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l H T R o D u e e l o "· 

~s resinas con:pucstas han sido bien recibidas, pero se han limlt~ 

do a restauraciones mdientes anteriores y premolares selecclon•do•. -

Esto es debido a las restricciones y requerlaiento•. que son impuestos 

a los diversos materiales restaurativos, por las organtzac.lones que 

gulan la salida al mercado de los mhmo• como es la A.O.A. 

Huchas generaciones de resinas designadas p•r• uso en po!oteriores, 

no h.1n tenido resultados satisfactorios. l.a pérdida ew:cestva del -.ate-

rtal, forma anatómica y de otras causa• .enos aceptables cltnlcamw!'nte -

liiJ;itan h consideración de la autorh.ación par• el uso de est.i!S resin.111 

Se han dado reportes en los cuales s.- dice: 

".El us<J de l.JS rl'slnas coaio substltuo de l.1 a:n.alguu. es inaceptable 
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Huevas generaciones de resinas con atribuciones de su uso para -

posteriore·s: Están siendo promovidas por los fabricantes. Estas difie-

ren de las resinas compuestas convencionales en: tamaño, for&11 y dlstri-

bucl6n del relleno. 

Los usos de resinas compuestas en clases 1 y multtples rest.auraclo-

nes clase I1 en denticl6n primaria y permanente ha sido objeto de multl-

ples proyectos de investigaciones clínicas, In Vltro, e ln Vivo. Adem.ís 

el uso de estas resinas han sido el tema de por 1~ menos 2 conferencias-

lntc rnac lona 1 es. 

El desgaste que es una de las prlnclpales fallas de hs reslnas,se 

comienza a evidenciar durante el primer año de vida y continúa en forma 

ascendente durante el resto de la vida de la resina. 

J.a ayuda de la tecnología moderna para poner a prueba este material 

ha sido de inapreciable valor. 

El uso de el microscopio electr6nlco, mostrcS la formaci6n de una-

profunda depresl6n en la microestructura de la superficie de la resina 

el desgaste fue descrito como ta pérdid.1 de la matriz de la resina se--

guida de una pérdida del material de relleno, que quedaron sin soporte y 

también expuestas al medio. 
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Para evaluar la actuacl6n de las resinas compuestas en restauracio

nes posteriores, algunos investigaciones incluyeron un método para 

rar la cualidad clínica de la restaurci6n. 

Las características evaluadas por nosotros van desde los efectos -

del diseño de la cavidad, sobre el sellado y la retención del material -

restaurativo, el tamaño de la cavidad sobre los efectos de 1.1 contracción 

de la resina. 

Evaluaci6n de las caractedatlcas que incluye la textura de la &u

perflcie, color, forma anat6mica e integridad marginal de una rnAn('ra ln 

Vltro, tratando de acelerar el proceso de desgaste para probar o evaluar 

el material de una forma más rápida pero apegándose lo más posible a las 

caracterhticas clínica& del desgaste, y el medio ambiente. 

Los resultados de estas investigaciones indican que el desgaste es

m.ás alto en las áreas de contacto oclusal (atric.cioh) que en las áreas li

bres de cont.acto (abrasi6n). 

Las investigaciones sobre resinas compuestas para posteriores no -

son mueha.s y no tienen mucho tiempo de durac16n, algunas constan con cin

c.o años de duaracl6n otras con trcs,esto se da para la dentic16n permanen

te. 



Para la dentictdn prLma:ria, son m~nos y ·se dan dí' 2 ó más ailcs, al

guno$ investigadores aflrman que la actuaci6n dt' una resina después de -

dos años es satisfactoria. 

Las organt~aciones encargada& de la reglamentaclón y vl&ilancla de 

los materialea de resta:·uac16n estaban conschntcs de la i.t11pc.at.:rncla de 

un programa de evaluac16n para resinas compU<Httas para post,•riorl.!s. 

Elaborara.!?,_ un gu{a para el programa de aceptac16n di' r~stauraci6n 

oclusalea clase l y 11~ además de requedr de rmfi..cfrntc 1nforin.Jci6n que 

sustente la efect t.vldad y seguridad en dientes pcrmanl'ntcs, adcm.Ís por -

lo menos 2 estudios clínicos, 1n Vltro, Ó lu Vlvo, independientes de ,,¡ 

menos 3 aiios para considerar la aceptaci6n provl11ional. 

L.a guía requería que el raate.rial de rest.lutac.ión sea y compruebe -

aer tan e(ectlvo In Vitro, e ln Vivo y cllnicamente, como 1.1 amalgama, 

los datos requeridos en los es.tudlos de 3 alt0s. de uao era~ tl color de 

la restaureci6n no mas di?l lO'l. de la restnt1raci6n mostrando p~rdt.d.i del 

color; 1.Ji lnflltract6n, que no más del lO't d~ 111 rcstauraci6n prcscnu

infiltr1u:ión profunda; forma anatómtca, que el d1H111Ju:stc no &ea supe-.. 

rior a 150 mn¡ contor'?CJ interproxlm.:al, que no tn<Í.5 dt?l 57. di? la rcstaura

cl6n haya perdido el contorno lntt'rproxlrr~1l. Pruebas lo Vivo sobre la 
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seguridad y la recurrencla de car les de al ft'L'fr6 2 años en dentlci6n desl-

dua 1 para ser provisionalmente aceptada. 

Esta aceptacl6n provisional se bau en los result•dos aceptables de 

la& resinas compuestas usadas en restauraciones posteriores nueva ln(or-

macl6n está surgiendo, en las cuales el tiempo de uso no es tan necesa--

rlo. Cada año se revisan los contenidos de las gulas para aceptaci6n --

provisional. Cualquier producto que haya obtenido aceptacl6n provhlonal 

puede calificar para obtener la aceptaci6n total a lo cual se deben aña-

dlr estudios de por lo menos 5 años IDO&trando seguridad y efectividad, 

"En febrero de 1'186 Cuatro resinas obtuvieron la aceptacl6n provi-

sional (Ful-Fil, Oclusin, P-10, y Eati\ux posterlor). 11 

La acc¡ tacl6n provisional no da pie para que estas resinas se usen 

inadecuadalbt"nte en posterior como substituto de la a111.1lgama. 

Las resinas colllpuestas son t~cntcamente sensibles. El uso del dique 

de hule para mantener un campo seco, es esencial; conslderacl.ones como -

el t11maño de la cavidad y localitacl6n de la restauración pn.ra ten~r á-

reas de retcnci6n es importante la pérdida de la forma anat6mlca es rus 

subs~.enclal en la~ áreas de mayor trabajo que las de menor trabajo, ia -

pre'Pataci6n de la cavidad será entonces conservadora y tratar de dlsml

nul';° el tr.1bajo oclusal. 
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La contracelón de las ri~stnas compuestas causa problemas .t la es--

tructura dental (dependiendo del tamaño) produciendo sensibilidad y --

dolor en el diente restaurado, la contracct6n puede dar lugar a un mi--

crofiltrado, sensibilidad y caries recurrente. 

'~ 
La milgnltud de la ·coÍitrac<•n depende de el tamaño de la restaura-

ci6n y de la colocaci?n de la misma para evitarla se puede utilltar la 

técnica de incremento y una cavidad conservadora, 

Las porosidades en las resinas compuestas, son indeseables y afee-

tan advet'samente la actuacl6n de la restauración. Las porosidades se -

producen durante la mezcla de dos componentes para activar la po1imeri-

zactón, además pueden ser el resultado de ln colocación de las resinas. 

El uso de resinas fotosensibles y el uso de jeringar¡ para la colo-

caci6n se sugieren para la disminucl6n de las porosidades. 

t.a.s resinas fotocurablcs tienen mucha& \•entajas 1 como son: mejor 

tiempo de manipulaci6n, disminucl6n de pot"ostdades y rosiblemenlc mayo-

res grados de polimerlz..tc.i6n en h. capn supcdiclal expuesta a la lu~ 

activanle. 

Una de las rnayor<'s dco;ventaj.1o; es la mala 6 nula polimenuci6n -



en cavidades profundas, esto es más común cuando se uun rest.nas con mi

c.roreller.o o con res1..nas obscuras por esto se aconseja que u debe foto

polimert.ur por capas que no excedan los 3 •· en rest.nu de color claro 

y de 2 1m1, para las resinas de color obscuro, tac:.bién es mejor dar mis

ti"t:ipo de exposictón a la lut para t11ejor.ar la pol1inerluci6n. 

En 1a actualidad el deurrollo de técnicas adhesivas y rl atejou-

miento dr las prophd.ides fis1coquímicas de Lu. nUnas cocpuenas fo

toc:urables han mejoradc,s )" de esta r.tanera ar.-pliado su t.ndh:ación para -

el tratamiento restaurativo de dil·ntes posteriores. Par• satlJ(acr-r los 

requerL<nientos del pact.ent~ por renaurac1ones posterious est.;tlc:,u y -

considerando ta amplt.teiOn de la toxicidad del mercurio de 1.as ano.a.lga

mas los fabricantes han vendido un nÚ!IK'!ro de restn.as compueU•J subst l

tutos para re5taurac.iones clase 1 'f lI .. 

Las precauciones en el :nanejo de esto• ar.ateriales son nec.esad.15 -

soni Protección a los tejidos adracentes 1 y protección de el ope

rador como son : Anteojos fi.ltradorf"s de lu~ .. 

Cada uno de los temas son tratados de una m<1nera sencilla\" t.1ara 

sin introducir formulas y los por menore5 de c:.ada fnvestigac:tón¡ pero 

mcstrilndo los resultaJos que se obtuvieron. de cada una de ellas, uni

ficárvfolas en cJda capítulo. 
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Esperando que brinde beneficios a las personas que lean ~stc tra-

bajo que hoy presentamos. 
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CAPlTULO 

EVALUACION CLlNICA DE LOS DlSERos PARA 

RESINAS EN DIENTES POSTERIORES. 

La odontología restaurativa típica ordena que la preparación de u-

cavidad se debe extender en todaa las fosetas y fisuras para preve-

nir futuras caries, mucha <'Structura dental sana es usualmente destruida 

por lo tanto se debillta el diente, 

En los adultos el primer 111olar permant>:nte t.iene Crecuenteincnte frac

turAs en las cúspides, restaur.1c1oncs extensas o se hace m:cesario trata

miento cndodOntico, est..., problC'rr.J puede ser c1wsado inadverlid.1r.it:nt(_· -

cuando un practic,1nte conci<'nzudo utiliza la exten:.ión por 

pre\·ensión en una cavl.dad Jf' pacientes jOvenes. St el llidf~t:n de lJ res

t;rnración se pierde y l'Sta t!f'nc que ser reemplazada, la cavidad •u• hará-
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más grande y el diente oás débil, hasta que subsccuenternente se frac tu-... 
Consecuentemente, sería beneficioso si la estructura dental sana

se pudiera conservar y usar otro método de prevenci6n. rna pr1'rara-

ci6n oclusal conservadora sin extensión por prevención ha sido defini

da y se han obtenido excelentes resultados en varios estudio~ sobre es

te procedimiento. 

Se ha realiudo un estudio de 4 años que reporta resultadoi. simila

res para determinar el éxito de la preparic1Ón de und cavidad conserva

dora utilizando el principio de sellado por rest.iuracionC'S se colocaron 

en 240 dientes de 110 personas, cuyas edades oscilaban entre (6-14) -

seis )' catorce años de edad, con un promedio de B años. Casi todas las 

restauraciones se colocaron en primeros molares permanentes )' pocas en 

segundos molares permanentes. Las restaurar.iones fueron justamente -

distribuidas en los cuatro cuadrantes. Loa dientes seleccionados para 

el tratam!.cn:.o tenían desde caril!& incipiente, mínima o moderada. Las 

lesiones extensas que incluían todas la~ fosetaa y fl.suras se excluye-

ron porque no tenían estructura dental sana que preservnr con el st>lla

dor. 

El procedimiento del tratamiento crol slrnllar al usado en l.1 rutlnll 
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de colocaci6n de amalgama. Se utilizó anestesia local, dique de hule, 

la supHficie del diente se limpio con una copa dt> hule pro!iláctica, y 

la cavidad se preparó con una fresa de bola o una fresa en forma de pera 

utiliundo alt.a o baja velocidad. La prepaución consistía en remover

ligeramentc el esmalte minado, realizar áreas rctentiv.1s especiales o -

extenderse por prevenci6n hacia (osetas y fisuras sana&, Las fisuras -

que estaban m.tnchadas pero firmes sin áreas que retuvieron al explora

dor (con es1113lte reblandecido), se dejaban intac.tas para conservar la -

estn1ctura dental. El tamaño resultante de. 1-._ pr:-eparaci6n c::on un cnlnimo 

o moderado average de daños era de 1.S x 2 m con una profundidad de 2 

a 2. 'j mm, las preparaciones para tas lesiones lnciplentes eran de moznos 

de 2 mm l.!n forma de cruz, 

Luego de re1DOver la caries se coloc6 hldr6ddo de calc:.lo para pro

teger a la pulpa (DYCA.L), Hgutdo de la colocaclón de la tesina compues

ta. En este estudio se utilit6 una resina compueata autopolitncrhable 

(rrriradl'lpt) apltcdndola con una jeringa (Centt"h:) u relleno l.u cavida

des, evitando el exceso. La jl"ringa se uttlh6 para e"'iC<fT }o!"; es¡1acios 

vacíos en la base de la cavidad. El rr .. "lterial se empujó dt'ntrn de la ca

vidad t.on un instrumento pliistl.co y sl la restuaración era gr,:rnde 

S?ba una plez.a de celofán que sr coloc;iba .sobre la rest11ur.1ción y st> 

compr1m.fa con un 11:Jgod6n hasta quf' el material endurecÍi\. Aquellos -

dirnl~S c:cn ll'siones incipientes tenían tan solo una peqli(>Íl.l p1"p.1r i -

ci¡-;n r en estas no se colocó re51na compuesta, solamente !>eli.ldoi-, df"o;-
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pués de colocado el material, los excesos resultantes pequeños ocasio-

naltt.ente, se cU1r.inaban con piedras blancas para alta velocidad. }io se 

us6 papel de articular porque et dique de hule se había dejado colocado 

para la aplicaei6n del sellador. Se lavó y secó La superficie oclusat, 

se grab6 por bO seg. con áddo ortofo!lfóric:o al 371., r se l.n·O }' secó 

nuevamente. Un sellador autopolimeriuble se mc.tcl6 y colocó de acut?r-

do a las instrucciones del fabdeante. Un sellador autopollmcrh.abte -

pigmentado fue uti l it.:ado en casi li1 mltad de los dientes. En los casos 

que la preparación fuera mínlma y no se usaba resina compuuta., el se-

llador servía de tnd.terlal restaurador luego de colocar ~l sellador 

intentaba desalojado con un explorador. Ocasionalmente el sellador se 

df'satojaba y se reapllcaba después de grabar nuevamente la superfitid -

d·urante 60 Se!!• lavar y sec:ar. Las restaui-ac:toncs fuei-on revisadas a 

los 6,12,18.24.Jb y 48 meses y evaluadas de acuerdo a los slgutentes -

cri te dos: Sel hito {sin p~rdí.da, pérdida p.ncia l. pérdida total), pig

mentación marginal (ninguna, leve, severa}, desgaste anatómico (ninguno) 

(leve, severo), adaptación m.arg.ínaL si el sellado se perdió {sin defec

to, levemente, afectada, moderad.1mentc afectada, levemente ftsurada, ff~ 

suradi'I extensamente} y el desarrollo de caries dental (ninguno, preHntt"). 

Dc!iipué!: de 4 años 20) r~slaurai::t(>nP~ (aproximadamente el 62'1.), fl:~1011 -

cx.:r..irwtu. La cari<!s d~ut.ll C'~tuvo presente en 13 dil'nte!. u,~.;, los -

cualt!s er-an todos mandib11l:n.:is 1 y el desgasce del sellador ocurrió en -

14 resttiilr<ic\onf's (7".,¡ en ocho re'it.1UtJcic:m1•s hubo pi'rdida tot.~l de d

st-ll;.11!• r (!,'.) y pJrdid.1 p.1rcial C'n HI r~st,1ura.c::ione'I. {19".'., !;'O 1'.lf> n.·~t..1u-
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racionts. ('."6't) se mantuvo el sellador completo. Durant<! ta r~visi6n dd 

)er. año tres restauraciones intactas fueron rel.'!mpLuadd~ por ama\g,1m;\-

por practic.antu. particulares no se supo si se habla perdido parte dl:'1-

sl'1 l.ldor, y esta fueron clasificadas como lesión cariosa. 

Los resultados obtenidos en este estudio son $in-,iLn1;>s a aquellos

obtenidos por los otros, mostrando que las restauracio1H•s conservadoras 

para resina;; compuestas pueden ser usadas. ex.i.tos,uientl? en rcstu.i-r..1ci~;n

de lesiones cariosas leves 6 moderadas. La r-etL>nci6n di? 1 sel laJor fuc

de un Indice .t\to y slmil.1r a los re~rnltadM obtenidos <'n estudi...,,. dcl

sel lador. El desgaste fue leve porque las prcp.nacioMs l'.lf"an confina

dos a áreas que no soportalrnn fut•rzas en la ioupt.'!rflcl! ocJusaL. 

La caries recurrente fue mfnimn y oc:urd,1 en aquellas .ireas Jonde

el sellador se había perdido dejando cxput>stas fosct<ts y fisuras 5uscep

ttble5. tl resulc.1do na se utfliz6 en e!;te estudio pero pod(a ser ut1-

ltudo en la pr.ictica clínica sl es detect.1da la pérdida pardal del -

sellador para prevenir la car tes recurrente, Un mate-ria\ AUt.opolimeri

zable fue usado en este estudio pero se pudo utlliz.n un m.tlllrial foto

!!.ensfblc. 

Ll diseño de la prcpaT.lciÓn para posterior c<:>n resinas c:o~puer.tJs-
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dl[iere de las para amalgama en el contorno de la cavidad profundidad -

de la cavidad, y en la preparación del esmalte en el margen cavo super

ficial. Las modificaciones son necesarias por las diferencias en las

fuer:r.ar. tensiles y comprensivas, sellado marginal, resistencia al des

gaste de los materiales. Las cavidades preparadas para resinas deben 

st':r poco profundas y el contorno oclusal aás estrechas que las que son 

amalgamas. 

Las altas fuerzas tenstles y flexurales de los 111.2teriahs resina-

les y su contracción por polimerhación hacen las modificaciones en el

dlscño de l.1 cavidad. 

Las bajas fuerias tensiles de la amalgama aü9f?ntan el grosor donde 

quiera que las grandes fuerr.as son aplicadas. Las amalgamas requieren

de un m!nimo de 2 nn de profundidad de la cavidad y un istmo oelusal a-

do:?cuadarnente ancho. 

