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En 1955, l'fichael Buonocoure pOblico un art1culo en 

~l JournaJ oF Dental Research titulada 11 ml!todo simple 

para incrementar la adhesi6n de las materiales de 

abturacjón acrllicas a la superFicie del esmalt•11
• Dando 

a conocer en esta publicación su descubrimiento: cuando 

el esmalte era tratado con un ~cido y luego lavado can 

agua, se t=armaban micraparasidades en la superFicie del 

l!smalte. Demostrando que las resinas autopolimerizables 

se unian al diente tratado can ácida en Ja superFicie del 

esmalte por media de un engranaje micromec~nico 

resultante de la proyección de la resina en las 

porosidades del esmalte originadas por el tratamiento con 

ácida. Y sin tomar en cuenta la importancia de este 

descubrimiento pasó inadvertida casi quince años. 

Fulf> hasta 1971 que la compañia L1C: CAULK introdu.io 

en el mercado el Nava Sys.tem activado por luz 

ultravioletct. uno de los primeros composites qu• 

util-izaban el grabado ácido para la uni6n de la resina 

compuesta al esmalte. Fué después de dste producto cuando 

la utilización del ácido grabador empezó a ganar adeptos. 
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J. RESTAURACIONES ESTETICAS 

Debido a la necesidad d11 materiales de restauración 

que tengan la apariencia del tejido dental natural y que 

se puedan colocar directamente dentro de la preparac16n 

cavitaria can una consistencia pl~stica. El paciente 

desea restauraciones est~ticas, en especial en la porciOn 

anterior de la baca¡ y un material de abturaciOn directa 

es idaneo en cuanta a tiempo requerida y costo. 

Se ha desarrollada cuatro tipas de materiales para 

emplearse como restauraciones dentales: J) silicatos, 2) 

pal J. meras acrJ l ices fsin rel lenoJ, :SJ pal imeros de 

dimetacrilato que contengan agentes reForzantes 

inorgAnicas fcompuestosJ, 4) ianOmeros para restauración. 

Las materiales para restauración de silicatos s• 

introdujeran a Fines del siglo XIX y se empleAran en 

Forma extensa hasta 1970. Las palimeras ac:r!lic:as sin 

rellena para las restaurac:1anes esteticas direc:tas se 

introdujeron en 1945 y Fueron mejoradas en Forma amplia 

en la década de los 60s., los dimetac:rilatos compuestos 

se jntraduieron alrededor de J960 y su uso Ful! 

expiJndiendose; hoy ~n dia dominan los materiales que se 
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utilizan para las restauraciones est~ticas directas. Las 

ionómeros se introdujeran en 1972 y se han usado en rarma 

primaria para las restauraciones de las áreas cervicales 

•rosionadas ( 1 J. 

2. ES/'fAl.TE 

Composición OuSmica del esmalte; 

El esmalte es una sustancia altamente calciFicada, 

cubre la part~ del diente qu~ es visible. Es el teJido 

mAs dura del diente y del cu•rpa en general. 

La escasa cantidad de materia orgánica consist:e en 

proteínas solubles, p~ptidos. prateinas insolubles y 

lkido cStrico. 

Composición del Esmalte: 

Fas• 11ineral 

% Val. (%Peso) 

Esm•lte 92 ( 97 ) 

Fase Drgllnica 

XVol. (%Peso) 

2 ( 1 ) 
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2.J. Aspectos Estructurales del Esmalte: 

En el esmalte la hidroxiapatita está en unidades can 

Forma de varillas, denominadas prismas del esmalte. Estas 

tienen aproximadamente entre 4 y 5 micras de di~metro y 

van desde la interFase con la dentina hasta la superFicie 

con el esmalte. En el esmalte proFundo, los prismas 

siguen un curso ondulante y en el esmalte mlts •Hterno, 

las prismas son mlts regulares y Forman casi un Angulo 

recto can la superFicie del esmalte. 

