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1. INTRODUCCION 

La Odontología Restauradora iniciaba hace 30 años su revolución estética a 

partir de las posibilidades de resolución clínica que otorgaban los materiales que 

comenzaban a emplearse en la práctica diaria. Anteriormente se consideraba el 

aspecto funcional de una restauración, sin importar si el material cumplía con 

requerimientos estéticos. Pocas objeciones existían por parte de los pacientes a la 

utilizacion de materiales con contenidos metálicos que eran aceptados socialmente 

y por la profesión en general, a pesar de no ser naturales ni biocompatibles. 

Las exigencias estéticas del hombre moderno incrementó la utilización de 

materiales restauradores dentocoloreados como las Resinas Compuestas, los 

Cerómeros y las Cerámicas, en detrimento de las incrustaciones metálicas, las 

amalgamas y las orificaciones utilizadas durante mucho tiempo como materiales 

reconstructivos para el sector anterior, medio y posterior de la cavidad bucal. 

En la década del setenta la profesión odontológica comenzó a utilizar los sistemas 

resinosos compuestos directos para la obturación de preparaciones cavitarias. Sin 

embargo estas restauraciones presentaron en pocos años, importantes fallas 

marginales con la consecuente filtración marginal y desgastes, debido a su mínima 

resistencia al stress oclusal. Por estas razones ha sido continúo el avance de las 

investigaciones tratando de subsanar estos inconvenientes, originando la aparición 

permanente de nuevos materiales para la restauración estética del sector posterior. 

Las exigencias de los profesionales y también de los pacientes posibilitó la 

evolución de estos materiales restauradores, para que no solo aporten estética, 

sino también función y durabilidad, al brindar resistencia y protección marginal. Es 

por esto que cada día más profesionales se vuelcan a la Odontología Restauradora 

Estética y el uso de la amalgama declina a medida que los pacientes descubren 

restauraciones de color dentario, que les brindan estética, naturalidad, función, 

durabilidad y estabilidad en el tiempo, descartando las restauraciones metálicas 

coloreadas y corrosivas. 

Actualmente el profesional puede optar por un abanico de materiales plásticos 

para restauraciones estéticas directas y una amplia gama de restauraciones rígidas 

indirectas, siendo los materiales posibles de utilización, los polímeros resinosos o 

las porcelanas dentales con diferentes materiales en su constitución y mecanismos 

de confeccion. 

La evolución de las técnicas de confección de la porcelana dental y los 

procedimientos y resultados clínicos obtenidos en restauraciones intra o 

extracoronarias de cerámica permite situar a éste material restaurador como una 
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de las posibilidades arquetípicas tan buscadas por la Odontología Estética 

Restauradora. 

Los sistemas de adhesión a esmalte y dentina, conjuntamente con el grabado 

de las superficies cerámicas posibilitan la interrelación micromecánica y química 

entre estos materiales. Por otra parte, se puede obtener también una integración 

entre el material restaurador, los sistemas de cementación y las estructuras dentarias, 

a través de sistemas adhesivos que permiten la rehabilitación estética y funcional. 

Sin embargo a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos, todas las técnicas 

actuales de confección de cerámica, generan interfaces de desadaptación entre el 

diente y las incrustaciones superiores a los 50um, con un promedio que ha sido 

aceptado de 100um, que compiten permanentemente con el éxito de estas 

restauraciones a nivel clínico. 

Estos inconvenientes llevaron a la realización del presente trabajo con la finalidad 

de valorar la adaptación de incrustaciones cerámicas a las paredes cavitarias, 

confeccionadas con diferentes procedimientos, utilizando distintos tratamientos en 

la superficies internas de las cerámicas y medios cementantes, con la finalidad de 

propender a disminuir el espacio interfácico y obtener un correcto sellado marginal. 
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OBJETIVOS: 

A- Objetivos Generales: 

Evaluar la adaptación marginal de incrustaciones cerámicas con diferentes 

sistemas de fabricación: porcelana por maquinado pantográfico y porcelana por 

maquinado computarizado; porcelana por inyección presurizada y porcelana de 

cocción convencional sobre revestimientos refractarios, utilizando diferentes medios 

cementantes y tratamientos de las superficies cerámicas internas, con la finalidad 

de evaluar y disminuir el espacio interfacico y obtener un correcto sellado cavitario 

para su transferencia clinica. 

B- Objetivos Específicos: 

Determinar la influencia que sobre la adaptación cavitaria de las incrustaciones ce- 

rámicas generan: 

a) Distintos procedimientos de confección de incrustaciones cerámicas. 

b) Diferentes agentes adhesivos y medios cementantes 

c) La silanización o no de la superficie interna de las incrustaciones como 

tratamiento positivo o negativo. 
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lI. RESEÑA HISTORICA Y ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

La caries, fracturas y abrasiones son tan antiguas como lo es el hombre y desde 

entonces se ha buscado atenuar sus efectos. En excavaciones realizadas se 

descubrieron momias con cavidades talladas y obturadas con oro. En el continente 

americano se encontraron incrustaciones de oro y piedras preciosas en dientes de 

aborígenes. (63 y 83) 

Fauchard, P. en 1746, al publicar la 22 edición de su libro, donde compendiaba 

conocimientos de la época y hablaba de un aparato para taladrar dientes, fue el 

primero en aconsejar la eliminación de los tejidos cariados antes de la restauración. 

(2) 

Black G.V. perfecciona la preparación de cavidades y su obturación con distintos 

procedimientos de restauración. (9) 

Las primeras cerámicas de uso dental datan del siglo XVI y fueron confeccionadas 

para la realización de prótesis completas. En el Siglo XIX se presentaron en 

Italia los primeros dientes individuales de Porcelana, con pequeños ganchos 

para retenerse en las Prótesis Completas. A finales del siglo XIX se relata por 

primera vez las técnicas para confección de incrustaciones con vidrio pulverizado 

fundido con mecheros tipo Bunsen. (6) 

A comienzos del Siglo XX se desarrolla el primer horno eléctrico para la cocción 

de porcelana y se publican los primeros enunciados de las ventajas de utilización de 

incrustaciones de porcelana sobre las preparaciones coronarias destacando la 

conservación de los tejidos y comenzando a preparar cavidades de acuerdo a bloques 

prefabricados de porcelana cocida, es decir, la forma de la cavidad se adaptaba al 

bloque y solo se buscaba lograr su permanencia en la cavidad. (6, 25, 27, 28 y 83) 

Con el paso de los años surgieron cambios y variaciones en la práctica dental al 

disponerse de nuevos materiales. Como ejemplo de ello puede señalarse la 

modificación a las características de tallados preventivos de retención al introducirse 

la creación de la microporosidad del esmalte acondicionado por ácidos. (12, 13, 83, 

84 y 85). 

El uso de cerámicas para la confección de incrustaciones viene utilizandose 

hace décadas. Los primeros inlays de cerámica brindaban al profesional la posibilidad 

de contar con restauraciones estéticas aunque su integridad marginal no era 

comparable con las restauraciones metálicas. (5, 16, 25, 36 y 83). 

Los medios cementantes, como el cemento de fosfato de cinc, no posibilitaban 

una unión efectiva con las estructuras dentarias, presentando fenómenos de 

disolución y disgregación en contacto con los fluidos bucales y durante el ciclo 

masticatorio, generando importantes interfaces de desadaptación y 
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La adaptación marginal de un material es la que rige en definitiva, su comportamiento 

o éxito clínico y su duración en el tiempo. 

A través de ésta interface es donde se producen desgastes en los cementos, las 

microfracturas a nivel periférico con consecuente filtración marginal de ácidos y toxinas, 

colorantes y pigmentos, y la percolación de bacterias, que permiten la instalación de 

caries secundarias y el fracaso clínico de la restauración. (43, 27, 28, 84 y 85) 

La evolución, ventajas y limitaciones del uso de la porcelana y sus técnicas de 

confección de laboratorio han sido descriptas y analizadas por numerosos autores, los 

cuales ponen de manifiesto la necesidad de obtener mejores resultados de adaptación 

marginal en las incrustaciones de porcelana con la finalidad de conseguir las adaptaciones 

obtenidas con las incrustaciones de oro, con un rango de entre 30 a 50pm. (6, 10, 17, 18, 

33, 34,41,58, 62 y 79) 

Con la incorporación en el año 1955 por Buonocore M. de la técnica de 

acondicionamiento adamantino y la evolución de los materiales resinosos, se obtuvieron 

mecanismos de unión a las estructuras del diente. (14 y 15). 

En la década del 80 se empiezan a incorporar técnicas de grabado ácido en las 

porcelanas lo que origina en ellas, al igual que en el esmalte dentario, microgrietas, 

microporos y microsurcos que aumentan la unión a través de un sistema adhesivo 

resinoso. (1 y 20) 

La aparición en el mercado de los cementos de ionémeros de vidrio caracterizados 

por la adhesión química específica a la dentina y al esmalte, junto con la liberación de 

fiúor y su buen comportamiento biológico permitieron crear barreras de protección y relleno 

cavitario, debido a que su módulo elástico similar a la dentina admite la disminución de la 

pérdida de tejido sano, reduciendo el volumen de la restauración. (84 y 85) 

Con las técnicas de adhesión entre el diente y el material restaurador consiguió 

mejorarse la problemática del sellado marginal y la menor disgregación y desgaste del 

medio cementante obteniéndose una verdadera integración del material restaurador con 

el elemento dentario. (11, 26 y 44) 

Las restauraciones de porcelana de tipos inlays-onlays otorgaron excelente estética 

y gran performance clínica, aumentando el interés de las empresas de productos 

odontológicos en la fabricación de nuevas porcelanas y de técnicas de laboratorio más 

adecuadas para su utilización masiva, lo que permitió mediante técnicas indirectas, la 

confección de restauraciones cerámicas posteriores con mayor adaptación marginal, 

mayor resistencia a la filtración, menor incidencia de caries y aumento de la resistencia a 

la fractura. (12, 13, 21, 22, 23, 29, 47, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 66, 71, 73 y 74) 

Los trabajos encontrados en la literatura concluyen en su totalidad que las 

incrustaciones de porcelana grabadas y unidas al esmalte-dentina, previa silanización, 
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mediante un agente cementante resinoso adecuado, posibilitan la integración de la 

restauración al elemento dentario mejorando la adaptación marginal y aumentando la 

resistencia al desgaste. (1, 20, 26, 39, 41, 42 y 60) 

ll. a. Evolución específica de la ceramica dental 

El término Cerámica deriva del griego Keramos y se refería originariamente al 

arte de fabricar vajillas, donde el componente básico era la arcilla moldeada y cocinada 

al calor. (83). 

Las cerámicas tradicionales utilizaban la arcilla como principal componente, junto 

con óxidos de alúmina, feldespato y dióxido de potasio. Estas cerámicas son las utilizadas 

para la confección de tejas, lozas, ladrillos y utensilios de cocina y mesa. (T83) 

Las cerámicas dentales tienen como base feldespato, óxido de silicio y caolín: 

a) El feldespato, (K,0, Al,O,, 6SiO,), se encuentra en estado natural en las rocas 

feldespáticas unido a la mica y al hierro. Este material es seleccionado, triturado y molido 

hasta lograr un polvo, donde se eliminan las impurezas de hierro con potentes imanes. 

b) El óxido de silicio (SiO,), se obtiene de los cristales de cuarzo. El cuarzo es calentado 

para posteriormente ser sumergido en agua para cuartearlo, triturarlo y molerlo hasta 

convertirlo en un fino polvo. El óxido de silicio es quién otorga la capa cristalina e inalterable 

durante la cocción, brindando las propiedades ópticas de la cerámica dental. 

C) El caolín (Al,O,, 2SiO,, 2H,0), o silicato de aluminio hidratado, es una forma de 

arcilla que se encuentra en los ríos y para su utilización debe lavarse, secarse y tamizarse 

dando como resultado un fino polvo blanco que se emplea en pequeñas cantidades como 

aglutinante al mezclarse con agua, permitiendo así la manipulación de la porcelana. (83) 

Para la obtención de las coloraciones dentarias se agregan pequeñas cantidades de 

óxidos metálicos como estaño, hierro, cobre, cobalto, aluminio, níquel y manganeso, 

como así también algunos compuestos minerales para otorgarle fluorescencia. (83) 

Sin embargo algunas de estas porcelanas dentales fallaban tras algunos años de 

uso. Los fracasos se relacionaban con microfisuras o agrietamientos que se evidenciaban 

en las superficies internas. Estas fisuras se producirían durante el proceso de cocción — 

enfriamiento y se evidenciaban al someter la restauración a las presiones de stress oclusal. 

Para reducir el potencial de fallas de las porcelanas, se han ideado y desarrollado 

diferentes mecanismos. Uno de los métodos más efectivos de refuerzo son las 

subestructuras metálicas. Otras cerámicas utilizan la modificación de las estructuras 

cristalinas incorporándoles leucita o alúmina. Las porcelanas reforzadas con leucita en 

un 40 a 50% de su composición, aumentan la fuerza y la resistencia a la fractura de la 

matriz de vidrio y feldespato. (24 y 83) 
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lI. b. Clasificación de las cerámicas: 

Las Cerámicas de uso dental se pueden clasificar de acuerdo a tres característi- 

cas: 

A- Composición. 

B- Temperatura de cocción. 

C- Proceso de fabricación 

A- Composición: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5 

Cerámicas feldespáticas, 

Cerámicas feldespáticas reforzadascon leucita, 

Cerámicas de vidrio, 

Cerámicas aluminosas, 

Cerámicas sintéticas. 

B- Temperatura de cocción: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Alta fusión que se cocinan entre los 1260 a 1400°C, 

Media fusión que son cocidas entre 1080 y 1260°C, 

Baja fusión con un rango de cocción desde los 900 a 1080°C, 

Ultra baja fusión que son cocinadas entre los 650 y los 850°C. 

C- Proceso de fabricación: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Técnicas de cocción sobre revestimientos refractarios; 

Técnicas de cerámica colada; 

Técnicas de inyección presurizada, 

Técnicas de fresado por sistema de copiado pantográfico; 

Técnicas de fresado por sistema CAD-CAM; 

Prefabricadas. 
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Por el interés de este trabajo se desarrollaran los tópicos del Proceso de 

fabricación: 

C.1. Técnicas de cocción sobre revestimientos refractarios: 

Las técnicas de cocción de las porcelanas tradicionales que son utilizadas 

actualmente, son las mismas que para cocinar porcelana sobre metales, pero su 

diferencia consiste en que se utilizan materiales refractarios de alta temperatura 

para cocinar la cerámica. Para ello, una vez obtenida la impresión del tallado cavitario, 

se realiza un modelo maestro, que es reproducido en el laboratorio y vaciado en 

materiales refractarios. Se mezcla el polvo de porcelana con agua destilada o liquido 

aglutinante y se aplica sobre el troquel refractario la primera capa de dentina, la que 

debe vibrarse para condensar las partículas de porcelana húmeda y obtener de 

esta manera una masa más densa, que es secada con papel absorbente para reducir 

los excesos de líquido. La dentina siempre debe ser aplicada en exceso para 

compensar la contracción durante el proceso de cocción. Se realizan cocciones 

repetidas para obtener el efecto de estratificación y corregir la contracción, para 

luego recién aplicar la capa de esmalte más traslúcido y proceder a la cocción. Tras 

su enfriamiento se procede a la adaptación final por medios mecánicos y a la 

caracterización de la incrustación con tintes o pigmentos para pasar a la cocción 

final que es donde la porcelana completa su fusión y realiza un autoglaseado. 

Las cocciones de este procedimiento deben llevarse a cabo con un aumento 

progresivo y controlado de temperatura del horno para producir una fusión adecuada 

de las capas internas y externas. 

La condensación de las partículas y el régimen de cocción influyen en las 

propiedades de la porcelana y por lo tanto en la calidad final de la restauración. 

Ejemplos de estas cerámicas son: Ducera (Ducera), Ceramco Il (Ceramco), IPS 

Corum (Ivoclar-Vivadent) y Vitadur (VITA). 

C.2. Técnicas de cerámica colada: 

Esta técnica utiliza cerámicas con alto contenido de vidrio, las que deben ser 

coladas como los metales por el sistema de cera pérdida, luego de haberse 

confeccionado previamente un molde especial. Estos materiales consisten en una 

matriz de vidrio que rodea una segunda fase de cristales y sus propiedades van a 

depender del tamaño y densidad de los cristales constitutivos. 

Las cerámicas de vidrio suelen tener mejores cualidades físicas que las cerámicas 

feldespáticas, como resistencia a la fractura, a la erosión y al choque térmico. 

Es uno de los sistemas de cerámica más traslucidos y deben utilizarse 

pigmentaciones para la obtención de las caracterizaciones. 
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Ejemplo de esta tecnología es el sistema Dicor (Dentsply). 

