
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE CDONTOLOGIA 

Principios Básicos en la Operatoria 

Dental. 

T 5 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE : 

CIRUJANO DENTISTA 

PRE: 5 EN TA 

Daga berta Al varado Arroyo 

MEXICO, D. F. 1988 

Ko 
~'20_.j. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE PAG. 

lNTRODUCClON,.,,, ••• , ••• ,.,, .... ,, ••••••••••• ,, ........ • • • •• • • • • ,1 

CAPITULO l 

HlSTOLOGIA Y ANATOMlA DENTARIA ••••••• •••••••••••••••••••••••• ,2 

CAPITULO ll 

ETIOLOGIA DE 1A CARIES ••• , ....... ,,,.,· •• , ........ , .... ,.•• .. ,., ,11 

CAPI'l'ULO m 

lNSTRUMENTAClON BASICA EN LA PREPARACION DE CAVIDADES,,, ,22 

CAPITULO IV 

AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO , , , ••• , , , ••• , , , •• , • , , , • , •• ,40 

CAPITULO V 

SEPARACION DE DIENTES, ........ ,, ...... ,,,,., .... , ..... , .. , ..... 55 

CAPITULO VI 

PRINCIPIOS EN LA PREPARACION DE CAVIDADES .... , .............. 62 

CAPITULO Vil 

ELECCION DE LOS MATERIALES DE OBTURAClON , •••••• , , , • , •• , •• , 91 

CONCLUSIONES , , •• , • , , , •• , • , , •• , • , • , , , , • , , , , , , , , , • , , , ••• , , , , , , , , , 107 

BIBUOGRAFIA , , .......... , ••• , , •• , • , .... , •• , • , ....... , •••• ; • , , • , .108 



1 

lNTRODUCClON 

El principal objetivo en la medicina ea la prevención, cuando lleva• 

moa a cabo este concep'to, estamos cumpliendo: Etlca y profesionalmente 

nuestra función como C lrujano Dentista. 

A 1 realizar correctamente loa tratamientos de Operatoria Dental, • 

estamos restableciendo la Función, la A natomla y previniendo futuros pro• 

blemas, no solamente ocluaalea, sino que Involucrarían a todos loa ciernen• 

tos que Integran el aparato masticador. 

El Cirujano Dentista debe de estar plenamente preparado, con ba .. 

aes y Metodologías ClentUlcas, para realizar todos y cada uno de loa trata• 

mientas que Integran el Tratamiento Completo del Aparato Masticador de • 

nuestros pacientes. 



CAPITULO l 

HISTOLOGIA Y ANATOMIA 

DENTAIUA. 



HlSTOLOGlA Y ANATOMlA DENTARIA: 

El órgano dentario se encuentra constituido por cuatro tejidos que• 

son loe siguientes: 

Del exterior al centro, en primer lugar tenemos al esmalte, luego• 

la dentina, enseguWa el cemento y por ültlmo la pulpa. 

La masa principal del diente está formada por dentina que encierra 

la cavidad pulpar. En la parte que comprende la corona, la dentina está cu= 

blerta por esmalte, y en la rafz por cemento, que empieza en la reglón del 

cuello del diente. En este lugar es decir, en el l!mite entre la corona del= 

diente y la ralz,' el cemento se sobrepone en forma de lengua al esmalte, el 

cual cubre esta parte en una capa siempre más flna. Existen variaciones • 

como eon: 

Del 60 al 66°/o de los casos del cemento cubre al esmalte, el 30'l'o am= 

boe tejidos terminan en punta con punta, y del 5.al 10'/o de los casos dejan e 

dentina al descubierto lo cual Pt>oduce una recesión glnglval. 

El esmalte ea el tejido que cubre la corona dentaria, se aproxima 

por su dureza al cuarzo y representa la substancia más dura del cuerpo•• 

contiene solo 2 ó 4o/o de substancia orgánica, mientras todos los otros com= 

puestos, son de naturaleza Inorgánica: fosfato ácido del calcio (90o/o) carba• 

nato de calcio,'· fosfato ácido de magnesio, fluoruro de calcio y pequenas = 

partes de otras sales y agmt. 
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En cuanto a su estructura morfol6gica, el esmalte está compuesto 

de prismas y de substancias interprlsmáticas cementantes. Los prismas= 

en forma de haces corren como sinusoides de la superficie de la dentina = 

hacia la superficie del esmalte: "La substancia lnterprlsmática sirve de = 

unión a las prismas llenando Jos espacios que queden entre un prisma y = 

otro. 

Hay una variedad más de prismas que encajan en los espacios que 

dejan los prismas cuando se irradian. 

El esmalte nodoso se presenta. cuando hay una mala dirección de = 

Jos prismas, éstos se presentan retorcidos, dentro de la cHnica dental es 

importante por ser éste fenómeno un estado de resistencia natural de las= 

piezas dentarias, se presentan además las estrías do Retzius, que no son 

otra cosa que el residuo que quedó del nacimiento del esmalte, pueden pre= 

sentarse prolongaciones de las fibrillas de Thomes, que dan sensibilidad == 

normal pues que teóricamente el esmalte no presenta ninguna sensibilidad 

dolorosa. 

DENTINA. -Está situada entre la pulpa y el esmalte y rodea una ca=

vidad central que se denomina Cámara Pulpar, la dentina contiene 7-8 ve== 

ces más de substancias orgánicas que el esmalte, es decir, más o menos = 

28-32%, en lo que se refiere a Ja estructura morfológica, está compuesta 

de una substancia básica, que contiene las más ílnas fibrl!las c;:olágenas, pe= 

ro las cuales después de Ja calcificación de la substancia básica, los canaH= 

cúlos corren radialmente o sea: En Ja zona do la corona hacia arriba, y en 

la zona de la rarz hacia abajo. 



En la reglón del cuello del diente describen un doble arco en forma 

similar a la lelra "S ", cuya convexidad pul par está dirigida hacia la raíz.• 

Encontramos también estrías menos calcUlcadas de dentina, llamado den= 

tina inlerglobular, que en su contorno deja reconocer la calcüicaci6n en far= 

ma de esfera. Siendo zonas de menor calcificación, tiene un cierto papel == 

en la expansi6n de la caries. 

CEMENTO. - Es el tejido calcüicado que cubre la raíz o rafee& del 

diente, está en relación con el cuello, con el esmalte de la corona y la en= 

era por su parte interna con los elementos de la membrana perldentaria, = 

es el tejido menos duro del diente, de aspecto amarillento y de superficie 

rugosa; su formación en la rafz contrariamente a la dentina es constante= 

aún existiendo necrosis pulpar. fEl cemento tiene dos funciones la prime= 

ra proteger a la dentina de la raíz, la segunda de fijación al diente por me= 

dio de el ligamento parodontal, El cemento de·la rafz, igual que la dentina 

y los huesos, contiene más o menos 32% de subslancías orgánicas, hay que 

distinguir el cemento primario (Llamado por su estructura también CEMEN = 

TD FlDRll.AR, o libre de células), del Cemento Secundario contiene, como 

los huesos, los elementos celulares del cemento, ubicados en sus cavidades 

y tiene un papel en el metabolismo de los líquidos nutricios por sus numerosas 

y entrelazadas prolongaciones. La tar.,a dci cemento radicular es el anclaje 

do las fibras del periodonto, cuyas radiaciones en el cemento fibrilar se no= 

tan por su estriado radial. 

La diferencia fundamental entre la Dentina y el cemento, confrontán= 

dolos con el esmalte, consiste en el hecho de que los dos primeros contie== 

nen una cantidad más notable de materia orgánica y, ,además, las p1 : .. " 

H ••. 
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clones celulares. - A si se explica que estas dos sustancias duras son menos 

resistentes contra la caries. --En los lugares donde la dentina está al descu= 

bierto, por la destrucci6n d
0

e la capa del osmalte y el cemento, o por la re= 

tracción de la encla y el perlodonlo, pueden llegar a formar zonas de caries 

agudas o crónicas esta es la enfermedad que provoca la mayoría de los de== 

rectos en las sustancias duras del diente, mientras que el traumatlsmo tle= 

ne un papel casual muy pequeno en general y limitado a los dientes anteriores. 

PULPA DENTARIA. -Podemos decir que es la parte mtls importante 

y vital dei diente, es un órgano de tejido conjuntivo sumamente vasculariza= 

do en el centro mismo de las piezas dentarias, protegido en su parte supe== 

rlor por
0 

la dentina y en su parte inferior por el cemento, la pulpa ocupa las 

cámaras pulpares de todos los dientes y se divide en dos porciones: Una co= 

ronaria y otra radicular. 

Los estudios de varios investigadores nos demuestran las divisiones 

de los conductos radiculares a la altura del apice y por lo tanto, la multipli= 

cidad de los filetes pulpares que ocupan los canalfculos. Esta forma de ter= 

minar los conductos radiculares y su contenido pulpar se llama DELTA 

APICAL 

Histol6gicamente la pulpa está constituída por tres clases de células: 

a). - Odontoblastos 

b), - Fibroblastos 

c). - llistiocitos 

LOS ODONTOBLAST.OS que ocupan la parle periférica, emiten sus 

prolongaciones que vienen siendo las fibras de Thomes. 



LOS F!BROBLASTOS que tienen una función especial acompanándose 

de loa hlstlocltos, hacen la función fagositaria de defensa. 

LOS HISTIOCITOS que tienen forma alargada, tienen iunclbn de de= 

fensa y otra de reserva. 

En resumen vemos que la pulpa dental esta formada por una trama 

conjuntiva con fibras colll.genas, fibras reticulares y fibras precolágenas, 

por celulas düerencrndas (odontoblastos) y por vasos nerviosos. Estos úl= 

timos forman el paquete vasculonervioso que entra en la pulpa através del 

foramen que exlate en et fondo de cada alveolo y en el ápice de la ralz los 

VliSOS son gruesos, recorren el conducto radicular y en su trayecto emiten 

algunas colaterales.· E<l la cámara pulpar coronaria llegan hasta las proxi= 

mldades del techo y emiten pequeílos capilares que se distribuyen en la zona 

de los odontoblastos. 

Los nervios que penetran por el foramen apical acampanan a los va= 

aoe y ee ramifican ~omo éstos dando colaterales sobre todo en la porci6n co= 

ronarta, en donde se dirigen en todas direcciones a la zona basal de weill, = 

en cuya parte interna se ramüican abundantemente determinando la forma= 

ci6n de un verdadero plexo nervioso. - La funcion de la pulpa es en el perío= 

do embrionario pura y exclusivamente dentinógena. 

En el diente adulto sigue teniendo la capacidad de formar dentina, pe= 

ro la función más importante es la defensa del diente, por medio de la sensi= 

bilidad den\inarla. - El dolor pul par se debe a la rica wascularizacibn de éste 

órgano, a lo que se agrega la rigidez de las paredes que lo contienen. -La irri= 

taclón de. la pulpa produce una congestión como consecuencia de las termina= 

# ••• 
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clones nerviosas, 

La función mé.s Importante de la pulpa es la de producir dentina y dar= 

le al diente la facultad de reaccionar a las Irritaciones qufmlcas, térmicas y 

mecánicas, 

Como ya citamos anteriormente las células pulpares son: ODONTO+= 

BLASTOS, FlBROBLASTOS, HISTlOCITOS. 

El odontoblasto. - TIENE FUNClON, de transmitir sensibilidad desde 

la zona glanulosa de Thomes hasta la pulpa, y la formación de Neo-Dentina 

en el Interior de la cámara pulpar y en los canaUculos dentarios como reac= 

clón a la irritación carlosa.' 

Loa flbroblastos. -Abundan en la parte central de la pulpa y cerca do 

los capilares donde puede constitul'r una defensa en forma de vaina. - Los fl= 

broblastos tienen la función de elaborar fibras colágenas teniendo como carac= 

ter[stlca la modülcación frente a estados patol6glcos,- Conatliuye con los= 

leucocitos a la accfpn fagocitarla de defensa, 

Loa Hletlocitos. - Tienen la función de defensa y constituyen células 

de reserva. 

Los hlstlocltoe se eliminan por vía sangufnea, y junto con loe gérme= 

nea restos celulares y cuerpos extranoe: por lo tanto vemos que las funci!mes 

de la pulpa son 4. 

FORMATIVA, SENSITIVA, NUTRITIVA Y DE DEFENSA. 

Cuatro: Nutritiva, Formativa, Sensitiva y de Defensa. 

H.,, 



Nutritiva: La dentina se nutre gracias a Ja capa de células odontoblásicas 

localizadas en la superficie pul par de la dentina. 

Formativa . .Principal funci6n de la pulpa es Ja formaci6n de dentina. 

Sensitiva: Consiste en transmitir la sensibilidad ante cualquier irritac!6n 

ya sea mecánica, física, qulmica o eléctrica. 

Defensa: La pulpa contiene todos los elementos celulares para producir zo= 

nas do defensa indispensables para contrarrestar los agentes mor= 

besos que la invaden através de los canalfculos dentinarios. 

:. NATOMlA. - Desde el punto de vista de Ja preparación de las ca vida= 

des debemos de tener en cuenta la anatomla del diente, dada la importancia 

de ésta, al tratar de restaurar la o las piezas preparadas. 

Para su estudio anatómico se le ha considerado al diente como un cu= 

bo con seis caras o superficies que en los dientes anteriores se convierte en 

un borde as[ tenemos: Cara Meslal, Distal, Lingual o Palatina, Labial, Ves= 

tlbular, Gingivai, Oclusal o Incisa! en anteriores. 

A 1 diente se ie ha dividido, los cuales mesio_:distalmente son: Tercio 

Mesial, Tercio Distal, Tercio Medio, Bucolingualmcnte se llaman: Tercio Bu• 

cal, Tercio medio, Tercio Lingual: Oclusogingivalmante son: 

Tercio ginglval, Tercio medio y tercio lncisal u Oc lusa!. 

Pnrn au !orina anatómica se le considera varios diámetros mayores 

los cuales están localizados en lugares determinados del diente: Aaf tenemos 

n .... 
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al diámetro mayor Mes.lo Distal, se encuentran en la unión del tercio medio 

con el tercio gingival. 

Todas las piezas dentarias están formadas por cuatro lobulos, a excep= 

ci6n de los primeros molares inferiores y segundos premolares de la misma 

arcada. 

De los cuatro lólulos que forman la corona de cada uno de los dientes 

anteriores, tres contribuyen la mitad labial, y el cuarto constituye la mitad 

lingual o palatina, formando lo que se conoce con el nombre de "Cingulo". 

En el borde incisa! In terminaclón de los lóbulos es redondeada for= 

mando lo que se llama mamelones, los cuales desaparecen poco tiempo des= 

pués de la erupción debido al desgaste por la fuerza de masticación, dichos 

memelones probablemente ayuden o sirvan para cortar las encfas con más 

facilidad en el momento de la erupción. 

En las piezas posteriores la colocación de dichos lóbulos son: dos 

bucales y dos linguales y sólamente en el segundo premolar y primer molar 

inferior, tres de los lóWlos son bucales y dos linguales. 

Las coronas de las piesas superiores son en relación con sus rafees 

centradas: en cambio los inferiores tienen ligera inclinación hacia lingual . 

lista inclinación es debido a una convergencia de la cara labial de los anterlo= 

res y de la tuca! de los posteriores. 

En los !!miles me sial y' distal de las piezas posteriores tanto infe== 

rieres como superiores se encuentran bandas de esmalte íuerle y bien redan= 

deadas que se llaman crestas marginales, la colocación de dichas crestas es 

H.,. 
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en loa lugares donde se recil>en la mayor parte de la fuerza directa de la mas= 

tlcaclón; en las caras triluranles u ocluaales de las piezas posteriores encon= 

tramos surcos. foi:;elas y elevaciones, debcn1os tener en cuenta dichos lubór= 

culosoa, pues exlslen un cuerno pulpar en cada uno de ellos, al igual cuidare= 

mas nuestras crestas marginales para no debilitarlas al hacer la extensión de 

la envidad através de los surcos pues según los postulados de Blnck de "Exten= 

alón por prevención", Las cúspides de loa molares superiores en los tubércu= 

los bucales constan de dos planos lnclinados: el tubérculo mesio-palatino cona= 

ta de un plano inclinado y una convexidad palatina y el tubérculo disto lingual== 

ea redondeado :y convexo. 

En las piezas anteriores, la cámara pulpar sigue la forma anatómica 

de la pieza que la contiene, y esta sufre cambios durante loa diversos estadios 

de la vida, 

En los molares inferiores (primeros), sus tres lóbulos bucales son re= 

dondeadoa y sus cúspldes lin¡,'Uales son semejantes a las bucales superiores, = 

la profundldnd de las cúspides en las piezas pooteri orea es aproximadamente 

una e tarta parte de la altura de 611 corona, a excepción de loa primeros pre= 

molares superiores cuya profundidad varía entre un tercio y un medio de lar= 

go total de su corona. 



CAPITULO 11 



ETIOLOGIA DE LA 

CARIES 
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CARIES, DEFlNlClON.- La Caries Dental es una enfermedad de los 

tejidos duros del diente, en la cual, loa ácidos producidos, de los Carbohl== 

dratos fermentables, por los microorganismos bucales, disuelven las salea 

de calcio del esmalte y la dentina, es destruida ulteriormente por las enzl = 

mas prote6liticas de loa microorganismos bucales ya que recordemos que 

ea materia orgfnlca. 

Por lo tanto LA CARIES ES UNA ENTIDAD PATOLOGICA INFLAMA = 

. TORlA debido a que los microorganismos participan en la alteración, NO o!<= 

EXISTE RESPUESTA CELULAR DEL ESMALTE LO CONTRARIO DE LA DEJ:! 

TINA QUE SI EXISTE RESPUESTA CELULAR, y solamente se aprecia reac= 

clones pulparea en caries avanzadas. 

Habitualmente las caries empiezan en lugares llamados de predlleccl6n 

Estos son loa que facilitan el estanclamiento de loa residuos de comida y de 

saliva lugares que no se pueden alcanzar nl por la limpieza natural ni artificial 

es declr, ni por maatlcad6n ni por el cepillo de dientes.- Como tales tienen 

el papel más importante las fisuras y las fosas, las caras proximales como 

también loa cuellos de los dientes las fisuras y las fosas representan luga= 

rea de predllecci6n por estar construidos por prlemaa de esmalte de menor • 

valor, 

ETILOGIA DE LA CARIES 

Históricamente las numerosas teor[aa a cerca de la caries a gozado de 

amplla aceptaclón a flnea del siglo 18 del 19 se consideraba la caries análoga 

a Ja necrosis 6sea, y se creyo que comenzaba dentro de la dentina, se pensaba. 

que la perforación del esmalte !armaba una vla natural de sallda por el absceso . 
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6seo. 