No e>dste sustancia interprismAtica como se crela; 

las Fronteras de las prJ.smas parecen tener Forma de 

herradura y se piensa que los prismas encajan de acuerdo 

con un patrón en cerradura. 

Dentro de los prismas est.§n los cristales de 

hidroniapatita en Forma de varillas heNagonales 

ligeramente aplanadas. 

La superFicie del esmalte tiene un contenido 

arg~nico mayor que las capas praFundas; El material 

orgllnica cubre normalmente la superFicie (2J. 
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2.2. Grabada del Esmalte 

En la t~cnica del grabado ácido se trata el esmalf<! 

can un ácido que elimina unas JO micras de Ja superFicie 

y disuelve selectivamente las terminaciones de Jos 

prismas del esmalte restante. Esto produce una superFicie 

porosa que actúa como un sistema de canales dentro del 

cual puede Fluir una resina sin relleno. 

El grabado del esmalte aumenta el área de superFicie 

mAs de dos mil veces, con la que se obtiene mayor 

trabazón mecánica entre la resjna y la superFic:ie 

dentaria <2J. 

Existen numerosas datos c:linicos que indican que 

todas las restauraciones can c:omposites ( Clases 111, IV 

o VJ, meJoran extraordinariamente mediante la utilización 

sistemática de tecnic:as de grabado ácido: tipo de ácida 

utilizado ( Gwinnett, J.982J. Todos estos Factores pueden 

inFluir signiFicativamente en Ja longevidact de la 

restauraciOn. 
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2.3. HodiFicadores del Esmalte 

Las tlf!cnicas de grabado ácido para modiFicar el 

esmalte son muy importantes actualmente. Los ácidos 

FosFórico y citrico., en cancentracibn adecuada, pueden en 

uno o dos minutos eliminar aproximadamente 5 micras de 

esmalte superFicial y descalciFicar selectivamente el 

esmalte hasta una praFundidad de 15 a 120 micras <2J. 

Los de idos mas Fuertes no producen una 

descalciFicaciOn selectiva. Los ltcidos mlts débiles 

reacc;ionan demasiado lento con el esmalte. Los grdbadores 

ácidos disponibles son, normalmente, soluciones de ácido 

rosFbrico del :..:o al 50/:, algunas contienen un 7X de bxida 

de zinc, 

El graoado ácido ayuda a la unión con el esmalte por que: 

AJ Elimina las detritos de la superFicie; 

BJ Produce poros superFiciales en cuya interior 

penetra J¿¡ resina para Formar extensiones apendiculares, 

que proporcjonan retención mecánica; 

CJ Aumenta la energia superFicial libre .tensión 
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superFiciaJ critica) del esmalte que, asl, excede la 

tensión superFiciaJ de Ja dentina. En consecuencia 

produce humectación; 

DJ Hace que quede expuesta al material un ilrea mayor 

del esmalte. 

El ácido citrico, además, limpia Ja cavidad, lo cual 

contribuye a mejorar la unión a la dentina. 

2.4. Técnica de grabado ácido 

Un buen grabado del esmalte se consigue de la 

siguiente manera: 

.J.- Se limpia la superricie del diente con pasta de 

polvo de piedra p6me2, utilizando un cepillo de cerda¡ 

posteriormente se Java con agua. Deben evitarse las 

pastas de proF.J." laxis que contienen componentes 

inmiscibles con E!l agua. 

2.- Encima de la st.1,oerf!icie seca del esmalte se 

coloca el tácido de grabar <tanto liquido como gel.J_, con 

bolitas de algodón dplicadas con unas pinzas, 

generalmente durante 60 segundos¡ aunque algunos autores 
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opinan que es suFiciente el grabada can ~cido durante 

.15 segundos, otros que 30 segundas ya que dicen que 

grabar al esmalte durante 60 segundas se desmineraliz,sn 

haciendolo quebr.:tdizo. 

~"· - La superFJ e i e debe secarse ... 