Las resinas por !oU <1lta tensilldad permiten un istmo poco profundo 

y delgado. La baja conductibilidad ténulca de las resina!> cornparad.as-

con la am.algama redUCl' la neccsiad de gruesas bases aislantes. La t .. ~c-

11ica de ~r:lb-ld.1C'~ con ácldo!o-adhcsivos provct.' dt> ~rllado ('0 rl '""1r1~.-.n -

de la restaur.ictón, y Ll c'Ctt'nsión por pn\lcnción no !if:"r.i t.ln crítica -

como pdra las tcstauraci"nes con arn.Jlg.1rn,1s. El desgaste oclusal conti-
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te en áreas de contacto oclusal 2.5 veces más atto que en las áreas-

libres de contacto oclusal. Las restauraciones de superficies oclusa-

les, especialmente en las áreas de reborde marginal deben minimizarse, 

Las resinas compuestas sufren de una contracci611 '"olur ~lrh'\ del--

1.5':. al 2't durante la polimerhaci6n. 

Un contorno mínimo de la cavidad reduce la tendencia de margenes-

abiertos. El contorno proximal debe ser similar al utilizado para las

restauraclones con amalgama, los margenes bucales y lingu<tles df' las -

paredes proximales pueden extenderse a donde pu<'d.ln ser vistas explora

das y pulidas con una extensión proximal mínima se puede confiar en las 

propiedades de sellado, de las resinas para prevenir la caries recurren

te ha sido sugerido por 'Wyman. Esta aproximaci6n tiene al~unas desven-

lajas. Los angulas línea dentro de la preparacl&n de la cavidad se pue

den rl'dondear para prevenir las fuerzas de concentraci6n y para mejorar 

la adaptaci6n y p.na mejorar la adaptaci6n de la resina a las paredes d<' 

la cavidad. Muescan retentivas se colocaron en los ángulos l!ne,1, axlo

lingual 'l axtobucal, y en la pared gtngtval. Estas muescas darán reten

ción " la parte proximal de la restauración, reduciendo la deform<1cíÓ11 -

del m.iterial en el istmo. La rr.Ut"SCa proxim.il reduce la p~rdida en el -

:Mrgen gingival causada por la contracción de la priltmerizacl6n. Se ha-
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abogado por un bisel de 45° en el margen del esmalte, para promover un

mejor sellado por los agentes adhesivos y grabadores. E\. umalte puede 

ser grabado a una pro[undidad de l()(Un en el cual los •gentes adhesivos 

actúan. El grabado de la superficie laterales de los prhrnas de esmal

te no produce irregularidades profundas y nos da superficies pobres pa

ra la adhesividad. Los rodetes adamantinos en un margen biselado pue-

d.en ser grabados para producir una mejor superficie de adherencia. 

El esmalte en la pared proximal debe ser biselado porque la direc

ción de los prismas en la ~ona de la (osa central es inclinada hacia la 

fosa. Preparando la porci6n oc.lusal de la cavidad con paredes parale-

las ( con ligera convergencia), l'l corte diagonal através del largo eje 

de los prismas entonces obtlene un grabado profundo Al-Knahji y Jacob

son han mostrado que la seccl6n oclusal sin bisel y lados paralelos dan 

un excelente sellado en contra de un microfiltrado en comparaci6n c.on -

el margen biselado. El biselado del iaargen cavo supr.rflcial oclusal -

aumentll la superficie expuesta a las fuerzas masticatorias y el desgas

te. Es recomendable que la superficie oclusal no se bisele. Los agen

tes adhesivos, recientemente introducidos, que se adhieren a la d~nt lna 

tan bien como al esmalte pueden mejorar el sellado deseado. 



-17-

El diseño de la preparación para restauraciones con resinas compues-

tas para posteriores puede diferir de aquel pat'a restauraci;:1nes con aquel 

para restauraciones con anoalgam..a en las siguientes fonnas: 

L-La forma oclusal debe de ser m.ís delgada y menos profm.ó. 

2.-Las extensiones proximales (bucal y lingual) se deben colocar en 

áreas. donde puedan ser vistas, exploradas y pulida~. 

3.-l.os ángulos línea internos deben ser redondc3dos y retentivos, -

111t1Ucas serán colocadcis en los angulas línea proximales {axiobu

cal y axiolingual), y en \a paud gingival. 

4.-El biselado es recomendado para el margen proximal pero no para 

el margen oc.lusa\. 

TECNlCA.S PARA EL DISEÑO DE CAVIDADES Cl.ASE 11 't LA COLOCA

ClOt' DE RESINAS. 

Cuatro tipos diferentes de diseños de cavidad se prepararon en gru-

pos de Miares extraídos y se restauraron con cualquiera de las versio-

nes de las resinas condensables o inyectables. t.a integridad m.uginal-

se determin6 por la evoluci6n cuantltiva, de la calidad marginal por el 

inicroscopio electr6nico, y por el grado de microflltrado de un radioiso-

topo. No hubo dHerencia significante entre los resultados de las resi-

nas inyectables y condensables. Pau todos los estilos de prl?paración. 

L.! integridad marginal en la región cn·vical fue signt.!ica.tivamente in-
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ferior en las .&reas oclusal y proximal. Comparando las preparacion~s 1 _ 

El estilo retcnt.tvo Y el estilo convencional con bisel fueron significa

tivamente ~uperiores a ambos estilos, el convencional sin bisel y el dc

Black. 

Se utilizaron molares inferiores a los cuales se les realizaron ca

vidades de 4 tipos como siguen: 

Estilo de Black Estilo moderno f.stilo moderno Estilo reten-

sin bisel sin bisel con bisel tivo con bisel 
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Se utHluron 2 ti.pos de resina, una de alta vt.seoctd!ICS y otra de -

baja vlscosldad, ambas fotocurables en versiones condensables las de al

ta viscosidad e inyectAbles las de baja vhcosidad, ambas de matea Mer

cultte de la fábrica K«err Mfg. Los resultados del otudlo cuant.ttativo

de varios grupos de re$tauraclones con resinas se presentan en la figura 

2, comparado los poceentajes 4e "Margen Excelente" de los di!er.-ntes --

grupos de preparaclone$ en sus mirgeneJl oclusales, Buco-llngual\ proxt-

mal, y cervical respectivamente. 

La integridad maq~lnal del estHo retentivo y del estilo convencio

nal .c;on bisel fueron comparativamente superior a aquellos de estilo cott

vcnclonal con bh~el ful'.!ron c:oni,paratlvamente superior a aquello• dt= esti

lo convencional sln bhel y el estilo de Black en oc:lusal. ftueo-Llnguat

prodmal y en cervh::al., Para codos los grupos la adaptaci6n .,.t'ginal -

c:.ervical fue slgniflc:at.Lvament.e lnfcf"ior a ambas áreas la oc:lus4l y ta

proximal. 
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:l_l!tU.lll!! 
Estilo Black Estllo conven. Estilo conven. Estilo retentivo 

: il1l:•.ut~-! 
o :U._i_llliJJJL 

Al.TA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA 

Las tablas l y 2 muestran los datos conjuntos indicando el número -

de restauraciones para cada material 6 denle• de colocacicSn en cada ca-

tegorla de penetracicSn del Isotopo con los márgenes oclusal y cervical -

de la restauración. 

L,1 valoración de medias muestran la distribución de las restaura--
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cianea en varJas .::ategorhs, <:.on una baja o sin penetración del Isotopo 

indicadas por una gran cantidad baja de medias y al contrario una canti

dad alta de medias indican que un gran número de re•tauraciones demues

tran un alto grado de penetración del isotopo. 

La tabla 3 compara el número de espedmenes mo.strando microfiltra

do con aquellos que no lo mostraron. 

La flltradón marginal es una falla potenchl de todos los mater!a

tea restaurativos y de la• dcnicas tradicionales usados en operatoria

de.ntal. E&to no aoh~nte conderne a la rcrcolaci6n de flu(dos, si no

tambl~n la invasi~n de una vat"ied.1d de moUculas. iones, enzimas, 3cidos, 

bacterias. tl mlcrofiltrado alrl!dedor de las restauraciones dentahs ha 

lldo implicado como d que juega un rol en una variedad de condidones

clínicas como 1erh la caries recurrente y agresiones pulparea. adeJTJ1 1 

hipersensibi11d4d y aceleraei6n del fracaso de alguno• materiales ha ai

do atribuida Al infiltrado marginal y puede contribuir a la falla de La-

t'estauraci6n. 

Edat!a un creciente Interés en el efl"cto del diseño de la cavidad 

las resinas compuest4s. Los principios p.1r4 la preparact6n retenti

va para resinas fue descdta por Luu y Burknart en 1974 y 19H.1. Esta 
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prepardción es extemadamente conservador abandonado el diseño de 1.1 caja 

y adoptando una forma redonda-ovoide con un gran biselado. Cuando se 

compararon los cuatros tipos de restauraciones se encontr6 que ambas, la 

retentiva y la convencional con bisel rr.ostraban resultados altamente --

significativos que indican una mejor adaptnción maq:~fnal que l.1s conven

cionales sin bisel y la de Black sin bisel. Esto indica que el bisel 

impC1rtante en el establecimlento de una buena adaptación marginal. Se ha 

demostrado que el biselado del margen del esmalte de las cavidades, la -

técnica de gr.tbado con ácido y el uso de un i!.gente adhesivo de resinas-

son todos factores que mejoran la adaptacl6n de resinas compuestas ele

gid.is a los margcnl's de l<ls cavidades clase II. 

En las investigaciones fue analizado bajo microscopio electrónico

y rio hay direncia significativa entre el estilo retentivo y la prepara

ción convencional con blst!l. Pero c:u,1ndo sr. cxamin6 la categoría I. 

Sin evidencia de penetración del Isotopo" 1 es fnteresanle hacer notnr 

qu" existían m.is ma.rgenes perfectos en el disei\o retentivo que t•n el -

convencional con bisel. Los mejons resultados en la adilptilción rn.1rgi

nal y resistencia al ndcrofiltr,1do fut•nm obtenidos por el df5•·iio 

tenlivo con bisel. !.os buenos resultados de este grupo n1.• !u<'run 

cum~nte por el .1condicionamiN1to dt-1 1><;m,1ltf', sino quC" t.¡¡.,l{é11 ;1.:ir 1:1-

TIU('Vu dist!ño de la prC'paración do: la cavidad lt'!i cual put'dt• h;iber r~·dt•-
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cldo la contracci.Ón por disminuir el volúmen de la cavidad. Además de

mantt>ner un ho::.bro elevado de esmalte para prevenir que el sobrc.c'..lbri-

miento de la parte cervical de la restauración de moverse fuera del m11r

gen de la cav1dad por la contracci6n. Fir.a1mente un cura¿;_; ;·:.1_, ;('lmrlL>to 

de las resinas fotocurables se puede esperar"" las <:widad,· 0
• tJ, c<itilo

retentivºo el cual tll!r'I(! una menor profundidad ocluso-¡;,ir:¡;lv.:il. Lt1s 

tauraciones clase 11 para al'lalga:na sacrifican un,1 ~ran cantióild d1• teji

do sano si el dentista se b.1sa en las principio.h .!l· Black p,ir.1 1.1 prep.•

ract6n di! cavidades como origlnalmt'nte se delinearon, m.is aún "º el di-

seña de la cavidad se h.1 hecho más conservador co.it!'.I hemos mencionado. 

Para los materiales fotocur<1blr~ la polin-..:-rlzadón se ini::la de la 

superficie en pr<.'xlmidad a la luz, prosi¡.tuirndo a5{ el resto del matf'-

rial en el interior dí! la cavidad. F.ntonces l.1 di rece ió11 dt> 1.1 contr.ic

ciñn e'i <'n dirl'crién.., la superficlr de la r<.•<-ina irr,1t!iad" por luz v el 

esracio abierto ,1parece hacia el ,lrea cervic 11. Estü es reportado por 

el hecho qui' ~·ncontramos que el .irea cervical produce un número signifi

cativamente alto en la categoría de fisura mar~inal. 

La adapt.1ci~l11 r.wrgin.11 S<' juz~,. es 1.1 ;;;.~ .. t:::~:!'=' en el :ir·::-'1 cer'-'i- -

cr1.l .-,,.. 11• .itrJ.Luy.S .1 t.1 .!1fic:.:lt.d p.lr-.1 cclo::2r la resina l'n rl área -

de la c,¡j,1 proxim.al, porquf! ~a pó':': lÓn .:::ervlc~l d" 1.1 caja pi:esent.; \:na 
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capa de csmaltl' rel.1tivamt'ntc delgada disponible para et ndheslvo. ta-

adptación margin.:il en esta área es un serio problema. El margen típico 

muestra una gran discnpnn<:ia cxtendlé-ndose desde el final dl'l ángulo--

lín~at próximo cervical ,, triwés del largo del lflargen cervical <1 et o-

tro ángulo t!neal. 

1.- Sin evidencia de pcn(>trac16n. 

ll.- l.ígcnt evidench de penetración al tÍn¡;ulo c.ivo superfic.iRL 

III.- F.vidcncia de penetración, pero sJn Incluir la pnr<>d axial 6 

el piso oclusal. 

IV.- Evidencla de una penetrndón parcial a la pared axial 6 el 

pl&o oc.lusal. 

V.- Evidencia de la penetract&t1 a tvd.1 la 1i.ired axi.11 6 el ptso 

oclusal. 
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TAB1.A \. Oistril::u:ión de la penetración del isotopo. 
OC1JJSAL 

HIDl.A.5 Y VARIACI(HS, 

rAlIDlUA 
52 Estilo di? la preparact6n Viscosid.1d l ll ll1 IV V H SD 

Black sin bisel baja 4 3 2 o 10 .568 .3120 .O'lJJ 

alta 3 4 o 10 .611 .2691 .Cfü5 

Comrcneioml sin bisel baja 3 6 1 o o 10 .551 .2314 .om 
alta 3 4 2 o 10 .611 .2691 .0835 

Convrnclon.11 con bisel roja 6 3 o 1 o 10 .431 .2)1J .0741 

•llta 6 3 1 o o 10 .432 .2568 .0659 

Retenttv.1 con bisel baja 5 5 o o o 10 .443 .2239 .0501 

alta 1 3 o o o 10 .358 .2052 .0421 

10fAIJ-:S 31 31 5 1 o 00 

TAB!.A 2. Distribución de la penetración del isotopo 
CEfN!C\l, 

HllllAS Y VARlACICH:S 

fstilo de lt1 pn-p..uacl6n Viscoslcbd l ll 111 IV V H Sil 52 

Black sin bisel h.1ja o o o 2 8 10 .795 .1159 .('1)7) 

altn o o o 3 1 10 .767 .1328 .0176 

C.ouwnclOI\ll sin bisel hija o o 2 5 10 .658 .ms ,()!¡')~ 

alta o o 5 3 10 .621 , 1735 .0101 

Canvt!:nc 101\a t con blse l ha ja 4 1 10 ,lü7 .2)0'.J .o'ül 

alta 2 3 4 o 10 .360 .?n'.a .Clat4 

Re-t<'ntiva con bisel h.1j.1 5 '· o o IO .l&l .ll2'> ,OJ'.'_i, 

:11t11 4 4 o o IO .180 .112s .012h 

1UfAI.ES 12 14 9 20 24 00 
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TA&A J. ?brero de esped;rencs con o sin t!'J.crofiltrado. 

f.stilo de- pf('jlarat::ion jVt!'.tocidad # de espccl.tn.-nes r·U~~l 

1 1 <al ''" 

Block sin bisel 1 baja 10 1 6 

l •ltd 10 1 
Com<en:!on.1! s/blsel 1 boja 10 l 

l •lt4 10 1 
Convondoml e/bisel 1 hlja 10 l 

l •lta IO ¡ 
Retentiva cJbt~l 1 baja 10 : 

1 alta 10 1 
37 

!fursen t'<?rvie.J l 
1 mnw:o 
1 con sin 

1 10 

1 10 O 

1 10 

1 10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

67 lJ 
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HlCROflLTRADO EN RESTAURACIONES DE RESINAS COMPUESTAS 

CON HlCRORELLENO y DIFERENTES DISE?los DE ANGULO CAVO 

SUPERFICIAL 

A pesar de los avances tccnol6gicos en las reslnas, la rcducci6n 

de la contracci6n por la pollmerlzaci6n, En investigaciones realiza-

das se demostr6 que era imposible controlr&r el microflltrado de mu--

chas resinas ya me}oradas , a pesar de que el 'ngulo c:ivo superficial 

(uese grabado CC'n ácido y un sistema adhesivo al esmalte fuese usado. 

En esta investlgaci6n la terminaci6n del &ngulo cavo superflclal fue-

la c.onvenc lona 1. 

Esta terminaci6n en la recomendada por muchos investlgadoresi 

Que se hiciera una m::idificaci6n a 1n tenninacl6n convencional de las-

preparaciones para resinas compuestas. Las recomendaciones recomenda-

das fu<' ln de biselar el ángulo c,wo superflclal, otra lnovaci6n es la 

de rcnllzar un bisel curvado o en hombro, todas estas modlflcaclones-

aumentan la regi611 d<' esmalte susccptihlc n ser ~rabado. 

Par.1 poder pr~1bar estas variacion~s en las termtnaclom·s del .1~1);•1-

lo c.1vo supcdicial y su efectividad, se uttllzaron tn•s tipos de ter--
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mlnacioncs del ángulo cavo superficial y su efectividad, se utilizaron-

tres tipos de terminaciones, y 3 tipos diferentes de resinas 2 con mi-

crorelleno y una convencional. Se pens6 que por el incremento del .lrea 

de esmalte susceptible de ser grabado el microfiltrado de las resinas--

con microrelleno debería de disminuir. 

Las terminaciones se realir:aron en 162 cavidades clase V en dien--

tes humanos extraídos y se dividieron en tres gurpos como sigue: 

GRUPO 1: Termlnacl6n convencional del ángulo cavo superflcial 

GRUPO 2: Tenn!nac~ mod;flcada en el biselado -.... _ ... M 
GRUPO): Termlnacl6n convencional modificada al hacer un cor-

te de lmm en hornbro sobre el esmalte aproxlm.adamcntr. 

....... ~ 
Cada grupo fue dividido a su vez en 3 grupos para ser restaurados 

las J diferentes resinas compuestas. 
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Los nombres comen:.iales de la!'> resinas usadas son las siguientes: 

Proflle que es una resina compuesta convenetonal (SS Whitc), 

Silar cor:eise que es una resina con microrelleno (3 H, C. Dental -

proudc.ts), lsopact, también resina c:on microrel1eno (\'i\•adent USA Inc). 

Ya se habían hecho estudios sobre las resinas con mic.rorelleno en

los cuales Silar 1 había presentado mejoras pero lsopact no. 

EL procedimiento uu.49para determinar el niicrofiltrado fue cfoscd

to por Svuarts y Phillips. El infiltr-ado fue determinado por l.1 pre-

senda de un isotopo en el intentJc:i.o de la resina y el diente mostn ... 

do por un autoradtografo, 

Los resultados se muest.ran en la tabla #1. El microfiltrado fue

rvalu..1do utilizando la siguiente escala para indicar el grado de pe-

netractón del isotopo: 

o,. No h.s>· cvtdencla del isotopo, entre el dlent.e y el material -

r~staul'ativo. 