Una de las teorlas que se acerca o se admite como la más aproximada 

a la realldad es la siguiente: El FACTOR ETIOLOGICO DE LA CARIES ES EL 

AClDO PRODUCIDO POH LA FERMENTACION BAGTERIANA DE LOS ALlME!:i 

TOS HIDROCARBONADOS. 

Según la teorCa de M iller. - Que aún se mantiene a pesar de otras inves= 

tlgaclones clentUicas, la caries presenta un proceso químico-microbiano, que 

se hace notar en la zona del esmalte en forma progresiva descalclficaci6n de 

los prismas y con esto a una completa pérdida de sustancia básica orgánica, 

lo que haría la dentlna ésta, al contrario del esmalte, al descalclficarse, oír!:_ 

ce un terreno muy propicio a las bacterias, que les permite un rápido avance, 

sobre todo utilizando los canalfculos de la dentina. - De esto puede resultar la 

descalclficaclón de la sustancla Msica en la denllna y la destrucción del ~sque= 

leto orgánico que ahora está Indefenso contra el ataque de las bacterias pro== 

teolftlcas, 

TEORIA DE LA DESCALClFlCACION ACJDA: TeorCa emitida a fines 

de' siglo XlX siendo ésta la más cercana a la verdad se dice que la destrucción 

del Esmalte se debe a la acción descalcüicadora que provoca los microorga = 

nlsmosal actuar sobre los hidratos de carbono que se acumulan en los espacios 

dentales motivando un cambio en el PH, el cual pasa a hacer ácido lo cual pro= 

voca la disolvencla del calcio Esmáltico para posteiormente atacar por proce= 

sos proteolftlcos la Materia Orgánica. 

'· .. 
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PROTEO USlS QUELACION 

~ - Sobre su teoda se observó que la acción proleoHlica forma= 

ba ácido glulámlco y aspártico de donde ae supuso que estos actuaban como 

Queladorea que facllltan la diaolucl6n de las salea de calcio del Ea malle una 

vez destruido este penetrat:nn a los tubulos llegando aar a la dentina en donde 

penetran por lae fibras odontoblaallcaa y poaterlormenle avanzar ha ala la pul= 

pa dentar[a, 

Recordemos que loa microorganismos proteolltlcoa son m:l.a áctlvoa en 

un ambiente alcalino. Esta teoría ae ha venido desechando lermlnando por acep• 

tarae la teorCa de la deacalcl.flcacl6n :l.clda, Egyedl-nos dice quela sucepllblll= 

d·ad a la caries guarda relacl6n con una alla lngesll6n de carbohldratos duran• 

te el período del desarrollo del diente; reauktando dep6altoa de glucógeno y = 

glucoprote!nas en las estructuras dentarias, estas doa auslanclaa quedan lnmo• 

vlll.zadaa en la apatlta del esmalte y la dentina duranle In maduración de In 

matrlz. 

Y aa( sucesivamente exlaten teor!aa que nos exponen aus razones pero 

d<sgracladamente no ae ha podido establecer una sola causa, aln embargo, •• 

atravéa de tantas lnveatlgaclonea ae ha podido únlcnmenle hacer una clnal.flca• 

cl6n que ha llevado a hacer tratamientos e!lcncea. As{ que para poder ala.car 

lleta enfermedad ea necesaria razonar loe s{ntomaa, luego au causa y e{cclunr 

el tratamiento. 

Con ésto no podemoa'dcclr que éalo ca como Ulla regla general para 

todos loa pacientes puesto que unos preacnlan condlclonea de aalud.dearavqra• 

ble e. 



FACTORES QUE FAVORECEN A U! CARIES DENTAL. 

a). - -M icroorganlamoa 

b).- Diela 

c). - A natom!a Denlarla 

d). - Y algunae enfermedadee generalizadas. 
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Loa 2 elemenloa esenciales que jamás debemos de olvidar, para la 

produccl6n de carlce son: 

a), - Coeficiente de rceletencia del diente y b) Ja fuerza de loa Agen= 

tea Químico Biológicos. 

n). - Microorganiarnoa: Son loa productores de ácido y la actividad 

de la cnrles. 

Se ha demostrado que muchos de éstos componen la flora bucal y son 

acidógenoa, dentro de ellos lcncmoa Lactoba~ilos y Estreptococos Difteroides 

Eelcfilococoa y levaduras. 

Los lactobaciloa son de tomarse muy cncuenta ya que estos son aci• 

·d6gcnoa. Así que loa organismos acid6genos que Intervienen en el proceso 

carloso metabollzan rápidamente loa carbohidratoa formando ácido Lactlco= 

y otros ácidos. 

Dicta ••••..• Es de tomarse en cuenta pues el consumo de azúcares 

·almidones, golosinas, pastas y otros hidratos de carbono como son: loa ja= 

rabea, el exceso de pan, confituras y allmcnioa blandos pegajosos, lo cual 

tiende a ravoreccr más Ja caries que lea nllmcntos duros. Las Coenzlmaa 

Htt nr10111111lrnn tin IA 11iota. r.nmn vltiiamlnnn y lna mlnernlea actúan como ac• 
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tlvadores para las enzimas gtucolítlcaa, 

Anatom!a Dentarla., ••• , , • Factor Importante de tomarse en cuenta. 

Ciertas áreas como fisuras surcos muy pronunciados, depresiones demuela= 

do profundas Superficies Proximales con contactos ablertos y planos. 

La mata posición de loe dientes, restauraciones mal ajualndaa orlgl• 

nando á.reae que permiten la acumutacl6n de sustrato o Dase. 

De tas enfermedades generales: se hnn mencionado como posibles 

factores n la etlolO(lCa de la caries ,ya que pueden reducir la capacidad lnhl• 

bldora de la saliva ya sea creando una XeroslomCa o alterando la catldad de 

In saliva. 

No se ha creado una hipótesis bien deClnldn pero por toa dntos crea• 

dos e Investigados de la saliva tenemos: 

Que la Cuncl6n de la eallva es la de banar los tejidos bucales y puede 

ser considerada por la relevancia en el estado de salud del ambiente buen\, 

La contrlbucl6n salival al proceso digestivo ca prlmcramente prepa• 

ratlvo y gastron6mlco, 

La formacl6n del bolo allmentlclo permite unn maaticacl6n y una de• 

glucl6n eficiente, y el mantenimiento de un nmblenle de fluido suministra 

un funcionamiento 6pllmo del sentido del gusto. 

Las caracter!atlcaa más importantes de la eccrcsl6n salival ea de 

proteccl6n por naturaleza, ayuda a mantener la lntegrldad de los dientes, 

lengua y menbrnna mucosa del área buen! y oronfnr!n¡¡en. 
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La •.mportancla critica tic la saliva llega a ser más bien aparente, no 

funcionan las glándulas salivales bien, (Debido a la obstrucción de conductos, 

drogas, lrrndlaci6n y estado de atressJ 

Lo que da por reaultado una boca seca o xerostoma. La mucosa se = 

vuelve seca, rugosa y pegajosa, sangra fácilmente y está sujeta a irúecc16n. 

La lengua se vuelve roja, lisa y pegajosa e hipersensible a la irrita• 

cl6n perdiendo a¡¡udezn al aabor, en las dentaduras de pacientes desdentados 

se vuelve extremadamente diifcil de manejar y cuando loa dientes existen hay 

unn gran ucunrnlación de placa, materia alba, desechos, las caries progresun 

rápltlo.1ncnle y extensivamente¡ la erüermcd:id parodonlal ea marcadamente 

exacerbada; la respiración por la boca, la cual puede ser debida a hábitos, 

adenoidea, tabique nasal desviado, slnuaitis, alergiaa cierre incompleto de 

loa lnbloa, hay también una 1·ese:quedad en lau e:ncfas la que puede provocar 

gingivitis caracterizada por una superficie de color rojo brillante con bordea 

ginglvaloa ioúlamadoe por eBla y otras razones la compoaición.y aecreal6n 

do la saliva son dP la incumbencia del Cirujano DenÜsla, 

Cuando la saliva se mezcla forma un lfquido espumoso ligeramente 

opnlcaccntc cata opnlcccncia se atribuye a la musina aalival. 

Componcolce de la saliva: Esta co11ticnc agua, protc!nao, BJ.lce minoª 

rules, pllallna, mucina, partrculaa de alimentos, células dcacamadao del e• 

pltello y lcucositoa <lcl inlcraticlo gingivril, 

Ln higiene bucal y la naturaleza de la flora son factores que incluyen 

on el Ph, In sallvn ca llueramenle nlcallna debido a la excreal6n de la glnñdula 

y a ln pbrdida ele Co2 (áclso carbónico en solución) ya que la concentración do 



19 

bicarbonato aumenta en el flujo sallval. 

La saliva es una solucl6n que contiene qu[mlcamente el 02% de auatan= 

cl!l soluble inórgánicn, O, 5o/o de substancia orgánica. La parte lnorg(inlca la 

constituyen Iones de potasio y de foi:'ato pero sin embargo también podemos 

encontrar el el, p, Na.Mg, K, Ca y s. 

El ox[geno se encuentra en la saliva de la glándula par6tida en cantl= 

dades que varCan de O. 84 a 1. 46cm3. cwlcos por 100 ML, 

Ei O. 4'/o de la Materia Orgánica de la saliva mixta ea muclna y con 

excepcl6n de ésta, los principales constituyentes orgánicos de la saliva son: 

La albúmina la globullna la amllasa y el colesterol. 

La úrea, el ácido úrico, la cltanina, la maltaaa y el amoniaco son va= 

riables en su cantidad. El amoniaco se origina por la descomposlci6n de la 

urea. 

Existen generalmente sulfoclanuros en la saliva y su concentraci6n 

alcanza varios mlllgramos de la saliva. Esta cantidad es mayor en los fuma• 

dores consuetudinarios. No se ha llegado a conocer la Importancia de éste en 

la saliva pero es provable que provenga de los cianuros presentes en ciertas 

frutas, tabaco y de la deslntcgracl6n de 21 substancias químicas. 

La saliva y la Salud Bucal. 

Los componentes orgánicos e lnérgánlcoa de la saliva enriquecen las 

aecresioncs con potencial pro_tector considerable. 

1.- Lubrlcac16n y protecci6n: Las glico-prote[nns y el moco produci= 

das por las glandulas salivales mayores y menores forman una cubierta pro= 

u .... 
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lectora para la membrana mucosa, 

La cubierta es una barrera contra los irritantes que actúan directa= 

mente sobre la membrana. 

Esto es también una barrera contra: 

a), '- Las enzimas proteolfticas e hldrolfticas producidas en la pla= 

en. 

b). - Carcin6genes potencial ( fumar, subst_anclas químicas). 

e). - Rcsequedad ( respiración bucal). 

2. - Limpieza mecánica:el flujo Hsico de la saliva actúa como flujo 

opuesto para eliminar tos residuos de comida, células y bacterias por eliml= 

nación a través del espacio ali menlicio. 

La proporción del espacio libre puede ser: un disuasivo importante 

contra In formación de la placa y pue.de ayudar a reducir la incidencia de = 

enries y de In enfermedad pnrodontal. 

J, - Acción amortiguadora: Primeramente por su contenido de bica= 

rbonato luego por el fosfato y las proteínas, la saliva llene una considera== 

ble ca pacldad a mortlguadora. 

Esta función protectora ocurre en la placa dirigida contra micro-ar= 

ganismos ncidogénlcos y ocacionalmente' sobre las superficies de la mem= 

brnnn mucosa donde loe ácidos de loe alimentos, la regularidad están un!•" 

dos. 
11 ... 
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4.- Mantenimiento de Ja Integridad del dlente:La sallva funciona pa= 

ra mantener la Integridad del diente en varias formas: 

a), - Suministra minerales para la maduración postesuptlva. 

b). - Contiene calcio y fosfato los cuales entran a la placa y actúai == 

oara prevenir la disolución del diente Ja cual reduce el desgaste debido a == 

abrac16n y a la trituración. 

S. - La actividad antibacteriana: La saliva contiene un número de == 

componentes que pueden por el mismos o en conjunto formar una defensa n~ 

table contra la lnvacl6n viral y bacteriana. 
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CAPITULO 111. 

lnetn1mentacl6n básica en la preparaci6n de cavidades. 
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INSTRUMENTAC!ON BASICA EN LA PREPARACION DE ~AVI«a 

DA DES. 

Es una eerle interminable de instrumentos que se utilizan en opera• 

toria Dental;pero trataremos sobre todo de dar una Idea muy generalizada • 

de todos ellos, que se pueden agrupar en dos grupos como son: 

1. - Complementarios o. auxiliares. 

2. - Activos o Cortantes. 

El primer grupo, los intrumentos bd.slcoa para realizar un correcto• 

examen cHnico y tambibn como coadyuvantes en la preparación de cavidades 

eon:ESPEJOS BUCALES, PINZAS PARA A)..,GQDON Y EXPLOllADOflES. 

Algunos autores le han dado por llamar el tri pode a estos instrume!!_ 

toa ya que asdenta con ellas Ja labor cotidiana del odontólogo. 

Los espejos bucales: Se componen de 1 mango de metal liso genera• 

!mente hueco para dlsmlnulr su peso, y el espejo propiamente dicho. 

Loa tHiPBJOtt l>Uuli1ea tiu emlllean: 

a), - Como separadores de labios, lengua, carrillos, 

b), - Como protectores de los tejidos blandos, 

e), - Para reflejar la imagen. 

d), - Para aumentar la llumlnaci6n del cninpo operatorio. 

Pinzas para algodón: Presentan sus extremos doblados en diferente 

n:~··nl.1t \1111, dt· íl, l:!, v :?'J 11 1·11dnu, 111u h11v t11mhlf·n 11n (01·111a 1·0011·n nnn11Ju.o. 
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e.In y su pnrte activa termlnn !Isa o estriada. 

Deben ser llvlnnns y de fncll manejo, motivo por el cual presentan en 

su porte media una zona estriada transversalmente para empunar mejor el 

instrumento. 

Se les emplea pnra transportar distintos elementos como son bolitas 

o rollos de nlgodón, gasas, fresas, etc. 

Exploradores: Se comp~no de un mango y una parte activa que termina 

en punta aguda. 

Los hny de forma variada y también de extremo simple o doble. 

Se usun para el diagnóslco clínico de caries, para controla~ el tallado 

de las cavidades y el ajuste de !ns restauraciones metálicas en el borde cabo 

auperClclnl, también pnra remover restauraciones previas etc. 

Los Instrumentos auxiliares en algunos casos haremos hincapié en ca= 

da uno de ellos do acuerdo a au Importancia. 

Jerlngno: Lao hay de aire y agua que alrven para darnoe una vlel6n 

nítida y llmpiezn del campo operatorio. 

La importancia de estas jeringas es que son útiles para la limpieza= 

prevln de los dientes, para mantener la boca libre de sangre y detritus, para 

remover polvos o pastas de limpieza usados durante el pulimentado de Ias = 

restauraciones. 

PIEZA DE MANO ANGULO Y CON'fHA ANGULO. 

Son elementos integrales del torno dental que se emplean para fijar 



los Instrumentos rotatorios. 

Existen dos tipos de pieza de mano; de juntura corrediza y sistema 

Dorlot que se diferencian por la forma de fijar el codo articulado y por la 

manera de ajustar las fresas. 

Las piezas de mano permiten la actuación del Instrumento rotatorio 

en la misma dirección de su eje, y en ellas se colocan fresas y piedras de 

vástagos largos. 

En los ANGULOS las fresas y piedras aon fijadas perpendicularmen= 

te al. eje del instrumento: en loa contra angules, en cambio, existe un ángu= 

lo de compensación, que permite accionar a la cabeza de la fresa en la con= 

tlnuacl6n del eje del instrumento. 

Algodoneros y porta residuos: Son recipientes utilizados como dep6= 

sito de algodones y los segundos para arrojar en ellos los elementos ya u== 

tilizados, se fabrican de metal o de Bakelita. 

Los primeros con la ventaja de poderlos llevar a la estufa seca para 

su esterilización. 

Freseros: Fabricados para alojar en ellos convenientemente dlstrl• 

huidos nuestros elementos cortantes rotatorios (FRESAS Y PIEDRAS). 

A Ir-rotor: 

La Invención de los primitivos tornos hasta la actualidad han progr!!_ 

sado enormemente, hoy disponemos de equipo de alta y ultravelocldad que== 

permiten operar con mayor facilidad, seguridad y rapidez. 
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Las velocidades rotatorias alcanzadas por loa instrumentos cortantes 

pueden claai!lcarae de la siguiente manera: 

a),_ Velocidad comrencional de 500, a 12, 000 r.p.m. 

b).- Alta velocidad 12,000 a 60,000 r.p.m. 

el. - Ullravelocldad de 60, 000 a mas velocidad. 

La velocidatl convencional se obtiene con Jaa piezas de mano accio= 

nadas por el motor con que vienen provistos Jos equipos dentales comunes. 

La alta velocidad. - Se consigue con piezas de mano especiales, acc:,! 

onadaa por tornos comunes con distintos sistemas de mulliplicaci6n de re= 

voluclones o por turbinas impulsadas por agua y también por una conbina== 

cl6n de ambos sistemas hay turbinas de aire de velocidad convencional. 

Ln ultravelocldad. - Puede ser lograda por medio de Jas turbinas == 

lm~ulsadas por aire y también por una multipllcación de Ja velocidad del == 

torno comun mediante un sistema de polcas y contracó.ngulos especiales. 

Era peligroso para Ja pulpa el calor provocado por los Instrumentos 

rotatorios utilizados a ve!'ocidades convencionales, mucho mayor es el rice= 

go que se corre de provocar lesiones pulpares, al aumentar Ja fricción au== 

menta el calor y obviamente fue este el Inconveniente para Idear métodos == 

de refrigeración de la fresa, como medios refrigerantes se ulil.i zan el aire 

el agua, o una mezcla de ambos en forma de lluvia pulverizada ( Spray ), 

Las vibraciones originadas cuando se opera a alta velocidad son de 

menor amplitud y de mayor frecuencia. Ellas provocan en el paciente me= 

noroo trnetomos. en camlllo ln ultrn\•clocidad dism.inu~·e l:l a:r.plüu.:i ~-

, .... 
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aumenta la frecuencia hasta nlvelea que no pcrmlten la percepción del oldo 

humano. 

seca. 

Se construyen de metal, madera, plaatlco y de Bakeleta. 

Los metá.llcoa llenen la ventaja de poder ealerlllza.rae en la estufa 

2.- INSTRUMENTOS ACTIVOS O CORTANTES: 

Loa dlvldiremoa en dos tlpoa: 

.al. - Cortantes de Mano BLACK 

WOODBURY 

WEDELSTA .EDT 

GlLLE'l'T 

DARBY PERRY 

BRONNER. 

b) • - Rotatorlos Freaas: 

Pledraa: 

Loa instrumentos cortantes de mano: Eatan forma.dos por el mango 

el cuello y la hoja o parte actlva, 

El mango de Corm a recta y octagonal y estriada. en au totalldad, a.• 

excepto en donde va grabado las inlcialea del mano!a.cturero y el número • 

por el cual ae 
0

!dentlfican en el comercio. 