4.- importante controlar que la Jeringa de 

aire seco no E!St~ contaminada can agua a acejte. 

s. - El procedim~.'ento de lavado ha elevado la energia 

superFi e i al 1 ibre de esmalte, y esto aumenta su 

humectabilidad ... La contaminación con material iónico ( 

par ejemplo; saliva, sangre, exudado tisular), disminuye 

la energ!a superf!icidl libre .. De est:e moda, entre el 

grabado y la aplicación de la resina, el pi.u:iente no 

puede enjuagarse, pues contaminará la superricie. 

6. - E'l esmalte grabada tiene una apariencia 

caracteristica de un blanco deslustrada. Los dientes de 

pacientes que viven en zonas can suministro de agua 

Fluori:tda son más resistentes al ataque del ácida y pueden 

necesitar más tiempo de grabada Acido. 

7. - Las reglas pueden resumirse en las siguientes: 

L"1VllR, GRllBllR, LllVllR con llGUll, SECllR y COLOCllR. 
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·'· COl1PD51TE5 ( RE51Nll5 CD/1PUE5Tll5J. 

Los compasites están constituidos po.- dos 

componentes principales: la matriz de unión de resina y 

las Fases inorgánicas de rellena. La matriz de unión de 

resina no varia mucho entre los distintos composites, la 

mayor!a de Jos cuales tienen como matriz de resina Ja de 

Bowen o el bis Fenal A-gl ici cli lmetacl i lato fBi s-GHAJ, 

aunque en algunos casos se utiliza el dimetacrilato de 

uretctno. 

Los composites se diFerencian principalmente por su 

componente de relleno inorgánica. El tipo de relleno, el 

tamaño de las particulas y la cantidad de carga 

inorg~nica que es lo que más varia entre Jos distintos 

camposites, sirven al praFesional para predecir el 

rendimiento cl!nico de un determinado material .. Para 

valorar un nuevo composite hay que determjnar el télmaño 

de la particula de relleno jnorgilnico y el contenida de 

carga inorganica por unidad de peso, esta nos proporciona 

una inFormaciéJn útil can respecto a la capacidad de 

pulido del materjaJ y su grado de resistencia a las 

Facturas cuando se enFrenta a esFuerzos de tensión. 
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~-1 Campasites de 11icrarre11eno 

Los materiales de microrelleno son con mucho Jos de 

más t=ácil pulido, y Jos más aceptables est~ticamente, de 

todas las composites. En Ja mayoria de los camposites de 

microrrelleno, el relleno inorgánico es silice coloidal, 

un polvo blanco Fino cuyas partJculas miden 

aproximadamente o, 04 micras. El máNima contenido 

inorgánico que permite un material de relleno puede estar 

en torna al 51 o 527. y aveces no alcanza más que el 36 o 

37X. Esto contrasta claramente con el contenido 

inorgánico de otros composites, que varia entre el 75 y 

80%. Las particulas del rellena orgánico, generalmente 

grandes, tienen un tamaño que véfria entre 20 y 100 

micras, y san las principales de la gran viscosidad de 

los composites de microrrelleno. 

El camposite ideal debe tener das caracteristicas 

Fundamentales: el Fácil pulido de las superFicies y una 

gran carga inorgánica que le permita oFrecer una buena 

dL1reza en las áreas que soportan tensiones. Hasta el 

momento no se ha cansegLrida lo último en el campo de las 
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campasites anteriores y, par la general, en el marco de 

un sistema dado, lo que se gana en una de las 

caracterlsticas mencionadas ( capacidad de pulido), casi 

siempre comporta autom.§ticamente el sacri/!icio de otra ( 

resistencia a la .fractura). 