C.3. Técnicas de inyección presurizada: 

La técnica de moldeado por inyección presurizada es un sistema que utiliza 

porcelana de feldespato reforzada con leucita. Los patrones de cera se insertan en 

un crisol con revestimiento que es introducido en un horno de calentamiento 

convencional hasta la eliminación total de la cera, junto con un pistón de alúmina 

condensada y las pastillas de cerámica del color seleccionado, los cuales se calientan 

lentamente hasta los 850°C. Alcanzada esta temperatura se retiran del horno de 

calentamiento, se introducen las pastillas en el interior de la chimenea del aro y se 

coloca el pistón para ser llevado al horno especial de inyección presurizada a 1100°C 

y 5 bar de presión. 

El resultado es una restauración traslúcida muy resistente y con buen acabado 

estético por maquillaje y caracterización o estratificación. 

Ejemplos de estos sistemas son IPS Empress e IPS Empress 2 (disilicato de litio 

y fiúorapatita) de Ivoclar-Vivadent. 

C.4. Técnicas de fresado por sistema de copiado pantográfico: 

Consiste en un equipamiento con capacidad para esculpir copias pantográficas 

de precisión, que utiliza bloques cerámicos preconfeccionados Vita-Celay Porcelain 

Blanks (Vita), y es dirigida por un operador en el laboratorio. 

Una vez obtenido el modelo maestro se realiza un patrón de la restauración final 

en una resina compuesta fotopolimerizable de color azulado, la que es montada 

sobre una de las platinas que posee una sonda de escaneado del mismo tamaño 

del instrumento diamantado que en paralelo y a un lado del patrón va esculpiendo el 

taco de cerámica bajo profusa refrigeración acuosa. A medida que el operador va 

pasando la sonda por todas las caras de la restauración el sistema permite copiar 

con exactitud estas caras. Este sistema tiene un procedimiento de tallado secuencial, 

que utiliza primero piedras o discos diamantados de grano grueso y fino, pudiendo 

tallar una restauración en 15 a 20 minutos. 

El resultado es una pieza del color seleccionado que puede ser caracterizado 

con tintes y cocinados en un horno tradicional de cerámica. 

Ejemplo de este Sistema es Celay (Mikrona). 

C.5. Técnicas de fresado por sistema CAD CAM: 

El sistema CAD/CAM que significa diseño asistido por computador y manufactura 

asistida por computador hace referencia a diferentes sistemas que han sido 

introducidos al mercado y que permite hacer una impresión óptica de la preparación 
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cavitaria directamente en la cavidad bucal del paciente. También puede realizarse 

en el laboratorio con modelos, mediante escaneado por láser. 

Una vez realizada la preparación cavitaria se puede optar por obtener la imagen 

óptica de la cavidad con una cámara intraoral provista para tal fin. También se puede 

realizar el escaneado con un Laser mediante modelos de reproducción por técnica 

indirecta, obteniéndose una imagen óptica de la cavidad. A dicha imagen capturada, 

se le deben realizar trazados de los márgenes cavitarios para el diseño de la 

restauración con un software en una computadora. Obtenido el diseño y aceptada 

la restauración en la computadora, ésta ordena al sistema de fresado confeccionar 

la misma en bloques de cerámica prefabricados, VitaBlocs Mark II (VITA), mediante 

discos o piedras de diamante. 

La evolución de estos sistemas se ve reflejada día a día con el cambio de los 

softwares y los mecanismos de tallado, teniendo la posibilidad de confeccionar 

restauraciones en pocos minutos. 

Si bien las adaptaciones marginales obtenidas hasta hoy no son alentadoras, los 

cambios progresivos que fueron sufriendo estos sistemas hacen de ellos un 

mecanismo a considerar al momento de resolución pronta de una restauración. 

Ejemplos de estos equipos son Cerec, Cerec 2, Cerec 3 Y Cerec Scan, (Sirona/ 

Siemens). 

C.6) Prefabricadas: 

Los Inlays prefabricados o insertos de cerámica, consisten en pequeños bloques 

de cerámica que vienen prefabricados y montados, para ser insertados en 

preparaciones cavitarias previamente talladas por sistemas rotatorios o ultrasónicos 

de diamante, con la misma forma y tamaño que tiene el inserto cerámico. De esta 

forma la cavidad alojara una pieza cerámica del mismo tamaño de la piedra que la 

realizó. 

Ejemplos de inlays cerámicos prefabricados son Sonicsys (Ivoclar-Vivadent— 

Kavo), Cerafill (Komet) y Cerana (Nordiska Dental). 
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lll. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 96 terceros molares humanos extraídos por razones ortodóncicas, 

que fueron conservados en una solución de formol neutro al 8% hasta su utilización. 

Sobre estos elementos dentarios fueron talladas preparaciones cavitarias para 

incrustaciones de Clase |, oclusales simples, divergentes hacia oclusal con una 

angulación de 12° sexagesimales. 

Las preparaciones cavitarias fueron talladas con piedras diamantadas 

troncocónicas de extremo recto y ángulos ligeramente redondeados de granulometría 

mediana, accionadas a alta velocidad y con intensa refrigeración acuosa. La 

estandarización cavitaria fue obtenida mediante un pantógrafo diseñado 

especialmente. 

llla. Preparación de las muestras 

Con la finalidad de proveer un método práctico para la instalación de las piezas 

dentarias en el dispositivo, se recurrió a fijarlas mediante acrílico autopolimerizable, 

a cilindros de bronce de 19mm x 19mm. 

Con estos “porta muestras” cilíndricos las piezas dentarias se pudieron orientar 

cómodamente según se lo requiriesen las dos direcciones de tallado XY 

seleccionadas en cada una de ellas.. (Figuras 1 y 2) 

Figura 1: Selección del elemento dentario y la 

presentación e inserción en cilindros porta muestra de 

bronce. 
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Figura 2: Inserción del elemento dentario en resina acrilica 

autopolimerizable para su inmovilización en el 
portamuestra. 

lll. b. Tallado estandarizado de preparaciones cavitarias 

Con el propósito de incrementar la exactitud y sistematización dimensional en el 

tallado de las preparaciones cavitarias para evitar la variable dimensional cavitaria 

que podría influir en los resultados, se desarrolló y construyó un equipo prototipo 

capaz de superar las limitaciones que en esta tarea tiene el tallado manual. (Figura 

3). 

El objetivo fue implementar un sistema de movimiento tridimensional para la 

piedra diamantada de tallado, que pudiese proveer una repetibilidad de 

posicionamiento espacial. 

A ese efecto se diseñó un sistema de guiado formado por la complementación 

de instrumentos estándar, que por sus características individuales, definen su 

armónica combinación en un sistema de guiado en las tres dimensiones del espacio 

según las tolerancias planteadas. 

Por razones prácticas, no se dotó a la piedra de tres movimientos ortogonales 

independientes, sino que se recurrió a comandar la posición de la fresa en dos 

dimensiones y a controlar la tercera coordenada del mecanizado por guiado de la 

propia pieza dentaria sobre la que se trabaja. 
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A estos tres ejes de movimiento, perpendiculares entre sí los denominaremos 

en adelante X, Y, Z., siendo los dos primeros los ejes de movimiento horizontal de la 

piedra y el tercero el de desplazamiento en altura o profundidad de la cavidad de la 

pieza dentaria. 

IlI. e. Instalación del conjunto 

Los dos sistemas de movimiento, la platina y el calibre de alturas, se vincularon 

rígidamente entre sí mediante su fijación a una base de montaje común. Sobre ésta 

base se instalaron, además, el aspirador del fluido de refrigeración y pantallas de 

acrílico destinadas a evitar proyecciones de ese fluido sobre los mecanismos de 

guiado 

Figura 3: Estandarizador de preparaciones cavitarias fabricado 
especialmente para el tallado estandarizado de las preparaciones 

cavitarias de las muestras. 

lI. c. 1. Trayectoria Guiada “X-Y” 

El guiado bidimensional XY se implementó mediante una platina marca Zeiss 

(Germany) en la que el comando de los dos ejes de movimiento se efectúa a través 

de sendos tornillos micrométricos de rango 25mm y menor división de escala 0,01mm. 

Con la conveniente ayuda óptica, se puede asegurar una repetibilidad de lecturas 

sobre dichos tambores micrométricos del orden de 0,002mm. (Figuras 4 y 5) 

La platina en cuestión se seleccionó por ofrecer un excelente sistema de apoyo 

a rodillos en las colisas y por proveer una precarga mecánica a resortes sobre los 

tornillos de comando para anular el pequeño, pero inevitable juego de rosca que 

pudiese existir sobre esos tornillos de accionamiento. 

A fin de mejorar la actuación del sistema de precarga frente a los esfuerzos, se 

reemplazaron los resortes originales por otros de mayor rigidez, seleccionados sobre 

la base de la evaluación que se había hecho de esos esfuerzos mecánicos. 
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Siempre con el propósito de optimizar la repetibilidad de posición en este sistema 

de guiado XY, se ajustaron los juegos de las colizas de la platina al menor valor 

compatible con su adecuado movimiento. 

Finalmente, se obtuvieron los siguientes resultados experimentales de su 

desempeño: Repetibilidad de patronización: 3um; Exactitud de posicion: 4um 

Nota: La repetibilidad de posición se 

evaluó como la desviación estándar en 

la posición final verdadera de la platina 

en un conjunto de movimientos XY 

producidos para una única posición 

final deseada. 

Figura 4: Platina de movimientos micrométricos — Figura 5: Tornillo micrométrico de la platina 

para el guiado bidimensional de la trayectoria — de movimientos para el guiado bidimensional 
guiada X-Y. de la trayectoria horizontal X-Y. 
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III c. 2. Trayectoria Guiada «Z» 

El tercer movimiento requerido para el mecanizado se aplicó sobre la propia 

pieza dentaria, fijándola mediante un dispositivo intermediario al extremo porta- 

palpador de un calibre de alturas. Este instrumento se seleccionó sobre la base de 

los mismos requisitos técnicos que se aplicaron para la platina XY. (Figura 6). 

El calibre de alturas finalmente utilizado fue de la marca Benson rango 600mm y 

la lectura Vernier tuvo una apreciación de 0,2mm. La elección de ésta marca 

respondió a la óptima geometría de las guías y a la posibilidad que las mismas 

ofrecían de efectuarles ajustes que redujeran los juegos entre la columna y el cursor. 

Figura 6: Calibre de altura vertical con tomillo 
micrométrico para el guiado dimensional de la trayectoria 

vertical Z. 

lI. c. 3. Tallado de las preparaciones cavitarias 

Las preparaciones cavitarias fueron talladas con una amplitud en sentido mesio- 

distal de 6.0mm, buco-lingual de 2.9mm y una profundidad cavitaria de 4.0mm. 

(Figura 7). 

Las piedras utilizadas para el tallado de las cavidades fueron estandarizadas en 

forma y tamaño con piedras diamantadas N* 8980.030 del sistema para el tallado 

de incrustaciones prefabricadas Kit 4270 Cerafill de Komet (Germany), no teniendo 

relación alguna el posicionamiento del elemento dentario en el perímetro del porta 

muestras para obtener valores estándares de tallado de los mismos. (Figura 8). 

Las muestras fueron talladas, con Contra ángulo Siemens Intramatic Lux 2 20LN 

(Germany) a alta velocidad y con profusa refrigeración acuosa y conservados en 

saliva artificial a 36.8 *C hasta su utilización. (Figuras 9 a 13). 
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Figura 7: Representación grafica de la extensión mesio-distal y de la relacion 

amplitud-profundidad considerado para el tallado de las preparaciones cavitarias. 

Figura 8: Piedras diamantadas para el tallado de Figura 9: Contra ángulo Siemens 

incrustaciones prefabricadas; Kit 4270, Cerafill, Komet. Intramatic Lux 2 20LN y piedra 
diamantada 980.030 Cerafill, Komet 
utilizados para el tallado de las 

preparaciones cavitarias. 
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Figura 10: Tallado de las preparaciones Figura 11: Visualización de una preparación 

cavitarias con alta velocidad y profusa cavitaria. 
refrigeración acuosa. 

Figura 12: Corte buco-lingual de una de las preparaciones 

cavitarias obtenidas. 

Figura 13: Conservación de las muestras en saliva artificial a 36.8 *C. 
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lil. d. Reproducción de las muestras 

De las preparaciones cavitarias se obtuvieron impresiones con siliconas por 

adición Elite HD Putty y Elite HD Superlight Fast Setting (Zhermack, Italia), sobre las 

cuales posteriormente se realizaron los modelos correspondientes: 

a) Para la obtención del modelo maestro se realizaron vaciados en una resina 

epóxica sin memoria Epoxi-Die, (Ivoclar-Vivadent), de todas las incrustaciones 

confeccionadas. 

b) Para las incrustaciones cocidas sobre material refractario, se empleó 

revestimiento para alta temperatura IPS Corum (Ivoclar-Vivadent). (Figuras 14 y 15) 

Figura 14: Impresión de las preparaciones  Figura 15: Obtención de los modelos maestros 

cavitarias con silicona. duplicados en resina epóxica. 

Illl. e. División de las muestras en grupos 

Los dientes con las cavidades efectuadas y sus correspondientes vaciados fueron 

divididos en 4 grupos (A, B, C y D) de 24 elementos dentarios cada uno de acuerdo 

con el tipo de confección de las incrustaciones correspondientes. (Cuadro 1). 

Fresado por copiado pantográfico Celay System A 

B Fresado por sistema CAD-CAM Cerec 3 Scan 

c Inyección presurizada IPS Empress 

D Cocción convencional sobre revestimientos | IPS Corum 

Cuadro I: División de los grupos en relación al método de confección y 
marca comercial del producto utilizado. 
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llI. f. Confección de las incrustaciones: 

l1.£ 1. Grupo A: 

Las incrustaciones se confeccionaron por maquinado pantográfico mediante 

la Técnica Celay-System, (Mikrona). 

Los elementos dentarios reproducidos en resina epóxica se pincelaron con 

una laca espaciadora y con un separador de materiales. 

Sobre este modelo se realiza un patrón en resina compuesta fotopolimerizable 

azul Celay-Tech, al que se le agrega un pistón metálico que será el inserto que 

sirve de posicionamiento para la sección de copiado de la máquina pantográfica 

que presenta a su vez una traba mecánica y una rosca para asegurar la fijación 

del patrón de resina compuesta. 

A continuación se procede a la selección del taco de cerámica Vita-Celay 

Porcelain Blanks (VITA) en relación al tamaño de la pieza a tallar, el que es 

tomado por el mandril de la sección de tallado que posee una guía para su 

correcta ubicación y fijación. 

Se espolvorea con una fina capa de talco el patrón de resina hasta 

enmascarar el color azul. Este talco será el que indicará por que sectores del 

patrón ha pasado la sonda de escanéo que tiene el mismo tamaño que la piedra 

o el disco de corte. 

Se realiza el desgaste a gran escala de la pieza a tallar con discos de diamante 

y a continuación se instala una sonda y una piedra cilíndrica de grano grueso 

para delimitar todos los márgenes periféricos de la incrustación. 

Se procede de igual manera con la sonda y la piedra diamantada de grano 

fino. Una vez terminado el tallado se realiza el corte del bloque cerámico y se 

prueba la incrustación en el modelo maestro para corroborar su adaptación. 

(Figuras 16 a 31). 
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Figura 16: Celay System para el fresado por Figura 17: Resina compuesta fotopolimerizable 
copiado pantográfico de las incrustaciones del de color azul provista por el Sistema Celay para 

grupo A. la confección previa de la incrustación en resina. 

Figura 18: Modelo maestro que presenta la Figura 19: Disco liso de referencia de copiado y 

incrustación de resina con la inserción del pemo discos diamantados de grano grueso y fino 
de sujeción. empleados para el tallado de las incrustaciones. 

Figura 20: Visualización del montaje del Figura 21: Posicionamiento del disco diamantado 

disco de referencia. de corte 
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Figura 22: Bloques de cerámica Vita-Celay — Figura 23: Comprobación de la relación del 
Porcelain Blanks usados para la confección  tamafio de la pieza a tallar con el bloque de 
de las incrustaciones del grupo A. cerámica. Visualización lateral. 

Figura 24: Verificación de la relación del Figura 25: Corroboración del tamaño del block 

tamaño de la pieza a tallar con el bloque de de cerámica en relación a la incrustación de 

cerámica. Visualización frontal. resina con el disco de referencia. 

Figura 26: Palpación del bloque de resina previo al Figura 27: Inlay de cerámica rtallado con 

tallado de la incrustación. Celay System, manteniendo un itsmo en 
el bloque para su manipulación durante 

los procedimientos de cementado. 
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lIl.£.2. Grupo B: 

Las incrustaciones se realizaron por maquinado computarizado con el Sistema 

CAD-CAM CEREC 3 Scan, (Sirona Dental Systems GMBH). 