El cuello: Representa la unl6n entre el man~o y la hoja o parte nctl• 

v11••1111nnralmr.nln c6nlr.a,TI11r.\o bíl 11l111111nH nn n\ron mnnnnn¡¡11Jn1lon1 111 y 
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trlanguladoe. Dlchae angulaclonee obede~en a\ trabajo que ejecuta la hoja, 

Black enunció en una de sus leyes_ de mecánica aplicados a loe lns= 

trumentoe bl y trlangul~ree que dice "al el extremo libre de la hoja se== 

encuentra sltundo, con relación al eje longitudinal del Instrumento a una== 

dletnncla. superior n 3 millmétroe no permitirá desarrollar un trabajo efe• 

ctlvo 11
• 

Para hac~r eficaz la acción del Instrumento y evitar que este gire, 

se hacen diversas nngulaclonee para poder obtener una compensación eficaz, 

Ln hoja o parte activa: Ea la parte principal del Lnetrumento ea c:n 

\na que se realizan las distintas operaciones, exlsten de forma variables. 

Se ulillznn este tipo de instrumentos de mano en la apertura de cie= 

rto.e envido.de u, ln rorrnaclon de paredes, ángulos cavilatorioe nítidos, para 

el allaamlento de laa paredes axiales y del piso, para la remoción de la == 

dentina carlnda 1 l>ieclac..lo de los bordee cavo aupcrficialea en fin para varl= 

as opcrnclonea, aunque cada d(a se éatan poniendo en desuso. 

Loe Instrumentos cortantes de mano para su estudio loa han dlael'la= 

do varloe autores pero tomaremos a uno como básico y dUerenciaremoa a = 

otros según su Importancia. 

Black, éalc autor dlacn6 serles de Instrumentos que completa cona= 

tn de 102 instrumentos. 

E stablccl6 de acuerdo a \a flnalldad para la que fué creado el lnstru= 

monto, a eua dUerentes usoa a ln Corma del~ hoja y de cuello. 

1 ... 
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La serie de estos 102 instrumentos se halla dividida en 10 grupos 

cada uno de loa ·cuales llenen un n6mero determine.do, y estos son: 

24 Hachuelas 

24 Azadones 

3 Cinceles rectos 

3 Cinceles Bianguladoa 

6 Hachuela para Esmalte 

18 Excavadores o Cucharlllas 

8 Recorladorea de Borde Glngival 

8 Instrumentos de Lado 

4 Hachuelas Grandes 

4 Azadones Grandes. 

Hachuelas: Poseen el borde cortante de ~a hoja colocado en el mismo 

plano que el eje longitudinal del instrumento y tienen doble bisel. 

Cortan directamente en un movimiento de empuje, calan indicados 

para clivar el esmalte ya socavado por la caries y para trabajo en dentina= 

especialmente en el tallado de los ángulos. 

Azadones: Tienen un bisel Onico y externo perpemdicular nl eje lon= 

gitudinnl del Instrumento, ae usn11 eaenclnlmente en movimientos de tracci• 

lln 611 lnH i\n1111lncinnttH 110 l 2ºy 2~·nr111lnH "" lnff 011111\011 pnrn rnQpncln n n\I=• 
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zamlento de las paredes axlalea y en la angulaci6n d~ 6ºgradoa cada movi= 

mlento de empuje. 

Clncelea Hectos: Tienen la hoja en forma recta siguiendo el eje del= 

Instrumento, con un bisel único perpendicularmente dispuesto. 

Cinceles Blanguladoa. - Se düerencian de los anteriores en que su= 

cuello presenta una doble angulaci6n, ( 6°) otra düerencia ea en el ancho de 

la hoja que ea de 10; 15, 6 20 décimas de milimetro. 

En la uni6n de la hoja y el cuello de cinceles presentan un estrangu= 

lamiento. Tanto loe cinceles rectos como los blangulados se usan movlmie= 

ntoa do empuje para cllvar y biselar al esmalte, y aislar la dentina. 

!lachuelaa para Esmalte: 

T len en en su borde cortante un bisel único por lo que se lea conatru= 

ye por parca una derecha y otra izquierda, 

Su !unci6n principal es clivar el esmalte acnavado por la caries y pa• 

regulariza. las pared 's vestlwlares y lingual de iu caja proximal. 

Excavadores o Cucharillas: Se construyen po!' parea se hacen de la= 

mla1na forma que las hachuelas para esmalte y luego se curva la hoja y se= 

redondea el borde cortante en semicirculo, catan indicados para remover = 

la dentina cariada, eliminar tejido desorganizado y estirpar la pulpa coro= 

narla. 

Rccortadorea de Borde Gingival: Parecidos a las cucharillas excepto 

que. su hoja termina en forma recta y bicelada, vienen por parea y en diatin = 

ta angulaci6n so•o 95~ 

# ••• 
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Los de BO"grsdos se utilizan para biselar el borde cavo glnglvo-au• 

perrlclal de la caja proximal meslal y los de 95"grados par'a distal. 

Instrumentos de Lado: Se dividen en 3 grupos: 

a), - Hachitas para Dentina. 

b). - Dlscoldes. 

c). - Cleoldes. 

Hachltas para Dentina: ldentlcas a las· hachuelas pero diferentes en 

!amano y angulacl6n que aquí es mayor 2B'grados son Instrumentos muy = 

delicados y su uso reside exclusivamente en confeccionar una retención·== 

en el ángulo Incisa! de las cavidades de clase 111, 6 para hacer n(tldos == 

los ángulos diedros de esas mismas cavidades. 

b). - Dlscoldes: Las hojas adopta una forma circular con un borde • 

cortante extendido en toda su periferia, salvo en la porcl6n que se une al • 

cuello. 

Se utilizan para remover la porción coronarla pulpar para eliminar 

despues de haber obturado una cavidad, los excedentes retenidos a nivel del 

margen cavltatorlo, esencialmente en las Irregularidades de los surcos y = 

!qsas de la superficie oclusal del esmalte en premolares y molares. 

c ), - Cleoldes: Tienen forma de garras con su hoja agusada en ambos 

lados, se utilizan para la resección de los cuernos pulpares y la entrada de= 

los conductos bucales superiores y mestales de los molares inferiores. 

H ... 
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Hachuelas y Azadones Grandes: Forman un grupo de 8 Instrumentos 

cuatro pará cada uno, análogos a los ya estudiados con la única diferencia == 

de su mayor tamano. 

Loa Instrumentos cortantes de Woodbury son similares a los de === 

Black una de sus dlfe1·encias residen en la forma plrimidal de la hoja de=== 

algunos azadones y en la suave curvatura de algunos Cinceles, cuyas hojas 

terminan con biseles Internos o externos. 

Instrumentos cortantes de Wedelstaedt, conjunto de 6 instrumentos 

construidos por parea cuya diferencia está dada por la posici'-n del bisel el 

que puede estar tallado tanto en su cara convexa como en su cara c6ncava. 

Poseen en el extremo del cuello y la hoja ligeramente curvadas. 

Instrumentos conTA NTES DE GILLET: Este autor disen6 una se 

rle de instrumento lo cual lo divide en dos grupos. 

aJl,- Excavadorós o Cucharillas, 

b), - Cinceles. 

c). - necortadores de Borde Gingival. 

a), - Excavadores: Tienen la hoja en forma de disco de diferente == 

diámetros y el cuello que los une al mango presenta 2 o 3 angulaciones· == 

según su uso con visl6n directa en la cara mesial, o con visl6n indirecta = 

en la cara distal del diente. 

b), - Cinceles: Instrumentas de hoja ancha con borde cortante sltua= 

do a una distancia mayor de 3 m, m. con respecto al eje longitudinal del. 
n ... 
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Instrumento. 

Vienen provistos de, mango robusto, que los ya conocidos, que sir= 

ven para compensar loa esfuerzos. 

La sección de su hoja adopta una forma trapezoidal, con filo en el 

bisel y en loa bordea lrterales de la hoja, se utiltzan para la apertura de = 

cavidades tallado de paredes y biselado del borde cavo-ginglvo Sllce (corte 

en rebanada) Sllce de las cavidades para incrustación metá!lca y el ángulo= 

cavo- superflclal de la pared glngival de la caja proximal en las cavidades 

de clase 11 para amalgama. 

c). - Recortador de borde gingival de Gillett. se utiliza cuando se hace 

el corte en rebanadas con el disco de carborundo y este no llega en realldad 

a abarcar la totalidad del corte se utiliza este tipo de recortador sumamente 

útil. 

Instrumentos cortantes de Darby Perry. - Este a.utor diseno una se = 

rie de escnvadores cuya hoja adopta una forma circular, en loa de menor ta= 

mano, y alargada en los de mayor, se construyen por pares. 

Se lea utlllza para la remocl6n de la de;;tina cariada en pequenns en• 

vidades. 

Instrumentos cortantes de Bronner: 

Este autor lde6 una serle de Instrumentos cortantes cuyo mango pre= 

senta un ángulo ·de compenaacl6n especial que permite ajustar, su uso a le == 

yes de mecánlca apl!cada. 

N,,, 
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Segundo grupo! 

lnatrumentoa cortantes rotatorios. 

Con Ja constante evoluci6n en loa nuevos conceptos de preparaci6n 

de cavidades en Instrumentos cortantes de mano ha sido substituido en su 

totalidad por el uso de Instrumentos rotatorios como son fresas y piedras. 

Actúan por medio de la energ[a mecánica y permiten cortar el camal• 

le y la dentina en forma tan veloz y precisa que la tarea del odont6logo se 

slmp!ICica en forma extraordinaria, Cresas compuestas por tres parles, ta• 

llo, cuello, cabeza o ¡n rle activa. 

El tallo de forma cilíndrica que va colocado en Ja pieza de mano, el 

cuello de forma c6nica, une el tallo con la parte activa. 

La parte ncllva o cabeza es la que nos permite cortar los tejidos du• 

ros del diente, son de Cor mas y materiales distintos, tienen el.filo en far,• 

ma de cuchlllas lisas o dentadas. 

Su tamano y posici6n revisten gran Importancia, tanto en su preslcl6n 

como para la eliminación del esmalte y del polvillo dentinarlo. 

Según Rebel si la cuchilla no es perpendicular a la dirección del mo= 

vlmlento el ángulo que forma el rilo resulta practicamente reducido en una • 

cierta proporcl6n. 

Pero através del tiempo se ha evolucionado nuevos tipos en la prepa• 

r~cl6n do cavidades, por el análisis de las fuerzas masticatorias y por el -= 

mejoramiento de loa materiales de obturacl6n. 

H." 
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Es por eso que cabe mencionar que estan fabricadas estas fresas las 

cuales pueden ser: A cero endurecido (Cromos especiales) y fresas de acero 

duro (carburo de tugsten'?) fresas fabricadas con acero de alta dureza para= 

que su filo no sea afectado por el trabajo y su temple por la acción del calor. 

Las fresas de acero duro de carburo de tugsteno se emplean en la ac= 

tua!ldad para altas velocidades, contienen elevadas proporciones de di stln = 

tas aleaciones. 

Estas tienen la particularidad de ser más resistentes a la oxidación, 

más duras, no son completamente inox.ldablea,, au diseno ea muy diferente 

pues eata·a se fabrican con mayores espacios permitiendo con esto una el!== 

m!nacl6n más eficiente. 

La desventaja de estas es de aumentar la sensación vibratoria. 

Existen diferentes formas de fresas, se lea agrupa en series que == 

llevan nombre y número teniendo cada una sus Indicaciones y sus caracterfs= 

tlcas muy someramente. 

Redondas o esféricas como su nombre lo lndfca son de forma es!l!rl=' 

ca, tienen sus eatr!as cortantes dispuestas en fcil'ma de S y orientadas excen= 

trlcamente, se distinguen dos tipos. 

a).- Lisas 

bl. - Dentadas 

Las lisas poseen sus estrías cortantes sin solución de continuidad y 

casi el mismo sentido que el eje longitudinal de la rrcaa: estas fresas llama= 

# ... 
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das también de corle liso vienen de varios modelos y lamanos naturales con 

numeraci6n americana y europea, 

Numeraci6n americana 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 R. 

Numeracl6n europea 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

Las dentadas: Con sus eslrlas semejantes a las ya mencionadas pre= 

senlan olras que las alraviezan perpendicularmente en forma de dientes por 

lo que reciben ese nombre. 

Usadas para penetrar el esmalte con ciertas limitaciones, en dentl= 

na tiene.• gran poder de pcnctracl6n, 

Numeracl6n americana. 

502,503,504,505,506,50~ 

Numeración inglesa. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

Cono invertldo: Tienen la forma de un cono truncado cuya base menor 

esta unida ni cuello de Ja fresa "xisten también de dos tipos Usas y dentadas, 

Las indicaciones para su uso son muy amplias: Sirven para extender 

extender una cavidad por oclusal socabando el esmalte al nivel del llmite a= 

melo dentlnario, para realizar las formas de resistencia, de retenci6n de = 

conveniencia en fin de diferentes usos. 

Numernci6n americana. 

331/2, 34, 45, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

u ... 
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Numeracl6n Inglesa. 

1/2, l, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

Fisuras: 

Hay de dos tipos clllndrlcas y troncoconicas, 

Cillndrlcas: según su termlnac16n o parte activa se lea agrupa en flsu= 

ras de extremo plano las terminadas en punta, y de acuerdo con sus estrías = 

en lisas o dentadas. 

Las fresas colfndricna dentadas de extremo plano se presentan o bien, 

con estría a orientadas en el mismo sentido longitudinal ni eje de la fresa o 

con estrías en forma de espiral. 

Con estas óltlmns se obtienen superficies de corte más lisas y un!Ior = 

mea, con mayor rapidez y menor vibrncl6n, muy e!lcnses para el tallado do 

las paredes y pisos cavltarios. 

Nu"meraci6n americana. 

5551/2,55~55~55~55~5560, 561,562,563,56~56~566, 

Numeracl6n inglesa, 

1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Y las cilíndricas terminadas en punta en la actualidad poco empleadas 

se utilizan para penetrar esmalte, nccl6n muy semejante a la de loa taladros. 

FISURAS CILINDRICAS LlsAS: 

Numeracl6n americana: 58, 57, 58, 59, 60, 

H,,. 
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FISURA ClUNDRICA TERMINADA EN PUNTA: 

Numeracl6n americana 568, 569, 570,. 

Tronco c6nlcas: como su nombre lo indka tienen forma de un cono 

truncado alargado con la base mayor, unida al cuello de Ja fresa pueden ser 

lisas o dentadas, se utilizan para el tallado de cavidades no retentivas en ca= 

vidades con flnalldad protética para el tallado de rieleras. 

TRONCO CONlCAS USAS: 

Numeración americana 600, 601, 602, 

TRONCO CONICAS DENTADAS: 

Numeracl6n americana, 700, 701, 702, 703. 

RUEDA: son de forma circular achatada: se lea emplea para realizar 

retenciones en caso de cavidades que sean obturadas por oro en láminas. 

Numeración americana: 12, 13, 1_4, 15, 16, 

Numeración inglesa: 1, 2, 3, 4, 5, 

Piedras: Las piedras para preparar cavidades son de dos tipos Carbo= 

rundo y Diamante. 

Piedras de Carborundo: Instrumentos cortantes rotatorios que traba= 

jan desgastando o desintegrando el esmalte dentario. 

Intervienen una serie de materiales de accl6n abrasiva entre los cuales 

Rebel destaca un corundo sitétlco, alúmina fundida, carburo -allíslco alntetlco 

H .. , 
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piedra de Ankansas natural y masas cristalizadas que poseen sobre todo Ja 

última·, una dureza muy próxima a la del diamante. 

Todos éstos elementos sometidos a Ja cocci6n en el horno, con una 

mezcla aglutinante que Jos mantiene unidos entre sL 

De acuerdo con el tamano de los elementos integrantes, se claslfl== 

can en piedras de grano fino y piedras de grano grueso, y en duras o b!an= 

das eeg11n Ja mezcla aglutinante. 

En el comercio se encuentran con una numeración variable seg6n Ja 

marca del fabricante. 

Existen dos grupos: Piedras montadas y para montar, las primeras 

son similares en sus características a las fresas. 

Las piedras para montar se usan con loe mandrOee, se presentan en 

forma de rueda, de disco de tamanoe y diámetros variables. Se utilizan úni= 

camente para operar en el esmalte. 

Piedras de diamante: 

La moderna operatoria cuenta con nuevos elementos que actúan por 

corte y por desgaste, su dureza es tal que son capaces de cortar el metal = 

más duro, se. componen de un núcleo metálico en cuya superficie están ubi= 

cadoe pequenisimos cristales de diamante, unidos firmemente· entre et por' 

una substancia aglutinante de dureza casi equivalente: dicha uni6n no es to= 

tal, pues deja pequenos espacios entre cristal y cristal •. 



CAPITULO IV 

AISLAMIENTO 

DEL CAMPO OPERATORlO 

40 
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El aislamiento del Oi.mpo Operatorio, ea una operación de traacen• 

dencla importante, de cuya correcta realización depende el éxito de futuras 

lntervenc Iones. 

En la adaptación de materiales obturantea, en cavidades preparadas 

se debe de tener en cuenta loa siguientes objetivos: 

a), -Evitar la penetración de saliva en el Interior del diente, ya que 

con ésto, desde el punto de vista operatorio facilita enormemente In vlslbl• 

lldad del campo; con ésto también disminuiremos en mucho el dolor en una 

Dentina Seca. 

b).- Impedir la disolución y Düuslón de ciertos medlcamentos Caús= 

ticos; se podr!an mencionar los perjuicios que a diario se suscitan en la prác= 

tlca, pero con esto nos demuestra en forma evidente la Importancia de este 

tiempo operatorio. 

Este tiempo Operatorio se puede realizar mediante dos métodos ge= 

nerales: 

DIRECTO E INDIRECTO. 

El aislamiento Indirecto: Se aislan loa dientes de la saliva, pero que= 

dan en contacto con el medio bucal. 

Esto se efectúa con el empleo de substancias de naturaleza nbsorven= 

te: Algodén en forma de rollo y servilletas asépticas, en desuso en la actua = 

lidad, por su dif(cll manejo y po'r no ofrecer ventajas, estas últimas. 