3.2. Composites de Hacrorrelleno 

Los dos componentes de relleno mfls utilizados en los 

compasites de macrorrel lena son el cuarzo y los metales 

rte cristal pesada, pero aunque se trata de un relleno 

e~elente en t~rminos de estetica y durabilidad, na 

conFiere radi opa si dad al composite. Actualmente 

disponemos de nuevos composites en los cuales el tamaño 

de la particula es de 0,6 micras. Han sido estudiadas 

aproximadamente entre 5 y JO años, sin embargo distan 

mucho de lo ideal y se necesit:an mejorar en: 1J mejor 

resistencia a la abrasión; 2) meJor estabilidad de color; 

:SJ mejor acabado de Ja superFicie (6). 
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3.3. Composites H!bridos 

Estos mi:Jteriales se FiJbrican con la comvinac:ián de 

microrrellenos y macrorrellenos, por lo cual se les 

denomina h!bridos o camposites mezcla. Se les agrega 

material de microrrelleno para aumentar la vizcosidad del 

compasite esto nos otorga algunas ventajas como: JJ 

reFuerzo de particuJa; 2) reduce Ja conducción de 

Fuerzas/ :SJ r:ictuando mas como adhesivo y menas coma una 

matriz; y 4) conFieren mayor Fuerza de cohesión fSJ. 
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3.4. Cavidades para Campasites 

Con respecto a la preparación de cavidades para 

composites ha variado a las cavidades convencionales de 

Black que mencionaba paredes paralelas, pisos planos, 

ángulos rectos, osea, cavidades retentivas. 

En la actualidad se ha demostrado en varios estudios 

que con la técnica de grabado con acido y margenes 

biselados se consigue una mejor unibn y sellado entre el 

composite y el esmalte permitiendo cavidades 

conservadoras independientemente del diseño de la 

preparación, ya que ahora no es necesario destruir tejido 

sano para la preparación de Jas cavidades retentiv'3s, 

sino que, ahora se diseñan preparaciones adhesivas f5). 

l'fllRGENES COl'fUNES DE ESl'fllL TE PllRll 

RESTllURllCIONES llDHESIVllS. 

Angula de 90 • 

\ \ \ \ \ //JI// 
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Bisel de 45• en el esmalte 

\ \ 1 1 \\ ),___ _ __,( 7 1Z /171 

Charlan en el esmalte 

\ \ \ \ \ \ 1 ____ I ____.¡ l Z//77ll/ 

Cavidad experimental 

de preparación adhesiva 

\\\\\\ 'C_S 7 7 17 7 
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3.5.Palimerizacián del Composite 

Para la adecuada polimerización de cualquier 

composite Fotopolimerizable hay que tener en cuenta, y si 

es posible controlar estos seis Factores <Watts y col s., 

1984; Combe, 198J¡ Swartz y cols., 198J>: 

i. Tiempo de aplicación de la luz. 

2. La dirección del plana de Ja Fuente lumínica. 

3. Distancia desde el extremo de Ja Fuente luminosa 

hasta la super.Picie del composite. 

4. Tonalidad del composite. 

5. Naturaleza de Ja part!cula del relleno del 

camposite. 

6. Temperatura del camposite. 

;:;. 5. J. Tiempo. 

Cuanto m.3s se acerque el tiempo de aplicación de la 

luz a Jos 40 seg. meJor será la polimerizacjiJn. Aunque 

existen variacjanes entre Jos diversos tipos de 

compasites, Ja pro.Pundidad media de la polimerización 

derivada de la aplicación de Ja luz en una sola dirección 

es de 2.5 a ~ mlm. de espesor (6). 
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3.5.2. Plano. 

El plano de aplicación de la Fuente lumjnosa na debe 

dirjgirse oblicuamente contra una superFicie de 

composite, sinc.1 aue ha de incjdjr en ángulo recta con la 

superFicie que se va a poljmerizar. 

3.5.3. Distancia. 

La distancja óptimia desde el extrema de la Fuente 

luminosa hasta Ja superFicie del compasite que va a 

polimerizarse debe ser lo más próxima posible a cero. En 

cualquier caso, la distancia máxima desde el extrema de 

la Fuente luminosa hasta la superFicie del compasite no 

debe superar t.1n milímetro si se quiere obtener una 

paljmerizacián de má>:ima eFicaci.a. 

