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1.-INTRODUCCION 

Aleación, Combinación o mezcla de dos o más metales, los 
que se preparan fundiéndolos juntos. Las más empleadas en Odon
tología son: las de oro con plata, en la prcporción de 91.7 de oro, 
por 8.3 de plata. Las de oro, plata y cobre, en la proporción de ~2,4.5 
y 3.5 respectivamente. Las de oro. platino, plata .cobre y zinc en las 
proporciones de 75, 2. 8, 5y10. 

Estas aleaciones, una vez fundidos los metales en conjur.to, se 
reducen a limaduras muy finas, que son las que se van a mezclar 
con el mercurio en el momento de usarlas. En los últimos tiem
pos se han presentado en el comercio diversas aleacicnes, cuyos 
componentes principales son· el cromo y el cobalto y que por ser 
lnoxldnbles y resistentes a los ácidos van reemplazando a lo~ meta
les preciosos en la confección de aparatos de prótesis dental. 

Son la plata y el mercurio, substancias que producer intoxi
cación accidental (en nuestro caso al estar de visita el paciente 
en nuestro consultorio), casi siempre debido a confusión o igno
rancia, y la mayoría de las muertes pueden evitarse de disponerse 
de los medios y antídotos para combatir la intoxicación. Siendo 
agucia, aún las más graves, diagnosticada enseguida y tratada 
adecuadamente, permiten en la mayoría de los casos, s~lvar al in
toxicado al darse la térapéutica efectiva. Los síntomas de la into
xicación, los primeros remedios de auxilio y, sobre todo. lo que 
no debe hacérse, lo que está contraindicado, deben ser conoci
dos no sólo por él médico, sino también por el ing,eniero. el quími
co, por el farmacéutico y por el cirujano dentista, profesionales que es-
tán en contacto más directo y continuo con la posible víctima de 
la intoxicación, ya que, desgraciadamente, y por desconocer todo 
ésto, se agravan a veces ciertas intoxicaciones en las que una te
rapéutica de urgencia, puede quitar toda la gravedad. 

- ·a-
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Por lo anterior y por considerar de interés para el Odontólogo, 
expongo : síntomas, tratamiento de los dos elementos principales 
de toda amalgama, que son mercurio y plata. 

Mercurio y sus compuestos.- El elemento mercurio no es tó
xico por vía bucal, en cambio sus vapores son fuertemente tóxl
cos, y casi todos sus compuestos lo son también. Los envenena
mientos criminales con compuestos de mercurio no son frecuen
tes. Sí son frecuentes las intoxicaciones mercuriales por equivoca
ción, p. e. j., la confusión de empleo de un comprimido de cianu
ro mercúrico por una aspirina, y en terapéutica mercurial, se dar. 
casos de ir.toxicación por el empleo de la pomada mercurial en 
personas sensible~. 

Finalmente, en el momento actual son muy frecuentes ioc ca
sos de intoxicación profesional, hidragirismo, en las industrias o fá
bricas donde abunda este elemento, que a medida que aumenta la 
temperatura es más fácilmente volátil y sus vapores, absorbidos 
r>or vía· pulmonar, provocan los graves accidentes rte la intnxicac16n 
mercúrica crónica. Es muy importante en estos casos una vigilan
cia e higiene escrupulosa, pues además. los vapores y el mismo 
mercurio se fijan en la ropa del obrero, que ,puesto en contacto con 
la piel , provoca más tarde la emisión contínua de mercurio. La ab
sorción de 0.5 mg. diarios durante algunos meses provoca el hi
drargarismo, y bastan, en general, 0.15 gr. de cualquiera de sus 
sales para producir intoxicaciones agudas. Los ca!omelanos, clo
ruro mercurioso, utilizados en terapéutica como purgante y vermí
fugo, pueden provocar intoxicaciones cuando se le asocia con 
otros compuestos. El mercurio se elimina en parte por la orin2,. 
pero puede quedar absorbido por los riñones o el hígado, luga
res donde se busca el tóxico en medicina legal. 

Síntomas.- Aparecen inmediatamente a pocos minutos dec;
pués de ingerir el veneno. Se percibe primeramente un sabor me
tálico extraordinariamente desagradable, y en la gargar.ta una sen
sación de astringencia y de quemadura, que se propage enseguida 
por todo el tubo digestivo. La lengua se tumefacta; al cabo de va
rios minutos sobrevienen vómitos: primero, mucosos; luego, bilio
sos, verdosos, y al fin sanguinolentos. El rostro está pálido, con-
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traído; las facciones reflejan abatimiento. cefalalgia intensa; hay 
irregularidad y rapidez del pulso, que luego se debilita y es ape
nas perceptible. La temperatura desciende y la piel se cubre de un 
sudor frío. Al cabo de uno o dos días, nefrosis grave, al principio 
con aumento y luego con di~minución de la cantidad c!e orina, la 
cual contiene albúmina, .sangre y cilindros. Con frecuencia se agra
van estos síntomas después de una aparente mejoría. S1;; inflaman 
la lengua, los labios y las mucosas bucales; las pL!pílas se con
traen; las encías se tumefactan y sangran {estomatitis mercurial). En 
un envenenamiento agudo sobreviene la muerte de uno a cinco 
dfas. El hidragarismo e intoxicación mercurial crflnica de los obre
ros se manifiesta por trastornos digestivos (vómitos y diarreas), 
estomatitis no dolorosa, trastornos psíquicos y en la aparición de 
un temblor que primero surge en los músculos faciales y luego se 
extiende a las n1anos y a los pies. Finalmente se observan qran
des alteraciones en los riñones y trastornos en la emisión de ori
na. 

Tratamiento.- Si el tóxico se ha ingerido por vía bucal, admi
nistrar inmediatamente agua tibia para facilitar el vómito, y en ca
so de no producirse éste, recurrir a una inyección hipodérmica de 
apomorfina; al mismo tiempo se hará tomar al enfermo. a gran
des trngos, una solución de albúmina {cuatro claras de huevo por 
!itro de agua), que es el antídoto por excelencia del sublimado, 
con el cual forma una combinación insoluble. Con el fin de evitar 
la redisolución en exceso de albúmina del albuminato de mercu
rio formado, conviene provocar vómitos entre cada ingestión de! 
nntídoto; la leche está igualmente indicada. Los enfermos intoxi
cados con sublimado deben además someterse a un tratamiento 
de alcalinización intensa. 

a) Inyección intravenosa de suero Fischer: 

Carbonato de sodic cristalizado (10 H20) 
Cloruro sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agua destilada y esterilizada C.B.P. . . . . . . . . . , 

b) Porción Alcalina: 

Bitartrato sódico . . 

- 8-
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Citrato sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 g 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 g 
Agua .................. .. . ........... . ... 240 mi 

En 24 horas, seis a ocho dosis. 

La estomatitis mercurial mejora con gargarismos de clorato 
potásico al 5%. 