# ... 
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Para evitar el desplazamiento de los rollos de algodón por parte de 

la lengua, existen diversos dispositivos para mantenerlos fijos: 

al.-Diaposltlvoa de alambre para insertar el rollo. 

b), - Grapas especia lea con aletas para ubicar el rollo de algodón, = 

éstas grapas se fijan en el cuello de loa dientes y no permiten el desplaza== 

miento por el movimiento de la lengua o loa carrillos. 

c), - Grapas con aletas y un alambre para fijar el algodón, 

d), - Pai:a el maxilar inferior, tomando en cuenta la acumulación de 

sallva y la movilidad de la lengua y del piso de la boca, se han ideado diver= 

soa aparatos, que fljadoa en el mentón, con sua aletas bucales aoatienen loa 

rollos de algodón y con loa linguales inmovilizan la lengua. 

Aparato útll e ingenioso es el llamado "AUTOMATON DE EGGLER" 

Conaiate en un vástago vertical provisto de un resorte en espiral, por su par= 

te inferior tiene una pieza para fijarlo en el n-e nt6n , . y en su parte supeior 

un diapoaitivo para colocar una de las 3 piezas de que viene provisto. Ellas 

son necesarias para aislar la zona derecha, la Izquierda o media del maxi= 

lar inferior, 

Las piezas intercambiables tienen dos alelas, una para mantener el 

rollo por Veatib.!lar y otra para Lingual, lo que se emplea en la parte media 

de la boca ea un verdadero bajalengua que la inmoviliza. 

Existo otro Ingenioso dispositivo parecido al Automatón de Eggler, 

os el de IVORY; ésto se diferencia por parecer de partes infercar.,!;l.1.hlcs, 

vlono l'"nnatruldo l'O um 110Jn pl~ra 1 un A par'.i. r") J~d~1 ,f19r~~t"" .'· ~":r..1 r-:'r~ t•? • '· .. 
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lado Izquierdo y de resorte en espiral, ambos tienen en su porclón lntrabu• 

cal aletas para aprisionar el rollo de algodón. 

A. splradores de saliva: Elementos indispensables en todo Upo de a-= 

Isla miento, y se emp!ean colocandolos en el eyector de sallva el objetivo == 

es evacuar la saliva para l, pedir su acumulación. 

Hay de diversos materiales; metállcos, de vldrl_o, y desechables se 

deben tener lavados y esterilizados. 

AISLAMIENTO DIRECTO: 

Eh este método los dientes aislado quedan separados totalmente de = 

la cavidad oral y quedan colocados en contactos con el ambiente de la sala== 

de operaciones. 

Para este tipo de alslamlento es indispensable una serle de elemen= 

tos e instrumentos que describiremos a continuación: 

El dique de goma, ideado por el Dr. Sanford G. Barnum. ( 1864 ). = 

Que es el único medio capaz de proporcionarnos como ya se dijo anterior== 

mente, un aislamiento directo. 

OPERACIONES PREVIAS PARA LA COLOCAClON DEL DIQUE DE 

•GOMA: 

a). - Extirpar cuidadosamente el ttl.rtaro depositado a nivel del cuello 

de los dientes. 

b). --Cerciorarse al existe entre los diente, espacio suficiente para 

el pasaje de la goma, en caso de no existir, deberá procederse a una sepa= 
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ración previa. 

c), - Evitar bordea cortantes de cavidades de caries, ya que podrl= 

an hacer peligrar la Integridad de la goma. 

d). - Cuando se trate de personas con cicla senclbllidad, conviene 

aplicar ,una pasta analgealante sobre la encía. 

La goma color amarilla y gris son aceptables por ser más !u mino• 

saa, al Igual que la castano oscura abrillantada, reflejan muy bien la luz = 

sobre loa dientes. 

De acuerdo con su espesor la goma de espesor mediano, es Ja más 

útll por ser mas resistente y de no permitir la entrada de saliva al campo 

operatorio. 

El comercio lo provee en rollos de un ancho adecuado, en variBnos 

espesores y en coloraciones diversas, en rollos de 15 cm. de ancho. 

Se emplea habitualmente un cuadrado de 15 x 15 cm. 

Porta DIQUE: Elementos utl!izados para sostener la goma en tenal= 

on por delante de la cavidad Oral; en la actualidad se emplea el arco de Yo= 

ung, ea un arco metálico de tres lados con puntas de alambre dura destina= 

do para el enganche de la goma. 

PORTA CLAMSP O PORTA GRAPAS: Pinzas destinadas al transpor= 

te de los elementos llamados grapas, para su ubicación o retiro del cuello== 

de los dientes. 

T lene sus extremos ligeramente curvados, las que permiten llegar= 
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con cierta faci!ldad al cuello de los dientes, sin restar visibilidad. Termi= 

nan en dos pequenas prolongaciones orientadas casl perpendicularmente al 

eje del instrumento. Estos mordientes penetran en los orUiclos de las gra= 

pas. La pinza se cierra mediante un resorte y los mordiontes se separan == 

permitiendo la apertura de la grapa para su ubicación. 

La mas usual es la de BREWER. 

GRAPAS: Es el medio por el cual nos valemos para fijar la goma == 

para dique.al cuello de los dientes.Ideadas por ALLAN, éstas fueron ulili= 

zadas en números de seis, pero hoy en la actualidad han sido aumentadas = 

en números y mod!Iicadas por TEES, HlCKMAN, ELLlOT E IVORY. Y == 

por la casa SS. WHlTE. 

Las grapas son pequenos ARCOS DE ACERO, que termlnancn dos == 

aletas o abrazaderas horizontales que ajustan al cuello de los dientes y como 

dije anteriormente para mantener el dique de goma en posición. 

La parte Interna de la abrazadera varfll en las grapas lanto como la 

forma anatómica de los cuellos denlarlos, los que tienen un solo arco en 

cada abrazadera se usan para Incisivos, caninos y premolares. 

Loa que tienen dos arcos en cada abrazadera son para molares in= 

íerlorcs; los que tienen dos arcos en una abrazadera y un arco en la otra == 

s~ em~lean para molares superiores, izquierdos o derechos segt1n la orlen= 

taci6n de dichos arcos. 

Existe un tipo de grapas universales que puede aplicarse a molares 

de ambas arcadas. 

n ... 
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Cada abrazadera horizontal tiene un pequeno 3rificio circular, dest• 

!nado a recibir los mordientes del porta grapas. 

GRAPAS CERVICALES: Son útiles para el aislamiento de los dientes 

anteriores. 

EXlSTJrn 2 VAHIEDADES. 

1. - Las que sirven para sostener el dique de goma en diente a de poco 

diametro y escapa por ser el cuello poco retentivo; ad caracteriza por tener 

un doble arco de acero, con mucho ajuste. 

Dentro de ellos podemos citar las grapas cervicales de lVOílY { 210= 

211 de SS. WlllTE. ). 

El 210 de SS. W. se emplea de preferencia en loa incisivos centra== 

lea superiores y en caninos. 

El 211 de SS. W. ea útil para incisivos laterales superiores y para= 

los cuatro incisivos inferiores. 

s'ua mordientes son más pequenoa por lo tanto tienen una gran fuerza 

de agarre, posee dos perforaciones circulares para la toma del porta grapas. 

La grapa cervical de Fcrricr 212 de SS. W. no tiene perforaciones= 

se toma con el porta grapas ubicando sus puntas en las pequenas escotadura 

situadas al costado de las nbrazaderas, donde estas se unen en loa arcos,= 

se emplea en loe mismos dientes que el 211 de SS. W. 

2. - El otro tipo de grapa cervical tiene la particularidad de que al = 

ajustar un tornillo la encCa es rechazada hacia apical permitiendo la viaibi= 

lidad y acceso a la cavidad gingival. 
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GRAPA CERVICAL DE HATCH: 

Posee dos arcos vcatlwlaree, situados en un mismo plano, cuyos = 

extremos rechazan Ja encCa, y un arco llngual o palatino que termina en dos 

puntas agudas para el agarre en el cuello dentario. Loe arcos ve~tlbul:\ree 

forman un circulo achatado y por su base estan articulados al arco palatino 

un tornlllo Inferior permite el ajuste y rechazo de la encra. 

GRAPAS CERVICALES DE lVORY A TORNILLOS: 

Este autor dlse~ó dos grapas, una con un tornlllo con el que se logra 

el ajuste de la grapa y el rechazo de la encCa y otra que está provisto de dos 

tornlllos, uno ajusta a Ja grapa y el restante rechaza Ja encfa a voluntad,== 

siendo éste de mayor trayectoria que el anterior. 

TECNJCA DE AISLAMIENTO: Desde incisivos a Premolares. 

Técnica utlllzada para tratamiento de endodoncla y para la obturación 

de cavidades con Materiales Permanentes. 

El dique de goma se coloca en el arco sin mucha tenclón se perfora 

según el Jugar que ocupe el diente que se desea aislar en la arcada. 

Con Ja mano derecha se toma la grapa con el porta grapa, con cierta 

tensión para que no se desprenda y con la mano Izquierda se lleva la goma = 

a In boca y se pasa la perforación por el diente a tratar. Seguidamente se u• 

b!ca la grapa en posición. Esta técnica es utilizada para aislar un solo incl== 

elvo canino, o premolar. En los molares no ea muy u.llllzada por Ja dlflcultad 

de espacio y visibllldad para colocar la grapa pues Jos dedos ocuparan toda = 

In cnv!dnd oral. 
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Para Incisivos centrales superiores cuando loa dientes son muy vo= 

luminosos se emplean grapas con proyecciones laterales de la S.S. W, Nú= 

mero 206 y al es pequena se preílera la Dentatua número 00, 

En caso de que estas grapas no ajustaran se recurre a las grapas • 

cervicales de lVORY o también a la grapa Ferrler No. 212 o a las S.s. W. 

Número 210 6 211. 

Para operar en las cavidades de clase V ea útil la grapa de HATCH 

o bien una cervical de lvory, tenlend.:i la ventaja est ·a de que al ajustar el 

tornillo la encCa se desplazará hacia apical dejando la zona veatlbula~ libre 

que es la que nos interesa. 

PASOS PARA UN AISLAMIENTO DE VARIOS DIENTES ANTERlORES. 

a),--Probar las grapas en la boca 

b), - Colocar la 'goma en el arco Young 

c), - Perforar el dique de· goma en: loa lugares segdn ya hemos des• 

crlto. 

Utilizado el perforador de Ainaworth que en las ramas de este llene 

hasta el eje de rotación una medida de casi 30M. M. 

Por lo tanto, la perforación para los Incisivos centrales superiores 

puede hacerse tomando como referencia esta medida, 

Para los Incisivos laterales superiores se sigue la ligera curva de la 

arcada a 5 m. m. de la primera perforación al los dientes son normales. 

Por loa cnnlnos también a 5mm. pronunciando más la curva, 
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d). - llevar In goma lubrlcada con el arco a la boca del paciente y u= 

blcnrla en poeicl6n el la goma se suelta en loe espacios interdentarioe se = 

salva ln corona de un canlno y se coloca una grapa. Poeterinrmente. se pa= 

san !ne olgulentee piezas dentadas y se coloca la segunda grapa sobre el o= 

tro canino. 

e). - En ocasiones es necesarlo colocar una nueva grapa sobre loe = 

dientes a operr.r. 

t). - Pasar un hllo dental en todos los espacios lnterdentarlos para 

que la goma.oc ublque concretamente en los cuellos. 

g). - Hacer In ·dealnfectacl6n de todo el campo operatorlo con alcohol 

tlmolado, 

h). - Colocar el asplrador de eallva. 

Sl en algún dlente la goma no ajusta es necesarlo una ligadura con hllo 

dental. 

Con una pleza para algodón se sostiene por el cingulum el aza del hi= 

lo dental que se ha pasado por los espacios. 

Se estiran las puntas y se hacen los nudos correspondientes, cortán= 

dese loa excedentes del hllo. 

PASOS PARA UN AlSLAMIENTO DE VARlOS DIENTES POSTERIORES. 

Para éste tipo de aislamiento las técnicas varían según la forma de 

llevar la grapa y la goma a la cavidad dental. 
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Dlstlngulrcmq¡¡! casos: 

A), - El dique de goma y luego la grapa. 

B), - Primero la grapa y luego el dique. 

C). - Juntos dique y goma. 

Primero el dique de goma y luego la grapa. 

A), - Esta técnica es similar a la que utlliz-'mos para aislar varios 

dientes anteriores, pero cuando se trata de molares no resulta tan cenc!lla 

pues P.Stos no siempre permiten Ja colocnción de la goma, y d.espués la grapa. 

Debemos de considerar que dicha zona está alejada de las comisuras 

labiales y que ofrece poco espacio para las maniobras operatorias por la pro= 

xlmldad de los carrillos y de la lengua. 

Los pasos eri la reallzaclón de ésta técnica han sido descritos en la == 

técnica de aislamiento de .varios dientes anteriores. 

No obstante cuando se deben aislar molares. el dique de goma puede 

ser colocado en la boca sin el arco esta es la única variante con respecto a 

In e-.:pllcac!ón anterior. 

En este caso el arco de Young, será colocado después de las grapas. 

E). - Primero la grapa y después la goma. 

Puede lograrse édto con este procedimiento solamente al se posee 

una goma de calldad que permlta extenderla para salvar el arco de la grapa 

sin dosgnrrnrao. 
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En éste método se deben de usar grapas comunes sin proyecciones 

laterales. 

Preparada la Boca, elejida la grapa y perforada la goma los pasos 

posteriores serán los siguientes: 

1,- Colocacl6n de la grapa. 

2, - Ubicación de la goma en la boca, 

La goma primero se debe pasar por .uno o doa dientes meslales, loe 

que sostendrán a la mlema, 

Luego se salva el arco de la grapa por la perforaci6n correspohdien• 

le y en seguida con sumo cuidado, las abrazaderas. Por <iltlmo In goma de• 

be salvar el diente que sostiene la grapa y el quedan más perforaciones se 

aisla ol resto de loe dientes. 

3, - Colocación del arco de Young, 

4, - Pasaje de un hilo dental por los puntos de contacto, 

5, - Confección de llgadurae el lucran necesarios. 

c), - Dique de goma y grapas juntos. 

Esta técnica ce Ja más empleada porque es la más segura, 

Para su reallzacl6n se emplea el siguiente procedimiento. 

1, - Elección de la grapa y prueba en Ja boca. 

Hay que ubicarlo en.el último diente que se debe nislnr, con el arco. 
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hacia distal. 

Esta grapa hara suficiente fijación en la parte posterior del dique de 

goma. 

2,- Perforación de la goma. 

3. - Lubricación. 

4.- Colocación de la grapa en la goma. 

Se aprisiona Ja grapa con loa dedos pulgar e fnd!ce, de una u otra ma• 

no, aegón sea el lado de la arcada a aislar. 

Con loa 3 dedos restantes y los de la otra mano se toma la goma con 

la cara oclusal hacia la grapa y se extiende la perfornc!6n pnra agrandar el 

orl!!cio se lntroduce la abrazadera de Ja grapa de costado para agrandar la 

abertura y poder pa•ar In otra nbrazndera. 

La orientación de la grapa con respecto a laa demás perforaciones 

de la goma debe ser una Hnea imaglnarla que pase entre las dos abrazaderas 

de la grapa. 

De no proceder naf, cuando la grapa eaté, en la boca, loa orUicloa 

no coincidirán con las coronas de los dientes respectivos. 

Las abrazadoras de la grapa deben quedar sobre el dique de goma en 

su cara glnglval, las abrazaderas de la grapa deben quedar sobre la cara gin= 

glval del dique de goma. 

5,- Ubicaclón de ln grapa en el porta grapas. 
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Con Ja mano derecha ae toma el porta grapaa, y se ubica la grapa en 

poalcl6n mientras la mano izquierda r;nantlene el dique de goma. El operador 

va controlando la orientación de loa orl!icloa. 

6, - Fijación de la grapa en el diente. -- se. lleva la grapa a la boca pa= 

ra ubicarlo en el diente que corresponda. Entre tanto la goma puede ser vol= 

cada hacia el porta grapas para ser sostenida con la misma mano, 

Con la otra ae toma un espejo bucal para que ayude a comprobar la 

. ublcac16n de la grapa el cual no debe morder la encCa con laa abrazaderas. 

Se procede ns[ principalmente cuando se trata de un segundo o tercer 

molar. 

7, - Paaaje de la goma. - Se extiende la goma para comenzar el des= 

liznmlento de la mlama por debajo del arco de la grapa y luego por los rea= 

pectivos dientes. 

Para ello se toma con los dedos medio, fndlce y pulgar de ambas rr.a= 

nos, de tal modo que [ndlce y pulgar queden por la cara ocluaal de la goma y 

los dedos medio y menor por el lado gingival, una mano actúa por vestibular 

y la otra por lingual, en eata forma la goma puede aer estirada a voluntad y 

permitir el pasaje de todoa los dientes. 

8,- Colocación del arco de Young: Cuando la goma está bien centrada 

no debe cubrir las fosas nasales pero al las comisuras de loa labios y parte 

de la cara y mentón. 

9,- Pasaje del hilo de seda por los espacios lnterdentarios. 



10.- Si la parte anterior, el aislamiento tlnaliza en un diente que man• 

tiene fija Ja goma, bastará r.ealiznr aqu! una Jlgadura con un hilo dental. 

En cambio si Ja goma no se retiene fácilmente, ea l\til recurrir a otra 

grapa, pero éste no debe de ser ubicado de manera que dl!lculte las maniobras 

operatorias. 

Si ea necesario se debe extender el aislamiento hasta la Hned media y 

alln sobrepasarla para evitar aquel Inconveniente. 

·Con un poco de práctica, Ja zona a nielar ea prevista al aru '.izar la 1u·• 

cada. 

11. - Colocación del eyector de saliva. 

12. - Desinfección del campo operatorio. 

13. - Cuando se aislan dientes del maxilar superior y Ja goma no ajua= 

ta bien puede ser necesario colocar un rollo de algodón en el surco vestibular 

por arriba de las aletas de Ja grapa. 

En el Maxilar Inferior también se puede emplear cate procedlmiento 

para soluclonar el problema que plantea la saliva que se acumula con fre'cuen= 

cia en el surco vestibular. 
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SEPARACION DE DIENTES: 

Entlendase por separación de dientes al conjunto de maniobras, que se eje= 

cutan, valiendose de dispositivos adecuados, tres son loa objetivos: 

1. - Movlllzar transitoriamente dientes con relación de contactos. 

2. - Para movlllzar el acceso del instrumento. 

3. - Llevar materiales a ciertos lugares de las caras dentarias, ea= 

peclalmente las proximales. As! que tenernos dos tipos de aeparacl6n de di= 

entes y que ae han catalogado de la siguiente manera. 

a). - Separación Transitoria 

b). - Separación definltlva. 

La separación transitoria se divide o se subdivide en dos métodos: 

METODO MEDIATO Y METODO INMEDIATO: 

El método mediato son loa que se realizan de una seclón a otra tal 

es el caso de la gutapercha que se emplea cuando existen caries proximales 

no profundas ésta actúa por compresión mecánica como una cuna, el Incoo• 

venlente de ésta es deque tiene relativa facilidad para desprenderse obliga= 

ndo a comenzar nuevamente a la separaci611. 

