y 
uno rápido desintegración pul por. Pueden formarse numerosos obsce 
sos pequeí'los y finalmente, la pulpo experimenta una licuefacción y 
necrosis. 
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Sintomatologfa: El sfntoma predominante es el 
subjetivo del dolor, con las pecul larldades siguientes: 

1 .- Principalmente espont6neo; exacerbado por el mo
yor aflujo sanguíneo a la pulpo; por ejemplo, al 
acostarse, o ba ¡ar mucho la cabeza • 

2.- De reciente aparici6n. 

3.- Intermitente. 

4.- También puede ser provocado con el frfo, 6cidos, 
dulce. 

5.- De poca severidad. 

6.- Con duraci6n de minutos. 

Pulpitis Cr6nica.- Puede originarse o vec• sobre 
una pulpitis aguda previa en reposo, pero es m6s frecuente que se 
presente como un tipo cr6nico de enfermedad desde el principio. 
Como la mayoría de los estados inflamatorios, los signos y sínto-
mas son mucho m6s moderados que en la forma aguda. 

Características Clinicas .- El dolor no es un rasgo 
prominente, aunque a veces el pac lente so queja de dolor modera 
do y sordo que con la mayor frecuencia es intermitente y no coñii 
nuo. La reacción a los cambios térmicos est6 notablemente reduci 
da con respecto a la pulpitis aguda. A causa de la degeneracióñ 
del tejido nervioso de la pulpa afectada, a lo largo de un prolon 
godo período el umbral de estimulaci6n con el probador pulpar _-:;: 
eléctrico está aumentando en contraste con los casos de pulpitis -
aguda donde suele estar disminuida. 
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Los rasgos generales de la pulpitts cr6nica no son 
acentuados y puede existir una serte lnvolucratlva de la pulpa en 
ausencia de los sfntomas significativos. Aun en casos de pulpitls 
cr6nlca con lesiones de caries bien abiertas y con exposici6n de -
la pulpa al medio ambiente, el dolor suele ser relativamente esca 
so. El tejido pulpar expuesto puede ser manipulado con l111trumeñ 
to pequefto que lo haga sangrar, pero por lo general sin que por -
eso duela. 

Caracterrsticas histol6gicas .- Se caracteriza por -
la infiltraci6n del tejido pulpar con cantidades diversas de células 
mononucleares, principalmente linfocitos y plasmocitos; los capila
res suelen destocarse siendo evidentemente la actividad fibrobl6sti
ca y se observan las fibras col6genas por lo común reunidas en -
haces. 

La reacci6n histica puede semejar la formaci6n de 
tejido de granulaci6n. Cuando ocurre esto en la superficie del -
tejido pulpar en una exposición bien abierta, se usa la denomina
ci6n ''Pulpitis Ulcerosa". Con las tensiones bacterianas es posible 
hallar microorganismos en el tejido pul par, en especial en la zona 
de exposici6n por caries. En algunos casos la reacci6n oscila entre 
la fase aguda y la cr6nica, lo cual es válido no s61o poro la infla 
moción difusa, sino también poro la forma de afecci6n pulpor que -
se caracteriza por la formac i6n de abscesos. 

Un absceso pulpar puede entrar en latencia y verse 
rodeado por una pored de tejido conjuntivo fibroso. 

En casi toda$ los casos, la pulpa termina por ser -
involucrada en su totalidad por el proceso Inflamatoria cr6nlco aun 
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que ello puede tomar un periodo muy largo y no presentar sinto-
mat clfnlcos. 

Pulpitls Cr6nica Hiperpl6slca.- &ta forma de -
afecci6n pulpar cr6nica es paco común y se pr ... nta como cr6ni
ca desde un principio o como etapa cr6nica de una pulpitls aguda 
previa. 

Características Clínicas.- Es en esencia una pro
liferoct6n del tejido pulpar inflamado; se produce en formo casi -
exclusivo en nii"ios, adultos y j6venes y afecta o los dientes con
grondes cavidades abiertas de caries. La pulpa así afectada se -
muestra como gl6bulo rojo o rosado de tejido que protruye de la- , 
c6mara pulpar y que amenudo llena por completo la cavidad. 
Como tejida hiperpl6sico, siendo relativamente in&en5ible a la ma-
nlpulaci6n. la lesi6n puede o no sangrar con facilidad, lo que-

; de nde ,del>~~· dtl. vcasculorizaci6n del, t9 Ido • 

. tos' dÍentes in6I COmUnes afee~ pOf esiOI f·~ 
menos son los molares primarie>1 y permanentes. · 

Tienen una excelente aporte sanguíneo a causa de 
la gran obertura apical, lo cual se suma una elevada resistencia y 
capacidad de reacci6n de los tejidos en las personas j6venes, lo
cual explica la cualidad proliferativa desusada del tejido pulpar. 
El tejido gingival adyacente a un diente cariado y destruido pue
de proliferar hacia dentro de la cavidad y semejar un caso de Pul 
pitis Hiperplásica. 

Características Histol6gicas .- El tejido hiperplási 
co es fundamentalmente un tejido de granulaci6n integrado por f!: 
bras conjuntivas delicadas entre mezcladas con cantidades variables 
de pequel\os vasos capilares. 
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La 1nflltracl6n celular 1nflamat0t'la, nt6 formada -
prlnc1polmente de Linfocitos y Plasmocltos mezclados algu~ veces 
con leucocitos pollmoñonucleares; en algunos casos se destaco la:! 
prol1ferac16n fibrobl6stlca y endotelial. 

El tejido de granulaci6n por lo general 1e epitella 
liza como resultado de la lmplantaci6n de c61ulcn epiteliales en la 
supeñlcle; el epitelio es de tipo pavimentoso extratlflcado y se -
asemeja mucho a la mucosa bucal, aun al punto de formar pralon 
gaclones bien desarrolladas. Se piensa que las c61ulas epiteliales 
Injertadas son células normalmente descamadas llevadas hasta la su 
perflc1e de la pulpa par la saliva. En alguno1 casos la mucosa = 
vestibular puede rosar con la masa de tejido hiperpl6sico y produ
cirse un trasplante directo de células epiteliales. 
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FINES DE LA PREPARACION DE CAVIDADES 

OEFlNICION.- Es la serie de procedimientos em 
pleados para la remoci6n de tejido carioso, y tallado de la cavi': 
dad;-: efectuados en una pieza dentario de tal manero que des 
pu6s de restaurada le sea devuelta, salud, formo y funcionamien= 
to normales. 

CLASIFICACION.- Block dividl6 las cavidades -
en 5 clases, usando para cada una de ellas un número romano del 
1 al V y la clasificaci6n qued6 así: 

CLASE 1. - Cavidades que se presentan en caras 
oclusales demolares y premolares, en focetas de presiones o defec
tos estructurales. En el cingulo de dientes anteriores y en las ca 
ras· bucal o lingual de. todos los dientes ~n su tercio aclusol ... s· -,,, , ; " , ·~*~~~~~- '• . /'' . 

·· i:G«n J;roxirnal~ d9m0lares ·Y 

CLASE 111. - Caras proximales de incisivos y ca-
ninos sin abarcar el 6ngulo. 

CLASE IV.- Caras proximales de incisivos y ca-
ninos abarcando el 6ngulo. 

CLASE V.- Tercio gingival de las caras bucal o 
lingual de rodas las piezas. 

POSTULADOS DE BLACK .-

PRIMERO.- Relativo a la forma de la cavidad.
forma de caja con paredes paralelas, piso, fondo, o asiento pla
no; ángulos rectos a 90 grados. 
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SEGUNDO.- Relativo a los tejidos que abarca ta 
cavidad.- Paredes de esmalte soportadas por dentina. 

TERCERO.- Relativo a la extensi6n que debe de 
tener la cavidad. Extensi6n por prevenci6n. 

PASOS EN LA PREPARACION DE CAVIDADES 

1 .- Disefto de la cavidad. 

2.- forma de Resistencia. 

3.- Forma de Retenci6n. 

4.- Forma de Conveniencia. 

7 .- limpieza de la cavidad. 

1.- DISEF:IO DE LA CAVIDAD.- Consiste en lle 
var la línea marginal a la posici6n que ocupora al ser terminada :: 
lo cavidad. En general debe de llevarse hasta 6reas menos suscep 
tibies o la caries (extensi6n por prevenci6n) y que proporcione uñ 
buen acabado marginal a la restauración. Los m6rgenes deben ex
tenderse hasta alcanzar estructuras s61 idas (paredes. de esmalte sopor 
todas por dentina). -

En cavidades en donde se presente fisuras, la exten 
si6n debe de ser tal que alcance a todos los surcos y fisuras. 
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Dos cavidades pr6>timas una a otra, en una misma . 
pieza dentaria deben cie unlne, para no de¡ar el puent. cl6btl. En 
cambio si •><hte un puent. amplio y s6llda deber6n preparane dos 
cavidades y respetar al puente. 

En cavidades slmples el contorno tf pico se rige . -
por regla general, por la forma anat6mica de la cara en cuesti6n. 

El diseftO debe de llevarse hasta 6feas no sus 
ceptlbles a la caries y que reciben los beneficios de la autoclisis-: 

2.- FOMRA DE RESISTENCIA.- Es la configura 
ci6n que se da a las poredes de la cavidad para que pueda resis= 
tir las presiones que se ejerzan sobre la obturaci6n o restauroci6n • 

. . La forma.d!' .r~ist.ncia ~ la,formia.de ce1io .en la cual.J'lllClall 1.-
·""s~;.:~/.'·~·'·-;;;'.··:;;-:..~:;1:.~~·,;· >ó,:o;.c·: •. - ·' .'.\·-!,.,;·.-.,, .. ,.,e~;:·.,,,,._:··-, ·t.-¡·, ,. ,¡;e~~~.:.: ·li ,·_. ·,-.-,}'_•--.[,i:'·· /1 

tu.irma, · cóftéi1c'i6n'Adeái ~!'~ t'*Olo' • ~~cian~· c.r 
todos los materiales de obsturoci6n o r•touracl6n se adaptan me-
jor a iuperficies planas. En estas condiciones queda disminuida la 
tendencia a desquebrajarse de los cGspides bucales o linguales de 
piezas posteriores. La obturaci6n o restouraci6n es m6s estable al 
quedar sujeta por la dentina que es ligeramente el6stica a los pa
redes opuestas, 

3 .- FORMA DE RETENCION .- Es la formo ade
cuada que se da a una cavidad poro que lo obturaci6n o restaura
d 6n no se desaloje ni se mueva, debido o los fuerzas de bosculo
c i6n o de palanca, Al preparar la forma de resistencia, se obtie
ne cierto grado y al mismo tiempo lo formo de retenci6n. Entre -
estos retenciones mencionaremos, lo colo de milano, el escol6n au 
xilior de la formo de caja, los orejas de gato y los pivotes. 

4.- FORMA DE CONVENIENCIA.- Es lo confi 
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guraci6n que damos a la cavidad para facilitar nuestra v1sl6n, el 
f6ctl acceso de los Instrumentos, la condensaci6n de lo' materiales 
obturantes, el modelado del patr6n de cera etc. es decir todo -
aquello que vaya a facilitar nuestro trabajo. 

5.- REMOCIQ..I DE LA DENTINA CARIOSA.-
Los restos de la dentina carioia, una vez efectuada la apertura de 
la cavidad, los removemos con fresas en su primera parte y después 
en cavidades profundas con escabadores en forma de cucharillas pa
ra evitar el hacer una comunicaci6n pul par. Debemos remover to
da la dentina profunda reblandecida, hasta sentir tejido duro. 

6.- TALLADO DE LAS PAREDES ADAMANTINAS.
La lnclinaci6n de las paredes del esmalte, se regula principalmente 
por la situaci6n de lo cavidad, lo direcci6n de los prismas del es
malte,. Ja friviabilidad del mismo, . las fu•zas de mordida, la resis 
:·r(c~_;,~;--:.~.;;. . ,:;:.:",/-;·-....··-····:~;-.·, .. ·c.;:, ··. :.i~,_ .-:-- ':,- -,._·,_. _.···--:·.e·- :.c.-;.¡:··.. '.º:;•:,/·· , ...... :.- ·-(--~:, 

[~16n~;·''cüaftél0':1~'b~ela 4 '··11~1~ c~~~~Í~ial o el ·9¡9¡~.,;: 'o' 

axial y se obtura m n materiales que no tienen reslstenc ia de bor
de, es seguro que el margen se fractura. Es necesario absolutamen 
te en estos casos emplear material con resistencia de borde. 

El contorno de la cavidad debe e-star formado por 
curvas regulares y 1 ineos rectas, por razones de estética. El bicel 
en los casos indicados deber6 ser siempre plano, bien trazado y -
bien al isodo. 

7 .- LIMPIEZA DE LA CAVIDAD.- Se efectúo -
con aguo tibio a presi6n, aire y sustancias antisépticas. 
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MATERIALES DE OBTURAClON 

FACTORES QUE DEBEMOS DE TOMAR EN CUENTA EN LA SE-
LECCION DE LOS MATERIALES DE 08TURAClON Y RESTAURA
ClON. 

El material lo seleccionaremos de acuerdo con las 
necesidades del caso, y los factores son: 

1.- La edad del paciente.- La edad en algunas oca-
siones nos impide emplear el material que pudiéramos considerar -
como el mejor. Así en el caso de los nil'los, teniendo en cuenta 
el tamafto reducido de la boca, la excesiva salivaci6n, el temor 
al cirujano dentista, etc. nos impide en la mayor parte de los ca 
sos la preparaci6n correcta de la cavidad y el uso del material = 

· r:id.-L.•~ . .s~c~ o 10:.,~,~~rria. 

Asi es ~~e usáremos. ~t~~i~t~ me~ t~i~ y. 
que requieran tener la boca abierta menos tiempo, como son los..;. 
cementos de fosfato de zinc o cementas de plata o cobre. 

Estas obturaciones temporales no van a permanecer 
mucho tiempo en la boca y hoy que advertirlo a los padres y gene 
ralmente son colocados en piezas temporales, pero si se trata de -
piezas permanentes debemos usar material de mayor estabilidad. 

El cirujano dentista paro poder atender eficientemente 
a estos pequeños pacientes,·ademós de seleccionar bien el instrumental, 
los medicamentos y los materiales, necesita tener tino, astucia, -
conocimiento de la psiquis del niño, bondad, firmeza, determina
ci6n destreza quirúrgica y sobre todo mucha paciencia. Debemos 
también tratar de explicarles, lo que se les va hacer sin engañar
los nunca para ganar su confianza. 

19 



Recordaremos que un nU'°· que le tlene f6 al clru
¡ano dentista, no lo camb1ar6 nunca por ningún otro. En personas 
de edad muy avanzadas no tienen objeto realizar uno restauraci6n 
muy laboriosa, pues l69icamente no va a permanecer mucho tiempo 
en funciones. 

2.- El segundo factor es la friabilidad del esmalte; si 
el esmalte es fr69il no es conveniente emplear en estos pacientes 
materiales tipa oro cohesivo, parque el martilleo sobre sus dientes 
provocar6 su ruptura y de¡ar6 m6rgenes débiles en estos casos es -
aconsejable el uso de material que tengan resistencias de borde co 
mo son lasincrustaciones y el margen biselado 45o. debe de exteñ 
derse por encima del 6ngulo cavo-superficial para protecci6n de -
las paredes friables de lo cavidad. 

El, tercer fáctol:; ... la dent na hi ''· .·· '' . ·:, .·. ~¡·-;~,:~ .. ~:-. ';. ;;' ,., ' ·. : ... 
· clpoles, la exposici6n por mucho tiempo de la cavldCICI a l0s Hui.;. 

dos bucales O pn>VOCada esa sensibilidcid por el dentista en el fresa 
do de la cavidad al usar fresas sin filo. En estos casos de hiperéS 
tesia, no debemos usar materiales obturantes que trasmitan los com: 
bios de temperatura, como son los met61icos y si es indispensable 
su uso, debemos colocar antes una capo protectora de cemento Oxi 
do de Zinc eugenol o Fosfato de zinc. 

4.- Los condiciones físicas e higiénicas del paciente. 
No debemos hacer intervenciones largas en pacientes débiles, ner
viosos, aprehensivos, etc. Nos contentaremos con eliminar el te
jido carioso y haremos una obturación provisional hoste que mejo
ren las condiciones del paciente. En pacientes muy susceptibles -
o caries, no usaremos silicatos, sino de preferencia oro, que tienen 
un alto índice de resistencia o la caries. No debemos olvidar la 
gran ayuda que nos presta lo anestesio en pacientes nerviosos, el -
único trabo jo es lograr que acepten uso. 
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5.- La fuerza de mord1da es otro factor que tomaremos 
en cuenta, por ejemp\o en cavidades de clase IV usaremo1 de pre 
ferencia incrustaciones de oro si queremos favorecer ta est6tica = 
combinaremos con la incrustaci6n frentes de silicatos o acrnico. 
Existen actualmente nuevos materiales estiticos m6s duros. 

6.- Estitica.- Entre los materiales abturantes que cum 
plen mejor con este factor, se encuentra, los silicatos, la porcela-: 
na cocida, los acrrlicos y algunos nuevos que son compuestos de -
resina y cuarzo, sumamente duros. 

7 .- La mentalidad y decisi6n del paciente. Es un fac 
tor muy importante, pues enfermos que no comprenden el valor de 
la Odontología operatoria y que no desean someterse a una opera
cl6n cuidadosamente hecha, no necesitan que se les haga nada m6s 

,~u11,una ~,~!~~~.i~n pero que no necesite de mucha laboriosidad • 

. · • ''a.;;; ·•... te tor •'miei'e'"ijl;'í''' o . · .. o ·· .. ·.·.· 
conveniente hacer varios presupuestos, resalta~ ta.' venta¡C. fchn
ventaias de los ·materiales obturantes y seftalar el por qu6 de la -
diferencia del costo. 

IMPORlANTE 

Senalamos en la preparac16n de cavidades muchos 
pasos que en la actualidad son innecesarios contando con la turbi 
na que nos permite la preparaci6n de ellos sin gran esfuerzo, pues 
la fresa o piedra de diamante usada gira hasta 500,000 revolucio
nes por minuto y el equipa de enfriamiento permite trabajar sin do 
lor o casi sin él. Pincelando con la fresa se prepara la cavidad 
en muy poco tiempo y sin esfuerzo para el operador, pero si que
remos una muy buena terminaci6n la tendremos con m6quinas de 
baja velocidad e instrumentos de mano, 
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El uso de la turb1na r-.ulere mucha pr6ctica y 6s 
ta " muy necesar1a en la actualidad. -

Actualmente consideramos a la caries pr6ximo con 
tag'losa de una manera tal que si hay una caries mesial en una :; 
pieza lo m6s probable que haya una distal en la. contigua. El -
modo racional como debemos de actuar es quitando todas las caries 
existentes en una boca, sin preparar cav1dades, s61o quitar la ca
ries, colocar cementos medicados y en la siguiente sesi6n sr prepa 
rar los cavidades por cuadrantes y obturar si es posible. -

CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DE OBTURACION Y 
RESTAURACIO N 

los dividimos en dos Qfupos: por su durabilidad y 
sus. condiciones. de traba¡o • 

... · .•. ··: . .'l·· '·•.,··;. __ , ·· .•. _.,' ' .• · .. ' 

: . . ··.· . . . su:o.nia·1 11dcld 
· permanent• y iem1permanenh.. 

Gutapercha 

TEMPORALES PERMANENTES 
Cementos 

Silicatos 

SEMI PERMANENTES Acrílicos 

Resina-Cuarzo 
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Oro lncrustac iones 

Oro Orificaciones 

Amalgama 
Porcelana Cocida 



Por 1u1 condiciones de trobo¡o.- Loa dMdirnoun 
pl6attcoa y no pl6aticos. 

PlASTICOS 

Gutapercho 

Cementos 

Silicatos 

Amalgamas 

Orificaciones 

Acrilicos 

Resina Cuarzo 

NO PLASTICOS 

Incrustaciones 
de Oro 

Porcelana 
Cocida 

CUALIDADES PRIMARIAS Y SECUND'RIAS DE LOS. MATERIALES 
TA 

lo.- No ser afectados por los lfquicb bucales. 

2o.- No contraerse o expanderse, después de su inser-
c i6n en la cavidad. 

3o.- Adaptabilidad a las paredes de la cavidad. 

4o,- Resistencia al desgaste. 

5o.- Resistenacia a las fuerzas masticatorias. 

SECUNDARIAS.-

lo.- Color o aspecto. 

2o.- No ser conductores térmicos o eléctricos. 

3o.- Facilidad y conveniencia de manipulac16n. 
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· DIFERENCIA ENTRE OITURACION Y RESTAURAClON.-

O a TURA C 1 O N • - Es el resultado obtenido por la -
colocac16n directa en una cavidad preparada en una pieza denta
ria, del materia obturante en estado pl61tico, reproduciendo lo -
anatomra propio de la pieza, su funci6n y oclusi6n correctas, con 
lo me¡or est6tica posible. 

RESTAURACION .- Es un procedimiento por el -
cual logramos los mismos fines, pero el material ha sido construrdo 
fuera de la boca y posteriormente cernen todo en la cavidad ya pre 
parada. -

Tanto la restauraci6n como lo obturaci6n deben te 
ner el mismo fin: 

2o.-

3o.-

4o.-

So.-

60.-

Prevenc i6n de recurrenc la de ·caries • 

Restauroci6n y mantenimiento de los espocios 
normales y 6reas de contacto. 

Establecimiento de oclusi6n adecuada y correcta. 

Realizaci6n de efectos estéticos. 

Resistencia a las fuerzas de masticación. 

Recordemos que las focetas son morteros y las cús
pides manos de mortero, que remuelen los alimentos y que cuando 
no tienen su forma y función correctas, el resultado indebido reper 
cut e sobre el porodooto ocasionando serios problemas. -
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Normalmente la cÚlplde del prlm• molar 1UP9fior 
(la Lingual) debe de chocar con la foceta C4rlttol del primer mo
lar inferior. Asf es que si en la recoratruccl6n de una pieza den 
torio no cumplimos con todos los requisitos, los resultados ser6ñ 
desastrozos o cuando menos no cumplir6n con el fin para el cual 
se hizo. 

Por ejemplo uno obturaci6n alta, puede producir 
la artritis de una pieza dentaria, y hasta terminar en absceso. 
Una obturación boja no sirve para remoler los alimentos. 

GUTAPERCHA 

Es uno gomo-resina que se obtiene haciendo incl
tronco de un 6rbol llamado bonanclro-;Guttcii,, ~"!'41 

" . •' . ; ·' ··.· .•• • '.~ ':'""· :<:.;i;<.,_.·,;. ··,'·~"' 

·_-- ---·- - --__ -- _- - - -- º- - • eq-~ ' :Cof.ée de' olor, ligeramente el6stica V .. contrae_ ~!ol:!b!e:nentc e! 
endÚrecerse O, ál enfriarse. -- Es buen aislante tirmico y el6ctrico • 
Es ligeramente porosa y cuando se deja por bastante tiempo en la 
boca se endurece mucha, pues sufre una especie de vulcanizaci6n 
en la cual intervienel'.1 la saliva y el oxigeno. 

Es bastante soluble en cloroformo, esencia de eu
calipto, benzol, éter, es decir en todos los aceites esenciales, en 
cambio es insoluble en los ácidos diluidos y en soluciones alcalinas 
concentradas. 

Es ligeramente irritante para los tejidos blandos. 
Lo gutapercha pura se mezcla con óxido de zinc, ta leo, y colo-
ron tes para darle consiste ne io, plástico, resistencia y color • 

• 
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Hay tres variedad.. de gutapercha en lo referente 
a la temperatura a la cual reblandece, de. alta, media y baja fu 
1i6n. La de alta fusi6n reblandece a la temperatura de 99 a 1 m 
gnacb C y tiene una parte de Guta y Oxido de Zinc hasta la -
suturacl6n. La de .fusi6n media reblandece entre 95 y 100 pelos 
e la praporci6n es la parte de guta por 7 de 6xido de zinc. 
La de fu1i6n. baja se reblandece alrededor de 90 grados C y tiene 
una parte de guta por 4 de 6xido de zinc. · 

USOS DE LA GUTAPERCHA.- Se us6 mucho co
mo material temporal de obturaci6n para sellar cavidades y cura
ciones, como separador lento de los dientes en cavidades proxima 
les. Se usa tambi6n como obturador de canales radiculares por:: 
medio de puntos muy delgadas y en soluciones con benzol y cloro 
formo. -

ca ente/ ele. C:On ia p.;,n~"de ~~ri'~Plc~C.Of~h~n~-~ •• tomo . 
un ~zo de g¡¡to¡;¡r.;;hu y se iieva a io fiama de l6mpara de al · 
cohol para reblandecerla, sin permitir que gotee o se queme y ii 
lleva a la· cavidad por obturar, a continuaci6n con un obturador 
liso y frío ligeramente humedecido en alcohol se empaca. los -
bordes se sel lar6n lo m6s perfectamente posible con un obturador 
caliente yendo del centro a los bordes y se da la forma anat6mica 
y por último se pule con un algod6n mojado en cloroformo. 