Plata y sus compuestos.-- · La plata metálica no es venenosa, 
pero sus compuestos solubles pueden dar lugar, pcr equivocación, 
uso terapéutico o absorción continua, a dos tip('ls de intoxicaci0ne~'. 
la aguda y la crónica (argirisma); esta última nuede present:trse en
tre los obreros que manipulan substanci~s argentiferas, y también 
en !os que emplean tinturas capilares a base rle sales. solubles rl~ 
platA. No se conoce e-1 emolec criminal de flstos ve·nP·nos ri~ro s'í 
los accidentes, por ejemplo, en talleres de galvanoplastia y fotoqra
fía, de ingestión de cianuro de plata. oue une al efecto tóxico de la 
plata el del cinauro 

Síntomas.- L::i ingestión de una sal soluble de plata produce, 
en unos casos (nitrato), dolor abrazador de la b0ca. garganta ves
tómago; en otros sólo se observa como primer síntoma les vómi
tC's~ luego gastroenteritis, colapse circulatorio. oarálisi~. C('lma y 
muerte. 

El argirismo es fácil de reconocer por el aspecto del pacien
te ya que su color recuerda al de los que padecen la enfermedad 
de Addison. La pigmentación de la cara y manos es grisácea y me
tálica, y en general basta con separar al obrero de su trabajo o 
suspender la medicación, tintura, etc., argéntica que lo proauce pa
ra que éste se recupere. Una alimentación exclusivamente láctea 
alivia la gastroenteritis ligera que suelen padecer, pero tarda mucho 
tiempo en quitarse la pigmentación cutánea, y en algunos casos 
ésta es ya permanente. 

Tratamiento.- En la Intoxicación aguda. Ingestión de agua sa
lada y luego agua con tanino seguidas ambas de lavado gástrico. 
Leche en abundancia, y si el dolor o la irritabilidad nerviosa es muy 
grande, inyección intravenosa de 0.2 g. de pentobarbltál sódico. 

-9-
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11.-MERCURIO 

Historia. Conocido por lo menos, desde unos 1 ,600 a 1.500 
años A. de C., por haberse descubierto una pequeña vasija con 
mercurio en una tumba de Kurna. Teophrastos descubrió (216 años 
A. de C.) la obtención del mercurio aislándolo del cinabrio frotado 
con vinagre en un mortero de cobre con mar.o de cobre. Dioskóri
des describe la extracción del mercurio por destilación del cina
brio (HgS), Plinus llamaba al mercurio "hidragyrium'', los aboríge
nes del Perú utilizaban el cinabrio ''limpe" oara pintarse. En Mé
xico seguramente la primera mina que se trató de explotar, fue un'.3. 
de Temascaltepec, Edo. de México antes de 1580. En Chilapa, Gro. 
se inició su explotación en 1664. El método de beneficio. conociao 
por ''método de Almadén" fue inventado realmente en Huancavéli
ca, Per(J. 

Estado natural. Libre se encuentra en gotas y bolsadas (a ve
ces de gran peso) en tas minas de cinabrio. Combinado, es su prin· 
cipal y casi única mena el cinabrio, HgS. Otras menas de mercurio 
de poca importancia son la amalgama de plata (Hg+Ag.) y el calomél 
natural (Hg Cl) Los principales yacimientos de cinabrio son los de 
Almadén, España; ldria, Italia. Yugoslavia, IJ.S A, México, Canadá, 
U.R.S.S. y Japón. Yacimientos mexicanos existen buen número en 
el Edo. de Zacatecas (Mazapil, Mercurio Nuevo Mercurio, Sain alto 
etc.), Guerrero (Huitzuco, Huhuaxtla), Durango (El Cuarenta). San 
Luis Potosí (Guadalcázar, La Trinidad, Dulces Nombres), Conhuila. 
Guancijuato y algunas localidades de Querétaro (San Joaoufn, El 
doctor, Pinal de Amoles), Aguascalientes. Chihuahua, Jalisco, Na
yarit. Puebla y Oaxaca. México ocupa el 59 lugar en la producción 
mundial. 

Metalurgia {beneficio) del mercurio. 

Se beneficia el cinabrio (HgS). El beneficio es sencillo: cons-

_. 10-
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ta, si es ael caso, de concentración de las menas por l~vigaclón o 
por flotación; seguida de tostación en hornos y condensación de 
los vapores de mercurio liberaaos, en tuberías o cámmas: 
Hgs + 02. ,. Hg + so.2. (350<?). 

A veces, según el uso a que se destine, el mercurio se puri
fica mediante filtrado y tratamiento con ácidc diluido y aest1lación 
presión reducida, con objeto de separar las impurezas, general
mente de zinc y de aluminio y otras que le acompañan. 

En algunos casos, las menas se tratan con reactivos como súl
furo o hidróxido de sodio, de cuya solución se precipita el mercu
rio, en retortas que son calentadas en un horno, y condensados 
los vapores: la tostación se realiza en diversos tipos de hornos, de 
cuba, de reverbero, o en hornos de cascada blindados. Del último 
tipo son los hornos Czermak-Spirek para fragmentos menudos, 
constituidos por grandes cajas prismáticas rectangulares, con 
gran número de pequeñas caperuzas en su interior, colocadas al
ternadas a tresbolillo, para que el mineral caigFt zigzague3ndo ha
cia la base, mientras es quemado por combustible de aceite. Los 
vapores de mercurio son condensados en tuberías en forma de U. 

Estructura del mercurio: No.atómico.SO.Configuración elec
trónica: dos electrones en el piso K; 8 en el L, 18 en M, 32 en N, 18 
en O (5S2, 5P6, 5dl0) y dos en el último piso Q (6S2) ; por lo tanto, 
no presenta subplsos internos incompletos. Peso atómico 200.61. 

El mercurio es el único metal líquido a la temperatura ordina
ria. Por estar constitufdo de átomos (sin formar moléculas) fue el 
mercurio el primer líquido examinado con rayos X. Su estructura 
muestra una ordenación compacta exagonal de sus átomos, seme
jante a la del estado sólido aunque deformada y más movible y 
distancias variables entre sus átomos. 

Propiedades físicas. Líquido de color blanco de plata, peso 
específico, 13.546 (a 209). Punto de fusión - 38.879 + 0.02. Punto 
de ebullición 356.95. Químicas. Poder disolvente. El mercurio di~ 
suelve buen número de metales formando amalgamas aunque la 
mayoría entre ellos el plomo y el oro, sólo se disuelven en peque
nas cantidades; con algunos como el sodio y el potasio dá com-
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• 

puestos intermetálicos; también los dá con la plata, el oro y el co
bre, combinándose con ellos en elevada proporción. 

El mercurio es, realmente, un metal noble por su poca acti
vidad quf mica, como se deduce de los potenciales de electrodo y 
del lugar que ocupa en la serie de activiaad de los metales. Al mer
curio .no le ataca el oxígeno a la temperatura ordinaria. 

Aplicaciones. Se aplica principalmente a la preparación de 
productos químicos, desinfectantes, pinturas, fulminantes y medi
camentos; a instrumentos científicos; a los barómetros por su 
gran densidad; termómetros por su uniforme dilatación; cuba de 
marcurio; instrumentos eléctricos; a las pilas secas; lámparas de 
mercurio; reguladorns eléctricos de temperatura; conmutadores; 
etc. Antaño una de sus principales aplicaciones era la amalgama
ción de las menas de plata y el oro. Recientemente se ha aplica
do su vapor, a alta temperatura, a fuerza motriz. Amalgamado con 
el sodio., se utiliza como reductor y con el estaño, plata y oro se 
utiliza en Odontología. 