Se procedió a montar cada uno de los modelos maestros en el Equipo CAD- 

CAM CEREC 3 Scan, ubicándolos en un soporte que corresponde al bloque cerámico 

en la unidad fresadora y espolvoreándolos con fino polvo opaco especial para realizar 

la reflexión del escaneado que se efectúa durante 5 minutos con un Laser 3D 

integrado en la unidad. El escaneado se realiza en toda la cavidad, incluyendo borde 

cavo periférico, tamaño, forma y profundidad de la cavidad con la finalidad de enviar 

esta información al software CEREC 3 de la computadora que recepta la información 

y genera una imagen tridimensional del resultado del escaneado. 

Una vez obtenida y aceptada la imagen, se selecciona el tipo de restauración 

(inlays/onlays, coronas o carillas) y el elemento dentario a restaurar. Se procede a 

delimitar el piso cavitario y el borde cavo superficial con una herramienta de líneas 

con la que el sistema registra la información y efectúa tridimensionalmente de manera 

automática el desarrollo de la incrustación, asignándole una cara oclusal 

preestablecida de acuerdo a la forma de la pieza dentaria seleccionada previamente 

y que se desea reproducir. 

Aceptados todos los pasos del diseño computarizado se instala en su alojamiento 

el bloque de cerámica Vita Block Mark ll, el que por un lapso que oscila entre los 10 

y 15 minutos será tallado por dos piedras de diamante cilíndricas de extremo 

redondeado de 1.2mm de diámetro. 

El resultado de esta operación es una incrustación de cerámica que se posiciona 

en la cavidad del modelo maestro para evaluar su asentamiento y adaptación. 

(Figuras 32 a 43). 

Figura 28: CEREC 3 Scan utilizado para la confección de las 
incrustaciones del grupo B por fresado con sistema CAD-CAM. 
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Figura 29: Portamuestra del sistema CEREC Scan con uno de los 
modelos de resina epóxica, procesado con un fino polvo de contraste 

para el escaneado de la preparación cavitaria. 

Figura 30: Visualización de las piedras cilíndricas de diamante que 

se emplean para el tallado de las incrustaciones. 

Figura 31: Ubicación del portamuestra con el modelo de resina epóxica 

para el escaneado de la preparación cavitaria. 
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Figura 32: Representación 
grafica del escaneado Laser, 

proporcionada por el distribuidor. 

Figura 33: Visualización del 

orificio de emisión Laser, 
indicado por la flecha. 

Figura 34: /magen óptica obtenida del 
escaneado, solicitando la corroboración de la 
imagen como correcta, para proceder a la 
demarcación del borde cavoperiférico y piso 
cavitario. 
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Figura 35: Bloques cerámicos 

CEREC Vitablocs Mark II para 

CEREC 2 y CEREC 3, 
seleccionados para el tallado de 

las incrustaciones. 

CEREC* VITABLOCS" Mark II 

see Dk o 

for CERE 

CE 0124 [LoT] 

Figura 36: Ubicación del bloque 

cerámico en la zona de 
procesamiento. 

Figura 37: Tallado de la incrustación Figura 38: Prueba de la incrustación en el 

proporcionada por el distribuidor. modelo maestro correspondiente. 
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II1.£.3. Grupo C: 

Las incrustaciones fueron inyectadas siguiendo la Técnica de Inyección por 

presurización, IPS-Empress, (Ivoclar-Vivadent). 

El interior de la cavidad del modelo maestro fue pincelado con una capa de laca 

espaciadora salvando los márgenes cavitarios y un separador de cera. Se efectuó el 

encerado de las incrustaciones para luego colocarles bebederos cilíndricos de cera de un 

espesor de diámetro 3mm. 

Los patrones de cera son colocados en la base del formador de aro al que se los fija con 

la misma cera de los bebederos, se coloca en forma periférica un cartón formador de aro, 

luego se procede a realizar el vaciado en material refractario con revestimiento IPS- 

Empress (Ivoclar-Vivadent) el que fue preparado al vacío. Una vez que ha fraguado el 

revestimiento, se elimina el formador de aro y se recorta los excesos e imperfecciones en 

una recortadora de yeso. A continuación se coloca el aro con las pastillas y el pistón de 

inyección de alúmina dentro de un horno de calentamiento de cera para producir el 

quemado de la cera del aro y precalentar todas las piezas, la temperatura del horno debe 

comenzar en 0°C hasta 850°C. Inmediatamente se lleva del horno de calentamiento al 

horno Empress EP500 (Ivoclar-Vivadent) que se debe precalentar durante 30 minutos a 

700°C, se ubica el aro en el lugar correspondiente, se colocan las pastillas de cerámica 

dentro de la chimenea, se posiciona en su orificio el pistón de alúmina y se selecciona el 

programa técnica de maquillaje PO1. 

La cerámica comienza con una fase de calentamiento de 700°C con una trepada 

de 60°C por minuto hasta llegar a 1075°C, con un mantenimiento de 20 minutos. Es 

aquí donde las pastillas de cerámica se encuentran en estado plástico y comienza 

el proceso de inyección que es totalmente automático a una presión constante de 5 

bar en la oquedad de la futura incrustación, demorando todo este programa hasta su 

finalización unos 45 minutos. 

Luego de la Inyección se espera el 

enfriamiento del aro durante 60 minutos y se 

elimina el material refractario de la 

incrustación con oxido de aluminio de 50pm 

operlas de brillo. 

Posteriormente se cortan los bebederos 

de cerámica con un disco de diamante de 

borde activo, se elimina la laca espaciadora 

del modelo maestro y se comprueba el ajuste 

de la incrustación. En casos que existan 

puntos de interferencia se pincela el modelo 

con una capa muy fina de pasta de controly — Figura 39: Sistema IPS Empress para la 

se corrigen con una piedra de diamante de inyección presurizada de las 
. incrustaciones. 

grano fino. (Figuras 44 a61). 

Tesis Doctoral de Diego Ignacio Uribe Echevarría 37



Figura 40: Modelos maestros con el 
encerado de las incrustaciones y el 

bebedero correspondiente. 

Figura 41: Ubicación de los 
encerados y bebederos en la base 

del formador de aros preparado para 

el vaciado en revestimiento. 

Figura 42: Aro de colado preparado. 
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Figura 43: Selección de las pastillas ' == 
o bloques cerámicos a utilizar. 

Figura 44: Aro de colado retirado del 
horno de calentamiento. Obsérvese la 
ubicación de la pastilla en el conducto 

de inyección. 

Figura 45: Ubicación del pistón de in- 

yección de alúmina. 

| " 
Figura 46: Posicionamiento del aro en 

la base del horno de inyección IPS 

Empress precalentado a 700 °C. 

Figura 47: Apertura del horno con la in- 

yección de la cerámica realizada 
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Figura 48: Retiro del aro de inyección 
para su enfriamiento. 

Figura 49: Separación del aro en la 
marca de la altura del taco de inyec- 
ción. 

Figura 50: Corte de la incrustación con disco Figura 51: Incrustación IPS Empress 

diamantado. terminada. 
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l11.£.4. Grupo D: 

Las Incrustaciones fueron realizadas sobre modelos confeccionados en revesti- 

miento de alta temperatura IPS Corum (Ivoclar-Vivadent), utilizando la técnica con- 

vencional de cocción de dentina-esmalte, empleando cerámica IPS Corum, (Ivoclar- 

Vivadent). 

Se aplicó una laca espaciadora en el interior de la cavidad salvando los márge- 

nes cavitarios, duplicando el modelo maestro en silicona y efectuando un vaciado 

con material refractario IPS-Corum. 

Obtenidos los modelos de cocción, se introdujeron en un horno de calentamien- 

to durante 20 minutos hasta 650°C. Posteriormente los modelos se traspasan al 

horno de cocción de cerámica al vacío Programat P90 (Ivoclar-Vivadent), con una 

temperatura inicial de 650°C y una elevación de temperatura programada de 60°C 

por minuto hasta llegar a 1050°C. Con este procedimiento de precalentamiento y 

secado del material refractario se eliminan vapores contaminantes de la prepara- 

ción del revestimiento. Luego del enfriamiento de los modelos se procede a sumer- 

girlos durante 5 minutos en agua destilada para obtener una rehidratación y así 

poder modelar la pasta de porcelana. Se realiza una mezcla diluida de polvo sellador 

con el líquido de glasear y se pincela el total de la preparación para luego cocinarla 

a 980°C, esta acción se repite dos veces. Se deja enfriar el modelo tras la cocción 

del sellador y se vuelve a sumergir los modelos durante 5 minutos en agua destila- 

da. Se mezcla masa de dentina con el líquido de modelar y se aplica en la prepara- 

ción cavitaria realizando un ligero excedente de masa, se condensa la porcelana 

haciendo ligeras vibraciones con un instrumento manual, con lo que la masa de 

dentina comenzará a emanar líquido que se debe secar con un paño de papel para 

condensar las partículas de polvo de la cerámica, una vez completado el modelado 

de la masa se realiza una fisura central hasta el sellador con un instrumento afilado 

y se coloca en el horno para realizar la cocción durante 9 minutos a una temperatura 

de 900°C. 

Completado el enfriamiento del modelo, se puede observar cómo la masa de 

dentina ha realizado una contracción considerable. Se hidrata nuevamente el mo- 

delo durante 5 minutos y se procede a rellenar y a condensar las fisuras de contrac- 

ción con masa de dentina y esmalte, se modelan las formas anatómicas y se proce- 

de a la siguiente cocción de 9 minutos a una temperatura de 890°C, una vez enfria- 

do el modelo se realiza el glaseado de las mismas a 860°C. 

Luego del enfriamiento final se elimina el modelo refractario con una fresa y el 

interior de la incrustación se arena con oxido de aluminio de 50 im, se elimina la laca 

espaciadora del modelo maestro y se comprueba el ajuste. (Figuras 62 a 76) 
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Figura 52: Avio de 
cerámica IPS Corum para la 
cocción convencional sobre 
revestimientos de las 
incrustaciones del grupo D. 

Figura 53: Modelo maestro insertado en un — Figura 54: Duplicado del modelo con silicona. 
cilindro de contención para su duplicación. 

Figura 55: Vaciado con revestimiento Figura 56: Modelo en revestimiento refracta- 
refractario IPS Corum del modelo duplicado — rio. 
en silicona. 
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Figura 58: /nmersión del modelo refractario 

revestimiento mediante calentamiento en en agua destilada para su rehidratación. 

horno convencional y de cerámica. 

Figura 57: Eliminación de vapores del 

Figura 59: Polvo y liquido para el sellado pe-  Figura 60: Cerámica IPS Corum para dentina 
riférico del interior de la cavidad del modelo. — y esmalte con su liquido aglutinante. 

m
 

Figura 61: Cerámica IPS Corum para dentina — Figura 62: Primera carga de la masa de den- 
y esmalte. tina. Nótese la fisura media realizada para com- 

pensar la contracción de la cocción cerámica. 
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Figura 63: Obsérvese la contracción de la Figura 64: Segunda carga de la masa de 
primera cocción de dentina. dentina. 

Figura 65: Aplicación de la capa de esmalte y — Figura 66: Incrustación IPS Corum terminada. 

confección de la caracterización oclusal. 
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lll.g. Tratamiento superficial interno de las incrustaciones 

Las incrustaciones confeccionadas fueron arenadas en su cara interna con óxi- 

do de aluminio de 50um a una presión de 20psi y acondicionadas en su superficie 

interna con ácido hidroflúorico Porcelain Etch (Ultradent Products, Inc.), con una 

concentración de 9.5%, durante 1 minuto. El ácido fue neutralizado con un agente 

basado en bicarbonato de sodio y calcio EtchArrest, (Ultradent Products, Inc.), lava- 

das profusamente con agua a presión durante 10 segundos y secadas con aire frío, 

seco, deshumidificado y presurizado durante 10 segundos. (Figuras 77 y 78) 

Posteriormente las incrustaciones de los cuatro grupos fueron subdivididas en 2 

subgrupos (1 y 2), de 12 dientes cada uno de acuerdo a la aplicación o no, en su 

superficie interna del agente de silanización como mecanismo de unión química de 

los sistemas adhesivos a la cerámica, como se describe en el siguiente cuadro lI. 

A. Celay System | 1.Con Silano | 2. Sin Silano 

B. Cerec Scan 1. Con Silano | 2. Sin Silano 

C. IPS Empress 1. Con Silano | 2. Sin Silano 

D. IPS Corum 1. Con Silano | 2. Sin Silano 

Cuadro ll: División en subgrupos en relación a 

la aplicación o no del agente silanizante. 

El agente de silanización empleado fue Monobond S (Ivoclar-Vivadent), que se 

aplicó sobre la superficie interna de las incrustaciones por un lapso de 60 segundos 

y luego fue secado con aire frío, seco, deshumidificado y presurizado durante 10 

segundos. A continuación se procedió a la aplicación inmediata del agente adhesivo 

proporcionado por el fabricante de acuerdo al medio cementante a utilizar. (Figuras 

79 y 80). 
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Figura 67: Arenado de la superficie interna — Figura 68: Acondicionamiento de la superficie 
de la incrustación con óxido de aluminio de interna de la incrustación con ácido 
50 um. hidrofluórico al 9.5% durante 60 segundos. 

Figura 69: Silanizado de la superficie interna Figura 70: Aplicación del adhesivo 
de la incrustación correspondiente a los correspondiente a cada uno de los medios 
subgrupos 1 cementantes empleados. 
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III.h. Acondicionamiento de los elementos dentarios 

Los elementos dentarios fueron acondicionados a nivel adamantino con gel 

tixotrópico de ácido fosfórico al 37%, Total Etch (Ivoclar-Vivadent), durante 15 se- 

gundos, lavados con agua presurizada por 15 segundos y secados por 5 con aire 

frío, seco, deshumidificado y presurizado, quedando los dientes así preparados para 

la cementación. (Figuras 81 y 82). 

Figura 71: Visualización de la Figura 72: Acondicionamiento 
preparación cavitaria antes del  adamantino con gel de ácido fosfórico 
cementado al 37% durante 15 segundos. 

liLi. Cementado de las incrustaciones cerámicas 

Las incrustaciones silanizadas o no fueron divididas en 4 sub-subgrupos de 3 

elementos dentarios cada uno, de acuerdo con el medio cementante utilizado, como 

se indica en el cuadro lII. 

Uno de los sub-subgrupos fue utilizado como control para medir la interface sin 

interposición de sistemas adhesivos y cementos resinosos, utilizando como medio 

cementante a un cemento de ionémero de vidrio. 

— | A | Seutilizo como único medio cementante Ketac Cem (3M-ESPE). 

— B | Se uso como agente cementante Variolink II (Ivoclar-Vivadent). 

C | Se utilizó como medio cementante Relyx, (3M Dental Products). 

— - D |El medio cementante utilizado fue Nexus (Kerr/Sybron). 

Cuadro llI: División de los sub-subgrupos en relación al método de confección, a 

la aplicación o no de la silanización y a los diferentes medios cementantes 

empleados. 

Cada uno de los medios cementantes fue aplicado con los agentes de unión a 

esmalte y dentina provistos por el fabricante y siguiendo sus indicaciones. La 

polimerización de los medios cementantes fue efectuada de acuerdo a las indica- 

ciones de los respectivos prospectos comerciales. (Figuras 83 a 96). 

Tesis Doctoral de Diego Ignacio Uribe Echevarría 47



Figura 73: Aplicación del sistema adhesivo Figura 74: Fotopolimerización del sistema 

correspondiente a cada uno de los cementos adhesivo. 

usados. 

Figura 75: Cemento de 5h Ketac-Cem 
ionémero de vidrio utilizado É " radiopaque, . 

como testigo en las muestras . BT e 
del sub-subgrupo a. - = e 

Figura 76: Medio cementante 
Variolink II, correspondiente al 

sub-subgrupo b. Nótese a 

Monobond S en el ángulo 
inferior izquierdo. 
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Figura 77: Cemento Relyx 
ARC, empleado para el 

cementado de las muestras del 
sub-subgrupo c. 

Figura 78: Cemento Nexus, 

usado como cementante del 
sub-subgrupo d. 

Figura 79: Dispensado del medio Figura 80: Espatulado del cemento hasta 
cementante Relyx ARC en partes iguales de — lograr homogeneidad de color. 
pasta base y catalizadora. 
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D i N TE 

Figura 81: Aplicación del medio cementantea — Figura 82: Inserción de la incrustación. 
las paredes cavitarias. 