Debemos proteger los tej Idos blandos pues puede -
producir irritaciones y hasta ligeros abscesos papilares, 

En la actualidad debemos hacer nuestra cavidad y 
obturarla con el material definitivo si va a ser plástico, en el ca 
so de una lncrustoci6n preferiremos entrti sesi6n y sesi6n pastos a 
base de hidróxido de calcio que sello mejor y ~o permite el percola 
do de la saliva y de los alimentos. -
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Realmente • un moterlal en desusa y s6lo en co.!! 
todos casos la usaremos • 

CEMENTOS MEDICADOS 

Motivo de preocupaci6n e lnvestigaci6n ha sido -
siempre el buscar protectores pulpares, que inhiban la acc16n des
tructora de las caries y al mismo tiempo ayudan a los adontoblas
tos a formar dentina secundaria que calcifique la capa profunda de 
la dentina cariada, 

Muchos operadores aconsejan quitar toda la capa de 
dentina coloreada por la caries aún cuando estli dura, poro obtu
rar en un campo libre de bacterias y gérmenes, esto sería ideal si 
no se corriera el riesgo de hacer una comunicaci6n pulpar franca 

.. o cuando. menos tocar. las .. lrneca. ,de r~•i6n .. 1 · · 
.'·.;7,< ... '.~/c:·:.: .. > .. . ,:.·, -~· ::;_~·:~~--.:!)_:, ·.-,::··-·,•- "'· ·:,.:·' ... -. . -., .. , .•. ::---~:··:<:::,.;:. 

No:otrc; =~or••iarliúi <;on1ervar esa dentina colorea 
do pero firme y colocar sobre ella sustancias que protejan a la pul 
po y directamente o de un modo indirecto Influyan en la calcifica 
ci6n de esta capa de dentina coloreada pero firme, 

No todos los medicamentos usados han dado resul
tados positivos, o si los han dado han producido lesiones irrepara
bles en la pulpo, aún cuando esterilicen la cavidad. 

Analizaremos algunos de ellos: los compuestos de -
fenol y mercuriales no han sido absorbidos y por lo tanto no han -
sido eficaces. El nitrato de plata si se absorbe y esteriliza pero 
dona a la pulpo, Las amalgamas de cobre y plata y los cementos 
que el líquido es 6cido fosf6rico son bacterisidas pero su acci6n es 
por tiempo limitado y son irritantes pulpares. 
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La tendencia actual es que los cementos medicados 
sellen herm6ticamente la cavidad para matar por decirlo asr por -
hambre a laa bacterias exlstent• dentro de los túbulos destinarios, 
sin producir darlo o la pulpa y ayudando a los odontoblmtoa en -
la formaci6n de la neodentina. 

Los miles y miles de obturaciones que se han colo 
cado sobre la dentina sin esterlltzar y sin que clfnicamente hayañ 
dal'lado a la pulpa por bacteria residual, hacen pensar a algunos -
que únicamente con el sellado de la cavidad con un obturante es 
t6 resuelto el problema. Es m6s l6gico desde luego y ofrece ma:: 
yor seguridad esterilizar a la dentina sin producir dono pul par y no 
sellor herméticamente sin esterlllzar. 

Ultimamente se ha demostrado que la acci6n bac-
tericida de ciertoa materiales. obturant• .tlene1t esa ... ac . aolame 

. ! . --; ., . ~ '• .· . ,.;.~?:;.' . ~--~-·' 

ino-

Los amalgamas de cobre y plata produjeron grandes 
zonas 1 ibres de periodos de tiempo mayor pero al fin tampoco die
ron el resultado deseado. Los acrílicos fueron inertes bactereol6-
gicamente, En cambio el cemento de O)(ldo de Zinc Eugenol es 
muy superior a todas las sustancias probados y no es irritante pul
par. Este cemento ha mantenido su acc16n bactericida después de 
130 trasplantes efectuados en casi 14 me$C,, Esta occi6n es pro
bablemente debido a la poca cantidad de Eugenol libre que se en 
cuentra siempre presente aún después de fraguar, 

Recordemos adem6s la acci6n quelante del Eugenol 
que inhibe a las bacterias proteolíticas o a sus enzimas. 
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La adlcl6n de antlbt6ticos en los cementos, e1terl 
liza a la denttna circundante, pero no a la profunda. Existeñ 
tambl6n e1tudlos que Indican que la colocacl6n de hldr6Mldo de -
coleto sobre la capa de la dentina que nos ocupo, va a contribuir 
con Iones coleto a calcificar esa dentina. El hldr6•1do de calcio, 
permite la formaci6n de un protaminato de calcio y adern&I -
irrito levemente o los odontoblostos poro que formen neodentlna. 

Concluyendo, creemos que los únicos cementos me 
dicados que podemos corwlderar buenos en la actualidad, son: el'.: 
hidr6xldo de calcio y el 6xido de zinc- Eugenol. 

Para seleccionar cu61 de los dos cementos medica
dos debemos usar, nos guiaremos por un sfntoma que es el dolor. 
Si no hay dolor usaremos hidr6xido de calcio, pero si hay dolor -
usaremos 6xido de zinc eugenol que tiene propledode1 11cjantes. __ 

, . .. . , . • '. _,_ .. , . ~;': . . :• ~ .. . . . - ',',-,;,,·,. ,,:..,·2.: .•. ~~-~ '")' • 

___ . ___ _ ._,._:··::- _-.. __ ve :•e_eg ·_ _-c _ ·tn1•t1Gll1CD 

-cavidod .con dique de goma, torundas de al~n, 
liva, etc. secamos con olgod6n, esterilizamos con fenol, o euge
nol, nunca con alcohol porque es irritante, a continuaci6n emplea 
mos con aire caliente, para secar para colocar el cemento medico 
do, el cual previamente hemos preparado. 

El hidróxido de calcio viene en forma de posta lis 
ta para colocarse, o en dos postas que se mezclan, una es la ba': 
se y otro el catalizador, que se mezclan y los llevamos o lo cavi 
dad, con lo ayudo de un empacador liso y humedecido en olcoho1 
lo empacamos en el piso de la cavidad y no en las paredes. 

El óxido de zinc-eugenol viene en formo de polvo 
y 1 íquido y lo mezclamos en una loseta con una esp6tula paro ce
mento, a continuación lo_ llevamos a lo cavidad en la mismo forma 
ya sel'lalado. Como ambos cementos no son duros, debemos prote-

29 



gerlos con un cemento que sea duro, como el cemento de foafato 
de zinc cnr pues colocaremos una segunda capa de este cemento • 
que pote¡a al medicado. 

Este cemento de fosfato de zinc no es cemento me 
dlcado, todo lo contrario • irritante pulpar, por lo tonto no debi 
remos colocarlo en el fondo, sino paro proteger al cemento meen= 
cado. Después de esto lo dejamos endurecer, lo pulirnos como si 
se tratora del piso de la cavidad y podemos ya colocar el material 
obturante definitivo. 

En casos de cavidades que no sean profundas, colo 
caremos un sellador que impidaque los túbulos dentinarios absorban -
sustoncias extroftas. Este sellador es un barniz o base de copol o 
colodi6n, también como protector a distancia de la pulpa. 

. . : . t 

Ea ei. máa' ~do debida Ó M rnGltiples apllcaeiones. 
Es un material refractario y quebradizo, tiene solubilidad y acidez 
durante el fraguado, endurece por cristallz.acl6n una vez comenza
da ésta· no la podemos interrumpir. 

Composici6n .- En el comercio lo encontramos en 
forma de polvo y líquldo. El polvo es 6xido de zinc calcinado, 
al cual se agregan modificadores como el tri6xido de bismuto y el 
bi6xido de magnecia. El líquido es una solucl6n acuosa del 6cido 
ortofosf6rico neutralizado por h idr6xido de aluminio. 

Propiedades Físicas y Qufmlcas .- El color lo da -
el modificador del polvo y así tenemos diferentes colores como son 
amarillo claro, amarillo obscuro, gris claro, gris obscuro y blanco. 
La unl6n del polvo y el lfquido da por resultado un fosfato. 
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UIOI .- Se emplea para obturaciones provisional• 
o temparalet, para cementar lncnntaclones, coronaa, bandas de or 
todoncla, etc. como bale de cemento duro sobre cemento medtcO: 
da, para proteger covldadei. profundas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS.- Poca conductlblll 
dad t6rmtca ausencia de conductibilidad e16ctrlca, armonfa de cO: 
lor hasta cierto punto, facilidad de manipulac16n. 

Desventajas.- Entre ellas tenemos falta de adhe
rencia o muy paca a las paredes de la cavidad, poca resistencia -
de barde, poca resistencia a la compresi6n, solubilidad a los flui
doa bucales, no se puede pulir bien producc16n de calor durante el 
fraguado que puede producir inclusive la muerte pulpar, en calida 
del .profundas, sobre todo cuando no se espatula correctamente, -

, . . ' ;. .• . ., ~ '. ; ' :. • ' ., ' ·- · .• , - • •• ' ' •,.,..... ' ' '"·' ".; :··" 'v _·. .· ,,• 

El cemento no pega a las incrustaciones, ni a las 
coronas, es simplemente un sellador de manera tal que cualquier -
restauraci6n que se cemente se sostendr6 por lo formo retentiva de 
la cavidad y la relativa elasticidad de las paredes dentinarias y el 
cemento s6lo servir6 como sellador. 

Manipulaci6n.- Es muy sencilla, necesitamos rese 
quedad absoluta en la boca, hasta que el cemento hoyo froguodo;
lo cual logramos principalmente, colocando el dique de goma, con 
el uso de eyectores de salivo, rollos de algod6n, etc. 

Sobre uno loseta de cristal muy tersa o un azulejo, 
si es el cristal deber6 tener unos dos y medio centfmetros de grueso 
y de ocho par quince cm. se colocan de uno o tres gotas de 1 rquido 
y una porci6n de polvo. El líquido lo colocomos en un extremo -
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hclcla la lrqulerda y el polvo hacia la derecha, incorporamos a -
contlnuaci6n una porci6n de polvo hacia el lfquida y comenzamos 
a batirlo con una esp6tula de acero inoxidable, espatulando am-
pliamente; despuh agregamos una nueva porcl6n de polvo espatu
lando nuevamente y se hace necesario agregamos m6s polvo hasta 
lograr la .consistencia deseada, de acuerdo a la finalidad para la 
cual se ha preparado. Es conveniente que la primera parte de la 
mezcla la verifiquemos espatulemos ampliamente durante un minuto, 
para que el calor que se produce porsu reacci6n sea sobre la loseta y 
no dentro de la cavidad, pues podria donar a la pulpa. 

Nunca debemos agregar m6s líquido a la mezcla, 
esto es muy importante, pues se alterarfa el fraguado del cemento 
y habría cambios moleculares. Si la mezcla se vuelve granulosa, 
se dice que se ha cortado y debe de ser desechada. 

Si la mezcla es para bote de cemento sobre cernen 
to medicado ésta debe de ser bastante espeso de consistencia de : 
migajón. 

Yo sei'\olomos que este cemento es irritante pul par, 
entre más polvo se agregue a la mezcla, disminuye lo irritabilidad, 
pues habrá menos ácido fosfórico libre y aumenta además la dureza 
del cemento, pero nunca debemos saturar lo mezcla. 

Debemos por otra porte evitar la contaminación del 
polvo y del líquido teniendo los frascos en que viene bien tapados. 
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Deb.mos vaciar el polvo directamente del frasco a 
la loseta y UIClr el gotero parci el ll'quido. la pr6ctica nos dir6 -
la c:ar.tidod en polvo y lfquldo que debemos usar en cada coso, 

. Es conveniente que cuando quede poca cantidad -
de líquido en el frasco la desechemos y empleemos un nuevo lrqui 
do, pues parte del líquido se ha evaporado y la titulac16n del 6ei 
do es muy alta. -
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AMALGAMAS 

Se dá el nombre de amalgama, a la uni6n del mer 
curio con uno o varios metales, se da el nombre de aleaci6n a la 
mezcla de varios metales sin mercurio. El Mercurio tiene la pro
piedád de disolver a los metales, formando con ellos nuevos com
puestos. 

Las amalgamas, según el número de metales que -
tiene en su composici6n, se llaman binarias, ternarias, cuaterna-
rias y quinarias. 

los amalgamas dentales pertenecen al grupo qui"! 

co~ 1o1' ~equisi~ neiilsari(,j' para obtener 
la que tiene la siguiente f6rmula: 

PLATA •• , , ••••••••••• , ••••••••• , , • , •• , 65 a 70 o/o mínimo 

COBRE •••••••••••••.•••••••• , • • • • • • • • 6°/o m6ximo 

ESTAf\lO •••• , •••• , •••••••••• , •••• , •••• 25°/o m6ximo 

ZINC • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2% máximo 

VENTAJAS.- la amalgama tiene facilidad de ma 
nipulacl6n, adaptabilidad a las paredes de cavidad. Es insoluble
ª los flufdos bucales, tiene alta resistencia a la comprensi6n y se 
puedo pulir f6cilmente. 
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DESVENTAJAS.- No es est6tica. Tiene tenden
cia a la contraccl6n,. expans16n y escurrimiento. Tiene poca re 
s1stencla de borde. Es gran conductora t6rmica y el6ctrica. -

Una de las ventojas de la amalgama como ya diji 
mos es la facilidad con que se prepara, con que se comprime deñ 
tro de la cavidad ya preparada y la facilidad con que se labora -
durante el perrodo de plasticidad, para poder adaptarla exactamen 
te a la anatomra dental. Sin emborgo la contracci6n que a vecei 
sobreviene durante el fraguado de la amalgama, puede neutralizar 
esta ventaja. Entre las causas que tienden a producir contracci6n 
podemos citar, el exceso de estal'lo, las partTculas demasiado finas, 
la excesiva moledura al hacer la mezcla y la presi6n exagerada al 
comprimir la amalgamo dentro de la cavidad. 

a).- Contenido de Mercurio.- Cuando hoy exceso de -
mercurio existe expansi6n. Para evitar esto debemos pesarlo, igual 
mente la aleaci6n de tal manera que quede en la proparci6n de a
partes de mercurio por 5 de aleaci6n y antes de empacar la mezcla 
en la cavidad, exprimirla de manera que quede en la proporci6n de 
5 por 5. 

b).- La Humedad.- La amalgama debe de ser empacada 
bajo una seguedad abSoluta; para esto usaremos en los casos necesa
rios el dique de goma, eyector de saliva, rollos de olgod6n, etc. 

Por otra porte, debemos evitar amasar lo amalgama 
con los dedos y la palma de la mano, pues el sudor tiene entre -
otros ingredientes cloruro de sodio (sal común) que favorece de un -
modo notable lo exponsi6n. Es par lo tanto muy conveniente amasar 
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la amalgama en un pafto llmplo, o un pedazo de hule del que se 
usa paro el dique y evitar tocarlo con los dedol. 

c).- Lo amalgama de be de enterrarse en lo covldad -
para evitar tambiin la expansi6n. 

En las clases 1 y V en piezas posteriores no hay -
dificultad para ello, pero en las clases 11 compuestas o complejas, 
debemos usar matrices, como veremos m6s adelante. 

Otra desventaja que tiene la amalgama y que ya 
seftalomos es el escurrimiento. Se da este nombre a la tendencia 
que tienen algunos metales a cambiar de forma lentamente bajo -
presiones constantes o repetidas. Este •currimiento en las amalga 

~~·.,. • nde del .. c:o~~ldo dlt """ llñ. 

. !. PROPIEDADES . DE LOS COMPONENTES; DE LA ALEÁCION 

PLATA.-

ESTAÑO.-

COBRE.-

ZINC.-

Le da dureza, par eso tiene el mayor porcentaje -
en su compasici6n. 

Aumenta la plasticidad y acelera el endurecimiento. 
to. 
Evito que la amalgama se separe de los bordes de 
la cavidad. 

Evito que la amalgamo se ennegrezco. 

Lo pr6ctica de volver o amalgamar y trabajar uno 
masa de amalgama parcialmente fraguada, es peligrosa, parque re
duce su resistencia y esto no debe de hacerse en ninguno circuns
tancia. De hecho si se afiad e una gota de mercurio a lo cantidad 
corriente de la mezcla parcialmente fraguada, lo resistencia a la 
compresión de lo amalgama resultante ser6 aproximadamente la dé
cimo parte de la resistencia normal. 
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Manipu\aci6n.- Primeramente, pesar la aleaci6n 
y e\ iMrcurio, existen para e\\o b6scu\as especiales, de muy f6ci\ 
manejo y hay adem6s dispensadores que dan \a cantidad requerida 
de uno y otro materia\, con s6\o oprimir un bot6n, o girarlo. 
Despuis se coloca en el mortero o en un amalgamador e\ktrico, 
este último tiene la ventaja de que e\ tiempo y la energta que se 
aplica en el batido del amalgama sean los adecuados. 

Entonces obtendremos una mezcla homogénea y es
tar6n bastante equi\ibrados, la ex~nsi6n, la contracci6n y el es-

.· ''e~cGM;''ditloconwcon:•~· .. '• 
co, usaremos el mortero de cristal con su mono de mortllro. 

En la actualidad hay amalgamadores que nos propor 
cionan autom6ticamente las cantidades de mercurio y aleaci6n y -
que caen directamente dentro de una cápsula, después de haber -
posadoporunajeringametólicacuyoé'mbolo recibe uno presi6n de dos, 
tres, o cuatro libras poro exprimir el mscurio sobrante y queda una 
postilla pre-amalgamada que entra en la cápsula o recipiente ya -
mencionado y girando en 4 segundos obtenemos la amalgama ya lis 
ta poro ser insertada en la cavidad sin que los dedos la hayan to= 
cado en lo más mínimo. 

Las amalgamas que se encuentran en el mercado, -
tienen diferentes tiempos de fraguado, desde 3 hasta 1 O minutos, -
así es que debemos fijarnos en las recomendaciones que nos da el -
fabricante antes de usarlas. Vamos a tomar corro base la amalgama 
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que tarde 10 minutos en cri1tal1zar. Una vez colocada en el mor 
tero len cantidades apropiada& de mercurio y aleaci6n, comenzare
"'°' a hacer la mezcla, procurando que la velocidad y la presl6ñ 
ejercldal, 1ean coNtantes. Se acoNeja que la velocidad sea al• 
rededor de 160 revoluciones por minuto, la pre1i6n no debe ser -
mucha poro no sobre triturar la aleaci6n, lo cual producirra a la· 
postre cambios dimensionale1. Esta mezcla debe hacene durante 
dos minuto&, despul!s continuamo1 amasando durante un minuta m6s 
en un pol'\o limpio o en un pedazo de goma pora dique, y estamos 
1 istos para progresar a condensar la amalgama dentro de la cavidad. 

Para transportar la amalgama a la cavidad por ob
turar lo haremos con un porta-amalgama. Actualmente esta con-
densaci6n se lleva a cabo sin exprimir m6s mercurio, empezando -
por las retenciones, siguiendo por el piso hasta rellenar toda la -
cavidad, utilizando para la condensaci6n obturadores lisos. Esta 

,;,cond~,~~!l ~~¿,de.ser: ,vi ou. ue 11~ exc ,debe~, 

idOr,·'wilc~ 'ijJé ·.con·· rae: 
culos y fosetal de la cara en cuesti6n, 
usaremos obturadores espotuladas. 

Todo esto lo efectuaremos en un tiempo de 7 a 10 
minutos, pues o los 10 minutos comienza la cristalizaci6n y si se
guimos trabajando lo que lograremos obtener ser6 uno amalgama -
quebradiza. 

El endurecimiento de lo amalgama se efectúa en 2 
horas pero no debemos de pulirla antes do 24 horas pues podría -
aflorar mercurio a lo superficie y por lo tonto ocasionar cambios 
dimensionales. 

Desde luego antes de comenzar a obturar / Igual -
que en todos los casos debemos tener nuestro campo seco y esteri-
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11z.ado y debemos de haber .colocado cementa medicado 11 ea cavl 
dod profundo o barniz 11 no lo ea. 

O.puh de 24 horas, estamos en condiciones de -
acabar y pullr una amalgama. Primeramente debemos terminar el 
modelado iniciado en la 1esi6n anterior, para ello usaremos freaaa 
de acabado, brunidores estriados y luego liaos 1i 1e trata de caras 
ocluaales en discos finos de lija 1i se trata de caras lisas disminu
yendo el g·rosor de ellos hasta llegar al I 226 de Whlte que deja 
un acabado terso, A. continuac i6n con cepillos giratorios duros y 
con una pasta hecha de un producto llamado A.malglos (6xido de -
cerium) con agua, o bien piedra p6mez con agua y blanco de es
pafta con agua, pulimos perfectamente hasta obtener un brillo de -
espejo. 

impo-:tante el. pulir peñecta~nte 1111 . 
< H -.< •; ' ' '-. ,, .' _(, • '•"",'f ;¡;;:¡ ; -,_ ~.-. ,,,· ' 

r?.§cama tama;Pq~'.'~--· ··s1dO·pu . c0n-ectarnent.;v·¡ue¡¡. e ·e 
n6meno siguiente: Durante la masticaci6n se pulen algunos púntci 
par choque con las piezas oponentes y otros quedan sin pulir, pues 
bien las partes sin pulir forman el 6nodo o palo positivo y las zo
nas pulimentadas forman el c6tedo o polo negativo y como la boca 
es un medio 6cido, hay descargas eléctricas tal como sucede en -
una pila. 

39 



SILICATOS 

Los cementos de atlicata son materiales de obtura
ci6n con1lderadoa aemipermanentea. Se pr•entan en el mercado -
bajo lo formo de polvo y líquido. El polvo contiene arlico, alú
mina, creolita, 6xido de berilio, floruro de calcio y un fundente. 
El liquido es una soluci6n acuosa del 6cido ortofosd6rico con fos
fato de zinc y mayor cantidad de agua que en los dem6s cementos. 

Al reaccionar el polvo y el ll'quido, se forma el 
6cido silrcico el cual se considera como un coloide irreversible. 
El resultado de la mezcla es una sustancia gelatinosa. El endure 
cimienta del silicato es por gelaci6n, puesta que es un coloide,
los dem6s cementos dentales endurecen por cristalizaci6n. 

,de·º•türiíei6n (,;de .. resk.uraet6n':1~u~;·~".fdnPI~ C~ 1U cometl~y;;:;\~. 
de estitico. En el mercado ae encuentra una gamo muy variado -
de colores, con su colorrmetro respectivo, que nos permite escoger 
el color exacto de la pieza por obturar. Este material lo usamos 
en cavidades de clase V y 111, por estética y por condiciones de 
permanencia puesto que no hay fuerzas de masticaci6n que lo pue 
dan fracturar y también lo usamos con cavidades clase IV combiñO 
do con oro. Uno apl icaci6n más es en cavidades clase 1 en caras 
bucales de dientes anteriores. 

El endurecimiento de los silicatos se logro en un 
lapso de 15 minutos, pero se ha observado en un gran número de 
ensayos, que el endurecimiento con respecto al cambio químico -
final, se extiende durante un período de varios días y que la ob
turaci6n aumenta con el tiempo en resistencia y en sus cualidades 
de permanencia • 
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Esta condlcl6n •><iste solamente en un medio am-
b iente húmedo, como es la boca, en donde la obturac i6n •t6 con 
tinuamente bollada por la saliva. Esta partlcularidod debe de te-
nen• en cuenta al hacer una obturacl6n de silicato, sobre otra -
efectuada con anterioridad, pues podrfa deshidratan• la nueva ob 
'turaci6n. En el caso de que no se quite todo la antigua obtura:" 
ci6n, es necesario colocar entre una y otra una base de barniz a 
base de colodi6n. Igualmente siempre debemos colocar una capa 
de barniz en el piso de todas las obturaciones y restauraciones, -
para sellar los túbulos dentinarios. 