Los obreros de las minas de mercurio e industrias derivadas 
de dicho metal o que usen sus compuestos o amalgamas, sufren 
t~lcoraciones en la boca, caída de dientes y graves anemias causa
das por las intoxicaciones con sus vapores: por lo cual están so
mettdos a un régimen especial con pocos días y horas de traba
jo. y largos perf o dos de descanso. 

El mercurio forma con muchos metales amalgamas, líquidas 
cuando la proporción del otro metal es pequeña, pero pastosa y 
hRsta sólida (caso amalgamas empleadas en obturaciones odon
tológicas) al aumentar dicha proporción. 

-12-
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111.-PLATA 

El conocimiento de la plata es muy remoto; aunque no tanto 
como el del oro y el del cobre, por causa de que apenas se en
cuentra, como éste en estado nativo. ''La copelación' ' para ex
traer plata, ya se practicaba en e !antiguo Egipto. El nombre pla
ta procede del bajo latín y significa "lámina de metal". Los abo
rígenes de México trabajaban la plata nativa y confeccionaron jo
yas: los cronistas e historiadores de Indias ponderan la habilidad 
de joyeros mexicanos. 

Estado natural. Nativa en forma de filamentos, cristales, esca
mas o masas, generalmente pequeñas, se encuentra en cantida
des escasas en México, Perú, Bolivia, Chile y asociada a veces a 
minerales de cobre. Combinada se encuentra la plata en unos se
tenta minerales, entre ellos Ul"a amalgama natural, y aleaciones 
con otro y otros metales: lmoortantes son: la argentita. Ag S; pi
rarg!rita, Ag SbS: proustita (Ag. S). As S. También va asociada 
la plata a la galena argentífera: Los yacimientos· de México ~on 
los primeros del mundo. Siguen en importancia los de U.S.A., Ca
nadá, U.R.S.S., Perú, Australia. Bolivia, Japón. Congo Belga, etc. 

Yacimientos Mexicanos. Las principales minas actuales per
tenecen a los distritos de Santa Eulalia y Parral (Chihuahua), Real 
del Monte y Pachuca (Hidalgo), Fresnillo (Zacatecas). Maconr (Que
rétaro) . Gran número de minas existen en otros estados, además 
de los citados; en Oaxaca, Michoacán. Slnaloa, Sonora, Nayarlt, 
Aguascalientes y Puebla. Los minerales predominantes suelen ser, 
argentita, plrargirlta, proustita, estefanita y polibásia. La produc
ción Mexicana, actualmente resulta ser la cuarta parte de la mun
dial. 

Metalurgia de la plata. Cianuración, consiste en tratar con so
luciones de cianuro de sodio, las menas de plata (sulfuros, cloru-

-13-
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ros o la plata nativa) y que a veces contiene oro. 

sulfuro: Ag2S + 4NaCN--~ 2Na [Ag(CN):c. l + N~S 
2Na¿_S +o~ +2H.z.0----->4NaOH +28 

cl oruro : AgCI + 2NaCN ---~4Na [Ag<CN)~ + NaCI 

nativa: 4Ag + 8NaCN +2H~O + O;t;-··~4Na [Ag(CN)2) 4 Na OH 

El oro que puedan contener los minerales de plata reaccionan 
con el cinauro: 

4Au + 8NaCN + 2H :i, O + 0.2. --~Na [Au (CN)~) -+-4NaOH 

La plata y el oro son separados de la solución cianurada pre
cipitándolos, generalmente con zinc: 

2Na íAg(CN)z.J + Zn ) Na:2 . .rzn (CNk] + 2Ag 

Se funde, luego, los metales precipitados; y por último, se pro
cede a su refinado electrolítico. (plata monovalente). 

Las operaciones de la cianuración consisten en triturar y pul
verizar cuidadosamente las menas. en trituradoras y molinos; a 
éstos se conduce la solución de cianuro para iniciar la reaccién al 
tiempo que e 1 agua facilita la molienda. Se conduce el líquido a de
pósitos de sedimentación, en cuyo fondo se asientan finos lodos; 
por su parte alta escurre la solución ·de plata (y oro que pueda con
tener), que es luego filtrada. 

El lodo es conducido a otros tanques (tanque pachuca), en los 
que se introduce nueva solución de cianuro y aire comprimido que 
oxida y agita el líquido; los lodos son asentados y filtrados al va
cío. Pasan luego a las cubas de precipitación, con zinc; y se filtra 
nuevamente. Por último, los metales precipitados se funden y refi
nan electrolíticamente, obteniéndose la plata (y tal vez oro) puros. 

Amalgamación. Beneficio de patio o Mexicano. Curso de~ be
neficio: 19 trituración o molienda de la mena en molinos del tipo de 
atahonas o arrastras, con muelas de piedra semejantes a los anti
guos molinos de aceite, para obtener la harina; 2°- confección de 
montones: con la masa molida eo eras o patios (de unos 8 o más 
hasta unos 100 metros en cuadro cuando lo permitía la topografía 
del tereno y obligaba la producción), abierto (o techado), se hacían 
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montones de unos 18 a 35 quintales. De donde el nombre de bene
ficio de ''patio'' que se le dio; 3c;-_ Ensalmonado o adición de sal 
común, previo humedecimiento de los montones: de 2.5 a 3 libras 
de sal limpia; traspaleándose los montones; 49- Curtido: según la 
naturaleza de la mena se añadía ''magistral" (en un principio piri
tas de hierro cobrizas, to!;tadas: más tarde sulfato de cobre); 50-
lncorporo o adición de mercurio. a razón de 8 a 12 librns oor mon
tón; 69- Repasos: los montones se agrupaban, y extendían en 
círculos o tortas en el patio y eran trilladas por caballerías varias 
veces al día, (desde unas semanas a dos o tres meses, seg(m las 
circunstancias de la masa y del clima) hasta que el mercurio absor
bía la mayor cantidad de plata; 79-- Lavado· se lavaba la masa de 
amalgama en una tina con agua que era agitada, separándose la 
amalgama o pella de los lodos o lamas; 89- Separación de la pe
lla: se exprimía la masa y se confeccionaban unas bolas o piñas 
que eran sometidas, luego, al desazogado; 99- Desazogado o se
paración del mercurio de la amalgama de plata por deshilación; 
1 O<?- Fundición y apartado: por último, la plata resultante del desa
zogado se somete a fusión. 

Principales reacciones en el beneficio de "patio": se trataba 
de una cloruración con la subsiguiente reducción amalgamadora. 
entre el mercurio y la mena (por ejemplo, argentita (Ag S), cloruro 
de sodio, y el sulfato de cobre (magistral) 

Cuso1 +2NaCI---=> CuCl;z. -!..Na¿__SOq 

CuCl:z. +Agz., S-~2AgCI + CuS 

2AgCI + nHg--[Agi:Hgn-.J 

+Hgz.. Cl3... 