Y as! tenemos una llsta de materiales corno so11: 

MADERA DE NARANJO: O DE NOO\L AMERICANO: Que tienen la 

propiedad de que al mojarse esta de saliva aumenta de volumen y produce= 
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. la separación. 

GOMAS: Método en desuso porque la eeparacl6n se produce pero con 

frecuencia ea dolorosa, por la elasticidad de la goma de retornar en su far= 

mn primitiva. Uno de loe procedimientos de separación lenta siempre y cu= 

ando no existen caries lnterproxlmalee ea el de hilo de seda trenzado este = 

se pasa por el eepaclo interdentario, este al humedecerse por la acción de= 

la saliva hace contraer la seda y se produce Ja separación dentaria, ejerci= 

ende una presión en sentido mesio-dlstal. 

ALAMBRE DE ORTODONCIA: El cual se Introduce en el espacio in= 

terdentarlo abrazando la relación de contacto, se retuercen ambos extremos 

llbree hasta ejecutarse presionando hasta que el paciente perciba sensación 

de dolor, 

Muy utilizado en O~todoncla donde no se perjudica a la papila denta= 

ria ni al !lgamento, al igual que las relaciones de contacto. Otro de los mé= 

todos de separación transitoria es el método Indirecto lo cual lo dividimos= 

en: 

Separadores metálicos por tracción y los separadores no metil.licos 

por cuna: • 

Los separadores metálicos por t.racci6n tenemos: 

Ferrler 

Perry 

Doble de lvory, 
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Separadores de Perry: Es uno de los separadores que se utlll.zan en• 

la reglón molar con mayor exlto. 

Consta de un juego de seis separadores con variedad de formas pa• 

ra diversos lugares. 

Estan formadas por cuatro barras, dos laterales y dos transversa• 

les, las laterales en forma de paraleloplpedo, terminan en dos pasos do • 

roscas, de sentido inverso, que se atornilla en una especie de tuerca labra:c 

da en las barras laterales: 

Estas se encuentran a la altura de la glnglva y las carus laterales= 

se dirigen ahcia la cara oclusal hasta el ángulo meslo 6 disto palatino 6 

lingual, cruza hacia vestibular y por el ángulo meslo 6 dlstovestlbular bajan 

nuevamente hacia la barra lateral. 

Muy cerca de la unión de las barras antes menclonaoas, nacen unas 

cunas que abrazan los cuellos de los dientes a la altura glnglval. 

Las cuatro grapas agrupan a dos dientes para proceder a su separa• 

c16n. 

La parte transversal debe a poyar en las cresta marginal para evl 

tar que se traumatice la glnglva. 

Por intermedio de una llave que se Introduce en unas perforaciones 

existentes en la barras laterales se les hace girar y de esta forma se Alejan 

las transversales y producen la separación, existen separadores para mo= 

lares, otros para separar molares de premolares, para premolares de ca= 

nlnoH y ~1111l11nn du l11clrilvn11, 
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Separadores de Ferrler: Muy elmllar al de Perry una modi!lcac16n 

ea de que lae barras laterales tlenen una flecha que Indica hacia que lado• 

deben girarse. 

:.eparadoree Dobles de lvory: Está compuesto por cuatro puntas que 

actuan por el sistema de cuna y tracción elmultaneamente, Doe de ellos•• 

son accionados por sendos tornllloe que avanzan, mientras que las otras 2 

actuán por tracción, eón un sistema parecido al de Perry. 

SEPARADORES NO METALlCOS POR CUIM: 

Elllot 

lVORY 

Pequeno Gigante. 

Separadores de Ellfot: Este eeparad9r ea utilizado, eolo en el sector 

anterior de la boca ya que ea dlficultoeo en la reglón de loe dientes posteri• 

ores, consta de barras acodadas que terminan en forma de cuna, una seco• 

loca por lingual 6 palatino y la otra por vestibular. 

Las barras catan unidas en el otro extremo medio de una charnela, 

y muy proxlma a esta unión, en forma transversal, tiene un tornillo que • 

abre y cierra el aparato. Este mecanismo ea el que produce la separación 

tiene una ventaja sobre el IVORY la de que permite una mejor visuallzacl• 

ón del campo operatorio. 

SEPA RADOllES DE lVORY: SlMPLE: 

Este consta de dos cunas, una fija y la ot1 . . ,¡ q1, c:s accionada 
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por medlo de un tornlllo, completa el separador un marco en forma circun• 

ferenclal que en lugares equldlstantes de la cuna presenta dos escotaduras 

para salvar la altura coronarla de los dientes. 

La cuna fija se aplica en el espacio lnterdentarlo por palatino o lin• 

gual, mientras que la movll Irá por vestibular. 

Accionando el tornillo se mueve In cuna que actua sobro loe dientes 

y produce la separación, se utiliza para mayor éxito en la reglón anterior• 

de la boca. 

Et separador se l'!uede !ljar en la arcada dentaria por medio < l lla• 

ves de godlva. 

SEPARADORES PEQUERO GIGANTE: 

Es el más pqqueno de los separadores, consta de un eje que en uno 

de sus extremos lleva fija una cuna y en el otro una rosca donde una tuerca 

movl!lza otra cuna se saca la tuerca y la cuna movll, el eje se Introduce en 

el espacio lnterdentarlo, desde pelatino o lingual hacla vestibular. 

Se coloca la cuna y la tuerca se ajusta por mcdlo de una llave cape 

clal, la que produce la separación, 

Existen de diferentes ta manos l, 2 y 3. 

T lene las ventajas por au ta mano permitiendo una mayor visibilidad 

facllltando las maniobras del operador. 

Se utlllza preferentemente en los dientes posteriores, y los separa= 

dores no metálicos tenemos n las gomas y a las cunas de madera; que ya ee= 
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han mencionado anteriormente. 

B). - La separación definitiva ee subdividen en 2 que son loa de mo= 

vlllzaclón (ortodoncia) y loa de deagaste en prótesis. 
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CAPITULO Vt: 

PRINCIPIOS EN LA PR'EPARACION 

DE 

CAVIDADES. 
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GENERAUDADES Debemos dar la Importancia. debida a la prepara• 

cl6n de cavidades ya que la. mayor parte de nue atro trabajo consiste en la 

adaptación de materiales obturantea en cavidades preparadas de tal modo 

que la pieza dentaria recobre su estructura perdida, 

Este tema se puede tratar y comprender una vez estudiada Ja o.no.to• 

m!o. patológica de la enries, as{ como sus formo.a cl!nlcaa, la anotomfa de 

las piezas dentarias, su fialolog !a e hlstopatolog!a, A 1 mismo tiempo que el 

estudio adecuado de los tejidos adyacentes con los cuales están en relación 

íntima, 

Además lo odontología operatoria está relacionada con la f!slca, me= 

cánlca, metalúrgica y química. 

Como ya se dijo en el tema anterior la caries dental afecta a todas 

las edades y condiciones de 1 a humanidad, sin embargo, los estragos que 

provoca son más frecuentes en Ja adolesencla. 

La falta de higiene, abundancia de glucosa en la dieta y acidez exce= 

slva en la boca son las causas de la suceptlbllldad a lo. caries en la juventud. 

Las caries se observan generalmente el) los siguientes sitios en ar= 

den decreciente de frecuencia. 

a), - Depresiones y nsuras de las superficies oclusal, y lingual. 

b). - Superficies proximales con contactos abiertos y planos. 

c). - Tercio glnglval de la superficie labial o bucal. 
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La tllcnica de preparación de cavidades desde un punto de vista clen• 

tUlco es debida al Dr. G. v·. Black, cuyas reglas son observaciones mecánicas 

que deben ser seguidas en su propio orden, sus teorfns acerca de la exten== . 

alón por prevenclól\ el biselado de los márgenes del esmalte y la adopción 

de la forma de caja a la cavidad han sido aceptadas por los operadores mo6 

dernoa. 

La remoción de caries es un procedimiento mecánico y fiaiológlc~ en 

In preparación de cavidades, la primera regla es obtener forma. f!slológice, 

con esto queremos decir que slgnlflca. la preservación de la salud normal del 

diente• 

Con esta regla entendemos también que en loa demás pasos de la. pre= 

pnraci6n de una cavidad debemos vigilar mucho el no alterar In fialolog[a === 

normal de la pulpa y por lo tanto del diente por consecuencia del calor que 

ae desarrolla durante la instrumentación de una cavidad. 
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DEFINICIONES 

CLIN!CA DENTAL.-

Se deflne como la fase del arte, ciencia y mecánica de la Odontolo= 

gCa que trata de la preservacl6n de los dientes naturales y de sus estructuras 

que los soportan y la restauración de estos dientes n su salud, y runclén nor= 

males:~ se refiere al contorno y contacto de loe dientes:~ nos hace 

tomar consideraciones pul pares y funci6n se refiere a oclusión y articulación. 

PREPARAClON DE CAVIDADES.-

Son todos los procedimientos para remover In enries y dar forma a 

las cavidades de tal manera que las piezas dentarias restantes recobren lo 

mejor posible su forma, resistencia original, quedando relativamente inmu= 

nea a la recaida de la caries en el mismo sitio. 
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MOMENCLATURA DE LAS CAVIDADES, 

Las cavidades llevan el nombre de la superficie del diente sobre la 

cual se presentan, éstas pueden ser cavidades simples, compuestas o com= 

plejas según que a\J.'.lrquen una, dos o más caras de la pieza dentaria. 

Cavidades simples: Labial, bucal, lingual, meslal, distal y oclusal, 

Cavidades compuestas: Mesto-bucal, Disto-incisa!, Meslo-oclusal 

Llnguo-oclusal y Buco-oclusal. 

Cavidades completas: Mealo-oclusal, distal, Mesio-inciso distal. 

ANGULO.--Es la unión de dos o tres paredes. 

Angulo cavo auperficial. - Ea el ángulo formado por una uni6n de las paredes 

de la cavidad con una superficie del diente. 

Angulo diedro axial. - Un á.ngulo diedro cuya arista es perpendicular al eje 

del diente. 

~· - Una de !na superficies internas de la cavidad, 

Margen. - La unión de las paredes de la cavidad con la superficie del diente. 

Contorno marginal. - La forma de la abertura de la cavidad. 

Pared de esmalte. - La parte de ln pared formada por dentina en la 

cavidad. 

Piso. - En las cavidades simples el fondo o suelo de. ta cavidad ya sea la pa= 

red axial o la pulpar, 
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Esca16n.- La porción auxiliar de la forma de caja compuesta, for= 

mada por las paredes axial y pulpar, en las cavidades compuestas. 

Clasificación •••••••.••.•. 

Hay dos grandes grupos aegón la finalidad que se persigue al pre= 

parar la cavidad : 

lo. - Las de la finalidad terapéutica que sbn las que se preparan 

para intentar reconstruir una lesi6.o. dentaria, 

2o. - Las de finalidad protésica que son las que se preparan como 

punto de apoyo de un aparato protésico. 

De acuerdo con el primer grupo se pueden estudiar bajo tres gru• 

pos de vista. 

a), - Por su situaci6n 

b). - Por su extensión 

c).- Por su etlologfa 

a), - Por su situación 

Proximales.·• .Meslal y distal. 

Expuestas. - Oc lusa!, bucal !ln= 

gual y palatina. 

Simples: que abarcan una cara. 

Compuestas. - Abarcan dos caras 
# ... 
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b), - Por su ex ten alón. Complejas. - Abarcan mas de dos caras. 

c), - Por su etiolog!a. - se debe considerar como la clasi!icación más 

completa· y en la que nos debemos guiar para la preparación de nuestras ca= 

vldades. El Dr. G. V. Black considera cinco clases de cavidades distintas ba= 

sándose en que las piezas dentnrlas existen zonas inmunes y zonas suscepti= 

bles a la caries. 

ZONA.S INMUNES. - Son las zonas expuestas a la acción de Ja autocli= 

ale por lo que es raro encontrar caries en su lugar. 

ZONAS SUSCEPTIBLES. - Son aquellas que encuentran fuera de la ne= 

ción do la autoclisis ya sea por defecto estructural o por su situación. 

CLASIFICACION ETIOLOGICA DE BLACK. 

lo. Clase 

Cavidades situadas en fisuras, 

depresiones o en loa defectos 

ostructuralea del esmalte, 

a). - Cavidades en depresiones y fl= 

auras de la cara masticatoria 

de los molares y premolares, 

b). - Cavidades situadas en el cfngu= 

lo de loa dientes anteriores. 

c), - Cavidades situadas en las fose= 

tas vestibulares en los molares 

inferiores. 

d). - Cavidades situadas en la quinta 



2a. Clase 

Cavidades situadas en las caras 

proximales de molares y premo= 

lares. 

3era. Clase 

Cavidades situadas en las caras 

proximales de los incisivos y ca= 

nlnos sin llegar al ángulo lnclsal. 

4a. Clase. 

Cavidades situadas en las caras 

proximales de incisivos y caninos 

comprendiendo el ángulo incisa!. 
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e),- Cavidades situadas en todas las 

depresiones o flsu ras ocasionadas 

por defectos estructurales. 

a), - Cuando hay cavidad aún exlstlen= 

do el diente antiguo. 

b), - Cuando la cavidad se presenta en 

molares o premolares, sin que 

exista el diente antiguo. 

a). - Cavidad peque na se ha separado 

o falta el contiguo y se lntervle= 

ne directamente. 

b). - La cara se encuentra en Intimo 

contacto con el diente adyacente 

y como no puede separarse lnter= 

viene por cara palatina o lingual. 

a),-Angulo débil a la cavidad está 

cerca del borde cortante. 

b). - Angulo débil, la cavidad e13tá cer= 

ca del borde glnglval. 

c), - Angulo destrufdo. 
ll.11 
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5a. Clase 

Cavidades que se encuentran en el tercio 

gingivni de las caras linguales y bucales. No hay variedades. 

CAVIDADES DE FINAUDAD PROTESICA. - Según el Dr. Bolaeon ea= 

tas cavidades las coloca en una 6a. Clase y las agrega a las cinco de Black. 

Las coloca en dos grupos: 

Cavidades de finalidad 

protéeica. 

a). - Centrales. - Existen mayor desgas= 

te en el tejido dentario. 

Las principales en este tipo de ~a= 

vidadca son las Meaial. Oclusal, 

Distal y las pr6ximo Ocluaalea de 

tipo diversos. 

b). - Periféricos. - Al contrario de las 

anteriores se limitan a partea más 

superficiales del diente Ejem: Ja de 

Rank Ja de Tinker, Overley. 

TIEMPOS PARA LA PREPARACION DE CAVIDADES. 

La preparacl6n de una cavidad est;i dividida en siete tiempos, Aunque 

no hay Hmites precisos entre dos tiempos contiguos, pero es importante tener= 

lo siempre en cuenta y ter minarlos en orden riguroso. 

Estos tiempos son: 

lo, DISEílO DE LA CAVIDAD. - Se entiende por diseno de la cavidad hacer el 

; ... 



bosquejo o plano de la misma, al conjunto de medios de que nos valemos para 

darnos cuenta del área del dlente que vamos a obturar. Es decir, ni observar 

una caries mentalmente vamos a hacer un plano de lo que será la cavidad ter= 

minando una vez que hallamos el ángulo cavo-superficial hasta el sitio correa= 

pondiente. 

El diseno de la cavidad estará determinando por las siguientes reglas: 

a). - Los márgenes deberán ser extendidos hasta la estructura dentaria 

sólida libre de caries. 

b),• No dejar esmalte sin soporte dentinario, de lo contrario se frnctu= 

ra fác.ilmente por no haber dentina subyacente; se vuelve azuloso de apariencia 

opaca; se crean nuevas grietas y se iniciara de nuevo el proceso de caries. 

e).- Incluir en la preparación todos loa surcos, rosetas, fisuras, defec= 

toe estructurales, etc. 

d). - Unir dos cavidades muy cercanas para no dejar puente intermedio 

(que casi siempre es esmalte) ya que al fracturarse se destruirá toda la reetau= 

ración. 

e). - Extender loe márgenes de la envidad hasta las zonas inmunes a la 

caries. 

r ), - Extender la pared gingival ligeramente abajo de la enc[a debido a 

que la secreción del repliegue gingival parece tener una acción protectora, ya 

que· . loe alimentos no se acumulan tanto debajo de la encfu. 

g). - En caras proximales loa Hmitee de ésta cavidad serán gingivnlmen= 



72 

te un poco abajo de la encía; bucal o lingual hasta los ángul?s lineales axln= 

lea expuestos a la autocllsis, ocluaalmente hasta por encima del área de == 

C'onlaclu. 

2o y Jo, - FORMAS DE RESISTENCIA Y RESTAUHACION. Mecáni= 

cnmente hay dos consideraciones de gran importancia cuando hacemos la = 

reataurac!6n a BU función normal de una pieza dentaria con caries. 

n).- Protección del diente en BU estructura a las fuerzas de la mas= 

tlcaclón. 

"FORMA DE RESISTENCIA" 

b). Prevenci6n de desalojamiento de la restauración. (Retención). 

Dcclamoa que una cavidad tiene forma de resistencia cuando prcsen= 

ta características que la hacen capaz de soportar sin que se produzca la frac= 

tura del diente o algunas de las paredes de la cavidad, laB presiones de las 

fuerzas de choque de la mastlcaclón, que son transmitidos por el material ob' 

turante. 

Se entiende por retenci6n de la cavidad la forma adecuada para. que la 

obluracl6n no sea desalojada ni se mueva bajo In acción de las fuerzas duran= 

te la masticación. 

En general las formas de resistencia y retención están dadas por la 

profundidad de la cavidad, paralelismo de las paredes, pisos planos ángulos 

de 90 grados proteccl6n de las cúspides con el material de restauracl6n y la 

ollminac!6n del esmalte sin soporte destinarlo. 

n ... 
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4o. - FORMA DE CONVENIENClA, · Es la forma dada para aumen= 

tar y facllltar el acceso de los Instrumentos, la visión y por lo tanto mayor 

racllldad para colocar el material restaurativo. 

5o. - REMOC!ON DE LA DENTINA CAR!OSA, Este tiempo casi está 

reducido a eliminar pequenos restos de dentina carlosa que aún no se han e= 

llmlnado al llevar al cabo los tiempos anteriores. 

En las cavidades profundas y extensas conviene dejar la envidad Hm= 

pla de caries en el segundo tiempo de la preoaracl6n y dicha remoción de den= 

tina cariosa nunca debe hacerse con fresa, sino con excavadores de cuchar!= 

lla por el peligro que extiende de Interesar los cuernos pulpares y nunca la 

debemos de remover haciendo presl6n. 