Las tres cualidades m6s importantes de los silicatos 
son sus relativas, resistencia, permanencia y transparencia, las cua 
les se efectúan siempre y cuando haya presencia de saliva. Una:: 
de las causas más frecuentes de fracaso en esta clase de obturacio 
ne1 es la falta de retensiones adecuadas en la preparaci6n de . cav1 

. ~' rec:Of'dl:lren.a.que en)as cl~Y,.Jll,.;l .CGJh .J•,=· · 
,_ . : .. ,;;~~·\: ·.t'<:,'"''·"<.~:; ':;:. ··::;~. ~ .• ; ·: ;l -.. ·'"- • ;:. ;· "?-;.\'·· '- ' - - ')'<,::-,,.,,";':~~·~~.> ~.!'.', :;·i)~- .• ·'.' .. ".\i\1¡1, 

Manipulaci6n.- Para la preparaci6n de la masa, 
debemos únicamente incorporar el polvo al líquido, sobre una lose 
ta limpia y frío, haciendo la presi6n necesaria para lograr uno per 
fecta uni6n. NUNCA ESPATULAR ampliamente como en el cemeñ 
to de fosfato de zinc, pues esto así, como mezclas muy fluidas sOñ 
fatales para el éxito de estas clases de obturaciones. Una mezcla 
rápida acelera el endurecimiento y una lenta y lo retarda. El -
tiempo adecuado, es un minuto para la lncorparaci6n y tres para 
obturar la cavidad. La espátula debe de ser ágata, hueso o acero 
inoxidable, poro que no ocurran cambios de coloroci6n en lo mez
cla. los instrumentos que usamos para trasportar la masa a lo cavi 
dad y pare efectuar su empapado en el lo, no deben ser corrosibles
y deber, de mantenerse perfectamente 1 impios. Lo consistencia - -
ideal de lo masa antes de ser ·insertado en lo cavidad debe de 
ser de camote cocido. 
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S 1 la cavidad es profunda debemos colocar un ce
mento medicadoy sobre de 61 una capa aislante de barniz, para -
que el silicato no obaerve otras sustancias y cambie su coloraci6n. 
Una vez colocado el silicato en su sitio, y habiendo deiodo un -
poco de exceso, presionamos d6ndole uno forma correcto con la -
ayuda de uno tira de celuloide, la cual nos sirve de matriz y lo 
101tenemos firmemente durante todo el tiempo que tarde en endure 
cer el silicato, despu6s retiramos y con la ayuda de irwtrumentos
filosos de mano, lo recortamos y colocamos sobre la obturaci6n, -
vaselina s61ida o manteca de cacao para protegerla temporalmente 
de los fluidos bucales. 

Las tiras de celuloide se presentan en el mercado 
en tres gruesos, conviene usor las medianas, pues las gruesas dejan 
exceso de material en los bordes y no producen la conveJ<idad de
seado, adem6s de que no caben con facilidad entre diente y dien 

;e .... ,'/.J!s.d .. l~?';¡Jorman .... ura ~;~~v;~.~ en ve' a .~i~·t'~~; -

Una obturaci6n de tamal\o angular necesitar6 con 
gotas de liquido y la cantidad de polvo necesario para obtener la 
consistencia de camote cocido. 

No debemos olvidar la serie de requisitos necesa
rios antes de hacer la obturación, toles como operar en campo se 
co y esterilizar la cavidad. Hay quienes afirman que nunca que
dará correcta una obturación de silicato si no se uso el dique de 
goma, para mantener nuestro campo seco, pues mientras endurece 
no debe de humedecerse por ningún motivo. 

También deberemos tener en cuenta que la tiro de 
celuloide no debemos despegarla en el momento de retirarla, sino 
que debemos deslizada, y que al colocar lo masa dentro de la ca 
vidad lo primero que debemos de empacar, son las retenciones. -
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. Nunca debemos de acelerar su endurecimiento, por 
medio de aire o calor; debemos colocar sobre la superficie del --

. diente contiguo un poquito de la masa la cual nol 1ervlr6 de con 
trol para saber en qu6 momento endureci6, y poder retirar la tira 
de celuloide. 

Una vez colocada la vaselina s61ida o la manteca 
de cacao, el paciente puede cerrar la boca y le daremos una ·nue 
va cito para el pulimiento final. 

En esto sesi6n con la ayuda de instrumentos filosos 
de mano, recortaremos el exceso de material en los bordes; si se 
trata de obturaciones de clase 111 puliremos con tiras de lino con 
lija finas hasta que la obturaci6n quede perfectamente adaptada, -
de manera tal que no quede soluci6n de continuidad entre la pie
ZQ, d•o~ria ~ ,el; silicato.~ ~"'°' tomb,lin usar djtcos de .W fi!' ·. 

, ,,,. ' ·w . . .. .. , •'«' ~' ,~>·~~ 

~ .. : '1, < '' 

43 



RESINAS ACRILICAS 

COMPOSICION.- El acrnico es una resina 1in
t6tica del meta-metil-metacrilato de metito perteneciente al grupo 
de termopl6stico. Se presenta en el comercio en forma de polvo 
y líquido. Este liquido es el monomero del metil-metacrilato de 
metilo al cual se han agregado un agente ligante, tiene adem6s 
un inhibidor de la polimerlzaci6n, la hidroquinona y un acelerador. 

El polvo que es ~I polímero es tambiftn el metil
metacrilato de motilo modificado con dimetil-para-toluidlna, que 
hace las veces de activado¡ y per6xido de benzoilo que es el -
agente que va a iniciar la polimeri:zaci6n. 

Esto se efectúa en la baca a una temperatura de 
37° Centígrados en un tiempo que varia de 4 a 10 minutos, des
pués pasado este tiempo la resino puede pul irse • 

. Hace tiempo que aparecieron en el comercio acrí 
1 icos que contienen adem6s fibras de vidrio para darle mayor duré 
za, no han dado el resultado apetecido pues sufren cambios diméñ 
sionales. Siempre debemos colocar un barniz protector antes de :
obturar. 

Monipuloci6n del acrílico de autopolimerizoción.
Hoy dos técnicos de oplicaci6n, lo de condensación y la del pin
cel. La primero se efectúa mezclando polvo y líquido hasta lo -
saturación, se espero un minuto y a continuación se llevo a lo -
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cavtdad con un obturador 11so, y H empaca comenzando por las -
retenalones y se prosigue hasta llenar la cavidad, se dela un poco 
de e>Cceso y se p-eslona con uno tira de resino especial, la que -
se sostiene firmemente hasta el endurecimiento del material. 

A continuaci6n se.retiro la matriz y la obturaci6n 
est6 lista para ser pulido. 

Esto lo hacemos con disco de lija gruesa, delga
dos discos de agua, fieltros con blanco de espafta, etc. 

~·~~'.;'.-'<·---~!.;~o,i_:,_., ... _.;"~'-·:··<:~-~ -:·-··..e :;'.'·.'····~- -.~·,.···· .... , ___ .. _ ....... :::· ,, ...... -_;:. -¡>:.,...._-·,:·".:-_ .. : •'.'' 

. >'& eonveníente iéftalcliique· taritO el. p0lwcomo.·e1· lfqutdÓ. han· ·i-· 
do col0caclos en recipientes distintos, y entre cada una de las ope 
raciones sefklladas debemos de pasar un poco del lfquldo con el : 
pincel para que el material fluya y cuando est6 terminado el relle 
no se espera a que endurezca colocando algún lubricante sólido : 
sobre él. Cuando la masa ya está dura puede pul irse en la forma 
ya indicada. 

En el comercio se presenta esta clase de acrílico 
en gran variedad de marcas y colores. Son materiales muy estéti 
cos, pero debemos pulirlos perfectamente para que no absorban la 
humedad y no cambien de coloración. 

DESVENTAJAS.- La principal desventaja consiste 
en cambios dimensionales ocasionados a su vez par cambios de tem 
peratura, yo que es igual a un 7% por cada grado. Por otro pa;: 
te y debido a los modificadores del polímero, se oxida fácllmente 
haciendo que la obturación cambie de color. 
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NUEVOS MATERIALES DE 08TURACION 

E>dste en la actual idod nuevos materiales de obtu 
raci6n los cuales adem6s de ser eatiticos, aon sumamente duros y 
tienen divenos colores poro matizar la obturaci6n de manera tal 
que imitan bastante bien el esmalte individual de loa dientes. 

Son compuestos de resina y cuarzo, no son acrili 
cos y silicatos y resisten perfectamente a las fuerzas de mastiea::"
c16n, según dicen los fabricantes de estos p!'oductos. El tiempo
dir6 si los resultados obtenidos concuerdan con lo que aseguran -
las casas p!'Oductoras de este material de obturaci6n. 

La preparaci6n de la cavidad es igual que la que 
preparamos para cualquier obturaci6n, es decir con retensiones ade 
cuadas para material insertado en estado pl6stico. Puede o no co 
locarse barniz o cementos medicados sin alterar el resultado. 

Manipulaci6n.- Sobre el block de papel especial 
que viene en el estuche, se coloca una muy pequei'\a cantidad de 
la pasta universal utilizando la esp6tula de pl6stico que trae el -
estuche, y con el otro extremo de la esp6tula, se coloco lo mismo 
cantidad del catalizador. NUNCA DEBEMOS USAR EL MISMO -
EXTREMO DE LA ESPATULA, pues comenzaría o catolizarse todo
el producto. 

46 



Se mezcla de 20 a 30 1egundos y con la misma -
esp6tula nunca de n tal, procedemos a obMar la cavidad, previa 
mente desecada, esterilizada, etc. Se conderwar6 perfectamente -
en las retenciones piso, etc. Podemos comprimir el material obtu 
rante con pinzas y torundas de algod6n. Si se usan matrices, és 
tas deber6n acunarse, no es necesario lubricarlas. El tiempo m6-
ximo de inserci6n es de 90 segundos. Después de 5 minutos, pro 
cedemos al pulimiento final de la obturaci6n por los medios usuO: 
les. 
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INCRUSTACIONES 

Podemos decir de las incrustaciones que son mate
riales de restouraci6n conatruidos fuero de la cavidod bucal y ce
mentodos . posteriormente en las cavidades preparados en los piezas 
dentarias para que desempeften las funciones de obturaciones. 
Cabe aclarar, que las incrustaciones pueden ser no s61o de oro -
sino de otros materiales met6licos o de porcelana cocida. 

Entre los ventajas de la lncrustaci6n, tenemos que, 
no es atacada por los líquidos bucales, resistencia a la presi6n, -
no cambio de volumen después de colocada, su manipulaci6n es -
sencilla, permite restaurarse perfectamente la forma anot6mica y -
puede pul irse perfectamente. 

''' .... tca';y'e ¡e· •i • "nec• . un'''~d1of····~-~ < 

mentaci6n. Ya seftolamos que el oro es indestructible por los lr
quidos orales, pero el material que usamos pa;o fijar lo incrusta-
ci6n a su sitio, que normalmente es el cemento de fosfato de zinc 
es soluble en el medio bucal y por consiguiente se disgrega con el 
tiempo, admitiendo la humedad, los gérmenes y las sustancias fer
mentables. 

El oro que usamos en las rostauraciones vaciados o 
coladas no es puro (24k) sino que es una aleaci6n de oro con pla
tino, cadmio, plata, cobre, etc., para darle mayor dureza, pues 
el oro puro no tiene resistencia a la compresi6n y sufre desgaste a 
las fuerzas de masticaci6n. Estas ligas estas sustancias est6n pr6c 
ticamente libres de expansión contracci6n y escurrimiento después 
de colocadas, aún cuando pueden tenerlos en el momento de vocio 
do de su enfriamiento, pero uno vez endurecido el material, no -
sufre alteraciones. 
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Lo 1ncruataci6n, evita al paciente el coNancio -
producido en la colococl6n de uno orlflcocl6n, y m6s aún cuando 
el sitio es poco acc11ible. 

La incruatac i6n podemos coNlderorla como una res 
touraci6n de c6moda construcci6n, pero la cual requiere mucha hO 
bilidad, conocimiento exacto de las propiedades físicas y quimicci 
de los materiales que se emplean en su con1trucci6n y una aten-
c i6n estricta a los detalles. 

La restauraci6n de la forma anat6mica es mucho -
m6s sencilla con este medio puesto que se realiza en cera blanca, 
la cual nos sirve de patr6n o modelo. 

Por falta de adaptación, de la incrustación a las 
paredes de la cavidad, no queda prendida por la fuerza elástica -
de las paredes dentarias; debemos pues aumentar la fuerza de reten 
ción, dando una forma adecuada a la cavidad. No conviene fiar 
nos en las propiedades cohesivas del cemento, pues únicamente lo 
usamos como sellador entre la cavidad y la incrustación. 

La conductibilidad térmica y eléctrica, queda dis
minuida en una incrustación ya colocada, debido a la línea de ce 
mento la cual sirve como aislante entre paredes y piso de la cavi
dad y la incrustación. El uso de las incrustaciones est6 especial
mente indicado en restauraciones de gran superficie, en cavidades 
subgingivales, en las cuales es imposible la exclusi6n de lo 1aliva 
por gran tiempo, en cavidades de clase 11 y IV. 
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la conatrucci6n de loa 1ncrustac1ones puede dMd!! 
se en 5 etapas: 

lo.- Conatrucci6n del modelo de cera. 

2o.- lnvestimento del modelo de cera y colocac16n en 
el cubilete. 

3o.- Eliminaci6n de la cero del cubilete par medio del 
calor, previo retiro de los cual•, quedando el -
negativo del modelo dentro de la investidura que 
contiene el cubilete. 

4o.- Colado o vaciado del oro dentro del cubilete. 

So.- Terinado, pulimiento y cementaci6n dentro de la 
cavidad. 

Antes de dar las indicaciones necesarias para la 
collitrucc i6n del modelo de cera, hablaremos de sus propiedades. 

Entre los muchos materiales usados para la confec 
ci6n de las incrustaciones vaciadas, ninguno tan importante como 
la cera para modelos. Cualquier defecto o deficiencia que tenga 
en el modelo, aparecer6 después de la incrustaci6n. 

Las ceras que usamos para moldar una incrustaci6n, 
son una mezcla de cera de abejas, parafina, cera vegetal de Kar
nauba, y colorantes oleosolubles. 
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Se clasifican en blancla1, medianas y dura1, según 
la temperatura a la cual reblandecen. Esta temperatura varfa de 4 
40 a · 50 gr. centf grodas. 

La cera de buena calidad deben de tener los si-
guientes requi1ito1: 

a).- Coeficiente muy reducido de expansl6n térmica. 

b).- Mucha cohesi6n. 

c).- Poca adherencia a las paredes de la cavidad. 

d).- Plasticidad a temperaturas poco mayores que las -
de la boca. 

g).- Color que se distinga f6cilmente. 

h) .- Traslucidez en capas del godas. 

i).- Volatilidad a bojas temperaturas. 

La elaboraci6n del patr6n de cera se merece algo 
a la obturaci6n de una cavidad con materiales pl6sticos. 

Primeramente se reblandece a la flama de una 16m 
paro de alcohol un pedacito de cera azul / un poco mayor del vo": 
lumen que necesite la cavidad para ser rellenada, cuidando de que 
no gotee, se introduce directamente en la cavidad, presionando fir 
memente con las yemas de los dedos, o con el pulidor de bola y_ 
haciendo movimientos de rotaci6n con este instrumento se quitan los 
excesos de cera. 
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T ambHtn ayuda mucho e\ hacer que el paciente -
muerda la cera y efectúe movimientol de lateralidad, asf la altu
ra co"ecta de la incruatac16n para que se obteng11 una buena oclu 
1i6n. Nosotros como no trabajamos en este cuno sobre pacientes
sino. que efectuamos nuestros primeros trabaios en dientes de yeso 
amplificados o en tipodontos, lo primero que haremo1 se'6 colocar 
aceite o vaselina lfquida sobre la cavidad y bordes para qui la -
cera no se peque al diente. En la boca real de una paciente no 
hay necesidod, pues la saliva actúa como separador. Oespu6s -
presionaremos firmemente el pedacito de cera reblandecida en for 
ma de punta, con el objeto de que penetre bien a todos los 6ngu 
los de la cavidad y que quede bien ajustada. A continuaci6n la 
retiramos para probar que penetr6 bien en todos sentidos y que los 
6ngulos son rectos. Posteriormente y colocado nuevamente el se
parador insertamos el patr6n de cera en su sitio y procedemos a -
recortar los excesos de cera con la esp6tula adecuado, {tallador 
de le Cron) y con ella modelamos la incrustaci6n • 

. ·frfo ·Y c19belTlós. ~cár ~: tOl''fí~•:".~'f&.á~d;'la ·· 'pl~ia ·c:cirfe:t ·· 
p0ndierite, teniendO especial cuitkxto en el mcKt.iacio de iai ver•: 
tientes. y cúspides, es decir haciendo una reconstrUc:ci6n anatamo
fisiol6gica, yendo del centro al margen de la cavidad y llmit6ndo 
la exactamente en el sitio en donde terminan los biseles sin dejar 
excedentes. Mentalmente debemos recordar la forma que dimos a 
la cavidad para hacer correctamente. 

Para terminar podemos pulir la cera, lo cual pode 
mos hacer con un algod6n mojado en cloroformo primeramente paro 
quitar el exceso de cera de los bordes y después con otro algod6n 
mojado en vaselina líquida tallamos el patr6n, lo cual nos permite 
obtenerlo con mucha tersura. 
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METODOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS lNCRUSTACION ES 
EN CERA 

cera: 
Son tres los m6todos para construir el patr6n de -

1 o.- DIRECTO.- Se construye el modelo de cera directa
mente en la boca. 

2o.- INDIRECTO.- Se toma una impresi6n de la pieza en 
la cual est6 preparada la cavidad y -
en algunos casos de las piezas vecinas 
y se vac ia yeso piedra sobre la impre
s i6n, obteniendo una r6plica del caso 
y sobre este modelo se construye el -
patr6n de cera. 

~·;n~Vóm&a'i~ t>ijt:o~~~;71~·· 
ser• reci'iiicacia en ia cavidad· orlgi 
nal. -

Una vez obtenido el patr6n de cero, por cualquiera 
de los métodos anteriormente descritos, colocamos el cuele. Para 
ello,nos servimos de un alfiler o un alambre poco m6s grueso, sin 
punta, lo calentamos ligeramente a la flama de l6mpara de alcohol 
y lo insertamos en el patr6n de cera, sosteniéndolo con firmeza 
mientras se enfría y se endurece la cera. 

Una vez hecho esto, retiramos junto con el cuele 
todo el modelo de cera con mucho cuidado para que no se defor-
me o rompa, siguiendo siempre la direcci6n correcta paro ser desa
lojado de la cavidad. Dicho cuele se coloca en las cavidades sim 
ples en el centro, cuando se trata de cavidad pr6ximo-oclusiales, -
se coloca en lo cresta marginal y el 6rea de contacto, precisome~ 
te en lo uni6n de los dos paredes. 
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Cuando son c'C." IV con co'a de mUano en •' -
centro de' modelo por la cara Ungual. 

, Cuando son clases IV pivotadas se colocan dos -
cueles, uno en el pivote y otro en la uni6n de las dol caras y se 
unen con una gota de cera, en estas casos estar6n cruzados. 

En las clases 11 complejas, MOO 1e colocan dos -
cueles cruzados en el centro de la cara oclusal y colocados sobre 
el reborde marginal mesial y distal. 

Una vez colocados los cueles, ya sea directamente 
en la boco o en el modelo, estamos listos poro investir el patr6n. 

~·ti 
"'°teriat imrestidurcí. &:'.un revesttÍntentO refractario qu~ se ~c;1~ 
ca sobre el patr6n de cera para obtefler la matri:r. en la cüal se -
va a colocar el oro. E:st6 compuesto de una me:r.cla del material 
refractario generalmente silice en forma de cuarzo o cristobalito y 
un material de fijaci6n, yeso calcinado o yeso mate en proporci6n 
variable. Al ai'\adir agua a este material combinado, se forma una 
posta en lo cual se envuelve el modelo de cero, Al endurecerse 
el yeso tomo lo formo exacto de lo del icodo muestro de cero nega 
tivo. Existen balanzas especiales que nos proporciona aguo y de
investiduro que debemos usar exactamente, 

Para investir el potr6n de cero, debemos antes lo 
vario, con un chorrito de agua fría, poro quitarle lo saliva, san:- -
gre o lubricantes según el caso, que se han depositado en la super 
ficie de lo cera. Se hace lo mezcla de la investidura con el - = 
aguo hasta tener una maso homogénea de consistencia exemoso, sin 
burbujas de aire, ésto lo efectuamos en tozo de hule y con ayudo 
de una esp6tula poro yeso, si queremos eliminar los burbujas total 
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mente, debemos colocar la taza en un vibrador. A conttnuac\6n 
se sostiene el cuele con el modelo adhertdo o 61 con 'º' dedo. -
.de lo mano izquierda. y H cubre el modelo de cera con uno capo 
de investidura, con la ayuda de un pincel o de una esp6tula de 
modelar1 vibrando con el mango de eUa sobre el cuele pora que 
ta investidura penetre en todos 101 detaUe y 1e sigue agregando 
m6s investidura hasta formar un bot6n que 1ncluye absolutamente 
a toda la cera, sin que moma un·sólo pedacito de e\la. Es con
veniente, despu6s colocar sobre la parte del cuele que no ha sido 
cubierto por la investidura, una pequefta boUta de cera a la dis
tancia de 3 o 4 milímetros de lo bola de investidura poro facilitar 
et colocado del oro. A éste se le llama c6mara de compensoc i6n. 

A continuaci6n volvemos a preparar en lo taxa de 
hule cantidad suficiente de investidura para llenar el cubilete en 
el cual va a ser colocado el patr6n de cera ya investido anterior 

• .i. . .., .. '" . · • ·~t..: · ·'•l6c'1'ico,.o .:: . 

. . . ... · · =,· ·.· ·: .. L A . . , 
l!! !Mi:da. · ··Debemos deiar sacar la fov91ticluro del • cúbtle~·~· .· por. 
lo menos 30 minutos antes de proceder a liminar la cera por medio 
del calor. 

Una vez seca la investidura y pasados los 30 minu 
tos formaremos el bebedero del cubilete, si es que vamos a usar ':' 
honda de mano y por lo tanto el cubilete lleva ceja. Esto lo -
hacemos colocardo la esp6tula de yeso junto al cuele y girando el 
cubilete hasta formar una depresi6n en forma de cono en donde se 
fundir6 después el oro. 

Si vamos a usar una m6quina centrífuga poro cavia 
dos el cubilete no lleva ceja sino que es un cilindro, el cual se -
coloca antes de rellenarlo con lo investidura sobre uno peana -
investido, dicha peana tiene uno forma piromldol, y al ser retirado 
del cubilete, autom6ticamente ha formado el bebedero. 
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Oespuh de un lapao de 30 a "40 minutos, estamos 
listos paro retirar el o los cueles. 

Para esto calentamos el cuele al rojo sobre lo 16m 
para de alcohol y lo ¡olamos con unos pinzas, teniendo la pc"ecaÜ
ci6n de hocerlo de arriba hacia abo¡o para que no se tape el tra
yecto por donde va a penetrar el oro en estado l(quido. 

A continuaci6n calentamos el cubilete sobre uno -
porrilla eléctrico, un mechero de gas o bien dentro del horno paro 
descencerar, a una tempero tura de 100 grad<>' centfgrados y m6s 6 
menos durante un tiempo de 20 minutos. Lo temperatura debe de
ir subiendo gradualmente hasta alcanzar -i80 grados centígrados y 
dJrante \5 minutos m6s. Con lo cual logramos tener el cubilete-

:.<é bien;,cal1ente y sin l\ingún. resto de cero.• El revestimiento que se 
- : .. ",f.>;>J<:~p·:i;:;i:.:·'-''1 ;,,,· - ..•.. ··-···· -·,· ... ·.:_---.-.,,:_ · .. ·- ,·, ·--.// - •·· .. 1• 

.''
1.:•m ntO~ . . oJiet" ,.,, .• ~~tiflu;1~' . ' •.· .. ··.· . . ·.. . . "·· ... ····· ~.: . 

\inib.ii ch::: de !!xpl .. !ONS varfon de inteN1dad de acuetdc) con - · 
la composici6n de intensidad de acuerdo con la compi>sici6n del - · 
material. Todo esto est6 calculado perfectamente que esta expan
si6n viene o compensar lo contracci6n que sufre lo aleaci6n de oro 
o\ endurecerse éste después de vaciado, y con la controcci6n que 
sufre el modelo de cerco ol enfriarse de lo temperatura de la boca 
ol medio ambiente. Por esto es tan importante usar materiales de 
bueno calidad y que llenen los especificaciones requeridos poro co 
do caso. 

Adem6s de di \atarse al grado deseado el investi-
miento debe de tener la propiedad de fraguar en pocos minutos, y 
al quedar fraguado su estructuro debe de ser bastante compacto po 
ro que se reproduzco en ello los más mrnimos detalles de modelado 
de cero y al mismo tiempo ser lo suficientemente fuerte· poro no -
quebrarse ni agrietarse cuando se fuerce en lo matriz el metal de
rretida. 
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METODOS DEL COLADO DE ORO.- Las diferen 
tes m6qu lno1 diseftadas para el vaciado del oro se basan en tres = 
principios de ft1ica diferentes: 

do, 

lo.- Por medio de la presi6n del aire que impele al -
oro dentro del molde. 

2o.- Mediante la fuerza centrifugo que impele al aro 
dentro de la matriz.. 

3o.- Mediante la formaci6n del vacía en la c6mara -
del modelo que aspira al oro. 

El método m6s usado en la actualidad es el segun 
o sea el de la fuerzo centrífuga y han sido muchrsimos los ma 

de a ratos que se han. usado, .desde !a>1lmple honda. de ma-
, .• ,_._ ' . ,,. , ... ,• " .. • <;·;, .. ;,,~·.' .• ·,···.c.;,-,,,:_':::::-.\),~",'.-·; 'f,¡_, .. ,1.· .. ~,d-"""> .. ~.·,.,.;~,.,···:. 