;J.5.4. TonaHdad. 

Los camposites oscuros son más diFiciles de 

polimerjzar que los claros, ya que los pigmentos 

presentes en los primeros tienden a absolver la luz. En 

caso de uti 1 j;:arse en tono oscuro, eJ tiempo de 

poljmeri:ación debe ampliarse 10 seg._ 
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3.5.S. Naturaleza del relleno .. 

Los composites de micrarrelleno son mds diFiciles de 

polimerizar totalmente.' que las demás tipas y, por tanto, 

es Fundamental que cuando se utilicen estos sistemas, liJ 

apliciJcii:Jn de la luz tenga la duración adecuada. 

3. s. 6. Temperatura. 

Los composites Frias sometidos a liJ luz pol:imerizan 

a menar praFundi ciad que los mantenidos a tempe1·atura 

ambiente antes de Totapol jmerizarse. 

Las seis .Pactares son importantes, ya que en 

canJunto aFectan la prof!undidad de Ja paJimerizacibn del 

camposite y, por tanto, 

totalidad. 

deben controlarse en su 
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3.5.7. Generadores de polimerizacion can luz visible • 

. E>tisten múltiples generadores de pal imerizacián con 

luz visible en el mercada. Se ha comunicado que todas las 

unidades lumínicas polimerizan Ja totalidad de las 

resinas de composite hasta una proFundidad clinicamente 

•ceptable. En la pr:.ctica las principales diFerencias 

~xistentes entre las unidades lumínicas guardan relación 

con aspectos de simple conveniencia, Jos mas importantes 

de los cuales san: 

1. El botón activador de la luz. 

L.o ideal es que esté situado en una 

loc•lizacián cbmoda, como el cabezal de la pieza de mano 

o un dispositiva de tipo pistola. 

2. Tipo de cordón. 

El cordbn de unidad luminica puede ser fi.broáptico, 

de liquido o eléctrico. L.os cordones Fibroópticos pueden 

ser peligrosos ya que con el tiempo a veces se produce la 

rotura de los Filamentos de vidrio en Jos haces, sobre 

todo si el cordón se Flexiona o dobla, lo que condiciona 
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una menor polimerización .. Los cardones de liquido o gel 

suelen ser rigidos y poco manejables. La eliminación del 

cardón ribroOptico en Favor de un si~ple cardón el~ctrica 

aumenta notablemente Ja maneJabilidad del instrumento .. 

3. DiAmetro del extremo de la Fuente luminosa. 

La ideal es que las diámetros sean grandes para que 

na haY.:t necesidad de palimerizar en varias áreas de la 

misma restauración,. Par otra parte, las unidades ligeras 

que tienen varias puntas luminosas con distintos tamaños 

son muy ventajosas .. 

4. Transportabi 1 i dad .. 

Las unidades más pequeñ.:ts, sabre toda las que tienen 

un asa para Facilitar su transporte sin riesgo entre las 

gabinetes, son preFeribles a las grandes y voluminosas 

(6). 
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4. llDHESION 

La adhesión se da cuando dos sustancias diFerentes, 

al ponerse en contact~, se unen debido a r·uerzas de 

atracción entre ellas. La cohesión resulta de Ja 

atracción entre mol~culas semeJantes. 

Un adhesiva es un material que se usa para producir 

adhesión; el adherente es Ja sustancia en que se aplica 

el adhesivo .. 

La unión puede prod1..1cirsE:i cuando un l!quido Fluye 

por los poros o hendiduras de la s1..1perFicie del matc>riaJ .. 

Debido a la retención mec~nic:a que se da cuando un 

material Fluido -Fragua, el resultado es la unión Fuerte. 

