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1 N T R O D U C C ION 

A pesar de los notable s esf uerzos en el campo de la in 

vestigación, no se ha encontrado aun el ma t eria l de obturación 

que semeje lo más posible a l t ej i do perdido. 

No obstante su antigUedad, desd e e l punto de vista de 

durabilidad, el oro e s e l rey de los materiale s de obturación, 

ocupa un lugar importante en la Odontología, probablemente con 

tinuarán ocupándolo durante mucho ti empo. 

En la historia de nuestra profesión des empeña uno de los 

papeles más importantes. 

Cuando se le atribuyen beneficios a la Odontología, el 

Oro Cohesivo debe ser reconocido como un factor prominente en 

su desarrollo. Jamás ningún mat erial ha señalado sus caracte

rísticas de superioridad bajo ningún aspecto, como lo ha hecho 

el Oro Cohesivo. 

Como ya se ha dicho, no hay mat erial tan digno de confian 

za como éste y des echarlo por sus dificultades o por algunas 

de sus limitacione s, t eniendo e n cuenta sus múltiples ventajas 

es o ignorar una oportunidad ilimitada para rendir el mejor 

servicio o rehuir una responsabilidad moral. 
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P R 1 M E R A PAR T E 

1.- GENERALIDADES 

Ec el oro uno de los pocos metalec que en forma pura se 
utilizan en restauraciones dentales, ello es debido a sus 
propiedades físicas, ya que es el más noble de todos los meta 
les, es extremadamente blando cuando es puro; es el más malea 
ble de todos los metales y muy dúctil; gran comuctor del ca~ 
lar y la electricidad; laminado es de color amarillo a la luz 
reflejada, pero verde por traslucidez; no se pigmenta y ni ca 
rroe en la boca; libre de gases las hojas pueden soldar a la
temperatura ambiente, es decir, que existe la posibilidad de 
establecer una completa cohesión entre los reticulados espa-
ciales de las hojas, siendo esta propiedad en la que se basan 
las orificaciones, ya que se coloca en la preparación cavita
ria y se presiona en forma sucesiva y en cantidad de oro su-
ficiente, consiguiéndose una masa metálica coherente. 

11.- HISTORIA 

Giovanni D/arcoli fue el primero que se ocupó en un es
crito (1450) del empleo del oro en hojas para obturación de 
dientes cariados. Este método según é l, no era otro que el 
utilizado por los árabes hacía ya cientos de años. 

El pan de oro fue introducido a la América con propósi
tos de obturación por Robert Weffendale (1795). 

No obstante, el conocimiento de sus propiedades y la rea 
lización de reconstrucciones considerables fue hecha por Robert 
Arthur (1855) de Baltimore; desde entonces se obturó cavidades 
consideradas como imposibles. El oro preparado según su méto
do tuvo gran éxito y demanda . 

. 111.- CLASES DE ORO 

El oro para fines'de restructuración se clasifica desde 
el punto de vista de su estructura microscópia en dos varieda 
des. 

1) ORO FIBROSO 

2) ORO CRISTALINO 
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Si se examina bajo el microscopio se ve que la forma f~ 
brosa está formada por numerosas fibras entrelazadas en todas 
direcciones, mientras que la forma cristalina aparece granul~ 
da. 

El oro fibroso se suministra en forma de hojas de cua
tro pulgadas cuadradas, entre números 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. 
Estas cifras indican el número de granos de cada hoja, por e
jemplo, el número cuatro tiene cuatro granos, el diez tiene 
diez granos, etc. 

Se suministran también rollos y cilindros de diversos ta 
maños. 

El oro fibroso se clasifica en: 

a) Cohesivo 

b) Semicohesivo 

c) No cohesivo 

IV.- ORO COHESIVO 

A las formas cohesivas, antes de usarlas, el Odontólogo 
las flamea, debido a que el oro pierde sus propiedades cohesi
vas al estar expuesto a la atmósfera, depositando gases que pu~ 
den ser volatilizados por el calor. 

La forma no cohesiva, tiene depositado en su superficie 
ciertas sustancias no volátiles, tales como las sales de hierro, 
azufre o fósforo, que permanentemente destruyen sus propiedades 
cohesivas. 

Algunas forma r: se suministran en semicohesivos, en las 
cuales, la cohesivi~ ad no se desarrolla en su más alto grado. 
Regulando el recocido, puede obtenerse cualquier grado de co
hesividad, esta últ i ma forma, es la preferida por muchos oper~ 
dores. 

A) Propiedades. 

a) Ventajas 

1.- Insolubilidad en los líquidos orales 

2.- Adaptación completa a las paredes de la cavidad, si 
se manipula correctamente. 

3.- Se produce una perfecta soldadura en frío. 
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4.- Gran den2idad, mucha re2istencia a la presión y mu
cha fuerza . en los bordes. 

5.- Poca tendencia a cambios mOleculare2, ya que está 1i 
bre de contracción y expansión. 

6.- Capacidad de recibir y conservar el brillo. 

7.- No necesita ninguna sustancia para cementarlo. 

b) Desventajas 

1.- Falta de armonía del color 

2.- Alta conductibilidad 

3.- Manipulación difícil 

c) Indicaciones y contraindicaciones. 

El oro es el material de preferencia en todas las cavi
dades de primera clase donde hay suficiente acceso. Las única2 
cavidades de acceso difícil en este grupo, son las cavidades bu 
cales y oclu2ale2 de los terceros molares. Si la destreza del 
operador no es bastante para la adaptación perfecta a las pare
des en las cavidades de estos dientes, el oro no se debe usar. 
E2 el material ideal para las cavidades de clase V, de fácil ac 
ceso donde no quede expuesto a la vista. Generalmente está con 
traindicado en cavidades del tercio gingival de los dientes an~ 
teriores, por razones de estética. Es el material de elección 
en la mayoría de las cavidade2 pequeñas y de tamaño medio de la 
cla2e 111. En cavidades grandes de clase 111, conviene muchas 
veces sacrificar la estética, en favor de la utilidad y duración. 
En cavidades mesic-oclusales de bicúspide y primeros molares, 
es muy superior a la incrustación de oro y a otros materiales, 
si el operador posee la suficiente habilidad para su adaptación. 
Con martillo manual o mecánico no está indicado en las cavida-
des disto-oclusales en los molares, donde es difícil aplicar los 
ángulos correctos de fuerza, para adaptarlos a las paredes de la 
cavidad. Pero con el advenimiento del martillo neumático y eléc 
trico que tienen un condensador en ángulo, se pueden obturar ca
vidades de esta clase. Es evidente que el material tiene exten 
so uso en la práctica moderna cuando 2e desea hacer el mejor 
trabajo posible. 

V.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCION 

Los factores que influyen en la elección del oro como ma 
terial obturante son los siguiente 
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l.-Estado físico del paciente. En los siguientes casos, 
el oro cohesivo está contraindicado: en los individuos muy jóve 
nes, los viejos, convalecientes y aquéllos cuyas condiciones f1 
sicas no le permiten resistir una operación prolongada. 

2.- Animo y fuerza de voluntad del paciente. Algunos pa-
cientes son incapaces o no dispuestos a someterse a operaciones 
prolongadas de cualquier clase, especia lmente aquellas que son 
fatigosas para el sistema nervioso. 

3.- Edad. El oro cohesivo es arriesgado en casos donde la 
raíz está imperfectamente desarrollada, debido a la fuerza que 
requiere su introducción, puediendo lesionar los ligamentos p~ 
riodontales. 

4.- Resistencia del pericemento y estado de desarrollo de 
l a raíz. También en los pacientes muy jóvenes, la membrana pe 
riodontal es muy gruesa, y obra como un cojinete elástico que
impide la condensación perfecta del oro. 

5.- Extensión y rapidez de la caries y condiciones de la 
boca. El cuidado que el paciente dedica a su boca y la suscep 
tibilidad a l a caries, son factores que se han de considerar. 
El oro es el más permanente de los materiales de obturación y 
la necesidad de usarlo es proporcional a la exigencia de mayor 
curación en estos casos. Por lo tanto, a mayor predisposición 
y rapid ez de las caries y menor cuidado de la boca, mayor indi 
cación del oro cohesivo, por sus cualidades de duración en es~ 
tas circunstancias. 

6.- Sensibilidad de la dentina. En cavidades hipersensi
bIes, de pacientes nerviosos, el uso de un material plástico, 
aunque menos permanente, estará indicado por necesidad. En al 
gunos de estos casos, el uso de un barniz de cavid ades y el ce 
mento intermedio sobre las paredes axil y pulpar, disminuirá -
en gran parte esta dif icultad. 

7.- Resistencia de las paredes de la cavidad. El oro cohe 
sivo, generalmente, está contraindicado en cavidades extensas; 
con paredes débiles. Sin embargo, el tiempo y el esfuerzo re
queridos, genera lmente, están en contra de su uso y entonces es 
sustituído por l a incrustación de oro o un material plástico. 

8. - Carácter de la oClusi6n, carác-
ter de las excursiones de la mand bula. Presencia o ausencia 
de abrasibn. La fuerza de la mordida, las excursiones protusi
va y lateral de la mandíbula y e l tipo de oclusión, siempre de 
ben ser estudiados. Los casos de masticación fuerte y oclusion 
irregular, sujetan a la superficie oclusal a mayor presión y 
desgaste, resultando muchas veces, considerable abrasión. 
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El oro c ohe sivo , perfec t ament e cond en~ado , r e s i s t e bien 
es t as fuerzas y muchas v e ces es t & i~ i cado , pero, en lo s q ue 
r e qu i e r en r e sta ura c ione s e xt en sas , e s pref e r i b l e 18 incrusta ~ 
ción dE: oro . 

9 .- Acc e sibilidad a l a c a vidad .- Consideraciones e st ~ 
tic as .- Habilid ad de l ope rador. El oro pue d e ser utilizado 
donde s e pue d e t e n e r un a cc e so f á cil y dire cto a l a ca vi da d y 
dond e e l ángulo d e fue r za p ue d e se r corre ct ament e aplic a do p a 
r a l a p e rf e ct a a d aptación a las p ar e des cavitarias, p e ro 10s
ot ros factor e s menciona dos han d e s e r t ambi~n favor ables . Si em 
pre d e b e considerars e l a e st~tic a e n di ent e s ant erior e s, bi en
que e n a lgunos ca sos la utilidad ti e n e que ser consid e r a da co
mo da má s importanci a , que e l e fecto e st ~tico. En ca sos difí
cile s, e l grado d e h a bilidad d e l op e r a dor, e n la manipulación 
d e l ma t e rial, det e rminará si ha d e e l egirse o d e secha rs e e l o
ro. 