Una vez colocado el cubilete en la m6qulna para 
vaciar, ponemos cantidad suficiente de oro, que excede el tamafta 
de la incrustaci6n y procedemos a fundirlo mediante el uso de so
pletes de gasolina, gas butano o acetileno. 

Antes de aplicar la flama para fundir el oro, de
bemos calentar con el soplete, el cubilete a lo temperatura de --
700o. C. Esto lo lograremos poniendo en el cubilete rojo en este 
momento debemos de comenzar a fundir el oro. 

EL ORO PARA VACIADOS PASA POR 6 PERIODOS VISIBLES 

lo.- Se concentra y forma un bot6n. 

2o.- Adquiere colar rojo cereza. 
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3o.-

4o.-

So.-

6o.-

Tomo formo etf6rica. 

Se vuelve color amorillo claro, con apariencia de 
espe¡o en la superficie y tie~\a ba¡o la llama -
del soplete. 

Se aproxima al rojo blanco. 

Alcanza el ro¡o blanco y despide partfculas finas. 

El oro debe vaciarse cuando pasa el 4o. periodo 
y es necesario usar algún fundente, el m6s empleado es el b6rax. 
La llama del soplete no debe ser muy puntiaguda, pues en estas 
condiciones es oxidante. La flama debe ajustarse y dirigirse de 
continuo sobre el oro, y en el tiempo de uno y medio minutos a 
dol;:,se ,Qbtiew,. la.:nuíck..: 1\;,-c,~a1ia. En est• mome.nto debe de -

~·- :!_{;:·:•' '-)~~: "' - .. -.,· <.'.J' ,;_·,_. ; .;,.:;'."· ,',.' .- . -;~ .-. 

Terminando el colado, se deja enfriar el cubilete 
a \a temperatura de \a habitaci6n. Posteriormente, lo metemos en 
agua y con la ayuda de uno navaja 1 cuidando de no dai'\ar los bor 
des delgados del colado, se retira del cubilete el bot6n de oro so
brante adherido o lo incrustaci6n y con un cepillo de cerdas y .:: 
aguo se quitan los porciones de investidura que se hayan quedado 
adheridos al colado. 

Después se hierve el vaciado o uno solución de -
6cido sulfúrico o clorhídrico al 50% se deja enfriar lentamente y 
se lava en aguo. Después de cortar e 1 excedente de oro, proba
mos lo incrustaci6n en lo cavidad, y en caso de no ajustar corree 
tomente, se buscan las burbujas o asperezas que impiden o su ajÜs 
te y se quitan o desgastan con fresas o piedras montados pequenas: 
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Logrado el ajuste se examina la lncrustac16n para 
ver si e1dste una buena adaptacl6n de los bordes, si el contorno, 
la forma anat6mlca, el 6rea de contacto y la oclusi6n son norma 
les. Si se nota irregularidades, se ·desecha el colado y se cons": 
truye uno nuevo. 

Estando todo correcto, procedemos a pulir la lncrus 
taci6n utilizando para ello, piedras montodas, discos de carborun--
dum discos de lija, fresas de acabado, discos de hule, gamuzas -
fieltros, con piedras pomes fina en polvo mezclada con agua, blon 
co de Espana, rojo lngl6s, Trípoli, Amalglos, etc. -

En caso de restauraciones ocluso-proximales, es -
conveniente seguir el m6todo indirecto o semi-directo, tomando -
una impresi6n del caso 105 piezas vech\GI para poder recons-

- • . . • . . ... ., ... • --~-f :.:_·\ . : : .~"' 

' ·- .· .... 

Para tomar esta impresi6n, podemos utll1zar diver
sos materiales coma son los alglnatos, silicones, pastas a base de 
hule con la ayuda de cucharillas perforadas o sin perforar, sf.lgún 
el material • 

lograda la impresi6n vaciamos sobre ella yeso pi!:_ 
dro para obtener el modelo una vez endurecida, 

Es conveniente colocar entre la pieza de cuesti6n 
y las contiguas laminillas muy delgados de matriz para amalgamo y 
uno alma con una fresa vieja o un alambre que sirve de guía, pa
ra poder fracturar el modelo y después unirlo para reconstruir co-
rrectamente las áreas de contacto. 

Para hacer lo cementoci6n de lo incrustación, es -
preciso que la cavidad esté seca, esterilizada y barnizado por los 
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m6todos usuales y se excluir6 la humedad hasta que el cemento • 
haya fraguado. 

Recordaremos que la consistencia del cemento d .. 
be ser cremosa, se lleva a la cavidad, se coloca la incrustaci6n 
con mucha presi6n y se conserva •la presi6n hasta que el cemento 
esté duro. A continuaci6n se quila el exceso de cemento y se -
procede al bruftido de los obrd• de pulimiento final de la incrus 
toci6n. 
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MATERIALES DE IMPRESION EMPLEADOS EN CLINICA DE OPE
RATORIA DENTAL: 

1.- Historia de los Materiales de lmpresi6n usados en 
clrnica Dental. 

La pr6ctica odontol6gica se ex> noce anterior al pe 
riodo del Cristianismo; sin embargo, existen pocos datos hist6rico5 
en relacl6n con los materiales dentales y su manipulaci6n. 

Los Materiales de impresi6n aplicados en Odonto
logía tienen como finalidad registrar o reproducir formas y relacio 
nes de los dientes con los dem6s elementos de la boca. -

?.:,!~ 
.. _._ ,, 11 . .· .. . .. n 

-~ial los cenn de 'Qb9¡cls, la cual se ablandCI con agua calien
te y se introduce en la boca, para despu61 correrla con Y eso París; 
estas impresiones no salían exactas ni detalladas por la distorsi6n -
del material • 

Este procedimiento de tono r impresiones en boca, 
lo introduce por primera vez Pfaff en el ano., d,e 1756. 

A la mitad del siglo XIX (ano de 1844) aparece -
del mismo tiempo, dos productos, que ocuporon un lugar importan
te en los materiales de impresi6n: 

1 .- El yeso para tomar impresiones. 

2.- Y los compuestos dentales de modelar (modelina) 
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El yeso endurece por occi6n qufmica, lo cual im
plica que una impres16n tomada con yeso, no se puede retirar de 
la boca con retencl6n, sin que M fracture. 

En cambio, lol compuestos para modelar se ablan 
dan por occi6n del color y solidifican cuando se enfrran, sin qüe 
ocurro ningún cambio qufmico; entonces si lo impresi6n se hoce -
con compuestos paro modelar, al retirarla dt lo boco, el material 
sufrir& deformaciones al querer liberarlo de los 6ngulos muertos o 
retenciones y como consecuencia no se registrar& con exactitud la 
forma de los dientes. 

Los yesos y los compuestos paro modelar no tienen 
suficiente elasticidad paro permitir lo impresi6n de superficies re
tentivos. 

• Vas '~n' 1c1 '~¡;~f~~t6~ d9 Clef\k.d~ 
a dos métodos: 

Impresiones secciona les en compuestos. 

1 mpres iones en yeso facturadas y reconstruidos. 

Estos materiales han sido mejorados y refinados des 
de su introducci6n y aún hoy son ampliamente usados. -

Como se puede apreciar, estos dos productos ocu
paron un lugar importante entre los materiales de impresi6n y no -
tuvieron rival hasta que apareci6 en el ano de 1930 un nuevo ma 
terial para la construcci6n de dentaduras completas; dicho material 
fué la pasto de 6xido de zinc y eugenol con otros agregados, lla
m6ndose compuestos zinquenílicos; se empleaban principalmente co
mo elementos complementarios de la exactitud de la lmpresi6n en 
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c~etcn upeclalu, desde entonces han competido exitosamente con 
el yeso para esta finalidad. 

AproxllllDClomente en la mi111111 6poca surgieron al -
mercado ios Hidrocoloides Reversibles, (a base de ogor) que fue la 
aparici6n del priirer material el6stico de impresi6n que se CONide
ra de gran contrlbuci6n a la Odontologfa Clrnica; su uso abarc6 -
principalmente la co,.truccl6n de pr6tesis parcial removlble, hasta 
el afto de 1937, ipoca aplicable a lo conatrucc16n de lncrustocio
nes y coronen. 

Este material el6stico (hidrocoloide o base de agar) 
es de tipa revenible; debe usarse con una !•ringa especial en la -
que se licúa el material por medio del calor del aguo hirviendo. 

'·• . :~~'.::'?iéi)'7/.;tfj:, e 

'" flOr ~I c~lor, su uao tenfa ~rios dlftcultacMs; adern6t de que ia -
Segunda Guerra Mundial interrumpi6 la exportoci6n de la principal 
fuente de producci6n en Jap6n, de esto alga que se usaba para es 
te tipo de compuestos que era el agar; entonces los qufmicos de = 
todas' las cosas comerciales dentales, se dedicaron a la busca de -
un material que pudiera substituir o los hidrocoloides reversibles, -
hasta que en el oi'lo de 1943 en plena Guerra Mundial aparecen -
los alginatos partiendo del 6cido algínico, que unido a otros com
puestos se conseguía que éste se precipitara dando un compuesto -
el6stico e irreversible. 

La principal característica de los alginotos es la -
de ser pl6stico a temperaturas normales y que al reaccionar con el 
aguo pierden su plasticidad y se vuelven el6sticos; pues este mate
rial es un polvo que se mezclo con agua y formo un producto el6s 
t ico f6c i 1 de pre parar y de usar. -
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Las conclusiones que se obtienen de los hidrocolot 
des son las siguientes: 

Mayor calidad los hidrocoloides reversibles (agar), 

Mayor fac:il idad de trabajo los hidrocoloides irre
versibles (alginatos). 

Pero ambos tienen hidrocoloides un problema serio, 
que es la pérdida de agua cuando quedan expuestos al aire, lo -
cual produce cambios dimensionales. 

Las impresiones tomadas con estos materiales, deben 
de ser vaciadas lo m6s pronto posible, si se quieren obtener resul
tados seguros • 

impresi~ 

1 .- Los poi imeros llamados mercaptanos, conocidos co-
mercialmente como Gomas Thiokol y descritos generalmente como -
polisulfuros de goma; cuando est6n integrados con oditivos adecua
dos y uno vez solucionados los problemas de endurecimiento y el 
olor, constituye los materiales elásticos para impresi6n comparotiv9 
mente estables y resistentes. -

Este tipo de el6stomero que además de reunir la -
perfecc i6n y facilidad de los h idroco lo ides se ai'lade e 1 uso de lo 
golvanotécnico, de mayor tiempo para obtener positivos <.'~tables y 
res is ten tes. 
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2.- Casi al mismo tiempo que los mercaptanos se empe 
zaron a utilizar los el6stomeros tipo 1ilicona1 o sllicone1; los cua:' 
les en ciertos aspectos ofrecen. ventajas sobre los mercaptano1; pues 
se les considera a las siliconas el producto de impres16n m6s per-
fecto para 10. fines requeridos. 

Los materiales de impresi6n a base de caucho resul 
ton un elemento de impresi6n el6stico, fuerte y estable, que puede 
prepararse f6cil y r6pidamente; puede ser considerado como ideal -
para muchas técnicas clínicas, con la ventaja también de poder -
usar con ellos el procedimiento de glavanoplastfa para la construc
c i6n de modelos met61icos. 

En conclusi6n todos los materiales de impresi6n usa 
nuestra era, se pueden clasificar en tres .,claseu 

' . . .... . . . . . ''" . . . . . .·.. . '.. . . .. •·· .. · ... ·· . . . .· '·. ' ··~tifi"Y?t¡¡;' ; 
'licb blandoi; pero pára retirarlos de la.boca~ hay necesidad de -
romperlos y reconstruir sus partes, ejemplo: yeso. 

2.- Termopl6sticos.- Que son rígidos o pl6sticos a tem 
peraturas semejantes más o menos de lo cavidad bucal; no resgistrañ 
con exactitud los detalles porque o 1 retirarse, los deforman, con -
los ángulos muertos o retenciones de los tejidos duros, ejemplo: com 
puesto de modelar (model inos); ceras y resinas. -

3.- Elásticos.- Que su modulo de elasticidad es gran-
de en los momentos de retirarla de lo boca, o seo que pueden reti 
rarse de los ángulos muertos o retenciones de los dientes, y tejidos 
blondos, sin experimentar uno deformaci6n permanente, ejemplo: 
Hidrocoloides: reversibles {agor); irreversibles (olginoto); elast6meros 
o hules: tipo mercoptono y tipo de silic6n. 

A lo largo de todo el desarrollo de los materiales 
de impresión, en exactitud y calidad, se ha llegado o lo conclu--

65 



1l6n, de que 1610 un material no es ciento por ciento Ideal por -
lo que se deben aptovechar len cualldades de coda una de ellas, 
tratondo de contrarrestar len deficiencias; y tobre todo no se dela 
de lnvestigcar a este respecto; por lo que creemos que, en un futu 
ro no muy le¡ano, aparecer6 un nuevo P'oducto que reúna m6s --= 
cualidades con menos deficlenci01. 

2.- CERAS 

Uno de los UIOS m6s antiguos de IOI ceras en 
Odontologra, es la toma de impresiones dentro de la boca. 

las ceras para impresi6n pueden dividirse en dos 
clases: 

1 o. - Las ceras corree ti vas. 

2o • - Las ceras para mordida • 

Las ceras correctivas.- Se usan generalmente, en 
formo de recubrimiento de cera, sobre un patr6n original. 

La cero de mordida, se emplea, en forma de ma
sa voluminosa, teniendo en su composici6n cero de abejas. 

Las ceras est6n formadas, fundamentalmente por pa 
rafina con otros hidrocarburos del ciclo del metano; los cuales le -
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van a dar su conshtencia; entre las cuales est6n: 

a).- Ceras 81andas 

b).• ·Ceras Regulares o Medianas. 

c).- V ceras D.iras. 

Las ceras correctivas son blandas y medianas o re-
guiares. 

Y las ceras para mordida, aon las ceras duras. 

las impr! 

las ceras duras sirven cuando en su interior contie 
nen una hoja de estai'lo para la relación de oclusión de las piezas. 

En conjunto, las ceras medianas y duras, se emplean 
como soporte, de la cera blanda, que es la que se pone en contac
to, con los tejidos blandos y registra sus detalles. Por lo cual, la 
principal ventaja de este tipo de material de impresión es que, re-
gistra el estado activo o funcional de la membrana, mucosa y demás 
t.:ijidos; que pueden obtenerse un contacto funcional con la base de 
la dentadura. 

Closificaci6n.- Por su origen, hoy cuatro clases 
de ceros útiles en Odontologfa, a saber: 
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1 .- Ce"°' Vegetales 

2 .- Ceras Animales, que pueden 'ser: 
a).- De insectos (de abejas) · · 
b).- De Balleno 

3 .- Ceras Sint6tica1 

•.- Y Ceras Minerales. 

1 .- Las Ceras Vegetales comunes son generalmen 
te ésteres de los compuestos superiores de la serle hom6loga de ':' 
los alcoholes y de los ácidos grasos. 

Se dividen en: 

Es un material muy duro, brilloso y resistente; es 
·componente de muchas ceras dentales. 

Su punto de fusi6n es de 184 o 196° F. 

b.- Cero Candelilla.- Es un material que se ob 
tiene de uno planto salvaje suculento; es parecido en sus propieda 
des a lo cero carnouba; pero tiene tanto dureza como punto de : 
fusi6n un paco más bojo. 

Es usada para endurecer otros ceros. 

c.- Cero de Jop6n.- En realidad es más bien un 
cebo vegetal, ya que contiene una gran cantidad de glicéridos; pr~ 
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viene de los granos de ciertos zumagues orientales. 

Su punto de fusi6n es de 124° F; es resistente, -
maleable y pegajosa. 

d.- Cera Ouricury .- Es producida por ciertas -
palmas del Brasil; sustituto de lo cera Carnoubo; por sus caracterrs 
ticas tan semejantes, ounque m6s soluble a los solventes comune1; 
su punto de fusi6n es de 161.5 a 163.5° F. 

e. - Manteca de Cacao.- En realidad no es uno 
cera propiamente dicha, pero se le clasifica por tener propiedades 
idénticas. Es también llamado Aceite leo-broma; es grasa puro -
extraída de la vaina del 

.. ·' . ... ·> . · .... · .. · .. oo ª'/como ·prc;t9ch,r'C1 la d~: • 
taci6~· de·? los tejido& blándc>I; y tambi6n poro proteger los o\)": 

iurociones de silicatos. 

2.- Las Ceros Animales, dentro de este grupo, -
especialmente son dos las ceros más importantes: 

o.- Cero de Insectos.- En es pee ial lo cero de -
abejas, es suministrado por el género apis o lo abeja corriente pro 
ductoro de miel; consiste primordialmente en palmitato de misioílo; 
su punto de fusión es de 145 a 158° F. 

Estando fria es quebradiza y se fractura fácilmente; 
y con el color se vuelva plástica; es muy usada en la integración 
dé los ceras dentales. 
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3.- Ceras Slnt6tlcas.- la prlnclpal y m6s im~ 
tante de esto grupa de. ceras es la siguiente: 

a.- Acrawaz C.- Es un complejo nitrogenado -
derivado de los 6cidos Ql'CllOS superiores; tiene un alto punto de -
fusi6n de 280•; es insoluble en agua; pero se mezcla con la par! 
fina y la cera carnquba • 

4.- Ceras Minerales. 

a.- Parafina.- Requiere de un proceso complejo 
de refinamiento; proviene de los aceites crudos de base parafínica; 
su punto de fusi6n es de 150 a 1600F. 

Cuanto m6s alto es el punto de fusi6n de la. para
··· fina fl'Cl)'CM"• • la conc•n•.rac16n. 

!~'/:'.~'-'" . ., ' . ,, ... ',; -~~:.·:,,,.,.,. '•.· 

'c~fa. Mi~ro~~i~taltfta..- Se obtienen de los 
subproductos de la Industria del Petr61eo; se caracteriza por su es 
tructura cristalina de l6minas diminutas y alto peso molecular. -

Su punto de fusi6n es de 140 a 195° F; de acuer
do al contenido de aceite varía en dureza y viscosidad. 

c.- Ceresina.- Es uno composici6n de cera, que 
se obtiene por la explotación natural (ozocerito refinado); por refi 
nomiento del petróleo (ceresina del petróleo); o por refinamiento:: 
del 1 ignito (cerasino). 

d.- Ozocerita .- Extraído del suelo, del carbono 
en las minos de Europa Central y Oeste de EE. UU, Su punto -
de fusión de 149 o 176° F. 
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e.- ~ntana .- Se obtiene de la extraccl6n del 
llgnito bituminoso alem6n o de la pizarra alemana; su punto de -
fusi6n • de 181° F; son duras, quebradizas y lustrosm y se mez
clan muy bien con otras ceras duras. 

En conclusi6n las ceras dentales en Odontología, 
se usan una gran variedad de ellas, tanto ceras y resinas naturales, 
pues por lo general se necesita de la mezcla de varias ceras para 
conseguir las cualidades deseados. 

Se conserva como un secreto de f6brica, la com~ 
sici6n de las diferentes ceras en su fórmula cuantitativa. 

las ceros dentales 

. .·, ·:<:'':'.;:.:· - .-, ' 

Entre los Aditivos est6n: el 6cido este6rico; acei
tes; colorantes; resinas naturales: copal, domar, mastique, goma la 
ca resinas sintiticas; triestearato de gl icerlllo. 

Los principales requisitos o propiedades de una ce
ra compuesta, para que se presente 6ptimas cualidades, función y 
f6cil manipulación, son: poca expansión térmica, alto grado de -
fluencia; plasticidad, alto grado de ductilidad; maleable y ablando 
miento en su manipulación. -

3.- YESO DENTAL 

Llamado también yeso para impresiones. 

Es un derivado del Gipso (sulfato de calcio dihidra 
to puro): 
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Ca S04 2H 20); el Gipao al 1er deahidrotado, en 
un recipiente al aire libre, da como reaultado final un sulfato de 
coleto hemihldrolo a. 

A este hemihidrato a se le conoce como Yeso de 
Parrs; con odici6n de elementos modificadores (retardadores y ace 
leradores); los cuales tienen un doble prop6silo: · -

1.- Regular el tiempo fraguado. 

2.- Y controlar la expansi6n del fraguado. 

Al agreg6rsele agua al yeso París se provoca, una 
reacci6n exotérmica, con modificacl6n de volumen; por lo tanto, 
con los modificadores tombién logran la dismi~i6n del. calor de ... ' . ' .. ·.. . - ~ \ : ,-· .: -·' '' . . .. '·· -

,~e~ , .. · . 
. un' tiempo de fraguado (3 6 5 min.); para que no C:ouse molestiOs 
a la persona cuando se tome la impresi6n. O sea, que tanto des 
de el punto de vista del paciente como del profesional es importan 
te poder controlar a voluntad el tiempo de fraguado. -

Como aceleradores del tiempo de fraguado est6n: 
sulfato de potasio, cloruro de potasio y nitrato de potasio. 

Y entre los retardadores est6n: carbonato de sodio, 
bicarbonato de sodio, carbonato de potasio y b6rox. 

Tiempo de Trabajo y de Fraguado de un yeso de -
imprcsi6n: Relac. aguo-polvo; Tiem. de trab .(min:) Tiem .de Fragua 
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Relac. aguo-polvo: Tlém.de trab.(mln.): Tiem.de fraSJlado(mtn.) 

47/SJ 
38/Sl 
30/SJ 

3.5 mlnutol 
3 minutos 
2 minutos 

7 minutos 
6 minutos 
4 mtnutol 

Empleando un e>tceso de agua, es decir, una pro
porc i6n de agua-yeso elevada, se facilita la fractura y al mismo 
tiempo se evita una e>tOtermia e>tagerada durante el fraguado; y -
adem6s se obtienen mez.clas de consistencias cremosas, que fluyan 
con facilidad y reproduzcan nítidamente todos los detoUes. 

los yesos de impresi6n con el objeto de ser agrada 
bles al paciente se le agregan colorantes y sustancias s6pidas; el
col~,. ay~ .al Odont611)~ 11 disti:nuirlo del yeso de piedra cuan-

·;;,::·f.··'· 'ir'-)<;_•.,.,,·- . .- '" ,:¡ • 

"ntes de obtener "" ~delo pos1tt~o, .. necmio 
colocar una barrero, entre el yeso poro impresiones y el material 
que usaremos en el modelo, con el objeto de impedir la entrado -
en 105 poros del negativo al yeso que al fraguar constituir6 el po
sitivo; esta copo intermedio nos permitir6 uno correcto separoci6n 
entre los dos yesos; paro esto se usan separadores como: loco, bar
niz., job6n, vaselina; y lo m6s aconsejable: sil ice fluoruro de sodio 
en soluci6n. 

Para la tomo de impresiones con Yeso, se le agre
ga a este a veces almid6n (fécula de popa), cuyo obieto es de ha
cer el yeso solubles, cuando se usan este tipo de yesos solubles --= 
luego que se ha efectuado el vaciado y el yeso para modelos ha -
fraguado, se coloca todo en agua caliento o sea por medio de ebu 
llici6n, entonces el almid6n se hincha y se disuelve y la impresi6ñ 
o negativo se deshace con lo que se facilito la remoci6n del mode 
lo y nos deje un positivo sin restos de la impresi6n. Pero no es:: 
aconse¡oble en el uso de este yeso soluble por la falta de nitidez. 
en los lineas de fracturo. 
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En 101 yesos carentes de almid6n, la 1eparocl6n -
del modelo debe de efectual'$e fractur6ndolo, teniendo el cuidado 
de no donarlo. 

Para obtener una correcta impresi6n y un modelo 
adecuado de yeso, es necesario contar con el instrumental y los 
materiales siguientes: yeso para impresiones, yeso piedra para mo
delos, cubeta, taza de hule, esp6tula, separador: laca, barniz, -
jab6n, Etc. cuchillo para trabajo, el cual debe de ser corta y rr 
gido, cubeta o partaimpreslones y vaselina. -

El yeso, por lo común se mezcla en una taza fle 
xible de goma o de pl6stico con una esp6tula de hoja rfgida. 

Se coloca primero el agua en la taza, sobre tita 
se coloca el polvo de yeso con cuidado; cuando 6ste se hunde sin 
que las partículas se aglomeren, la incarporaci6n del aire es me
nor; en un momento antes de preparar el yeso se acondiciona la -
cubeta elegida con anterioridad. Esta cubeta va a servir para lle 
vor el yeso a la boca y uno vez que se remueva lo impresi6n, ser 
vir6 de motriz; poro que la cubeta seo adecuada debe ser rígida y 
sin retenciones. 

En la cubeto o portaimpresiones se coloco una ca 
po uniforme de vaselina en toda la superficie que entra en contac 
to con el yeso, se pone en la mesa de trabajo y se procede a pre 
parar el yeso. -
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. El acto del e1patulado .- Una vez que se coloca 
el polvo de yeso en la taza que previamente tiene la cantidad de 
agua, lo Ideal es agregar el y•o por medio de un cernidor que. -
".'O H Incorporen burbujas de aire en la mezcla; se deja en repo
so unos 30 segundos, para que el polvo se vaya humedeciendo; se 
hace una •patulact6n mfnlma de 30 segundos; 6sta debe ser lento 
y uniforme tratando de conseguir homogeneridad en el material; o 
sea que el espotulado se continúa hasta que toda la mezcla tenga 
una tenura lisa y homog6nea. 