1':-- Evldencin. del t5otopo pl'nc-t[".rndo el intestlcio del diente y 

el m.ited.al rt>staurativo. 
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2= Evidencia del isotopo en el intersticio del diente y el ma

terial restaurativo a lo largo de las paredes lnchal u -

Oclusal per no penetrando a la pared axial de la prepara-

d6n. 

J.,.. Evidencia de la penetraci6n del isotopo a la pared axial -

de la preparación. 

Los re&ultados con pro(ill', una resina compuesta convencional, con

corde con los estudios previos que usaron resinas c09pue1ta1 convenclo-

n11les. Los resultados con dnd diseño de cavo superficial fueron eaen-

cialmente los mismos. Solamente 3 especCmenses del grupo profile demos

traron una ligera filtración 2 con la termlnacl6n convencional y l con

termlnaclón un hombro. 

La resina compuesta con microrelleno Silar mostraron diferentes -

resultados, Al parecer no aparentan diferencias por el caD'lblo del &n-

gulo cavo super(lclal 1 pero el cambio en la flltracldn se demostró con

el tiempo. 

La filtración p.1rece l.ncr{'nientarsc con la edad del espec;imen, con 

9 d(! las lo autoradlogra!!as moo;trando de moderado a severa de la fil-
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tración en el período de un año. 

··i.a otra resina compuesta con microrclleno isopast,mostr6 filtra-

clón de ligera a severa en todos los pcdodos de prueba sin importar-

el ángulo cavo superficial, Solo 6 de los 54 especimcncs de lsopast-

demostraron f1ltraci6n mínima y los restantes mostraron de moderada a

severa fi ltraclÓn • 

Los resultados de!llC>straron que isopast tiene un potencial de fll

tudo mayor que el de Silar probablemente por el coeficiente tan alto-

de expansión drmica. 

Las resinas compuestas convencionales Pro[ile demostró menor micro

filtrado que las otras dos resinas con mlcrorellenos que eran Silar e-

lsopast. Los modelos de microfiltrado aumenta con el tiempo en los cs

pecimenes de Silal". t.os cspec1mcnes de 5ilar rno~traron menor filtra-

ci6n que los especímenes de hopast. El cambio en el diseño de la ca

vidad no alteran los modelos de filtrado, 

Las pruebas del infiltrado se realizaron : La primera al mes, ln

segunda a los b mese& y la terc('rn se railh6 a los 12 meses. 
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CAPITULO ll 

EVALUACION IN VITRO DEL DESGASTE DE RESINAS PARA 

DIENTES POSTERIORES 

Las reslnas compucstRS para posteriores, continúan jugando un papel 

importante en la restauración dental. Un número de problemas cl{nt.cos -

asociados con su uso, aún persisten, pérdida de la forma anat&.lca, ca-

ries secundaria y senslbl l ldad a la técnica, La mayor parte de esta• -

condiciones se ha investigado extensamente, el mayor avance se ha dado--

en el pertecclonamicnto del área de resistencia al desgaste. Por ejem-

plo la resina compuesta para posteriores original, mostraba grados aonas 

de desgaste mayores a 100 Mn por año. Las fórmulas m&s cOfllunea por com-

paración son notablemente más resistentes al desgaste. En realidad mu--

chas materiales incluyendo : lleliomolar RO (Vlvadcnt), P-50 (JH dtvi---

si6n de productos dentale!l) y Clear Fll Photo Posterior (Kuray Co.) 1 ex-

hihcn el grado de desga!lte que e5tán en el orden de menor magnitud. Va-

lores de menos 1 '6n por mes, son comunes para estos nuevos materiales --

restaurativos. 

Aunque el grado de desgaste de la resinas compuestas para poiHerio-

res ha sido reducido considerablemente, los fabricantes continuamente --
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tratan de mejorar sobre todo, su actuaci6n clínica. Desafortunadamente, 

esto toma tiempo y dinero para determinar la eficac.la clínica de nuevas-

f6rmulas o mejoradas, consecuentemente numerosos investigadores, tratan

de des.arralar un proyecto IN VITRO, que fuese capaz de predecir la clí-

nica. Huchos accesos diferentes para las pruebas IN VITRO lrns sido in-

vestigadas. El primer experimento involuc.ar el uso de un desftastador, -

que consiste en girar una superficie contra otra. Desafortunadamente, -

los resultados variaban considerablateue, dependiendo de la carga aplica

da y del agente abrasivo utilizado, los modelos de desgaste y la r.iicro!'s

tructura superficial de los diferentes resinas compuestas en este estu-

dio varían conslderablementes. Con las bases del microscopio escrudiña

dor electr6nico se detectaron tres modelos de degradación com.:i sigue: 

l.- Fractura marginal en el intersticio del diente y 

la restaurac16n. 

2,- Desgaste localizado en el área de soporte céntrl-

3.- Pérdida generalizada del material sobre la super

ficie oclusal. 

Los resultad.,,s se presentan de acuerdo a los diferentes modelos-

de desgaste. 
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La dcterioraci6n de los margenes microsco6picos así como los ma--

crosc6picos, fueron evidentes en dos resinas conteniendo partículas dc

rr.lleno de tamaño submicron. Estas incluían a Herculite y Hellomolar -

RO. Una aparente deterioraci6n cohesiva de la matriz de la resina ocu

rri6 inmediatamente adyacentes a las paredes de la cavidad. Este tipu

de defectos caracterizado por una serie de fracturas paralelas cerca-

nas. Ocasionalmente hendiduras verticales se pueden observar corriendo 

perpendicularmente, conectando las fracturas horhontales en varios --

puntos. En algunos casos la degradaci6n fue suficiente para causar una 

pérdida apreciable de material a lo largo del margen. 

Despuh de tres años de servicio, se realh6 una revhi6n con •i-

croscoplo clectr6nico de una restauraci~.Sn clínica con lleliornolar RO, -

esta ilustra tipicamcnte el tipo de fracturas que ocurren con resina de 

relleno tamai\o submicron. 

En el caso de todos los cuatro agentes restaurativos, la p~rdida

de material fue mayor en las áreas donde los puntos de dpsga&tc contac

taban con la superficie. 

La degradaci6n m1croestructura1 fue mayor para las resinas com--

puestas cuyas partículas de relleno eran de tam.1iio sulamlcr6n. 
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Por medio del r:'<icroscoplo electr6nlco , se observ6 uno de estos especi

menes (Hellomolar RO), se describe la región justo dentro del área de-

contacto, se observaron microfracturas y una degradaci6n general de la

matri:r: de la resina. 

Tamblén se observ6, resinas que contenían partículas de relleno -

mayores a 1 mm (Conclse) se observaron las part!c.ulas de rellena gran-

des sobresaliendo de la superficie, Este tipo de microestructura es -

siml lar a la observada IN VIVO. 

La pérdida en toda la superficie [ue más común en la resinas com

puestas con rellena de partículas grandes. Por e 1 caitnrio se detecta. - - -

desgaste generali~ado en la superficie de las resinas con relleno de -

tamaño submicr6n. Como es común ver en las restauraciones clínicas se

encontr6 una pérdida de material gradual sobre toda la superficie que

en su momento expuso las paredes de esmalte de la cavidad. La pérdida.

de material fue mayor para Conclse que para Estilux Posterior. Desa-

fortunadamcntc la cant Ldad de material perdido detectado IN VITRO fue

menor q•.H• la ob<>ervad1t clinlcamentc en un período de dos a tres años. 

L.:s particlpaci6n de los inecanlsmo!t asociados con la degradacl6n de 

rrsln.u comput'stas para posteriores, son complejos, dependiendo del tamA-
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ño de las part{culas de relleno, un ndmcro de diferentes modelos de --

desgaste, se han identificado. 

En un esfuerzo de reproducir \os modelos de desgaste generaliudo

asociados con \as resinas compuestas, un número de modlflcactones para

los proyectos IN VlTRO se han inlclado con el prop611ito de &imular las

Cuerza.s do masticacl6n lo mejor posible. 

El grado de desgaste es una propiedad de gran lmportancla en la

caracterlzaci.6n de un material restarurativo e•pecial-.ente cuando se

usan en restauraciones smrtidas a gran esfuerzo. 

El desgaste es muy parecido al resultado de la acci6n combinada de 

los procesos erosivos químicos y Hsicos. En prueba• pasadas ae en(atl

z6 el desacuerdo entre los datos de laboratorios y los juicios cUnicos

del desgaste oclusal de tas resinas compuestas obvlamrnte. En las mu-

chas pruebas de ahrasi6n IN VlTRO los na.11terialcs no se desgastaban de

unn manera compara.ble a la de lN VIVO, poslbl~c los experli!H!ntos de

lnbora.torio d<!scrltos en la U.tcratura no se toman en cuenta slmulta---· 

ncamente suf lcientcs vart.1bl<!s como son fuerzas de cuntact ... ~s entrP t.\ -

rcstaru.1ci6n y el diente antagonista, su velocldar.l 11'! m,wlmfrnto, por

eent;tjt> de mutuo deslizamiento y el medio adecuado. 
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en los varios medios alimentic:ios artificiales. El desgaste relativo

en el medio acuoso con semillas no refleja coopletar.iente la experiencia 

clínica, pues, adapt_tc·seria la resina con mayor desgaste de todos los-

materiales escogidos (Lambrechts 1 1985; Roulet, 1980). De otra manera, 

el desgaste relativo de Adaptic es muy alto en la mezcla acuosd, y rnuy

baja al usar solamente agua. 

La figura que a continuación se presenta muestra la posici6n rela

tiva de los seia materiales después del desgaste con el 80't del peso de 

la mezcla en semillas y el 20'1. de la me::cla acuosa, comparada con el -

desgaste oclusal (atricct6n) después de seis meses de dos estudios clí

nicos. Los datos se basaron en la resina Estic Hicrofil 1 pues este ma

terial rnostr6 valores de desgaste iguales en ambos estudios clínicos, a

parte la discrepancia mostrada por P-10, un acuerdo en posfci6n relati

va con la situaci6n clínica se encontró de esta rr.aner-a: 

Los m.ater-iales utilizados son representativos de otros rMtcriaJes

de la misma clase, pues ha sido demostrado con mediciones adicionales-

en otras marcas. Se debe enfatizar que l;;s postcfones se ajustaron a-

los datos obtenidos de estudios clínicos con limitada credibilidad basa

da en el pequeño número de ejemplos, ader:;ás, muchas resinas uudas no--

son t"l.'Cornendadas para el uso en posterior. 
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Entonces, este estudio preliminar es con el prop6sito de mejora---

miento, fue meramente para demostrar las posibilidades de comparar los

resultados 1H VlVO del desgaste con los IN VlTRO. Las posiciones de --

de&gaste de menor a mayor son : amalgama, resinas hlbrid•s, resinas con 

mlcrorelleno y las resinas convencionales. 

FIGURA. Comparación de la posición relativa de el experimento de.

desgaste IN VITRO con los datos del experimento Uf VIVO de Lambrechts -

et al. (1985) y Luts et al. (\984) basados en Estic inlc.ro fill. 

Desgaste e línlco de acuerdo a Lambrechsts y Luts. 

Desgaste experimental de BO't de semillas 20't de mezcla 
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La posici6n de veinticinco (25) productos probados parecen estar-

en concordancia con la experiencin clínica, 

La resitencia al desgaste 11oclusal de veinticuatro (24) resinas -

restauradoras comercia liudas y Di.spersal toy se simul6 por medio du una 

máquina. Se uti1iz6 una mezcla acuosa con semillas como aUrasivo, cir

culando continuamente entre los cspeclmen~es y las ruedas antagonistas. 

La posici6n de los resultados al parecer concord,tba con la experiencia

clínica una comparaci6n con el microcospio electr6nico de los modelos -

de desgaste lN VtVO e lN VlTRO revelaron una similitud modol6p,ica. 

Las resinas utllit.adas eran de diversas marcas, como mostramos a -

contiuaci6n: Adaptic (Johnson y Johnson); Bellfirm P (Kanego); Bio--

gloss(Dctraey AG); Cavex Clearfit (Kevr y Snettjes Dental); Durafil, Es

tic microfll 1 Estllux posterior (Kulser y Co. )¡ Futfit (t..o. Caulk); lle

liomolar, 1\elioslt 1 lsomolar 1 lsopast DS(Vivadcnt); Lite Fil P (ShoCu); 

Lumifor (Bayer AG) SL1ar 1 Sllux (JK Productos dcntdlcs)¡ Hlradapt (John

son y Johnson) Occlusin(lCl)¡ P-tO, P-30 (3H productos dentales); Profi

le (S.S. White productos dentales)¡ Servlton (Ue Tny AG); Visiodlspers 

(Espe); un sellador sin relleno (Baycr AG) Bnyer Resin t., y una amalga

ma Olspcrsalloy (Johnson y Johnson), 
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El diagrama de barras muestra las posiciones de los valores medios 

de desgaste del estudio IN VlTRO, las barras blancas representan las -

resinas para uso posterior. La media de desvlaci6n estandard de los -

veinticinco productos probados individualmente [ue ~ 10'1,. toa valoru

medlos se determinaron por al menos cuatro (4) ejemplos de cada mate--

rial individual y se registraron como una regla despuh de dos (2) pe-

dados de carga en la máquina de desgaste. 

La correlaci6n con los datos cuantitativos IN VIVO usadas, indican 

que las figuras de desgaste de laboratorio razonable.ente refleja la 

tuaci6n del desgaste IN VIVO. Se debe tener en mente que los anchos in

tervalos de seguridad no necesariamente slgnl[ican una pobre dhcrimina

cl6n por las figuras IN VlTRO. El inherente uparclm.1ento de lu medi

ciones IH VIVO, depende del tipo de diente usado, el~ de la res-

taruaci6n fue nas de mordida de cada paciente individual, variaciones -

de man1pulaci6n y operador 1 l desvLaci6n estandard de las f1guras cuan

titativas IN VIVO es a menudo mAis grande que el encontrado en la presen

te investlgaci6n IN VlTNO. La descriminaci6n entre los ocho (8) mate-

riales es m.\s clara con consideraci6n a la atriccl6n, el cual es el pa

rámetro dominante del grueso de la destruccl6n de la supcrflcil' oclu-

sal de una rcstauraci6n. 

La similitud f"lorfol6giea de las superficies desgastadas IN VIVO e-
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lN VlTRO parecen indicar que el método de prueba descrito puede simular 

el mecanismo de desgaste oclusal. 

El uso de un medio acuoso con semillas como el tercer co~pC"nente--

en esta p-ueht de tres componentes al parecer es t-1 apropiado r"r muchas 

razones: l) Las semillas son productos de origen vegetal, como otras-

que son parte de la comida común, 2) Las partículas raidas de Lis semi-

llas se supone que son las partículas que eslán presentes en los com---

partimientos y son visibles por la examinacl6n rnicrosc6pica de lar. par-

tt'.culas de semillas aplastadas, 3) La acción ab:asiva de la mezcla a---

cuosa utilizada es uni!orrne en todas pilrtes del pedodo m.Íximo de prue-

ba de siete (7) horas. 

En la lnvestigaci6n, esto es docurnentado por la relacl6n lineal --

entre el tiempo de La prueba y la pérdida relativa como se muestra en -

la figura basados en Estic microfill. El coeficiente de dccisl6n r
2 u-

0.99. Similarmente alto la figura r
2 

fue encontrada por la relación --

entre el tiempo de la prul!ba y el desgaste de las resinas convenciona--

les e hibridas. La resistencia al desgaste oclusal es una propiedad de 

un material restaurativo la cual no se puede sobre enfatii:ar sino que--

evaluar en conjunto con otras propiedades como La integridad marginal,-

sell:ado de la cavidad y proplt!dades de manejo de la restaurac.i6n. 
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figura. Posicl6n de desgaste de los velntlclnco productos comerciales-

probados. Las figuras dan el porcentaje de desgaste relativo a Estlc--

mlcrofl 1 (lOO'X,. Barras blancas: resturador posteriores; barras negru: 

restauradores anteriores: barras rayada, amalgama; barra puntrada sella-

dar sin relleno. 

DESGASTE IN VITRO. 
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Rcgresi6n lineal, la Línea describe la relac16n entre el tiempo de 

la prueba IN VlTRO y el desgaste en micromctros phdlda vertical de ---

substanc. ia. 

DESGASTE 

Un 

·{ 16 r~.o.9'3 

12 ~ 

HORAS 

Para poder comprobar la resistencia nl desgasti? de hs resinas ---

compuestas pat·a posteriores, se han realiz;i.do pruebas de estos materia-

les presentes en la cavidad bue.Al, 

\.as resinas cmnpuestas se han vrnido hacirndl• lt•U)' popul11res 

sustituto de las ama lgam.1s pero muy poco c;1: sabe, suhrt los efl'clos quf•--
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ma es aceptable, pero el uso de resina compuesta contra plata Ketac, -

porcelana o resina compuesta se debe evitar. Esto debe su cauu a que

uno o ambos materiales en combinaci6n ae desgastan deaasbdo. 

L;u resinas que &e utllharon para probar esta hlpotesis fueron: -

Col!llll4nd Ultrafine 1 Occlualn, Concise, y P-10. Loa aaterlalea antagonis-

tas fueron: Amalgama, resina compuesta P-30, Pla~a Ketac, Porcelana --

glaseada, esmalte (bovino). 

Por los resultados mostrados en la pr6:dm.1 fi1ura H puede apre

ciar que Command Ultrafine tenía menor resistencia al duaaate en con-

traposlci6n Concise mostr6 la ~ayor reshtencla al des1Hte. 

Estos halh.:r:gos concuerdan con los de otros investigadores los --

cuales encontraron que 111s resinas cuyo relleno estaba con•tltuido de -

partículas grandes y duras eran m.is resistentes que aquellas cuyas par

tículas de relleno eran pequeñas y suaves. 

Command Ultra{in(' mostr6 un desgaste mayor, cu11ndo fue so111etldo a

m&teriale& duros y potcndalmct:te abrasivos. Es posible qu<' este fcn6-

r.'f'nc1 pu{'da ser atrlhuido a la naturalet.a más suave de las partículas de 

rcl }('no de Command Ultra fine (\'ldrios de bario)• comparados con los uu-
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en Concise (cuarzo), y a su pequeño tamaño ( 3 um). Además, es acepta-

do que las resinas corr:puestas con partículas pequeñas, tienen co¡:¡parati

vamente menor peso de relleno inorgántco y gran ca~tidad de solventes. 

Reciprocaciente estos factores pueden explicar la naturaleza no destruc-

tiva de Corrrnand Ultraftne con excepci6n de la am.ilgama. 

Por el reconocimiento del taNño de sus partículas y de su dure%a, 

puede anticipar que Concise iba a tener una mayor resistencia al --

desgaste, que Cotter1and Ultrafine, los resultados conflrmaron la hipote--

sis. 