El oro e stá indicado a lguna s v e c es , e n los di ent e s d e 
los niños. Es e l mat e rial id ea l para los di e nt e s p e rmanent e s 
d e los jóvenes, si las condicione s físicas y de caráct e r del 
suj e to, d e sarrollo d e las raíces, posibilidad de excluir la hu 
me dad, acc e sibilidad y r e sist encia d e las pared e s permit e n su
uso. No s e pue d e d a r una r egla fij a con respecto a l a e dad; en 
algunos niños e l oro pue d e s e r us a do a los die z a ños; e n otros, 
mucho má s tard e . 

VI.- EFECTOS DE VARIAS SUSTANCIAS SOBRE EL ORO 

El amoníaco, cloro, hidróge no, hidróge no fosfor a do, ácido 
sulfhídrico, me t a no, gas sulfuroso, hi e rro, azufr e y ácido d e 
fósforo, d epositados sobr e l a sup erfici e del oro, lo vue lven no 
cohe sivo. Alguna s de e stas sustancia s son us a das por los fabri 
c ant e s para h a c e r hoj a s no cohesivas y s emi-cohe sivas. La s ho~ 
jas no cohe sivas s e transforman e n cohe siva s, media nt e e l r e co 
cido, que e limina l a s sustancia s volátile s incorporad a s a la su 
p erfici e . Alguna s hoj a s son no cohe sivas p e rmane nt e me nt e . Es~ 
tas tie n e n deposit a d a s sobre su s up erfici e algunas sust a ncias 
no volntiles, como e l hie rro, o a lguna combinación d e a z ufre o 
fósforo. Todas l a s hoj a s despu~ s d e l b a tido o lamina ción, son 
no-cohe sivas. El recocido les devuelve sus propied a d e s cohe si
v a s. El oro cohe sivo s e contamina r á pidamente por e l ácido ca r 
bónico, ácido fosfórico, hidróge no sulfura do y otros ma t erial e s 
d e l a atmósfera ; d e a llí l a n e c e sidad d e r e cocerlo a nt e s d e u
s arlo. 
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VII.- EL PORTA CILINDRO 

Es un instrumento con el cual llevamos los cilindros de 
oro a l a preparación cavitaria y existen en e l mercado en di
f e r ent e s marc a s y forma s. Const a e s encialment e de un mago r~ 
l a tivament e grue so y de una part e activa f ina , l a cua l e s pro
longa ción de l primero y que su extremo e stá doblado en ángulo 
obtuso. Cuando car e cemos de é l s e toma un peda zo de cuerd a de 
pL~ no de pulgad a y media de largo p or medio milímetro de di áme 
troJ s e coloca en e l extr emo de un por ta -tiranervios, qued ando 
medi a pulgada en e l int erior de l instrumento. Se l e ha ce pun
t é colocándolo s obre un troz o de mader a liso, por medio de una 
lima para oro. DóbleE c e ste a lambr e en un ángulo de 12 1/20 C. 
a tr e s octavos de pulgada de s u p unt a . 

VIII.- RECOCIDO DEL ORO 

Aunque e l oro cohesivo está r e cocido por e l fabric ant e , 
pronto s e contamina por e l anhídrido carbónico, hidrógeno sul
fur ado y otros ga s e s de la atmósf era en lugare s mal ventilados 
o poco higi énicos. El anhídrido carbónico es exhala do en la 
respiración y s e de sprende en las combustiones; el hidrógeno 
sulfur ado y los compue stos de fósforo r e sultan de la de scompo
sición de las sustancias animale s y vege t a les, tales como l a 
s angre, e l pus y otras mat erias que qued a n en los lienzos su
cios, en las e scupidera s y en los r e ceptáculos de l consultorio. 
Acido sulfuroso y ácido fosfórico s e forman en la combustión 
de los fósforos; e l primero s e produce t a mbién en la combus
tión de l carbón. 

Par a recoc er e l oro los cilindros deben de s e r tomados 
con l a punta de l porta cilindro y pa s ados individua lment e a l 
travé s de l a lla ma de una lámpa r a de a lcohol. Se calienta pri 
mero e l ángulo de l a part e activa de l port a cilindro e inmedTa 
t ament e de spué s e l cilindro de oro. Tanto e l ángulo como e l -
cilindro deben s e r pas ados justamente debajo de l ápic e de la lla 
ma. Ca l entar e l cilindro ha sta que exp eriment e un ligero cam- -
bio de color NADA MAS. Cada cilindro e s r e cocido inmediatamen
te ant e s de su colocación. Otros mé todos son menos s a tisfacto
rios. 

IX.- CONDENSACION DEL ORO 

Las porciones de oro cohesivo r e cocido se adhi er en fácil 
mente entr e sí, a l ponerlas en cont a cto. Con gran presión o 
IIc a rgoll y fricción r ápid a y empl eando de lgad a s capas de oro, 
s erí a posible ha cer orifica cione s con bruñidores. Cuanto más 
de lgad as s ea n l a s capa s de oro, menor carga y rapidez se r equie 
Y'OY"l n~Y'~ ll c> "~Y' ~ 0 ~ hn 1 ~ nn r.:> Y'::l0-;rm R!=lr.n !=l P Y>{~ Iln nY'()~PRO 18-



-7-

borioso para e l pacient e y el operador, y en conse cuenci a s e 
us an orificadore s dent ad os~ he chos de una s eri e de pirámid e s~ 
que obran como otras tantas cuñas y e j ercen gran pod er l a t e 
r a l con sus l ados pulidos. El or ificad or se h a i deado para 
aminorar e l esf uer zo de l ope r ador y e l del pacient e . 

Un juego de orificadores debe t ener los dient es del mis 
mo tamaño en todos los ins t rumentos , para que cuando s e cambien 
durant e l a operación, l as pirámides p uedan articul ar perf e cta
ment e . En caso de q ue se us en instrumentos con diferentes t~ 
maños de di ent es, cuando se cambi e e l instr umento l a superfi
cie del oro deberán recorr ers e tod a con e l nuevo instrumento~ 
antes de agregar una nueva porción de or o . Ad emás, se ha de 
evitar que el orificad or r esba l e sobre e l oro o que gire sobre 
su e j e durante l a operación, 

1) Naturaleza de l as fuer zas que se r equier en a l traba j a r 

e l oro c ohesivo . 

Al cond ensar e l oro cohes ivo s e ap lic a l a fuer za con la 
mano, e l martillo de mano o alguna forma de martillo me cánico. 
La presión de l a mano só lo s e emplea para anclar el oro en los 
vértices o en los p untos de r e t ención y para colocarlo en los 
sitios donde la dire cción de la fuerza requerida no permitiría 
e l uso de otros métodos. Aún en e stas c ircunstancia s ~ convie
ne us ar una punta de orificar, de di ámetro muy p equeño~ 0 .5 mm. J 

que no r equi er e gran fuerza en su manipulación . El Dr. Bla ck 
y muchos de sus discípulos , r ecomi end an e l martillo de mano us a 
do por un ayudante~ dirigiendo e l dentista la punt a y sostenién 
dola en e l contacto y r e l a ción correctos con el oro que s e esta 
trabajando. El martillo de mano para percusión se intr odujo en 
Odontología por e l Dr. E. Merrit, de Pittsburgh, en 1838. Esto 
fue antes de l a introducción del oro cohesivo. Con e ste mat e 
ria l lo usó e l Dr. W. H. Atkinson en 1861. Est e método tod avía 
está en uso por muchos oper adores exce l ent e s y es valioso por
que e l golpe "muerto ll que produc e parece r ep ercutir con menos 
ef e cto en e l p aciente . Mod ernament e , se ha invent ado martillos 
me cánicos que no requieren los servicios de un ayud ant e . Entr e 
e llos es t án e l ne umá tico~ e l de motor~ e l a utomático y e l e léc 
trico. 

El martillo a motor que se ponía en la pie za de mano de 
l a máquina y producía rápidos go lpe s, ha sido abandonado . El 
martillo a utomático, en e l cual los go lpes se produc en a l aflo 
j arse un r esort e , e s a ctua lment e muy us ado . El martillo auto~ 
má tico de Snow y Lewis s e pa t entó en 1866 . El más recientemen 
t e y que ha dado r es ult ad os satisfactorios , fue idead o por e l 
Dr. George M. HOll enb ack, e st e mar t illo t i ene un golpe suave, 
e l cual puede r eg ulars e en su fuerza y en l a frecuencia de los 
Q.'olnF'R. 
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Para cond ensar corre ct ament e e l oro con l a menor moles
ti a par a e l pa cient e , s e combina l a fuerz a de l martillo con 
de t erminada pres ión de l a mano. Se a firma l a b oca de l orifi
cad or en cont a cto c on e l or o a fin de cond ensarlo liger ament e 
y poner en t ensión l a s fibr a s de l a membrana periodont a l par a 
no s a cudir mucho e l di ent e . De sp ués, s e dan dos golpe s ins
t ant áne os de l martillo, en r ápid a s uc esión; s e mueve e l orifi 
cad or tres c uartos de su d iámetr o y s e r epit e e l proc edimi en
to, c ontinuando en est a forma hasta que e st é cond ens ada una 
copa de oro, Est e proc edimi ento es de f á cil e j e cución con e l 
martillo de ma no, pero t ambi én p uede r ea lizars e con e l a utomá 
tico. En los ca sos en que no se p uede aplica r dire ct ament e l a 
fu erz a , s e r e curre a la presión de l a ma no o se usan orificado 
r e s de a cción invers a con e l martillo a utomático. Cuando s e 
usa e l martillo ne umático, es to no e s ne ce s ario, y a que ést e 
está provis t o de una punta en contrángulo, lo cual permit e que 
e l op er ad or pueda actuar a dif er ent e s ángulos sin cambiar de 
punta . 