El tiempo que debe durar el espatulado manual es 
de 1 a 2 minutos aproximadamente. 

La mezcla se vibra de nuevo hasta que no afloren 
m6s burbujas de aire en su superficie; algunos ocupan aparatos que 

,.,ae;;efectúan el .vibrado .finat~Ja. el~ 'oLv tO.le··· ... 
' - . '' .... · . ···' "<.,f·~"f,~"-'."~·,··:·-.\~ .. ·,:,/,'-'1- ';;:.,'.!:~_ ... ,,:·.· ' 

Una vez inctada la mezcla, no se debe agregar -
agua, ni polvo; pues traería como consecuencia una modificaci6n 
en las cualidades del yeso; el cual endurece par acci6n qufmica. 

A continuaci6n se lleva el material a la cubeta y 
una vez llena es transportada a lo boca, se coloca en una posici6n 
la cual no debe ser modificada; cuando comienza el desprendimien
to de calor se retira el portaimpresiones o cubeta (el cual se des-
prende f6cilmente por la ayuda de la vaselina colocada con anterio 
ridad), al terminar la reacci6n de fraguado inicial que dura de 6 a 
7 min. a partir de la uni6n del agua con el yeso; la reacci6n com 
pi eta duro varias horas. 

Remoc i6n de la impresi6n de la boca.- Con el cu 
chillo se hacen unas muescas para poder fracturar e 1 yeso, pues lciS 
retenciones de los piezas imposibilitan la remoci6n de la impresi6n 
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sin romperla. Y entonces •' portaimpresl6n o cubeta sirve como 
matriz para armar el negativo, y la cera pegajosa, sirve para fi
jar laa diferentes partea o fragmentos. 

Este negativo lo sumergimos en silico fluoruro de 
sodio en soluci6n o cualquier otro separador; y procedemos hacer 
el vaciado el cual puede hacerse por dos mitodos: 

a.- Bloquear lo impresi6n.- la impresi6n se rodeo .pé 
rif6ricamente m6s o menos un centfmetro de los tejidos blondos de 
la misma, con una tira de cera blanda. La mezclo de yeso ya -
preparada se vacía dentro de la impresi6n por medio de vibracio
nes 1 igeras; la mezcla se hace correr de las partes m6s a has a las 
m6s profundas, de manera que el aire sea rechazado y los dientes 
y ohos concavidades se reUenen totalmente. 

El yeso que queda en la taza se amontona en una 
loseta formando el z6calo o base con la esp6tula, antes de que la 
mezcla haya fraguado. Sin embargo no es aconsejable si el mate 
rial para impresión empleado se deforma f6cilmente. 

El modelo no se debe separar de la impresi6n has 
ta que haya endurecido totalmente. 

El tiempo mm1mo que conviene esperar varía entre 
30 y 60 minutos, dependiendo del régimen del fraguado del yeso y 
del tiempo del material para impresi6n utilizados. 
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St la 1eparaci6n del modelo 1e dificulta, debe -
fracturarse el yeso de lmpresi6n, teniendo cuidado de no donar et 
po1ltivo. 

En lm i!"presion• en yeso 10\uble a base de almi 
. d6n, la separaci6n es a base de ebulltcl6n o agua caliente. -

El modelo positivo terminado deber6 ser liso, níti
do y eKacto con todos sus detalles. 

Todo el proceso de manipulaci6n de\ yeso para im 
presiones es perfecto, pero las dificultades y desventa¡as del mismo 
se han superado con et uso de los elast6meros. 

Estos !'M!teriales de impre1i6n •• utilizaron por pri
mera vez en el ano de 1858 con et nombre de Pasta Hind; con ~ 
cos resultados. 

Los materiales termopl6sticos son aquél los que se -
ablandan por medio del calor y endurecen o solidifican por enfria
miento; sin que se les ocurra ningún cambio químico. 

En Odontología, los compuestos de modelar, se uti 
lizan como material de impresi6n; y en clínica dental los emplea-
mos para impresiones de dientes en los cuales se han preparado ca 
vidades dentales. 

Se consideran cuatro tipos: 
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1.- Compuestos de modelar para lmpresion• primarias. 

11.- Compuestos de Modelar de mayor rigidez que se -
utilizan para obtener impresiones de dientes aislados en los que se 
han preparado cavidades; para ello se recurre a un cilindro de co 
bre denominado matriz o pequePla cubeta. 

111 y IV.- Los otros tipos se corwideran, como compuestos que 
tienen un punto de ablandamiento m6s bajo; y se emplean para -
agregados o como correctores del primer grupo. 

Al retirar estos compuestos, por causa de los ángu 
los muertos se distorsionan o fracturan, no pudiendo corregirse es::
tos defectos; y por dicha raz6n, la toma de impresi6n de una ar
cada con este tipo de compuestos debe ser seccionada; cuando se 
usa para cubetas, no importa que se retire en estado semis61 ido, 

,,~-~j~;;;;;7~1 """!: uo - "" •. lo 1, 

los materiales terrn0pl6stlc0& deben tener varios -
requisitos para ser usados en odontología, entre los principales es
tán: 

o~- No ser nocivo e irritante. 
b .- Endurecer a la temperatura de la boca. 
c.- Ser plásticos a uno temperatura tolerable por el 

paciente. 
d.- Endurecer de una manero uniforme al sufrir enfrio 

miento. 
e,- Tener capacidad de impresl6n suficiente para pro

ducir todos los detalles al estar plástico, 
f.- Al retirarlos de la boca, no se deformen o frac tu 

ren. 
g.- Dar una superficie lisa al ser calentados. 
h.- Permitir un tallado en caso necesario, sin perder 

su exactitud. 
i .- No sufrir cambios de volumen, uno vez retirados 
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de la boca; y mantener 1u dimensl6n Indefinida-
mente. 

Sobre los componentes de los materiales termopl6s
ticos, hay muy pocos que comentar, ya que la f6rmula de las me
jores modelinas, son un secreto comercial. 

Una composici6n de un compuesto modelar es la 
siguiente: 

COMPONENTES: 

Resina 
Resina Copal 
Cera Carnauba 
Aciclo Estearico . 

. ,. - '"1·,· . . .- ' 

PARTES: 

En la actualidad se est6n usando substancias sint6-
ticas lo que ha dado un indice de propiedades m6s estables. Los 
compuestos modernos presentan una gran resistencia a ser disueltos 
en agua. 

Se sabe que para obtener su plasticidad, entran en 
su composici6n ciertos plastificantes, tales como la resina Burgundy, 
Goma laca y Gutapercha. 

Además poseen estearina y resina Kauri. 

La Esrearino, en los modelinos actuales ha sido -
reemplazado por el Acido estéorico comercial; que es un glicérido 
del Acido Estéarico, Polmitico y oléico, obtei iendo del cebo (que 
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entre 55 y 70- C • aproxinadamente 91t6 el intervalo de IU temP! 
rotura de fusi6n). 

El 6cido 016ica, modifica las propiedades del -
compuesto; a mayar cantidad de este 6cido menores resultan el 
punto de fusi6n y la dureza. 

El 6cido palmítico tambiin aumenta la dureza. El 
6cido Este6rica es m6s uniforme que la estaerina y se comporta -
como mejor plastificante de la resina de Kaurl, al mismo tiempo 
oetúa coma dispersante u homogenizante delmoterial de relleno, -
los cual• pueden ser la Tiza francl50, el su&fata de Bario, etc. 

En el momento actual se est6n usando junto con -
las resinas naturales, las resinas sint6ticas especialmente las de -
i ndeno-cumarona. 

En general los T ermoplásticos son una mezcla de -
resinas termoplásticas; naturales o sintéticas, ceras; una sbustancia 
de relleno y un agente colorante. 

La vorioci6n en los p:>rciones de sus componentes 
conduce a diferentes propiedades físicos de los productos. 

Los resinas y ceras se ablandan por el colentamien 
to y dan cohesi6n a la mezcla. 
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la substancia de reUeno agrega cuerpo y da con
sistenc la de traba¡o. 

El agente colorante m6s común es el rouge que -
produce un color rojo; aunque podemos encontTar compuestos col~ 
reados de negro o verde • 

la temperatura de fusi6n y de enclirecimiento de 
las modelinos deben estai: por encimo de la temperatura bucal. 

Todos estos cambios de temperatura son muy dlfici 
les de ser precisados, o causo de su poca conductibilidad t6cnica. 

~~''º. d9 · · toao .• ,, ..• ,~"°·;q~;,~- ·· p011bt•··paftiqijefi1 
tenga uno temperatura uniforme en toda iü ifiüiG. 

"• 

Después de que ha sido ablandada y mientras es 
presionada contra los tejidos es necesario que fluyan constantemen 
te, de manera que registren con exactitud todos los detalles e irre 
gularidades, en esta forma se evitan los ferómenos de relajaci6n.-

Uno de los errores más comunes es el de retirar la 
impresi6n de. la boca antes de un total endurecimiento y la única 
forma de evitarlo es darle tiempo suficiente. 

Estos materiales pueden ablandarse por calor seco 
de un horno y otro dispositivo adecuado, cuando se necesiten de 
grandes cantidades de material. 
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En lo pr6ctlco los porcionea pequeftas se ablandan 
en la llama de Gaa, pero que hay que cufdar que no se agrumen 
o quemen; pues de lo conhor1o se corre el rl•go de que se vola
tilicen algunos de sus componentes importantes~ 

No es recomendable ablandarlo con calor húmedo 
porque el agua actúa como plastificante y generalmente es incor~ 
roda al amasar el material. 

Valores permitidos de fluencias (escurrimiento) pa
ro los compuestos de modelar, en la especiflcoci6n número 3 de la 
asociacl6n Dentol Americana es la siguiente: 

Fluencia .o 

Tipo 11 Compuesto para 
Cubetos menos del 2% de 70 o 85% 

Poro la toma de impresi6n con cubetos individuales 
o bandas de cobre se utilizan: el compuesto de modelar que viene 
en forma de barras; matrices, tijeras para recortar las bandas; pin
zas para contornear, pinzas de campa, mechero de gas o lámpara 
de alcohol, cera blanda, un bisturí un frasco pequel'\o de alcohol, 
separador, etc • 

La impresi6n con compuesto de modelar y banda de 
cobre se emplea para impresi6n individual de cavidades compuestas 
y complejas. 
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Aspectos Ucntcos: 

1.- Adaptact6n de la banda de cobre. 

Seleccionar la banda de cobre, una vez aiustada, 
debe destemplarse, poni6ndola a calentar y que d6 un color ro¡o 
incipiente, se mete en alcohol, se contornean las irregularidades 
de la banda, despu6s que se ha cortado, se regularizan los bordes 
de la banda de un cobre con una piedra cilrndrica, se vuelve a 
ajustar la banda a la pieza por impresionar y se hace una perfora 
ci6n por vestibular y por lingual. -

2.- Colocar el material dentro de la bonda de cobre. 

3 .- lmpresi6n propiamente dicha. 

Se vuelve a calentar ligeramente la banda de co
bre junto con la modelina y se lleva a la boca. 

Empujamos la banda en dlrecci6n gingivol sin obtu 
ror lo luz de lo banda de cobre; con el mongo del espejo hocemos 
ligero presión del material excedente en dirección gingival paro -
obtener una impresión satisfactoria. 

Dejemos enfriar lo banda hasta que endurezco el 
material. 
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Retiramos la banda usando pinzas de campo colo
cando los bocados de la pinza en las perforaciones: Vestibular y 
lingual de la banda y retiramos la banda en direcci6n oclusal, -
con un movimiento firme y de prim•a intenci6n. 

Lavamos la impresi6n para quitar restos de sangre, 
secamos con aire y vemos si la impre1i6n es satisfactoria; en caso 
contrario se procede a emplear correctores los compuestos de mode 
lar Tipo lll 6 IV; que son compuestos de ablandamiento de un puñ 
to m6s bajo. -

Una vez corregida procedemos a la construcci6n 
del dado o troquel el cual puede ser de varios tipos: a base de 
yeso de piedra; de amalgama de cobre, depositando una pequena 
capa de cobre en el interior de la impresi6n y despu6s completa-

•i6i:u:on acrni~o, metaL nqt;,,9,, . tech. 
·,f,~)< •. :;:~:._· ,~ ' . ·,' ··~~" 

>> ~~· ;f' caso de· 1n:.presiones porctal~ o· ~h,1.. se -
procede a preparar · ei yeso de ia manera acostumbrada hasta obte
ner una masa postosa, se coloca en la parte m6s alta de la impre 
si6n y se vibra para que escurra perfectamente el yeso sobre el ma 
terial negativo de impresi6n de manera que vaya eliminando el -= 
aire y evitar que quede alguna burbuja de aire; posteriormente se 
llena de y~o la cucharilla o impresi6n, se deja endurecer y se -
retira el yeso endurecido perfectamente, 

El método más seguro para separar la impresi6n del 
modelo obten ido, es sumergirlo en agua col lente hasta que el com 
puesto se ablande; y así se pueda desprender fácilmente lo modellna. 

5.- Compuestos Zinquen6licos. (Oxido de Zinc Eugenol). 

Estos compuestos introducidos desde 1930 en Odon
tología, producen uno impresi6n rígido, con un alto grado do - -
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exactitud y bueno reproduccl6n de los detalles de superficie, des 
de entonces han 1ufrido modificaciones en sus elementos; al gradO 
que, actualmente se usan para el registro de la impresi6n fina; -
materiales temporales de rebasado; actualmente se han utillz.ado -
tambt6n para el registro de la mordida en ticnicas de incrustacio 
nes, coronas y puentes • 

O sea que como material de Impresiones, se usa 
para determinar las zonas en que existen obst6culos Internos en -
las piezas temporales preparadas. 

Los compuestos Zinquem61icos se emplean como -
material complementario o correctivo de otra lmpresi6n preliminar 
siguiendo el siguiente procedimiento: Luego de obtener una impre 
si6n primaria con un compuesto para modelar "para cubetas" -

' exti.,. .. ~te 9't:o.:i;~r,iq~~u~~····~~'"º ¡ ¡ > ,.'('\•'?- >;;"'I·" '"O::.. :,,.;-;-~:-'. 

En eshn impl'9siones, estos compuestos que se usan 
como correctores, tienen las siguientes ventajas: 

1 .- Se adhieren bien a las superficies secas de las ba 
ses de compuestos, de resinas y de laca. 

2 .- Tienen suficiente resistencia como para reconstruir 
ciertos límites, si la cubeta fuese deficiente en alguna zona. 

3 .- Cristalizan con una dureza semejante a la del ce 
mento y la impresi6n resultante puede ser tomada, dentro y fuera 
de la boca repetidamente dando la oportunidad de ensayar la esta 
bilidad y la adaptaci6n de los tejidos. 

4 .- Hay un tiempo de trabajo adecuado que permite, 
sin apuro, el ajuste en la boca de los bordes de la impresión. 

5.- Las impresiones son exactas; registran bien los deta 
l les y son bastantes estables dimensional mente. 
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6.- No requieren medios separadores antes de ser el -
vaciado. 

Recientemente estos materiales se han utilizado pa 
ra el registro de la mordido en tknicas de incrustaciones coronas -
y puentes. 

Los compuestos zinquen61icos sufren una reacci6n 
quel6tica entre el 6>tido de Zinc y el Eugenol, pero esta reacci6n 
debe ser en presencia de agua. 

Su presentaci6n comercial es en forma de pasta, 
envasada dos tubos de plomo, uno contiene el componente activo 
o material de base: 6xido de Zinc y el otro contiene el acel•a-

dar:. ~·· t·¡~;*tii.~~,~~~~f ~::' t~~ 
. s'e ~olocan am~· J'art~ en··~~· ·p.~1 '-'Plc1cl1·,• .... 

mezclan en proporciones adecuadas,· y todo homogenizado la mez
cla varfa en su consistencia y en las caracterfsticos de fraguado -
con los diferentes productos, dando a veces una mezcla fluente o 
una mezcla mantecosa, pegajosa y a veces intermedia. 

La extensión del tiempo de fraguado varfa de un 
producto a otro, lo mismo sucede con la naturaleza del material, 
donde una impresión dura, quebradiza, otras veces una impresión -
dura, que si sufre deformaciones presentará distorsiones y no fractu 
ras. 

Estos compuestos endurecen por acción químico; la 
principal reacción entre el óxido de Zinc-eugenol es complejo y no 
del todo definida. 
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De acuerdo con las teorfcn actuales una de las -
condiciones necesarias para que se produzca la reocci6n con el -
eugenol, es la presencia del grupo met6xUo, otro para el grupo 
Hidr6xUo o el anillo benc6nico. Sobre esta base se han encon
trado, que tanto el guayocol como el metil guayacol satisfacen -
esta condic i6n para reocc ionar • 

La estructura, de la masa fraguada resultante, la 
mezcla del 6xido de zinc, y del eugenol, est6 constltufda por -
portfculas de 6xido de zinc, embebidas en una matriz de largos -
cristales en forma de resinas de eugenolato de Zinc. 

Cualquier exceso de eugenol el probablemente ab 
sorbido por el eugenolato de Zinc y por el 6xido de Zinc. -

''1/con ~I 
. \i•· "' ""·'"'' ·' ' . . .... ~.·.," -.~ ·;.t·,' · .. o'•'.:· !.· .'. '. . 

.. ·· .. ·· ......... •. . ·nentel que ac.tGan como acelenadores, plas 
'1ficófttél· de retleno y elementos que aumentan la resistencia del
compuesto a los fuerzas externas. 

La composici6n de un compuesto Zinquen61ico que 
se ha usado durante muchos al'\os, consiste en un polvo y de un IT 
quido, actualmente se proveen en formo de posta seporados en dos 
tubos de plomo. 

Uno de el los, el acelerador contiene el eugenol 
como principal componente. 

El otro tubo contiene el material a base de 6xido 
de zinc-eugenol. 
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Composici6n de una pasta de impresi6n Oxido de 
Zinc-eugenol. 

Material base: 

Oxido de Zinc ----------------- 80% 

Resino -------------------------- 1~ 
Cloruro de Magnesio ------------- 1% 

Mezclado en forma de pasta can aceites inertes: 
aceite mineral o de la semilla de algod6n: 

Acelerador: 

Esencia de clavos o eugenol ------

Mezclado con un polvo inerte como tierra de dia
tomea y talco I Kaol rn. 

Componentes secundarios del material base: 

a.- La resino facilita lo celeridad de la reacción y me 
jora lo homogenidod y suavidad de lo pasto, toma parte activo en
lo reacción yo que se ai'\ode el 6xido de zinc, yo que el eugenol 
o bien o ambos o la vez, si existe la reacción ésta se cumplirá -
cuondo el óxido de zinc y el eugenol se juntan, 

Si se sustituye la resina natural por una resina hi
drogenoda que el compuesto tenga mayor estabilidad es lo que se 
consigue. 
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b.- El cloruro de magneaio ocelera lo reaccl6n del -
tiempo de fraguado al lguol que 101 soles met61lcaa de 6cido ad 
tico y clorhídrico, 01r tamb16n el aguo es un eKcelente acelera=. 
dor, sin embargo hoy un Inconveniente relacionado con su uso, -

· que es el de Incorporarlo homogineomente a todo el compuesto, 
ya que la mayor parte de todos los compuestos son solubl• en -
ello, esto resuelve incorporando un vehículo inerte que siendo so 
luble en aguo sea a su vez compatible con los otros componenté$. 

Otros componentes que se usan como aceleradores 
son el acetato de zinc, los alcoholes primarios y el 6cido oc6tico 
glacial. 

El método de fabricaci6n y el tamo"º de las partí 
culos de 6xido de zinc son factores de interés para controlar pro:" 
piedodes tales como el grado de reacci6n el tiempo de fr;a9"(1d?. 
la resistencia. · 

a.- La esencia de clavo, que contiene del 70 al 85% 
de eugenol con frecuencia se reemplaza por éste; porque tiene lo 
ventaja de reducir la sensaci6n de ardor, que produce en los tejí 
dos blondos de la boca, cuando el compuesto se pone en contacto 
con ellos por primera vez. 

b .- La gomorresina; es un componente que se puede in 
corporar yo sea en el grupa del 6xido de Zinc al eugenol o mez= 
ciarse en ambos. 

c.- El aceite de oliva actúo como plastificante que se 
agrego poro conferir suavidad y fluidez durante la mezclo. 
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d.- El oce1te mineral liviano es otro plastlfleante que 
· me¡ora las propiedades de mezclado y de fluencia de la pasta. 
Se usan a menudo el b6l1amo de Canod6 y del Perú, tambl6n ca
ma pl~tifieante. 

e.- El aceite de lino.- Es un aceite secante y plas-
tificodar que mejora las cualidades de trabajo de la mezcla y lo 
impresi6n ya fraguada. 

Si mezc:lada la pasta resulta muy fluida, puede -
agregarse una sustancia s61ida como la cera o un polvo inerte: 
Kaolrn, talc:o, arcilla o tierra de diátomeas. 

El tiempo de fraguado tiene un papel importante 
en estos compuestos, puesto que ontes que se cumpla debe permitir 
efectuar la mez~lo, eolocor el com to '.et · ' <; • 

Dentro de 105 lfmites pr6cticos, cuanto mayor es -
la eomposici6n de 6xido de zinc, can respecto at eugenol, m6s -
lento el tiempo de fraguado es importante que las proporciones de 
las dos partes se midan antes de hacer la mezcla. Así mismo - -
mientras m6s pequei'\Os son las partículas de 6xido de zinc, m6s -
breve es el tiempo de fraguado. 

Hay 5 métodos de controlar el tiempo de frag.¡odo: 

1.- Si el compuesto fragua lentamente, la reacci6n se 
activo agregando un acelerador eiemplo: Uno gota de aguo, un -
exceso de agua puede causar un retordo en el fraguado. 

2.- También se usan algunas gotas de alcoholes prima-
rios si por el contrario quiere que se retarde el tiempo de fraguado 
antes del espatulado se le agrego una gota de un alcohol secundario 
o terciario: glico o glicericol. 
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3.- Cuando la humedOd o temperatura son relativomen 
te altas, el' material fraguo· r6pidamente esto es el problemó en :
algunos consultorios donde el medio ambiente no es controlable, -
resultado eficaz el enfriamiento de lo loseta y esp6tula. 

4.- Se retarda el tiempo de fraguado usando durante -
la mezcla ciertos aceites inertes: aceite de oliva o mineral, vaselt 
lino líquida; pero también tienen el riesgo de reducir la rigidez::' 
del material una vez endurecido. 

5.- También se controla el tiempo de fraguado combi-
nando las preparaciones de las partes de 6xido de zinc y el euge 
nol; si este último c~ntiene el acelerador la disminuci6n de esta_ 
posta el compuesto entonces fraguo lenta e Inversamente. 

6.- El tiempo de espatulado también afecta al tiempo 
de fraguado, entre más largo es el tiempo de la mezcla es m6s -
corto el tiempo de fraguado~ 

r1Cllt1S'•· ¡.np;•16n a·~~ d~ 6xido d9 -
se clasifican en dos grupoS princlpolmente, 

a.- Tipos de fraguado r&pido. 

b. - O tipos relativamente blondos y duros. 

También deberán incluirse: lo consistencia de lo -
mezclo tiempo de fraguado inicial o final y característicos de re
sistencia y calidad de la reproducción de detalles. 

Lo mezclo de las dos partes se real izo por lo gene 
rol sobre un papel impermeable, o sobre uno loseta de vidrio. -

Las propiedades adecuados de las dos portes se ob
tienen exprimiendo de coda tubo una proporci6n de lo mismo long.!_ 
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tud, extendi6ndose sobre la loseta o el papel impermeable, la es
p6tula, debe ser flexible de acero inoxidable, de 2 cms. de an-
cho, por 10 cma. de longitud, los dos rocHUos de pasta se ¡untan 
con el primer barrido de esp6tula, se mezcla durante un minuto o 
m6s según el fabricante, hasta observar un color uniforme. 

Una vez hecha la mezcla se esparce en la cubeta 
y se lteva a la boca; debe mantenerse firmemente en posici6n has 
ta que el material hoya endurecido totalmente. -

Ya retirada la impresi6n de la boca se enjuaga -
bien, con agua fria para quitar cualquier resto, o saliva que pue
da tener y se seca, el modelo se obtiene en la forma habitual, no 
se necesita separador con yeso piedra principalmente una hora des 

,:~~ qu'9 el yeso frogue, se sumerge la impresi6n en agua a 14060 

. j.\.• ''. : \::~~ ,,::.,,r¡_•'º":.Ji~~i (~~~~~¡~~¡*~~~~¡ 

6.- HlDROCOLOlDES REVERSIBLES.- (AGAR) 

Los hidrocoloides o base de ogar se usaron en Odon 
to logia desde 1925 a través de los aflos han experimentado mejoras-; 
al grado de ser uno de los materiales de gran uso en Odontología. 