Occlusin mostr6 una buena resistencia al desgaste como Concise, y-

fue considerabhmente mejor que CoTtr.Jand Ultraflne o .P-10. 

Ambos, Occlusin y Comrnan Ultrafine, utllhan las mismal partículas 

(Vidrios de bario) pero de diferente t.r.:ni\J. 

Esta caracteristica puede ser responsable de la diferencia en la--

rui.cencia al desgaste. Occlusifl ti~ má<1 grandes las partículas dr--

relleno que Co::r...and Ultrafine. 

P-10 mostr6 una resistencia al desgaste relativamente pobre y se--
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encontr6 que es el m.h destructivo de 101 materiales usados en la prueba. 

Esto se notó más con los espeeimenes de porcelana y la resina P-30. 

El tipo de relleno de P-10 y Conche u el aihao h cUhrencla en -

la resistencia al desgaste de eatas dos retinas compuesta• fue nuevamen

te atribuido al tamaño de las partículas de relleno, la naturaleza aás-

abraa1va de P-10 comparada con las otras reainaa cot:1pueata1 ea propio--

pruumiblemente, a su gran liberaci6n de partícula• de nlhno duras. 

P-30 mostró gran desgaste cuando se enfrentó a P-10 y Concise, m.h 

que cuando se enfrentó a Occlusin y a Coma.nd Ultraflne, el ta•fto •'•

pequeño de las partículas de relleno de P-10 y de P-30, pueden eaplicar 

la severidad del desgute de utas combinaciones. 

La amalgama mostró buena resistencia al deagaste y t••bUn loa an-

tagonistas exhibían poc:o desgastc 1 se obaerv6 visualmente que las resi-

nas compuestas y el esmalte se cubrían con una delgada y adherente capa

metálica1 también se obsev? que una aleación r:nn muchas rases a menudo-

exhibe una conducta fricciona\ suave y esto provee de buena:i condlclones 

para el ·deslizamiento, especialmente una tase suave es esparcida sobre-

las superficie!> deslizantes actuc'tndo estas como deslizantes. Subsecul'n

ternente 1n. fricción y el desgaste se reducen conslderablemente. 
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L• porc.elan• exhib16 un desgute considerable cuando antagonizo a

P-lO y & Concise. 

Esto pudo deberse a h. libencUn de las pnt{culu de relleno por

hs 111Uestras de resinas, o por la producci6n de desgaste de la :nism.a -

parce lana. 

La porcelana sin pulir, caus6 más desgaste que la pulida a las re

sinas Comrs.and Ultrafine y Oc:clusin. No se puede sugerir que la porcela

n.11. a in pulir present6 eenor desgaste que \a pulida cuando se antagoniz6 

con Concise. 

El desgute de la plata KHac es s!.gnificativa::::iente mayor cuando se 

desgastó contra La resina P-10, que cuando se desgaste contra Conn.and -

Ultrafine y occlusin. 

El esmalte (bovino). se ob1erv6 como el oás resistent~ de todos lo! 

espec. illW!!ntes usados. 

Se pudo observar que l.s combinación de algunos t:laterl.ale!I no es fa

vorable, pcr'iue S'.'.' d'!sgHtan e:iccesiva:r~nte, los más notables son las 

sln.u, o el desg.Hte producido de las resinas contra la plata Ketac o la 
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porcelana. 

Hiltograma demostrando h media total de la reducci6n dlmensionat--

de los materiales investigados; 
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f'lGl!JtAt Histo~rarna repruentan4o et desga.ste de los IAIUttalu:. -

L.as ml.lestra.s &e agrupaton de 4cu~rdo al tlpo de resina. U figura se --

presenta en la pr6xtma pÍ&lna 1 muestt• • hs cuatro resiTIAs contra los.._ .. 

Um 

g !OQ 

¡¡¡ 1$ 

~ 

1 :: 

Cofl'd'Mnd Ultr.afine Oc<:clust.n Conche p ... 10 
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El desgaste excesivo de las resin•• para restauraciones dentales--

Lt interacción con muchas substancias del medio bucal pueden ser los ---

factores que contribuyen a la durabilidad de la rutauractón. En dicho 

aplicaciones las condiciones intraorales u esperan seao ah complejas--

que las obtenldaa con et eC"?pleo de agua destUada a treinta y siete gra

dos (37°) centigrados en las mediciones aceleradas de desgaste en labo-

ratorio como frecuentemente se hace. Se ha demostrado que US-GMA poli-

a>ero base es altamente susceptible a los abl.andadorea qu!aicos con un

pardmetro de i.olub!lldad del Orden de 1.82 x 10
4 

a 2.97 • to
4 

(J/a
3
)\,-

este orden de paral':'!etros de solubilidad abarca una vasta variedad de -

químicos que cubre más de la mitad de los cuatrocientos doce (412) qu!-

mtcos cnllst.ido! en la tabla número dos, capítulo cuarto. del manuo1l de-

pol!rncros. 

~e utilizó una muestra de re!ina sin relleno que consistiendo de -

&eJS~nlíl y nueve por ciento {tJQt) de BIS-CHA, y veinte y nueve punto cua-

tro por ciento (29.t:.l,) de di!!.etracrilato gltcoltrietileno, punto nue-ve -

por dento (0,9t) peróxido d1• b<.:>nzotlo y punto dos por ci~nto (0.2't) dl'-

N, t:-:HS (2-Hidro•Hilo)-P 1olu1dlnc. Les espec{menl's sr> mold<·ar;m en --

pl.1quitas de vidrio cublt>rtas d(' parafina, Sl'pAradas por espact.do1• ... d" 

:._ 1" dur,ltl~l· \'<'~r.t~ '.> cu.nro t.or.a:. antcs de cualqu!cr prut'!ba. L•l rt>si-

na •.;~ili~.d.1 fur., .1dap~1~, d!" Johnson y Johnson Co. 
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Los resultados del desgaste con discos 'montados de espec1menes de-

resinas compuestas humedecidas en etanol 1 ciclohexanone y agua respecti

vamente durante dos semanas, se muestran en la figura 2-6a, capas a---

blandadas del orden de los uno punto cinco y cinco um de los cspccimC!-

nes tratados con etanol y ciclohexanonc respectivamente fueron lit~ral-

mf!nte barridos con las primeras revoluciones del disco, por el de~:-.ti,'ldor~. -

montado, en contraste con el insignificante desgaste del control con a-

gua. La figura 2-6B revela el correspondiente estado Cirrr.c de 1<1 con--

ducta de desgaste, aquí la profunidad de la huella del desgaste !;C prc-

senta contra el tiempo donde cada intervalo de una hora representa al-'ro

ximadamente mil quinientas (1500) revoluciones del disco. El grado de-

desgaste alcan2ado es aparentemente fijo unas poc11s horas dt'SpUP!l qul' 111 

prueba se inició. Desde que el disco empezó a girar a veinte y clnco -

revoluciones por minuto. Los resultados de la figura 2-6a se amplifica

ron mostrando la regi6n inicial de la figura 2-6b. 

Un aparente incremento de la resina se denota en el período ini-

cial de desgaste de los especimentes humedecidos en agua, el matt•r1al-

dentro de 1.1 región raspada por los desgastadorrs montados en la5 pd-

mera5 pocas vueltas sobresalieron de la superficie de los especimencs -

originales. Esto es como el fenómeno ocasionado por el lijado de uu,1 -

superficie. Altos grac!os de dl·s~astc de los especimentes hum('dl'ci<lo~; -
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en quiímicos que continuaron aún cuando la huella de desgaste alcanz6 la 

profundidad más allá de las ciento cuarenta micrometros, 

El decrescr de la dureza de las resinas sin relleno BIS-GHA humedfl

cidas en una mezcla de etanol con agua se muestra en la figura 2-7, ei-

correspondiente comportameinte de desgaste de las resinas comerciales -

humedecidas en el compuesto de etanol con agua se incluye en la figur11--

2-8a y 2-Bb, la mezcla de un vólumen del setenta y cinco (75't por ciento 

de etanol conagua tiene el poder m.h:ilno de. ablandar a la resina sin re-

lleno BIS-GMA, consecuentemente las resinas humedecidas con la misma --

mezcla mostraron el primer desgaste. Aunque 1.1 mezcla al veinte y cinco 

(25'1.} por ciento de etanol tuvo el menor poder de ablandar, que hs 

centraciones in.is altas de mezclas }' este fue mejor solvente para el 

polLmero BIS-CHA que el agua pura lo cual es evidente por los datos mos

trados en la figura 2-Ba. Durante las primeras cinco revoluciones, la-

cantidad de desgaste para el especimen humedecido en la mezcla de veinte 

y cinco (25'.t) por ciento de eotanol fue de cinco micrómetros, y no se de

tect6 desgaste en el especimen en agua, 

~;o hubl,) cambios significantes en el grado de desgaste mientras la-

huella de desg.ute avanzó a la profundidad de ciento sesenta micrometros 

(ftg. 2-Sb), Estos especímenes desgastados estuvieron inmersos l'n quími-
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cos durante dos semanas y entonces es razonable que la profundidad de --

ablandamiento de estos especímenes 

crometro. 

igual o mayor a ciento sesenta mi-

Las restauraciones dentales de resinas compuestas thnen una resis-

tencia al desgaste sign!fic.ativamente baja una vez que estas sumergen 

químicos que ablandan la matriz BIS-CH.A, del copolimero. La pérdida

de resistencia al desgaste por suavir.antes químicos es particularmente-

conspicuo durante una etapa temprana de la prueba. Una d1&minuci6n en -

los grados de desgaste de todos los especimenes suavizados quimicamente

se observ6 mientras progresaba el desgaste. Esta diaminuci6n de la con

centración del solvente con una baja profundidad de la superficie del -

especimen y la absorci6n de el solvente luego de estar humedeciendo los

espec iment!s. 

En el caso de la mezcla del etanol y agua el desgaste inicial de la 

resina compuesta humedecida se increment6 el polvo suavizant<' de la mez

cla correspondiente usada para remojar las resinas compuesta~. 

t"ig. 2-ba. Pro!undid.1d de l.ls huellas de desgaste por la~ primerns 

cinco revoluciones para cspecimerH"s de Adaptic humedecid,1s en etanL~l, --
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ciclohexanone y agua. 

Fig. 2-6b, Continuación de la Figura 2-6a por cuarenta y cinco ho--

ras representa 1500 revoluciones aproximadamente~ 
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Fig. 2-Ba. Profundidad de la huella de desgaste para las primeras 

cinco revoluciones, para los especimenes de adaptic, humedecidos en un--

porcentaje de una mezcla de etanol y agua, concentraciones indicadas. 
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REVOLUCIONES 

Fig. 2-88. Cont1uaci6n de h figura 2-Ba, por cuarenta y do1 (42), 

Cada hora representa mil quinientos ( 1500) revoluciones del disco apro--

ximadamente. 



e , 140 -

120 

100 

-56-

- --------+--------+----------+----------+-------+ 
10 20 JO 40 

TI EHPO EN HORAS 

Fig. 2-7. Profundidad de la huella de desgaste inicial y 95''%. de. --

límites de seguridad. Hedidas al final de la quinta revoluci6n de Adap-

tic contra el radio de dureza Pi/Pf de una resina ain reHeno donde Pl-

es el número de dureza Knoop antes de mojarlos, y Pfei el ndmero deapuea 

de mojarlos, y Pfes el número después de mojarlos. El porcentaje de ---

concentración de Etanol en agua para mojar ambos especimenes se da como-

parámetro, 
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Aunque las resinas compuestas han sido aceptadas muy bien como res-

tauraciones para dientes anteriores, algunos grupos de trabajadores han-

evaluado la alternativa potencial de usar resinas compuestas en lugar de 

amalgamas, estos estudios han cnfath:ado la inferior resistencia a la --

abrasi6n de las resinas comparadas con la amalgama (Eames et al, 1974; -

Leinfelder et al., 1975; Phillips et al., 1973; Osborne et al, 1973; Ku-

sy y Leinfelder, 1977). 

Oesde que se enfnth6 al df'5gRStl:' como el mayor problem.J de la:. re-

sin.cts antes dl• ser accpt.1das para su uso comercial en dientes posterlo--

res muchas investigaciones han concentrado su esfuerzo en el cambio de--
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las fórmulas en el deseo de mejorar esta propiedad. 

As! como se han desarrollado nuevos productos se ha senara.do la ... -

necesidad de mejore• pruebas para los mismos. La durabUtdad del ma.te-

rhl es probada satisfactoriamente IN VIVO pero el uso de pticientes y-

pruebas de larga duraci6n involucra muchos. probhmas por lo cua1 muchos 

investigadores se inclinan por las pruebas IN VITRO utilitando una va-

rledad de métodos teniendo diferentes niveles de: sofistifleaci6n. 

La necesidad de las pruebas IN VITRO nos h dan los. costos 1 el --.. 

tiempo , la incostanc.ia. de los pacientes de las pruebas en fin un &in -

m1mcro de inconvenientes de las pruebas realiz:a.das IN VIVO. Aunque la

verdadera prueba de un material se de en la boca del paciente luego de

ser colocada por el cirujano dentista. 

Un método de prueba lN VITRO aceptable debe tener un costo de prue

bas de varios materiales relativamente baja, lai> condiciones de la prue

ba deben ser reproducible en cualquier laboratorio. Esto no solamente-

sed" un auxilia?' de la tnvestigAci6n y mejoramiento sino que nos da un 

signific<1do de prueba en grupo, de cualidad y Je 1.?Spf'ctfic:aclón estan--

da.t"d. 
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Los dos extremos de sofistificación de una prueba lli' VlTRO, utill--

:tados para la averiguación de duración de los materiales restaurativos -

son (l) Simulación del medio oral. en un tipo de boca artificial y (2) u-

na evaluación de propiedades mecánicas simple, en espe.clmene& colocados-

como en cilindros de pruebas para materiales, entre estos do1 extremos -

se encuentra muchos niveles intennedlos. 

Algunos investigadores utilizan estos niveles de sofistlcación para-

ver el mecanismo de desgaste y el efecto en la ca.hiante alcroestructuu. 

del material por lo cual deben preparar el material para ••r observildo-

microscop1camente pero la mayoría de las pruebas se interesan en el des-

gaste de material y pérdida del mismo. En estos los .S.tos pueden ser--

expresados como el grado de desgaste de ese •terlal 1 la 1nclusi6n de el 

control de materiales en la prueba d(! desgaste habilita el cálculo de 

las propiedades más signlficantes de el factor de desgaste, expresada 

como sisue: 

FACTOR DE DESCASTE--2~~~~~adgaste para el aateria !_~!~~~~-
Grado de desgaste para el materlal de control. 

Ecuaci6n empírica para el desgaste. 

La evidencia oblenida hnst.l el momento sugiere que el desgas.ti• en--
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los materiales para posteriores, se llevan a cabo por una combinaci6n de 

desgaste abrasivo y fatiga. 

El desg.aste abrasivo envuelve la pérdida de material superficial --

por raspado y puede acelerarse por la pérdida del material relleno. La-

fatiga involucara la formaci6n gradual de fracturas en la superficie o--

subsuperficie las cuales se pr~n causando la degradacion superficial. 

Una ecuaci6n empirica relacionada con el des&aste de estos dos im--

portantes par.ímetros es 1 

GRADO DE RESITENCIA A LA ABRAS!ON (GRA) =-~~!E!_~~-~~~!~!------------
Factores de Desgaste 

(Prueba Vibratoria) 

Presentamos tablas de algunas pruebas IN VITRO: 

TABLA 2-1 

Prueba del plato\' el pin. (Grado de abrasión: rr.n? seg-l x 10-S) 

Condiciones de 

la prueba 

Papel Sic. 

De 800 granulas 

De 120 graoulos 

Materiales a)Acdlico 

sin relleno 

2. 72 (0. lbJ 

4.60 (0.12) 

b)Resina 

Conv.?.ncional 

0.2)(0.02) 

l .:.S(ü.O.?:) 

e )A:r.a lgarr.a 

o. 77(0.0.1) 

!.lll0.06) 
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Fuerza = 1. 5 x 10-2 H.PA 

a Serviton 

b Conche 

e Amalcap 

TABLA 2-2 

Prueba de desgaste vibratorio (Efecto de las variables en el factor de-

desgaste). 

Variable de la prueba 

Cantidad de Cranulos 

abraslvas# 

(a) 180 granulas 
(b) 280 granulas 
(e) 500 granulos 
(d) 800 granulas 

Frecuencia Osci lataria## 

(a) 15 Hz 
(b) 30 llz 
(e) 45 Hz 

Agua añadida a la capsula### 
(o) O mi 
(b) O. 2 mi 
(e) 1 mi 

(a) (b) (e) 

2.5 l. 7 
2.6 1.8 
3.8 1.8 
5.5 2. 2 

3.6 1.9 
5.0 2.2 
5.2 2.1 

5. 5 2 .2 
4.3 2. 7 
1.9 l. 3 
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# 43 HZ, sin agua 

## 800 granules, sin agua 

##11 43 Hz, 800 granu los 

(a) AcrUico sin relleno (sevriton) 

(b) Resina compuesta convencion.-il (concise) 

(e) Amalgama (amalcap) 

De He Cabe y Smlth. 1981. 

Tabla 2-3 

Probadol' de abras i6n (Grado de abrasi6n: un clclo-1x lo-3 ) 

Condiciones de la prut-ba (a) (b) 

Rodillo restlente 
con 250g de carga 1.8(0.3) 1.3(0.3) 
Rodillo resilente 
con 500 g de carga 3.9(1.0) 3.2(0.9) 
Rodillo res i lente 
con lOOOg de carga 4.8(1.4) 5.9(1.8) 
Rodll lo duro 
con 250g de carga 112.5( 10. 4) 118.9(2.9) 
Rodi Uo duro 
con SOOg de carga 217 .1(8.6) 235.3(34.5) 

(a) Acrílico sin relleno (se\•riton) 
(b) Resina compuesta convencional(concise) 
(e) Alllalga (amalcap). 

(e) 

o. 7(0, 2) 

o.4(0.1) 

1.1(0. l) 

93.5(12.3) 

212. 5( 6.0) 
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Tabla 2-4 

Valores del factor de desgaste de la prueba vibratoria 

Material Factor de desgaste 

Amalcap 

Conclse (1978) 
Conciso (1984) 
Sevriton 
Cosmic 
Cosmic (exp) sin tratamiento con 
silane) 
Si lar 
Pro file 
Occlusin 
P-30 

#Material de Control 

Tabla 2-5 

1.00 

2 .14 
1.55 
6.49 
2.62 

3.98 
2. 74 
2.92 
2.02 
2.08 

n.E 

0.08 
0.10 
o. 23 
0.19 

0.19 
o.os 
0.38 
0.15 
0.19 

Valores de los límites de fatiga por compresión # para algunos materia-
les restaurativos. 