Al cond e ns ar e l oro cohes ivo, e s n e ces ario que e l estu
di ant e s e f amili aric e con l a natura l e za y e l ef e cto de los gol 
pes que va a da r con e l martillo. Hay que considerar: 1) La -
fu er za y ve loc i da d de l g olpe; 2) El car á ct er de l a r esis t enci a 
de l a sust ancia que s e est á cond ens ando; 3) El ár ea de la su
perfiCie s obr e l a cua l se está golp eando. Estos factor e s deben 
guard ar r e l a ción p ar a producir buenos r e sultados. El golp e de 
b er á a justa rs e cuid ados ament e a l traba jo que se va a e j e cut ar~ 
No deb er á s er dema siado fuert e ni muy ligero. El á re a de l a 
punta debe s e r proporcionada a l a fue rz a de l golpe , puesto que 
de esta fuer za , en e l momento de l contacto, dep end e e l r e sulta 
do que s e busc a . Se mide en libra s o en kilogramos. En l a s -
prueba s he cha s en e l dinamómetro s e ha encontrado que la fuer
za que se e j erc e sobre un instrumento toma do en forma de pluma 
es de 15 libras en e l empuj e . Es ta e s l a fuerz a aproximadamen 
t e r equerida para c ond ensar e l oro con una punt a de un milíme~ 
tro de diámetro, y cans aría r ápidament e a l op er ador , s i s e usa 
r a solament e l a presión de l a mano; por esto conv i e ne empl ear
e l martillo. Si s e us a dema s iada fuer za , l a punta penetra muy 
profundament e , s e de smenuza e l oro y hay pe ligro de ca us ar pe 
ric ementitis traumática e hip ers ensibilidad d olorosa de l di en
t e . 

Si s e aplica fuerza insuficient e , r e sult a cond ensa ción 
imp erf ecta , ma l a adapt a ción a l as par ede s de l a cavid ad y ob
turación poros a . En e xp erimentos de l aboratorio se ha visto 
que l a fuer za de l golpe s e amortigua colocando una sust ancia 
elástica o un cojín deba jo de l a matri z de a cero en l a cua l e l 
oro s e est á cond ensando. En est a s circunst ancias, l a fu erza y 
ve locidad de l golpe debe n a ument ars e , s egún e l grueso y e l a sti 
cidad de l mat eria l que soport a l a matri z de a cero. Algunos 
,..J~ ...... ......... +.. ..... ..... "'- -t ..... ...... ...... ...... .......... ~ ... _ ....J ~ , _ ....... ...:3 ..... .............. ......... 1- ........................ ..... .......... ................. -t ........ ..-J_..,.....{- ..... 1 ,...", ........ ~..f1,..l r-, n "....., Y"'\ f""I 
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ca resistencia a l golpe, mientras t a nto otros, particularmente 
e n los jóvenes l a gruesa membrana periodontal absorb e más e l 
golpe, r educ i e ndo su fuerz a e n libras. Esto debe teners e pre
s ent e e n las orificacione s, particula rment e en lo s niños. La 
fue r za tambi én e s d isminuíd a , en cierto grado, por e l movimi e n 
to de l a ma ndíbula al opera r sobre los dientes infe riores y por 
la acción de mue lle de l vástago de los instrumentos en contrá n 
gulo y de ma ngo l a rg o . 

En 'odas e st a s circunstancias , l a fuerza del golpe d e b e 
aumentars e pa r a obt ene r e l res ult ad~ a p etec ido. Al mismo ti emp o, 
debe t enerse present e e l peligro de tra umatiz a r l a s d e lica das 
fibras p e ricementales. Usando la presión d e mano, e stas diferen 
cias son nulas , pero con e l martillo son muy importantes. La -
fuerz a r e querid a , que fu e e l primer factor mencionado, e s propor 
cional al tamaño de l a punta; es de cir, cuanto más p e queño e s el 
diámetro d e la punta, menor fue rza se requi e r e para producir l a 
condensación del oro. Aument ando e l diámet ro de la punt a , su á 
r ea y la fuerz a e n libra s requerida a umentan rápidamente. El
oro que es tá cond e nsado repr e s e nt a e l segundo factor antes men
cionado, es decir, e l carácter de resist encia d e la sustancia 
martilla da, y e l área de la superficie sobre la cual s e golpea, 
es e l t e rc e r f a ctor. No se podrá nunca e xa g erar l a import a ncia 
d e l a corr e l ac ión d e e stos f ac tore s. Con una punta de 0,5 mm. 
de diáme tro e l área es de 0,1963 mm. cuadrados, y la fuerza re
que rid a para l a condensación del oro es, e n promedio, 3,75 li
bras; una de 0,75 mm. de diámetro tien e un área d e 0,4417 y r e 
qui e r e 8,43 libras d e fu erza, y una d e un milímetro d e diámetro 
tiene un área de 0,7854 y requier e una fuerz a d e 15 libras. 
Las puntas de mayor diámetro que un milímetro no d e ben usars e , 
e n genera l, para l as orificaciones, por la fue rza que requier e n 
para producir l a unión y l a densidad corre ctas con la mol e stia 
consiguient e para e l p a cient e y e l op e rador y e l tr a umatismo d e l 
p eric emento. Si s e us a n orificadores de t a lón y punto de mayo
r es diáme tros que éstos, so lo l a p unt a o e l talón d e l instrumen 
to debe empl ears e p ar a disminuir e l área de pres ión. Vemos, -
pue s, que e l tamaño de l a boca del orific ad or se limita general 
ment e, entr e 0,5 y 1 mm. d e diámetro. Sin embargo, l a forma del 
orificador v a ría según e l uso, que se d e stine. La t a bla siguien 
t e r epresent a l a r e lación entr e e l diámetro, e l área y la fuerz a 
e n libra s requerid a e n las punt a s d e diversos tama ños. Nót e s e 
que cua ndo e l diámet ro d e l instrume nto e s doble, el ár e a y l a 
fue rza e n libras aumenta cuatro veces. 
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RELACION ENTRE EL AREA ACTUANTE DEL ORIFICADOR y LA 

FUERZA APLICADA 

Diámetro en mm. Area en mm. Fuerza en Kg. 

0,5 0,20 1,70 
0,75 0,44- 3,82 
1,00 0,79 6,80 
1,25 1,23 10,63 
1,5 1,77 15,08 
2,0 3,14 27,22 
2,5 4,91 42.52 

La fuerza aplicada al condensar el oro se regula por 
la capacidad de la membrana periodontal para resistir la pre
sión, por la densidad y la resistencia a la presión que deman 
de la obturación y por los otros factores mencionados. Los
dientes normalmente sujetos a masticación vigorosa, soportarán 
golpes más fuertes que los que se usan muy poco, porque el pe
ricemento y el hueso de soporte, tienen más vitalidad y son más 
resistentes. Las obturaciones situadas en superficies no suje 
tas a masticación fuerte no requerirán la gran condensación de 
las construídas en las superficies incisales y oclusales de los 
dientes de individuos acostumbrados a masticación vigorosa. 
Las variaciones de la fuerza de la mordida, la fuerza requerida 
para la masticación de los diferentes tipos de alimentos, son 
factores que se deben tomar en cuenta y tenerlos siempre presen 
tes. En todo caso, es necesario conseguir una densidad que evl 
te la entrada de humedad dentro del cuerpo de la obturación, la 
cual debe adaptarse perfectamente a los márgenes para que no ha 
ya penetración de líquidos ni de gérmenes. 

2) Ang~lo de Fuerza. 

La dirección de la fuerza nunca debe ser perpendicular 
al plano de la pared que se está cubriendo, porque se produci
ría el pandeo del oro y su separación de las paredes. Esto pue 
de verse fácilmente colocando en el yunque un pedazo de lámina
de oro, poniendo sobre ella un instrumento de ángulo recto y 
golpeándolo con el martillo. Debido a la elasticidad, el oro s e 
encarrujará separándose de los lados del instrumento y será im
posible restituirle su forma original martillando sobre él de 
esta manera. En consecuencia, siempre que sea posible, el ángu 
lo de la fuer z a deberá inclinarse 120 centígrados de la perpen
dicular al plano de la pared. En cavidades oclusa1es y del ter 
cio gingival, el mango del orificador debe inclinarse a lo menos 
60 centígrados, mejor aún 120 centígrados, si es posible re~pe~ 
to a las paredes laterales. Igualmente, en las cavidades proxi-
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mo-oclusales 5 la línea de fuerza hacia l as paredes bucal y lin 
gual ha de terer una inclinación lo menos de 60 centígrados. -
Es to evitará l a tendencia del oro a desprenderse del suelo de 
la pared en que se está condensando y llevará e l oro delante de 
la punta hacia l as paredes l atera l es. Al comenzar l a orifica
ción en los vértices de los ángulos triedros y a l constuir a lo 
largo de las aristas de los diedros , se procura actuar en e l 
p l eno bisector para evitar la tendencia a que se pandee e l oro 
y acu~ar l o contra l as paredes que forman e l ángulo. 

3) Acu~amiento del Oro . 

El oro deberá ac u~arse firmemente entre l as paredes o-
puestas, aprovechando l a e l asticidad de l a dent ina y l a e lasti
cidad ligeramente compensadora de l oro. Esto se consigue usando 
los ángulos de fuerza correctos y esca lonando sistemáticamente 
la punta desde l a parte central de l coj inet e de oro hacia las 
paredes l aterales . Al esca lonar el oro, l a punta debe avanza r 
paralelamente a l a pared cercana, moviéndola aproximadamente 
tres cuartos de su diámetro ant es de dar el golpe. 

Lo mejor es condensar e l oro primeramente a lo l argo de 
una arista de ángulo diedro en e l plano bisector y gradualmente 
hacia la s dos paredes que forman e l áng ulo, de modo que se forme 
una barra triangular en la arista, hasta que se obtenga una con 
siderable masa de oro. 