60.- ACABADO DE LOS MARGENES DEL ESMALTE O TALLADO DE 

LA PARED ADAMA NTlNA. • En la pared de una cavidad existen 

dos partes, pared dentlnarla y pared admnntlna; al decimos tallado de la pa= 

red adamantlnada nos referimos aquella que va de In Hnen de unión amelo-den• 

linaria hasta el ángulo cavo·auperflcin!. 

Esta pared puede ser completamente re~ta, con angulaclonea o bien bl= 

aelada. La pared adamantina debe estar sobre dentina bien a6lldn y nunca de= 

jnr prlamas de esmaltes sueltos. 

En amalgamas la pared adamantina deberá ser lncllnadn y el blael de= 

berá ser corto. 

En caso de que la restauración vaya n ser con Incrustaciones.de oro o 

alguno de los materiales empleados en vaciados como el C!ev-Dent las paredes 
# ... 
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de Ja cavidad deberán ser paralelas y con ángulos bien definidos y en este c1ia 

so el bisel será amplio ya que el oro si ofrece resistencia de borde, 

El biselado debe ser exactament.e a nivel del ángulo cavo 61.lperflcial 

y significa colocar un nuevo plano a nivel de dicho ángulo cavo-superficial. 

El biselado de loe bordee asf como el tallado de la pared adamanti~a 

debe hacerse siempre con cinceles, piedras montadas de forma cónica o pi= 

rlformes, fresas de las serles 56 o pcquenoa discos de lija: en ocasiones se= 

rá necesario empicar catos tres medios mencionados según sea la posición 

del bisel y la cantidad del biselado: pero siempre debemos obtener un pulido 

perfecto, ters.o, llso del ángulo cavo-eupedicial y de toda la pared adaman= 

tina: esto es esencial para la obtención de un perfecto sellado para que haya 

continuidad entre el material de restauración y la estructura dentaria, 

7o, - LIMPIEZA DE LA CAVIDAD. - Este tipo comprende la elimina= 

cl6n de todos los residuos que hayan quedado en el interior de Ja cavidad, ya 

ae•n restos de dentina, esmalte o saliva. 

Para lograr una perfecta limpieza primero se lava la cavidad con el 

chorro del agua tibia para barrer loe residuos: después de aislar la pieza ya 

sea con dique de hule o con rodillos de algodón, hecho ésto se seca Ja envidad 

con torundas de aJgod6n, y aire, se calienta enseguida se limpian las paredes 

de la cavidad con un algodón empapado de alcohol el cual se evapora con aire 

callcntc. Ya bien seca Ja cavidad se hace uno de un nnticéptlco o la aplicación 

de barniz para cavidades. Conviene citar.al paciente para Ja obturación dcsouéa 

de 24 6 48 horas de hecha la limpieza de la cavidad dejando una obturación tcm= 

para! pero perfectamente sellada para impedir que entre saliva. 

# ... 
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En caso de cavidades profundas al terminar· de e llm lnar el tejido ca= 

rloso y de haber hecho la limpieza de la cavidad se debe poner una base pro= 

lectora de la pulpa como el cargenol, hldré>ddo de calcio, ele, y encima dt: 

esto su base del cemento para que la pulpa por medio de las fibrlllas de Tho= 

mes no siga recibiendo los estímulos exteriores. 

Bo. - FORMA FlSlOLOGICA. - Como se dijo con anterioridad se debe 

vigilar mucho el no alterar la fisiología normal de la pulpa y por lo tanto del 

diente como consecuencia del calor desarrollado durante la lnslrumenlacl6n 

de una cavidad dependiendo cato del tiempo, presión y velocidad que están en 

raz6n directa ya que al se abusa demasiado se Irrita la pulpa produciendo de= 

generaciones. 

Para evitar alterar la fislolog!a de la pulpa normal debemos usar fre= 

sas bien a!lladas as[ como Jos excavadores y cinceles. 

En forma fislol6glca tenemos que incluir que cuando se trata do mola= 

res el piso no deberá hacerse completamente horizontal sino siguiendo el pa= 

ralellsmo de sus cúspides por el peligro que existe de lesionar un cuerno pul= 

par, 

En caso de ser muy profunda la cavidad, otra forma fisiológica es una 

colocaci6n de una base protectora para la pulpa, de lo contrario sólo oe colo= 
l 
cará base de cemento o barniz para cavidades. 
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PREPAJ1ACION DE CAVIDADES DE 1 CLASE 

Estas cavidades se encuentran más comunmente en loa defectos eatrc= 

tu ralea y flau:·aa de molares y premolares; le siguen en frecuencia loa tercios 

ocluaalea de las caras linguales de molares lrueriores y en las caras palatinas 

de lncl~lvos; son más frecuentes en los laterales que en los centrales, siendo 

rar{slmaa en loa caninos superiores. 

Estas cavidades son debidas a defectos estructurales del esmalte, o a 

las fisuras de éste, donde se estancan loa alimentos produciéndose el ácido 

del lacto-basllo acid6fllo, destruyéndose el esmalte y penetrando en él, toda 

la flora microbiana caracter{stica de la caries. 

En ésta clase de cavidades ea necesario extender el ángulo cavo-super= 

flclnl hasta donde haya zonas inmunes relativamente a la caries, es decir, a= 

barcando la cavidad todas la losetas, fisuras y defectos estructurales del es= 

malle, con el objeto de dejar la pieza dentaria después de obturada relativa= 

mente Inmune a la enries. 

El diseno ..!e estas cavidades depende del lugar donde se haya estable= 

cido la caries, y de la pieza de que se trate; tratándose de premolares tanto 

uúerlores como superiores toman la forma de un ocho, en las segundas mola= 

res Inferiores las cavidades toman la forma de cruz, y en las molares supe= 

rlor.ea toman la forma de doble ocho. 

En las cavidades de las caras bucales y linguales de molares toman la 

forma de triángulo o de pera con vértice hacia la cara oclusal; en las caras pa• 

latinas de incisivos superiores, toman una forma redondeada o ligeramente • • 

triangular. En caso de que haya que unir una cavidad oc\usal del molar con una 
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de las caras vestlbular o llngual, ésta se hará de forma rectangular, siendo una 

preparación con prolongacl6n lingual o veatlb.tlar. 

La forma de resistencia .en este tipo de cavidades está dada como ya dij!= 

mos en el capftulo dé generalidades, por el paralelismo de las parede's y pisos 

planos, as[ como la profundidad de la misma. 

La paertura de In cavidad In hacemos utilizando una freslta redonda No. 

1/2, l 6 2, poniéndola en contacto con el esmalte y hendléndola hasta llegar a 

dentina; cambiándola luego a una fresa redonda más grande como la Nos. 4, 5, = 

6 6, dependiendo la elección del grado de destrucción que existe por la enrice; 

habiendo hecho esto, se toman Instrumentos de mano como el cincel recto No. 48 

de White, para contar el esmalte que queda sin soporte dentinarlo lo mismo que 

para hacer alguna extenci6n necesaria, debiendo llevar siempre el ángulo cavo

superficial hasta zonas inmunes a la caries. Cuando se trata de cavidades en que 

la caries ha destruido más dentina que en el caso anterior, se recomienda usar 

una fresa de cono Invertido Nos. 26, 27 6 20, para remover la dentina cnrlosa 

y después con cincel recto quitar el esmalte y dejar acceso a In cavidad. Al uanr 

los cinceles se hace siguiendo el paralelismo de loa prismas adamantinos. A lgu= 

nos autores recomiendan usar para la apertura de la cavidad, un disco de lenteja 

dlrlglendolo hasta dentina, siguiendo todas las !laurna para después seguir con fre• 

sas la remoción de la dentina cariosa. 
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flEMOC!ON OE LA DENTINA CA nIOSA. 

Generalmente al darle In forma de retenci6n y de resistencia, se e!i= 

mina la dentina cariosa, cuando se trata de cavidades de primero y segundo 

grado incipiente. En caso de que quede todavía caries, se recomienda usar 

cucharillas bien afiladas para facilitar la manipulacl6n. Cuando son puntos 

de caries que la dentina no está bien reblandecida, se debera remover por 

medio de fresas redondas teniendo cuidado de no ir a hacer demasiada pre= 

s16n y terminar de removerla y extirparla por medio de excavadores. Una 

voz limpia la cavidad de dentina cariosa se hace el tallado de las paredes = 

ndaman:ina y dentaria; ya habiéndole dado a la cavidad la profundidad y far= 

mas necesarias, se loma una fresa de fisura Nos. 700, 701, 6 702,' y se pa= 

sa alrededor de todas las paredes, con el objeto de alisarlas y dejarlas para= 

lelas. 

El piso deberá ponerse plano ya sea con fresa de fisura o cono inver= 

tldo pero en caso de usar éste se debera pasar posteriormente una fresa de 

fisura de los Nos. citados anteriormente, para que la cavidad no quede reten= 

tlva. Para dejar aún más tersa~ las paredes, puede usarse una piedra de fisu= 

ra muy fina o de preferencia piedra de diamante, pasándola alrededor de todas 

las paredes de la cavidad; el tallado de la pared adamantina se hace por me= 

dio de piedras de diamante, pasándola alrededor de todas las paredes de la f 

cavidad; el tallado de In pared adamantina se hace por medio de piedras man= 

tadns finas siguiendo todo el borde de la cavidad, dicho tallado debe hacerse 

inclinando hacta afuera las piedras dependiendo Ja Inclinación del material 

de obturaci6n que se emplea, éste biselado no debe hacerse cuando utilizamos 

materiales do obturación que tienen poca resistencla•de bordes, como los == = 
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silicatos. 

. m~ Tt~1S N9 OBE 
Cuando oe ~ra~A1ítavl~ea ~AlatlÍ)iill.MJf~ivoa superiores y que 

vayán a obturarse ~n al!i'cato, aua paredes deben de hacerse retentivas. 

En las cavidades de primera clase, en molares, en las que se tengan 

que hacer una exte!1él6n ya sea lingual o vestibular se hace la cavidad en la 

cara ocluaal que como antes qued6 expuesto, y las prolongaciones se harán 

en forma rectangular. 

PREPARAClON DE CAVIDADES DE 11 CLASE . 

Estas cavidades son las que se preparan en las caras proximales de 

molares y premolares, por existir un proceso carloao en cate sitio; las cavl= 

dades de segu11da clase por su extensl6n corresponden a !na compuesta a y se= 

gún su aituac16n a las proximales. En este tipo de cavidades el principio de cla= 

se, donde ya existen fosetas y fisuras, as[ como depresiones del esmalte; al= 

no que establece la caries en una superficie !lea. Esta empieza debajo del pun= 

to de contacto, destruyéndose con el proceso carloso y extendi6ndoae tanto ha= 

cla loa bordea marginales y hacia la cara triturante como en profundidad. En 

esta porci6n los productos ácidos son protegidos de la autocllala, destruyendo 

éstos directamente las sales de calcio del esmalte produciéndose una aolucl6n 

de continuidad y por tanto la caries. Si no se restablece el área de contacto == 

cuando ya eat6 ·obturada In cavidad y loa bordea de la obturación no hayan lle= 

gado hasta zonas que reciben el beneficio de la nutocllala, se establecerá en 

eat!l sitio una nueva colonia microbiana, produciendo otro proceso cnrioao ya 

que no puede destruir la obturacl6n. 

El diseno de esta clase de cavidades, debe hacerse abarcando dos ca• 
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rae de la pieza dentaria por lo menos, las cuales son: ocluaales y proximales. 

La cavidad ocluaal ae hará como al se tratará de una primera clase,. 

ea decir, abarcando todas las Cosetas, fisuras y defectos estructurales: ea= 

ta caja oclusal se prepara con el objeto de darle estabilidad a la obturación. 

En cnao de que se trate de una cavidad M·O, no tendrá pared rneaial y en ca= 

so de una D·O, no tendrá pared distal; tratándose de una M-0-D, no existi= 

rá ninguna de las dos paredes proximales. 

La caja proximal, debe tener forma rectangular, sus paredes buca= 

Jea y lingual o palatina deben ser paralelas entre et, o ligeramente convergen= 

tes hacia ginglvaJ: loe márgenes •de las caj~a .proximales hacia lingual o pala= 

tino bucal, deben llevarse hasta zonas que reciben el beneficio de la autocll= 

ele, Ja extensión hacia glnglval se hará hasta ligeramente abajo del borde 11= 

bre de Ja enc!a. 

La forma de retención y de resistencia .e" estas cavidades, estará da= 

da en eu caja oclu1al por el paralelismo de las paredes y pisos planos, Igual 

corno en las primeras clases: en su caja proximal, Ja resistencia y Ja reten= 

clón están dadas también por las paredes paralela a y Ja pared axial pinna, y 

!na paredes bucal y lingual o palatina, paralelas o ligeramente convergentes 

hacia· glnglval. 

La apertura de Ja cavidad In hacernos Introduciendo una Cresa redonda 

No. 1/2, 6 1, en la Caseta central hasta llegar n dentina y se agranda por medio 

de una fresa de cono Invertido No. 30, 37 6 30, recorriéndola haeta Ja cara 

proximal afectada, por la fisura hasta quitarle el borde marginal; después se 

arnpl!a con cincel o hnchuelao para esmalte quitando ~ate en las paredes bucal= 

#,.. 
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y lingual hasta que la cavidad sea lo suficientemente nmplla para alcanzar loe 

márgenes de la caries proximal. Algunos autores recomiendan el uso de un = 

cincel No. 10 ponláldolo diagonalmente a la cresta marginal sobre la cara o= 

clueal del lado afectado por la caries, y se rompe el esmalte golpeando !!ge= 

ramente con un mart!lb, entonces se forma una hendedura en forma de "V" 

con sus vértices hac!B. el lado opuesto de la cara proximal, enseguida con una 

fresa redonda 3 6 4 se penetra la dentina, cortando con ambos lados para des= 

cubrir la cavidad carioaa, después con una fresa de cono invertido se extlen= 

de el corte por la fisura hasta los Hmllea necesarios. - Otros autores utilizan 

un separador mecánico para tener acceso a la cavidad cariosa. 

La remoción de la dentina carioaa ea parecido al de otra clase de ca= 

vidad, As! ea que por lo general al preparar las cajas se e!!mlna a la caries 

al es de primer grado o segundo que no sea profundo, en caso de no ser aaf 

conviene usar excavadores o una fresa redonda No. 1 6 2 hasta dejarla total= 

mente limpia de dentina cariosa. 

Para el acabado de la cavidad se emplean fresas de fisuras que pueden 

ser las Nos. 556, 557, 701, 702, para que nos dén los ángulos y las pnredos pa= 

rnlelas, loa cortes se hagan, deberán ser con In fresn paralela al corte del la= 

do opuesto, una vez teniendo éstas paredes ya paralelas y la profundidad nece= 

saria se pueden atalar dejándolas perfectamente tersas, con una piedra montn= 

da muy fina. 

En las cajas proximal el esmalte en las paredes bucal y lingual debe 

estar recto, ea decir, continuarse con la dentina: en la par~d ginglval, pero 

dicha lnclinncl6n debe hacerse con cinceles y nunca con piedras montadas. 

La pared adamantina se bisela con la parte oclusal por todo el ángulo cavo-su• 
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perflclal al Igual que en una cavidad de primera clase. 

Existe una variedad dentro de las segundas clases, que es la que se pre= 

para con uncorte de tajada, en la cara proximal afectada; para ello nos valemos 

de un disco do carborundum de una sola luz para no rebajar la pieza adyacente, 

llevando éste corle paralelo al eje longitudinal del diente y ligeramente por de= 

bajo del borde llbre de la encfa. Esta clase de cavidades ea la indicada para el 

sostén de aparatos protésicos; los demás pasos son· exactamente igual a loa que 

ya describimos anteriormente. En algunas ocasiones hay que hacer prolongaci6n 

ya sea bucal, lingual o palatina o ambas; estas prolongaciones deben hacerse en 

forma rectangular y teniendo cuidado de que sus paredes conserven el paralelia= 

mo con las demás paredes, pues no siendo as( fracasaremos al momento de co= 

locar nuestra obturación. Esta clase de obturaciones generalmente se hacen con 

oro, pues con otro material que no tenga las caracterfatlcaa de éste es muy di= 

!fcil lograr un buen éxito. 

PflEPAflAClON DE CAVIDADES DE lll CLASE. 

Este tipo de preparaciones se hacen en dientes anteriores que tengan ca= 

rlea en sus caras proximales, pero ~in que este afecte o debilite el ángulo inci= 

sal: la caries en estos sitios al Igual que en las preparaciones anteriores comien= 

za en auperflcies lisas, formando una solución de continuidad, comienza en la 

parlo media de la cara proximal entre· incisa! y glngival destruyendo el área de 

contacto, al hacer la preparación de éste tipo de cavidades se presentan general= 

mente -:llficultadea por la reducida dimensión del campo operatorio, debido al 

difícil acceso de las caras proximales de éstos dientes, por la reacción p'sico= 

16glca de loa pacientes, de que las intervenciones en éstos dientes ea más dolo= 

roso y además que son las piezas que están más expuestas a las injurias externas. 
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Existen dos tipos de envidad en ésta clase, pues unas se obturan con si= 

llcato y las otras con obturncl6n metálica, Cuando se preparan cavidades para 

silicato ee porque los pacientes tienen su boca !impla y bien culdada: la forma 

de éstas cavidades es redondeada o trlangular hacia incisa! no deben extender= 

se más allá de la caries: la forma de resistencia en éste tlpo de cavidades no 

tienen gran Importancia puesto que son pequenae y no reciben la fuerza de la 

maetlcaci6n, 111 retención está dada por la cavidad retentiva que ee hace, 

La apertura In hacemos primero, con una freelta redonda, pequena ha= 

clendo movimientos rotatorios: enseguida con una fresa de cono Invertido No, 

35 6 36 ee siguen haciendo loe miemos movimientos, quedando aer la cavidad 

accesible, la remoción de la dentina carlosa ee hace Igual que para cualquier 

clase de cavidad, 

Todos estos paeoe deben hacerse por labial y solo ee opera por pala.ti= 

no cuando la caries está visible hacia esta cara, la forma retentiva de la ca= 

vidad ee la damos por medio de una fresa de cono Invertido, Nos. 36, 37 6 

38. La pared adamantina de éstas cavidades nunca deben biselarse y tener 

sumo cuidado de no dejar esmalte sin soporte dentlnarloa y además al usar 

estos materiales de obturación como son: loe silicatos, tenemos que poner 

una protección pulpar entre 111 obturaci6n y 111 cavidad, la cual debe ser lo su= 

flcientemente profunda para poder colocar dicha base. 