Materiales Límite de Fatiga O.E. 
Compresiva (HPa) 

Arnalcap 168. 4 22 .6 
Sevriton 75.0 + N.A 
Concise 164.4 7. 5 
Sil ar 178,8 10.8 
Cosmtc 127. 7 19.4 
Cosmic Exp. (sin unirse al 

silane) 77.6 6.1 



Prisma 
Prisma (espatulado) 
Occlusln 
P-30 

-64-

194. l 
153.3 
200.4 
164.4 

11 SP. refiere a producci6n de fuerza 
+ Utilizando el método de caja escalonada 

de He Cabe 1983, 

Tabla 2-6 

Posiciones de resistencia a la abrasi6n de algunos materiales 

Material 

>rnalcap 
Ocelos in 
P-30 
Concise (1978) 
Silar 
Cosmic 
Cosmic (exp. sin unirse al silane) 
Sevriton 

G.R.A. + 

168.4 
99.2 
79.0 
76.8 
65.3 
48. 7 
19. 5 
11.6 

16.3 
18.3 

7 .4 
18.5 

+ C.R.A .... Límite de fatiga/Factor de desgaste (prueba vibratoria) 
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C A P l T U L O 111 

Las resinas compuestas en las restauraciones dentales deben ser re

slstentes al desgaste o estas serán inadecuadas para restaurar, funci6n

y estetlca perdidas. El énfasis sobre la resistencia al desgaste lN Vt

V01 ha creado la necesidad de un método preciso y exacto de fijaci6n. 

El desgaste se ha dcí in ido como un detedoro de una superficie cau

sada por el uso, aparece con la carga y movimiento. Aunque el desgaste

en sistemas deslizantes se manifiesta como un proceso excesivamente len

to, es firme y continuo. 

Burwell describe cuatro tipos mayores de desgaste: (1) corroslvo,

(2) Superficie de fatiga, (3) adhesivo y (4) abrasivo. 

( l) El desgaste corrosivo ocurre con la fricci6n en un medio corro

sivo, los productos de la corrosión forman una película protectora pero

la acción del desgaste deslizante promueve que la pelCcula provl.)que una

corrosi.Sn posterior. Este tipo de desgaste puede ser más crítico con a

leaciones baratas que se corroen intrabucalmente. 



(2) La superficie de fatiga es un tipo de fractura de desgaste Oh-

servada durante el deslizamiento sobre una senda. Eventualmente la su-

per[ic1e o subsuperfic:ie, se fractura produciendo {ragmentac.i6n de la=::.::. 

superficie 1.a fatiga rc!.Ult..a de fUl!t'tJ'l" prolongadas y l iberaci6n de las-

mismas. Oralmente la superficií' de fatiga puede existir en los cantac.-

tos altos sometidos a esfuerzos por las cúsptde de soporte que se impac

ta y entonces libera fuer.zas. Otro ti.po de fracturas por desgaste son-

las 1 tamad.u fracturas fragtll!S" en tas cuales partículas grandes son a--

rranc<ts durante el de!slhamiento, este desgaste es más alto par• los ma

tert.-1lcs cuya tuerza termin-ll es menor que un tercio de su fuerz:a com-

pr••!;iva. 

(J) El desgaste adhesivo ocut're cuando dos cuerpos de de&Uun uno

sobre el otro y los c.onta:ctos adhesivos están rotos no en el lnters.ticto 

sino dentro del material. Conio r('sultado un fragmento es forzado a de

salojnrse y sl.'! adhiere a otr.1 supcrfici"~ Este fen6rneno se presenta --

siempre que dos s6Udos están en contacto, aunque la adhesidn se puede

reducir por Ll lubricaci6n disminuyendo la forrnac.t6n de uniones. 

(4) El desgaste abrnsivo consiste en la .1brastéri de dos 6 má.s cucr-

P<'''• en Ln abrasión de do!> cuerp1·H existe una diferencia en la dure.ta -

entre los dos cue.rpofi cuy.is S'J¡><>rficies están en contacto c.1usando que--



·La más dura excava una serie de muescas en la superficie más !'luave. 

El material de las muescas es ~,¡,.tilli>Q como partículas perdidas por el

desgaste. En la abrasi6n de tres cuerpos partículas duras y pequeñas -

entre lns superficie en contacto de los dos materiales desg.istanJose in

fluye en el proceso. 

La falla en el mecanismo de superfice resulta de la pérdida de es-

tas partículas penetrando la superficie de el material m.is suav", ras--·

gando la superficie y formando hendiduras. 

Se realh:6 una investigación In Vivo sobre L1 resistencia al des--

gaste de nueve materiales, los r,,·,¡1lt,1dos se obtuvieron en tt·es formas-

con este sistema que se reali%Ó colocando resinas en cavidades prepara-

das en dentaduras totales p,;;ra examinar la variable del tie:npo con una-

localización estable de las preparaciones, Se selt>ccionaron nueve resi

nas de una lista de veinte y cuato, la selección se llevo a cabo basAn-

dose en el método de polimerización, la localizact6n clínica de uso y el 

tipo de relleno. También se e!'lcogleron paciente~ específicos. 

Antes de iniciar el experimento se digitali:taron las dentaduras con 

los ejemplos, para tener bases del inicio del experimento, los pacientes 
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se revisar-on cada tres meses dtgi.talhando cada nuevo dato de las denta

duras. 

La primera forma de resultado, fue una representación griltica tri-

dimensionales la lectura de los valores actuales por el digftillizndor 1 -

cuando el ejemplo se revisaba. La segunda representación gráftca es el

resultado de la comparaci6n entre la digitalización actual y la anterior 

en la cual la cantidad de superficie perdida, y su localtzaci6n se mar-

ceban. 

Finalmente, la cantidad de desgnste de una muestra, se mostraba co

mo datos numéricos. De hs comp<ir:tciónes de los datos lineales de una-

misma zona proveen de : (1) el número de pu1\tos de referencia comparados 

en cada secci6n de cruce (2) el &rea tot.11 cstandari:tada p.u:a cada muu

tra, (3) el volumen de pérdida total sobre las áreas rev1uda y (4) el-

v~lumen de pérdidas por milimetro cuadrado. 

La gráCtca tridimensional en el estudt.o inicial demostraba el des-

gaste obs:ervable cuando los datos iniciales se comp.1raron con los datos

inf.ciales se compararon con los datos de tres ó seis !beses. El desgastP 

a los seis meses y ocasionalmente a los tres~ soportaban la hip&te-
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siS, de que el paciente usando dentaduras completas de precisión eran u

nos modelos experimentales aceptables para la .edición del desgaste. 

El análisis de los datos de este estudio revel•ron tres observacio

nes mayores, Primero, la locali:.aci6n es una consider•ción ... yor en la

evaluación de la resitencia al desgaste de un determinado aaterial. En

el paciente número uno(dl) t!l desgaste de los ejemplos en el área número 

treinta y treinta y uno fue substancialmente .enor que el des1aste en -

las áreas nÚrr.<:'ro dieciocho y diecinueve. .Esta diferencia sugiere que -

los hábitos de los movimientos mandibulares tienen lafloencia en loa da

tos dl'l po1ciente. Seda inapropiado clasificar a las tres resinas o el

control hasta que se hayan rotadolas resinas a l•s cwitro colocaciones. 

La segunda observaci6n fue qui:! tres meses de prueba. IN VIVO enn

convenientes para comparar el desgaste medible de los materiales • pro-

bar. Esto se ilustra muy bien con los pacientes ''S yC", cuyo desgaste -

más extenso ocurrió en las tres resinas e incluyendo h. amalg.una d~ con

trol. La importancia del contacto oclusal en el desgaste fuf' reconocido. 

Por ejemplo en el paciente "H", el dl'sgaste fue observado en los tres 

jcmplos durante las revisiones de tres meses pero no en el control l'n t.!l 

St>Xto ir.es de evaluación el control exhibió un incremento apreciable en -



Meses 

Pacientes "B". 

F31 Herculite 

40,l u/=2 

55.9 u/..,.2 

#18 
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Heliomolar 

23. 2 u/mm 
2 

39.9 "'"" 
2 

#JOTyt!n ;il9 F-10 

l.2 ':1/rrrn 
2 66.4 u/mm 2 

22. 7 u/un 2 
91. 2 "'""' 

2 

Cuatro de los pacientes seleccionados, se muestran las posiciones--

en su número, y la cantidad de desgaste total al término de los meses --

marcados. 

Estudios recientes hanmostradoque la cantidad de desgaste,-..${ como-

el grado de desgaste de las resina., compuestas para postt!riores depende-

del tamaño de las partículas de nltl:'no. 

Se había especulado que si et gr:i 1!C" de desgaste pudic!H~ en parte---

ser atribuido a los procedimientos roec,lnicos dP. terml11ado, realf%.1do in-

medL1tnmente después de la colocación y po l irner i;-aci..Sn. Es pee {( ica1r:cntc, 

se han postulado, q\1e las fresas de el carburo cuy,1s nnv.:ijas rota.tortas-

rápidas d" tcrm1n,1do, gl!ncran muncrosas micn ... fracturai; en la supi.>rficie, 

dicha condición d('b1lit,1 el ~'rea sup<'rfici.1l b.1ci~nJola menos rcsistcnll' 

al desgaste (u~o). 

Se rt>alizÓ un estudio par;1 probar la hipótesis "Que el proceso de--
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terminado puede influenciar en el desgaste, al menos en la vida el íntca

tcmprana de la restauración. Se prepararon cincuenta y nuevQ (59) cavi

dades y se restauraron con resina en pacientes pediátricos. Un solo --

dentista los realizó pH'.'.l lo cual utilizó un solo producto, las cavtda-

de.s que oscllaban entre clase 1 )' clase ll en primei-os y segundos mola-

tes infantiles, dichas c,n•ldadcs no se biselaron. 

Todas l,1s clases 11 se prcdiseñacon para eliminar o minimís.ar la-

pérdida o la abertura dt! los contactM proximales, se aplicó hidr6xido

dc calcio a todas las cavidades (Dycal). 

Se formaron dos grupos: Crupo uno; al cual se le realizaba el ter-

min.tdo por medios mcc.inic:os, con instrumentos rotatorios y piedras blan-

cas. 

Al grupo dos se le procur6 dar la mejor forrM posible anat6mtcarnen

te, antes de fotocurar 1.1 resina, posterioC' a esto se observaba sl no -

l'.::lbian puntos de contacto .1ltos, si los hab!an se pulían las resinas y -

est.·ln eran confinadas al grupo 1, 

t.os grat..los d\:! dP.5~.:lste de la resina CO!!:pUl"$t.1 para posterlor f•xp,J-

niendv las dos diferntes for~s de tratnm1ento se muestran en la figurd# 
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La curva de arriba (grupo 1) representa la pérdida acumulativa del-

material durante un período de doce meses en conjunción con las técnicas 

convencionales de terminado. Los valores se presentan mensualmente los-

primeros seis meses y luego al año. 

La curva tMs baja representa la pérdida acumular. "'1 .. .tl_c 4 i;:il,--

cuando no se utilizó ningún tipo de terminado, posterior a \<1 polir·"ri--

uci6n. Se observa una diferencia substancial en la amplituJ de .lmbas--

curvas. 

160 

140 
Sin temdnado - - - - -

120 

~ 100 

~ 80 

! 60 

1l 
40 

_ .. -~--.. ""- .... ----- .... -... 
_, .......... ·- -

~ 20 

.!l ,_,; : __ •f- ---+-··-+- --+- --+- --+--- ---------------! 
Hes es 1 2 .5 b 12 

Figura. Grado de desgaste de las restauraciones de resina compues-

ta para posteriores, sujetas a dos diferentes formas de terminado. 

El ~rado de desgaste puede t.'.l.mbién ser atribuido a la relat.iva su--

pcrflci~ lha, la existencia de irregularidades en la superficie como---
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ros meses de servicio, se puede atribuir a un nUmero de factores. 

Uno de los !actores in.is signific<rntes, que contribuye al grado de-

desgas.te temprano es la forma en tomo se contoI'nca la sup~rfic1·· oclusal 

de la restaurac.t6n. 

Se puede argumentar que al bajo grado de desgaste de el grupo sin-

terminado pudo ser causado por el suave contacto oclus,11 con el <1nta¿w-

nista. 

Además, más de la mitad de l·b Tl'">tauracioncs del ~rupo sin tenai-

nat' tenían contactos oclusales sim' ltnl~S a aquellob dfll grupo termlnado

c.onvencionalmcnte, Tambitiri., en aque1 lo!i tnsos donde el contacto oclu-·

sal er4 suave no existía, la oclusíún comunmcntc se ajustó sola p11r.1---

restablecer eventualmente el contacto. 

El uso de dientes prin::trios fu~ bien a.dapt.1do para este estudio--

c 1 !nico. H.is important.cmcnte, la anatomía oc lus.1 l es rE' lat 1 V,\ncntc s lm-

p le cuando se compara con la dcntid6n permanc:ontP. También es importan

te notar que el grado de dcsga&tc de las resin.u compuestas para poste-

dores es el mismo que -el de la dentlc.:i6n Jicrm:tnPnt('. 
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Los resultados de este estudio demuestran dramaticamente que el pu

lido convencional de la superficie oclusal contribuye significativamente 

a la reducción de la resistencia al desgaste de la restauración. Sin-

tom11r en C:.\le'nta el tiempo, estas restauraciones fueron evaluad.ts por 

desgaste, la diferencia entre las condiciones fue:-on sul•nanda.les. Mi

crofotografías electrónicas de los especimencs JN VITRO, sujetos a tra-

tamlentos de superficie similares revelan un modelo interesante. Aqu{'-

llos sometidos al pulido c.onvcnc!omtl exhibieron un grado Ót' dcs~•tst~ -

mayor de superficie microfracturada. Si. la superficie termin;d,1. J\! la-

resina compuesta, resulta en la debilitaci6n de la subei>tructura. En--

tonces tal vez el proceso de terminado d~beda ser evaluado. 

Otra fonua de reductr el desg.1stc tt!mprano sería el dea.:irrollat' un 

sellador que penetre la superficie y resiste11tes al desgaste, capa~ dc

des l izarse entre los defecto& de superfic íe. 

Después de pollmerizar y adherir a las paredes de las m1crofractu

ras, la rnatrh de la rcstna puede .ser reforwada, haciendo 1.1 supcrfi.-

c ie más res is tente al desgaste. 

Sería magnífico, sobre todo el grado de desgaste, que al menos i-

nicialmcnte. se logre disminuir, y la longitud de la restaur-acion aumen

te. 
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Dieciocho biopsias de resinas compuestas provenientes de dos in-

\"estigaciones fueron ex.aminadaso ocho especímenes del hospital del ser-

vicio de salud pública de E.E.U.U. e$tuvicron bten documentadas con --

respecto al tipo de resina us.td.l; y de los riell'pos de coloc.1C'l6n y pér-

da. Las ):.lllli biposias se obtuvieron de la escuel.t dental de Ceorgctovn, 

y no se obtuvo i11f¡:,rmaclc5n de! tipo e nombre de la marca en la: l!Ylyor{a-

de los especÍml'nes, ~e usaron tres ttpos de resinas compuestas comer--

dales paca la& pruebas IN VtTRO. 

Se utilizaron cuatro condici?hlS de prueba,en un esfueno de produ

cir les tipos de defectos de subsuperf'it:ie observados en los espec(iM--

ncs IS VIVO. 

tos. e$pt:!CÍtl1'n:'$ IN VIVO e tH Vtno se embebieron en resina dental--

compuesta, seccionados y pulidos y entonces sometidas a un procedlmlen-

to de manchado c.on plata desarrolado por Wl' y Cobb(l98l). En un proce-

so p.~stcrior lones de plata difuso.J en un.1 resión porosa la cual puede-

estar c_o(Clpuesta por mitroburbujas o microfracturas. 

La región inmediatamente por debajC1 de la superíid.: d~ b biopsia 

d1" la resina i.:oropucsta exhibió un m.1nchado con plata en todos los e:spe-

cÍf"e:-,cs, estudf.1dos. Estas C.1p.1s de ro.anchado, tenbn un gros<Jr zro..is bien 
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un1fot111e. Para un espec{men dado y encuadrado entre las cincuenta y -.• 
las doscientas um. Las regiones posteriormente removidas de las super-

fieles del especimen estan libres de manchas de plata; como también las 

regiones por debajo de las superficies creadas. 

Nuevamente durante los cortes de las biposias, las capas manchadas 

fueron observadas no solamente dabajo de las superficies oclusales de-

soporte de fuer~as, sino, que también debajo de otras superficies. El-

m:lnchado parece ocurrir cni.formemente a trav~s de las capas dañadas en-

lugar de estar confinadas a las regiones inte;-sticiales entre las partí-

cu las de relleno y la rnat rh del mAterial. 

El tipo de capa dañada en la subusperfice, como se revel6 por el--

manchado de plata 1 el cual fue rapidamente detectado en los especimenes 

clínicos a los 13 meses. Una capa dañada de la subsuperfice oclusal y-

la mestal. Adem.á5, el agente del manchado que parece distribuirse uni-

formemente a través de la capa dañada. 

Usando el mismo método de manchado con plata, ninguna ttUp<'dicie de 

la capa dañada, puede ser observada en cualquiera de los cspecimenes de 

resinas compuestas sujetas a cualqui.erd. de los tratamientos que pudo 

ser el terrnociclo,o el grabado con ácido. Adem.ts. en los espectmenes--
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con fatiga por compresión solo existían fracturas microscópi.::3<;, co----

rríendo paralelas al eje de compresi6n,no se encontraban c.1pas c!c.- sub--

superficies dañadas, a lo largo de las superficies de compres ié-n. 

La inmersi6n en solventes químicos selectos fue ~-! ún• ::arien-

to lN VtTRO para generar capas de subsuperficies dañadM., s·~~L t?5 

aquellas observadas en los espe:::imenes lN VIVO. TodC1c; los qufr lcl•.<; 

probados, excepto el agua y el n-heptano, prodují'ron una cap.1 p,n-.:>s;1 e1: 

la subsuperficle del espec{men de resina compuestJ inmerse1. 

Se debe destacar que la típic.i st1rerflcic tt>rminada coi: la t~cnlca 

usada por los dentistas en las reat.1u~aclones de resinas compuestas no-

fue la responsable de la capa de subsupcrfi<:í_• dañada observ.1da aqu{, 

No se encontr6 dtcha capa dañada por debajo de las superficies t~rmlna-

das en cualquiera de los especimencs dt.> contrcl o t?n los especlmencs lH-

VlTRO preparadas por un dentista. 