Coloide.- Es cualquier soluci6n en los que las uni 
dades de soluto son suficientemente grandes como poro que no dialT 
ceo a través de una membrana adecuada. 

El soluto o fase dispersa est6 formada ya sea por -
una agregaci6n de moléculas o por una molécula grande sola; ésto 
se disperso en el solvente o fose dispersonte, ya que se activan re
choz6ndose mutuamente debido o la cargo el6ctrico que tienen codo 
uno de ellos; por ejemplo, los partículas de ogor est6n cargados ne
gativamente. 
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Emulsi6n es un coloide, que tanto en lo fase 'dl1 
persa como en la fase dispenante tienen el mismo estado, ya sea 
s6lido, liquido o gaseoso. 

Suspensi6n.- Es cuando la fose dispersa como el 
medio dispersonte es el agua. 

Los materiales de impresi6n htdrocoloides, son un 
tipo de emulsi6n, en los que el medio dispersante es el agua. 

Hidrocoloide revenible es aquél sol hidrocoloidol 
que se convierte a gel por enfriamiento y recupera su estado de 
sol al aumentar la temperatura. 

c0mbiarel:91 a~~f~-~-,f~,, " . "'· .... 
al exponerlas a temperaturas calien .. , . los ae•• ,. 'tiC6Gri o: PCllOñ '. 
a estado de sol, y despuh de enfriarse retornan al estado s6lldo o 
de gel • Este proceso se puede repetir y n por eso que se le lla
man revenibles. 

El material se coloca en un portaimpresi6n perfora 
do en su condici6n de sol, se impresionan los tejidos bucales y : 
cuando el material gelifica, se retira de la boca quedando listo -
para el vaciado. Se puede ayudar o gelificar rociándolo o hocién 
dose circular aguo fria en lo impresi6n. -

Este material es ideal para obtener impresiones -
exactos yo que es una sustancia que se deforma elásticamente al 
tropezar con un obstáculo (retención-ángulo muerto) y que luego 
de sortearlo recupera su posición original. 
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Loa hidrocoloidea deben tener una temperatura de 
gelaci6n depende de vario• factorea, entre elloa 9't6 au peso mole 
culor y au pureza. -

Es de sumo inter6s para el profesional saber la tem 
peratura en la cual el hidrocoloide pasa del •todo de sol al de gel. 

El hldrocoloide usado como base de los geles rever 
sibles es el agar-agar; que es un coloide org6nico (polisac6rldo) -
h1dr6fllo; que se extrae de algunos tipos de algas. Es un éter sul 
fúrico de un polfmero lineal de la galactosa. 

.1iguiente: . 
La composici6n del hidrocoloide reversible es la 

Ap - Agar 
86rax 
Sulfato de Potasio 
Agua 
Material de relleno 

· .. :;·::~~~~·~~~t.• 
1•.3 
0.2 
2.0 

83.5 
X 

El elemento b6sico de los hldrocoloides reversibles 
es el agar-agar, cuya temperatura de gelac16n est6 entre los 39° 
C; pero de ninguna manera es el elemento que entra en mayor pe
so 1 pues se haya en una proporción de 8 a 15%. Por si solo, el 
agar - agar es demasiado fluido, por este motivo se le agregan -
materiales de relleno: tierra de diatomeas, arcilla, srlice. 

La función del agua es el medio dispersante; que 
es el principal componente en peso. 
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No obstante eso, algunos de los modificadores que 
entran en cantidod menor en peso ejercen una influencia considera 
ble sobre las propiedades del material y pueden constituir un fac.:
tor determinable en el fracaso o éxito del material. El 6cido clor 
hrdrlco disminuye la rigidez del gel. 

El b6rax se agrega para aumentar la resistencia del 
gel debido a que se forma un borato que aumenta la densidad del 
armaz6n de las micelas; así como también la viscosidad del sol -
con lo que se hace entonces innecesario utilizar un material de -
relleno. Por esto es según la casa comercial o fabricante. 

El b6rax es un excelente retardador del fraguado 
de los productos del gipso, por eso es necesario contrarrestar la -
acci6n del b6rax par medio de dos m6todos: 

b).- Incorporando previamente al material de impresi6n 
un endurecedor o acelerador de fraguado del yeso (sulfato de pota 
sio). -

Dentro de ciertos 1 ím ites m6xi mos la cantidad de 
b6rax, el sol se hace fibroso, espeso y poco manuable. Si por el 
contrario se utiliza una cantidad muy pequol'la de b6rax, aumenta 
considerablemente la resistencia del gel. 

La resistencia del gel depende de la densidad del 
enrejado fibrilar y de lo concentraci6n de la fose dispersa. Cuanto 
mayor sea lo concentraci6n de lo fase dispersa, mayor ser6 el nú
mero de micelas y en consecuencia mayor la densidad del enrejado 
fibrilar. 
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Para aumentar la resistencia de un gel, es posible 
agregarle materiales de relleno, que son polvos finos de sustancias 
inertes que quedan atrapadas en las micelas, de manera que el -
enrejado fibrilar se hace m6s rfgido y menos flexible. 

La viscosidad del sol, es de gran importancia en 
el bito de monipulaci6n del material; luego que el gel se ha li
cuado, debe tener suficiente viscosidad para no deslizarse del por 
taimpresi6n, aún en el caso de que éste se invierta; y para no -
permitir que el material fluya en demasra por las perforaciones de 
las mismas. 

Los riesgos de los hidrocoloides si gelifican o tem 
peraturas demasiado altos son: por una parte, las de quemar los = 
t.~\icte' ~cales ~.' im~es~º~'i.,)',,por ·~tra ~r!et ~~.t:loai~ .. ·.: I~ .. '!;, ,,,,,·--, 

A su vez, si la temperatura de la gelaci6n es mu 
cho m6s bajo que la bucal, ser6 dificultoso y a veces imposible;
enfriar suficientemente el material como para que se produzca su 
geloci6n, es especial en los partes que est6n en contacto con los 
tejidos. 

La rapidez de gelaci6n depende de lo cantidad de 
temperatura; cuanto m6s boja seo la temperatura m6s r6pido ser6 lo 
geloci6n. 

Lo viscosidad del compuesto depende del tiempo -
que se mantengo un sol o temperatura dado; o mayor tiempo, ma
yor viscosidad, 
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Los hidrocoloides reversibles más modernos tienen 
una temperatura de gelacl6n que est6 entre los 36 y los 45°C. · 

El hidrocoloide reversible es un material en cuya 
preparaci6n, paro ser usada, requiere de un control cuidadoso, de 
equipo costoso, con una técnica precisa que lleva algo de tiempo. 

El equipo y material usado es el siguiente: 

l .- Jeringa pequei'lo para inyectar el material en las 
cavidades. 

2.- Jeringa mezcladora para licuar el material. 

3 .- met6lico que consta de tres com 
' ·,, .•. : .. ,7···_, .. ·· •• .• ·' 

o.- Agua a temperatura de ebullici6n. 
b .- Agua a una temperatura de 63 a 690C. 
c .- Agua de 45 o 56ºC. durante todo el día. 

4.- Cubeta perforada o no, con tubos refrigerantes pa 
ra tener un sistema de enfriamiento; el agua es coñ 
veniente que circule a una temperatura de 20°C. pa-:. 
ra evitar que el enfriamiento sea demasiado rápido. 
La cubeta debe de tener una retenci6n mecánica pa
ra evitar el movimiento del portaimpresi6n durante -
la toma, deberán ponerse guias de cera. 

5.- Material de impresi6n, en sus dos presentaciones:uno 
para la cubeta y el otro para la inyección. La presen 
taci6n comercial de estos materiales de imprcsi6n,vfé 
nene en un tubo de metal, plástico u otro material. -
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El material a uaarse que viene con una cubeta de 
polietileno, se coloca en la jeringa mezcladora (que contiene el 
material de alta fluidez para la cubeta), lo mismo se hace para el 
ma'9rial a baja fluidez, para cavidades y retenciones en la jerin
ga pequefta; estas dos jeringas llenas del "'aterial se introducen en 
el compartimiento de agua hiriviendo durante 10 minutos; pero a 
los 5 se extrae el air~ de las jeringas. 

Después se trasladan al comportamiento con agua 
de 63 a 6CJOC. 

Por último se trasladan a la temperatura inicial de 
trabajo que es de 45 a 56°C. durante 5 minutos. 

Ll•v,ClrllOI, ..• 1. mc:at"'ª'': •.. 1 .. 

··.· . _d'.&'~!:!119~:,.. .,.. o y n9U ol· 

mUeftOI; inmediatamente se lleva la cubeta con el material de alta 
fluidez y una vez en la boca se colocan los tubas fJO'ª la circula
ci6n del agua de refrigeraci6n a 20°C. y se mantienen en posici6n 
sin presi6n durante 5 minutos, teniendo cuidado de no mover lo -
cubeta. 

El retiro de lo cubeto debe ser en un solo tiempo, 
en formo r6pido y enérgico en relaci6n con los ejes mayores de las 
preparaciones, evitando lo inducci6n de tensiones que causen defo!. 
maci6n. 

Recomendamos que la impresi6n una vez retirada -
de la boca, no debe dejarse expuesto al medio ambiente porque -
de inmediato se presenta el fen6meno de sinéresis; y además no de 
jarla en aguo, porque también se presento el fenómeno de imbibi:
ci6n; el vociodo de lo impresi6n debe hacerse lo más pronto posi
ble; aunque algunos fabricantes recomiendan que poro los cambios 
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dimensionales de la impresl6n, hay algunos medios donde mante-
nerla, tales como una 1oluci6n de sulfato de p:>tasio al 2~ o un 
ambiente de 100% de hunedad relativa, en estos medios el cam
bio sufrido por el gel es pequefto. 

Cuando lo impresi6n no es correcta, y se u1d el 
mismo material requerido ser6 m6s largo, cada vez que el mate-
rial sea vuelto a 1 icuar, pues se dificultar6 m6s, el· romper la -
red fibrilar, por lo que se le ir6n agregando 3 minutos - m6s de -
ebullici6n cada ocasi6n. Este material se puede licuar hasta cua 
tro veces sin que ello le reste propiedades de importancia. 

7.- HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES.- (AlGINATOS) 

es un material que apart1c::i6 dwpuh. de . la1 hidr0::-

'~'.íkkii"i'!f-loé;;j~IWI• ~··;¡,,,¡¡; ·'"'°····:...~·~······ 
m6s aceptable; en la actualidad es muy UIOda aunque requiere pre 
cauciones. -

Podemos emplear en CI inica Dental este material -
por sus propiedades físicas toles, como la facilidad paro mezclarlo, 
control de fraguado, consistencia el6stica, endurecimiento y resis
tencia adecuadas. 

Estos compuestos cambian de la fase liquido o sol 
a la fase s6lida o gel, como resultado de una reacci6n química, 
Una vez que la gelaci6n se ha completado, el material no puede 
volver o licuarse, es por ello que se denominan irreversibles. 

Estos productos o base de alginotos tienen buenos -
propiedades elásticos, paro usarlos s6lo se requiere hacer el mezcla 
do de las cantidades previamente medidos de polvo y agua, la - :: 
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pasto resultante, fluye bien e lmpre1lono con exactitud los peque 
i"ios detalles; los modelos se obtienen vaciando lo impresi6n en ye 
so dental, yeso piedra o revestimiento, según el caso y no se ne 
ces ita de separador. -

El polvo se suministra en envases grandes, junto -
con medidos apropiados poro repartir las cantidades correctos de -
polvo y aguo, pero también se puede adquirir en pequenos poque 
tes cerrados que contienen la cantidad apropiada paro uno impre: 
si6n pronto para mezclar con una cantidad ya medido de agua. 
El componente de los hidrocoloides irreversibles es un olginato -
soluble. 

Un alginato es una sol de Acido Algínico, que se 
las oigas 1.e considera generalmente como 

t . 

El Acido Algínico no es soluble en aguo, pero al 
gunos de sus soles lo son, los que se usan poro los materiales de 
impresi6n son las de sodio y potasio que reaccionan con el sulfato 
de cale io, con el que van a formar un compuesto insoluble; ya -
que si no ocurriera esta reacci6n, no se conseguiría el poso de -
sol a gel. Esto reacción puede ser retardado por medio de uno -
tercera sal que tengo más preferencia por el sulfato de calcio que 
el ácido algínico, estos substancias se llaman retardadoras y pue
den ser fosfatos, oxalatos, etc. 

Los alginatos solubles forman al disolverse en agua 
soles viscosos en concentraciones relativamente bajas. La viscosi
dad del sol es una concentrac i6n dada, aumenta con el peso mole 
culor del alginato. 

Con el fin de satisfacer las exigencias críticas de 
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un material dental para impresiones, se han perfeccionado la reoc 
ci6n, lo cual se logra, por el agregado de agentes que controlañ 
la velocldod de la reaccl6n, que desarrollan la resisttncia y elas 
ticidad en el gel y que contrarrestan el efecto retardador que tie 
nen los alginatos sobre el fraguado de los productos de yeso. -

Hay diversas patentes para la composici6n de los 
Hidrocoloides de alginatos; o continuaci6n mencionaré uno f6rmulo 
probable de su composici6n: 

COMPONENTES: 

A lginoto de potasio 
Sulfato de Calcio 
fosfato de sodio 

· Flu0ruras, 
Silicatos o Boratos 

Material de Relleno: Tierra de Diatomeas 

PESO o/o 

15. 
8. 
2. 

5. 

70. 

El olginoto de potasio y el sulfato de sodio son -
los dos constituyentes m6s importantes. 

El Sulfato de Cole io se conoce como reactor. 

Lo presencia del fosfato de sodio tiene por objeto 
modificar lo reocción,retordando el tiempo de fraguado. 
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Cuando el sulfato de calcio, muy poco soluble, se 
disuelve, reacciona con el fosfato de sodio, cuando se termino la 
reacci6n de este último, el sulfato de calcio queda disponible pa
ra reoccionar con el alginato de potasio. Por lo tnato, variando 
la cantidad de fosfato de sodio, el fabricante puede controlar el 
tiempo de fraguado del material de impresi6n. 

El material de relleno, principalmente tierra de -
diatomeas, es unasubstancia inerte, cuya prlncipal acci6n es la -
de dar mayor rigidez y resistencia, asi como carencia de adhesivi 
dad superficial y homogeneidod. 

El problema desde el punto de vista odontol6gico, 
consiste en colocar al sol de alginoto soluble en un portaimpre- -
si6n y aplicarlo contra los tejidos bucales. En la boca el algina 
to pasa del estado de sol a gel conservando la forlnQ .dem6s deti 

"~~~~:~.~1~1;..lé;·,···· . ~~:." 

A los alginatos en un principio era necesario sumer 
girlos en una soluci6n de sulfato de zinc que actúo como acelera.:
dor de la reacción del yeso; en lo actual idod esto es necesario, -
pero lo mejor es ver qué solución recomiendan los fabricantes. 

Los materiales a base de alginatos a temperaturas 
elevadas pierden propiedades importantes r6piclamente, par lo que 
es conveniente guardarlos en lugares frescos y a una temperatura 
menar de 37°C. 

El alginato una vez que se ha llevado a la boca, 
no debe ser perturbado en su reacción, necesita tiempo de reacción 
suficiente para mezclar el alginoto, cargar lo cubeta, llevarla a la 
boca y uno vez en ello ser lo suficientemente rápido para no produ 
cir molestias. -
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.'\··· .. ··•·· ... ·· 

Jl!'P"., '" \ .·· Lo. piopol'clones de pol~o y ogua, •ni• de hacer 

'!ti'.~ . •• ,,, ~·\ son un factor importante, SI 11 quiere obtener un pro 
:~..,·coiílistente. Los cambios en re,acl6n agua-polvo aHerar6n
"la consistencia y el tiempo de fraguado del material mezclando y 
tambi6n la resistencia y calidad de la impresi6n. 

El tiempo de reacci6n debe de calcularse entre 4 
y 7 minutos, lo cual se consigue siguiendo las instrucciones del -
fabricante. 

Es de mucha importancia la temperatura del agua; 
ya que entre m6s alta, el alginato reacciona m6s r6pido; es con
veniente que en lugares c61idos mezclarlo con agua frra, también 
cuando se usa para impresionar cavidades con ayuda de jeringa. 
Normalmente no es recomendable el uso de aguo por debajo de -

F. , ni por encimo de 75-F. . . ... .. . . 
, . '%k .. ··. ,. .·· !:Witt~~i:f.~,~/~füY\e~J~::~~(~'.~;t*13~~; 

El -~tul. el C.tn para ~Í tl~p; 'cte ;•c:16~ y .· 
la dureza, generalmente es de un minuto 61te debe ser medido, -
puesto que un tiempo de mezclado menor o mayor del necesario -
ir6 en perjuicio de la resistencia de la impresi6n. El espatulado 
debe ser aproximadamente de 200 o 250 revoluciones por minuto. 

Clínicamente el fraguado se descubre por la pérdi
da de la condici6n pegajoso o adherente de la superficie. Llegada 
a este punto, la impresi6n se deja en su lugar por dos o tres minu
tos hasta conseguir uno resistencia completo, Lo remoc i6n de lo -
impresión demasiado pronto, aumento la posibilidad de los zonas -
delgados. 

El tiempo 6ptimo de gelaci6n está entre los 4 y 7 
minutos o lo temperatura ambiente de 20°C. (68°F.) 

Poro controlar el tiempo de geloci6n haremos lo -
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slguiente: 

1.- Incorporarle reactores; es preferible que lo haga 
el fabricante. 

2.- Variando la relaci6n de agua-polvo que el fabri
cante indique. 

3.- Modificando el tiempo del espotulado. 

4.- Variar la temperatura del agua que se usa en la 
mezcla. 

5.- El fabricante balancee la composici6n del producto; 
paro que el tiempo de lo gelaci6n sea menos posi
ble a las variaciones de temperatura. 

';:''·:ft.~~fi'.'' ' ::,::·i~Ji)~~\~~~{~¡~f 
<tor · P'esenta durante la relci¡ac . '/ ébcinti' la~gék:foi6n:'f=.réh ... 

de la impresi6n son capaces de modificar su estabilidad dimensional. 

Durante lo relajación los tensiones inducidas se li
beran y se traducen en uno distorsión de la impresión. 

Durante el período de gelac16n las tensiones indu
cidas provocarían entre las porciones ya geloficados y las que se -
hayan en estado de sol acciones torsionoles que al 1 iberorse mani
fiestan distorsiones. 

Durante el retiro de la impresión el gel resiste -
con m6s foc i 1 idad acciones bruscas, que lentas y prolongadas. 

El polvo y el aguo se mezclor6n mejor en una to
za de goma y con una esp6tula de las que se usan poro yeso. 
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la cubeta para la toma de impresiones con algina 
to, no debe contener perforaciones, aún cuando e:1<isten muchas = 
variedades de portaimpresionet perforados, no es conveniente usar 
los, ya que van a permitir la fluctuaci6n del material sin que '5 
te haga una correcta presi6n a la regi6n por registrar. -

Como los Hidrocoloides nunca presenton propieda
des adhesivas, se prueba la cubeta, se coloca un bloqueo perlféri 
co con cera, también hay portaimpresiones perforados, lisos ya fa
bricados, los cuales alrededor de ellos tienen la retenci6n y que 
al retirarlo de la boca, no se desprende el material. 

Equipo y material utilizado en la toma de una im 
presi6n con Hidrocoloide Irreversible, es: 

J;f:~~~iM'iti~~-
y 22. . .. 
T erm6metro graduado. 
Portaimpresiones o cubeta lisa. 
Material de impresi6n. 

Preparación del material de impresión.- Colocar 
8 e.e. de agua a 21°C en uno tazo de goma, agreg6ndole el con 
tenido de un sobre de 3 gramos de material; hacer un espatulado: 
vigoroso, aproximadamente 200 ó 250 revoluciones par minuto, pa 
ro obtener uno mezcla de consistencia cremoso. -

Colocar uno parte del material en lo jeringa Leur 
y el resto se usa paro llenar lo cubeta. 

Secar lo cavidad sin deshidratada e inyector con 
la jeringa el material en las preparaciones de los dientes, acto -
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seguido lo cubeta con el material remanente se lleva a su sitio -
para completar la imprni6n, cnen16ndola firmemente y mantenerla 
sin movimientos hasta que ha tenido lugar el fraguado del material; 
dnpuis deber6 desprenderse la cubeta con cuidodo, de un golpe -
hacia inc:isal, pua no deber6 palanquearse para evitar rupturas del 
material. 

Todo exceso de saliva se retira lavando la impre-
s i6n en agua. 

Una vez visto que la impresl6n fue perfecta, in
mediatamente se correrá en yeso, piedro, pues no cleber6 dejarse 
por mucho tiempo al medio ambiente, pues son materiales que pie.!. 
den humedad y se conrraen. 

El vaciado del yeso deber6 hacerse en forma ade 
cuoda, vibrando perfectamente poro evitar lo formaci6n de burbÜ
jas en el modelo. 

8.- ELASTOMEROS: 

A.- Tipo Mercaptanos. 

B.- Tipo Sil iconos. 

Elast6meros .- Es un grupo de materiales de impre 
s1on, que son blondos, elásticos y muy semejantes al caucho, coño 
cidos técnicamente como elostómeros o cauchos sintéticos; estos se-
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agrupan como geles coloidales y son hidrófobos {repelentes de agua). 

Son los materiales m6s recientemente aparecidos y 
los que m6s perfecciones presentan en lo que se refiere a la esta
bilidad dimensional. 

Los elast6meros est6n constituidos por dos sistemas 
compuestos, los cuales en presencia de ciertos reactores quimlcos 
reaccionan entre si, provocando una polimerizaci6n por condensa
ción. 

En Odontología se emplean dos tipos de elast6me
ros, como materiales para impresi6n. 

Y el otro es el que posee CD mo base una silicona 
y por ello se les llama Silicones. 

A.- Tipo Mercaptanos .- En la industria se conoce con 
el nombre de Polisulfuro de Caucho o Tiokol; se obtienen por un -
proceso en el que el polímero líquido se transforma en Caucho por 
medio de calor, a este proceso se le llama curo o vulconizoci6n. 
En Odontología el componente b6sico es un mercoptano polifuncio 
nal o polímero sulfurante; o este se le puede polimerizar por me= 
dio de algún reactor por lo general el Per6xido de plomo o azufre. 

La polimerizaci6n de los mercoptanos se lleva a -
cabo en la boca y el resultado de ésto es un material ol6stico, -
que puede retirarse de lo boca sin deformarse por lo presencio de 
ángulos muertos. 
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Los reactores químicos que se emplean son el P•
r6xido de Plomo y de Azufre; el primero es el agente polimerlzan 
te, mientras que el segundo ayuda a me¡orar las propiedades frsl:" 
CCll: 

Composici6n probable: 

Base: 

Poi isulfuro de Caucho 
Oxido de Z lnc 
Sulfato de Calcio 

Acelerador: 

El O~ido ~.Zinc 
pleon como materiales de relleno. 

79.72 
-4.89 

15.39 

Sulfato de Culcio se em--

El aceite de castor es un plastificante del Per6xi-
do de Plomo. 

Durante la reacci6n se produce una ligera elevaci6n 
de la temperatura. 

La presentaci6n generalmente viene en dos tubos; 
uno de ellos contiene el material b6sico; y el otro el acelerador 
químico; ambos en forma de pasta; la primera de color blanco y 
la segunda de color marrón, debido a la presencia del per6xido -
de plomo. 
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En el mercado hay una gran variedad de productos 
mercaptanos para impresi6n, variando únicamente en algunos de -
ellos la consistencia y el tiempo de fraguado. 

Estos cualidades est6n determinadas por el fabrican 
te 1 est6n seleccionada$ de acuerdo al UIO especial que le dar6 aÍ 
material, asr los compuestos que son para usarse con jeringa, 1er6n 
m61 flufdos y tendr6n mayor tiempo de endurecimiento, que los -
que se usan poro cubeta de impresi6n. 

Cuando se mezcla la base y el acelerador, esta -
mezcla pl6stica se endurece gradualmente hasta formar una masa -
gamoza 161 ida. 

2a. Etapa.- Tiempo de fraguado, es el tiempo que transcu 
rre desde que se toma la impresión hasta el momento en que se tie 
ne una vulcanización suficiente para retirarla de la boca; éste os=
cila entre los 9 y 13 minutos. 

Los compuestos para jeringa tienen un tiempo de -
trabajo y de fraguado m6s largo. 

En la primera parte o etapa, la pasta aumenta en 
rigidez sin que aparezcan su~ propiedades elásticas. 
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Es importante que al manipular y colocar el mate 
rial en la boca para tomar la impresi61'1, se haga durante la pri: 
mera etapo; ya que si se pretende colocar el material en la boca 
.cuando ya han aparecido las propiedades el6sticas, pueden p-odu
clrse deformaciones que, al liberarse una vez sacada la impresi6n 
de la cavidad oral, daría como resultado cierta inexactitud. 