En l as cavidades simples y en la parte oclusal de las ca 
vidades de clase 11 2 e l oro deberá condensar se en la misma for-
ma, a lo l a rgo de otra arista de ángulo y después en otra, con
densando contra l as paredes lat era l es y sobre e l suelo en forma 
triangular y dejando la porción central a un nivel más bajo, has 
ta que estén cubiertos los ángulos cavosuperficiales y entonc es
la porción central p :¡ede ser fina lment e emparejada. La misma 
técnica general debe:'á seg uirs e sobre la pared gingival de l as 
cavidades de las cla ,,, es 11, 111 Y IV. Primero, se anc l a e l oro 
en los v~rtices de l)s áng ulos triedros y después se construye 
una barra triangular a lo largo de l a ar ist a del ángulo gingivo 
axil, yendo haci a e l otro ext r emo de l a arist a, de modo que l a
barra quede firmemente ac u~ad a . Se bisecta e l ángulo formado 
por las paredes axil y gingival y se contin~a condensando por 
igua l contra estas paredes, hasta que l a pared gingival quede 
cubierta, entonces e l oro es nivelado sobre l a pared gingival, 
cambiando e l ángulo de fuerza y añad i endo e l oro en capas, que 
se exti enden desde e l borde gingival de l a barra triangular a l a 
masa principal de oro. Al nivelar aquí, e l ángulo de fuerza de
berá ser de 6 a 12 centígrados con las paredes labial o bucal, 
cuando se trabaja sobre e lla s y con las paredes linguales, con
forme s e condensa contra e llas. 
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S E G U N D A PAR T E 

I.- PREPARACION DE LAS CAVIDADES CLASE l. 

1) Instrumenta l: 

Fresas número 1/2 y 19 (esféricas) 

Cincel recto número 10 

Cincel recto número 15 

Cincel biangulado 10-6-6 

Cincel biangulado 15-8-6 

Cucharillas 10-6-12 R Y L. 

Hacha 8-3-12 

Fresas números 33 1/2 Y 35 ó 36 (cono invertido) 

Fresas 557 y 558 (cilíndricas). 

2) Forma de Contorno. 

A. Inclui r todos los puntos y fisuras en la forma de 
contor10, porque 

a) Pue je h aber caries en el fondo de éstos. 

b) Par 3 prevenir recurrencia de caries. 

c) Para facilitar hacer un margen liso. 

d ) Para formar hábito de trabajo cuidadoso, que nos 
permita preparar cavidades más nítidas y limpias . 

B. El contorno comprenderá curvas suaves, excepto las 
paredes Mesial y Distal, éstas son paralelas a los 
rebordes marginales respectivos. 

Usense las fresas número medio, y uno, esféricas, colo
cadas e n la pieza d e mano o contrángulo, ejerciendo 
cierta presión. En caso de emplear las turbinas de u 
so en la actualidad, debe desc"artarse l a presión. Es 
te desgaste debe continuarse hasta que el esmalte sea 
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Una ve z que s e h a llegado a l a dentina 2 s e utiliz a l a 
fresa No. 34 ó 35, la cual s e pasa a través de la a 
bertura en e l esmalt e complementando así la acción de 
la fr e sa r edonda y se~~n lo r e comi enda Black, es todo 
e l uso que ti ene, s e~un él, cualquier otra ampliación 
de la cavidad, deb era hacers e con instrumentos de ma
no; sin embargo, en la actualidad y gracias a l adveni 
mi ento de l os aparatos de alta ve locidad, pued en usar 
s e con bas t ante seguridad las fr e s a s No. 557 y No. -
558 de Carburo de tungst eno. Con e sta fr e sa, termina 
r emos la de limit a ción de contornos. Cuando no s e d is 
ponga de apara tos de alta ve locidad, l a s fresas de c~ 
no invertido~ soc avan l a dentina, dejando los prismas 
de esmalt e sue ltos, los cua les serán clivados por me
dio de los cinc e l e s 10-6-6 y 15-8-6, seg~n el tamaño 
de l a cavidad. Las ext ensione s de la cavidad deberán 
hac erse hasta zonas inmunes. En las primeras molar e s 
sup eriores, e l proc e so transverso, podrá dejarse sin 
tocar, siempre y cuando exista un puente de dentina 
sana entre las fosas central y distal. El contorno 
de la ca~idadJ debe ser reexaminado y si se encuentran 
irregularidades que no permitan un acabado perfecto, 
deberá ext enderse la cavidad, lo suficiente, para ob
tener est e acabado. El contorno, se afinará por medio 
de los cincele s rectos 10 y 15. 

3) Forma de Resistenci a . 

A. Piso pulpar plano y perpendicular al eje axial 
( exc epCión de l l er. premolar inf erior). 

B L
~ , 

. lneas de angula definidas. 

C. Paredes Bucal y Lingua l perp endiculares al piso 
pulp ar o ligerament e convergentes hacia Oclusal. 

D. Par ede s Me si a l y Distal diverg ent e s hacia Oclusal. 

a) El hac er las paredes Mesial y Distal perpendi
culare s a l piso Pulpar, traerá como consecuen
cia la consiguient e debilidad de los r ebord e s 
marginale s y predispondrá a un pronto fracaso. 

Por medio de una fres a No. 35 Ó 36, se obtiene un pi
so plano de la cavid ad, e l cua l hac e que la pared pul 
par, s e encuentre en ángulo r e cto con las otras cua-
tro paredes. Téngase mucho cuidado en est e paso, en 
no socavar las parede s mesial y dist a l. Defínans e 
bi en los ángulos de la cavidad por medio de los cinc e 
les biangulados 10-6-6 y 15-8-6 Y en los ángulos dis~ 
tolingual y distobucal, con e l ha cha 8-3-12. 
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4) Forma de Re tención. 

A. Las paredes Buc a l y Ling ua l paralelas, o lige r a 
mente converge nt es h ac i a Oclusal permitirán sufi 
ciente r etención. 

B. El SOC 2var demasiado debilitará l as paredes y nos 
ll evará muy cerca de l as líneas recesionales de 
l a Pulpa . 

C. Puntos d e r e tención, h e chos en los á ngulos tri e 
dros Buco-Dist o -Pulpar , Linguo -Disto -Pulpar, Bu
co -Mes io-Pulpa r y Linguo-Me sio-Pulpa r. Recordar 
que és tos se h acen a e xp ensas de l as paredes Bu
cal y Lingual y no de l a Pulpar. 

5) Forma de Conven i enci a . 

A. Usualment e, no se r e qui e r e porque e l a cc es o es di 
recto. 

B. Pue d e ser n ecesario inclina r un poco más l a pared 
Me sial, para que l a punta orificadora llegue a l a 
línea de ángulo. 

Pa r a l a preparación de cav idad es que r e cibirán una ob 
tur a ción de oro cohesivo, a veces se n eces it a e xt e n-
der o inclina r l as paredes me sia l es d e las c av idad es, 
con e l fin de a s eg ura r mejor acceso y condensar con 
fuerza d irecta del mart illo contra l as paredes. Est e 
procedimiento e s e sp e cialmente aplicab l e e n los segun 
dos y terceros molares superiores, e n los que l a pa-~ 
r ed mes i a l, puede inclinarse . 

Los p untos d e retención para colocar los primeros ci
lindros de oro, se h ace n en l a parte distal de l a ca
vidad e n los ángulos triedros, a e xp e ns as de l as pare 
des a xil e s, nunc a en l a p a r ed pul par y siempre deben
de hacers e sobre dentina, ev ita ndo socavar e l esma lt e . 
Estos ag uj e ros se hará n por medio de una fr esa de No. 
33 1/2 d e cono inve rtido. 

6) Remoción de De ntina Cariada . 

A. Si e xist e caries, removerla con cuchari llas . 

B. En e l tipo corri ent e de Cav id ad Clase 1, éste pa
so pued e no se r n ecesar io, puesto que a l obtener 
l as formas de Res i s t e ncia y Ret ención, se r em ueve 
toda caries e xist ent e . 
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7) Terminado d e las Paredes de Esmalt e . 

A. Se pueden terminar usando fr esas de fisura tronco 
cónicas~ tocando lige r a mente l as paredes, con e l 
objeto d e alisarlas~ y no cortando. Se pueden u
sar tambi~n instrumentos cortantes de mano. 

B. Se hará un bis e l corto en todo e l ángulo cavo su 
perficial Oclus a l. 

a) El bise l se p ue d e hac e r con cinc e l e s y azadonC2 . 

8 ) Limpieza de la Cav id ad . 

A. S e efe ctúa por med io d e l exp lorad or, removi endo e l 
polvo exist ent e de los ángulos, ayudándose de una 
corriente d e a ire para e liminar dicho polvo. 

Esta se h a rá cuidadosamente~ siguiendo e l siguient e 
orden: 

l. Expulsar todas l as partículas residuales con 
a ire caliente, con la pera de aire o con air e 
comprimido. 

2. Examina r la cavidad por si queda algún punto 
d e caries~ e l cual deberá e liminars e . 

11.- PREPARACION DE CAVIDAD CLASE 11 

1) Instrumental: 

Fresa 1/2 , 33 1/2 y 34. 

Hachas 15-8-12 y 10-6-12. 

Cinc e l es Wedelsta ed t 40 y 41. 

Cincel biangulado 15-8-6 y 10-6-6. 

Cucharillas 13-8-12 R. Y L. 

Cucharillas 8 -6-12 R. Y L. 

Re cortadores d e l ma rge n gingival 12-85-8-12 R. Y L. 

Re cortadores del marge n gingival 12-80-8-12 R. Y L. 

2) Forma de Contorno. 
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B. Forma de contorno proximal . 

a ) Contorno Gingival. 

l. En e l j6ven, y en pacient e s con t e jido gin
gival norma l, e l margen Gingival d e b e es tar 
situado justo por d e b ajo d e l bord e libre d e 
l a encía. 

2. En adu ltos , y e n p a ci ent e s con r e tra cci6n 
del t8jido gingiva l~ pre scindie ndo de l a e 
dad, no es n ece s a rio lleva r e l margen Ging i 
val por debajo del bord e libre d e la encía~ 

Siempre recordar técnicas para área s d e au 
to limpieza. 

b) Margen Bucal cavo superficial, deb e ser aproxi 
madamente p aral e lO a l a inclinaci6n de la super 
ficie Bucal, y suficientemente Extendido hacia
esta misma superfici e , e n tal forma que la ex
cursi6n de a limentos o e l uso del c epillo dental, 
lo mant enga limpio. 

c) Marge n Lingual cavo superficial, prepa rado en i 
gua l forma que e l anter ior, únicamente que usan 
do como guí a la inclinaci6n de l a superficie Lin 
gual . 