Método Parkes. Es un método de concentración de la plata 
a partir del plomo de obra. El plomo de obra se funde en calderas, 
añadiendo pequeña cantidad de ~inc a la gran masa de plomo, ar
gentífera fundida; y se agita. Se f"roduce la aleación plata-zinc, que 
forma costra en la superficie de l,a masa. Se separa la costra y se 
van formando otras nuevas por la sucesiva separación de las an
teriores y nuevas adiciones de zinc. hasta que la cantidad de plata 
disuelta en el plomo fundido sea insignificante. El zinc se separa de 
la aleación plata-zinc, destilándola en una retorta de grafito de am-
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plio tubo o inclinada y que se calienta a unos 12509; recibiéndose 
los vapores de zinc en un condensador: en ta retorta q'ueda un res . 
to de plomo muy rico en plata, que es sometido a copelación. 

Horno de copela. Se realiza la copelaciQ,n en un horno de co
pela, de mampostería, semejante .a un horno de hogar abierto, más 
pequeño, con suelo de material absorbente, circular y cóncavo; y 
bóveda semiesférica; por él circula libremente el aire; es calentado 
por quemadores de petroleo, hasta una temperatura algo superior 
a su punto de fusión. La plata obtenida en et horno es de 99.5% y 
puede contener impurezas no oxidables ni volátiles. como cobre. 
La plata fundida se moldea en barras. 

Refinado.- Se recurre a la electrólisis, utilizando de ánodos 
fas barras de plata obtenidas por copelación y moldeado. 

Estructura de la plata. No. atómico, 47, Configuración electró
nica: 2 electrones en el nivel K; 8 P.n el L; 18 er. N (4S2,4P64dlO) y 1 
en O (5Sl ). Por presentar la plata iones tervalentes. Ag+ ,+ +, ha dP
considerarse periféricos, no sólo al electrón de la orbital SS, sino a 
los electrones 4d. Peso atómico, 107.880. 

Propiedades físicas.- Color blanco brillante; peso específico, 
10.49 (a 209). Punto de fusión, 960.8; punto de ebullición, 2,2129. Po
tencial de primera ionización, 7.754 ev.; segunda, 21.4ev.; de terce
ra 35.9 ev. Dúctil, maleable. Puede reducirse a láminas de 2 micras 
de grueso. El mejor conductor sólido del calor y de la electricidad 
a temperaturas corrientes, 

Aleaciones. La plata que se expende en el comercio como pla
ta pura, contiene 0.001 de impurezas y se utiliza para fines cientí
ficos, plateado, espejos y contactos eléctricos. Pura es excesiva
mente blanda por lo que se recurre ligarla con cobre u otros meta
les que te comunican dureza, aunque disminuyen su resistencia 
química. La soldadura de plata es una aleación de plata (10 a 80%), 
cobre (15 a 50%) y zinc (S a 40% ). 

Existen además (motivo y relacionado con et nombre de mi 
tesis), aleaciones de plata, con estaño, mercurio, cobre y zinc 
(amalgama dentaria). 
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IV.-USO DE LA PLATA, MERCURIO, Estaño. Cobre y Zinc en 

Odontología. 

Se estima que el 80% de todas las restauraciones son del ti
po plata-estaño-mercurio. El proceso de la mezcla técr.icamente 
se conoce como trituración. _ La composición de 51 aleaciones em
pleadas con éxito, es de 67 a 70% de plata, 25.3 a 27.7 de estaño, 
O a 5.2% de cobre y O a 1.7% de zinc. 

La plata siendo el principal componente, aumenta la resisten
cia. pero s,i entra en exceso, ésta puede resultar de mayor magni
tud que la necesaria y hastR perjudicial. La plata contribuye a que 
la amalgama sea resistente a las pigmentaciones. En presencia del 
estaño, acelera el tiempo de endurecimiento reque·rido por la amalga
ma. El estaño se caracteriza por reducir la éxpansión de la amal
gama o aumentar su contracción. Disminyye la resistencia y la du
reza y aumenta el tiempo de endurecimiento. Además es el que 
facilita la amalgamación de la aleacién por poseer mayor afinidad 
con et mercurio. La incorporación de cobre aumenta la resistenc!a 
y la dureza y aumenta el tiempo de endurecimiento. Además es 
el que facilita la amalgamación de la aleación por poseer afinidad 
con el mercurio. La incorporación de cobre aumenta la resistencia 
y la dureza de la amalgama y re.duce- su escurrimiento. El zinc es 
cuando mucho un 1 % contribuye a facilitar el trabajo y la limp·ieza 
de la amalgama durante la trituración y la condensación. Sin em
bargo, si durante el proceso de fundición se observa cuidado es 
posible lograr aleaciones sin zir.c adecuadas. En realidad teórica
mente el zinc no es esencial para la amalgama. Aceptaáa la fórmu
la de la aleación el fabricante debP. controlar cie-rto número de fac
tores. Como primera condición es imperativo que los metales a 
usar estén en completo estado de pureza, dyrante su fusión debe 
evitarse la oxidación. Las mismas precauciones en el colado del 
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lingote cilíndrico que luego se lo conminut?. t:;n Hmaduras1 las que 
se someten a un tratamiento térmico. Se llama envejecimiento al 
proceso de someter las limaduras a un tratamiento de ablanda
miento en agua hirviendo, durante 30 minutos (cuando no se en 
vejece ya sea por este método o por varios meses a la temperatu
ra ambiente, se expande notablemente\ Las aleaciones envejeci
das producen amalgamas más resistentes y con menos escurri
miento. 

El correcto envejecimiento de la aleación es una parte impor
tante del proceso de elaboración, que debe reunir los requisitos 
establecidos en la especificación N9 1 de la A D A., y que durante el 
almacenamiento, las limaduras no experimenten ulteriores ''en
vejecimientos '' que, al sumarse al anterior, produzcan amalgamas 
que se contraigan durante su endurecimiento. A no ser que se se
pa fehacientemente que la aleación para amalgama comercial que 
se utilice, ha sido perfectamente envejecida, lo más aconsejable es 
no utilizarla después que haya transcurrido un trimestre de habe·r
la adquirido, particularmente durante el verano. 

Respecto al tamaño de las partículas parece lógico suponer 
que la superficie más lisa, proveniente de los granos más pequ~ 
ños, será en el medio bucal menos suceptible a la pigmentación y a 
la corrosión de lo que podría ser la Sl•perficie más ru)losa. aunque 
con antelación ambas hubieran sido pulidas. 

Colocada la amalgama en la c2vidad dentaria, es preferible 
que experimente una ligera dilatación y no una contracción. La 
alooción. y el mercurio deben ser cuidadosamente proporcionados 
de acuerdo a las directivas del fabricante. 

Respecto a la trituración cuanto más prolongado es el tiempo 
de trituración, menor es la expansión, para controlar los cambios 
dimensionales es necesario medir con exactitud el tiempo de tri
turación. La condensación es una continuación de la trituración. Se 
llama expansión retardada o secundaria a la que se produce alre
dedor ae los 3 o 5 días posteriores y puede continuar durante me
ses alcanzando hasta 0.4%. Toda contaminación de la amalgama 
con humedad, cualquiera que sea la fuente.antes de insertarla en 
la cavidad, causará una expansión retardada si el zinc está pre-
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sente. 