La p-esentaci6n comercial de las gomas mercapta
nas se hace en dos tubos de metal flexible, uno que contiene el 
polímero base y el otro el elemento reactor. las p-oporciones in 
dicadas pora una mezcla útil, por lo general es de cantidades --= 
iguales de material de ambos tubos. 

LOÍ ~ercaptancn .~· mezclan en . forma · sem;jante • 
que ios compuesto zinquen61icos en una loseta o block de papel, 
se colocan longitudM iguales de ambas pastas, con una esp6tula 
de acero inoxidable rígida pero flexible, haremos la mezcla incor 
parando la posta de color morrón sobre la pasta de color blanco;
esporciéndolo sobre lo superficie de la loseta; lo recogemos y espo 
tulamos en lo misma formo; hasta que notemos que no haya estrías 
de color blanco ni de color morrón; lo mezcla debemos obtenerla 
en un minuto o antes; de esto dependerá la exactitud de la impr.!:, 
sión •. 

Poro controlar el tiempo de fraguado hay varias -
formas: 

Por medio de lo temperatura, ejemplo: a una tem
peratura de 25 a 37°C, el tiempo de trabajo se reduce en un 50%. 
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Siempre deben de mea:clone 101 mismo& cantidades 
de base-acelerador; si necesitomo& acelerar el fraguado, podemos 
af\adir o la mezcla una gota de agua. 

Si p0r el contrario, queremo1 retardar el fraguado, 
necnitamos aftadir a la mezcla una o das gotas de 6cido oléico. 

Para tomar la impresi6n hay dos maneras: 

Una de ellas consiste en hacer la mezcla uniforme 
con material m6s fluido, colocarla en la jeringa especial e inyec 
tarla en la zona de impresionar, siempre y cuando sea una 6rea -
reducida, como por ejemplo: la cavidad poro una incrustaci6n de 
oro o sea para sacar una impresi6n _individual (troqueles separados). 

, , cW; u•r lo m6s cerca dtt tó IÜ~i~ie ''poi l~pr.Sio~~ ~' nlclt~' . 
. rial debe tener un espesor de 2 a 4 mm, por esta raz6n es conve 

niente hacer una cubeta por cada caso; princ1palmente la cubeta 
debe ser de resina autocurable. la adhesi6n de los elóstómeros a 
los cubetos es indispensable, poro evitar reformación por lo presen 
cia de detensiones; también usan cubetos perforados; pero lo m6s-:. 
importante es usar un adhesivo en las paredes de la cubeta (que -
quede seco), con el cual se fija el material a la cubeta. 

Debemos tomar en cuenta el tiempo transcurrido -
desde que se inició la mezcla, se colocó el material en la boca, 
hasta el momento en que el material del fraguado deber6 ser un -
tiempo que vario entre los 9 y 13 minutos. 

El tiempo que se dejor6 en la boca, lo cubeta con 
el material vario de 4 a 6 minutos, dependiendo de lo c lose de ma
terial a empicar. 
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Al retirar la impr•i6n debemos hacerlo en un sen 
tldo (direcci 6n longitudional de los dlent•) y de una sola intenci6n7. 

Una vu retirado la impresi6n de la boca, debe-
mos lavarla con un detergente para romper la alta ten1i6n superfi
cial y evitar 1e formen burbujas en el modelo, d•pu61 se lleva al 
chorro de agua frra y se coloca en una soluci6n de potasio al 2%. 

Es aconsejable que la imprn16n sea vaciada en -
y•o piedra antes de 30 minutos, ya que continúa polirnerizando, 
si bien es cierto que estos materiales poseen una muy buena esta
bilidad dimensional, aún no hon llegado a la perfecci6n. 

8.- TIPO SILICONAS.- Las 1lllconas son polrmeros -
1int6ticos ampliamente usados, como aceites, gt'QIOI, resinas y cau 
chos. Los hules de silic6n son palrmeros slnt6ticos, formados en -
una cadena de polímeros, compuesto por silicio y oxrgeno, cade
na de siloxano. 

En las siliconas el elemento fundamental es un or 
ganosilicona (polidimetilsiloxano); que reacciona como un compues 
to orgametálico (octoato de estai'io) o bien algún tipo de sllicato
alkino (silicato de etilo)¡ en e5te procedimiento se produce libero 
ci6n de hidr6geno; esto se corrige agregándole al material un --
aceptar de hidr6geno como el óxido de cormo, un aldehído o ambos. 

La forma de presentaci6n M en una pasta, el poli 
dimentilsiloxano y el poliestilsilicato, habiéndoseles agregado un":' 
material de relleno inerte que debe tener partículas de sílice fina 
mente divididas. 
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El reactor generalmente 1t usa liquido, ftt6 com
puesto de octoato de estano y un colorante que permite observar 
una me\or homogenizaci6n de la mezcla. 

las particulas de sílice en las siliconas deber6n 
ser del mismo tamafto que las marcromoléculas del polrmero de si
l icono, a causo de que lo otracci6n molecular es muy pequefto. 

Algunos sillconos líquidos pueden transformarse en 
gomas por el empleo de catalizadores apropiados. la reacci6n se 
efectúo en uno polimerizoci6n posterior, en lo producci6n de mo
léculas de mayor tomarlo y va acomponodo por algunos uniones -
cruzados. Esta reacci6n es la base de los sil iconos dentales poro 
impresi6n. 

la posta se presento en el mercado en tubos de -
metal flexible, esto presentación va acomponado aunque en envase 
separado, del catalizador yo seo en formo líquida o en posta. 
Existe cierta reserva en cuanto al catalizador usado, pero sabemos 
que en algunos casos se ha empleado con éxito, compuestos org6-
n icos de estai'lo, tal es el Octooto de estai'lo, éste es un blanquea 
dor que viene en el acelerador, se encuentro en forma líquida. -

La composición del porcentaje del material de im 
presión a base de siliconas es un secreto comercial del fabricante. 

Son varios los elastómeros a base de siliconas que 
se han empleado para impresiones dentales. Cada tipo de silico
nas presento diferencias en sus propiedades físicas; como sucede -
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con todo1 '°' ela1t6meros, este tipo de materiales preaentan proble 
mal b61icos, tales como un tiempo de trabaio corto, una vida útiT 
pobre y producci6n de gen durante 1u poUmerimci6n. 

Las p-oporciones y el mecani1mo para la mezcla -
de las silicona1 son las mismas que los mercaptanos. El cataliza
dor puede presentarse liquido, en frascos cuenta-gotas o en forma 
de polta en tubos. 

Si tanto la base como el acelerador de las silico
nas se presentan en forma de postas, la mezcla se efectúa en las 
mismas condiciones que los mercaptanos; siendo un poco m6s f6ci
les de mezclar. 

9C! un cataU~, Ir~ , 
·. ·.·· . . . ·.. . . . ... . . . . ·. . ···· .. · . . '·"~{¡,,,;,~~ : '. 

presiona contra el· lfquido durante un minuto o meno1, hasta dejar 
un mezclado homogéneo. Para el mezclado 1e usor6 el miamo tipo 
de block de papel y esp6tula de acero inoxidable rígida, que se -
us6 para los mercaptanos, con lo cual obtendr6n los mismos benefi
cios. 

El tiempo de fraguado de los siliconas tiende o ser 
un poco más r6pido que las de los mercoptonos. El tiempo de tro 
bojo, que es desde que se inicio lo mezclo hasta el momento de-: 
tomar lo impresión, oscilo entre 2 y 6 minutos. Mientras que el 
tiempo de fraguado que es desde que se tomo lo impresión hasta el 
momento de retirarlo de lo boca oscila entre 7 y 11 minutos. El 
control de tiempo del fraguado de los siliconos es también por me
dio de lo temperatura, un aumento de lo temperatura reduce el -
tiempo de trabajo. 
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El tiempo de fraguado de las siliconcn se contTola 
por la cantidad de acelerador que se empln, osi por eiemplo: se 
retarda el tiempo de fraguado reduciendo la cantidad de acelera
dor y viceve"a; o sea que un cambio de los proporciones en la 
base y el acelerodof constituye un · m6todo de conh'olar loa tiem
pos de tTabajo y de fraguado. Igual que en los mercaptonos hay 
tipos de sil iconos que se pueden emplear en jeringas, pues poseen 
una viscosidad especial que les permite ser empleadas de esa ma
nera, también hay otro tipo de siliconas que se emplean poro cu 
betas, las cuales poseen portes retentivos poro que no se desaloje 
el material al ser retirado de lo boca. 

Sus propiedades elásticas son similares a las de los 
mercaptanos; aunque se contraen m6s, en igual periodo de tiempo. 
Pero se pueden impresionar cavidades orales con piezas dentales o 
desdentadas; o sea que es un material, que por su misma elastici-
. • ntiVCll · ~;; 1il\ .. tufrir dafto 

Es recomendable que inmediatamente dnpu6s de -
tomado la impresi6n, sea corregida en yeso piedra, como sucede 
con los dem6s materiales de impresi6.,. pues se ha comprobado que 
pasando 24 horas después de tomado lo impresión con dicho mate
rial ho sufrido uno pequei'io contracción, lo cual puede afectar el 
trabajo que sobre ello se va a elaborar. 

Las siliconos tienen dos desventajas: una de ellos, 
es su tiempo de fraguado más rápido y uno menor estabilidad di
mensional; así como también un promedio de vida menor que los 
mercoptonos. 

Los ventajas de los siliconos es que no son t6xicos, 
son menos sensibles o los cambios de temperotura y son más limpic1s 
que los mercaptonos. 
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O.de que se introdu¡eron 'Cll pr1meras sUiconca, 
como mahlrla' de impr11t6n se han efectuado me\orcn con1idera
b'es y se ttene \a esperan&a de que con el tiempo se perfeccio-

nor6n aún m6s. 
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RES\NAS ACR\UCAS 

HISTORIA.-

Se empezaron a usar en \os al\os 1936-1940, pri~ 
cipalmente p:>r Dappen y Schnebel en Alemania. 

Aldo Correr utiliz6 las resinas transparentes para -
confeccionar incrustaciones. 

En E. E. U • U. Sal isbury, la uti liz6 para obturar ca 
vidades con ayuda de matrices de estafto o celuloide. Us6 resinas 
de grano fino. 

COMPOSICION .-

Son compuestos químicos pertenecientes al grupo -
metil-metacrilato; se presentan en polvo y liquido: Polímero y mo
nómero respectivamente; éstos se unen mediante uno reacción qui-
mica y un retardador. 

El polímero contiene: Poli-metacrilato de metilo; 
como indicador tiene el peró)(ido de benzollo en porción de O. 5 a 
2.0%. Dependiendo del tamai'\o de las portfoulas de\ polímero, -
ser6 la rapidez con que se lleve a cabo la reacción; así, si la -
partícula es pequei'\O, la reacc i6n ser6 m6s r6pida y ser6 convenien 
te mezclar en una loseta un vidrio; si las porttculas son más graO:
des, la penetración del mon6mero al polímero ser6 más lenta y en
tonces es cconsejable hacer la mezcla en un vaso Dappen. 
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El mon6mero de metracrilato de metilo con un in 
hibidor que es la hidroquinona. 

Para el uso satisfactorio de los resinas es necesario 
conocer perfectamente las propiedades físicas y químicas, 

PROPIEDADES QUIMICAS .-

Estas propiedades nos dar6n como consecuencia que 
la polimerización se lleve a cabo en el menor tiempo posible, ya 
que los resinas se manipularán dentro de la boca. 

Para que la polimerizaci6n seo lo m6s r6pido po~ 
ble se hace uso de activadores y catalizadores químicos. 

1.- Se disuelve en el mon6mero una amina terciaria 
(dimetil p-toluidina), ésta actúa como activador. Se le agrega -
per6xido de benzoiloque actúa como iniciador; .al empezar la reac 
ci6n se libera oxígeno, que desempei"lorá el papel de iniciador de 
la polimerización, se le pueden hacer modificaciones, por ejemplo: 
Además de los aminas usar un ácido metocrrlico o también por me
dio de otros sistemas iniciadores, como el 6cido-p-toluil sulfínico. 

2.- Otro sistema es polimerizar el metocriloto de meti 
lo únicamente con el ácido toluen sulfínico. 

3.- Es como el primero, s6lo que modificado, yo que 
en vez de ser amino-peróxido será per6xido sulfínico. Viene en 
uno tableta que se trituro con la mezclo de metacrilato de metilo. 
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PROPIEDADES FlSlCAS.-

Solubilidad.- Es muy baja a los flurdos bucales, 
lo cual ya es una ventaja, siempre >' cuando el operador la mani 
pule correctamente, ya que si no va bien adaptado se traduclró:: 
en un serio problemo, pues permitir6 el desarrollo que la caries, 
por lo mismo no debe empleane en personas con gran rndice de -
caries o poco higiene. 

Conductibilidad t6rmica .- Tambi6n es muy bd'ía; -
se cree que es 1/140 parte, comparada con algunos metales; es un 
perfecto aislante de la pulpa siempre que se emplee una base, pues 
ya se sabe que es irritante. 

M6dulo de elasticidad.- El m6dulo de elasticidad 
es bastante bojo, comparado con el de\ oro nos da cincuenta veces 
menos; tomando en cuenta esto, pondremos especial atenci6n en la 
preparaci6n de la cavidad, y aplicarlo en sitios apropiados, (que 
no tengan mucho presi6n masticatoria). 

REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR LAS RESINAS 

1 .- Ser translúcida para permitir reemplazar estéticamen 
te los tejidos bucales. 

2 .- No cambiar de color dentro o fuera de la boca. 

3 .- No tener dilataci6n, contracci6n o distorsiones en 
su curado. 
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4.- Tener resistencia adecuada a la almni6n. 

5.- Ser impermeable a fluidos bucales. 

6.- Escasa adhesi6n a '°' dientes. 

7 .- Ser insípida, inodora, ot6xica y no irritante a los 
tejidos. 

8.- Poco peso especifico y conductividad alta. 

9 .- Tener temperatura de ablandamiento por encima de 
cualquier alimento o liquido en la boca. 

lO.- Que se puedo reparar fácilmente en coso de frac
tura. 

1 NDICACIONES .-

1 .- Se empleo en dientes anteriores ya que su estético 
se puede considerar de la mejor. 

2.- Para arreglar pr6tesis ya sea dentro o fuera de la 
boca. 

3 .- En lugares donde hoy mucha presi6n masticatoria, 
incluyendo en ésta el tipo do cavidades. 

4 .- Cuando no se tengo el completo conocimiento de 
su manipulación y aplicaci6n. 

Es muy importante el conocimiento del instrumental 
c¡ue se debe utilizar; espejo, pinzas, eyector, grapas, portagrapos, 
Arco de Young, loseta de vidrio, espátula de acero inoxidable, -
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fresas de fisura 1 isa No. 6-1, fresas redondas grandes, U1Gr ba¡a .. 
velocidad, pinceles indlcodot, venos Oappen, matrlc•. &to 1er6 
lo principal. 

TECN ICAS PARA su uso 

t.- T6cnica comprensiva.- Antes de describirla, obser 
varemos sus principios: El principal es que ae hace bajo pr•l6n so-: 
bre la resina ya colocada, hasta que pollmeriza; la presi6n se va 
a efectuar con una tira de celof6n u otro material adecuado. Se 
supone que la presi6n va a ayudar a incorporar la resina a la ca
vidad, lo cual no sucede porque al hacer la presi6n, la resina · -
fluida que sobra sale de la cavidad y la presi6n no • a la resina, 
sino a las paredes de la cavidad, por lo cual queda alrededor de 
la resina una capa delgada. 

PASOS DE LA TECNICA COMPRESIVA 

1.- Instrumental adecuado y limpio. 

2.- Aislar la cavidad (previa terminaci6n y base) ya -
que penetra saliva a lo resina, la volver6 poroso par falta de pal i 
merizoción y le producirá manchas blancos, que posteriormente se
vuelven grises o negruzcas; aislada, se procede a limpiarlo con -
suero fisiológico. 

3.- Si es preciso, conformación de lo motriz, puede -
ser de celofán, acero inoxidable o acetato de celulosa, se le pone 
el separador; tendremos cuidado en colocar perfectamente bien lo -
motriz y adoptarla paro eliminar errores. 
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<t.- Mezcla del polrm•o y mon6mero.- Hoy dos forlftOI: 

a).- En la lo•ta M ponen 6 port• de polvo por 5 
de lfquldo y se proc.de a mezclarlas agregándo elmon6mero al polr. 
mero con una esp6tula de acero inoxidable (se golpea ligeramente =
con la •p6tula treinta segundos de •patulado bastan para que se -
adquiera una con1i1tencia correcta; su superficie 18'6 brillante. 

b).- En un V050 Dappen se coloca mon6mero y se 
le agrego polímero y se vibra el vasito para que lo absorba el mo
n6mero. 

5.- Se lleva la resina a la cavidad procurando que sea 
en uno sola intenci6n y que sea suficiente para que el exceso sir
va como reserva para el patr6n de contracci6n y tambi6n para que 
posteriormente se pula y se dé su punto de contacto. 

ºy óiil~n.ii,pcñ~~1irh1oa.n~1an· en 1á-Pónm.r1.J1"'ª' 
loa 5 minutos se quita la matriz y tambiin se quitan con cuidado 
los excedentes y se cubre con vaselina. 

7 .- El pulido se efectúa a las 24 horas. 

TECNICA NO - COMPRESIVA 

El objetivo de esta técnica es controlar la polime 
rización y adici6n continua de resina en los lugares de contracci6n. 

Hay dos formas de aplicar esta técnica: 

1.- Con pincel de Nealon.- Es propia para resinas -
con per6xido de bonzoilo (gente iniciador). 

a} Se colocan el mon6mero y el polímero separ~ 
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dol en vaaUOI Ooppen. 

b) Se barniza la cavidad con mon6mero por medio 
de un pincel núm. OO. Con el mismo pincel per0 limpio, se •ufM,!. 
ge la punta en el mon6mero y luego en el polfmero de modo que -
se forme una pequel'la e1firula, ésta 1e deposita en la cavidad en -
contacto con el mon6mero antes colocado. 

e) Se repite el mismo pn>cedhri ento las vece1 ne 
cesarias pero teniendo cuidado de los slguientn detall•: el lnte;: 
valo entre cada apHcaci6n ser6 de 10 a 60 segundos, no mezclar 
prematuramente el mon6mero con el polfmero entre cada sesi6n, -
las aplicaciones se hor6n 50bre la anterior que debe estar saturada 
de mon6mero (debe 1er pincel limpio). 

· Sus ventajas son: me¡or adaptaci6n a los paredes, 
no es necesaria la natriz, se puede co~iderar como la mejor tltc
nica. Sin embargo, para las t6cnicas en las que no hay buena -
adaptoci6n se les pone un forro a las cavidades: el forro se compo 
ne de 5 a 10 partes de 6cido metacrílico, las mismos partes de -
éter fosf6rico y de 80 a 90 portes de metracrilato de metilo. 

Otra forma de ponerle a la cavidad una soluci6n 
ácida y posteriormente hacer áspera la adoptaci6n de la resina. 

2.- Forma de aplicación flufda o de escurrimiento. 

Con un pincel de pelo de marta núm. 00 se llevan 
porciones de mezcla a la cavidad hasta que se llene un tercio de 
la cavidad o haya escurrido por todas sus retenciones, a los dos -
minutos se lo aplica otra capa que llenará los tras cuartas portes 
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de la cavidad, posteriormente se opllca la tercera porcl6n que cu 
bra totalmente lo cavidad y los bardes. Para la contracc16n que
tendr6, •• le pone en lo pmte media de lo obturaci6n uno peque 
l\o cantidad de resino; por último se procede a cubrirla con vase: 
lino o papel estal'lo y dejanda el tiempo prudente para coda tipo 
de resina, se pule, aunque esto también es un inconveniente por 
ser una irritaci6n pul par. 

El pulido se llevar6 a cabo de las siguientes mane 
ras: para cualquier t6cnica: Con discos de lija y piedras montadOi 
se proceder6 a conformar bien la obturaci6n, quitando todos los -
excedentes se continúa con lo que es en sí el pulido, con fresas 
de fisura lisa núm. 601 , ruedos de fieltro ayud6ndonos con piedra 
p6mez o cualquier polvo para pulir en 111 clases. Se usan 
tiras de lino o esmeril y lubricantes, la velocidad con que se tra 
baje debe ser muy baja. 

1.- Primero se barnlzor6 por osr decirlo, la base de -
lo cavidad~ luego se llenar6 hasta un tercio, lo cavidad y sus re
tenciones, todo con una mezcla fluida. 

2.- Se hoce lo mezcla polímero-mon6mero y se lleva 
a lo cavidad, con uno motriz y su respectivo separador se presio
no hasta que polimerice, por último, yo pollmerizoda se cubre con 
vaselina y dejando el tiempo necesario se pule. 
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PORCELANAS DENTALES 

HISTORIA.-

En 1937, J. L. Murphy, fué uno de los primeros -
que utillz6 el vidrio como material de obturaci6n; sacaba una ma 
triz de la cavidad por medio de una l6mina de platino, vertra eñ 
ella vidrio fundido y una vez fundido lo colocaba en la cavidad 
por medio de amalgama. 

En 1857, A. J. Volck es el primero en obturar -
con porcelana. Obturaba con un trozo de porcelana ya fundido y 
lo fijaba por medio de oro cohesivo. 

1880.- Rollins funde la porcelana en una matriz 
de la siguiente manera: 

Barnizaba la cavidad con vaselina y le tomaba una 
impresi6n con una sustancia pl6stica (M6stlc, parafina y grafito), 
y la sumergía en sulfato de cobre en relacl6n con el polo negati
vo, así le quedaba una capa met61ica de un grosor aproximado de 
1 a 1 • 5 mm., al molde solo, se le adoptaba una capa de oro. 
La desventaja es que resultaba muy frágil lo porcelana. 

1891-99 N.S. Jenkins, Silverer y Parker realiza
ban la vitrificación en porcelana de alta fusi6n. 
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Dall propone su sistema de incrustaciones re-
dondas, el cual fu6 mejorado por Robin en Franela y Gutman en 
Alemania. 

1887 .- El mismo Dall mejora su sistema por medio 
de un tipo especial de fresas. 

Los principoles y mejores manipuladores de porce
lana fueron: C. Land en 1886 y Herbst en 1887, sus métodos fue
ron la base y actualmente s61o difieren muy poco. 

Actualmente se estudia y experimenta el procedi-
miento de la porcelana colocada que al perfeccionar ser6 una ob
turaci6n inmejorable dentro de este tipo de restauraci6n. 

mátice. pclrt9Ci._ ~ 1~' e~tu~ •i·dlt~t;.· ·· e1' ~,~~se .Mzcla 
con agua hasta que dicha mezcla adquiera la propiedad de ser mo 
delada en restauraciones ayud6ndonos algunas veces con matrices -
que le dan la forma del diente. Posteriormente se funde a altas 
temperaturas, obteniéndose un cuerpo cer6mico teniendo como su 
mejor cual idod la estética. 

COMPOSICION .-

Se compone de: arcilla (caolín), srlice en algunas 
de sus variantes y un fundente. 

Caolín.- Es un producto secundario formado por 
lo deposici6n químico de rocas ígneas que contienen alúmina que 
da rigidez a los materiales, antes de la cocci6n aumentando la -
resiste ne ia y opacidad de la masa ya cocida. 
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Srllce.- Se encuentra en forma de cuarzo; 6ste -
le da cuerpo a la porcelana durante la cocci6n, aumentando .la re 
s istenc la y d6ndole translucidez al final. 

Fundente.- Depende su composici6n de la tempe 
rotura de cocci6n que se necesite para determinada clase de por:: 
celana, primero se funde y posteriormente al reaccionar con los 
otros elementos se le da un aspecto de vidrio al producto. 

El Feldespato ortosa se usa en porcelanas de alta 
fusi6n, empieza a fundirse aproximadamente a 1,000 grados centí
grados y funde totalmente a los 1,300 grados centígrados m6s o -
menos. 

Tomando en cuenta su temperatura de fusi6n, pod! 
mos clasificar los porcelanas en tres tipos: 

Alto Fusi6n 
Media Fusi6n 
Bajo Fusi6n 

FABRICACION .-

1300 o 1370 grados centígrados 
1090 o 1260 11 11 

870 o 1065 11 11 

Los componentes se funden juntos; al ir aumentan
do lo temperatura, el fundente se vo haciendo líquido, mezcl6ndo 
se entre las partículas de sílice y caolín, solubilizodos el cuorzo
con el fundente, en porte por medio de reacciones complejos ter
moquímicos y alcanzando el punto de fusi6n, se mete en aguo r6-
pidomente; este enfriamiento va o producir los tensiones, lo cual 
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convierte en moterlol friable y quebrodiz.o pudiendo pulverlz.one • 
en grano fino. 

Poro obtener diferentes motrices se le agregan al 
polvo b6sico polvos coloreados. 

Glaceador.- Se utiliza con el fin de no dejar -
porosa lo superficie; se fusiona a temperatura m6s baja. 

Tintes.- Su objeto es semejar los defectos que -
presentan los dientes naturales; estos tintes se funden primero cor. 
el Glaceador, se usan pulverizados en agua o glicerina que se vo 
latil izar6 en la cocci6n; así la suspensi6n se pincela sobre lo pof:. 
celona. 