Figura 83: Eliminación de los excedentes 

de cemento 

Figura 84: Tallado de la anátomo-morfología — Figura 85: Pulido final con gomas 
oclusal mediante una piedra diamantada — siliconadas con alúmina. 

piramidal. 
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Ill.j. Preparación de las muestras para microscopía 

Los dientes con sus correspondientes incrustaciones cementadas fueron 

conservados en una solución de saliva artificial NAF a 37°C durante 7 días. 

Finalizado este lapso los elementos dentarios fueron cortados en sentido 

buco-lingual con un micrótomo para tejidos duros Isomet 1000 (Buehler Co. 

USA) y desgastados en una pulidora metalográfica (Praxis, Argentina) sobre 

platos rotatorios de carburo de silicio (Buehler Co. USA), de granulometría decreciente 

hasta obtener una superficie plana y lisa. (Figuras 97 a 102). 

Las superficies de los cortes obtenidos fueron: 

a) replicadas con folio de acetilacetato para ser observadas, microfotografiadas, 

evaluadas y cuantificadas por Fotovideomicroscopía (Fotovideomicroscopio Axiovert 

200M Zeiss (FVM) y analizador de imágenes MetaMorph (MET); 

b) introducidas posteriormente en una solución de Rodamina B al 5% (Sigma 

Co. USA), durante 8 horas, para ser visualizadas, evaluadas y cuantificadas 

con Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM) y analizador de imágenes 

AxioVision Zeiss LSM Image Browser (AVZ). (Figura103) 

En ambos casos las interfaces de adaptación de las incrustaciones a las 

paredes cavitarias de esmalte y dentina y/o la adaptación del medio cementante 

fueron evaluadas sistemáticamente en forma de mapeo por micromarcas 

estandarizadas por el Sistema AxioVision Zeiss LSM Image Browser (AVZ). Se 

efectuaron por cada una de las muestras 13 mediciones, 2 en el borde cavo 

periférico, 6 en las paredes axiales, 2 en los ángulos axio pulpares y 3 en la 

pared pulpar. (Figuras 104 a 109) 
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Figura 86: Micrótomo ISOMET 1000 utilizado — Figura 87: Corte buco-lingual de uno de los 
para el corte de los elementos dentarios. elementos dentarios con ISOMET 1000. 

Figura 88: Visualización del corte buco- Figura 89: Pulido final de los cortes realizado 
lingual obtenido. mediante pulidora metalográfica PRAXIS Pul 

A 

Figura 90: Inmersión de los cortes en Rodamina B al 1% 
para su observación con Confocal Laser Scanning 

Microscope (CLSM). 
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Figura 91: Corte buco-lingual de una Figura 92: Corte buco-lingual de una 
incrustación cerámica confeccionada con — incrustación cerámica elaborada con CEREC 
CELAY correspondiente al grupo control. Scan correspondiente al grupo control. 

Figura 93: Corte buco-lingual de una Figura 94: Corte buco-lingual de una 
incrustación cerámica inyectada con IPS — incrustación cerámica cocinada con IPS Corum 
Empress correspondiente al grupo control. correspondiente al grupo control. 

Figura 95: Confocal Laser Scanning Figura 96: Zonas establecidas para la cuanti- 
Microscope ZEISS. (CLSM) ficación microscópica de las muestras obteni- 

das. 

Tesis Doctoral de Diego Ignacio Uribe Echevarría 53



IV. ANALISIS ESTADISTICO 

Los valores de desadaptación obtenidos fueron sometidos a análisis de variancia 

ANOVA y a la prueba de múltiple comparación de Student-Newman-Keuls teniendo 

en cuenta las siguientes variables y su interacción: 

Desadaptación total de las incrustaciones de acuerdo al producto y a la técnica de 
confección; 

| B | Desadaptación parcial de las incrustaciones según las zonas de la preparación cavitaria 
| — | (borde cavoperiférico; paredes axiales; ángulo axio-pulpar y pared pulpar). 

Desadaptación de las incrustaciones con o sin aplicación de silano. 

Desadaptación de las incrustaciones de acuerdo a los medios cementantes empleados. 

V. RESULTADOS: 

A) El análisis estadístico de los grupos por productos (sistemas de confección de 

las incrustaciones cerámicas) posibilitó obtener las siguientes cifras totales de 

desadaptación a las paredes de las preparaciones cavitarias: (Figuras 110 a 

131), (Tablas | a IV). 

1-Celay System TM 158.98um 

2 -Cerec Scan* TM 265.64uym 

3-IPS Empress TM 155.38um 

4 - IPS Corum TM 177.63um 

Por prueba de Student-Newman-Keuls la única diferencia significativa (P<0,05) 

fue entre el producto 2 (CEREC Scan) y el resto. (Tabla V) 
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Figura 97: Interface esmalte (E), medio cementante (MC), incrustacion cerámica 
(IC), correspondiente al borde cavoperiferico de una incrustacion CELAY, con 

Ketac Cem como medio cementante control. FVM X1250. 

— - + G o 

Figura 98: Interface esmalte (E), dentina (D),medio cementante (MC) , 
incrustación cerámica (IC), correspondiente a la pared bucal de una incrustación 

CELAY, silanizada cemento Variolink I1. FVM X 1250. 
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Figura 99: Interface dentina (D), medio cementante (MC) , incrustación cerámica 

(IC), correspondiente al ángulo axio-pulpar de una incrustación CELAY sin silano 
y Relyx como medio cementante. FVM X 1250. 

Figura 100: Interface dentina (D), medio cementante (MC) , incrustación 

cerámica (IC), correspondiente a la pared pulpar de una incrustación CELAY 
silanizada con cemento Nexus. FVM X 1250. 
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Figura 101: Interface esmalte (E), medio cementante (MC) , incrustación cerámica 

(IC), correspondiente al borde cavoperiférico de una incrustación CEREC, sin 

silanizar, con Relyx como medio cementante. FVM X 1250. 

Figura 102: Interface esmalte (E), dentina (D), medio cementante (MC), incrus- 

tación cerámica (IC), correspondiente a la pared bucal de una incrustación CE- 
REC, con cemento Ketac Cem como control. FVM X 1250. 
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Figura 103: Interface dentina (D), medio cementante (MC), incrustación cerámica 
(IC), correspondiente al ángulo axio-pulpar de una incrustación CEREC con silano 
y Variolink Il como medio cementante. FVM X 1250 

Figura 104: Interface dentina (D), medio cementante (MC), incrustación cerámica 

(IC), correspondiente a la pared pulpar de una incrustación CEREC silanizada 
con cemento Nexus. FVM X 1250. 
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Figura 105: Interface esmalte (E), medio cementante (MC) , incrustación cerá- 
mica (IC), correspondiente al borde cavoperiferico de una incrustación IPS EM- 

PRESS, sin silanizar, con Nexus como medio cementante. FVM X 1250. 

Figura 106: Interface esmalte (E), dentina (D), medio cementante (MC), 
incrustación cerámica (IC), correspondiente a la pared bucal de una incrustacion 

IPS EMPRESS, silanizada, con cemento Variolink I1. FVM X 1250. 
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Figura 107: Interface dentina (D), medio cementante (MC) , incrustación cerámi- 

ca (IC), correspondiente al ángulo axio-pulpar de una incrustacion IPS EMPRESS 
y Ketac Cem como medio cementante de control. FVM X 1250. 

Figura 108: Interface dentina (D), medio cementante (MC), incrustación cerámica 

(IC), correspondiente a la pared pulpar de una incrustación IPS EMPRESS 
silanizada y cemento Relyx. FVM X 1250. 
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Figura 109: Interface esmalte (E), medio cementante (MC) , incrustación cerámica 
(IC), correspondiente al borde cavoperiférico de una incrustación IPS CORUM, 
sin silanizar, con Relyx como medio cementante. FVM X 1250. 
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Figura 110: Interface esmalte (E), dentina (D), medio cementante (MC), 
incrustación cerámica (IC), correspondiente a la pared bucal de una incrustación 
1PS CORUM con cemento Ketac Cem como grupo control. FVM X 1250. 
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Figura 111: Interface dentina (D), medio cementante (MC) , incrustación cerámica 
(IC), correspondiente al ángulo axio-pulpar de una incrustación IPS CORUM, 
con silano y Variolink I| como medio de cementación. FVM X 1250. 

Figura 112: Interface dentina (D), medio cementante (MC), incrustación cerámica 
(IC), correspondiente a la pared pulpar de una incrustación IPS CORUM, 

silanizada y cemento Nexus. FVM X 1250. 
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Figura 113: Interface esmalte (E), dentina (D), medio cementante (MC) e 

incrustación cerámica Celay(IC); visualizadas mediante CLSM. X1250. 

CE RA - U 
Figura 114: Interface esmalte (E), dentina (D), medio cementante (MC) e 

incrustación cerámica Celay (IC); visualizadas mediante CLSM. X2500. 
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Figura 115: Interface de dentina (D), medio cementante (MC) e incrustación 
ceramica Empress(IC); visualizadas mediante CLSM X2500. 

Figura 116: Interface esmalte (E), medio cementante (MC) e incrustación cerámica 
Cerec(IC); visualizadas mediante CLSM. X1250. 
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Figura 117: Interface de dentina (D), medio cementante (MC) e incrustación 
cerámica Corum (IC); visualizadas mediante CLSM. X2500. 

MEDICIONES TOTALES CELAY SYSTEM 
= 1 |2]32]a]s]efrfs|fo|v]nfu]s[sm| € 

1- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 105| 1091 | 1919 | 1stia ] cesa [ 1e2rs] 71| 0163 | 113t | 107 | 1287 | 13852 | wrz2| 16722 | e 
2 CELAY + VARIOLINK Il CONSSILANO _| 11303| 13801 | 18472| 20148 | taasa | 197,16| +años | 13204 | 12208 | 12125| 12508 | 1e22| 10505| 180080 | 151 
3 CELAY + RELYX CON SILANO 1504| 8400 | si7| veasa] e2on | ra| 1043 ] 5e | 1216 | as| w2 | as| @ | eo| m 
4 CELAY + NEXUS CON SILANO 1723| 123| 0ss | s | maz | 0057 | s | 1047 | s2c0r| | 1572 | 1060| 1196 | 10612 | 170 
$ CELAY + KETAC CEM-TESTIGO | 12033 | 142.3 | 19506| 2054 | 1027 | 2002| 15116| 1344 | 19181 | 082 | 0205 | saon | 1suor| 1ra | ea 
6 CELAY » VAROLINK I SINSILANO —| 993 | 20 | 2318 | 277 | 0e0| 20257 | 2a | v2c| 760 | 29750| sa | a0 | 10207| 200087 | 072 
7- CELAY + RELYK SINSSILANO s | 12102| 10700| m ra| 0e17 | 2012 | 1708| 7 | 1058t | 1605 ) 1e20| 1205 e | 100203 | e 
$ CELAY + NEXUS SIN SILANO 5302 | 7912 | 12226| 9096 | 5450 | 15155| 11327| 7088 | 0616 | 7571 | 5029 | s0s5 | 5758 | noame | mSt 

$ CELAY  KETAC CEM. TESTIGO | 82 | 12346 | 1268t| 17020 | 10902| 18778 | vaer| 12211| 10817| 11728| 1082 | 1208r| 10124| 1estes | 1705 
10- CELAY + VARIOLINK | CONSILANO | 18479| 101,27 | 8658 | 1742 | 163 | rabes| 148 | 10002| 2202 | en | s67 | smee | 10074| 16716 | 15 
- CELAY + RELYK CON SILANO 1456 | 2181| 074 | 3750 | 20618 | 2006 | 21022 | 2254 | e5 | w05 | 08e6 | 20006 | 17080| 33788 | 2007 
12 CELAY + NEXUS CON SILANO 21976 | 100| 20697 | 1021 | i5 | mer | 0| 914 | eaos | an0s | 7702 | 708 10002| 103 | 0 
13- CELAY + KETAC CEM-TESTIGO — | 15384| 1027 | saz13] ssase| 71 | ssnoe [ 21004 [ 17| s67 | soe2 | 0e20| 001| 781 | 000 | 0 
14 CELAY + VARIOLINK | SINSILANO | e | 15876 | 578 | 21973 | 97 | 10406| 500 | 08 | spee | 1932 10as7 | 14| suos | 100428 | 2201 
15- CELAY + RELYX SIN SILANO 10694 | 78| 2812 | 31306 | 200 | 21921 

16 CELAY + NEXUS SIN SILANO. 12544| 1e2 | 307| 12967| mez | szos] 1724| 1973 | 161 | 008 
17- CELAY + KETAC CEM-TESTIGO — | 1253 | 9388 | 15021 | 27108| ete! | 20821| 15224 | 725 | 881 | aar71 
18- CELAY + VARIOLINK Il CONSSILANO | 21252 | 1544 | 22225| 20192| 1917 | 27514 | 21045 | 10625 | 10812| 06202 

18- CELAY + RELYX CON SILANO. eo| | 743 | 7008 | 2mo7 
20 CELAY + NEXUS CON SILANO. 19754 | 10494 | 1365 | 12322) 19005 
21- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO. z02| 172| 9174 | 12591 | 10223 
22 CELAY + VARIOLINK | SINSILANO | 903 | 15778) 1659 | 21173 | 507 | rass| oo | 5700 | e262 | 1092 
23 CELAY + RELYK SIN SILANO 20600 | 733 | 6836 | 2ar | rase | 3t | 1051 | 13120 ] 22528 12038 
24 CELAY + NEXUS SIN SILANO 216 | 6264 | 8726 | 10219| 12301 | 191.1a | 108 16 ] r1a7 | 10460 | 12516 

Tabla I: Mediciones totales correspondientes al grupo A. 
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% CEREC+ KETACCEM-TESTICO — | 1297| 2714| 3mes| 1005| 20200| 21449 2162| 4| aa| 28 
28- CEREC + VAROLINKINCONSSILANO | 2601| 8 | e2209] 20007| 19081 2212 £ 
2- CEREC + RELYX CON SILANO CHEDEICEENED ES 
- CEREC + NEXUS CON SILANO COESEDEJEDE 23 
- CEREC + KETACCEM-TESTICO — | mase| 19825 | 2e5| 204| 21200| 24856 29116 
D- CEREC + VAROLINKISINSILANO | 2:004| 08| sre| ee7| 2002| 7971 E 
31- CEREC + RELYX SIN SILANO o0 | 10| 15928 022| wass| re7 1808 
32- CEREC + NEXUS SIN SILANO seros| 27200| 2007|7253 | 20225| 20168) EZ 
T-CEREC + RETACCEM-TESTICO — | 20697| 38| 20167| 20008| 21404| 19455 23| 
4 CEREC + VAROLINK I CONSILANO | 20812| 4254|4143 rai| 33 | 1e 1s 
- CEREC + RELYX CON SILANO. N ENENEREDEX E 
- CEREC + NEXUS CON SILANO CORCDEEDENE 242 
M-CERECo KETACCEN-TESTICO — | 1383 | — Za] 37009| e02| 2062| 24176 E 
3 CEREC + VAROUNK SINSILANO | 2099| 20125| 21471| 20086| 21615| 3w EN 
- CEREC + RELYX SIN SILANO 20480| 1913) 1I7| 21042| 20700| 20058 2| 
- CEREC + NEXUS SIN SILANO 52| teu| 30| zuer| mars| 7w 2707 
- CEREC + KETACCEM-TESTIGO — | 1709 | 20001| 2000| %084 | 20001| 58325 En 
- CEREC + VAROUNKIN CONSILANO | 10589 | 1164 | 20268 | 21122| meci| 2085 r 
- CEREC + RELYX CON SILANO 1806| 2002| 20964| 2030| 0e0| 2000 2025 
44 CEREC + NEXUS CON SILANO 390| 2200| vN| =67| u| 02 s5or 
- CEREC+ KETACCEM-TESTICO — | 843 2002| 751| 7ees| 1e22| 2221| 20204 
46 CEREC + VAROLINK I SINSILANO | 10608| 20129| 50 | 0e0| m7| 21346 =% 
- CEREC + RELYX SIN SILANO 20023| 20017| 10801| 1312| 97265| 20850 = 
8- CEREC + NEXUS SIN SILANO E N ERNEUEDED En 

Tabla II: Mediciones totales correspondientes al grupo B. 