A este Fenómeno se le llama retención, sin embarga, a 

menudo se denomina adhE'sión o adhesión mecánica en la 

literatura dental, a las t~c:nicas dentales que incluyen 

la adhesión y Ja retención se les conoce generalmente 

como odontologia adhesiva. 
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5. HUNECTACIDN SUPERFICIAL 

La capacidad de un adhesivo para humedecer la 

superFicie del adherente puede medirse por el ángulo de 

contacto que Forma un gota de l S. qui do sabre la 

superFicie. 

5. 1. Tensi án SuperFi e i a 1: 

Fenómeno producido por la -Fuerte atracción que los 

átomos de Ja SL'per-Ficie de un liquido ejercen entre s.f. 

5.2. Energia Superi=icial; 

Fenómeno producido por Ja Fuerte atraccifln que los 

átomos de Ja superf!icie de r.rn solido ejercen entre sf 

(7). 

Los mifteriales con baja energia superf!icial libre (o 

tensión superFicial critica) no pueden humectarse 

Facilmente. As! las ceras y los politetraFJuaroetilenas 

tPTFEJ que se usan como utensilios culinarios por 

e.Jemplo: los que tienen recubrimientos de teFlón que son 

desl j zantes~ La energi a superFic:ial puede aumentarse con 

varios tjpos de t:ratamientos, por ejemplo: la superf=icie 
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del esmalte dental se trata con el grabada ácido que 

aumenta la energia superFiciaJ. 

El angulo de contacta de un liquido can una 

superFicie razonablemente lisa en una medición inversa 

del grado de humectación superFicial de ésta superFicie. 

El ángulo de contacto depende de Ja 

superFiciaJ del s61 ida y tambi~n de la 

energia 

tensión 

superFicial del liquida Jos eFectas de la tensión 

superFic.ial surgen del balctnce diFerente Jas 

atracciones intermolectllares de las moléculas de 

sup&rFic.ie y las de Ja masa del material) .. 

Para conseguir valares bajos de ángulo de contacto, 

la tensión st1p1:rricial del adhesivo -Fluido deberla ser 

menar que Ja tensión superFiciaJ critica d&l sáJjda. Sin 

embargo para una penetrdción capilar rdpjda de la 

superFicie porosa, podria ser ventaJosa una tensión 

superFicial razonablemente alta. 
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~105' 

Oº 

Humectación superFicjaJ. a) ángulo de ccntacto de 

10::;•, ésta angulación nos indica que hay mayot· tensión 

superFjcial del liquido con respecto a la energia 

superFicial del sólido por lo que resulta menar 

humectación, b) ángulo de contacto de 60•, ésta 

angulación muestra que eHiste una mayor humectación 

debido a que la tensión superFicial del liqLddo es menor 

a la citadél anteriormente con respecto a la energía 

superFicial del sólida, e) ángulo de contacto de o·~ de 

~sta angulación resulta que la tensión superFicial del 

liquido es menor que la energ1a superFicial del sólido 

por Jo que existe una total humactación. 
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6. CLORURO DE POTllSIO 

Este elemento es una sal mineral que se encuen~ra en 

la naturaleza, en Torma de cristales blancas o pal vo de 

crsjtal su densidad es de 1.98, su punto de Fundición es 

de 77~·c. para disolver un gramo en agua se requiere de 

2. B ml en temperatura ambiente y de 1. B ml en agua 

hirviendo, en 14 ml de gliserol y alrededor de 250 ml de 

alcohol; es insoluble en eter y acetona. 

La toxicidad en humanos en grandes dosis por via. 

oral puede causar irritación gastrintestinal, debilidad y 

trastornos circulatorios f4). 