El caso s e present a con las carie s situadas cerca d e l 
punto de contacto, d e l lado gingival, estando intact a 
l a cresta marginal mesial, y no teniendo caries la su 
p erficie oclusal o s610 e n los surcos y depr e sione s.
La operaci6n s e principia abriendo l a depresi6n mesial, 
si no está ya afectada , con fr e sa e sférica No. 1/2, y 
s e sigue con un cono invertido 33 1/2. Si la d epre -
si6n ya e stá tomada, no es nec e saria l a fr esa esféri 
ca. Lue go se hace e l contorno aproximado del esca- -
16n oclUi:al con los mismos instrumentos y la técnica 
d e scrita para l as cavidad e s de clase l. Se introduc e 
en la d entina e l cono invertido 33 1/2 Y se corta gra 
dua lmente hasta debajo d e l a cresta marginal, de modo 
que se entr e e n la cavidad e n la superficie proximal. 
Entonces se trabaja bucal y lingualmente para ensan
cha r l a abertura . Si se e stima conveniente, se usa 
un cono inv ertido 34 , o las fresas tronco c6nicas 701, 
702 6 703, hast a que l a dentina subyacente a la cres
ta e st é socavad a . En las cavidad e s mesiooclusales d e 
los molar e s superiores s e emple a e l mismo procedimien 
to, come nzando e n l a fosa c entral y siguiendo a lo 
l argo d e l surco me sial. En los bicúspides s e comien-
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za e l cort e e n l a d epre sión me sial o distal J y e n las 
cavid a d e s distal e s d e los molar e s sup erior e s s e comi e n 
za e n l a fosa o d epre sión distal . En todo caso, des-
pué s d e socavar l a cresta marginal, e l próximo paso 
consist e en cortar una cuña a través del e smalt e . Es
to se hac e 8n los molares, con las hachas para e smalt e 
15-8-12 d e r e cha e izquierda, y en los bicúspides con 
las hacha s 10-6-12. En l as cavidades me siooclusale s, 
los cincele s Wed e lsta edt cuare nta y cuarenta y uno, y 
los biangulados 15-8-6 (para momres), ó 10-6-6 (para 
premolar e s), sustituye n a vec e s ventajosament e a las 
hachas, según la situación y e l ángulo de acceso . 
Cualquiera que sea e l instrumento e l egido , se coloca 
su hoja sobre el borde de l a cr e sta y se dan unos cuan 
tos golpes secos con e l martillo; se emp l ea e l par d e
instrumentos, uno desde el l ado bucal y e l otro desde 
e l lingual, después d e lo cual e l contorno oclusal s e 
completa como se describió para las cavidades clase l. 

Ahora s e tiene suficient e acceso para estab l e cer el 
contorno de la superficie proximal. Con e l cono inver 
tido 33 1/2 se socava la dentina en la unión de la den 
tina y e l e smalt e , t eniendo cuidado de no cortar muy 
profundamente en la dirección axil. Después , con ha
chas o con los cinceles, según el sitio, se hiend e el 
e smalte bucal y lingualmente . Se talla luego gingival 
mente alternando la fr esa y l as hachas o cinceles, has 
ta estab l ecer e l contorno como antes se describió, con 
e l margen g ingiva l plano dentro del int ersticio subgin 
gival y los márge n e s bucal y lingual en convergencia a 
oclusal. El orden de l as operaciones en la técnica d e s 
crita es el siguiente: 1) Socavar la cresta marginal; -
2) Cortar la cuña; 3) Socavar la unión del e smalte y d e 
l a d entina e n la porción proximal; 4) Cortar con hacha 
o cincel eJ. esma lte bucal y lingualmente; 5) Tallar la 
pared y e l margen gingival. La cavidad está ahora lis 
ta para e l siguiente paso. 

3) Forma de Re sistencia. 

A. Piso pulpar plano y perpendicular al e je axia l (Re 
cordar excepción del Prime r Pr emolar Inferior). -

B. Piso gingival plano y paralelo al pulpar. 

4) Forma de Re tención. 

A, En Oclusal. 

a ) Se obtiene con la Cola d e milano. 
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b) Paredes Bucal y Lingual p erpendicular e s al pi
so Pulpar o ligerament e convergent es hacia 0-
clusal. 

c) Punt os de r etención, hechos en los ángulos tri e 
dro~-, Buco Próximo Pulpar y Linguo Próximo Pul--=
par. Re cordar que ~stos se ha6en a exp ensas de 
las paredes Bucal y Lingual y no de la Pulpar. 

B. En proximal. 

a ) Paredes Bucal y Lingual paralelas a las superfi 
cies correspondient es. 

b) Puntos de r e tención, he chos en los ángulos trie 
dros Buco Axio Gingival y Linguo Axio Gingival~ 
Re cordar que éstos se hac en a expensas de las 
paredes Bucal y Lingual y no de la Axial. 

Al hac er la forma de r esist encia y r e tención se aplana 
la pared pulpar y se hacen parale las las paredes axiles 
en la part e oclusal de l a cavidad, corno s e de scribió 
para las cavidad e s de clase l. Para este fin están in 
dicados los instrumentos de mano. La pared gingival 
se hac e plana con hachas 15-8-12 dere cha e izquierda, 
para molare s y 10-6-12 para bicúspides, Con los mismos 
instrumentos s e define perf ectament e la arista del di e 
dro gingivoaxil y las de los diedros axiles; estas úl-
timas se hacen converger hacia la parte alta de l esca-
lón oclusal. 

5) Forma de Convenienci a . 

A. Corno en el caso de una Cavidad Clas e 1, e sta cavi
dad muestra un exc e lent e acceso, y como r eg la, no 
se ne ces ita mayor forma de conveniencia, 

Para lograr la forma de conv eni encia, cada part e de 
la cavidad debe inspeccionarse para ver si habrá fá 
cil acceso al colocar las hojas de oro. La exten-
sión de un margen mesial o bucal para que el op era 
dor tenga una línea más directa de acceso e s aconse 
jable y deb erá procurarse en este momento. Los pun 
tos de retención pueden también prepararse profundi 
zándose los v~rtices axiopulpares en la extremidad
de l escalón, y los v~rtic e s bucoaxiogingival y lin 
guoaxiogingival, en la pared gingival, Estos pue-=
den prepararse con un cono invertido 33 1/2, como 
s e describió en los capítulos anteriores. 
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6 ) Remoción d e Dentina Caria d a . 

A. Remove~ l a cuidad os ament e con cucharilla s. 

7) Terminado je l a s Pa r e d e s d e Esmalt e . 

A. En Ocl~s a l, como e n una Ca vid a d Cla s e 1, paso VI. 

a ) Bis 21 corto e n e l á ng ulo c a vo sup e rficia l Ocl u
s a l, d es van e ci ~nd os e h a cia proxima l. 

B. En proxima l, t e rmina r par edes con ins trume ntos cor 
t a nt e s d e mano. 

a ) Bis e l corto e n e l ma rge n Gingival. 

Para verificar e st e p a so, las p a r e d e s de e smalt e d e b e n 
a lis ars e p erf e ct a ment e con instrume nto de mano. La 
pr ep a r a ción de l ma rge n oclusa l d e l e sma lt e s e hac e en 
la misma forma y con los mismos instrumentos que p a r a 
l a s ca vidad e s cla s e l. Da d a la fuert e inclinación bu
cal y lingua l d e los prismas d e l e sma lt e e n los márg e 
n e s buc a l y ling ua l d e la porción proximal, no e s me 
n e st e r bis e l a r e stos márge n e s. Si s e a ument a ra e l bi
s e l n a tural aquí, que daría sobre ~ l un marg en muy d e l
gado d e la obtura ción, que a l pulimentar e l marge n s e 
quebraría , d e s a just á ndos e o d e j a ndo un marge n irregu
l a r y rugoso. Ba st a pue s, a lisar los má rge n e s d e e s
ma lt e siguie ndo e l pl a no de e xfoli a ción d e los prisma s 
e n e stos sitios. Los me jore s instrumentos p a r a e sto 
son l a s h a cha s 15-8-12, d e r e cha e izquierda; s e h ace 
e l cort e e n s entido oclusogingiva l. En ma rge n gingi
va l s e a lisa con los r e cortadore s 12-80-8-12 y 12-95 
8-12, d e r e chos e izquie rdos. Los instrumentos 12-80 
8 -12 son aplic able s a l a s c avid ade s me sia l e s, y los 
12-95-8 -1 2 , a l a s dist a l e s. El e sp e sor d e l e sma lt e 
e n e s te sitio es d e 0 ,5 mm. aproximadament e , y l a in 
clina ción media de los prima s es de 6 0 a 100 c entí-~ 
gr a dos gingiva lment e . At endi e ndo a su d e lga d e z d e b e 
r á bis e l a rs e a qui e n todo s u e sp e sor. El ángulo d e
la hoj a d e lo s r e cortadore s de ma rg e n gingiva l e stá 
dis e ñad o p a r a h a c e r un bis e l corr e cto , siguie ndo l a 
inclinaci6n de los prisma s. 

Dond e los má rge n e s gingiva l e s d e l a s c a vid a d e s Cla s e 
11, 111, IV Y V s e e xti e nd e n muy c e rc a d e l a líne a gin 
giva l s e deb e r á t e n e r e sp e cia l cuida do e n l a pr ep a r a -
ción. Según Hop e we ll Smith, e l e sma lt e s e tr a slap a s o 
br e e l c emento en e l 60 a 65%; s e toc a n bord e con bor 
d e e n e l 30%, y e n e l 5 a 10% d e los c a sos e l c e mento 
'V"\A ll r-. f"'r> t"'\ ....... 1 ~ <"'IYYl.-.,l+- r-. r"I,, ~ ri ....... Y'\~r'\ 1tJ. rI ,~ Y"lt-;nQ n vnl' D ct-~ "\:T Q -;n 
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prot e cción . En vist a de e stos he chos J hay siempr e un 
gr an p e ligl' o, cua ndo s e op er a en es t a r eg ión, de de -
j a r prisma2 de e st a lt e débiles y a l a ire en los márge 
ne s gingivn l e s, o de de j a r á r ea s de dentina no prot e 
gid a s y e xp uesta s a l a cari e s y a l a s impr e sione s t ér 
mic a s y tá ,: til es. Ad emá s, ha y que t ener en cuent a el 
ri e sgo de cla ha r l a s fibrill a s de Sharp ey y otros e l e 
mentos de l c emento o de producir inflama ción o destruc 
ción de l l ~g amento p eriodont a l 

Estos a ccident es pue den ocurrir por l a ma l a prepar a ci ón 
de lo s má r gene s g ingiva l e s de l a cavid ad J ma l pulimien 
to de l a s obtura cione s, ind ebid a aplic a ción de s epar a -
dor es, e tc. 