No se espera una reacci6n química entrt> los iones de pla.ta .y los-

componentes de las resinas compuestas dentales, y la solución dí' plata 

manchadora debía ser atrapada flstcamt>11te en la. región poro:>.1. Pueoti, -

la región potencialmente más manchada, por la plat,'1 en la rcsin3. cor.ipues-

ta dental se cree que c:ontcn!.1 un gran número de microfracturas y micro-
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burbujas. El hecho dC' l.1 r~&ión de la subsuperfici.e dañada se encontró 

por debajo de todas las superficies expuestas al medio intraoral. Su-

glere que la fuerza solas no puede ser la causa de esta sUbsuperficie-

dañada. Los resultados de el ciclotérr.1ico, grabado con ácido, y fatig~1 

por compresión tienden a regular esto teniendo una actu.ición dominante

en la creación de este tipo de defecto. En vista de la similitud en la 

subsuperfice dañada indu~ida por varios solventes orgánicos y aquella-

ob~ervada en los espt>cirnenes I~l VIVO,la cara de subsuperficie dañada se 

cree que es provoca Ja qu!rnicarocnte. Se ha demostrado previamente que -

los pol (meros bas.1dos en el BJS-CMA son altamente susceptibles a hin

charse y reblandecerse por los solventes orgánicos cubriendo un amplio

orden de parámetros de solubilidad. El presente trabajo demuestra que

aunque los solventes orgánic.:s pueden producir el tipo de capas de sub

superficie dañadas !dJDílar a aquellas observada en los espec:imenes IN-

VIVO. Las microburbujas dentro de la regi6n de las subsuperficie daña

da de los especímenes tratados con golventes se cree que son caus;Bdas-

por un lavado del monórnero sin reaccionar, en suma al proceso de hln-

chazón. 

Se transforrn.Hon algunos resultados en pelCculas delgadas(70't de -

BIS-CHA; 30'1. TEG!1!iA), dándole alguna evidencia del lavado de lns mono-

meros. Del área integrada entre la onda 1621 y la 1650 1 se vi6 una re-
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ducc.ión del 3.6":. en la concentracl6n de doble adhesivo se enc:ontr6 en--

una película delgada remojada en etanol por una semana. tstas cuentas-

de la observac:t6n de que las mkroburbujas parecen distri.but.rse más 

bien uniformemente a través de la matrh del matertal dentro de las :o-

nas dañadas para ambos, las biopsias )" las tratadas quimic.imentr. Ls-

elecci6n de los solventes orgánicos sin pensar implica que estas· están 

presentes en el medio intraoral, Los ingredientes básicos de las c.omi-

das son muy numerosas para ser 1sada1, en vez de es'to, estos químicos-

fueron los substitutos. para simular m.atertales d('rlvados de la comida y 

h bebida de la mlsma manera que se recomienda por tas indicactones de-

la f ... D.A. de 1976, para escoger \:arios químicos pa't'a la prueba de simu-

laci ones de comida. 

La observaclón de la capa di: subsuperfice dañada: en la.s restaura--

ciones con resinas compuestas. indt.clln que la parte d(> superficie del --

material fue debiUtada, al parecer zn.ás por tu. substancias orales de--

pa:rametros de solubilidad propios. 

No obstante, el grado de p~rdtda de la capa de superficie debilita-

du u cree que -~de las fuerzas emphadols en estas super[lctes.. -

l.a capa de superficie debilt.t11d,1 en la restauraci6n con resinil compues-

ta no se disolverd. o desaparecerá en el medio intraoral sin la acción .. -
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de una fuerza abrasivo, desde que la matriz de BlS-CMA esta unida en --

cruz. Un est~dio lN VITRO, reciente en el grado de desgaste de dife--

rentes resinas compuestas dentales bajo la influencla de un medio quí-

mico se ha completado por Hckiney y Wu(l983). 

Los resultados soportan fuertemente el punto de vista expresado--

sobre esto: una dismlnuci6n dramática en la resistencia al desgaste se 

encontr6 en los espccimenes ablandados por los qu{•lcos que simulaban a 

la comida. 

Exi&ten diversos métodos de medici6n de desgaste lN VlVO, este t6-

pico incluye aquel los m~todos que directa o indirectamente, por foto-

grafías u obscrvaci6n clínica y medlci6n del desgaste de las resinas -

compuestas clinicamente o IN VIVO. La importancia del desgaste cl!nico, 

especialmente la utilidad o longevidad de las resinas compuestas como -

matcri3lcs para la restauraci6n de dientes posteriores fue hecho notar-

primcramcntt~ por Phil li.ps (Phi 11 ips e a 1.1972) y por Le lndfe lder (Lein-

f e lder et al. 1 1975 yl960) en los años setenta. Por lo tanto, la prueba 

mctodol6gicn la cual observa esta propiedad lN VIVO es de fundamental --

importa ne ia. 
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Para describir los métodos de medici6n del desgaste debemos Lni--

clar por el método pionero, este fue desarrollado por el Dr. Gunn.lr Ry

ge cuando trabajaba para U.S.P.H.S. en la parte final de los sest>nlas 

principio de los setentas (Cuar y Rige, 1971). Este criterio incluye -

evaluac16n de la forma anatómica, adaptación m.ugtn.11, duración del co

lor, deoloraci6n marginal y caries(Ryge 1980, Rygc et al.,1981; Ryge y

Devlncenz.i,1983; Glants et al,1984). 

Este método esta actualmentt' vigente por dos razones: 

l. El criterio se basa en juicios y decisit1nes que son comp11tibles 

con las observaciones clínicas tlípicas del dentista. 

2. Cuando los m~todos han sido usados en su totalidad, este es el

Únlco sistema que nos da una idea completa y razonable de la actuaci6n

del material restaurativo. 

El punto número dos es muy importante, aunque nosotros nos encon-

tramos discutiendo sobre desgaste clínico de las resinas compuestas pa

ra posteriores, nosotros deberer.ios tener una opinión del total de ta --
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actuación de el material y establecer como y donce el material está fa-

llando el Ínicamente. 

Para las resinas compuestas 1 la caries es la primera cau1a de fa-

lla, la cual es como cuatro veces mayor que cualquiera otra raz6n rara-

la reparación o reposición de la misma. La fortnd anat6m1ca es la cate

goría que evalua el desgaste clínico en el método de Ryge. 

La tabla J-l muestra como se realiza este evaluación, h cu.itl ea--

llevada a cabo por dos examinadores los cuales evalúan independiente--

mente las restauraciones si hay desacuerdo los e•aminadores negociarán-

hasta llegar a un acuerdo, los acuerdos entre los e•a•lnadorea debe 1er 

superior al 85t. 

Tabla J-1. Forma anatómica- m~todo Ryge. 

Descripción 

Restaurac lÓn cont ínua 

con existencia de for

anat"ómtca. 

Restauración discontinua 

con exlstenc la de forma-

Decisión 

Si 

Posición 

Alfa 



anatómica, pero la per 

dida de material no es 

auflclente para exponer 

la dent lna o la base. 

No 

Suficiente pérdida de ma

terial para que se expon-

ga la dentina o la base 
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Si Bravo 

Si Charlle 

Los doctores Jorgensen y Asmusscn (Jorgcnsen y Asmusscn, 1978), -

midieron la altura de la pared de la cavidad expuesta en modelos reali-

z.ados de impresiones de s l 1 icon. Las mediciones se real izaron con un es-

terlo-mlcroscoplo, adicionado con una escala de nicdic16n ocular, con --

lecturas del alcance de diez. a quince micrometros. Solo cuatro puntos-

podiaa ser medidos el los modelos de premolares y seis puntos en los--

inodelos de molares. Una posible debilidad de este n:étodo es el número-

limitado de puntos que pOdían ser medidos. 

Oennlson, Powers y Charbeneau (Dennlson et al., 1980) modlficaron-

el método Ryge añadiéndole una división adicional en la categoda de la 
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de la forma anat6mica Tabla J-2. El acuerdo entre buenos examinadores-

puede alcanzar un 94t en seis períodos de evaluación, con esta modlfi-

cac16n. De cualquier forma este ifftodo todavía no es muy sensitivo. 

Tabla 3-2 Forma anatómica (Dennison et al., 1980). 

A- 'Rlrsbauración continua y armoniosa con morfología oclusal. 

8- P~rdida de material restaurativo en una área local pared de es

malte expuesta. 

C- P~rdida de material restaurativo en múltiples &reas pared de

esmalte expuesta. 

O- P&rdida de material restaurativo con dentina y cemento de base

expuesto. 

Dennison et al.1980, también utilizó modelos para evaluar el des--

gaste subjetivamente. Ellos usaron un método modlficado de la forma a-

natómica de la cual se obtiene el grado de forma oclusal pérdida en in

t1hvalos de tiempo específicos (tabla 3-3). De nuevo no se obtuvo un--

poder de discriminaci6n con este método. 

Tabla 3-3. Evaluaci6n de modelos (Dennison et al.,1980) método---

para forma anatcSmica(comparaci6n a 18 meses del inicio). 
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Hétodos 

Pérdida de forma oclusal no visible 

P'rdida generalizada de material pero la 

forma anat6mica es todavía evidente. 

Pérdida de la forma ocluaa19 

Po1tci6n 

Urqutola y Charbenuau (Urquiola y Chat'benau,1981) ll(ldlfic•ron el--

método desarrollado por Dennlson, utilizando un porta l111>re1iones de --

acdlico en adici6n con 1a reacci6n de las itftpre•i~ne• de SUlcon, en ... 

la primera y las subsecuentes modelos y midiendo l• cantidad de Mrcu-

rio atrapada entre la primera y la impres16n del aio.ent:o. 

Fig. 3-2. Detenntnación de la p'-rdida de material por impre•l6n 

diferentes modelos. 

Modelo 

Iniclal 

Impresión Inicial 

""4..-:=~i,...------.ontorno ne1ativo área de 

desgaste. 

Modelo 

Posterior. 
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Una ténica muy recientemente reportada por Rijk (Rijk et al 1984)-

relacionada con el trabajo de Wu para mejorar los materiales restaura-

tivos de resinas compuestas se toma en cuenta la necesidad de probar el 

material y el control en un miamo paciente. 

Las restauraciones en dentaduras parciales de el examen y el con--

trotador del material en el mismo diente, fueron graduados clinicamente 

por dos operadores utilizando un explorador y un microscopio de bajo -

poder (20x). Las posiciones fueron basadas en el siguiente sistema:! l 

sin diferencia entre el material de control y el ejemplo a prueba¡ ! 2 -

sin una 111Ayor diferencia entre los dos y :!: 3 indicando la falla del es-

pecimen de control o el especimen a prueba respectivamente, de nuevo es-

te m~todo no es muy descriminativo 1 en sum.1 los autores hicieron una ma-

yor equivocadiSn reportando medias y desviaci6n cstandard para un d'cimo, 

implicando datos cuantitativos cuando el sistema es clnramente basado en-

un dato categ6rico o cualitativo (TablaJ-4) 

Tabla 3-4. Resultado de cincuenta y seis restauraciones (cuatro -

pacientes) después de seis meses de desgaste IN \.'IVO 

Resina Compuesta Evaluaci6n con micros

copio electr6nico(Des

vtación estandard) 

Evluaci6n visual 

(Desviaci6n estan

dard). 



!t 

ltl 

lV 

(De de Rijk ot al, 1984) 
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•0.8 (O. l) 

-o.3 (0.2) 

•l.O (O.l) 

+0.8 (O.l) 

l.l(l.l) 

o.6(1.ol 

o.4(o.9l 

1.1(1.l) 

El pert:ilometro pJJra h. mctdici6n de fil deagatte cl{atco, al •nc,a

dos invas.ttgadores (Lutz et al., 1979, 1984 y Mttcbet1: et al., 1982,1984), 

han utilizado el ptJrftlomet:ro pnra medir el de•gaste elítalco.. 11 •te-

rhl desgastado fue ~dido, según se fue inere.entando la 4l1teDCl• de

el punto m&s profundo de la curva el plano de ~efereneta (Pta.l-l) lo•

pr6x1mos dos figuras ilusttan los datos de desgaate obteni.S..a pol' LtatE 

de un& rest.auraci6n HOD clase 11 convt.nctonalrriente prep•t'•ck J n1ll~n•

da~ en los primero$ molares inferiores, ton una .&rea• de c:ont•ct.o oclu

sat, en la forma c~ntul (fig. 3-4 y 3-5) .. 

Pin·~ ilustrar la vartabiiidad entre los pacientes y la diftculud

qul! C$tO implica. eon la va.ribllidad de datos se present.•n los datos

obtentdos en fig 3 ... 4 'I 3-5 en otrfl Ugur.11(flg.3-6)~ El otro inve1>tigll

dot coloco la resina ~n eavidades cla!ie l, contenida& en un.e replica. de 
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de primer molar de cromo ni(\uel a cero grados, Cada dentadura contenía-

cuatro resinas para prueba, se hicieron replicas con yeso piedra y tra-

zos con perfi.lometro de el centro y de los ángulos rectos a el primero. 

La profunidad de cada trazo fue entonces medido en cuatro, igual--

mente espaciados, localizaciones en cada trazo(Fig-J-7) • 

. 
Las ocho mediciones de cada ejemplo, dieron un average, para obte-

ner un solo valor lo cual fue representativo de la pérdida de material-

de f!lta reatauraci6n. 

Fig.J-3. llustraci&n de la pérdida de material (W), en el irea de 

la fosa central (Punto de contacto céntrico) de una rea-

tauract6n oclusal por la sobreposici6n de dos curvas de-

perfil trazadas en el mismo plano de seccionado en tiem-

pos diferentes (R::plano de referencia; Me margen de la--

restauracicSn) Lutz et a 1.1979). 
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Fig. 3-4. Datos comparativos de el desgaste de la amalg•ma y tres 

resinas compuestas en el primer molar inferior 'reas de 

contacto oclusal (Ameye et al.,1984) 

llD 

300 - A 

.:1 

M 
250 - Restauración HOO 

ª 200 - Area de Contacto Oclu-

.s aal (ACO) 

] ~ 
150 -

Adoptlc (n•S) p 

!! ií lOO - E Eatic •icrofll(n•6) 
~ 
-3 5 50 P-10 (n•6) 

] Dlaperaalloy (n•S) 
o 

2.s Aib; 

Fig.3-5 • Datos comparativos para amalgacu y trea resina• compuea-

tas en un primer molar inferior- .4reas librea de cort.ac-

to oclusal-, (Ameye et al.,1984). 

Un 

.:1 250 lestauraci6n HOD s 
~ 200 A.reas libre de contac-

A to oclusal (Al.CO) .lj 

~ 
150 

] Adaptlc (n•Sl 

~ ií 100 
Estic microfU (n•bl 

.;3 6 
50 P-lO(n.b) 

] Olapersalloy(n:a5) 
o 
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fig 3.6. Datos sumarios de las figuras 3-4, y 3-S mostrando varla-

bilidad en la población de pacientes. AH= Dispersalloy¡ 

EMF= Estic microfil; AD= Adaptic. 

"5 ~ Un Desgaste & uru restauración KD ln viw 

¡¡ ~ 
1 

JCO ~ 
~= ~ ] 1 

!l :tlO. ~Al.ro 1 

~ g 200 ~ 
~ 1 

~ 15(1" 

~ 1 
.!j 100 ~ 

i ¡;l 1 

~· 1 

.t t;! o~ 
!Ol NI N P-10 "' 

o 

Figura 3-7. Trazos perfi lométricos de un paciente deaputh de un ai\o 

de uso clínico indicando el desgaste comparativo de una 

rc!'tauración clase 1 de resinas compuestas en una próte-

sis dental (Hitchcm et al. 1 1982). 

Adaptic !sopaste Si lar Prof i lr 
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El mejor método fue dejado al último, la estereo fotogrametda ra-· 

ra medf.r el desgast~ en resinas compuestas p<na posteriores. 

Este método ha tenido multiples usos en odontología, se h,1 usado

en parodoncia, endodonch 1 ulttmamente se le ha encontndo 1.1 aplica-

cl6n para medir el desgaste en resinas compuestas p.aa po1,tcrio-rt!s. 

El sistema funciona as!: Cámaras cstereo y un sistcm,t de referc.n

cla fueron modi.ficados pnra incorporar unn. íerula y espejos fl.jado!:-

directamente a la cámat"a. Esta fijaci6n reduce el tiempo de e'l..1lua--

clón a un cincuenta por ciento del tiempo antes requerido, y las moles

tias que antes se causabanal paciente se redujeron slgniflcativamcnte. 

Por medio de un programa actualmente desarrollado, el cual deter

mtna directamente por medio de Las mediciones obtenidas con el esureo 

fotogrametro, los cambios de volumen contra el tiempo. El desgaste de 

una resina compuesta en un diente se determln6 con un margen de credi

bilidad casi e.sa.cto. 

La experiencia clínica ha demostrado que en el desgaste la pérdi

da de sustancia vertlcal es substancla.l. Si la dimensión vertic.al se--
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pierde, una parafunci6n con todas sus consecuencias pueden ocu---

rrir lRamfjord y Ash, 1971). En uno de los estudios anteriormente ---

realhados se not6 que muchas resinas habían perdido la dimensi6n ver-

tical por lo menos en doscientas um. En suma los pacientes empezaron-

a desgastar las cuspides funcionales, esta fue suflciente raz:6n para--

terminar este estudio. (f"igura 3=8). 

Se siguieron realizando estudios sobre este tema y hoy se sabe --

que el desgaste en la superficie oclusal se puede dar en dos &reas, A-

de contacto oclusnl (ACO), y Arca libre de contacto (ALC), en la--

cual ACO es tres punto cinco veces mayor que ALC. (Figura 3-9). 

La necesidad de lograr medir el desgaste inferior a los 100 um --

que es la cantidad susceptiblC! de ser observada en el explorador y el-

espejo, incentivo a los ivestigadores para mejorar el método de inves-

tigaci6n. 

Figura 3-8. Desgaste de las cúspides funcionales en molares man-

dibulares. Los rellenos de res lnas oc lusa les ten(an 

tres años. Cada rectángulo representa un dicut·.·· 

La flecha muestra la media de valores. 
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Figura J-9. Pérdida de sustancia a causa del desgaste: Restau--

raciones MOD con resinas compuesta (secciones buco--

linguales). 

1.- >oreas de desgaste 

~ 
2.- Modelo de desgaste te6rico 

área de CC'lltacto oclu
sal. 

área libre de contacto. 

AC01At.C l.O 

~ ¡= 
~ = j ~1- FlB -
.e tm ~ 

J.- Modelo de desgaste lN VIVO 

ACO: ALC 3.5 

154 HOD/14 diferentes 

resinas compuestas y a-
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Por lo cual se desarrollo un dispositivo :nanejado por una .::om;>Uta

dora coordinada con una tabla. Los ejes x,y, y z, es uncjadl.'.> pcr un -

ootor de pasos. El objeto a ser inedido se mueve contra un11 punta (de-

quince :r.icr6:ietros de diá:::-etro en su extre!!'.o) aunada a un ap.1g.Hior de-

gran pecisi6r., el cual puede detern:inar la posicih1 dt-1 e_•e :=, ~-on 

margen de error de una um. Con este :::étodo 121 AC..:.1 puede ser ptt.•cis.1--

r.'lente medida. El punta cor. i::eyor canttdad de desg.i'itt! está basado s.:ola-

mente en los datos de medici6n, los •;alores obtenido puede ser co~p.Jr.t

dos con los obtenidos por otros investil;ddore.s qtJt.' utilizan la r-ís~-<t --

distinci6n entre ACO Y >J.C. Al determinar ALC, una área 

cidentalmente cuya medida de abr..1si6n puede ser r;-,t~dija. ~o obstante--

c:.uando se estudiaron cuidadosa~en<e l.is cur\.'as en las figuras J-10 y --

3-111 los valores obtenidos de la ALC no er.Jn siempre iguales. Depen-

dtendo de la posición mayores var1.1cfones S'! o':servaron. Esto es el-

porque el área libre de contacto deber ser redefinida en valores con el 

fin de entender mt'.'jor el verdadero desgaH~ de las resinas. 