Cuando la obturación está destinada a soportar tensiones, es 
necesario insistir repetidas veces que la cavidad se debe prepa
rar en la forma como para que la amalgama tenga suficiente volu
men. 

Resistencia. Aunque durante la masticación las principales 
tensiones son comprensivas, por lo general, son muy complejas y 
pueden incluir así mismo tensiones traccionales y tangenciales. :Así 
por ejemplo, sobre el istmo de una obturación compuesta, toda 
compresión sobre la cúspide adyacente restaurada inducirá una 
tención tangenciál que a su vez ·reaccionará produciendo una ten
sión traccional en la zona del istmo. La resistencia traccional de 
una amalgama es mucho menor que su resistencia comprensiva y 
su valor aproximado es de 560 Kg. por cm2. La resistencia traccio
nal de la dentina humana se estima en 2,800 Kg. por cmz, el diáme
tro de la sección transversal del istmo. para compensar por lo me
nos en parte la falta de resistencia traccional adecuada de la amal
gama, deberá ser lo más grande posible; incidentamente, se ha de
mostrado, que tal efecto, es preferible profundizar el istmo que au
mentar su ancho. 

Contenido de mercurio. 

Con un 59% de mercurio la resistencia a la comprensión de la 
amalgamas se reduce a 1,250 Kg. por cm .. con respecto a la de otra 
que, con un contenido de mercurio aproximado de 55%. presenta 
una resistencia máxima de 2,800 Kg. por cm. La amalgama no ga
na resistencia tan rápido como sería de desear. Al término de los 
20 minutos, la resistencia a la comprensión puede alcanzar sólo 
un 6% de la que adquiere al final da una semana. Se estima que du
rante la primera hora la obturación de amalgama gana resistencia 
a un régimen de 6 a 7 Kg. por cm., y el paciente debe ser preveni
do en el sentido de no someter a la restauración a grandes esfuer
zos m~tiscatorios hasta que hayan transcurrido por lo menos 6 a 8 
horas después de su inserción, tiempo en el cual IF.1. amalgama al
canza del 70 al 90% de su resistencia máxima y la recomendación 
de una dieta líquida en la próxi~a c~mida. es la mejor medida de 
seguridad. El po,rcentaje de la disminución en longitud que se pro-
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duce durante las 24 horas siguientes se denomina escurrimiento, 
el que no debe exceder del 4 por cierito. 

Las cantidades de aleación y de mercurio que se han de uti
lizar para obtener la mezcla se definen como la relación aleación
mercurio, en cada aleación e!1 particular hay que seguir las direc
tivas de los fabricantes. La relación más empleada es de 518. pero 
con las aleaciones de granos más finos ~s factible relaciones de 
517 y aún de 516. Si comenzada la mezcla, se adiciona más mercu
rio la amalgama resuitante perderá resistencia y será más suscep-
tible ~ la corrosión. · 

Si se selecciona un mortero y un pistilo de diseño apropiado, 
se mantienen sus superficies con las rugosidades adecuadas, y se 
emplea sistemáticamente un métorlo de trituración rutinario. gran 
parte de las variables son factibles de poderse controlar. Se con
sidera que un mortero satisfactorio cuando su diseño permite que 
durante la trituración,. la aleación y e! mercurio permanezcan de
bajo del pistilo sin escurrirse por los costad_os. Una forma conve
niente de mortero, es el que presenta en c;u cavidad ung elevación 
en el centro. Todas las partículas rle la aleación deben ser tritura
das. Si, inadvertidamente. algunas efe ellas no fueran amalgama
uas o lo fueran sélJ en forma parcia!, en contraste con el resto de 
la mezcla, 12 amalgama corresoondiente resultará carente de ho
mogeneidad y tendrá poca resistencia a la pigmentaciór. y a la co
rrosión. La mezcla correcta sólo se obtiene si el mercurio y la tota
lidad de las partículas de aleacjón se triturnn uniformemente. 

La trituración manual al hacerse correctamente es bastante sa
tisfactoria. 

Condensación.- Terminada la mezcla no se debe permitir que 
la amalgama permanezca mucho tiempo sin que se la condense en 
Ja cavidad. Toda mezcla que tenga más de 3 a 3 y medio minutos 
de preparada se deberá descartar y se prepara una nueva. El pro
pósito de la condensación es forzar a las partículas de ~.leación re
manentes a juntarse tan estrechamente como sea posible dentro de 
la cavidad y remover, al mi~mo tiempo, la mayor cantidad de mer
curio de la masa hasta lograr una consistencia conveniente. Du
rante la operación el campo operatorio debe permanecer absoluta-
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mente seco. La más ligera incorporación de humedad en este perío
do ocasiona una expansión retardada con los consiguientes incon
venientes en la obturación. 

Uno de los objetivos rle la fOnrlensación es remover de Ja 
amalgama el exceso de mercurio, cuanto mayor sea la presión que 
se ejerza sobre la amalgama. mayor 5erá la cantid::ld de rnercurio 
que se P-limine. Por consigt!iente, la m3nera de c.ómo se aplique 
la presión, merece especial atención. De mayor efectividad es el 
condensador de punta pequeña siempre y cuando no perfnren la 
masa. La forma de la punta del condensador debe estar de acuerdo 
a lél de la superficie de amalgama que presione. Un cordensador 
de punta circular 110 resulta eficaz para oresionar a la a.malgarl"a en 
las vecindades de un vértice o en ángulo de la cavidad, estando in
dicadas aquí, las puntas de forma cuadrada o triangular. Recomen
dándose trabajar con condesandores con puntas de diversas for
mas. 

Se entiende por adaptación el grado 0.e oroximidad de la 
amalgama a las paredes de la cavidad. La condensación ideal es 
cuando •. entre ambas, no queda ningún espacio después de produ
cido el endurecimiento de la primera, lo cual depende de la capa
cidad y destreza del operador y se logrará a lo menos una g·ran 
aproximación. Una buena adaptación deoendP. de la habilidad del 
operador. Mientras está plástica, la amalgama debe ser condensa
rla contra las paredes y el piso de la cavidad de manera tal de ase
gurar una máxima adaptación. Al agregar nuevas oorciones se ten
drá especial cuidado de no perturbar las partes ya condensadas. Si 
se ha seguido una técnica conveniente, la amalgami:i. se podrá ta
llar tan pronto como se haya terminado la condensación. S! el talla
do se comienza demasiado pronto, al ·estar IR amalqama todavía 
plástica, se corre el riesgo que los esculpidores, por m1ás cortantes 
que sean, desprendan porciones de los márgenes. Antes de proce· 
der al pulido final por lo menos se dejarán transcurrir 24 horqs y de 
preferencia una semana. Si se intenta hacerlo inmediatamente des
pués del esculpido, sólo se conseguirá bruñir el mercurio y IRs par
tes superficiales d'e la amalgama aún blandas. Durante el pulido es 
sumamente importante evitar el calor. Toda temperatura por enci
ma de los 65 grados centígrados ha.rá aflorar mercurio a la superfi-
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cie y las zonas así afectadas sufrirán un debilitamiento y una pre
disposición a la fractura o a la corrosión. El agente de elección se
rá un polvo abrasivo húmedo, en pasta. El pulido final se obtiene 
con una pasta compuesta de tiza y agua aplicada con cepillo blando. 
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V.-AMALGAMACION DE LOS ELEMENTOS 