8) Limpi e za de l a Cavidad. 

El proc edimi ento para de j a r l a cavid a d p erf e ctament e 
limpia y dispue st a pa r a r ecibir e l ma t erial de obtura 
ción ya s e ha descrito ant eriorment e . 

111.- PREPARACION DE LAS CAVIDADES CLASE 111. 

1) Instrument a l: 

Azadones 8-3-6 J 8-3-12, 4-1-23, 4-2-23J S.S.W. 66. 

Fre s a cono invertido No. 33 1/2. 

Cinc e l Wede lst eadt 40. 

Ha cha s 8-3-12J 4-1-23. 

Separ ad or. 

2) Consid eraciones Pr e liminar es. 

A. En est e tipo de cavid ad, l a forma de conveni enci a 
de be se r obs erva da con sumo cuid ado. 

B. Nunc a s e debe olvid ar l a ext ensión por prevención. 

C. Por último, a unque no menos important e , l a ESTETICA 
debe s e r consid er a da cuid adosament e . 

3) Forma de Contorno. 

A. Labia l 
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2 ) Lo s d os t e rcios gingiva l e s de l a forma d e contor 
no La bia l, sigue n una línea pa r a l e l a a l a sup e r
fici e proxima l d e l di e nt e e n l a cua l e st á loc a li 
za d a l a ca vid ad . 

b) El t er cio Incis a l forma una curva muy sua v e . 

B. Lingua l 

~ ) M Q t ~a na/ Q form~ d r c onv~' ni pnci 2 que l a forma d ~ ct ue ,-, _ 1 '-' u ~ ~ _ _ 

con t orno La bi a l. 

b) Est a forma d e conveni e ncia e stá d e a cue rdo con l a 
posición d e l di e nt e y d e l di ent e a dya c e nt e . 

c) Los d os t e rcios Gingiva l e s d e e sta forma d e cont or 
no, sigue n un a línea p a r a l e l a a la sup e rfici e prox 
ima l d e l di e nt e e n l a cua l e stá loc a lizada la c a -
vid a d. 

d) El t e rcio Incis a l forma una curva definid a . 

e) Est a forma d e contorno s e une con l a p a red Gingi
v a l e n un á ngulo r e cto y forma un hombro Linguo 
Gingival d e finido . 

C. Incis a l . 

a ) Se e xti e nd e Incis a lme nt e incluye ndo y pas a ndo e l 
punto d e contacto) d e forma que e l ma rg e n d e l a 
r e st a ur a ción s e e ncuentr e e n zona d e auto limpi e 
za . 

b) La s forma s d e contorno La bia l y Lingua l s e une n 
una curva simé tric a y lis a . 

D. Pa r e d Ginglva l : Esta e s l a lla v e de la pr e p a ración. 

a ) Labio Lingualme nt e , e n ángulo r e cto con e l e j e 
a xi a l d e l di e nt e . 

b) En e l jove n, y e n p a ci e nt e s con t e jido gingiva l 
norma l, e st a p a r e d d e b e é st a r situa d a justo por 
d e b a jo d e l bord e libre de l a e ncí a . 

c) En e l a dulto, y e n p a ci e nt e s con r e tra cción d e l 
t e jido Gingiva l, pr e scindi e ndo d e l a e d a d, no es 
n e c e s a rio lle v a r e st a p a r e d por d e bajo d e l borde 
libre d e l a e ncí a . Re cord a r t é cnicas p a r a á r ea s 
de a uto limpie z a . ~~ / / 0\;;) \";1[ é·l.. ;~ 

, .{" -1"( '\ 

1...... .. 1.; 11 • _ _ l~ \ 



-22-

Pa r a v e r ific a r l a forma d e contorno s e aplic a r á inme 
d i a t a me nt e e l d ique y e l s e p a rador . Se comi e nz a e n-
e l marg en l abia l d e l a c a vid a d con un a z ad ón 8-3-6 , 
us á n do lo como c inc e l. Con pr e sión e n l a mano se cor 
t a e l e sma lt e e n p e que ñas porcione s, tra b a j a ndo d e sd e 
l a sup e rfici e a l a c a vid a d; mant é ng a s e e l inst rume nt o 
firmement e empuña do, p a r a que no r e sba l e dentro de l a 
c a vid ad y ca us e d olor. Solament e la porción más de l
g a da d e l e smalt e d e b e rá quit a rs e c on e st e instrume nt o. 
Usando a hor a e l cinc e l W0d e ls ta e dt 40, e l cinc e l r e ct o 
10 o e l bi a ngul a r 10-5-6 contin6e s e e l cort e sobr e e l 
margen labial h asta quit a r e l e sma l t e y l lega r a l a d e r 
t ina s a n a . La d irec ción d e l cort e con e l cinc e l deb er~ 
hacers e h ac i a l a part e gingival y a lo largo d e l ma r g e n 
d e l e sma l t e . 

En c a vidad e s p e queñas de e st e tipo s e r e qui e r e poc a e x 
pos i ción d e l margen l abi a l. Ba sta s e p a r a r e l ma rg e n 
l abia l d e l contacto con e l di ent e próximo, d e j á ndolo 
fr a nc a ment e e n e l e spac i o int e rproxima l. Con e l cono 
invert ido 33 1/2 s e socava l a d entina s ubya c e nt e a l e s 
ma lt e gingival . La fr e s a deb e r á ma nt e n e rs e c e rc a d e -
l a par e d d e l e sma lt e y con e l cort e s e p e n e tra e n l a u 
nión d e l e smalt e con l a d entina . De spués, con h a chas-
8-3- 12 s e quita e l e sma l te que h a quedado sin soport e 
d entinario. Si e s prec is o e xt e nd e rs e más, s e us a n l as 
fr esas y l as h a chas a lt e rna tivame nt e , hasta que s e h a y a 
ll e vado e l marg en gingival a su sit io correcto. Al usa r 
las h a chas d e b e r á apoy ars e en e l di ent e próximo o sobr e 
e l mi smo e n que s e e stá operando, según s ea e l a cc e so ; 
e l e smalt E d e b e rá r e cort a r se h ac i a a d entro de l a c avi 
dad, en p Eque ña s porcione s, cort a n d o d e spué s en s e ntido 
labioling~a l. Entonc e s e l ma rgen lingual s e cort a y se 
e xti e nd e con azadón 8-3 -6- 8- 2-12 , y l os cinc e l e s me n
cionados, trab a jando d e sd e e l l a do lingua l. Los ángu 
l os l a bioEingival y linguo gingival se e xti end e b a s -
tant e p aré lle v a rlos hast a los e spacios l a bi a l y lin-
gual . Es t o pued e hac e rs e primero con e l cono inverti
d o 33 1/2 socavando l a dentina , y d e spués cortando e l 
e sma l t e c on los instrumentos ant e s menc ionados. Pa r a 
e xt e nd e r e l ángu l o l a biogingiva l s e ins erta la fr esa 
d es d e e l l a do lingua l; d e sd e e l l ado opuesto p a r a e l 
á ngulo linguogingiva l. 

Con l os instrumentos d e ma no p ue d e cortars e e l prime r 
ángu l o d e sde e l l ado l abia l, y e l s e gundo, d e sd e lin
gua l. Tod a op e ración d esde e l l ad o lingua l s e h a c e u 
sando e l e sp e jo de ma no. Lueg o s e pr e par a e l ángu lo
incis a l que s e a mpli a ha sta ll e gar a l e sma lt e sano, con 
los mismos i nstrumentos. 
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4) Forma de Resistencia . 

A. Esta sólo se requiere para las fuerzas apl icadas du 
rante la inserción del material restaurativo. 

B. El piso Gingival es sumament e importante en la for
ma de r es istencia. 

a ) Debe ser plano. 

b) Debe estar en ángulo recto con e l eje Axial de l 
diente . 

C. Pared Axial. 

a) Paralela a la forma de contorno del diente y no 
ne cesariamente paral e la al e je Axial de l mismo. 

D. Paredes Labial y Lingual. 

a) Perpendiculares a la p ared Axial. 

5) Forma de Retención. 

A. Gingival. 

a) Línea de ángulo Axio Gingiva l aguda . 

b) Se hac en retentivos los ángulos triedros Labi o 
Axio Gingival y Linguo Axio Gingiva l~ a expensas 
de l a s paredes Gingival, Labial y Lingua l, forman 
do puntos de ángulos definidos. 

B. Incisal. 

a ) El ángulo Incisal tiene una ret ención definida, he 
cha n expensas de la pared Incisal. 

Al verific ar estos dos últimos pasos no s e necesita for
ma e special de resist encia . Sin embargo~ la pared gingi 
val se aplana en direcc ión mesiodistal; en dirección l a~ 
biolingual se aplana o se le da l a curvatura de la encía 
marginal. En pequeñas cavidades genera lmente no es ne
cesaria curvarla. La arista del diedro gingivoaxil será 
bien marcada, y l os ángulos diedros labioaxi l y linguo
axil deberán comenzars e ahora y extenderse un poco. Pa 
ra hacer plana la pared gingiva l y formar los ángulos 
diedros mencionados, se usan formadores de ángulo Wood
bury-Crandall 10-(80)-4-6, derecho e izquierdo o cince
les Wedelstaldt. Los vértices l abiogingivoaxi l y lin-
guogingivoaxi l pueden ahora marcarse más, si es necesa-
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rio c~n e l cono invertido 33 1/2, e l primero desde e l 
acceso lingua l y e l segundo desde e l labial. En segui 
da, con e l azadón 4-123 usándolo con un movimi ento de 
tracción, se extiend en los diedros l ab ioaxil y linguo
axil hasta dentro del ángulo incisal de la cavidad ha
ci~ndolos agudos y definidos. Se cortarán en la denti
na y no muy cerca del esmalte , porque lo socavarian, 
El vértice incisal deberá ahor a profundizarse en direc
ción incisal colocando en 61 l a hoja del azadón S.S.W. 
66 6 70, y cortando l a dentina hasta que esté sufici en
temente profundizada. Colóques e ahor a l a hoja del aza
dón 4-1-23 en este ángulo y con un movimiento rotatorio 
completo, se ensancha y profundiza e l vértice labi a l y 
lingual, hasta que sea perfectamente retentivo y sufi-
ci ent ement e amplio para r ecibir la boc a del instrumento 
de empaque. Se evitará cortar este vértice tan cerca 
del e smalt e que lo debilit e . Al terminarlo deberá haber 
sido profundizado incisalmente, un poco axilmente y pre 
sentar ligeros surcos labial y lingual, hasta l a s aris
tas l abioa xil y linguoaxil, La pared a xil se talla ahora 
con azadón 4-1-23, para hacerla lisa y con la convexidad 
labiolingua l de la cámara pulpar subyacent e . Si es nece 
sario, l as paredes labia l y lingual pueden alisarse c on
e l mismo instrumento. 