Con el perfilometro el . ..\CO puede ser mt?dida y encontrada en su --

desga.s:c, C.>.lar.:> un control, un mapa de referl'nci.1 se ir:iprimi' dondt !os

va.Iores de ACO pueden ser localizados y leidos (fi~. 3-12), para asegu

rarse de la veracidad de la máquina se torn.ucn del rnismo ::::odelo 'j 1.:1 --



-97-

variaci6n fue teoricacnente de cero. 

Figura 3-lo. Perfiles diferentes (superpuestos), el punto más -

alto en la curva, es el punto con la mayor cantidad de desgaste. Este

es idéntico con el ACO SX, 

b,23 3/1-3 X-Profil 45/ 83 

Figura 3-11. Perfiles diferentes (superpuestos) el punto mA:s al

to en la curva es el punto con la mayor cantidad de desgaste este es-

idéntico son el ACO 5Y. 

b,23 J 1-J Y-Profil 50 
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Figuc-a 3-12. Bosquejo de la superficie eac.rudiñida. La cruz. 

muestra la posici6n de el cruce de los pet"files x, 

y Y.. Este es donde la mayor cantidad de desga,te

fue medida y corresponde a la posición de el ACO. 

El cuadrado es la superficie usada para determlnar 

el desgaste de ALC. 

45 

De un análisis de microdefectos en una biopsia de restauraciones-

observó que el daño se encontraba en el tf:rea oclusal y áreas que no 

.soportaban fuenas. Estos resultados estipulaban que la degradac16n -

de las resinas no podía ser atribuida unicamente al desgaste, sino que 

también estaba involucrado la degradación química. 

tn general el ~todo utiliz:ado aquí era acondicionar los especime-
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ne.s de una muestra dada en una serte de simuladore5 qu{mt.cos del-

medio ambiente oral. Subsecuenterncntc, pruebas de desgaste r dureza--

fueron realizadas las cuales eran influenciadas por el acondicionamien-

t.o, finalmente los especimenes eran sometidos a una prut'ba de pin y ---

disco (Hckinney, 1982) por el cual el disco rotatorici et'.lil lo:- especl--

menes sometldos a desgaste por medio de ptncs dijos de acero inoxldablt:?. 

Este proceso se muestra en el si~uiente diagrama de flujo. 

Preparaci6n del Hedida de H.ltrit. 

especimen. --. aiicroduu~a-.Acondlcionarniento __r 

Muestra de 
rnicrodureza 

' . l.Rt'.?t leno 

Dcs~astc con 
disco y pin. 

Diagrama de flu)o sumarltando el procedimtl'nto experimental 

Corno las resln.ts compuestas cuentan con dos componentes (1) matrti: 1 

(2) relleno, el des.gaste o dcgenerac:i6n di'! ambos debe ser tornada en --

cuenta. por aparte. 

El desgaste parece agravarse por la dcgradaciJn qu!mita de la ma-
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trh o de el relleno reforzador. Las mediciones del~ y la 111-

crodureza en especiaenes de resinas compuestas acondicionadas, fueron

utilizados para fijar los mecanismos de degraih.ci6n 111 VIVO, para res

tauraciones de resinas compuestas. Desde que_las pruebas cl(ntcas re

velan que el medio intraoral contribuye conliderable..ente al proceso -

degradaci6n 1 los especímenes para la prueba de de•a••te eran acondicio

nados en líquidos químicos apropiados. Los qu!aicos indujeron fonus

de daños que comprendían dos mecanismos aquel que creaba el ct.ao a i.:: 

matriz del polímero, y aquel que afectaba al relleno inorg-'nico. !n

ordcn para evaluar el daño potencial al polÍ•ro, el medio de acondi

cionamiento eran líquidos orgánicos con valores de parámetro de solu

bilidad arriba del rango del tomado p•ra ser •plic•do • los tn1redten

tes líquidos de la c:omida. Cuando los parámetros de aolubtlidaid de el 

líquido y el polímero se aproximaban• un daño auperficbl conatderable 

era observado usualmente en los especimenea de reainaa compuestaa. La 

dureu de la superficie y la resistenc:iA al desgaste quedd conmenaura

blemente disminuido por el daño. En orden a evalu.ar •l daño del re-

1 leno, los líquidos de acondicionamiento eran ácidos tntrorales 7 •

gua. ~stos líquidos tienen el potencial para atacar el relleno y de1-

t ruir la unidn p6Umero-vidrio. Como con los acondtctonadorcs org.f

r.icos, una considerable disminución en la dureza y en la. resistencia -
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termodinámica entre el poliriiero y los líquidos orgñicos intraorales.

Con los rellenos tnorgñicos el curso del desarrollo no ~s claro. Las

pos.ibilidades incluyen el mejorar la unión, de ambas mecñicos y quími

cos, entre la matrh y el relleno. Lo último puede obtenerse por la-

incorporaci6n de vidrios microporosos. Los vidrios compactos ::.t.' espe

ra qae sean !Ms resistente& a la fuerza de corrosi6n, como los vidrios

de sílica pura, Son extremadamente resistentes a la fuerza de corro-

si6n en agua, una aproximación factible es el empleo de copolitT>eros--

donde la radioopacidad es obtenida por un número suficiente de metal-

pesado o unidades a:ionomericas de minerales. La resina compuesta n-

1ultante podría incluir el copolimero radioopaco con un relleno de sí

lica pura. Substitutos para los . .,.idrios modificados como las apatitas 

radioopacas no permeable también podría ser factible. Mejorar las --

propiedades de las resinas compuestas dentales en orden para producir

mh resistencia ambientalmente a la degradaci6n parece ser m.ts compli

cada que los que implicaba anteriormente. Por ejemplo 1 el incremento

de el grado de curado podría aumentar la contracción por polimerha-

c16n haciendo a las restaruaciones más susceptibles al infiltrado, 

TambUn la misma t~cnica puede hacer m.ís vulnerable a fragilidad. Co

mo el disminuir el parámetro de solubilidad del polimero, polí!Dl!ros -

fluorominados y de silicon son un concepto relati...,arnente nuevo en ma.-

teriales dentales y pueden introducir problC'm.Js nuevos inanticipada-

mente. 
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al desgaste puede resultar. La fuerza de la corros lÓn del agua duran

te el desgaste es muy severa en las resinas compuestas modificadas 

vidrio en realidad acondiconar en 'e.idos parece retardar h fueraa de

la corrosión durante el desgaste porque el ácido residual utiliza par

te los iones de hidroxilo y los previno del ataque del componente sí

llca. Este fenómeno ocurre muy debilmente en la& resinas compuestas

rellena de sílica puro. 

Como el agua se encuentra siempre presente en el ambiente lntrao

ral la vulnerabilidad al agua de los vidrios 110dlficadoa preaenta un-

serio problema, con las resinas compuestas radloopacas como actualmen

te est'n formuladas. De repente, esto nos deja con la opción de re1-

tauraclones durables conteniendo s!lica pun (incluyendo el cuarao) o

menos durables las radioopacas con vidrios modificados de tierra& al

calinas. Los métodos sugeridos para vencer estas dificultades con e.1-

fin de aumentar la durabilidad de la resina compuesta, incluye el in

crementar el grado de durabilidad de la matriz del polímero curada, la 

cual puede inhibir la difusión penetrante y los suavizantes. Un incre

mento en el grado de curado puede ser obtenido por el uao de cadenas

flexibles de polímeros. Una alternativa el de disminuir la encrg(a--

de la densidad cohesivo del polímero para producir una desavenench 
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Los copolimeros radioopacos utilizados con vidrios de silica pura

pueden carecer de radioopacidad suficiente, especialmente desde que la

••piraci6n común es aumentar o incrementar el raldo de relleno(matrh

para optimir.ar las propiedades físicas. Otras dificultades con respec

to a la to:dcldad, color, eatabilidad del color pueden oc.unir. Estos

son algunos problemas anticipados, que podrían venir en prueba de desa

rrollar el mejoramiento de las resinas compuestas. En el curso de el-

desarrollo en materia de optimhaci6n y compromiso el cual puede re---

querir un esfuerzo considerable para obtener una resina compuesta como

cuterial restaurativo conveniente para su aplicael6n posterior. 

Figura 3-13. Trazos de desgaste progresi.Vo contra un disco medi

c16n de posición para una resina convencional utili

zando esmalte humano en el pin. 

4 10 

tureros de posicioo 
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Figura 3-lt.. El radio de dureza Pf/Pi contra el paráe>oetro de so--

lubilidad de un líquido orgánico ac~ndicicnador. L.J 

abcisa correspondiente a la posici6n de la variable-

de la .soluciór:. rle etar.ol agua y heptan:- {H) 5e --

indica en la parte alta de la figun .. 

' 100 75 50 25 o 100 7; 50 25 o vv 
¡;,,¡ 

Figura 3-15 Profundidad de la huella de desgaste para una resina-

compuesta convencional por la prim\!ras cinco revolu--

cienes del disco con una ccncentración de etanol co-

t:IQ un parámetro 
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Figura 3-16. \'ariac16n esquei::iática de la transaisi6n de la tesnpe-

ratura de el vidrio Tg o el gudo de curado X con-

t ieirpo de curado, cuando. Tg-Tc, donde TC es la tett-

peratua de cura.do, el proceso de curado termina. 

~..--~~~~~~~~~~~~~~~ 

u! 1): = T('l> F --------------------=..::. --- .: ; =l 1 .. 

~ ::1 --- 1 1 
~~:-1.i 

Tt"""' de curad> 

F!gura 3-17. Radios de dureza para tipos de resinas compuestas---

cot:1erchles indicadas los me.dios de acondicionamien-

to son: aire (H), Agua\W), ácido c!trico{C), .ácido--

Uctico (L), y icido act;ttco (A). 
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Convencional Convenc lona l 

radioopaca 

- -

N w e L A N w e L A 

F!gura 3-18. Variacl6n esquemática de la profunldad de la huella-

de desgaste S contra el tiempo o duraci6n de h hue-

lla revelando la distlnci6n entre la resina coinpues-

ta con daños químicos y relleno sin daño. El valor

a las 5 horas 
5s fue arbitrariamente. aelecclonado --

como representat1vo de el daifo del relleno externo. 

!l 
] 
!l 
.¡¡ 

estado fijo 

"'ll""'° r.lnrl""""'te dañado 

i 
~"""'--~~~~-'~~~~•-ln~daro--~~~-
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Figura 3-19. Profunidad de la huella d'e desgaste 85 (a las cinco-

horas) para los tipos de resinas indicadas. Los me-

dios de acondicionamiento son: aire(N), agua (W) 1 A-

ctdo cítrico (C) 1 ácido láctico (L) 1 y ácido ac~ti-

co (A). 

Convenc iona 1 Convencional Relleno de Act lvada por 

radf.oopaca vidrios de luz visible 

estronium 

-30 

-20 

-!O 

NWCLA NWCLA NW C l. A NWCLA 

F{gura 3-20. Diagrama de volumen-tempcratur.1 revelando la depen--

dencia de la temperatur y correspondiendo al volumrn 

del vidrio en grados de calentumit.>nto (a) calenta---

miento rápido, (b) calentamiento lento. 
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Figura J-21. Diagrama esquemático Volumen-Temperatura mostrando--

la influencia de una presión hidrostática durante 14 

vitrificación de el vólumen de vidrio (a) vidrio vi-

trificado a presión atmosférica, (b) vidrio compac--

tado vitrificado a una alta presión, P' al mismo --

grado de temperatura. 

Liquimttl>---

-Vi.drio 

V( 

z 
"' J: 
~;l__~~V~C:z:~~~~~~· 
> 

Flg. }..20 

\ 
~ ¡ 
.... 
o 
> 

H~PERATURA 
flg.J-21 
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tejidos pueden ser casi reacondicionados en las restauraciones clase 11 

por el uso de técnicas de grabado con ácido y nuevos materiales. 

Además de eso, este mejoramiento técnico produce un sellado urgi

nado más duradero, el cual consecuentemente puede reducir el riesgo de

inHltrado bacteriano. 

Algunas investigaciones recientes han confirmado resultado5 alen

tado't'es de los Estudios lN VltR0 1 mientras los resultados de otros en

sayos clíni.cos no son tan positivos. 

Esta lncongrucncia se puede eitplicar por el uso de diferentes H

todos para la evaluación de la actuaci6n de rtist.,uraclones en posterio

res. La evaluacl6n clínica directa de acuerdo con el Servicio de Salud 

Públ1ca. de los E.U., no ha probado ser conveniente para reslna& coro-

puestas para posteriores. Este ~todo no es suficiente precho y re

quiere de largos períodos de observaci6n. Estos ensayos de larga dura

ción son impráctlcos porque los cont!nuos mejora•tentos en los materh

les sít realizan e inmcdlatamente son vendidas por los (abrlcantes. Para 

evaluar la .:lCtuación de las resinas compuestas para posterlar('s pe

dodos en pedodo corto de tiempo~ algunos ntétodQs sofisticados han si

do desarrolL1dos para medir el grado de abrast.6n de los trr.aterialea res-
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taurativos, tales como las técnicas con lasser asociados con el micros

copio electrónico tridimensional. 

La observación del margen de la restauración con el •lcroscopio-

electrónico por medio de replicas ha hecho lo posible las fijaclones--

cualitativas y cuantitativas de la actuación clínica de las restaura--

clones para posteriores. 

Se utilizaron 76 molares y premolares, aaxilarea y .. ndlbuhres

restauraclones clase I, 11 de lJ pacientes que de1.oatraron tener

una buena higiene bucal. 

Se realizaron 80 restauraciones con 4 tipos de resinas fotocura---

bles: 

P-30 (3 H División de Productos Dentales), Ful-Fil (l..O. Caulk--

Dentsply Internacional Ca.), fle.lio Molar(Vlvadent), J Estilux- Poste-

rior (Kuh:er Co.) La distribuci6n se da en la tabla 1. 

Tabla 1- Distribución de los ejemplos por tipo de preparaci6n d~-

cavidad para cada material. 
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MATERIAL NUMERO DE TIPO DE CAVIDAD 

RESTAURATIVO PREPARACIONES CLASE 1 CLASE 11 

-P-30 19 IS 

-Ful-Fil 20 18 

-Heliomolar 20 16 

-Est ! lux-Posterior 21 18 

TOTALES,,.,,., 80 13 67 

Un mínimo de 2 marcas diferentes se usaron en cada pal"ientc para--

permitir la comparaci6n de la actuación de los materiales bajo candi--

clones ambientales idfnticas. 

Las 80 cavidades fueron preparados, restaurados y terminados por -

el mismo operador, quien sigui6 ·los procedimientos estándar. 

La oclusión fue inicialmente revisada cuidadosamente y las inter--

ferencias detectadas fueron eliminadas. 

Se usaron 2 tipos de cavidad: 

a) Convencional biselada y 
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CAPITULO IV 

EVALUACION CLINICA DE LAS RESINAS PARA DIENTES 

POSTERIORES 

El desarrollo de uknic•a adhesivas y el mejoramiento de las propie-

dades fisic.oqu!micas de hs resinas. compuestas íotocurables han ampliado 

sun indt.cactón para el tratamtento t'~staurotivo de dientes posteriores--

e1téttcos y considerando la 1mplicaci6n de toxicidad del mercurio de las 

amalgamas. los fabdcantes han vendido un número de resinas compuestaa---

substitutos para restauraciones clase 1 y clase ll. 

Estos nuevos productos han sido cxtensivarnt:?nte examinados en el la-

boratorio y han mostrado mejoramiento en la resistencia natural de los--
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b)Retentiva 

Despu~s de una semana el 32t de la1 restauraciones con P-30 y el-

201. con Ful-Fil se consideraron est~tlcamente insatisfactorios por su-

gran translucidez. 

El resto de las restauraciones con P-30 y Ful-fil estaban tan bien 

como las restauraciones con Heliomolar y EstlluK que fueron con1ldera

das estéticamente satisfactorias a la seuna y a 101 9 me1e1. A 101 9-

meses todas las restauraciones fueron consideradas coato 1atisfactoria1. 

Con excepci6n de una restauración con Estllux que pre1entaba poro

sidades. 

La forma anat6mica permanec{'an sin cambios a los 9 meses en todas

las restauraciones. 

El control del noveno mes no mostrcS decoloract.6n marginal en las-

rcstaur'aciones con P-30 y f'ul-Fi 1, no obstante tres restauraciones con

Heliomolar (151.) y una con estitux posterior presentaron algunos seg--

mentos levemente descolorldos. 
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El análisis estadísticos de los resultados de la fijación Hacrofo

tográftca mostraron una significativa diferencia entre los resultados -

de una semana y 9 meses por la apariencia estética de P-30 y Heliomolar. 

Los resultados de la primera semana de Heliomolar y Estilux y los de 9-

meses de Heliomolar mostraron una apariencia estética significativamen

te superior. 

Los resultados del Hieroscopia electrónico se presentan para todos 

los criterios el control de 1 semana no mostraron diferencias estadís-

ticas entre las (4) marcas de resinas, con excepci6n de el porccntaje

de la abertura marginal de las restauraciones con Ucliomolar que fueron 

más altos que los de P-30. A los (9) nueve veses las diferencias esta

dísticas aparecieron por los sigulentes crlterios: 

1.- LOs porcentajes de continuidad de la resina con el esmalte y

adaptación satisfactorla con Ful-Fil fueron los más bajos. 

2.- El porcentaje de relleno con Ful-Fll fue el más alto y el de-

Heliomolar fue menor que el de P-30. 

J.- El Porcentaje de sobrerrelleno con P-30 fue el más alto. 
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4- Hellomolar mostró el porcentaje m.is alto de apertura marginal.-

5.- Los porcentajes de continuidad, de las resinas compuesta• con

el esmalte y adaptacl6n satisfactoria decreció slgnlflcatlva

mente entre las 4 marcas, con excepción del porcentaje de con

tinuidad de P-30 no cambió estadístlca8ente. 

6.- La regresl6n en la continuidad fue particularmente aign1flcan

te en l.ls restauraciones con Ful-Fil. 

7.- La disminución significativa de loa porcentajes de sobrerrelle

no fue comparable a todas las re1tauracionea. 

El lncremento en el bajo relleno fue significativo para las tres

resinas compuesta híbridas (P-30, Ful-Fil y Estilu:r:). Con una alta -

prevalencia para Ful-Fll porcentaje de bajo relleno no cambia con He--

liomolar. 