Es el proceso por medio .del CLO 1 se eUmino el -
agua poro dejar uno masa compacta. 

Teoría.- El agua se debe eliminar en una forma 
absorbente y no bruscamente, ya que si es muy rápida la salida -
del 1 íquido, disminuye su presi6n lateral, 

La conformaci6n de una incrustaci6n se hace antes 
de la cocci6n. Se combina el polvo con el agua hasta tener una 
pasta espesa, ésta se aplica en la matriz de platino con un pincel 
o espátula para porcelana, el agua va a desempei\ar la funci6n de 
aglutinante del polvo; también se le puede agregar almid6n o azú
car para que la aglutinación sea mayor sin temor a que hayo reoc
ci6n con el polvo. 
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El aglutinante se debe eHmtnar en la cocci6n y el 
espacio que ocupaba se ver6 reemplazado por partfculas de polvo, 
lo que dar6 como consecuencia una contracci6n, siendo 6sta me¡or, 
si la cantidad de agua que queda es la menor pasible. 

FORMAS EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO LA CONDENSACION 

Método de Pincel.- Sobre la matriz de platino se 
coloca la mezcla de agua y polvo, sobre ésto, que est6 húmeda, 
se le agrega polvo esparciéndolo paro que lo absorba ciando como 
consecuencia una uni6n mayor de las partículas. 

Método de Batido.- Se coloca la mezcla en la 
motriz y se golpea 1 igeramente con el pincel o algún instrumento 
para. que el exc~ente de agua salga a la superficie, quit6ndola 

M6todo de Gravitaci6n.~ Este m6todo consiste• en 
ponerle m6s aguo a la mezcla colocada en la matriz, el agua va 
a agitar las partículas y su sedimentac i6n posterior, el sobrante de 
aguo se elimina como en el método anterior. lo desventaja que -
tiene es que las partículas m6s pequei'las tardan en sedimentarse. 

Método Vibratorio.- En este método, como su -
nombre lo indica, se le vibra o lo mezclo dentro de lo motriz pa 
ro que aflore el aguo y por sedimentoci6n se aunan los partículoS. 

Método de Espatulodo.- Se va aplicando la mez
cla con una espátula y al mismo tiempo que alisa la superficie se 
le dan ligeros golpecitos para que por medio de la presi6n ejerci
da las partículas se concentren en una forma m6s compacta y el -
aguo fluye a la superficie y sea eliminada, 
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COCCtON.-

Hecha la conderwoc i6n, se pone la pieza . en una 
bandejUo de arcilla y se mete a lo mufla, teniendo cuidado que 
no haga contacto directo la porcelana con las poredes o piso de 
la mufla. En la cocci6n, las partículas de polvo se unir6n en -. 
una sola masa por lo fusi6n de un fundente residuales del sftice y 
otros productos. Al empezar la fusi6n, en los espacios que hay -
entre las partículas, hay aire y agua; la conductividad t6rmica es 
muy ba¡a; la temperatura se debe ir elevando poco o poco y en -
forma uniforme; la mufla debe estar entornada hasta antes de 870 
grados centígrados pora que se evapore el agua y se eliminen los 
productos de combusti6n; después de esto se cerrar6 lo mufla poro 
que no se contomine lo porcelana. 

ler. Periodo o biscochado inicial.- En este perro 
do los fundentes apenas se ven entre los partículas, o lo masa ya
se le nota controcci6n apenas perceptible, es poroso y rígido. 

2o. Periodo o medio biscochodo.- Los fundentes 
ya se escurren entre las partículas, o la maso yo se le nota con-
tracci6n mayor aunque es todavía poroso. 

3er. Perfodo o biscochodo final.- En este período 
es completo lo controcci6n, la maso yo es muy poco porosa pero 
su superficie es lisa y opaca. 

G laceado.- Se lleva o cabo haciendo uno nuevo 
cocci6n; después del 3er. período, se vuelve a calentar r6pido has 
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ta su punta de fusl6n, delarlo cinco mlnutos y asr los fundentes -
van hacia la superficie y le dan un aspecto vftreo y los 6ngulos 
y bordes algo agudos se redondean un poco; posteriormente se en• 
friar6 la porcelana en la mufla del horno despu6s de quitar el • 
c ircuita elictrico. 

Cuando hoy demasiada contracct6n es debido a la 
mala condensaci6n, adem6s la temperatura de fusi6n influye en la 
resistencia a la flexi6n. 

los métodos m6s eficaces para la condensaci6n son 
las de vibrado y espatulado. 

En leí restaurac i6~ y .»n:elano es aco.,i.l• .,.,.:; " 
nerle como base, porcelana opaca potque 1t 1e le pone fosfato de 
zinc, iste 1e desintegra y con 101 detritus alimenticios que se acu 
mulan, le dan un aspecto azuloso. -

VENTAJAS Y DESVENTAJAS.-

La porcelana tiene como ventajas: 

a.- Es compatible con los tejidos blandos. 

b .- Es muy estética. 

e.- No tiene abrasi6n ni cambios dimensionales apre
ciables. 

d.- Es insoluble a los flufdos bucales. 
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DESVENTAJAS.-

a.- Muy fr6gtl. 

b.- Difrcil manlpulaci6n. 

c.- Se puede decir que se limita a cavidades con su
ficiente soporte dentinario y no expuestas a mucha 
pres16n masticatoria. 
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10.- ORO COHESIVO 

l.- Historia. 

2.- Oro Cohesivo 

3 .- Propiedades Quimicas 

4.- Propiedades físicas 
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ORO COHESlVO 

~lSTOIUA.-

Giovanni d'Arcoli, en 1•50 es el prim•o que -
menciona en un escrito el uso del oro para obturaciones dentales 
y sef\ala que es el mismo mfttodo empleado por los Arabes desde -
algunos siglos antes. 

FAUCHARD.- (1748) Obtur6 dientes, primero con 
estafto y plomo decidiftndose finalmente par el oro y se cree que 
lo emple6 cortando en bandas junto con el estarlo como si fuera -
oro cohesivo. 

En 1812, Marcos Bull, confecciona, probablemente, 
el primer oro propio para obturaciones dentales. 

En 1816, C.T. Jackson (Boston) obtur6 dientes con 
oro esponjado obtenido por un método propio. 

Dwinelle.- Parece ser el primero en usar oro --
cohesivo. 

A. J. Watts ( 1853) emplea oro esponjoso causando 
sensoci6n, posteriormente presenta otra formo de oro, oro cristal i
zado, obteniendo por proceso electrolítico. 
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El perfeccionamiento del oro cohesivo fui hcata 
1855, por Roberto Arthur que obtur6 cavldada corwideradcn como 
imposibles, con oro cohesivo preporodo por 61 mismo. 

Este tipo de oro se utiliza poro las llamadas orifi 
caciones, que son obturaciones que se hacen directamente en cavi 
dodes ya preparadas de los dientes. 

Viindolas como obturaciones permanentes son idea 
les sobre todo parque solucionan el problema que algunas veces = 
presentan ciertasclases de cavidades como 1, 111 y V clases. 

practican los 
Sin embargo, este tipo de obturaciones s6lo lo -

cirujanos dentistas con mucha experiencia y en redu 
a ue. requiere de mucha habilidad y laboriosidad 
' '- ' · ,: ;.'-'/:-:;.'.">',::'.\·:·._;,:e~··:.''.',._·:;·~:.:-:·:' · ·-· · ·-'· '.n·.~- ~- ·--·, __ ,.,,_,,_:,:;.,;~"~·., .. ;,,;",..:)(.L;. 

üebeinos pugngr pgtqu• •• prac;tique m6i, ya que 
es un material que si no fuera por la est6tlca, se podrfa decir que 
tiene todos los requisitos de una obturaci6n ideal. Sin embargo no 
tiene resistencia a las fuerzas de masticaci6n. 

Este tipo de oro se presenta en esferitas porosas -
que al ser introducidas en la cavidad y hacer presi6n se unen y 
forman una maso compocto y resistente. 

Poro obtener buenos resultados se cuidará que haya 
un total aislamiento y sequedad del diente que se va a obturar. 

Para que una muelo o diente pueda ser obturada -
con este oro requiere: que tenga pulpa sana, paredes de la cavidad 
con suficiente dentina pura, de modo que sean muy resistentes, pro 
pio poro primeros clases de molares, premolares e incisivos. -
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Su presen1Qci6n es, como ya dt¡imos, en ederitcn o 
16minat muy delgadas. 

Lea orlfiac iones se basan en la propiedad de este 
oro de que al estar libre de gases o impurezas, se pueden soldor 
a presi6n a la temperatura ambiente, o sea, colocando en una ca 
viciad de un diente sucesivamente l6minas de este oro presion6nd0:. 
\o se consigue una obturaci6n met6lica cohesiva. 

Para eliminar impurezas o gases que contaminan la 
superficie del oro, como por ejemplo el vapor de amontaco y el -
gas cloro, es necesario procticarle un tratamiento tirmico, adem6s, 
las hojas de oro deben mantenene bien tapadas en un frasco y ex 
ponerlas al medio ambiente lo menos posible. -

En el tratamiento térmico, se tendr6 mucho cuida
do de no tocar el oro con las monos; se hor6 con pinzas de acero 
inoxidable; los cilindros de oro se cortan en longitudes convenien
tes y se colocan en una cubeta de mica, propia para el tratamien 
to térmico, 

Se cree que el mejor tratamiento térmico es el ca 
lentamiento eléctrico por su uniformidad y mejor control en el ccl
lor. 

En el calentamiento por medio del gas, como medio 
preventivo paro lo contominoci6n, en lo mico se coloco como si -
fuera un copuch6n uno topa. Lo desventaja del calentamiento con 
gas es que no es uniforme y puede haber contominaci6n. 
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PROPIEDADES QUIMICAS.-

Condensaci6n.- Paro Uevor los P'imercn porciomn 
se horadan surcos o se hocen retenciones, luego se van condensan 
do por porcione5. Al P"incipio lo conderwaci6n se hocta colocan 
do la punta del condensador contra el oro y en el otro extremo : 
se le golpeaba por medio de una masa pequefta. Este condensador 
es de aP'o><imadamente 15 cm. de longitud. 

Actualmente hay condensadores eléctricos, cuyos 
puntos orifieadoras se mueven por medio de golpecillos con frecuen 
c io de 360 o 36,000 por minuto, tiene movimientos vibratorios, lo 
ventaja es que es menos traum6tico poro el diente y es m6s e6moda. 

Ya sea por cualquier 
;hacer .correcta.._ente sobre coda 

·~~~jÁ\~tf ·.. . .. •> •.•.•. , •• ,, ..•.. 

método, la condensoci6n se 
ien .. de º'º . para evitar vactos. 

"'· "<;-l'.'- '·'':' ,-1 .'''·.·•;··'>. > .. : '• :« .... , ... ~ .. . . - . ; ~ 

· Vacfos.;. · EStos d.P'e,.I\ d. la P.,1C:1o del opero.;; 
dor cuando se dejan estos vocios muy perceptibles ocasionan recidi 
va de caries por infiltraciones: tombi6n el peso especffico del oro 
condensado influye en los vacTos, éstos valores darían de 17 a 19 
micrones. 

Energía.- Es muy importante lo energia que debe 
utilizar en la condensaci6n, la direcci6n de la fuerza aplicada de 
be ser perpendicular a la superficie de la hoja a soldar si es así; 
una de las tensiones ser6 tangencial y es probable que el oro en 
lugar de soldar se disloque. 

La energía del golpe de una masa o condensador 
manual, se da por la siguiente ecuaci6n: 

Energía Cinética: = 1/2 mv2 
M = Masa de martillo 
V = Velocidad de lo masa en el momento del impocro. 
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lo energfa .. controlable ya que .. la ma1C1 y v! 
locidad del impacto son controladas por el opeRldor. 

. Sin embargo, la energfa est6 tambi6n limitada por 
· el tipo de estructuro del diente, por ejemplo: un diente m6s gran
de puede sufrir un impacto mayor que un diente pequefto. 

En conclusi6n, ya sea condensador manual o auto
m6tico se puede reducir la energfa, pero condensador autom6tico 
hay ventaja por ser la conden1aci6n m6s r6pida, m6s eficaz y me
nos tediosa para el paciente. 

El tamafto de la punto para orificar es muy impor
-.: tant• .~. la co~nsac:i6n del oro, la distribuci6n. de la energfa 
, - ~~--- ; .º.''" -.~ --· .. l-_·:·~/:;~·,:;:··' ~:-' --·.·,_, ...;· ,-,,_ ·., -.. ' '.'· ' 

' ·~. un c¿ndé~~=~:·~ilrmetro'· d; di6~t.:c)' c.r.. con Úno ~~'z e 

dos; por lo tanto, se indican los condensadores de punto pequefta, 
htas varfan de di6metro, van de 0.5 a 1 mm. 

PROPIEDADES FISICAS .-

Resistencia troccional .- Se determina como una -
medida de la cohesi6n obtenida durante la condensaci6n. 

Los números de dureza Brinoll son directamente pr~ 
porcionales a la resistencia traccional del oro condensado. 

As i, se deduce que la cohesi6n es menor cuando 
se uso un condensador con punto de mayor tamof'lo, también trozos 
m6s pequei'\os endurecen m6s por deformaci6n en frío durante lo -
condensaci6n, 
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Cuando el oro contlene m6s platino, et mayor \a 
cohesi6n y la dureza porque el platino endurece m6s que el oro por -
deformocl6n,en frfo; por lo cual le da m6s dureza al oro. 

Ventajas de la orificaci6n.-

1 .- Tiene excelente adaptaci6n a las paredes de la cavi 
dad. -

2 .- Suficiente rendimiento. 

3.- No es soluble a los f\uídos bucales. 

4.- Resistencia a la presi6n. 

2.- Bastante difícil de mane¡ar. 

3.- No es estético. 

4.- No tiene resistencia de bordes. 

En todo lo visto anteriormente se toma en cuenta 
la pericia del operador, para el éxito de una orificaci6n deficien 
te es tan mala como la peor obturaci6n con otros materiales; si•lo 
orificaci6n se hace correctamente, es insustituible en operatoria -
dental. 
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11.- FLUORURACION.-

HISTORIA.-

El inter6s de los f\oruros se inici6 en 1802 cuan
do Morozzo report6 la relaci6n que guardaban con el contenido -
6seo de los f6siles de los elefantes descubiertos tres orlos m6s tarde 
en 1805 Morichini encontr6 flúor en el esmalte del diente humano 
y finalmente FRENY en 1855 report6 sus hallazgos en huesos fres
cos en polvos de huesos y en los cenizos obtenidas mediante la in 
cineraci6n. 

No fué así hasta 1892 cuando oporeci6 el primer 
reporte sobre lo posible reloci6n existente entre ingesti6n de flúor 

, cm:i• dental. En •t• afio . Crichtan-8rowne surgieron que el -

. . . . .. ftci,1:~_•, ~\~,. . . ¡~~~~ if~;~·~:f·¡;1t; 

Aftos otr6s los fluoruros hobfon sido conocidos como 
el agente casual, dici6ndose que los cantidades excesivos de flúor 
producían el diente veteado; esta observoci6n fué primeramente re
portada por EAGER en 1901 quien proporcion6 una descripción bos 
tante excusa de ello sugirieron que podría ser el resultado del aire 
o el agua como consecuencia de los volcanes existentes en bs aire 
dedores de N6poles. Mediante sus estudios pudo demostrar que lo 
alteración tenia el car6cter hereditario y que los habitantes jóve
nes que no ingerían el agua de esa zona en los primeros anos de 
su vida no llegaban a presentar dichas alteraciones dentales. 

No fué sino hasta 1931 cuando independientemente 
y similarmente CHURCHILL y SMITH establecieron la interrelación 
entre el flúor y el esmalte dentario. 
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FISIOLOGIA DE LOS FLUORUROS: 

(a).- VIAS DE ENTRADA AL ORGANISMO. 
(b).- A8SOllCION. 
(c).- DISTRIBUCION. 
{d).- ELIMINACION. 

El organismo normalmente adquiere los fluoruros por 
la ingestl6n de alimentos contominados particularmente con sus sales 
y en el agua de bebida. 

Una vez en el organismo, las sales solubles de fluoru 
ro son r6pidamente absorbidas por la mucosa gastro intestinas. CuandO 
son ingeridas, sales relativamente in&0lubles, tales como la criolita y 
el fluoruro de. calcio, escapan cantidades co,.iderobln del fen6rneno .¡ l6n L · .... · . .. . ... . . . . 

;hrf:~<M--:, ... ,,...¡¿.; ~~~'"-J.. 

Cuando la ingesta diaria del flúor es de niveles nor-
males. 

la distribuci6n de los fluoruros ha sido estudiada por 
Gettler y Ellerbroke (1939), En tejidos humanos normales, las mayo
res concentraciones se encuentran en huesos y dientes (10030 mg. por 
100 gr. de tejido); la concentraci6n en tejidos blandos es mucho menor 
(20 a BO microgromos por 100 gramos de tejido). 

En cosos fatales de intoxicoci6n aguda con fluoruros, 
los tejidos contienen 140 o 1600 microgramos por 100 gramos de tejido. 
Los dep6sitos de flúor en el hueso es el resultado de la formaci6n de -
fluoruro de calcio insolubles en la estructura esquelética. 
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VIAS DE AOMINISTRACION .-

Son varios los métodos que existen para Introducir los 
fluoruros al organismo; de todos ellos dos son los m6s aceptados: 

a).- Adquislci6n de fluoruros por la lngesta de agua de 
bebida. 

b).- Apllcaci6n tr6pica del fluoruro al tejido dentario. 

Este método fui inicialmente propuesto por Bibby y 
colaboradores, no siendo sino hasta 19-48 cuando Knutson public6 la 
t6cnica de aplicaci6n. 

limpi! 

3.- Aplicaci6n de una soluci6n de fluoruro de sodio al 
2% en agua destilada durante 3 6 4 minutos. 

4.- Aplicaci6n o los cuatro cuadrantes. 

Esta aplicaci6n debo efectuarse uno o dos veces por 
semana hasta completar 4 aplicaciones, posteriores pueden repetirse 
peri6dicamente; hasta la edad de 13 ai"los de edad. Existe eviden
cia de buenos resultados obtenidos en personas adultos con este m~ 
mo procedimiento. 

FLUORURACION DE LAS AGUAS.-

A).- Definici6n.- Lo fluoruraci6n de los aguas 
consiste en adaptar las cantidades de flúor contenido en el agua a 
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concentroclonet comprendhb entre \ p.p.m. Cl l .5 p.p.m. (una 
parte de flúor a una parte media disuelta en un mUl6n de partn 
de agua). Estas concentraciones no o Iteran los eorocteres fTsicos 
del aguo, conaervondo su mismo sabor, olor y color, etc. 

Cualquier voriaci6n de los concentraciones mencio 
naden provocor6n cambios y alteraciones en la ntructuro del teji= 
do dentario. 

Las oguos que mayores contldodes de flúor poseen 
son los correspondientes a zonas igneas y re;iones montaftosas donde 
tas rocas se encuentran en fase de desintegrocl6n. 

Sales usodas en la 

UCHOll. tcatO. ~,~~; Ías ~""'~ .On de .. precio -
reducido y f6cilmente se adquieren en el mercado. 

a).- El fluorura de sodio contiene 45 % de flúor y P9_!t 
tenece al grupo de los halógenos. 

b) .- El fluorilicato de sodio se encuentro en la naturo
leza bajo la forma de un polvo blanco, es soluble 
en agua y contiene el 60% bo¡o la forma de flúor. 

Diferentes aparatos y métodos de fluoruraci6n. 

La forma en que se acondiciona el flúor a las aguas 
cuando son empleados los sales son: 

l.- enpo\vo,y 2.- en forma de soluciones. 
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Cuando son empleadcll sales en formo de polvo se 
usan dos tipos de aporatol: a).- el volúmetro, y b).- el gravi6me 
tro. En el primeJO la concentraci6n obtenida •tar6 en relaci6n -
con el material alimentador; en el segundo se basa en el peso del 
material que se aplica, lo que do mayor precis16n y uniformidad. 

CONCENTRACION IDEAL DE FLUOR EN EL AGUA DE INGESTA 

En la actualidad, debido a los exte,.OI •tudiOI -
llevados a cabo para conocer el esmalte, veteado, su relaci6n con 
el flúor y sus concentraciones, estarnos en condiciones de estable
cer los concentraciones 6ptimos de fluorufOI en el agua de ingesto. 

Los estudios efectuados en diferentes pafses sobre -
lm concentracione1 ideales. proporcionan r•ulladol ldinticos. Los 

. . . . •";~\0.-i'~'~ ; ···. ~'~; 
¿.~·;:,"(.;,_';. 

En este capítulo se ha analizado lo importancia -
que tiene el i6n flúor y sus derivados, los fluoruros, en el campo 
de la higiene pública. 

Se han presentado antecedentes hist6ricos de su -
presencia y utilizaci6n en diferentes aspectos fisiol6gicos, pero no 
cabe duda, que el mayor interés destaca cuando se relaciona su -
presencia en las aguas de bebido con la caries dental. 

Investigadores de diferentes pafses consideran la -
prevenci6n y control de la caries por medio de flúor, como una -
de las grandes victorias, obtenidos en el presente siglo en la lucha 
contra los azotes que la plagan la humanidad. Nunca antes había 
tenido la odontologfo una arma tan poderoso y efectivo, que lo -
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tustlfique como una de las profesiones útUe1 a la human1dad. 

Siendo ast, no hay ninguna raz6n para que el em
pleo del flúor en su aspecto colectivo o individual no sea suficien 
temenhl difundido y aplicodo en beneficio de la salud dental púb'TI, 
ca. 



CONCLUSIONES 

Después de haber onal izado cada uno de los mate 
riales, con que contamos actualmente en Odontología, para la to 
mo de Impresiones que son necesoriOI y b6sicas en nuestra profe1T6n, 
nos damos cuento de lo útil que a para nosotrm conocer con exac-· 
titud coda material, poro ·poder obtener nuestros modelos de traba
jo con el mayor éxito posible. 

Conociendo sus propiedades rt1icaa, qu1m1cos, com 
posici6n y diferentes técnicos, podemos hclcer nuestras limitocio'*, 
para su uso de cada uno de los distintos materlaln poro impresi6n. 

la impreti6n debe mantenerse en tu lugar hasto su 
·. · ·· .. · · · · 'nar~ <N Ja boc.a ~. 

::"'l•i;;,"~~·•i''¡i¡ al 

Vaciar lo impresi6n lo m6s pronto posible para evi 
tar lo sinéresis, inhibici6n y lo relajoci6n de las tensiones, ejem= 
plo: Hidrocoloides y compuestos de Modelar antes de 15 minutos. 

El principal componente del Hldrocoloide versible 
es el de Agor-Agor. 

El principal componente de los Hidrocoloides Irre
versibles es el Acido Algínico. 

El principal componente de los compuestos de Mo
delar es la Estearina y la Resina Kauri. 
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El principal/elemento del Polisulfuro de Caucho o 
Tiokol {llast6mero tipo Meréaptano) e1 un mercaptano polifuncional. 

El principal elemento de los siliconas (elost6meros) 
.. el pol idimentilsiloxano • 

los elast6meros co,.tituyen el material de imP'e--
1i6n universal para cualquier procedimienta dental. 

las siliconas se contraen m6s que los mercaptanos 
d•pun de que fraguan en la boca. 

los materiales de impresi6n, que se han ido UICln

do en Odontologfa, no desaparecen a tr~v6s del tiempo, sino que 
se modifican y mejoran para seguir siendo útiles. 

Sin embargo, hay muchas diferencias entre los pri
meros materiales empleados (ceras, yesos dentales); y los materiales 
con que contornos hoy en día (elast6meros: tipo merocaptono y tipo 
silicona); y no dudamos que muy pronto se logre tener el material 
ideal o sea, el producto deseado por todo Odont6logo para benefi
cio de la profesi6n y de la sociedad en general. 

La incrustaci6n de oro es uno de los materiales res 
tauradores m6s usados en Odontología; porque tiene varias ventajai" 
sobre otros materiales: 

a),- Evito al paciente, sobre todo el cansan;io produc:_! 
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do por una obturaci6n pues ésta se realiza fuera 
de la boca. 

b),- Tiene resistencia a la presi6n y de borde, 

e).- No es atacada por los liquido\ bucales. 

d).- No cambia de volumen una vez colocada, 

e).- Su manipulaci6n es sencilla. 

f).- Puede restaurar perfectamente la forma anat6mica, 
puesto que se realiza en cera blanda, us6ndola -
como patr6n o modelo. 

También hacemos un estudio de los materiales de 
obturaci6n, sus propiedades y sus técnicas para su empleo o sea, 
un repaso general de todo lo concerniente a la clínica de opera
toria dental; y que siempre deberemos de tener presente poro una 
mejor superaci6n y o lo vez les sirvo o los estudiantes de nuestra 
escuelo como guia paro la práctico de dicha clínica. 
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