Los elementos cuyos óxidos dan soluciones alcalinas son, en 
general, metales. Al revisar la tabla periódica revela que aproxima
damente 80 de los elementos químicos se clasifican como metales. 
Los elementos son menos metálicos a medida que nos dsplazamos 
de izquierda a derecha y de abajo a arriba en la tabla periódica. Así 
el elemento 87, francio, debe ser el elemento más metálico. Como 
el francio es muy radiactivo y tiene una existencia efímera después 
de haberse obtenido por síntesis, es difícil sintetizarlo en cantidad 
suficiente para su estudio t;Je sus propiedades químicas. Por tanto, 
corresponde al cesio, la distinción de ser el más metálico. El flúor, 
el elemento de la esquina superior derecha, el más no metálico. 
Además al avanzar de izquierda a derecha en un oeríodo, se aña
den más elementos a la capa electrónica que se está llenando. Al 
desplazarse de arriba hacia abajo en un grupo, !os electrones de VA

iencia están en capas c;ie mayor energía. Por lo tanto, los elementos 
tienen tanto menos energía de inoización cuanto más a la izquier
da y más abajo queden en la tabla periódica. Parece lóg'ico asociar 
el carácter metálico con la propiedad de perder fácilmente un elec
trón. Los metales son aquellos elementos que tienden a donar elec
trones, es decir, a convertirse en cationes. Se llama electroatinidad 
al esfuerzo con que los iones retienen su carga eléctrica. indiferen
temente que ésta sea positiva o negativa. Por el contrario, les de 
electroafinidad débil, los metales nobles sólo se convierten al esta
do· iónico con dificultad, pero se separan con facilidad de sus solu
ciones como metales. 

Propiedades físicas características dP los metales. 1. Los me
tales tienen brillo; ejemplos de esta propiedad son las superficies 
brillantes del oro, plata, níquel y cobre. 2. Son maleables, capaces 
de ser martillados hasta hojas muy delgadas o láminas. El metal 
más maleable es el oro. 3. Son dúctiles, cap_aces de ser eSltirados 
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en alambre:·s. El platino por ejemplo, se puede convertir en un alam
bre tan fine que no se puede ver a simple vista. 4. Son buenos con
ductores del calor, la cual decrece a medida que su temperaturn 
aumenta. 5. Son buenos conductores de la electricidad. La plata 
tiene la más alta conductividad eléctrica, entre los metales, pero 
su&le utilizarse el cobre debido a su menor costo. La que también 
disminuye al aumentar la temperatura Los metales en lo particular 
quizá no posean todas estas propiedades. Estos son sin embargo, 
las propiedades generales del estado metálico. y un metal perfec
to las ~endrá todas. 

Los metales tienen propiedades físicas muy diferentes. Todos 
con excepción del mercurio, son sólidos a la temperatura ambien
te. Sus puntos de fusión varían ampliamente desde 399C para el 
mercurio hasta 3,380?C para el tungsteno. La densidad de ellos va
ría desde el ligerísimo litio, cuya densidad es sólo 0.534 gi ml: has
ta el osmio, cuya densidad es de 22.5 gl ml. 

Los metales también tienen propiedades químicas caracterís
ticas, la más señalada es la tendencia a perder electrones y for
mar cationes, en tanto que su segunda propiedad principal es la 
formación de óxidos no metálicos. 

Un modelo para el estado metálico. 

Los científicos han encontrado por análisis con rayos X, que 
los metales forman cristales que son como esferas empaquetadas 
en forma compacta siguiendo patrones cúbicos o exagonales. 

Empaquetamiento, de esfe
ras, exagonal más compac. 
to. 

Para explicar las propiedades físicas de los metales, se em
plea el modelo de esferas empaquetadas en forma compacta para 
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las estructuras metálicas en et estado sólido. Se considera que cada 
esfera representa un ión cargado positivamente. Es decir, que un mo
delo útil para el estado metálico es aquel ''donde los átomos de me
tal exist~n como cationes esféricos dispuestos en una red cristalina 
regular ''. Para explicar la estabilidad r:le tales redes, se considera 
que los electrones aún presentes en el cristal metálico están dis
fribuídos entre los cationes. De este modo, se establecen fuerzas 
Coulombianas de atracción para impedir que las repulsiones mu
tuas de los cationes los separen. Los electrones enlazantes no se 
mantienen en los niveles energéticos de ning(in átomo particular. 
En su lugar, la reunión de átomos empaql!etados en forma cerrada 
produce una serie de niveles energéticos asociados en conjunto 
con el cristal metálico en los que se encuentran los electrones. Los 
elAcirones de hecho, pertenecen al cristal como un todo, di::i mane
ra que, en cierto sentido, los grupos de iones metálicos pos.itivos 
constituyen una red que está ''flotando en un mar de electrones me .. 
tálicos". El mar negativo de electrones dispersos es la fuerza elec
trostática de enlaée que mantiene juntos 3 los iones positivos. E! 
enlace 9 ligadura metálica difiere entonces del enlace covalente tí
pico, en que los átomos en los metales no c;e mantienen juntos apa
reados. En lugar de ello, existe la atracción mutua de un gran nú
mero de electrones para un gran número de núcleos atómicos car
gados positivamente. 

Cómo el enlace metálico explica las propiedades metállcas. 

Puesto que no existen enlaces iónicos ni covalentes entre los 
iones metálicos de un metal. hay mayor libertad de movimiento pa
ra el catión y el electrón en un metal. La gran maleabilidad y duc
tilidad de los metales se explica como resultado de que los enla
ces metálicos no están estrictamente dirigidos en el espacio como 
lo están los enlaces iónicos o covalentes. Es fácil para los átomos 
metálicos moverse de acá para allá sin destruir el enlace. 

Dado que los electrones en los metales no están unidos a nin
gún ión particular aislado (como en un sólido iónico) ni están con
finados entre dos átomos (como en el enlace covalente) sino que 
por et c9ntrario existen en niveles de energía del metal como un 
todo, hay pues, menos restricción en su movimiento. Los electrc
n~s pueden moverse de un lugar a otro en el cristal metálico. Con-
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siderando que la conductividad eléctrica en los sólidos está di
rectamente relacionada con la facilidad de movimiento de !os 
electrones podemos explicar así la alta conductividad eléctrica de 
los metales. 

- - ---+ $-$--$-@-(! ---- - -._..- ....... 
E9 <f> G) e ~~· .... _ ...... - ~----

-,.,- -*- -__ 
~~ <:P e e <l' -

..... -· ...... .. 

Los cristales me
talices gene r a 1-
mente maleables 
y dúctiles. 