Cuando la deslruccl6n del diente sea demasiado grande para poder po= 

ner un silicato, o que el paciente tenga muy descuidada y suela la boca, ea= 

tá indicando el tlpo de cavidadéa para obturaci6 metálica: éste tipo de cavlda= 

des abarca la cara proximal y palatina, donde se va a dar 111 retención y la 

establlldad de la lncruetacl6n. La forma de la cavWad en eu cara proximal 
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es de media luna y en la palatina es de cola de milano: dicha cola debe estar 

en su e'Clensi6n en raz6n directa del !amano de la cavidad proximal, es de= 

clr, mientras más grande es la cavidad; más grande deberá de ser la cola 

de milano, la cual impide que se desaloje la obturaci6n; la forma de resis= 

tencla, está dada por Ja profundidad de la cavidad , pero hay que tener cui= 

dado de que Ja porsión incisa! pueda resistir las fuerzas de Ja masticación; 

en caso de no ser asr, tendremos que preparar una cuarta clase en la por= 

ci6n pa~atina de Ja cavidad proximal, se puede biselar las caras gingival e 

incisa!, haciendo todo el bisel en el ángulo cavo-superficial de Ja cola de== 

milano. Para la construcción de Ja cola de milano pueden usarse fresas de 

fisuras No. 700 6 701 poniéndola más o menos a Ja mitad de la cavidad pro= 

xhnal en sentido gingivo·incisal y debiéndose hacer una canaladura más o 

menos de 2 a 5mm. de longitud y de profundidad del !amano de una fresa de 

cono invertido No. 37 teniendo asf la canaladura hasta darle la forma de ca= 

la do milano. 

En el único caso en que está indicada una obturación de amalgama en 

una tercera clase es en las caras distales de caninos. 

PREPARACION DE CAVIDADES DE IV CLASE, 

Este tipo de preparaciones se hace en dientes anteriores cuando exis= 

te caries en caras proximales y que ha afectado el ángulo incisa!, o por lo 

menos debilitarlo. Este debilitamiento o destrucci6n del ángulo puede ser de= 

bido a cuatro principales causas: cuando una caries no ea atendida a su debi= 

do tiempo y llega a destruir toda la dentina existente por debajo del ángulo 

debilitándolo o destruyéndolo. Cuando loa puntos o áreas de contacto están= 
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muy cerca del lnclsnl y aunque In caries sea pequena se localiza en incisa! 

y aunque la caries sea pequena llega a destruir o debilitar el ángulo, O = 

blén por fractura del ángulo por un traumatismo. 

Las dificultades para preparar éste tipo de cavidades son mayores 

nón que las que se rios presentan en las de tercera clase, pues éstas abar= 

can toda la cara proximal del diente y debemos buscar un anclaje en el bor= 

de lnclsal o bien en la cara palat!na: la primera la tratamos de anclar can 

ranura o poste Incisa! al se trata de un diente corto y ancho pero si se tra= 

ta de un diente corto y angosto y largo 1 nos decidiremos por el segundo mo= 

do, es decir, con anclaje en la cara palatina en forma de cola de milano. 

En las cavidades de anclaje en el borde Incisa!, la cavidad proximal, 

tiene forma de caja y con una tajada en toda la cara proximal, llegando has= 

ta ligeramente abajo del borde Ubre de la encfa. La cavWad lnclsal llene tam= 

bllrn una tajada hecha a bisel a expensas de la cara palatina, llevando dicha 

tajada o bisel, una fisura que en el extremo lleva un poste en el lado opues= 

to de la cara afectada. La forma de reslstencla está dada por la fisura y el 

poste incisa!, asf como por la caja proximal, más el grosor de la obturacl6n 

In cual debe ser siempre metáUca, pues de lo contrario, tendremos probabl= 

lidades de fracasar debido a que de otro material que no sea una Incrustación 

metáUca se desalojará fácllmente. Para preparar estas cavidades, debemos 

de eUmlnar todo el sarro que exista en la porción glnglv;il del diente, despu6s 

tomamos un disco de carborundum o de diamantina o mejor dicho de acero, 

púes son los más delgados y econ6mlcos, al hacer el corte de tajada debemos 

de tener cuidado de no lesionar la paplla dentaria ya que el corte lo tenemos 

que extender ligeramente abajo de el borde Ubre de la encra. El corte no lo= 
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debemos hacer muy profundo por razones de estética para que no sea muy 

visible la obturación; en el caso de que al hacerse el corte de tajada no se 

haya eliminado por completo la caries, eliminaremos ésta por medio de ex= 

cavadoras y cuchnrillae, pero sin llegar a hacer el corte más profundo, po= 

demos eliminar esta dentina cariosa con fresas pero sin hacer pree16n, una 

vez logrado ésto, es decir, de la limpieza de la cavidad perfectamente de to= 

do resto carloso, se puede colocar una base de ·cemento para dejarlo totalmen= 

te Uso, éste corte de tajada debe ser paralelo al eje longitudinal del diente o 

blén ligeramente convergente hacia lncieal; ya que tenemos el corte de taja= 

da empezamos a hacer el bisel en el borde Incisa!, dependiendo la profundi= 

dad de éste, del ancho del diente en sentido labio-palatino para hacer este 

corte utlllzamos piedras montadas cllfndricas de unos cuatro o cinco mllf= 

metros de diámetro haciendo el corle a expensas de la cara palatina, con el 

objeto que el metal se vea menos en la cara labial y sea más estético el tra= 

bajo. 

Para hacer la fisura en el bisel podemos empezar a hacerlo en su par= 

to media con una fresa de cono Invertido del número 35 y después con una 

fresa de fisura NO, 700 se quitan las retenciones que dejo el corte con la fre= 

en de cono invertido, ésta ranura en profundidad debe llevar de uno a uno y 

medio rnllfmetros abarcando la dentina, en la unión de la ranura y la cara 

proximal se redondea el ángulo; con la misma fresa 700 vamos a formar nues= 

Ira caja proximal; para lo cual la colocamos en la tajada haciéndola coincidir 

con la ranura y recorriéndola hacia la cara palatina para formar asr la caja 

proximal," para lo cual la colocamos en ta tajada haciéndola coincidir con la 

ranura y recorriéndola hacia la cara palatina para formar así ésta, el !"•"" 

to lo formamos con la fresa 700 en la parte terminal de la ranura haclóndola = 
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penetrar de 1 y medio a 2mm., teniendo cuidado :de que quede perfectamente 

perpendicular y paralela a la caja de la cara proximal. 

El biselado en éstas cavidades es Incisa! únicamente y en la unión de 

la ranura y la caja proximal. 

El otro tipo de cavidad con anclaje de cola de milano, la cajn de la ca

ra proximal es igual que en el caso anterior, para hacer cola de milano lo ha= 

cernos con una fresa No. 557 ó 700 lo máa cerca del c{ngulo con el fin de tener 

md.e espacio donde profundlear y proteger máa la pulpa, lo principal en esla 

cola ea el latmo, para tener una mayor retención y evitar que ae desalogo la 

obturación. 

Se coloca la fresa en el centro del diente o lo más cerca del cíngulo que 

se pueda, ae hace una canaladura que va a corresponder al latmo, deapuéa ae 

extiende hacia ginglval e lnclaal y ae redondea ampliando la fisura perpendlcu= 

lar a la primera, la cual se bisela por todo el ángulo cavo-superficial y en la 

pared palatina de la caja proximal. Quedando as[ termtnada la cola de mllano. 

PREPARAClON DE CAVIDADES DE V CLASE. 

Eataa cavidades se preparan en loa tercioa glnglvalea de las caras ves= 

tlbulares y linguales de todos los dientes las carles se presentan en superficies 

lisas y en piezas poaterlorea, aon de d!1Ccll acceao. El punto carioao, general= 

mente ae extiende hacia loe ladoa y empieza en defectos catruciurales y prln= 

clpalmcnte en la edad adulta, por lo que también ae le llama caries senil; es= 

tae enries por orden de frecuencia se preaentnn en !ne caras veatlbularea do mo• 

lares y premola1·es lnferlorea y en las caras labiales de dientes euporlorco. 

H • '• 
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Al hacer la preparación de estas cavidades nos encontramos con una 

serle de dülcultadee, pues además del diffcll acceso a ella tratándose de pie= 

zas posteriores, existe marcada hipersensibilidad ni prepararlas y además 

que al tener que bajar el ángulo cavo-superficial, hasta debajo del borde U= 

bre de la encfa, debemos tener sumo cuidado_ para no lesionar ésta. 

Para decrlblr su preparación, las dividiré en ~os grupos: cavidades 

del tercio glngival en las carne vestibulares y linguales de molares y prcmo= 

lares, y, en las caras labiales de dientes anteriores, 

La amplitud de estas cavidades debe hacerse hacia loa Indos, hasta 

donde reciba el beneficio de la autoclfsla, hacia oclusnl deberá hacerse en la 

unión del tercio medio con el glnglval y hacia glnglval se tiene que extender 

hasta ligeramente por debajo del borde libre de la encfa, La forma do reale= 

tenc!a está dada por el paralelismo de las paredes y el piso plano, aunque en 

sentido meaio-dlstal es ligeramente convexo cuando se trata de cavidades pa= 

ra silicato, se deberan hacer éstas," retentivas como mita adelanto lo describirá, 

Para hacer la apertura de la cavidad, existen varias formas de hacer= 

lo dependiendo esto de la forma en que se encuentre la caries el ea que la hay; 

pues existe el caso "en que aún no hay solución de continuidad, pues el esmalte 

presenta un aspecto lechoso ~n una determinada zona que puede ser bastante aro• 

plia y. por supuesto en el tercio ginglval, cuando ya existe enries, puede ser 

que sea pequena y ünlca, que sen varias y pequenaa o bien una cavidad grande 

y cuya encl'a se encuentra muchas veces hipertrofiada por la constante Irrita= 

c16n de loa bordes cortantes de la cavidad; o bien, puede darse el caso de que 

la enc!a se encuentre retrafda por el constante empaque de un .a llmento que 

H, • , 
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que la va ~etrayendo. 

En el caso de que la encía se ha hipertrofiado, sl es ligera dicha hiper= 

trofia se puede hacer la retracción de la encía poniendo gutapercha a presl6n 

y quitándola en la siguiente cita, pero si es muy grande la hipertrofia enton= 

ces tendremos que extirparla quirurgicamente. 

Cuando existe una zona de hipocalíficaci'ón se emprenderá la apertura 

de la cavidad con una fresa redonda, No. 1 6 2 y se profundiza perpendicular= 

mente con respecto a la superficie del diente, una vez hecho ésto, se toma una 

freso. de fisura No. 701 colocándola dentro de la cavidad hecha por la fresa re= 

donda y se extiende el corte hasta abarcar toda la zona de hipocalíficaci6n,' cua!! 

do se trata a varias cavidades pequenas se ensancharán primero, con una fre• 

sa de fisura No. 701 6 702 empezando por la más distal o por la más mesial; 

tratándose de una sola cavidad grande se comer.izará por eliminar todo el es= 

malle que no tenga soporte destinario y después a e proseguirá a hacer el ta= 

llndo do las demás paredes removiendo por supuesto la dentina cariosa. 

Para remover esta dentina cariosa procedemos al igual que en las de= 

mh cavidades solamente que teniendo cuidado al remover los restos de den= 

tina cariosa por la sensibilidad de estos sitios, 

Cuando se trata de obturaciones metálicas, entonces tenemos que ha= 

cer el biselado de la pared adamantina por todo el ángulo cavo· superficial,' 

por medio de piedras montadas como lo hemos hecho en las demá.s prepara= 

clones. 

En las envidados hechas en dientes anteriores varía un poco la cavidad 

H ... 
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pues en estos caeos se hacen retentlvae ya que va a reclbir, por lo general 

un cemento de cilicalo , por lo tanto, dada la particularidad de catos mate= 

rlalee de desintegrarse con loe fluídoe bucales, el márgen glnglval no debe= 

rá hacerse por debajo del borde libre de la encía sino por encima de ésta y 

sus Hn¡itee se harán Úl icamente eliminando el tejldo carweo sin abarcar má.a 

allá de lo que abarque la caries, 
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CAPlTUW Vll 

ELECClON DE l.OS MATERIALES 

DE OBTURACION. 
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LOS MATERIALES DE 013TURACION. - Tienen la función de substi= 

tulr Jos tejidos del diente afectados por caries, traumas etc. 

A 1 hacer la preparación en el diente para eliminar Ja caries, es ne= 

cesarlo llegar a zonas sanas: para evitar Ja reincidencia de caries. Una vez 

realizado esto vamos a valernos de la forma y tamano de Ja Cavidad. 

Para que los Materiales de Obturación no sean desalojados. 

Para Ja cual siempre tendremos en cuenta Jos principios para la pre= 

paracl6n de Cavidades ya antes mencionadas! 

Los Materiales de Obturación se divid.en según su durabilidad en: TEM = 

PORALES; SEMIPERMANENTES Y PERMANENTES. 

l) Obturaciones a) Gutapercha 

Temporales: b) Cemento 

ll) Obturaciones U)' Réslna Acrfilca 

Semi permanentes: b) Porcelana 

111) Obturaciones a) Oro 

Permanentes: b) Amalgama 

De acuerdo con sus manipulaciones las dividimos en plásticos y no 

plasticos 

I) PLASTICOS: a) Gutapercha 
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e) ,Porcelana 

d) Amalgama 

Ul.NO PLASTICOS a) lncrustaclonea de oro. 

Cualidades de loa materiales, para una obturacl6n ideal,' según MILLER. 

a). - Dureza suficiente para no sufrir ningfu desga ate ni alteración por 

loa agentes mecánicos. 

b). - Inalterabilidad por los fiu!doa bucales y loa alimentos: la menor 

susceptlbllldad posible a la humedad. 

e).- INVARIABILIDAD de forma y de volúmen en la boca. 

d). - Adaptabll!dad y adherencia suficiente para asegurar una uni6n per= 

rectamente herm6t!ca de la obturación con la pared de la cavidad. 

e). - Posibilidad de dar un tono de color lo más parecido posible al 

diente. 

f). - Ausencia de acci6n para loa tejidos dentarios; pulpa,' mucosa y 

la salud general. 

g). - Introducción fácil en la cavidad. 

h). - Fac!l!dad para quitar la obturación en caso necesario. 

i). - Fácil manlpulaci6n·. 

A continuación haremos una breve deecripcl6n de cada uno de loe ma• 

terla\es, que usamos con m~s frecuencia en la práctica diaria. 
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Gutapercha.- -La hay temporal y plástica de acuerdo con las prople= 

dades que le son caractedsllcas, no es un m~terial de obturación ideal, pe= 

ro tiene sus Indicaciones dentro de Ja cl!nica en curaciones temporalee, p~ 

ra obturar canales, como medio reparador, etc. Se fabrica en 2 colores el 

blanco y el roea, siendo más blanda la blanca por tener en su composición 

más oxido de zinc también tiene su uso en composiciones con c1· cloroformo 

formando Ja cloropercha, tiene la propiedad de reblandecerse con el calor, 

se adhiere a Ja cavidad cuando se encuentra seca. 

Cementos Temporal y Plásticos. - Se empica para bases, como obtu= 

ración temporal sobre todo en los nlnoa, para cementar coronas, incrustaclo= 

nea, puentea, en el tratatnienlo preventivo de la caries, etc. 

!lay tres tipos de cementas: Cemento de Oxlcloruro, Cemento de Oxl= 

fosfato, de acuerdo con los elementos constitutivos que Jo forman. 

Dentro de las obturaciones ecmi-pcrmancntes mencionaremos a los 

silicatos que también reciben el nomb.re de "PORCELANA" de Obturación sin= 

!ética." Debido a que con ellos ee puede igualar el color del diente, lo mismo 

qu~ con las porcelanas fundidas, estos silicatos están formados de un polvo y 

un l!quido; el l!quido está formado por ácido ortofosforico y modificado con Hl= 

dr6xldo de aluminio, más agua; el polvo consta de oxido de silicio al 40°/o y 

seuqeoxido de aluminio al 30o/o. 

La reacción entre el polvo y el lfq!'ido es más compleja que en los o= 

Iros cementoe pues al reaccionar da una baee y un ácido eilicoso que es de un 

color blanquleco y ndomde da por resultado ser un coloide Irreversible, 

'·· 
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Los elllcatos son loe más criticables ya que se manipulan descuida= 

d~mente pueden ocasionar pulpltls e Inclusive necrosis pulpnr, debido a la 

acción del ácido ortofosf6rlco del liquido para evitar esto, se debe poner == 

siempre una base protectora de la pulpa y conservaremos la vitalidad del == 

diente Inalterable. 

Para empacarse una vez que se ha hecho la mezcla y adquiere In con= 

elstencia deseada, se empaca en la cavidad perfectamente seca y el es 11ece= 

earlo se pone una tira de celuloide, se comprime fuertemente sobre el dlen• 

te de manera que actue de forma pare7lda a una matriz, no ee moverá el ce= 

lulolde hasta que el silicato haya endurecido, ésto tarda de 3 a 5 mln. 

Los sl!Lcatos se usan en la actualldad únicamente por estética y por 

·semejarse los cambios de dimensión más a los dientes, pues por estas ven= 

tajas tiene muchas desventajas y una principal es la de ser sumamente lrrl= 

tante y tóxica, como se dijo anteriormente. Los slllcatos sufren una contrae• 

clón que varia de • 05 y • 02'/o probablemente debida n la pérdida do agua, 

Los slllcatos tienen una fuerza de choque de 6, 4 50 a 8250 puntos por 

pulgadas cuadradas. 

Resinas Acrntcas: También lnproplamente llamadas resinas epóxlcas. 

Formadas por metl-metacrllato de Metilo que es un derivado del ácl• 

do acrlllco que a su vez proviene del ácido vlnntco. Estas resinas son trans• 

parentee y pueden colocarse con loe colores deseados constan de un polvo y 

un liquido. Hay 2 tipos de Resinas: 

1. - De curado por el calor, 
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2. - De curado en frlo o de autopollmerlzacl6n. 

S lendo el polvo un poli mero y el Hquido un mon6mero al liquido se le 

anaden inhlbldores como la H ldroquinona en un . 06'/o, por el contrario, al = 

polvo se le anaden aceleradores como el peróxido de Benzoilo. 

Lne substancias que se agregan están de acuerdo con la forma en que 

se vaya a efectuar la curación de la resina ya sea a temperatura ambiente en 

la cavidad oral o bien en agua n ebullición en una mufla. 

Manlpulacl6n: de Resinas de curado por calor. 

Se toma el patr6n de cera de la restauración y se introduce en un fras= 

co o mufla, quemandosc la cera, queda un vac[o, como en el caso de las invc! 

tldurna: se empieza n preparar la mezcla, primero se coloca el polvo y luego 

el Hquido, en una vasija de cristal, después con una espátula se lleva a la ca= 

vldad de In mufla,· donde se presiona, después, se lleva la mufla a ebullición 

durante 45 mln; finalmente se saca el molde y de éste se obtiene la restaura= 

clón que posteriormente se Cija en su respectivo lugar por medio de un cernen= 

to. A causa de sus inconvenient.ea en ~ue propiedades Heleas, el uso de éste 

tipo de resina en operatoria dental ha sido reemplazado por las resinas a= 

crnlcae de auto polimeriznci6n. 