Algunas pruebas sP-ñalan que mientras más bajas sedn 

las Furzas electrastaticas mejor sera Ja humectabilidad 

del esmalte, otras indican además que la presencia de 

los iones potasio causan Fuerzas electrostllticas menores, 

y por tanto aportan mejores propiedades de humectación a 

Jos agentes de unión. Para aprovechar estas pruebas y 

mejorar Ja resistencia adherente par Jo menos 40% de las 

resinas compuestas al esmalte, can Ja aplicación durante 

60 seg. provee el máximo lavado eFicaz del acida <3J. 
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El objetivo de esta investigación es observar la 

inTluencid que ejerce el cloruro de potasio <KCLJ, en la 

adhesión resina-esmalte de acuerdo a la citado por EDHUND 

G. WlLSON en el capitulo 111 de la revista Clinic:as 

Ddontol ógi cas de Norteamérica (1)' en el pftrraFo 

reFerente al lavado del it.cido FosFárico e>n el esmalte con 

una solución dE! Cloruro de potasio en concentración del 

lX; el cual menciona un incremento de hasta un 40% en la 

adhesión resina-esmalte,, 
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En Ja presente jnvestjgacjéJn se reaJ:J.°zá un estudio 

comparat j vo para detet·mj nar 1 a adhesión que se obtiene 

entre Ja resjna y el esmillte, cuando el :u:ido FosF6rico 

con el que se graba el esmalte es lavado con agua 

corrjente y con una solución de Cloruro de potasio 

IKCL)en solución al JX. 

Se seleccionaron 32 dientes que estuvieran libres de 

caries, sin deFec:tos en el esmalte ni descalciFic:ados, 

los cuales Fueron extraidos en un periodo no mayor a :SO 

dias del inicio de las pruebas. Todas Jos dientes se 

mantuvieron en agua corriente hasta su preparación para 

el estudio, Jos mismos que Fueron seccionados 

longitudinalmente, obteniendo dos parte una mesial y otra 

distal, Formando dos grupos cJasiFicados como Grupo A y 

Grupo B. 

Los dientes se montaron en partiJ muestras Fabricado 

especialmente para esta investigación (f'jg. 1), 

utilizando ac:r!lico autopolimerizable para Filar los 

dientes. 
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Se les reCJlizb una prof!ila>tis a los dientes con una 

pastd abrasiva de polvo de piedra pómez sin Fluar, 

durante 30 segundos p•ra retirar cualquier elemento que 

pudiera contaminar la superFicie del esmalte, se 

en.Juagaron y secaron con Ja ayuda de una perilla de aire, 

procediendo a grabar el esmalte con ácjdo FosF6rico en 

gel (Scotchbond, 31'1) durante 4:S segundos en ambos grupos, 

llevando a cabo el lavado del ácido en el grupo A con una 

solución de cloruro de potüsjo tKCL) en agua 

desionizada, al 17. en un periodo comprendido de 30 

segundos y en las muestras del grupo B el acido ~osFbrico 

se Jav6 con agua corriente durante el mismo 

secandose ambos grupos con una perilla de aire. 

tiempo 

Tambien 

se colocó a Jos dos grupos una resina liquidil 

rotopolimerizable como adhesiva Deguf'ill 

Degussa) Fotopolimerizando en un lapso de 20 segundos y 

colocando posteriormente una resina de microrrel Jeno, 

colar LO 40s (Degu-Fill-11, Degussa) con la ayuda de un 

hacedor de muestras de teFJán ( dibujo 2) adaptado con un 

oriFicio en Forma cónica para eliminar retenslones y 

evitar el desprendimiento de la resina al retirar ~l 

hacedor de muestras, se activo Ja resina con una 
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lámpara de Fatapalimerización tipa pistola (:S/1}. 

Despu~s de este procedimiento se mantuvieran a una 

temperatura y humedad similar a la de la cavidad bucal 

durante un periodo de 24 horas < 37•c y 100X de humedad 

relativa) .. Lds pruebas que se eFectuaron pard llevar a 

cabo el estudia comparativa entre los das grupas Fueran 

con la apliacjón de cargas tangenciales can la ayuda de 

una máquina universal de pruebas IN5TRDN J 750! , que 

incrementaba la carga paulatinamente a una velocidad de 

.5 mm/min, hasta que se eFectuaba el desprendimiento de 

la resina. obteniendo a la vez las resultados en 

grá-Ficas representativas gráf'ica J y 2!. 