La conducción de calor implica el transporte de energía tér
mica. En los sólidos iónicos y covaientes, ésto se lleva a cabo por 
ligeras vibraciones de los Iones o de los átomos en las posiciones 
que ocupan. En los metales, sin embargo, la energía térmica pue
de ser transportada a través del sólido metálico oor' sus electronss 
móviles, pero la movilidad de los electrones en ·los metales se di
f;culta a medida que aumenta el . movimiento vibratorio de los ca
tiones metálicos en la red. Esto explica los hechos conocidos so
bre la disminución de las conductividades eléctrica y calorífica, al 
aumentar la temperatura. 

La superficie brillante de los metales también puede ser ex
plicada por la movilidad de los electrones. LA luz que choca con 
una superficie metálica es absorbida por los electrones relativa· 
rr.ente sueltos de la superficie, los cuales son puestos a O·scilar rá
pidamente de una parte a otra. Estos electrones oscilantes, como 
cualquier carga eléctrica en movimiento, emiten energía radian
te. El ~fecto neto de la absorción y eMisión de energía radiante 
es ese "reflujo'' de la luz en la superflci metálica al que se le lla .. 
ma brillo. 

Considerando la unión de la Ag, Sn, ~n y Cu en la aleación 
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t.isada en restauraciones odontológicas (en amalgamación con el 
Hg) se expone lo siguiente: 

Tipo de enlace: Metálico. 

Naturaleza del enlace: Enlace convalente de cada átomo me
tálico con ángulos de sus vecinos pero rápidamente cambiante a 
todos ellos. 

Condiciones generales de formación del enlace: Enlace en
tre los átomos de los metales, elementos electropositivos o de 
muy pequeña electronegatividad. Los iones positivos se mantie
nen unidos por lo, selectrones valencia que forman enlaces cova
lentes resonantes entre todos los átomos. 

Tipo de cristal en la substancia sólida: Cristales .,.,etálicos. 
Red cristalina de iones metálicos y en ella los electrones valencia 
se intercambian rápidamente. 

Propiedades de las sustancias asociadas con el tipo de enla
ce: Puntos de fusión y ebullición en general elevados. Conducto
res de la corriente eléctrica. Brillo metálico. 

Ejemplos: Na, Au, CuZn, aleaciones metálicas. 
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Vl.-PREPARACIONES DONDE SE EMPLEA LA AMALGAMA 

Hg, Ag, Sn, Zn y Cu. 

Las cavidades que se tratan con fines te-rapéuticos se clasifi
can de acuerdo con: a).-Situación, b).-Extensión, c).-Etiología. 

Según su situación se dividen en proximales y expuestas. Las 
proximales son las cavidades que se encuentran en las caras pro
ximales (mesial y distal) y las expuestas son las que se encuentran 
en las caras libres de las piezas (lingual, vestibular y oclusal). 

Según su extensión se dividen en simples, compuestas o com
plejas. Las simples se limitan a una cara del diente, compuestas 
cuando invaden más de dos caras. 

De la clasificación etiológica del Dr. Black se consideran pre
paraciones para amalgamas las siguientes: 

Primera clase, cavidades que se inician en surcos, hoyos y fisu
ras de las caras oclusales de los molares y premolares; en las ca
ras palatinas de los incisivos superiores, en los dos tercios oclusa
les de las caras bucales y linguales de los molare·s. 

Segunda clase, cavidades en las caras proximales de premo
lares y molares. 

Quinta clase, cavidades del tercio gingival de las caras bucal y 
lingual de premolares y molares. 

Preparación de cavidades: son todos aquellos procedimientos 
incidentales en la remoción de tejido carioso y el tallado de la ca· 
vidad de tal modo que después de restaurada le sea devuelta su 
forma, salud y funcionamiento normales. 

Preparación de cavidades con modificaciones relacionadas 
específicamente con la amalgama. Se debe de quitar todo el es-
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malte que pueda soportar las fuerzas funcionales de ta masticación. 

La cavidad preparada que comprende fisuras debe abarcar 
la fisura en su totalidad esté cariada o no lo esté, de modo que et 
borde de la restauración te·rminada se encuentre sobre esmalte 
liso. no sujeto por sí mismo a caries recurrente. Cuando la fisu
ra se extiende al borde marginal o más allá de la pared de ta ca
vidad que comprende la porción terminal de la fisura está incluf
da a veces muy rad icalmente a fin de preservar ta dentina subya
cente. Cuando el borde de la cavidad se aproxima a un surco o 
fisura de desarrollo, deberá llevarse un poco más adelante de la 
línea central del surco de modo que no queden bastoncillos de es
malte sin soporte. El contorno cabo superficial debe de quedar 
con líneas curvas naturales, éstas curvas permiten la instrumen
tación eficiente, permiten una mejor distribución del esfuerzo den
tro de la cavidad como del tejido dental que lo rodea durante la 
masticación. 

En la preparación de una cavidad para amalgama se toma 
demasiado en cuenta el principio de "extensión por prevención'' 
tanto por la forma del diente como por la suceptibilidad del pa
ciente a la caries, modificarán frecuentemente la opinión del ope
rador. Con frecuencia las paredes proximales de la cavidad nos 
permitirán mantener una hachuela para esmalte paralela y en con
ta·cto con la pared proximal con el borde cortante haciendo con
tacto con los ángulos próximo cervicales y sacarla a través del es
pacio interdental. El borde cabo superficial cervical debe termi
nar por debajo de la posición normal del borde gingivat libre apro
ximadamente a la mítad del surco gingival. Esto nos ayuda de·
masiado para darnos un buen ajuste, contorno y acabado del área 
del borde cervical. De ésto se define la forma del contorno externo. 

El contorno interno se toma en consideración los aspectos 
bioquímicos de la preparación de la cavidad, la morfología y la 
salud actual del órgano de la pulpa, la e·xtensión de la caries así 
como las características de . la amalgama. Estos factores determi
nan la forma específica del contorno interno o fisiológico de la ca
vidad. El piso de la pulpa es liso y plano se encu~ntra situado en 
la dentina, en demasiados casos _se encuentra paralelo al plano 
oclusal. La profundidad del plano oclusal se considera que es de 
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1.2 mm. por debajo de la profundidad promedio de la principal fi
sura oclusal. Un bisel interno se labra en la porción de la dentina 
de las paredes oclusales, producen un surco que proporciona re
tención para éste segmento de la restauración. Los surcos reten
tivos suelen colocarse lateralmente en la dentina de las paredes 
oclusales, cuando se desea retención suplementaria pero sin so
brepasar el piso pulpar. Los surcos retentivos nunca deben colo
carse en las paredes proximales (mesial, distal) pues se adelga
zaría demasiado los rebordes marginales. 

Eliminación de la dentina cariada. La dentina que se encuen
tra le~ionad ?-. por caries, ésta se extirpa en dos secciones, ésto 
depende principalmente de su extensión. Si la lesión cariosa es 
incipiente será eliminada durante la reparación de la cavidad y no 
será necesario recurrir a procedimientos adicionales. El tejido ca
rioso se extirpará con una cucharilla de dentina perfectamente 
afi lada ya que todo el instrumental usado para este procedimien
to deberá estar en perfectas condiciones. DespL•és de haber extir 
pado esta área el resto del tejido carioso se eliminará con una fre
sa redonda grande debido a la mínima presión requerida. El teji
do carioso se elimina primero de aquellas áreas del diente que es
tán más' lejanas ae.- la pulpa para facilitar la orientación, percep
ción y visibilidad y por Llltimo se elimina la área que se encuentra 
directamente sobre el piso de la pulpa. Al elimnar las lesiones pro
fundas se debe de tomar siempre en cuenta el órgano de la pulpa. 