Resinas de curado en frlo o de autopolimerlzaci6n. La polimerización 

debe completarse en un tiempo relativamente corto, porque la resina pollme= 

riza directamente en In boca. 

Hay dos tipos para eu pollmerlzacl6n: 

lo. se usan 2 agentes químicos que pueden ser: 
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La dimetll paratoluldina, que se pone al mon6mero como nctivador,' 

y el de Benzoilo, que se agrega al pollmero como Iniciador: al ponerse en 

contacto la Dlmetll paratoluldlna activa las moleculns del peroxldo de Ben= 

zollo el cual inicia la reacción de la pollmerizac16n. 

2o. Otro método se basa en el empleo de ácido Pnrnsulfón toluldlna 

(no necesita Iniciador) el Inconveniente de éste ácido es que puede oxidarse 

muy !ácllmente. 

Manlpulnclón: Resinas de Autopollmerlznclón. 

1o. Técnica del Pincel. - Debe estar el campo libre de humedad, so 

pone en la envidad un barniz especial para proteger In pulpa. Con un pincel 

se moja en el monómero y se lleva n In envidad, el mismo pincel se lleva 

al polvo y con lo que se adhiera n él,· se lleva a la cavidad, se repite la opo= 

ración hasta llenar la cavidad, éste método no requiere presión. La c;ura se 

realiza en un término de aproximadamente de 20 a 30 m!n. 

2a. Técnica de masa o compresiva. - En un tarro se prepara ln roa= 

ea, agregando el polvo al Hquldo, se lleva n la envidad, ee comprimo duran= 

te 3 mln, hasta que haya fraguado, ésto se realiza con una matriz para real= 

nas. La presión se realiza con el fin de que no se evapore le mon6mcro,· pa= 

ra lmpedl r que haya burbujas de aire y fijar la obturación. 

3a. Técnica de laminación o de extratUlcaclón. Canalete en formar 

primero un lecho en la cavidad, se espera a que comlcnze a fraguar y se far• 

ma otro lecho, as[ euceslvamente, formando capas hasta' llenar In cavidad y 

en la t'lltlma capa se hace una presión más ruerte que en las anteriores, 

#1,,, 
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Debe evitarse· la humedad, para que el ácido no reaccione con la sa!i= 

va, oxidándose y produciendo al cabo del tiempo decoloración en la obturación. 

El término final debe hacerse por lo menos después que hayan trana= 

currido 24 horas de la inserción. 

Actualmente hay en el mercado resinas de muy fácil aplicación, que 

constan de una pasta catalizadora y una pasta universa\, Dicen loa fabrican= 

tes que su uso está indicado hasta en dientes posteriores como una observa• 

cl6n, opinamos que su uso debe ser exclusivamente en dientes anteriores == 

pues cumplen su papel en la estética, pero no van a tener el mismo trabajo 

que en u11 diente posterior, en el cual en la p'ráctlca,' se ha demostrado que 

no tienen resistencia a la compreal6n. 

Estas resinas tienen la propiedad del mimetismo,' entre ellas podemos 

mencionar sus nombres comerciales Epoxident, neatodent, Concise, Etc. 

De las obturaciones Permanentes que en In actualidad contamos: Las 

de oro y las amalgamas describiré a cada una de ellas muy someramente sus 

ventajas, desventajas, compoalcl6n y claaiiicaci6n de los oros para vaciado. 

A malgama : Se le ha considerado como uno de los materiales de obtu= 

raci6n que más propiedades posee y con excepci6n de el oro que es el material 

de obturación ideal es el que le sigue. 

Describiremos detalles porque el estudio corresponderla a la metalur• 

gin asr que las amalgamas son consideradas como aleaciones en las cuales 

uno do los metales es forzosamente el mercurio,· tiene la particularidad tic ser 

introducido enla cavidad en estado blando y canden sárse tomando las propie= 
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dades metUlcas. 

En la actualidad se.usan amalgamas quinarias es decir, de 4 metales 

de aleación y el mercurio. 

Esta aleación. eetfl formada por: 65"/o de plata, 25"/o de estano, 6"/o de 

cobre y 2"/o de zinc. 

En la actul\lldad se le ogreg6 el cobre por su propiedad germicida·, el 

dnc barredor de flcldoe metálico e, el e etano que se adapta a los paredes. 

Lo. cantidad de mercurio y plata de ben de estar siempre en proporción 

de 5 a 8 llg por 5 a 7 de limadura de peso. 

Un exceso de Hg hace que la amalgama se escurra. 

Estas amalgamas de plata tienen 3 mln, para el fraguado Inicial y 15 

para el fraguado final, 

Loe cambios de voltlmen que sufren !ne amalgamas de pinta son ocnslo• 

nados por varios aspectos: . 

Como se tritura, la fuerza con que trlturá la cantidad de mercurio, 

el tiempo que tardamos en triturarla y In contaminaclón. 

So tritura durante 40 segundos a 200 revoluciones por minuto, apro=. 

xlmndamente, en sentido directo; el tiempo de molido total es de 60 segundos 

SI aumentamos la trituración aumentará In contracción, el por el contrario 

la dlemlnulmoe aumentarfl In. expansión de la amalgama, por lo que al trltu= 

rarla lo hacemos en tazas mecánicas, para amasarla con un hule o gamuza 

y la exprimimos pero sin contaminarla con las manos, as! está lleta para 
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Ja obturación,· que se empaca y se modela culindo aún no ha empezado a cris= 

tallzar y oe recomienda para au pulido a las 48 6 72 hra. después. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

Este capitulo eat:I. muy ligado con el anterior, pues las. propiedades 

inherentes a la A malgama son las que dan las ventaja a o desventajas en el 

uso de este material. 

A)VENTAJAS. 

1) Facilidad de manlpulacl6n. 

2) A daptabl!ldad a las pared ea de la cavidad. 

3) Ea Insoluble a loa fluidos bucales. 

4) T lene alta rea latencia a la compreai6.n. 

5) Se puede pulir 16.cilmente. 

B) DESVENTAJAS. · 

1) No es estética. 

2) Tiene tendencia a la contracción, y escurrimiento. 

3) T lene poca resistencia de borde. 

4) Es gran conductora térmica y eléctrica. 

Una de las ventajas de la amalgama, como ya dijimos, es la racili• 

dad con que ae prepara, con que ae comprimo dentro· de Ja cavidad ya pre= 
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parada y In facilidad con que se labra durante el perfodo de plasticidad, para 

que se adapte exactamente n la nnatomJa dental; sin embargo; la contracción 

que a veces sobreviene durante el fraguado de la Amalgama puede neutralizar 

esta ventaja. Entre las causas que tienden n producir contracción, podemos 

citar el exceso de estano, !ns pnrtfculas demasiado finas, 1n excesiva molo• 

dura al hacer la mezcla y In presión exagerada nl comprimir 1n Amalgama 

dentro de ln envidad. 

Lo 'opuesto n ln contracción, o sen ln expansión generalmente es, se 

Insiste, culpa de In mala mnnlpulncl6n y son tres los factores que Intervienen 

en ella. 

n). - Contenido de Mercurio. - Cuando hay exceso de mercurio existe 

expansión y para evitarla debemos pesar éste y la nlencl6n de tal manera que 

quede en In proporción de 8 partes de mercurio por 5 de aleación y antes de 

empacar la m ·~cla en la envidad Ir exprimlendoln de manera que quede en 

proporción .. J 5 n 5. 

bl. - La Humedad. - La A malgama debe ser empacada bajo una seque• 

dad absoluta: para esto usaremos en los casos nec;esnrlos el dique de hule,' 

eyecto;o 1'n nliilve, rollos de algodón, etc. Por otra parte, debemos evitar n• 

masar la amalgama con los dedos y la palma de las manos, pues el sudor, co~ 

mo ya 3e dijo," entre otros lngredlentee, tiene cloruro de sodio (sal com<rnl 

que favorece de una manera notable la expansión. Es por lo tanto," muy conve• 

nlente amasar la Amalgama en un pano limpio o un pedazo de hule del que usa• 

moa en el dique y evitar tocarla con los dedos. 

c). - La Amalgama debe de encerrarse en la envidad para evitar también 
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In expansión, en las primeras y quintas clases, en piezas "posteriores no hay 

dUlcultndea para ello, pero en las segundas compuestas o complejas, debe• 

moa de usar matrices, como veremos más adelante. 

Otra desventaja que tiene la Amalgama y que ya aenalamos, ea el ea= 

currlmiento. Se da cale nombre a la tendencia que tienen algunos metales 11 

cambiar de forma lentamente bajo presiones constantes o repetidas. Este 

escurrimiento en !na A malgamas Dentales depende del contenido de mercurio 

y de la expansión. 

A leaclQnea de oro. - Las aleaciones de oro debido a la naturaleza de 

sus propiedades f!alcas, difieren grandmente de la amalgama minetraa que 

bata depende de las paredes circundantes para su soporte, esto no es cierto 

en In Incrustación de oro. Ln Incrustación debe siempre qm sea posible im• 

partir fuerza a la estructura dental restante, uniendo sus partea oponentes: 

su reslstencln y su gran fuerza de tensión, permite hacer restauraciones quo 

resisten la fuerza de 'nasticación a un grado mayor que la de la amalgama. 

También pueden restaurarse fielmente forma y función dental por medio de 

Incrusto.clones de oro; mejor que con cualquier otro material. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

En una época se pretendió usar el oro de 24 kilo.tes, es decir, el oro 

que está formado por 24 partea de oro, o sea el oro químicamente puro. Pe= 

ro, se desechó porque las lnc.ruataclonea resultaban muy blandas, sobre todo 

a nivel de loa bordes de la envidad dando poca resistencia al brunido. Ahora 

se usan las aleaciones en que el oro ca el principal componente debido a sus 

propiedades nobles y su principal contribución es aumentar la resistencia • 



103 

la pigmentación. Cuando el oro está combinado con metales bajos, éata re= 

alatencla ea casi una funcl6n prlnclpal de su contenido: para que la realstcn= 

cla a ta p!gmentacl6n y a ·la corroal6n en la boca sea apropiada, ae considera 

que el ntímero de átomoa de oro debe ser por lo menos !gua! al de los átomos 

de los metales bajos, sobre ésta base el contenido de oro de una aleacl6n den= 

tal tiene que ser por lo menos de 75%, en peso. Sin embargo, loa requlaltoa 

eatablecldoa, el palatino y el paladio pueden aubstltulr al oro hasta cierto pun• 

to. El oro da ductabl!ldad a In nleac16n, aumenta el peso eapec!flco y ea un 

factor en el tratamiento térmico de la aleacl6n. 

Elementos que pueden Intervenir en las aleaciones de oro, a) Cobre, 

b) Pinta, c) platino, d) paladio, e) zinc. 

Gran parte de la información referente a loa efectos de loa diversos 

constituyentes ea empfrlca y ha sido lograda principalmente a través do las 

propiedades !falcas de los componentes de las diversas aleaciones. 

Cobre. - La contrlbucl6n más importante del cobre en las aleaciones 

de oro, ea la de aumentar la resistencia y la dureza, después es In acción 

que tiene en el endurecimiento térmico, y disminuye el punto de fusión do la 

aleación. 

Sin embargo, el cobre disminuye la resistencia de la aleación n la 

corroalón y a In pigmentación y por esta razón au propot-cl6n debe estar H•· 

mlladn. También tienden a comunicarle au color rojo caractorfatlco. 

Pinta • ·Tiendo a blanquear la aleación y ncentón el color amnr!llo 

n11utrallznndo el rojizo que Infiere el cobro. 

H ••• 
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. Platino.· El ~latino endurece y aumenta la reslstencla de las aleac!o= 

nes do oro aún más que el cobre. Conjuntamente con el oro aumenta la resis= 

tencla de la aleacl6n a la pigmentncl6n y a la corrosl6n. Como el platino au• 

menta el punto de fusi6n su uso en las aleaclones de oro para vaciados es H= 

mltado. Por otra parte tiende a blanquear a la aleacl6n y reaclona con el co= 

bre por producir un endurecimiento térmico efectivo. 

Paladlo • - Como el paladio resulta más econ6mlco que el platino, con 

!recuencla se agrega 11 las aleaclones en su reemplazo y al dar a la aleaci6n 

casi las mismas propledadea que éste, la auatitucl6n resulta aatiafactorla. 

De todos loa metales que po lo común intervienen en las aleaclonee de oro 

denla les, el paladio ea el componente que m¿s 'capacidad tl ene en blanquear= 

las. 

Zinc. - Se ngrcga en pcqucnaa cantidades como un elemento limpiador 

Actún combinándose con los 6xldos presente y de ahf que aumenta la fluidez 

de la aleacl6n. Reduce también el punto de fusl6n. 

ClaaUlcacl6n de las aleaciones dentales de oro para vaciados. - Las 

aleaclonce se pueden clasüicar con el uso que se les dé o por dureza y otras 

propiedades, 

Se ha clasUlcado loa oros para vaciados en tres tipos generales: 

En el grupo A, eat!l.n lnclufdna las aleaciones que tienen un contenido mfni= 

modo metales preciosos de 03"/o y una dureza (B. H. N.) comprendido entre 

40 a 75; pero con bajo Hmite de elasticidad y gran elongaci6n. Escncialmen= 

to están compuestas do oro, plata y cobro y rara vez por platino o paladio. 

Estas aleaclonos son blandas y dúctllee y permiten eí brunido en alto grado = 
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pero tienen la desventaja de que no admiten el endureclmlenlo térmico por 

lo que tienden o. deformarse bajo el esfuerzo y ser dl/Ccllea de vaciar puee 

Cunden a altas temperaturas (950 a 1050 'C). 

El tipo de aleación A se utiliza para lncrustnclones que no h•n de es• 

tar eometldas a grandes esfuerzos. tales como en las cavidades proxlnrnles 

simple e de lnclslvoe y cnnlnoe o en las del tercio gln¡¡lval (cluao 3 y 5 rea• 

poctlvamonte on la cl .. lftcaclón do lllack,) 

Lee aleaclonce más durna de cate tlpo, ee pueden cmplenr pnrn ln• 

cruotaclonee deotlnnda• o cavidlldee de superílcle• proxlmalc9 º"los promo• 

lare5 y molares y en loa de los lnclslvoa y cnnlnoe que ufcctan el 6.n¡¡ula ln• 

cleal. 

El grupo B tiene un contenido m(nlmo de melnlca prcclouo!J del 70'%, 

po9een una dureza Drlne11 de 70 n 100, un punto de dcíor1nnclón m(nimo do 

22000 libros por pulgada cuadrada y una elognclón dul 12°/o. leste tipo de u lea= 

clones puede contener algo de paladio y de platino y uu proporción en cobre 

ea superior a In del grupo anterior. De acuerdo al tono de 6ste último, aue= 

len clnalrlcarse en 11clnrns y 0U!3curna 11
• Su tcmpernturn de fuul6n ea máa bnic 

ja que las del tipo A (U30 n los D?OºC). SI ae desea so puede endurecer t6rml= 

camf!nte, 

Estas nlenctones son más duras, pero de elonrrncl6n reducida y son a= 

decuadas para vaciados pequcnos donde loa esfuerzos Bean moderados y el vas; 

Hin1en del mnterlnl t!en suficiente para dnr rcaiatencln. 

El grupo e tiene un contenido de 76-:'• de mctnleu precloeos, dureza 

hrlnr.ll iln OO R Hú, p1111toB clo deformncl6n clo 27000 llbrua por pulgadu cua• 
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drnda y una clonuacl6n del 12%. c.., .... "1,c11 por lo geaeral mayares cantidad~s 

de paladio o platina, pero no tanto, como para que uu fusión no sea posible 

con el uoplelo dentnl co111ón do nlre y gas. Por consiguiente son más duras y 

rcal"tcnlca que l&u de lo" otro" dou tlpou anteriores y por la misma razón 

tienden o poHccr un color amarillo más claro. Pueden ser endurecida a térmi= 

carncutc por un rnarcutlo dc!.lcenao de eu ductil.Jilidad. 

El uua Uc cHlB!i nh:aclouca etJtá cornunnwnte lirnitnda a incn.istaclones 1 

coronun y anclnjcH pn.1·r1 puuntc qur: hnn de eale.r uomelidou a. granden esfuer• 

EOI durn11le lu muutlcn.cl6u. 

J.ou rrncaauti tlt! lliu t·ctiluuraciones por oblUraci6n, son t:l rcfillllado 

du lni:cnle1·!11 Llo111ocA11lcn l11propln en el diseno de la envidad. 

J:!l ucabado fi110.il de lou 111.1t·gcnca de una incrulitu.ción t:Hlbrc un diente 

ce importnnt[ulrno en la vida futura de: la rcstd.ut·ución. La d1scrcpancla mátJ 

pcquuna en el rn.1.rucu de uni.1 lncri.lulat.:i6n puede rcuullar un fracaso. Conclui.= 

moa que uu t:uunclal phrn el opcrruJor perrnitir cierta conveniencia de ti.cuerdo 

con uu liu.Ulltdud lmlividuul para potlcr trabuj(f.r eficientemente. Si la restaura= 

c16n (rucnu•1., debido u que el dcntiuta no cu capaz de trabajar eficientemente. 

llenlr·o tic árcun conflntula!j, entonces él no ha conservado la cHtructura dental 

al110 que uu juicio inuproplado hn aidu un factúr en destruirla, para satisfacer 

In dcmunda tic lu Odu11lul0g[<. moderna h11 lii.bido necesidad de producir aleacio= 

nce de oro que tienen cupcclficaclones dctcrminudas. Barden ha calculado que 

mediante vurlncloncs <le 10% de loa cunrc:nta n1ctali::u ca posible obtener ===== 

U, 039, 460 uluncluncu <ilfcrcntca, llny nieacionea dcnlules que contienen s6= 

lo otro metul, y !hu huy con ulctc u ocho n•clr..lea. 
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CONCLUSIONES 

Pare. realizar correctamente loa tratamientos en Operatoria Dental, 

debemos tener conocimientos correctamente fundamentados de Ane.tomla, • 

Histología y Flslolo¡¡fe. Dental, 

Tener en cuenta los postulados del Dr. Black, que atln en estos tlem= 

pea de cambios y aparición de Materiales Dentales, tienen una vigencia, que 

~ebe ser conocida y aplicada en cada uno de nuestros tratamientos de Opera= 

torla Dental. 

El .observar correctamente loa paso~ desde la aneatecla, aislado del 

Campo Operatorio; le. ap!lcacl6n correcta de loa multlples materiales den= 

tales que existen en el mercado,· asr como la lndlcacl6n especfflca de cada = 

uno de ellos, se verá redl.tundo en un tratamiento exitoso y por lo t:onslgulen= 

te el Bienestar Funcional de nuestros pacientes. 
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