El incremento en los porcentajes de apertura aarginal, fue &lgni

ficativo para Heliomolar y ful-Fi.l, cuando se. comp.aró con la apertura-

marginal de Estilux y P=30 lo cual no estadísticamente. 
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Los resultados para el criterio de fracturas de las resinas com--

puestas y el esmalte, no se presentaron porque los porcentajes fueron-

bajos y las diferencias no se consideraron significativas. 

El criterio seleccionado por la evaluac16n con el microscopio c-

lectr6nico en este estudio fue principalmente usado para evaluar la a-

daptaci6n lnterproxlmal de las restauraciones. Para la observaci6n de

el margen oclusal, el criterio de la continuidad del esmalte con la

resina compuesta y sobrerrelleno, se combin6 con un criterio de adapta

ción satisfactoria. 

La aplicación clínica de materiales a base de resinas compuestas -

en restauraciones clase I y 11 para posteriores está examinando. 

Los materiales de manejo actual continúan siendo susceptibles al-

uso pero en menor grado justificando su uso en situaciones especiales. 

Como con cualquier material restaurativo, los laboratorios de me-

diciones de propiedades y eximenes de uso acelerado fueron conducidos-

hacia un esfuer~o para predecir cualquier percance clínico. Algunos de 

estos laboratorios están dedicados exclusivamente .:i la evalu.1ci6n t~c-

nica de las resinas compuestas. 
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Existen debido al desarrollo de lis resinas compuestas un sin nú-

_mero de ter:.nica_s de prueba de _h.$ .. !nismas. 

La decisión de cual método utilizar también depende de la finali-

dad de la investigación. 

Por ejemplo la curva de el desgaste contra el tiempo en la figura

muestra que a pesar de que el proceso es cont{nuo, no es líneal, no te

nemos una teoría que explique el mecanismo de desgaste de los materia-

les de restauración a base de resinas compuestas pero esto no intenta -

disminuir la importancia de la abrasión. Si el desgaste es primeramen

te el resultado de la abrasi6n mecánica grandes fuerzas el preces se-

limitará a aquellos superficies que se mueven apicalmente al plano 

clusal. Esto tampoco elimina la posible contribuci6n de la degradac16n 

química de culaquicr matriz o la fase de relleno de la matriz.. 

Cualquiera de estos procesos pueden ser limitados en su disfunci6n

lo que nos sugiere el incremento en el desgaste sugeridos en la figura, 

más aún ambos procesas : QuÍmlcos y mecánicos contribuyen al desgaste de

los materiales dentales a base de resinas compuestas. 
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Las resinas compuestas como materiales restaurativos fueron desa-

• 
rrolladas por Bowen en 1962. Esta fue subsequentemente vendida por la-

compañía J M cerca de cinco años des púes. Oespúes de modl ficar la ma-

triz de la resina y substituir diferentes rellenos, también la composi-

ci6n y forma 1 este nuevo material fue vendido para restauraciones de--

dientt"s posteriores. 

En un corto período de tiempo los Odont6logos c09enzaron a utili-

zar esta resina compuesta en lugar de las restauraciones con amalgama.-

En 1970 Phillips public6 los resultados del primer estudio clínico del-

comportamiento de las resinas compuestas (PHil ltps et a l., 1971). En -

esta 1nvestigaci6n un numero igual de resinas compuestas y amalgamas-

fueron colocadas en cavidades clase I y II. Solo se utilizaron dientes 

permanentes. 

Al finalizar el primer año se demostró que no se podía detectar di-

ferencta en la cantidad de desgaste mostrado por aabas, i1malgamas y re-

sinas compuestas. Al finalizar el segundo año se determinó que las re-

sinas Compuestas se habtan desgastado considerablemente mA:s que la 

amalgama en las preparaciones de ca\•idades clase 1 y ti. Segundo, bajo 

la fuerza oclusal, las resinas compuestas se ven en un acelerado grado-

de desgaste. Basados en los resultados de este estudio se asumió que--
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las resinas compuestas exhibían un poco o ningún desgaste durante

los primeros 12-18 meses de servicio. Poco después la atrlcclón, ocu-

rr16 r.Ípidamente. Estudios subsecuentes demostraron que el srado de--

desgaste parecl6 acelerarse entre el primero y segundo año (Osborne et

al., 1973; Eames et al.,1980). 

Todos estos estudios emplearon el Sistema de Servicio de Salud PÚ-

blica de los Estados Unidos, para monitorear cambios o la pérdida de la 

forma anatómica. Especlficamente un evaluador entre nado ut i l tr..rndo un

explorador monltoreo el margen cavo superficial para extender la expo-

sición. Especiflcamente la punta del explorador filoso se pasó a tra-

vés de la superficie de la restauración de resina, el margen cavo su--

perfictal sobre la superficie del esmalte, este método pod!a brindar

datos sobre la pérdida de forma anatómica, pero no era lo suficiente--

sensitiva para medir cambios pequeños que puedan tener significado clí

nico. Además, este método no generaba datos cuantitativos, por lo cual 

se creo la evaluaci6n clínica indirecta por medio de modelos que obte-

n!an niveles de resolución de 25um, a 50um, y además brinda datos cuan

titativos. 

Distribuci6n de ejemplos con respecto a la cantidad de desgaste. 
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nnnDDnnncu:r __________ _ 
5 0 lCD 150 :ro 250 300 350 llXJ 450 5CC 

Figura Distribuci6n del desgaste para profile (S.S.\ii'hite) des-

pu~s de tres años de servicio. 

Distribuci6n de el desgaste de cuatro resinas compuestas post, 
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. .r ... - ~ \.. '.itJva fil 

~~, ' .... 
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Desgaste en microretros 

F{gura b. Distribuci6n de desgaste de cuatro materiales fotocunt-

bles despu~s de tres años de servicio. 
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Grado de desgaste- Nuva Fil P.A {USPUS entra el Mtodo de evalua

ci6n cuantitativa}. 

~ 

60 

40 

20 

o 
o 4 

Fígura c. Dos diferentes grados de desgaste COl90S los determina-

dos por dos diferentes evaluaciones .. 

l1or medio de este método se examtnar()n varias. .arcas de resinas co-

mo se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4-t. Grado de desgast~ comparativo de resinas compuestas -

para posterior. 

Hattlxlal 

Est llux 

Visto Dispers 

fabricante 

Kul:ter 

ESPE 

Desgaste(ua/año) 

29 

34 

Años 
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Nuva FU P.A L.0.Caulk 31 

Uvio Fil ESPE 40 

Ful Fil L.D. Caulk 40 

Nimet ic Dispers ESPE 42 3. 

Nuva FU L.D. Caulk 45 

Vis io RadiopBk ESPE 51 

P-10 JH 55 

Nimet ic ESPE 12 

Prof ile S.S. \/hite 82 

Viaio F11 ESPE 82 

Adaptic J&J 150 

Conc t.se JH 150 

Y la experiencia en la medici6n de una resina para posterior. Des

gaste de la resina P-10 

TIEMPO Desgaste acumulativo Desgaste por período 

Años um 'l. um 'l. 

o.o o o 

o.5 81 49 81 49 

1.0 111 bl 30 18 

2.0 140 85 29 18 

3.o 165 100 25 15 

Demuestra que el desgaste mayor se realiza durante los primeros-

seis meses. 
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El uso de la técnica de replica ha provisto de un análisis mls de

tallado del desgaste, una apreciación temprana de la presench del des--

gaste, la habilidad de cauntificar el grado de desgaste y una evaluación 

pericSdica de la restauraci6n IN VlVO. La evaluaci6n clínica soh no----

puede disernir el desgaste en períodos cortos con materiales mejorados y 

no es un m~todo aproptado para evaluar la actuaci6n temprana de una mo--

derna resina compuesta para posterior potencial (Lutz et al.,1984) como-• 

se ha citado anteriormente, el más pequeño escalón discernible se en----

cuentra en el rango de los cien y ciento cincuenta um (Leinfelder et al., 

198a). Asumiendo una relación lineal desgaste/tiemp 1 las discrepancias-

marginales no podrían ser detectadas en materiales mejorados con el cri-

terio de USPHS, Al menos por dos años y medio (LUtz et al. ,1984). El--

procedimiento, con la técnica de replica consiste en tomar una impresi6n 

un elastomero, de la restauraci6n clínica siguiendo los procedimlen-

tos (Grundy, 1971), y corriendo en yeso piedra o en resina ep6xlca, e 1--

modelo. Un análisis cuidadoso de proceso de desgaste ha habilitado un--

estimado por día de pérdida de material para las resinas convencionales-

iniciales entre O.l y t.O um (Leinfelder, 1981). 

Dichos estudios clínicos utUi::mdo replicas ha sido conducido por-

su autor comparando una resina compuesta rellena con vidrios de estro--

nio (Profile), una con mucho relleno de material hibrido (Hlradapt), y-

resina compuesta con microrelleno (Ourafil). La finalidad del es--

tudlo era caracterizar la conducta clínica y la resistencia al desgaste 
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de diferentes tipos de resinas c.oa:puestas básicas. Un estudio temprano 

clinic.ame.nte ha deoostrado que el desgaste de las resinas compuest.is -

rellenas con \•idrios de estronio era similar al de la atr.alga1ta dental-

después de cuatro años de servicio (Hoffa y Jenkins, 19?8}. Tarr.bién 1 -

estudlos anteriores indicaron que la tersura de la superficie de las--

resinas compuestas con microt'relleno dotat'on de una JCt\1aci.5n r::ejor.-ida

b.ajo c.ondictones en posterior con consideración al desgastdJ~g-ensen et 

al.,19i9); Lut% et al. 1 1979; Hitchen y Crone5.lC!82), Coc:o se ha. rc-.os--

trado concor=iitante por muchos investigadores c:t!niccs (teinfctdcr .?t 

al.,1982; Oerkson y Richa.rdson,1981..), la resina co~pucsta. rrcUl<' H 

cor:iportó smtliarmente a la resir.a. convt:>n.::ional ;,-..:~puesta, cuunCo las 

~uestras fueron analizados, durante l.1 prir..cr;;. r.::vi-si.5:: el des~ast.e se

pudo ver en las réplicas por un pr0trusi6n d\! las partículas de relleno 

r su pérdida cuando quedaban total~t:?nte expuesta!'. Durante la revisión 

de los dos años una altura significante de 1.1 pared de esr..alte cstaba-

~xpuesta, un desgaste similar pero de ~·eno:- extensión se demostró por-

la resina compuesta hibrida. A\":'\abas, Profilc y Mfr,1dart. mostraron un.a 

excelente integridad rnat"ginal y una pérdida de ~aterial despreciable. -

Una actuación diferente y características se r.;ostr6 por la resin.'\ e.oí-l

puesta con r:;icrot'relleno IN \'lVO. Utilizando un sistema d~ rangos para 

el análisis del desgaste en l:ls réplicas por dos clínicos. el r.iaterial

con ini.c-rorre.l leno mostró la r::enor cantidad de desgaste sobre todas las-
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demás resinas, un microscopio fue utilizado, con aumento de 2.SX. 

De cualquier forma, la zanja del cavo superficial o fractura mar-

ginal, muy similar a la topografía mostrada por las amalgamas de plat<1-

convencionales IN VIVO era aparente en los margenes de la restauración. 

La examinación de estos margenes con un gran aumento en el micros

copio electrónico revelo6 microfacturas en la unión diente-resina con-

evidencia de falla cohesiva o adhesiva. Esta era más pronunciada donde

la r.1.1yor masa del material restaurativo esta presente, Le. la caja --

pn.'ximal ':-' las áreas delrebarde marginal; no obstante, el %aojado qu['-

fue visto en la mayoría de las superficies cavo de oclusal. Esta ca-

rencln de integridad marginal puede no haberse predicho por los estu--

dios de laboratorio IS VITRO, de cualquier manera la inestabilidad di-

mt?nsional de las resinas compuestas corrientes con bajo porcentaje de-

relleno es bien conocido. Una pequeña porción de restauraciones con--

microrrelleno (7~) mostraron un r·~squebrajamiento completo en el área-

de carga oclus~1l. Además, ellas no eran radioopacas lo cual impide el

monitoreo adecuado de una dec 1 indc ión recurrentt:', contorno proxima t 1 -

sobre obturación gingival porosidad interna y de este modo son impro

rias para el uso posterior. Solo la evaluación clínica por dos años nó 

fue suficiente1nente scnsitiv;a par.1 discernir el desgaste, la razón posible 

para esto ha si.do dada anteriormente. L'n análisis cuidadoso de las rr-
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plicas reveló cambios tempranos y detalles substanciales. De la eva---

luación el ínica, es de mérito recordar, se ns Lt i vi dad, cambios de color,· 

decoloraci6n marginal, estrechez de contacto, y cambios bruscos como---

fragmentación o fractura de el material restaurativo. La fotografía 

intr:1or.1l es de valor muy limit.1do en la evaluación de la estética de 

los materiales restaurativos para posterior. 

En el presente estudio un sistema de rangos ha sido utilizado pa--

ra compilrar el grado dC> desgaste de tres diferentes materiales comer---

el a les en modelos dt! epoxy. l:::n esta consideración replicas epoxicas con 

una capa met.ilic,1 proveen de m.Í.s claridad de detalles que los sin recu-

brimiento. La cu,111tificaci6n del desr,aste requiere del uso de técnicas 

más costosas, la medición d1..•l desg;iste puede ser hecho por medio de un-

pcrfilornetro modificado (Llltz et al., 1979) o utilizando ln tJcnica la-

ser y la gC'neraci6nde nltlp.1s del contorno (Wtllian et al., 1981) 1 esto-

requeriría la colnboración entre clínico-investigadory lo~ ciun
9
t.ificos-

expertos apropiildos. L!n compromiso de utilizar las réplic11s df' comp:t--

rilción con formas calibradas h.-rn sido sugeridas porel Dr. l.eintclder. 

Tah l il 4-1. lJC!';l!:tstc- si St!'m.1 de rangos para replicar,,. 

a- Dcsg..1stc mínimo o sin cviJc1Ki.i. u._. Jcsgar.tc. 

b- [)csRaStc ligero involucrando una pequeña pérdida del material--
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superficial evidenciada por la pérdida de detalles topográficos. 

c.- Desgaste más deUnido. Más, perdida total de detatlt~S supcr-

ficiales. Comenzando por la alteración de la elt•v,1ción de los 

márgenes. 

d.- Más desgaste severo. Pe°'rdida total de dl'talles superficiales. 

Baja pronunciada de la tabla oclusat. rsc,llÓn cavo-.-;uvcdi--

clal definitivamente presente. 

----------------------------- - ---

Tabla 4-2 

Desgaste clínico Tot.1 l 

t\rl1c1h.;•1ma 26 o o ( 27) 

Ourafll 15 (28) 

Hiradapt 13 o (21) 

Pro file 18 ( 27) 

Tabla 4-J. lnll·sridad m.1r.t;inal (sistl•ma d•! rangos para replicas) 

a- Sin hend~dura entre la restaut"ación el diente. 

b- HendedurJ t lgera presente. 
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e. Hendedura más pronunciada presente. 

Tabla 4-4 • Integridad marginal 

Amalgama 

Dura fil 

Miradapt 

Profi le 

19 

22 

14 

16 

o 

o 

27 
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CONCLUSIONES 

Habiendo una vez presen:ado ante ustedes, los datos obtenidos en-

nuestra investigación que tuvo por objeto la evaluación de las resinas 

co:::puestas para posteriores, des Je la preparación la cavidad, obtura--

ción y desgaste cbservado. IS ':I\'O e IN VlTRO y Desgaste Clínico. 

Hen\.1s o'oser .. ·ada que la odontología estética ha encontrado en las-

res!n,1~ c~~~;H.;e;;t.t,; al :-:-.. 1tcri3l ideal. como se muestra en los capítulos 

d<· l;.1 prc~c;;tt..' ~esis; a pe5·u: de c;ue este material ha sufrido reveses, 

ha obtenido grandes triunfos en todos los aspectos, Estética, resisten-

cia, sellado, etc •.•.• 

Tcdos los rnétodos l:tilU,H!os para 1.1 evaluación de las resinas --

han CXFeri~..:n:.dCV un incrcr'.',ento en la resistencia al desgaste de estos 

:!l.at\"riales, de acuerdo ccn el sistema de Salud Pública de los Estados-

Unidos. 

La aplicaci6n clínica de los r.iaterfal{'S co~o rt.'slna& compue>sta~--

en cavidades Clase l y Clasl• II en po!tteriorcs s~ c&tá extendiendo. 
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Una vez. terminada una investigación sobre una marca ó marcas de-

teroinadas de resinas compuestas para posteriores¡ los fabricantes se

dcdican a mejorar las fallas que de esa investigaci6n resultaron, por

to cual estos materiales día a día mejoran. 

Por lo anterior expuesto he llegado a las siguientes conclusiones: 

1- La forma oclusal del diseño de la cavidad debe de ser más del-

gada y cenos profunda. 

2- Las extensiones proximales (bucal y lingual), se deben colocar

en áreas donde pueden ser vistas y explorada!l y pulidas. 

3- Los ángulos línea internos deben ser redondeadas y r~tentivos, 

muescas serán colocadas en los ángulos línc.1s proximales (axio-

bucal y ~xiolingual), y lo pared gingiva l. 

4- El bisel es recomendado para mejorar el sellado. 

5- El diseño retentivo de la cavidad con bisel se mostró como el

mejor en las investigaciones. 
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6- En las pruebas IN VITRO, resinas como concise y oclusín demos-

traron mayor rcsistenci<I. 

7- Los avances en la teconologia de prueba ha mejor¡¡do el tiempo -

de evaluac.L6n IN VITRO '!además se han casi igualado los resul

tados a los de evaluación lN VIVO. 

8- La evaluación IN VIVO a pesar de ser un.1 evalu;;tción mu;; <:•m- ... ~ 

flable 1 presenta las siguientes desventajas: Costos de Ll e- .... 

valuaci6n, tiempo que ur.tliz.a (mínimo 2 años). y la ut:.1H?:a--

ct6n de individuos de los cuales muchas veces se pierden y no

se puede seguir estos cc1sos y la evaluación por estos c:.asos--

pierde conftabilldad. 

9- El Ultimo y defini.tl\.'o laboratodos de pruebas para tas resi.-· 

nas es ei uso clínico de las resinas. donde se ha demostr,1.do-,.. 

que estos. materiales han logrado ~randes avances, al inejor.H ... .

el diseño y la cavtd.1d y las resistencia al desgaste de los -

materiales. 

10- El terminado de las restauraciones depende d~ la duracLón de-

las mismas se ha hecho notar que lns restauraciones tfi!-rminales 
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por medios mecánicos acelera el desgaste de la restauración. 

11- Para terminar concluyó que las resinas compuestas para poste

rior es el punto hacia adonde la odontología se dirige a pa

sos agigantados. 
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