Para restaurar un diente y darle su función normal se han to
mado en cuenta dos consideraciones: primera, que el resto de la 
estructura dental debe ser protegida contra la fractura por las fuer
z.as de la masticación y segundo se debe evitar el desalojam!ento 
de la restauración. La protección del resto del tejido dental será 
proporcionada por la forma de resistencia de la cavidad mientras 
que la prevención del desplazamiento de la restauración se obtie
ne mediante la forma de retención. Estas dos formas están, íntima
mente relacionadas y suelen obtenerse por procedimientos simi
lares al preparar una cavidad. Por lo que se les puede considerar al 
mismo tiempo. 

Hay dos tipos de retención ; primero, la forma dada a las cavi
dades próximo oclusales a fin de evitar el desplazamiento ¡:>or las 
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múltiples fuerzas oclusales; segunda, la forma que evita que la res
tauración sea desplazala por la tracción de los alimentos pegajo
sos. Es importante comprender que un punto de la faceta pulpar 
está sometida alternativamente a fuerzas de comprensión y da al
ternativamente a fuerzas de comprensión y tensión un gran nCime
ro de veces durante el _día. Los factores que a continuación se des
criben influyen notablemente en la preparación de la cavidad para 
amalgama, ya qua le dan mayor valor a !a forma de retención y re
sistencia. 

1.-En la pared oclusal la porción de dentina se socava ligera
mente formando un bisel inverso, o bien se labran unos surcos re
dondeados, con fresas pequeñas, estos surcos se emplean de for
ma retentiva sobre la pared dentinaria pero sin afectar la unión es
malte-dentina y el piso pulpar. De esta forma resiste la fuerza 
de compresión resultante de la expansión térmica, de la tracción 
de los alimentos pegajosos. Esta forma también ayuda a prevenir 
la deformación permanente de la restauración debido a la fuerza 
de la masticación. 

2.-EI piso pulpar y el piso cervical son paralelos al plano oclu
sal por lo que son aproximadamente perpendiculares a la fuerza di
recta de la masticación, por lo tanto los absorven mejor. Los pisos 
Inclinados favorecen el desplazamiento de la obturación. Este prin
cipio disminuye el desarrollo de fuerzas y la resultante dentro de la 
restauración. 

3.-Las paredes lingual y bucal de la caja proximal tiene un 
mínimo de ensanchamiento de 11! pared axial. Un ensanchamiento 
Insuficiente permite que los bordes proximales queden carentes de 
apoyo, ya que quedan bastoncillos de esmalte debilitados. Cuan-

Preparación de cavidades: son todos aquellos proced!mientos 
do se excede el ensanchamiento se favorecP. al desalojamiento o 
fractura de la obturación así como se dificulta más la condensación 
de estos bordes. Se entiende que el correcto ensanchamiento de 
las paredes proximales tiende a contener la amalgama y a evitar 
el d~splazamiento. Una vez definida la posición correcta de la in
munidad proximal, se forman las paredes proximales con la termi
nación del ensanchamiento adecuado. 
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4.-La caja proximal tiene una forma triangular con su base ha
cia et área cervical, esta forma expone una área menor del rebor
de marginal a las fl.:erzas de la masticación, con la consecuencia 
de menor escurrimiento, disminución de las fuerzas de compren
sión y al desplazamiento de la amalgama. 

5.-La cola de milano oclusal, en la actualidad se prepara más 
conservadora esta forma para evitar el desplazamiento de la res
tauración por las fuerzas horizontales, reducirá la tendencia a la sa
lida. Las paredes de la cola de milano se curvarán para no dejar án
gulos entrantes pronunciados. Este tipo de ángulos proporciona 
una mayor concentración de fuerzas y la posibilidad de una falla 
en la resistencia a la tensión. Las preparaciones deben de tener 
una profundidad suficiente para permitir un volumen adecuado en 
la restauración. · 

6.-Los surcos de retención en las paredes y piso cervical 
constituyen un cierre . mecánico para resistir un desplazamiento 
proximal. Se colocan en la unión dentina-esmalte pero sin profun
dizarlos más allá del plano de la pared axial. 

Obtención de la forma de comodidad, será la que demos a la 
cavidad para facilitar et acceso a efectuar la restauración y la co
locación de la amalgama .. Acabado de las paredes.- Como la amal
gama es poco resistente a las fuerzas de tensión, deben de evitar
se los márgenes delgados por lo que en la cavidad no se recomien
dan los biseles cabo superficiales, sin embargo para eliminar los 
bastoncillos debilitados del esmalte se recortan, ésto se hace a 
expensas del margen gingival alisa un pise! de 25 a 35 grados 
aproximadamente. Este aplanamiento aumenta la seguridad del 
tejido dental, en el borde cabo superficial cervical. 

La medicación debe estar encaminada a llevar un estado de 
armonía biológica entre los tejidos vivos y la restauración. 
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Vll.-VENTAJAS V DESVENTAJAS DE UNA AMALGAMA. 

Ventajas. En lo que s.e refiere a las ventajas que nos propor
ciona este material de obturación, podemos enumerar varias: que 
tiene una alta resistencia a la compresión, que son insolubles en 
los fluídos bucales, son prácticamente fáciles de manipularse, 
adosamiento o adaptabilidad a las paredes de la cavidad y fáciles 
de pulirse. 

Desventajas. En primer lugar mencionaremo·s la armonía de 
color, a falta de la armonía de color de las amalgamas se emplean 
para dientes posteriores y aún en premolares, enseguida tenemos 
que las amalgamas tienen cierta tendencia a sufrir cambios mole
culares como son, la contracción, expansión y escurrimiento; en 
tercer lugar mencionaremos la falta de resistencia de borde, de
bido a este factor las cavidades para este tipo de obturación, no 
se biselan los bordes para evitar que se fracture la amia•lgama y 
por último tenemos la gran conductividad. a causa de esta des
ventaja es indispensable colocar una membrana protectora (neu
tral) entre la amalgama y la estructura dentaria empleando bases 
de cemento, está contraindicado colocar en una misma boca amal
gamas y restauraciones de metales diferentes con cierta cerca
nía, porque se establecen corrientes galvánicas en que la saliva ha
ee el papel de agente electrolftico. 

Las causas más frecuentes que hacen fracasar una obtura
ción de amalgama son: deficiencias en la preparación de la cavi
dad, amalgamación defectuosa, condensación inadecuada y mala 
terminación. En suma factores dependientes de la mucha o nula 
habilidad del cirujano dentista. 
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VIII-CONCLUSIONES. 

Este trabajo considero será 

útil para el compañero que bus

que algo, relacionado con el as

pecto químico, sobre los elemen

tos componentes de toda amalga

ma así como la toxicología de los 

mismos. 
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