6) Forma de Conveniencia. 

A. El requisito aquí es ext end e r la cavidad lo sufici en 
te como para permitir la introducción de los instru-=
mentos necesarios para preparar dicha cavidad, así 
mismo, aquellos necesarios para la colocación y con
densación del oro usando las líneas de fuerza corree 
tas, 

Para e stablec er l a forma de conveni enci a los vértices 
gingivales pueden ahora acent uars e más con e l cono inver 
tido 33 1/2 cortando ampliamente a expensas de las pare~ 
des labia l y lingual y no de la axial. Si se nec esita 
mayor acceso, puede obtenerse por la s eparación de los 
di ent es dando mayor ext ensión a l marg en lingual. 

7) Remoción de la Dentina Cariada. 

T8da la caries generalment e habrá sido eliminada durant e 
las operaciones anteriores. Ahora se inspecciona la ca
vidad y se quitan los r esiduos de caries si queda alguno. 

8) Terminado de las Paredes de Esmalt e . 

A. Con instrumentos cortantes de mano bien afilados, te 
niendo cuidado que todos los prismas de Esmalt e esten 
....... ~.~ ~ __ "'- ~ _1 _ _ __ _ _ _ T"\ _ __ L ~ ._ ~ _ _ . __ 
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B. Automáticamente se e stablece un bise l corto e n e l 
á ngu lo cavo superficial, a l tratar de corregir lo s 
márgenes para r emov er prismas de esmalt e frágil es , 
a l mismo t i e mpo que para crear un ma rge n continuo 
y r eg ular. 

C. El margen cavo superficial Linguo Gingival se t ermi 
n a en un á n g ulo definido. 

D. El margen cavo superficial Labio Gingival se r edon
d e a un poco para quit ar cualquier forma aguda e n e s 
t e punto de l a restauración. 

9) Limpi e za de l a Cavidad. 

A. En forma usua l. 

IV.- PREPARACION DE CAVIDADES DE CLASE IV. 

1) Instrument a l: 

Los mismos de l a clas e 111, agregando: 

Pi e dra núme ro 11 y 31 S.S.W. 

Fr e sa de fisura 556 y 557. 

Cinc e l We delstaedt 15-8-6. 

2) Forma de Contorno. 

A. La bial. 

a ) Pa ra le l a a l a superficie proxima l d e l diente en 
l a c 0al e stá localiza da la cavid ad . Observar 
princ ipios d e e xt ensión por prevenci6n . 

b) En e l jov e n, y e n pacientes con t e jidos gingival 
norma l, e ste c Jntorno debe e star situado justo 
por deba jo de l bord e libre d e l a enci a . 

c) En el a dulto, y en pacientes con r e tracci6n del 
tejid8 gingival, prescindiendo de la e dad, no e s 
n ecesario llevar e st e contorno por debajo del bor 
de libre de la e ncia. Re c ord a r t~cnicas para á -
reas de a uto limpieza . 

B. Lingua l. 

a ) Generalment e , se corta un poco más por Lingual que 
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b) Se r ed ~nd e3 e l ángulo Linguo Incisal, para pro
v ee r mayor r es ist enci a . 

C. Incis a l. 

a ) Mesi~ Di sta lmente ~ cupa por lo me nos dos terci~s 
de di ~ ho bord e . 

b) La bi~ Lingualmente, cruza e l bord e Incisal en u 
n a angulaci5n de 45 grad~s, para proveer resist e n 
cl a c ~ntra las fuer zas linguales desarrolladas d~ 
r ant e la masticaci5n. 

3) Forma d e Resistencia . 

A. Pis ~ P ulpar plano y perpendicular a l eje axial del 
diente en ambos planos. 

B. Pis o Gingival plano y tambi~n perpendicular al eje 
a xial del diente en ambos planos. 

4) Forma de Re tención. 

A. En I nc isa l. 

a) Se consigue pre parando una forma de r etención en 
el e xtr e mo del piso Pulpar, opuesto al ángulo a 
f e ctad~, Dic ha f~rma retentiva debe e star en Den 
tina. 

B. En proximal. 

a) Paredes Labia l y Lingual ligerament e convergent e s 
hacia Incisal. 

b) Punt ~s de retención, hechos en los ángulos trie-
dr~s Labi o Axio Gingiva l y Linguo Axio Gingival. 
Recordar que estos se hacen a expensas de las pa
red e s Labial y Lingua l y no de l a Axial. 

5) F~rma de C ~nv eniencia. 

A, Este tipo de cavidad, pre senta aún menos probl e ma en 
a cc e s~ que una Cavidad Clas e 11, Es acces ibl e desd e 
cualquier ángu lo. 

6) Rem~ci5n de De ntina Cariada. 

A. Este pas~ rarament e se necesita en este tipo de cavi 
dad. 
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7) Te rmina d 8 d e las Pa r ede s de Esma lt e . 

A. T8 d a s l as par e d e s bi e n t e rminada s y lisas. 

B. N8 d e b e n e xistir ángu18s e n la forma d e contorno. 

C . En 1 n c i s ~ll . 

a ) Bis e l cor t 8 e n e l ángu18 c a vo sup e rficial, d e sv a 
n e cié:ld8s e ha ci a proxima l. 

D. En pr 8xima l. t e rmina r p a r e d e s C8n instrume nt8s C8r
t a nt e s d e ma no. 

a ) Bis e l c8rt8 e n e l ma r gen Ging iva l. 

8 ) Limpi e z a d e la Cavida d . 

A. Efe ctua da e n l a forma rutinari a . 

9 ) Pr e para ci6n d e la P8rci6n Proximal. 

La t é cnica e s casi l a misma que la d e scrita para las ca 
vid a d e s d e cl a s e 111. só18 que aquí e s n e cesario e limi~ 
nar e l áng u18 incisal. Se usan los mismos instrumentos 
d e scritos ant e riorme nt e . Se procura C8ns e rvar la mayor 
c a ntidad posibl e d e sup e rfici e labial, pero los prisma s 
d e e sma lt e d ebilitad8s y no s8portados por d e ntina d e b e 
rán cort a rs e p a ra me jorar l a resistencia, sin consid e r a r 
la e xt e nsi6n d e l corte. 

10) Té cnica para e l Esc a 16n 1ncisal. 

Prime ro con una pi e dra montad a número 11 S.S.W . s e d e s
gast a la porción d e l bord e incisal que se va a incluir 
e n e l e sca16n. h a s t a una profundidad d e un milíme tro a 
uno y me di8, según e l grosor d e l borde incisal. Lue go 
C8n un C8no inv e rtido 33 1/2 s e corta un surco en la 
d entina entr e l a s par e d e s de e smalt e labial y lingua l. 
e n t od a la l8ngitud del e sca16n. La fr e s a debe colocar 
s e a l principio d e l e sca16n, hundi é ndola e n l a d entina
mi entra s s e ma ntiene p a ral e la al e j e ma yor d e l di e nt e y 
d e spués dirigi é nd 8 1a incisalme nt e , repitiendo e stos mo
vimien t8 s h a st a que e l surC 8 que d e c ort a do a tod 8 lo l a r 
go d e l e sc a 1 6n . De b e rá que d a r c e rc a del e sma lt e ling ua l, 
r e sp e tand J cua nt8 s ea p8sibl e l a dentina que que da d e b a 
j8 d e l e smalt e l abial . En t Jnc e s, c ambiando p8r una pi e 
dr a 31 S.S.W., s e quita con l a part e pl a na d e la pi e dra 
e l e sma lt e ling ua l, h a sta l a profundidad d e l surC8 qu e 
s e ac a b a d e c8rtar. De spué s, C8n un cono inve rtid8 33 1/2 
", po n-r0fllnc1 1Z8 m~s p. l s urC8. teni e nd8 e l cuid a d8 d e d e j a r 
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dentina que soporte el esmalte l ab i a l. Est as op eracio
ne s se r epit en alternativament e ha st a que se ha ya obt e 
nido un surc o bastante profundo y amp lio) dentro de l 
cual pueda c (mstuirs e una puent e de oro r esistent e para 
anclar con s eg urid ad l a porción incis a l de la obturación. 

Lo extensión de l cort e dependerá de l espesor labiolin
gual de l di ente y de la cantidad de dentina entre las 
pnredes de esmalte labi a l y lingual. La profundidad del 
surco deba j o de la pare d de e smalt e lingua l deberá s er, 
por lo menos == a su ancho o lige rament e mayor. Demasia 
da profundid ad puede poner en pe ligro l a pulpa, aumentar 
l as dificultad e s de la operación o de jar la pulp a sujeta 
a l os cambios térmicos. El surco deberá entonces delimi 
tarse, hac i endo pl ano s u piso y paralelas sus paredes l~ 
terales con fresa de fisura 556 ó 557. No es necesario
socavar. Un pequerro ensanchami ento y r edondeo en la u
ni6n del esca16n con la porción proximal de la cavidad 
aumenta e l cuerpo de oro y refuerza la obturación en es 
t e sitio. Par a comenzar la obturación se corta una p e~ 
querra depr e sión j con e l cono invertido 33 1/2 dentro de 
l a dentina en l a extremid ad del e8 calón. 

V.- PREPARACION DE CAVIDADES CLASE V. 

1) Instrumental: 

Fresa 557 - 34 Y 35 
Azadones 8-3 - 6 -e-3-12 
Cincel biangular 10-6-6 
Fre sa 33 1/2 

2) Forma de Contorno. 

Trapezoidal. 

A. Contorno Oclusa l (Incisal). 

a) Llevarlo hasta Esmalte sa no y hacerlo parale l o al 
plano Oclusal del diente o del arco . 

b) En casos de alta susceptibi lidad a caries, es acon 
sejable extender este margen al punto de mayor con 
vexidad de la superf icie Bucal o Labial. 