49 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO. 11202| SES7| 8836| 18367| 6803| 17821| 1006| — MA| 1051| 27| 28507| 267| QE| 17| 146520 

S0 EMPRESS + VARIOUNK I CON SILANO | 12402| 10417| 16843| 217.79| 18018| 25908| 20853| 19609| 21676 | 21498| 21216| 19204| 8459 | 237076| 16298 

_51 EMPRESS + RELYX CON SILANO 07| 9849| 1216| 16368| 16401| 20454| 1DO| 781| 1614| 79| 766| DS| E| AQ7| 194 

52 EMPRESS + NEXUS CON SILANO 213 12| 1807| 23479| 1063| 25608| 1729| 89O| 1e36| 36374| 331709| 328| AN| 237708| 16285 

53 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 8637| 7102| 12802) 196,08 | 13606| 219,13 | 13806 | 12225| 14631| 23383 | 30962| 31601| ER| 2157.06| 16590 

54 EMPRESS + VAROUNK I SIN SLANO 15862| 13495 15926| 23193| 9202| 28790| 19825| 10602 | 9617| 28286 | 29458 | 30665| 15083| 204006 | 18770 

%5 EMPRESS + RELYX SN SILANO 15179| 21401 79022| 28739| 1781| 3945| 19009| 14013| 20283| 10231 %202| 76O1| 18477| 200060| 1087 

56 EMPRESS + NEXUS SIN SIANO 21208| 8202| 1906| 21.36| 6428| 2804 | 9621 12| 13917| 2243 | 2749 | 2884 | 14405| 205116| 15778 

S7EMPRESS + KEACCEM - TESIG0 | 1137|7571 1077 | 19772] eS| 0| m| | | AZ| «e| a| 702| | e 
5 EMPRESS + VAROLNKICONSIANO | M| 622| 11674 02| 97| 708| 2| e|| 2| 203| 27| e| e| 01A 
_59- EMPRESS + RELYX CON SILANO 12701| 8868 10517| 196:15) 4176| 19421| 884| B161| 413| 77482| 20000| E| BA| 185017| 14301 

60 EMPRESS + NEXUS CON SILANO 50| &3 58 13103| 808| 22476| 10| — 2| 123| 3178| M| 20001| S7| 210777| 162:0 

_61- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO S26| 255| 7497| 17837| 4211| 20908| 8402 8809| B202( 2008| 37649| 3057| 3871| 196732| 15287 

62 EMPRESS + VAROUNK E SIN SLANO 6003| 9434) 13846 107| 9002| 19758| GO| 228| 1244 2448| 2001| Z6| 6N| 17457| 1D 

55 EMPRESS + RELVK SN SLANO OCE ESESEESENEMNESO 76| 2| o] o] we 
64 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 453| 4518| 7624| 19028| 8809 1508| 42| 7211| 10098| 20852| 25264| 257| S25| GE| 17700 

_65- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 2075| 6708| 1229| 14776| 6009 17006| 1V| EN| E| 175| 170| MY| MA| 1798| 9845 

65 EMPRESS + VARIOUNK l CON SILANO 8319| 6873| 6905| 19690| 10609| 21336 | 11216| 7603| 11146| 39615| 37819| 26675| 6478| 216185| 160 

67- EMPRESS + RELYX CON SILANO' SSO| 690| 9178| 20764| 7443| 17524| 01| mBoO2| SO78| mMSE| 01| 20207| 7694| 190119| 14856 

68 EMPRESS + NEXUS CON SILANO 85| 14649| 1009| 20616| SI| 25367| 16601| 10402| 15464 | 27325| 26677| 26801| 12997 | 24067| 18505 

69 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 3748| 6452| 8714| 17231| 13| 16484| 6301 000| EZIS| 20894| 26139| BN| 512| 1EZ| 12064 

70 EMPRESS + VARIOUNK ll SIN SLANO- 4138| 35| 701| 16653| 9857| 26306| 19816| 11933| 124 17 | 100.16 | 2468| 257| 3184| 190705| 14670 

71- EMPRESS + RELYX SIN SILANO 19226| 284 13104| 7063| 9591| 25190| 1E| S1| N6O| 2706| 26431| 298| 61.19| 190R| 15310, 

T2 ENPRESS + NEXUS SN SILANO 12| w02 19038 2147| 10628 2| 82| 1ear2| 2781| 2608 | 01| 25| S| B | 1 
m| 158 

Tabla lll: Mediciones totales correspondientes al grupo C. 
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78-CORU + METAC CEM-TESIGO — | 1oss| 7e1| | 22000| mz| mmos| eo| ao| stee]ozeca| sal meo| sal wes] m 

74 CORUM + varouki CONSILANO | 1382| son3| so| 2un| ests| mn| mer| sa| ss| 200| sam| smes| mo| 270| 100 

75.CORUM + RELYX CON SILANO snos | eo| 7sis| 102| meza| sers| swos| mon| vsure wace| rec| von| 0672| sa| m 

76. CORL + NEXUS CON SILANO CEE EEES E EE EEEEDEZ E 

TI-CORUM + KETAC CEM-TESTIGO — | ss0as| TZA| sDs| sesr| mes| s rsane| a2| somor|is7es| ames| a0ra| ss| 2mar| we 

78-CORLA + VAMOLICISIN SILANO | 28251| s | 7071| 160| v2| emt| se012| rmo7e| 20208| 208| wse] assas| me| ea| 250 

78 CORUM + RELYX SIN SILANO CEE EZ 

55 CORUM + NEXUS SN SILANO wos| vero| snes| men| mos| soor| moor| o] ss| vl meme| e2z| o] rerzecs| 1407 

etcom + emccen-TEsCO | Z| 4| se) an| e7| «| *| as| me| rec| u| mul oo m| ss 

2. CORUM + VAMOLINK II CONSILANO | 19035| +0762| saji7| is7ie] 0e| r1a| 1e| oe7| zmae]maco| mssea| mu2| ea| 2e02| we 

3. CORUM + RELYX CON SILANO | ] wn| ma] wn] mu| wu] w2 wo|me| 28] walwn 

- CORUM + NEXUS CON SILANO EEO EE EE EE 

85 CORUM + ETACCEM-TESTIGO — | 19224| 10159| so7S2| me| mes| ie2) re| nes| a| en| mul| zz| 0 

6- CORUM + VAROLIKI SI SILANO | 1250| 10002| e[ zeos| cem| zonso| rz21s| ror| ames|rezas| meas2| mece|10n2s 

7. CORUM + RELYX I SIN SILANO- 1a| as| *| ma| 22| 20n| u| we| eu| wa| en| o| we 

E CORUM + NEXUS S SILANO | wz| ws| wn| ws| mu| me| w2 esu] ws| o] 0] wn 

ss conm + rETACCEN-TESTIGO | 1657| 45| 1D) 20| eu| a| o| e| sa| as| o] u) m| | e 

0. CORUM + VAMOLIKI CONSILANO | 14115| 104| 5332| 208| 10526| 2e00| m7| m:2| 7| emes| eo| ec] m| mes] 2 

0- CORM + RELYA CON SILANO n| me| ws| E| me| v| e| | ] ws] e| z| | E| É 
2 CoRM KIS NSO | a| =| e2| 55| me| m| m| mo| m| BN 
1 coma » nCcO | zzes| 70| | wa| m| ma| ne| me] mser| o 1a| . 
s6 comua + vmoLNIC SNENO | 250| m| mz| ma| o| 70| s| a| ea| e 2a| — 
95 CORUN + RELYX SN SILANO wu| wa| us| sen| EE EE EE EE EE 
5 CORUM + NEXUS sN SIO me| n| as| ee| en| me| me| m| m| o| 2| m| eo| | e 

sunes| MO 

Tabla IV: Mediciones totales correspondientes al grupo D. 

DESADAPTACIÓN TOTAL DE INLAYS CERÁMICOS 

Figura 118: Gráfico estadístico de la desadaptación total de las 

incrustaciones cerámicas. 
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Producio 3 19296935 
Cemento 3 1573997 524666 299 009 

Producto” vs Cemento 9 1579609 175,12 085 057 

Error 8 165416,19 20677 
Total 95 38992159 

“El factor Producto fue significativo, no así el Cemento ni la interacción Producto vs Cemento 

1 

2 5442 57.% 16292 2434 5986 

3 60 7865 15583 5046 7094 

4 2222 4357 16809 3223 523 

Giobal 5241 5785 15538 4372 

Por prueba de Student-Newman-Keuls la única diferencia significativa (P< 0,55) fue entre el producto 2 ( Cerc Scan) y el resto 

Tabla V: Análisis estadístico de Variancia (ANOVA) 

B) El análisis estadístico de las desadaptaciones de las zonas cavitarias evaluadas 

permitio determinar que: (Figuras 132 a 136), (Tablas VI a XXI). 

Borde Cavo Periférico: 

1 - Celay System 

139.15um 

T M 

2 - Cerec Scan TM 202.37um 

3 - IPS Empress TM 111.10pm 

4 - IPS Corum  TM 199.44pm 

Paredes Axiales: 

1 - Celay System 

133.77um 

T M 

2- Cerec Scan TM 272.51pm 

3 - IPS Empress TM 263.70um 

4 - IPS Corum TM 288.28um 

Las tendencias no fueron estadisticamente significativas. 

3 - IPS Empress TM 99.14um 

4 - IPS Corum TM 105.13pm 

Angulos Axio Pulpares: 

1 - Celay System ™ 219.11um 

2 - Cerec Scan TM 271.724um 

3 - IPS Empress TM 205.88um 

4 - IPS Corum TM 207.34um 

Pared Pulpar: 

1 - Celay System TM 182.53um 

2 - Cerec Scan TM 290.04pm 
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1- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 
2- CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 117,54 

3 CELAY + RELYX CON SILANO 1237 

4 CELAY + NEXUS CON SILANO 12062 

5 CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 12597 

6- CELAY + VARIOLINK II SIN SILANO 87,67 

7- CELAY + RELYX SIN SILANO %92 

8 CELAY + NEXUS SIN SILANO 89,09 

9 CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 10365 

10- CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 20300 

- CELAY + RELYX CON SILANO 106,01 

12- CELAY + NEXUS CON SILANO 381,21 

13- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 11876 

14- CELAY + VARIOLINK II SIN SILANO 831 

15- CELAY + RELYX SIN SILANO 18274 

16- CELAY + SIN SILANO 12082 

17- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 1091 

18- CELAY + VARIOLINK II CON SILANO 253 

18- CELAY + RELYX CON SILANO 8988 

20- CELAY + NEXUS CON SILANO 14843 1282 6 13583 

21- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO. 195 12591 24541 1271 

22- CELAY + VARIOLINK II SIN SILANO 93 %14 196,44 97,72 

23 CELAY + RELYX SIN SILANO 20609 2528 137 21569 

24- CELAY + NEXUS SIN SILANO 216 184,68 40069 2035 

667942 13916 

Tabla VI: Mediciones correspondientes al borde cavoperiférico del grupo A. 

25- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 132,97 21208 345,05 17253 

_26- CEREC + VARIOLINK II CON SILANO 236,01 21587 451,88 2594 

27- CEREC + RELYX CON SILANO 46416 21,04 8952 347,60 

28- CEREC + NEXUS CON SILANO 189,62 166,53 346,15 173,08 

29- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 149,56 20191 35147 7574 

30- CEREC + VARIOLINK II SIN SILANO 210,04 21,48 441,52 2078 

31- CEREC + RELYX SIN SILANO 194,34 207,36 a7 200,85 

32- CEREC + NEXUS SIN SILANO 181,95 1995 38145 190,73 

33 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 296,97 146,34 44331 21,66 

34- CEREC + VARIOLINK Il CON SILANO 20812 21557 513,60 256,85 

35- CEREC + RELYX CON SILANO 251,34 280,13 531,47 285,74 

36- CEREC + NEXUS CON SILANO 199,08 363,21 562,29 281,15 

37- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 19836 20448 0284 201,42 

39- CEREC + VARIOLINK II SIN SILANO 2039 3163 520,2 260,10 

39- CEREC + RELYX SIN SILANO 2483 179.85 42468 212,34 

40- CEREC + NEXUS SIN SILANO 82 13418 193,41 96,71 

41- CEREC + KETAC - TESTIGO 170,80 183,58 35447 177,24 

42- CEREC + VARIOLINK I| CON SILANO' 105,89 13,16 219,05 109,53 

43- CEREC + RELYX CON SILANO 1896 20977 32823 16412 

44- CEREC + NEXUS CON SILANO 319,33 160,01 479,34 23967 

45- CEREC + KETAC - TESTIGO 185 71,80 2,12 110,06 

46- CEREC + VARIOLINK II SIN SILANO 106,08 157,1 263,18 13159 

47- CEREC + RELYX SIN SILANO 260.23 336,46 = 596,71 208,36 

48- CEREC + NEXUS SIN SILANO 136,31 110,05 246,36 123,18 

m 2237 

Tabla VII: Mediciones correspondientes al borde cavoperiférico del grupo B. 
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49 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 

50- EMPRESS + VARIOLINK Il CON SILANO 1202 21676 34078 170,39 
51 EMPRESS + RELYX CON SILANO 114,07 126,14 24021 1201 
52 EMPRESS + NEXUS CON SILANO 2.13 14369 26,8 M7 
53 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 86,37 14531 231,68 11584 
54 EMPRESS + VARIOLINK I1 SIN SILANO 15862 7 25479 127,40 
55 EMPRESS + RELYX SIN SILANO 151,79 20283 354,62 177,31 
56 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 21208 19,17 3125 17563 
57- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO H37 %35 20,12 10006 
58 EMPRESS + VARIOLINK II CON SILANO 11436 120,15 245 117.25 
53 EMPRESS + RELYX CON SILANO 12701 4143 1084 2 
60 EMPRESS + NEXUS CON SILANO E 1223 21834 109,17 
61- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 5025 8202 14128 054 
62 EMPRESS + VARIOLINK I SIN SILANO 50,03 1244 184,43 22 
63 EMPRESS + RELYX SIN SILANO 14935 7011 21946 109,73 
64 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO %3 10098 146,28 73,14 
65- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 2075 %62 11937 559 
6- EMPRESS + VARIOLINK II CON SILANO 83,19 111,46 19465 973 
67- EMPRESS + RELYX CON SILANO 85 078 179 37 859 
66 EMPRESS + NEXUS CON SILANO 485 15454 2949 11975 
68 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 3748 2,19 967 Ea 
70- EMPRESS + VARIOLINK I1 SIN SILANO 4138 124,17 10555 2278 
71- EMPRESS + RELYX SIN SILANO 1325 11643 24869 12435 
72 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 12928 21781 4107 17354 

533299 11110 

Tabla VilI: Mediciones correspondientes al borde cavoperiférico del grupo C. 

73- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 147,85 51.04 198,69 9935 

74- CORUM + VARIOLIK II CON SILANO 133,82 135,65 26947 13474 
75- CORUM + RELYX CON SILANO 180,08 154,16 342 167,11 
76- CORUM + NEXUS CON SILANO 1531 17851 33161 165,81 

77- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 150,85 108,07 2589 129,47 
78- CORUM + VARIOLINK II SIN SILANO 28851 %205 EE 2528 
79- CORUM + RELYX SIN SILANO 110,89 161,25 272,14 136,07 
80- CORUM + NEXUS SIN SILANO 167,036 3397 521,008 26050 
81- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 23841 80,89 3193 159,65 
82- CORUM + VARIOLINK II CON SILANO 190,36 204 41069 20535 

83- CORUM + RELYX CON SILANO 27459 127.12 40171 2008 
84- CORUM + NEXUS CON SILANO 147,96 150,05 29801 149,01 
85- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 152,24 32131 4735 23678 

86- CORUM + VARIOLINK II SIN SILANO 11259 400,68 51327 256,64 
87- CORUM + RELYX Il SIN SILANO 147.47 92,13 206 119,80 
88- CORUM + NEXUS SIN SILANO 274,64 495,18 769,82 384,91 

89- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 1857 135,44 322,14 161,07 
0- CORUM + VARIOLINK II CON SILANO 141,15 3 46852 2426 
9- CORUM + RELYX CON SILANO 13473 453,16 58780 29395 

$2- CORUM + NEXUS CON SILANO 209.09 1504 36849 18425 
93- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 2366 20541 429,01 21454 

94- CORUM + VARIOLINK II SIN SILANO 2687 219,87 446,74 22337 

95- CORUM + RELYX SIN SILANO 2034 180,06 4004 200,20 
96- CORUM + NEXUS SIN SILANO 196,62 190,67 3878 193,65 

9573,116 19944 

Tabla IX: Mediciones correspondientes al borde cavoperiférico del grupo D. 

Tesis Doctoral de Diego Ignacio Uribe Echevarria 70



DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS A 
NIVEL DEL BORDE CAVO PERIFÉRICO 

Figura 119: Gráfico estadístico de la desadaptación a nivel del 
borde cavoperiférico de las incrustaciones cerámicas. 

1- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO E 110 MA 08 en 725 12085 
2 CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 10505 13801 18472 19801 1204 12484 82047 175 
3 CELAY + RELYX CON SILANO. E =0 109,17 1043 05 8201 a 8301 
4 CELAY + NEXUS CON SILANO 11198 1028 055 1789 1047 m7 24108 107.00 
$ CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 15401 1921 13606 15116 10 1027 E 19683 
6 CELAY + VARIOLINK Il SIN SILANO 18207 2 e 2011 10230 15432 12047 18675 
7- CELAY + RELYX SIN SILANO El 2@ 19752 197,86 817 =7 73474 1228 
& CELAY + NEXUS SIN SILANO 75 787 2% 1327 8 ss 49785 820 
$ CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 10124 20 12081 r 124 10902 73108 12185 

10- CELAY + VARIOLINK I CON SILANO 1974 107 %58 1u 10002 163 73887 1230 
11- CELAY + RELYX CON SILANO 17088 38y 374 21832 2254 2618 152098 25,0 
12 CELAY + NEXUS CON SILANO 1002 196,00 2697 10032 EXT 12015 81490 158 
13 CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 7 1027 1213 2004 172 E 7512 5D 
14 CELAY + VARIOLINK I SIN SILANO B 15876 15748 0% 0 807 5137 %% 
15 CELAY + RELYX SIN SILANO 2515 E 2132 275 29037 2033 r 2875 
16 CELAY + NEXUS SIN SILANO 14401 1e 7307 1734 1973 163 826 1874 
17- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO r E 15021 19224 E 6161 5853 7% 
18- CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 1087 1544 2225 21045 12 17 a 10857 
19- CELAY + RELYX CON SILANO 181 725 10008 12814 743 74 22875 13804 
20 CELAY + NEXUS CON SILANO s7 a %51 10054 E E E s 
21- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 1216 =0 1318 1.2 7 s 71701 190 
22 CELAY + VARIOLINK I SIN SILANO 15778 150 21173 10092 16487 184,11 108468 e 
23 CELAY + RELYX SIN SILANO 7816 n %% 1351 19128 1408 EZA E 
24 CELAY + NEXUS SIN SILANO 807 a6 3% 10818 1487 12381 568 Ea 

1926316 1a 

Tabla X: Mediciones correspondientes a las paredes axiales del grupo A. 
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25- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 17854 74 4085 520 14 301| 320 202498 EZ 
26- CEREC + VARIOLINK II CON SILANO 14208 8 20 765 37202 | 13481 255 37250 
27- CEREC + RELYX CON SILANO 17173 EZ ss z wie| o7| — 21206 3570 
2 CEREC + NEXUS CON SILANO 10408 2535 E 2006 262| me| — e 2078 
29- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO m 1825 E E 41238 | 2204| 107 2508 
30- CEREC + VARIOLINK Il SIN SILANO 14856 30728 576 3057 sum| 2002| e 3287 
31- CEREC + RELYX SIN SILANO 19221 122 1 15405 s 10308 27 1788 
32- CEREC + NEXUS SIN SILANO 20058 2703 24007 E 287| 2225| — 1e 29124 
33- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 065 348 EE 25007 3| E TZ 20952 
34- CEREC + VARIOLINK I CON SILANO EA @5 4143 =e 2082| 10365 2% ET] 
35- CEREC + RELYX CON SILANO 21408 216 37019 402.16 ss| %79 200303 384 
36- CEREC + NEXUS CON SILANO 19004 10876 =y 35 0009 | 0424 10765 ma 
37- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO m 278 3709 3615 300| e| — EN 
38- CEREC + VARIOLINK Il SIN SILANO TT 20125 21471 an arace | e| — en7 2050 
39- CEREC + RELYX SIN SILANO 1308 1813 18417 EE 2a| 279 111 10819 
40- CEREC + NEXUS SIN SILANO 12 10244 EZ E 2707 | —maro | — 10976 2% 
41- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 4634 20201 2804 e5 s7ie| o| — o 20535 
42- CEREC + VARIOLINK Il CON SILANO 0171 u 20268 E 100| 1e04 s 08 
43 CEREC + RELYX CON SILANO % %62 EE 4152 | ze| e EZE 
44 CEREC + NEXUS CON SILANO 18804 36 614 2414 231468 | 1423 155474 25812 
45- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 08 21692 18754 EZO amor| -—en2 | -——vezaue 2a 
46- CEREC + VARIOLINK Il SIN SILANO 1641 2012 E 21807 eo| as| — 0ae 21742 
47- CEREC + RELYX SIN SILANO 20604 2047 EN E 40602 | 2e5| — 200 ae7 
48- CEREC + NEXUS SIN SILANO 204 10847 E 197,88 ze| | — 107 

924191 ms 

Tabla XI: Mediciones correspondientes a las paredes axiales del grupo B. 

50 EMPRESS + VARIOLINK i CON SILANO 450 1047 10| s E 1018 ) 15700 
1- EMPRESS + RELYX CON SILANO EE .. 218 10005 71 10401 E eZ 
32. EMPRESS + NEXUS CON SILANO 7 12 eo7 ME %% 63| sa 1048 
55 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO EX) e 1807 %08 2% m| ) 10802 
54 EMPRESS + VARIOLINK I SIN SILANO. 508 T3 1028 1ez5 10607 22| _s 1022 
35 EMPRESS + RELYX SIN SILANO 10077 2101 22 10209 108 r| T 10820 
55 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 1408 E %% 021 E u| — E 
57- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 742 757 1077 1200 07 25| — EZ 
0- EMPRESS + VARIOLINK I CON SILANO 708 z 11574 10012 7378 s| — . 
B EMPRESS + RELYX CON SILANO En EC 10817 24 EE an| — 8147 
0. EMPRESS + NEXUS CON SILANO 55 @3 s 10008 2 a.| — 8116 
61 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 7 %% TaS7 2402 %0 42 me EXT 
@ EMPRESS + VAROUNK I SIN SILANO 261 EE E 50 £ v| — 7% 
6 EMPRESS + RELYX SIN SILANO 0431 10072 E %06 700 EE _e 2070 
4 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 2% E 2 Ea 721 En 400 E 
6- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO E E 11228 182 %0 me| e E 
6- EMPRESS + VAROLIN I CON SILANO 0470 an c 1210 7803 10808 100 EO 
7. EMPRESS + RELYK CON SILANO 769 o 78 201 20 e a 20 
8- EMPRESS + NEXUS CON SILANO 1297 1e 1908 16601 10402 [T 5193 19005 
0- EMPRESS + KETAC CEN - TESTIGO s s CA 0r E E E 50 
70 EMPRESS + VARIOLINKII SN SILANO. E 35 ] 16 11933 EE 55 s 
71- EMPRESS + RELYX SIN SILANO 8119 2 19104 12408 @5 %91 EE 05 
72- EMPRESS + NEXUS SIN SILANO EXT] [T 10038 z 172 Z a7 19308 

1e . 

Tabla XII: Mediciones correspondientes a las paredes axiales del grupo C. 
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73- CORUM + KETAC CEN - TESTIGO sa 781 10632 600 410 07 0073 67 
74- CORUM + VARIOLIK Il CON SILANO 13001 1083 = 208 E E E En 
75- CORUM + RELYX CON SILANO 10872 13408 7816 w0 3108 E 0 080 
76- CORUM + NEXUS CON SILANO %% 257 10154 72 ay 700z 9708 828 
77- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO B 7a E 15408 7 eX 7 "z 
78- CORUM + VARIOLINK Il SIN SILANO 1228 168 7871 10002 17O78 1 7787 1295 
79- CORUM + RELYX SIN SILANO. EE 2 E %7 s 02 E EE 
0- CORUM + NEXUS SIN SILANO 12202 1013 105 oo 10 1208 78873 1282 
1 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO Ea 32 =a E EE re En 5174 
82 CORUM + VARIOLINK 11 CON SILANO. %3 10782 1a7 1238 =n 7508 E 10778 
83 CORUM + RELYX CON SILANO. 17 1613 1612 15 %2 B2 788 1 
84 CORUM + NEXUS CON SILANO ua e 700 ea 78 E 8113 01 
85 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO EZ 10118 10752 W% 15 183 72809 1% 
8 CORUM + VARIOLINK I SIN SILANO 1025 100 10 1225 EZ EE 06 1084 
87- CORUM + RELYX | SIN SILANO E 20 415 10008 E 22 1% B 
8 CORUM + NEXUS SIN SILANO. 27 52 126 1218 22 205 76808 1285 
85 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO E 1003 18178 14201 1308 100 18 7025 12708 
9 CORUM + VARJOLINK i CON SILANO %021 10 1 8172 7812 10528 E EE 
1- CORUM + RELYX CON SILANO 10407 De 7% =e E E 20 100 
92: CORUM + NEXUS CON SILANO 768 85 E 102 E %0 0s EZ 
93 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO r 7531 2% 75 E 7808 EA “- 
‘54 CORUM + VARIOLINK 1 SIN SILANO 108 e 102 2235 E 11207 074 16012 
95 CORUM + RELYX SIN SILANO 12407 0z En 157 E EZ 260 9710 
96 CORUM + NEXUS SIN SILANO 1002 e EE re 10325 Ea = 1068 

1513813 10813 

Tabla XIII: Mediciones correspondientes a las paredes axiales del grupo D. 

DESADAPTACIÓN DE INLAYS CERÁMICOS A NIVEL 
DE PAREDES AXIALES 

Figura 120: Gráfico estadístico de la desadaptación a nivel de las paredes bucal y 
lingual de las incrustaciones cerámicas 
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1- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 
2- CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 20148 197,16 39864 199,32 

3 CELAY + RELYX CON SILANO 18453 193,12 377,85 18883 
4 CELAY + NEXUS CON SILANO 19050 20357 39416 19708 
5 CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 22954 24247 1% 25% 
6- CELAY + VARIOLINK Il SIN SILANO 2781 2357 40138 26500 
7- CELAY + RELYX SIN SILANO 282.14 2912 57334 286,67 

& CELAY + NEXUS SIN SILANO 9% 16155 25151 12576 
$ CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 17923 187.76 366,99 18350 

10 CELAY + VARIOLINK I1 CON SILANO 1742 14968 22388 16194 
11- CELAY + RELYX CON SILANO 30759 2946 607,05 %353 
12- CELAY + NEXUS CON SILANO 1431 8367 23177 11589 

13- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 55396 39308 704 47352 
14 CELAY + VARIOLINK II SIN SILANO 21073 10486 32450 16230 
15- CELAY + RELYX SIN SILANO 31316 21921 53237 26,19 
16- CELAY + NEXUS SIN SILANO 12067 13203 %17 12085 
17- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 27106 24621 51727 25864 
18 CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 291.92 275,14 %706 2053 
19- CELAY + RELYX CON SILANO 309,68 4395 75863 37932 
20- CELAY + NEXUS CON SILANO 13248 157,54 29002 145,01 

21- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 21911 2023 48934 24467 

22- CELAY + VARIOLINK II SIN SILANO 50,07 e 14169 08 
25 CELAY + RELYX SIN SILANO 2081 30831 50912 25456 
24- CELAY + NEXUS SIN SILANO 182,19 191,14 37333 186,67 

105173 291 

Tabla XIV: Mediciones correspondientes al ángulo axio pulpar del grupo A. 

25- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO. EZ 37499 187,50 
25- CEREC + VARIOLINK II CON SILANO %212 516,19 258,10 
27- CEREC + RELYX CON SILANO 5428 95034 475,17 
28 CEREC + NEXUS CON SILANO 19416 492.17 246,09 
29- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 285 50296 %148 
30- CEREC + VARIOLINK II SIN SILANO 2971 90541 45271 
31- CEREC + RELYX SIN SILANO 17597 _ 43818 219.08 

32- CEREC + NEXUS SIN SILANO 24158 414 207,06 
33 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 19465 473 21687 
34- CEREC + VARIOLINK II CON SILANO 15584 29535 147,68 
35- CEREC + RELYX CON SILANO 287,4 58234 29117 
36- CEREC + NEXUS CON SILANO 3454 72588 %6284 
37- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 34176 71978 %089 
38- CEREC + VARIOLINK II SIN SILANO 30233 553,19 276,60 
39- CEREC + RELYX SIN SILANO 2456 44498 28 
40- CEREC + NEXUS SIN SILANO 2108 51175 25588 
41- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 56325 933,80 0695 
42- CEREC + VARIOLINK II CON SILANO 2585 46982 23491 
43- CEREC + RELYX CON SILANO 27908 ] 24195 
A4- CEREC + NEXUS CON SILANO 141.21 50748 %374 
4 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 21221 29186 16553 
46- CEREC + VARIOLINK II SIN SILANO 21386 56335 29168 
47- CEREC + RELYX SIN SILANO 3833 531.45 2573 
48- CEREC + NEXUS SIN SILANO 20742 31848 18975 

1304238 m 

Tabla XV: Mediciones correspondientes al ángulo axio pulpar del grupo B. 
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43 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 
50- EMPRESS + VARIOLINK Il CON SILANO 21719 259,08 476,87 284 
51- EMPRESS + RELYX CON SILANO 163,68 24454 4082 2411 
$2- EMPRESS + NEXUS CON SILANO 2479 256,03 400,8 24541 
53 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 19506 21913 41419 27,10 
54 EMPRESS + VARIOLINK Il SIN SILANO 2193 %1% 5198 208 
55 EMPRESS + RELYX SIN SILANO 287,39 %4 326,84 163,482 
56- EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 2136 2804 404 2470 
57- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 187,72 17447 %219 181,10 
55- EMPRESS + VARIOLINK Il CON SILANO 19928 27418 438 2673 
53 EMPRESS + RELYX CON SILANO. 195,15 15421 34935 17468 
80- EMPRESS + NEXUS CON SILANO 13103 2478 35579 177,90 
61- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 17837 249,08 42185 2173 
62- EMPRESS + VARIOLINK I! SIN SILANO 1997 1758 357,8 17864 
63 EMPRESS + RELYX SIN SILANO 17354 207,42 38095 19048 
64 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 16028 1508 33108 10554 
65- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 14776 170,08 317,84 15692 
66- EMPRESS + VARIOLINK II CON SILANO 185,92 21335 3097 19064 
67- EMPRESS + RELYX CON SILANO 207,64 175,24 36288 19144 
68- EMPRESS + NEXUS CON SILANO 285,16 2362 53878 26939 
69- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 17231 164,84 337,15 16858 
70- EMPRESS + VARIOLINK Il SIN SILANO 165,53 263,06 235 21430 
71- EMPRESS + RELYX SIN SILANO 206 251,92 4015 24578 
72- EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 25187 24868 50055 25028 

982,25 2588 

73 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO X 39655 

74 CORUM + VARIOLIK Il CON SILANO 213,78 20373 4175t 20876 
75- CORUM + RELYX CON SILANO 1023 825 186,55 9328 
76- CORUM + NEXUS CON SILANO 192,14 180,63 38177 | 10089 
T7- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 31557 30,14 67471 337,36 
78- CORUM + VARIOLINK !1 SIN SILANO 15558 2581 39239 196,20 
79- CORUM + RELYX SIN SILANO 0631 189,62 49593 247,97 
80- CORUM + NEXUS SIN SILANO 17673 90,07 2068 13340 
81- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO %72 E 14572 7286 
82 CORUM + VARIOLINK II CON SILANO 157,14 143,18 30032 15016 
83 CORUM + RELYX CON SILANO 21823 2133 43158 21579 
84- CORUM + NEXUS CON SILANO 16484 269,05 433,80 21695 
85- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 11152 1562 287.72 13386 
6- CORUM + VARIOLINK II SIN SILANO 27806 2688 50494 252,47 
87- CORUM + RELYX II SIN SILANO 26837 24031 508,68 25434 
88- CORUM + NEXUS SIN SILANO 147,32 253 40285 20133 
89- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 38203 0.8 77246 38623 
0- CORUM + VARIOLINK II CON SILANO 2648 2686 414 24657 
S1 CORUM + RELYX CON SILANO 24472 287,32 51204 25602 
2- CORUM + NEXUS CON SILANO 7515 11852 183,67 9584 
93 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 141,87 10325 245,12 12256 
4 CORUM + VARIOLINK II SIN SILANO 17624 27523 45147 22574 
95- CORUM + RELYX SIN SILANO 2972 26,4 E 25811 
6- CORUM + NEXUS SIN SILANO 26905 mes 5405 27025 

95232 034 

Tabla XVII: Mediciones correspondientes al ángulo axio pulpar del grupo D. 
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DESADAPTACIÓN DE INLAYS CERÁMICOS A NIVEL 
DE ÁNGULOS AXIO PULPARES 

Figura 121: Gráfico estadístico de la desadaptación a nivel del ángulo 

axio pulpar de las incrustaciones cerámicas. 

1- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 
2- CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 12125 150 192 855 12850 
3 CELAY + RELYX CON SILANO 1184 En 1450 322 mo7a 
4 CELAY + NEXUS CON SILANO. 18590 1972 10549 50874 10058 
5 CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 2 2% 8801 2% 71 
& CELAY + VARIOLINK Il SN SILANO 275 EE EJ =S 30223 
7- CELAY + RELYX SIN SILANO 1505 18201 13208 w2 14871 
8 CELAY + NEXUS SIN SILANO 7571 0% 05 205 7218 
9 CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 1728 10028 12081 2 11544 

10- CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO 781 %7 5954 EZT] 75 
T- CELAY + RELYX CON SILANO =5 EJ E uE EE 
12- CELAY + NEXUS CON SILANO 3805 7@ 3708 10213 3404 
13- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO %2 62 401 100051 S27 
14 CELAY + VARIOLINK Il SIN SILANO 19297 1887 100 s 19057 
15- CELAY + RELYX SIN SILANO 20857 201 1584 72 25,07 
16- CELAY + NEXUS SIN SILANO 7 E 107,04 En 97 
17- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 7 25197 37300 108707 669 
18- CELAY + VARIOLINK Il CON SILANO E %8 2 17 257 
19- CELAY + RELYX CON SILANO. 707 2646 20881 s E 
20- CELAY + NEXUS CON SILANO 18006 1072 ®% E7 12972 
21- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 10223 85 18487 E 10847 
22- CELAY + VARIOLINK I SIN SILANO 11486 E 0 23288 78 
23 CELAY + RELYX SIN SILANO 1038 155 122 %13 0% 
24 CELAY + NEXUS SIN SILANO 1216 E 10684 E 1n 

mas 10253 

Tabla XVIII: Mediciones correspondientes a la pared pulpar del grupo A. 
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25- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 
26- CEREC + VARIOLINK I CON SILANO. 157 680 1223 
27- CEREC + RELYK CON SILANO 0602 18405 488 02 
28 CEREC + NEXUS CON SILANO 7203 2448 98 
29- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 22026 87774 205 
0- CEREC + VARIOLINK I SIN SILANO 2631 150741 53247 
31- CEREC + RELYX SIN SILANO. 16106 E 16435 
3. CEREC + NEXUS SIN SILANO [ 136168 % 
3% CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 20462 %629 2878 
34- CEREC + VARIOLINK I! CON SILANO 1228 612 11204 
- CEREC + RELYX CON SILANO 283 700 2570 
36- CEREC + NEXUS CON SILANO 2813 7e637 20878 
37- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 2026 E EE 
38- CEREC + VARIOLINK i SIN SILANO e 7488 2% 
3 CEREC + RELYX SIN SILANO E 107343 %781 
40 CEREC + NEXUS SIN SILANO 31908 70065 235 
- CEREC + KETAC CEM - TESTIGO 2071 10008 EE 
A2. CEREC + VARIOLINK ! CON SILANO 226 112906 2635 
43 CEREC + RELYX CON SILANO. 18492 54653 21551 
44 CEREC + NEXUS CON SILANO 128 2108 1389 
4 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO E 6287 207,62 
46- CEREC + VARIOLINK I SIN SILANO. E 276 5 
AT- CEREC + RELYX SIN SILANO 2077 E 3115 
48- CEREC + NEXUS SIN SILANO 18337 210 7367 

2008205 200 

Tabla XIX: Mediciones correspondientes a la pared pulpar del grupo B. 

4 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 237 2007 2637 B8 14 706 
0- EMPRESS + VAROLINK Il CON SILANO 29 21215 r 618,12 263 
$1- EMPRESS + RELYX CON SILANO 273 E EE as E 
52 EMPRESS + NEXUS CON SILANO E E EJ 1023 59 EN 
3 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO E 0962 31601 Eg 20 
54 EMPRESS + VARIOLINK Il SIN SILANO 20206 2458 2665 8400 20470 
55 EMPRESS + RELYX SIN SILANO 10231 20 7801 EE X 
36 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 28 27 E E 25 
57- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 10077 248 17514 EZ 1928 
5 EMPRESS + VARIOLINK Il CON SILANO 242 %23 2087 78037 28217 
% EMPRESS + RELYX CON SILANO EZ 20 E 025 22410 
00 EMPRESS + NEXUS CON SILANO Ea EE 20001 1062 EO 
61- EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 200 Ej 3057 1088 14 205 
62 EMPRESS + VARIOLINK I SIN SILANO E 24201 2008 512 20504 
63 EMPRESS + RELYX SIN SILANO Ea 7607 EE E 788 
64 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 209 %264 = 7886 2605 
65 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO 178 10708 z 25 3 
6 EMPRESS + VARIOLINK 1| CON SILANO E 789 Ea 107108 EZ 
67- EMPRESS + RELYX CON SILANO 045 3101 22207 87673 EZ 
% EMPRESS + NEXUS CON SILANO E 27 2801 20753 2008 
60 EMPRESS + KETAC CEM - TESTIGO E EE 2110 20144 %715 
70 EMPRESS + VARIOLINK I SIN SILANO. 10016 2108 25 75741 2207 
71- EMPRESS + RELYX SIN SILANO 276 EE 200 72173 205 
72 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 280 2201 EE 22 w8 

1898651 E 

Tabla XX: Mediciones correspondientes a la pared pulpar del grupo C. 
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TS CORUM + KETAC CEM - TESTIGO E Ea E 2107 
74 CORUM + VARIOLIK | CON SILANO E EE 28 E 
75 CORUM + RELYX CON SILANO 20 16418 =a 12878 
76 CORUM + NEXUS CON SILANO. 2001 EO = 05 
77- GORUM + KETAC CEM - TESTIGO 19745 31085 70007 Ea 
78- CORUM + VARIOLINK Il SIN SILANO 20 E 2% 3 
79- CORUM + RELYX SIN SILANO 20 57800 =T 551 
80- CORUN + NEXUS SIN SILANO 1428 1988 3e7 1058 
31- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO TE Ea =X 10 
2- CORUM + VARIOLINK Il CON SILANO E E mest W% 
5 CORUN + RELYX CON SILANO 2007 215 = 28 
54 CORUM + NEXUS CON SILANO E 20 =. EN 
- CORUM + KETAC CEN - TESTIGO 12431 E ¥ E ME 
5. CORUM + VARIOLINK IT SIN SILANO =5 EE Te EJ 

87- CORUM + RELYX 1 SIN SILANO” 2581 EE 2178 200 
. CORUM + NEXUS SIN SILANO. 15 2401 e57 2617 
- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO r ) 120502 41501 
9 CORUM + VARIOLINK Il CON SILANO 4108 E 150 - 
1- CORUM + RELYX CON SILANO == == 15 E 
52 CORUM + NEXUS CON SILANO 17 12781 EZE 12385 
33 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO == 108 = m 
54 CORUM + VARIOLING 11 SIN SILANO 107 2171 528 2 
95 CORUM + RELYX SIN SILANO EE 2257 785 E 
6- GORUM + NEXUS SIN SILANO EE E 2 7 

207025 a 

Tabla XXI: Mediciones correspondientes a la pared pulpar del grupo D 

DESADAPTACIÓN DE INLAYS CERÁMICOS A NIVEL 
DE PARED PULPAR 

ura 122: Gráfico estadístico de la desadaptación a nivel de la pared pulpar de las 
incrustaciones cerámicas. 
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DESADAPTACIONES POR ZONAS DE MEDICIÓN DE 
INLAYS CERÁMICOS 

E BORDE CAVO PERIFERICO 

MPAREDES AXIALES 

3004 BANGULO AXIO PULPAR 

ARED PU 

Figura 123: Gráfico estadistico comparativo de la desadaptación de las 
diferentes zonas de medición de las incrustaciones cerámicas. 

C) Los análisis estadísticos de los subgrupos determinantes (utilización o no de 

silanización de la incrustación) fueron: (Figuras 137 a 139), (Tablas XXII a XXIX). 

Con silano: 

1 - Celay System TM 166.37um; 

2-CerecScan TM270.28um 

3-IPSEmpress TM 154.53um 

4 - IPS Corum TM 167.21pm 

Sin silano: 

1-Celay System TM 154.86um 

2-CerecScan TM236.76um 

3-IPSEmpress TM147.95um 

4-1PS Corum TM 180.72um 

El efecto del uso de silano no fue significativo en ninguno de los productos 

(mecanismo de producción ni medios cementantes). (Tabla XXX) 
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$-CELAV+ KETACCEM-TESTIGO — | 1165) 1722| 191| 119| asta| mor| 127| rese| ss27i| m7| e[ sera|mozt| 1722| 1280 

$-CELAY + KETAC CEN -TESTIGO — | 1030| 16400 t2ra| rmos| 22004| sn2| s0as| seor| 2002| 1sti6| sMes| 27| istEN| | 102 

9 CELAY + KETAC CEN - TESTIGO 912 0124| au| vear| ez 1728 10826| 1DeI| 1en7e| mau| 1220| 10e02| 0e17| 10169| 12705 

13.CELAY + KETAC CEM -TESTIGO — | 15384) 785| 1027| 1253| 55208| soñ2i| s0s20| eston| 24208| 21004| 1unz3| 7i| mer| 20225| 2769 

17- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO. 53] anse| sass| rai| 27008| asiTIl 26137| a7a00| ae2n| 15220| 08| sner| st aua| 1020 

24- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO 195| wats| msxa| 8| z0m| m22a| maso| mas7| 2020| m7TZA| aTal cmes| rz5oN| 10710| 10 

2- CELAY + VARIOLINKII CONSILANO | 11303| 10505| 19801) 18472| 20448| 12125| 12503| reZ2| 1976| sasoN| 13204| 1264| 1205| 1emea| warst 

10-CELAY + VARIOLINKII CONSILANO | 19479| 13974| 1027| sesaf 1742| | 6673 sec| sa| al rom| 1e3| 22| 16716| 1285 

A8-CELAY + VARIOLINKII CONSILANO | 21252| 16637| 1544| 22225| 20192| 22| 20643| 4221| 77514| 21045| e2| 1817) 10812| 220566| 28 

3 CELAY + RELYK CON SILANO 150| — sa smos| rac| masa| aal a2 st reas2| 10e3| e| ezoif 26| sa| m 

H- CELAY + RELYX CON SILANO ss| moz| araan| sea7a| ao7so| acos| senee| wees| 20006| 21852| 22054| zes| AUN| 249725| 20007 

18- CELAY + RELYX CON SILANO. 21645| 2881| 4895| 12604| 743| ee| 00| 20197| 1906 

4 CELAY + NEXUS CON SILANO 11723| | sl wss| 10050| msca) 15722| w5 20357| 17.a| dA7| ma7| c| re| 0E 

12 CELAY + NEXUS CON SILANO sia7el moz2| wsos| 20507| wat| 0s) 2700| wos| sesT| «0092| au| a1| ae| 13| TO 

20- CELAY + NEXUS CON SILANO. sunaa| ea7e| TOaj cest| 13208| woos| mo72) sezol 19754| went| ss| ww| | sa| m 

2077 | 1067 

Tabla XXII: Mediciones totales correspondientes al grupo A, subgrupo 1. 

25 CEREC + KETAG CEN -TESTIGO m| m| Ta| s| s| 2| n| | 20| m| n| e| m| | A 

25 CEREC + KETAC CEM - TESTICO: 18| me| 102| 2e0| e| m| | m| 285| | 2| 2| m| m| mazs 

5 CEREC + KETAC CEN - TESTIGO zes7 | qmes| s | ze7| 0e| 202| uac| 203| tones| 2007| ss| 21404| wen| m 

1- CEREC + KETAC CEN - TESTICO: o3| 1.| | m| e| e | 00| e| e| 21| 00| 00| m| sa| 260 

1. CEREC » KETAC CEN - TESTICO: o | vasa| en| 2004| sa| si| wres| sa| ss| onsi| | 2000| as| 0. 

6. CEREC + KETAC CEN - TESTIGO | vom| z602| sa| 005| 1037| eee| mmo| 22| wes| amor| 22| mes| msem| wew 

5 CEREC + VWNIOUMKICONSILANO — | 7001| 108| -| 020 1685| 2012| SS| ae| m| 2A| wom| 70 

34 CEREC + VANIOUNKICONSILANO — | 2812| 2122| ass| ves| neTI| 1228 masa| 19504| sow| 2000| eo | 21957| m| 200 

42 CEREC + VARIOUMCILCONSILANO — | 10509| 10171| 160| 200| a| s6| weos| mc| 205| maor| 10| veos| m| 720| ME 

7CEREC + RELVK.CON SILANO EEc EE E EEdEdEdEJE E 
35 CEREC + RELVKCON SO EEMEEDEEJEEE E JEEJEEJEZ 
£ CEREC + RELKCON ELANO ma| 2| m| | 0e| || 2| | s| | as| | s| mn 
8 CEREC + NERUS CN SO TEIEEJEJEEJEEJEJEEJEEdE 
6 CEREC + NEXUS CON sNO PE CEEJEDEJEEJEEJEEJEES 
4 CEREC + NEXUS CON sNO EEO | | o] win| 2en] a6 wn] wo| ane| ws 

m| m 

Tabla XXIII: Mediciones totales correspondientes al grupo B, subgrupo 1. 
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M EMPRESS + KETACCEM-TESTIGO — | 1202| 935| SES | M36) 1ST| 207| 2007| MA| a| woes| I| cO| wn| 1E| 160 

SHEMPRESS + KETAC CEM-TESTIGO — | 8637| Sr| 7100| mO| 15O8| zm| so0me| sieoN| 20:3| 19008| 228| e5| 1e| 7O8| 150 

S1.EMPRESS + KETAC CEM-TESTIGO — | 377| 7422 7571| 10787| 1972| wz| 2443| vse| ma| mane| wr| ms| sa| ra| ws 

SLEMPRESS + KETAC CEM-TESTICO — | 95| UN| ZS| 497| M| ME| Ie| ey | 200| uN| we| en| mo| 1u| we 

05-EMPRESS + KETAC CEM-TESTIGO — | 2075| 720| 6708| ma| 1e76| ws| soran| voz2| rmo| — sa| esoz| ece| ss| Ie| me 

e nEmECEN-TESMIGO — | 348| 52| GASI| MM| 20| 2O80| as| | veama| wor| 002| sa| e2to| 1a| rOe 

0- EMPRESS + VAROLINK IN CONSILANO | 12402| 8458| 10417| 104O| 20779| 2149| i2r5| 1204| 2008| 005| 1509| tenie| me7e| | 20 

S5 EMPRESS + VAMOLINK IN CONSILANO | 11435 [ 58| 615| 1574| 1020| 202| 2e23| mew | zres0| s0te| TOve| aesT| m0:5| 2055| 0m 

06-EMPRESS + VARIOLINK IN CON SILANO | 10/9| 6478| GE7| mos| 1592| =6IS| s719| 2675| 2035| m2ie| eo| 1060| mas| 7| m 

St EMPRESS + RELYX CON SILANO. meor| ss| oe| IS| 1e| 208| 1a| ee| 2050| wos| a1| mO| u| TE7| ma 

55 EMPRESS + RELYX CON SILANO. m| uZ| me|a7| Es| Ze| mo| mo| a| m| sm| as| de| men| 160 

47.EMPRESS + RELYX CON SILANO. m| m| mo| ea| e| m| 10| A| m| | M| ne| m| wis| ws 

42 EMPRESS + NEXUS CON SILANO m| Tm| m2|maor| m| men7e| sl sa| 2e0| | 0) wes| vem| ze| 2 

0- EMPRESS + NEXUS CON SILANO moe| smse| 3| sa| m| ael ss| woor| ee| wess| m2| sos| wma| aZ| waw 

5 EMPRESS + NEXUS CON SILANO u| 1297| 166| m| 256| T5| M7| mO| xw sest| 1464| - 2057| 1505 

T3 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO CC EIEEJEIEILIEE EE 

T1.CORM + KETAC CEM - TESTICO 19008 | 1058 | 7728 | 1055 | 00957 | asras | 085| 92172 | e | maos | 77MZ| wo | 1e7| 0| 1006 

1. CORUM + KETAC CEM - TESTIGO a | eo| wa| ee| m7| e| a2| m| | | un| M| m| ous| ue 

15 CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 1224 | sro2 | 1019 | 0752| s| e | e2| aZ| 162| 06| 1S| 13| ra| an| wes 

5. CORUM + KETAC CEN - TESTIGO 1087 | 0008 | 1413 | 16470 | s | 4028| oeos | amse | o | ZN| 206| s | Sa| o[ eS 

5. CORUM + KETAC CEM - TESTIGO 22005 | 1264 | 7631| MRO | 1687| 600| MO| ME| Z| 740| 000| 7606| 25| 2| e 

74-COMI + VAMOLMKII CoNSILANO — | 13362| 19001| 1083| 940| 2078 | 30145 | s | smes | a7 | moso| 098| 65:5| 1565| Z7| a 

2 CORUM * vamOUNK I COMSILANO — | 19035| 943 | 10782| 16017 | 19714 | 2863| 20508 | am2| e | 1238| s073| 7508| 2a | 2002| we 

0- CORUM + VAROUNK | COMSILANO — | 14115 | 9021| 104 | 1332| 2448 | w0 | 05537 | 2008 | 2005 | 8172| 7002| 1052 | 307 | 2msIS | D 

75.CORUM + RELVK CON SILANO. 10008 | 19672 | 19408 | 7505 | 1023 | 02| Ae| vNO | Z| s40a| I m0z| 101| e SN 

3. CORUM + RELYX CON SILANO e| | 13| 167| 202| 20| 25| 02| 5| | 42 MA| D2| M| 5S 

1- CORUM + RELYX CON sILANO 1473 | 10007 | 12002 | 1275 | 24472 | 4805 | 02| r| 20| we | S| we| e| 267| mn 

76-CORUM + NEXUS CON SILANO 1531| 0695 | 2e7 | 1015 | e | 00| 2416| 276| 6| | d7| Ne| SI| smos | EN 

4 CORUM + NEXUS CON SILANO 1a% | sAar| 7005| 7082| 164BA | 265 | s140 | 2848 | 20805 | mee | 7200| 138 | rmes | 21000| 0e0 

92 CORUM + NEXUS CON SILANO 20000 | ee| ses7 | «a| ms| mer| e | meso| mem | vom| emoo| sew| 104) ae| ww 

000| 1 

Tabla XXV: Mediciones totales correspondientes al grupo D, subgrupo 1. 
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DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LA UTILIZACIÓN DE SILANO 

Figura 124: Gráfico estadístico de la desadaptación de las 

incrustaciones cerámicas con silano. 