Posteriormente se obtuvo un promedia estandar de las 
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D~spues de haber llevada a cabo Ja anterjor 

jnvestjgación se observb el promedia de Ja carga 

tangencial soportado par las muestras elaboradas. 

El promedia standar de las dientes en los que se 

lavó el ácida FosFOrico can la solución de Clorura de 

Potasio <KCLJ en agua desionizada es de J2.BB J<g. 

El promedio standar de las dientes en las que se 

lavó el ácida rosFárico con agua corriente es de 13.93 

J<g. 

Observandose una resistencia mayor de las muestras 

1 avadas con agua cot·r i ente .. 

Representando lo anterior can las siguientes 

gráFicas ( pags. :J:ó y 37). 
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RESISTENCIA A CARGA TANGENCIAL 
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RESISTENCIA A CARGA TANGENCIAL 
AGUA 
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La bibJiograF1a l'evisada reporta un incremento de 

hasta el 40% en Ja adhesión resina-esmalte, cuando el 

Acido grabador es lavado con una saluciOn de Cloruro de 

potasio ( KCLJ al JZ (1). Sin embarga en nuestro estudio, 

se encontró una disminución en Ja carga tangencial 

soportada en la adhesión resina-esmalte, cuando se 

utilizó el Cloruro de pot.;,sio con agu.;, como agente de 

lavado. J"fencianaremos que en el grupa A ( solución de 

KCLJ se eliminaran tres muestras par presentar 

di-Ficultades en su anatamJa para la colocación del 

compasite. 

Se debe considerar Ja diFicultad de hacer el grabada 

dcido en Forma estandarizada aún utilizando gel coma 

veh1culo del iicido grabador, de igual manera la 

calacación y escurrimiento de Ja resina 1 iquida 

tadhesivoJ, es diFici 1 de controlar y estandarizar. Al 

obsel'var las muestras d&l grupa A se observan datos 

intel'esantes coma en el que varias muestras el 

desprendimiento na .Pué en Ja unión resina esmalte sino, 

entre esmalte-dentina y en el cuerpo de la resina, 
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obteniendose can esto una desviacján de los resultadas 

que puede inFluir en los datos obtenidas; proponemos se 

contjnue esta investigacibn, enFatizando en Ja t~cnica de 

grabada ácido del esmalte y la calocacjón del adhesivo,. 

asi como en el aumenta del nQmero de muestras. 
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De acuerdo a Jos resultadas obtenidos en esta 

inyestigación >" los datos e.Npuestos por Edmund G. Wilson 

(JJ, concluyó que en ~sta investigación no se corroboran 

los resultadas obtenidos por el mencionado .autor, se 

observa que en Yez de aumentar la adhesión de la resina 

al esmalte en el grupo A, el promedia standar de este 

disminuyo en relación al promedio standar del grupo B. 

Se deben de tomar en cuenta las siguientes 

obseryaciones del desprendimiento de la resina: 

Grupo A fKCLJ 

1) En dos de las muestras se presentó el 

desprendimiento de Ja resina junto con una parte del 

••m•lte. 

2J En veinte de las muestras obtenidCfs, se 

obs•rva el desprendimiento total de la resina. 

3) En siete de las muestras encontramos que 

Fue la r••ina la que se Fracturo antes de desprenderse 

del esmaltl!I. 

Grupo B fH2DJ 

J) En este grupo no se presento ningun caso de 

desprendimi•nto del esmalte. 
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2J En vejnticuatra de las muestras hubo 

desprendjmiento total de la resina. 

3) En siete de las muestras se Fracturó la 

resina antes de desprenderse del esmalte. 

Concluyendo que el lavar el ácida FasForico del 

esmalte de los dientes con Ja solución del cloruro de 

potasio no inFJuye en el incrementa del 40X mencionado en 

la bibliograFia revisada (JJ, ya que incluso disminuyó el 

nivel promedio en relación a los lavados con agua 

corrjente. 
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