B. Contorno Mesial y Distal. 

a) Extenderse hasta los ángulOS del diente, a men08 
que la extensión de la caries nos obligue a otra 
COSA. No pxtpnoprsp m8s A118 dp los ángu lOS. 
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b) Paredes Mesial y Distal paralelas a la superfi
cie e xterna de la pie z a. 

e) Pare des Mesial y Distal ligeramente divergent e s 
con r especto a la pared Axial. 

C. Cont orn :) Gingi va l. 

a) Term Lna por debajo del borde libre de la encía, 
cuando ésta se libera de la grapa. Es aconseja 
ble marcar la posición de la encía en el diente 
antes de colocar el dique y la grapa, para po
der determinar este grado de extensión. 

b) La edad del paciente modifica la extensión gingi 
val. 

1) En el joven, donde la encía está alta en rela 
ción con la corona dentaria, aquélla debe ser 
retraída hasta donde sea posible (sin daño al 
guno al Ligamento), en esta forma, se coloca
este margen gingival en una área relativamente 
inmune para los años si9uientes, cuando la re 
cesión normal de la enCla tome lugar. 

2) En el adulto, puede aparecer la llamada Caries 
Senil. Esta se origina en el Cemento y es de
bida principalmente a pobre higiene oral en la 
línea cervical. En estos casos, no extenders e 
por debajo del borde libre de la encía. 

El dique debe aplicarse inmediatamente; se seca 
la superficie del diente para determinar la pro
fundidad y extensión de la caries. La hipersen
sibilidad de los tejidos demanda extremo cuidado, 
tacto y dar ánimo al paciente. 

Si la c a vidad es extensa, todo el margen de esmal 
te que esté expuesto deberá quitarse con un aza-
dón 8-3-12 ó cinc e les Wedelstaedt 40 y 41, después 
de lo cual la dentina reblandecida se saca con uno 
o dos movimientos de los excavadores de cuchara 
8-6-12 derecho o izquierdo. 

Después de quitar las capas superficiales de los 
tejidos afectados, sea grande o pequeña la cavi
dad, disminuye notablemente la sensibilidad. 

En las cavidades pequeñas, el esmalte deberá pri
mero socavarse con el cono invertido 33 1/2 Y lue 
gO se elimina con un azadón 8-~-12 v cincel Wedel 
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staedt 40 y 41. El azadón es ~til en los márg~ 
nes mesi a l y distal en molar es y bic~spides, en 
t anto que los cinc e l es con movimiento de cepilla 
dos, cortarán e l esma lt e en los márgenes gingi
va l y oclusal, Si se necesita mayor extensión , 
:::e quita primero l a dentina s ubyac ent e , con fr e 
sa 33 1/2 Y luego se corta e l esmalte con e l a za 
dón 8 -3-12 ó con los cinceles Wede lst aedt 40 Y 
41 hast a dejar e l cont orno de l tamaño necesario. 
Los mismos procedimientos son ap lica bles a l as 
cavidades semejantes de l o::: dientes ant eriores. 

3) Forma de Resist encia. 

No se incluye en este tipo de preparaciones por no estar 
e llas sujeta a l as fuerzas de mast icación. 

4) Forma de Retención . 

A. Se obtiene en l as líneas de ángulo Ocluso Axial (In 
ciso Axi a l) y Gingivo Axial. -

B. Las paredes Gingival y Oclusa l deben ser paralela s 
entre sí y perpendicul ares a la pared Axial . 

C. En cavidades pequeñas, l a pared Axial s e puede dejar 
plana, pero en las grand es , debe seguir e l contorno 
de l a superficie externa de l a pieza, así l a cavidad 
tendrá l a misma profundidad de Mesial a Distal. 

NUNCA SE DEBEN SOCAVAR LAS PAREDES MESIAL y DISTAL CON 
LA IDEA DE CONSEGUIR RETENCION. Esto sólo nos conducirá 
a minar l os prismas de Esmalte en estos puntos y a un 
pronto frac a so de la restauración. 

Par a obt ener las formas ant eriores se le dará entonc e s 
a l a cavid ad l a forma regular de ca ja con paredes l a t e 
r a les en ángulo r e cto con l a pared axial. Esta no debe 
ser plana, s ino que seguirá l a curvatura de la cámara 
pulpar subyacente . El corte dentro de la dentina no de
berá ser profundo a menos que la penetración de l a caries 
l o demande . Bastará l a profundidad que dé suficient e an 
c l aje a l a obturación. El grues o medio del e sma lt e y la 
dentina en l as paredes labia l y bucal es de 2.6 milíme 
tros;en los incisivos 2.9 milímetros en los caninos y 3 
mil í metros en los poster i ores . El menor e spe sor de es
tas superficies es de 2 milímetros en los incisivo~ 2. 6 
en los caninos y 2.5 en los premo l ares y molares. 

La forma de l a caja s e prepara me jor y con menos dolor con 
instrumentos de mano. Sobre los molares, s e emplean aza 
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dones y hachas para t a llar l a par ed axil hasta obt ener 
l a forma conveniente, para hacer para lelas l as cuatro 
pa r ede s laterales y p ar a definir l as arist as de uni6n 
de la pared axil con las l atera l es . Las hac has 8- 3- 23 
sirven para preparar l a pared distal y a vece s l a mesi a l 
cortando con e l lado de la hoja, en tanto que l as pare
des gingival, oclusal y gran parte de l a axi l s e cortan 
y s e l e da forma con e l azad6n 8- 3-12, se hace fácilmen
te todo est e trabajo sin nec e sidad de usar e l hacha . 

5) Forma de Conv eniencia , 

A, No se neces it a en cavidades anteriores , puesto que 
el acceso es directo. 

B. En cavidades posteriores, una pequeña inclinaci6n de 
la pared Me sia l, se pued e ne cesitar. 

6) Remoci6n de Dentina Cariada. 

A. Con cucharillas se remuev e la caries r emanente que 
por l o genera l está loca lizada en e l centro de la 
pared Axial. 

Con e l objeto de ha c er l a remoci6n de dentina caria 
da se examina l a cavidad por si hay r estos de caries, 
que deberán quitars e con el azad6n y ha chas antes u
sadas o con excavadores de cuchara 8-6-1 2, derecho e 
izqui er do. 

7) Terminado de las Par edes de Esmalte, 

A. Chequear con sumo cui dado ciertas zonas de Esmalte 
con apar 'i encia de yeso, así mismo irregularidades en 
e l contorno, pue s e l bise l no corrige e stos errores. 

B, Ha c er bis e l corto en todo e l ángu l o cavo superficial, 
En los cas os de caries senil, no se hac e bis e l en e l 
ángu l o cav o superficial que se encuentr a en el Cemen 
to, r e cordar que aquí no exist en prismas . 

C, Chequea r la s ext ensiones hacia l os ángu l os Mes i al y 
Dist a l, para estar seguro que l as paredes se encuen
tran en una zona de inmunid ad . 

Para es t e paso l as paredes de esma lt e se a lisan perfect~ 
ment e y se bise l an hac ia af uera a l o largo del margen 
con cinc e l biangulado 15 -8 -6 . La pared gingival de l e s 
ma lt e de be bi selarse en tod a su ext ensi6n de 60 alOa 
centígrados , para que tenga l a inclinaci6n de los pris
mas de e sm~ lte . ~os márge nes me sia l, dista l y oc lusal 
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trumentos después de lo cual S é hace e l ase o de la cavi 
dad . 

En los casos de encía retraída que se pres ent a en los 
anci anos, se sigue l a misma técnica. 

Q) u Limpieza de la Cav idad . 

A. Ef ect uad3 en l a forma usual. 

9) Consid er a ciones Esp eciales. 

A. Aisl ar por lo menos dos dientes a cada lado del dien 
t e sobre e l cual se opera. 

B. Usar solamente l a grapa No. 210, 211 ó 212. (Esta 
grapa es llamada: "Grapa en forma de mariposa"). 
Cuando está colocada a satisfacción, inmoviliz arla 
con compuest o de mod e lar, de esta forma no se mueve 
ni daña e l Cemento. En las piezas posteriores, si 
a l g una de estas grapas no di era resultado, utilizar 
la más adec uada para e l caso particular. 

C. El bis e l s e puede ha cer con piedras finas, diamant es 
o instrumentos cortant e s de mano, pero debe s e r hecho 
bi en liso con instrumentos bien afilados. No e s f á 
cil hac er lisa una forma de contorno irregular, y hay 
que r ecordar que esta cavidad s e encuentra en una 20 
na crónicamente sucia. El mejor método para obt ener 
una r e stauració~ en la cual e l explorador no encuen
tr e traba a lguna , e s hac er un buen bis e l liso. 

D. Cerca de l Cemento, pulir muy poco con la máquina, sin 
embargo, recordar que el marg en gingival debe estar 
bi en pulido para evitar la irritación de l tejido gin 
gival. En es ta región se us an limas y cuchillos. -
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C o N C L U S ION E S 

1) En l a prepa r ac i6n de cavidades pa r a obtura ci6n de oro 
cohe sivo e s impres cindibl e e l uso de ins trumentos de 
ma no, 

2) El a islami ent o de l ca mpo op er a torio ha de s er compl eto. 
Debe t ener se paciencia, exa c t itud y pers ever anci a pa r a 
r ea li za r e stos a ctos oper a torios . 

3) Par a evit a r mol estia s a l pa ci ent e s e combina la pr e si6n 
de l a mano con e l impa cto de l martillo. 

4) No debe us ars e orifica dor e s de má s de un milímetro. Cua n 
do s e utilic e un orificador de t a 16n ocúp e s e s610 la pun
t a o s610 e l t a 16n. 

5) El ángulo de fuerz a nunc a debe s er perp endicular a l a pa 
r ed que s e e stá orificando. La inclinaci6n conveni ent e 
e s de 6 a 12 grados centígrados. 

6) En e l momento de l a orifica ci6n t6me s e en cuent a e l ancho 
de l orificador, e l grosor de l a lámina y la e dad e l pa cien 
t e para aplic ar l a debid a fuerz a con e l martillo. 

7) En los bord e s de l a ca vid ad p6ngas e bastant e oro para evi 
tar l a fr a ctura de los márgenes. 

8) El pulida de l a obturaci6n t erminada e s indispensable , s e 
hará con tira s de lija de l grado más a lto al más fino. 
No deber á us ars e rojo Inglés; p ara e l pulido final s e usa 
blanco de Esp aha s e co, aplicado con una copa de hule . 

*******.******* 
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