Trs as - ST ma[ z| m| m| u| o| 07| e| n| e| sa| u| m| m| - e 
5 v c TOO COO o] me| zn] EE CEEO  wa 
2cc ENO 195| e| me| n| 200| 2| 2| m| ma| z) 1n| 2| | e| s 
» urc TeO MENO EEO  wes 

19 m e CN TOO E ESESEEEEEJEE EE maa|  we 
m » e. o COEESESEEE EE EE EEO me]  ww 

1 r vN UNO MEO EEEEE EE ww| wmw| wa 
“ m v Es a| mo| m| e|| 2| u| 7| u| | s| 0| ae| m| - e 
2 m MN s w3| | wn| we| | ma| wo| wn] ws| on] vo| EEOOO E 
Te RE ow o ma| | me| we|mu| e| u| wa] e| e| | ae| nn|  ws 

1 m o EEEEEEEEDESEEE COO E 
2 rD NAO moe] mu| na| as| mn| mu| us| ma| an| m| ma| m| ma| - m| - m 
1 a m N ss mon] ] ma| e| ssl ee| ws] e| m| m| e| m| a) - 
r s TnO se| s| mefma| .*| an| sa| o] s| o] mo| ss| m| e ss 
m s i EEO EE EE mu| w2 

wwn| s 

Tabla XXVI: Mediciones totales correspondientes al grupo A, subgrupo 2. 
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209 | mar | 025 | 2 3637 | 91003 | 9e8 | 025| @ | a0 | 2615 | 9163 | 0m | S 

10608 | 1e4m | 20129 | om0 | 009 | 5214 | 20054 | 2028 | 26 | 2007 | 1608 | 7| 191 | a | Z 

w3 | 1922 | 1928 | 19028 | 2021 | 16108 | 20484 | 10808 | 1597 | 9405 | 0| 1 | 07 | zz | 1S 

20483 | 1208 | 113 | 19417 | 20042 | 20080 | 2032 | 1z | 24 | 229 | 22008 | 20098 | 10985 | 20022 | 2w 

2028 | 2604 | 20417 | 19801 | 1002 | 2077 | 23 | 07 | 0 | s | e | S | 8 | 0e | 9 

w1 | 2008 | 77200 | 20007 | 17253 | 40 | s0606 | | 2058 | 40135 | 217 | 222 | 1005 | wes | 2050 

52 | 1 | 10044| oo | 2467 | 21908 | 20052 | 2707 | 27708 | 0626 | 7407 | vam | e | 057 | 200 

1631 | 20014 | 1067 | 7072 | w0 | 1695 | 2578 | ameo | 20 | 1e78 | 2056 | m | e | 2853 | 1008 

stenar | oe 

eeMPRESS + NETACCEN-TESTICO | SA| UN| 28| TI| MI| 160| ME| 10S| 2608| uN| ae| an| uu| m| 120 

6-EMPRESS + METACCEM-TESTICO | 2075| M2s| STa| m2am| IJ| ISO| wm| TO| me| | ME| oo we| el e 

eee nCc TENO | a| 52| a2| u| ma| u| e| m| m| m| m| M| | sea| s 

6- EMPRESS + VAROUNK N S SILANO | 15862| 19080| 1485| 195| 719 E| | we| e| | 200| U 

2- EMPRESS + VAMCUNKI SN SILANO | 000| S26| AH| ME| 1S7 9| 0| 2a| oe| we| as| mO 

70-EMPRESS + VAMOLNKI SN SILANO | 48| sa| WS| TI| 155 20| 1096| en| eS| m| sos| wn 

6- EMPRESS + RELYX SIN SILAMO COETENESE »e| Qe| An| m| Ze| m| we 

5. EMPRESS + RELYX SIN SILANO o3| 1a| im7| e| mu me| so| m| ee| mn| m| -1 

T4 EMPRESS + RELYX SI SILANO: m| a| QU| M| me B| 1e| eS| sa| o] m| wo 

6- EMPRESS + NEXUS SIN SILANO 2208| s6| | M6| Z z| en| m| wm| n| e| wn 

5 EMPRESS + NEXUS SIN ILANO e6| as| u| mal ma m| me| 7i| Ne| 0| m| we 

72 EMPRESS + NEXUS SI SILANO X| Su| Ve| ME| B| n| 20| 5| we| | U| | 2E| Se| e 

as| - 

Tabla XXVIII: Mediciones totales correspondientes al grupo C, subgrupo 2. 
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a E EE I E EZ 
mcoma » xECCEN-TEOO — | E| 8%) Ta| sas| 359| e| 08| v7| wu| m| Te| me wo| an| we 
oomms e TG — | | 00| a2| me| e7| wo| 2| ma| 2| *| sD| e7| ae| m| -17 
0s comyereneca.remo — | a| 70| ms| 02| m| 2| m| mz| | 9 s| 1e| a| a| e 
0s.comyeneneca.resnoo — | 167| me| ma| s| m| ae| a| au| e| eo| e| e| a) | 2 
TT EE EE EE EE EE EE 
n-conm vmONISNELNO | aS| me| o| 0| U| e| ase| | m| | m| @] me| e| 2 
wconm  vmoumcnswsuwo | 28| 05| me| e| ze| me| me| me| ze| 25| Te| «o| e| | 2 
s coma e wroumasusiwo | 20| a| ws| m2| a| ma| | e| sa| a| sa| o| e| | we 
5. CoRM + RELM SN SLANO me| en| ae| me] =a| e| mo| ss| mel 37| ss| v2| wa] m| 2 
7. CoM + RELVE N SN SMO EE ICE 
35 COMU + RELTA N SNO CO EEEDEZESEZEE EE EO 
10-CORU » NEXUS 6N SLANO EE III EE EE 
18 COM + NEXUS 5N ANO mu| en| na| me| wa ws o] mo| 0| mu| 22| m| u| z| we 
55 CORM + NEXUS $N SAO e| | Ne| as| =e| ze| ze| mo| ze| @] wa| a| m| e| v 

smesro| — e7 

Tabla XXIX: Mediciones totales correspondientes al grupo D, subgrupo 2. 

DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LA UTILIZACIÓN DE SILANO 

Figura 125: Gráfico estadístico de la desadaptación de las 

incrustaciones cerámicas sin la utilización de silano. 
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DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LA UTILIZACIÓN DE SILANO 

— ECONSILANO — ESINSILA 

" "AEA 
-N b s YE 

Figura 126: Gráfico estadístico comparativo de la desadaptación de las 

incrustaciones cerámicas con o sin la utilización de silano. 

¿uE 

Silano 1 396,51 396,51 026 0,65 

Productos 3 — 131907,33 43969, 11 2028 0 
Silano* vs Productos 3 4657,35 155246 072 OSO 
Error 6 138733,83 2167,72 
Total n 275695,02 

El efecto del uso de silano no fue significativo en ningún producto 

1 146,4 165,85 
2 257,92 20878 
3 15679 167,77 
4 19499 17248 

1 4546 59,05 
T 6487 60,03 

3 21,92 1871 
4 23 4888 

Tabla XXX: Análisis estadístico de Variancia (ANOVA) 
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D) La evaluación estadística de la desadaptación de los medios cementantes 

demostró que: (Figuras 140 a 144), (Tablas XXXI a XXXIV). 

Ketac Cem (Control): 

1 - Celay System TM 167.16pum 

2-Cerec Scan* TM272.52um 

3-1PS Empress TM 134.68um 

4-IPS Corum — TM159.31pm 

Variolink II 

1 - Celay System TM 163.21pm 

2-CerecScan* TM 269.75um 

3-1PS Empress TM 162.92um 

4-IPSCorum TM201.24pm 

Relyx: 

1 - Celay System TM 182.28um 

2 -Cerec Scan* TM281.44pm 

3-1PS Empress TM 155.83um 

4-IPSCorum  TM 194.63pm 

Nexus: 

1 - Celay System TM 123.28um 

2-Cerec Scan* TM 238.87um 

3- IPS Empress TM 168.09um 

4-IPS Corum  TM 155.34um 

* El factor Producto (sistemas de confección de las incrustaciones 

cerámicas) fue significativo, no asi el Medio Cementante ni la 

interacción Producto vs Cemento. (Tabla XXXV). 

- CELAY + KETAC CEN - TESTIGO s | veaza| en| el ia| mor| mez| mase] men| | oe| eu| ma| 12| e 
$ CELAY + KETAC CEM - TESTIGO ma| m| en| me| mms | m| m| mo| 220| 6| m| 2| m| e| e 
$ CELAY + KETAC CEN - TESTIGO. | o] ze| ee| | was| 100es| rai| en| e an| e | s| s 

13- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO CEEO EE EEO S 
- CELAY + KETAC CEM - TESTICO Za| au| me| en| me| n| r| e| n| | | | s| e| ww 
2- CELAY + KETAC CEM - TESTIGO. mes| re| mse| ma| 2a| n| me| m| mo| m| n| as| n| sa| s 
2 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO st | s | 2al omes| wos| zz| meon| mes2| ee| wu| mo| wo| 208| wns] 200 
5 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO OCE EESED ENEE2 E 
33 CEREC + KETAC CEN -TESTIGO 29| oo | 3un| EEOOO 
7-CEREC + KETAC CEN - TESTIGO a3 | | | s | mee| s | weor| | sere| swens| sew| me| mew| wen| amem 
41 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO CORYEEMEE NEEO EE 
45 CEREC + KETAC CEM - TESTIGO ee| moso| mese| wise| mes| may| ze| mc| an| wes| amon| mez| re| en| wew 
de EuPRESS + KETAC GEM TESTIGO | M20| sa| s0s7| ea| m7| 207| 20007| m| ma| m| m| eo| en| e| wea 
S1-EMPRESS + NETACCEN-TESTIGO —| 837| a2| iG| maez| 1esos| mue| 0e2| sweor| 20910| mace| | meos| ra| ee| — 0 
s7-EMPRESS + VETAC CEN -TESMGO —| m7| v2| 757| 1e| 72| vwez| e | nss[ vawr| mc| war| ss| mos| rr| s 
sr-EMPRESS + KETAC CEN -TESTCO_ | 20| 71| s| u7| m| 0e| me| 1e| 200| ma| mo| en| en| m| a 
u EMPRESS + KETAC CEN . TESTIGO | 27| PA| o8| MA| IN| m| e| eu| woos| | m| m| m| e| - e 
s EMPRESS + NETAC CEN TESTIGO | Te| s12| 40| e| m| | | | | 2| | en| | n| m 

75 CORM + KETAC CEN - TESTIGO s | a| r1| wm| 202| aa| mes| wos| mos| oo| eo| war| s 1n| — 
71- CORU + KETAC CEN - TESTIGO 1s0me | ece| m| mmrs| mest| e moes| Ta| mave| eoe| 7e2| ea| ronor| zsma| — 1400 
1- CORUAN + KETAC CEN - TESTIGO ze| 27| *2| se| en| rec| ea| mu| «| s| an| as| me| m| - 97 
5 CORLAN + KETAC CEN - TESTIGO m220| enc| wie| wrs| msa| mam] an| mez| wea| we| mes| ves| u| men| s 
5 CORU + KETAC CEN - TESTIGO m7| =0| n| n| e| m| m| en| 0e| n| | e| | | zee 
2- CORUM + KETAC CEM - TESTIGO ze| me| a| m| r| m| wios| an| m| e| me| mos| 2a| me| m 

smen| wa 

Tabla XXXI: Mediciones totales correspondientes a la adaptación del 
medio cementante de control sub-subgrupo a. 
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DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LOS MEDIOS CEMENTANTES 

E KETAC CEM 

Figura 127: Gráfico estadístico de la desadaptación de las incrustaciones 
cerámicas según el medio cementante de control, sub-subgrupo a. 

2 CELAY + vAROUNKITCONSILANO — | 11303 | 19808 | vaor| 18472 | | 12128 | 13| vezo| 1106 eo| rnos| taase | 1208| vemose| — 
10-CELAY + WARIOUNKII CONSILWO__ | 10473 | 1074 | 27| so| e| a| en| eu| vem| 1e| me| e| z| e| as 
10 CELAY + WARIOUNK I CON IO | 21252 | 17 |14 | s | mnm | s | s | e | III EE E 
26 CEREC + ANOUNK N CONSILANO | 23601 | 14208 | 30| ezz08| zsawr | ot | mer| mess| 2002| ss| oee| a| 2a| z| 5 
34 CEREC + VARIOUNK R CONSITANO __| 2e72| 2| ) de| en| 2a| m| Ms| | o| m| e| 0| m|  wew 
@ CEREC + VAROUNK I CONSILMO — | 1608| 1017 | 1o | 2080| a| eee| seo] ae| 205| newr| mor| vem| m| zz| m 
de EMPRESS + VaROLINCIL CONSILANO | 12402| 8459 | 10417 | 1080 | 2770| 248| 2018| waoa | ace| mesa| vonce | 0re | 276| m| — 
S0 EMPRESS + WROUNKI CONSILANO | 11435 | 1958 | @25 | ns7| m7| ze| meo| zec| men| r| m| ms| s| ae| wem 
de EMPRESS + VamOLINC CONSILANO | &8 | ea7| r| eoe| e| mers| smio| wers | zmas| mzie| 7o | vosee| mas| ze| 0e0 
74 CORM + AROUNKH CON S0 | 13582 | ICIACIEDEESE EE EZ me 
12 CORU + VARIOUNK I CONSILWO_ | 15035 | =3| e| 1a7| s| s| e| 0| 10| 2| a| e| | | e 
50-CORM + vaRIOUNKINCONSILMO —| 14115| *A| 1| 15332 | 28| m| 67| o| 200| e| ae| s| | s| m 

mees| - s 

5 GELAT + RE SM SO Ea| w| me| wel ma] we] ma] ma| m| wa| m| wv| ss| en| an 
18 CELAY + RELV SM SILANO COEEEEDE CEE EEO 
D CELAY + L SN SIO ae| ee| nz| as| m| me| ss| m| as| ee| sa| me| Za| a| e 
1 CEREC + RELVE SN sILANO oo | en| ra| oee| wn| ee| mem| eee| ee| m| e| m| m| o|  me 
3 CEREC? RELTE SN sLANO EE EJEEEJEE EE . 
0- CEREC + RELV SN sILANO m| m| | | e| | | | E| s| e| e| m| | s 
45 EMPRESS + RELVC SN SILANO COEEEEEO ww| we| we| we| wo| ) C 
3 EMPRESS + REL SN SILANO ss| en| z| m| mu| me| m| mu| e| we| m| e| en| m| m 
T EMPRESS + RELSN SO was| o] us| o] me| we| mn| wm| me| | as| E 
T9-CORUM + RE SM S0 m| en| ns| s| a| e| me| ma| me| »z| en| wa| ma| en| ma 
A7O * RELCE SI SILANO wa| 5e| 2a| as| 27| we| en| en| 2a| me| we| zz| wa| u| e 
1 CORUM + REL S SO Z| ae| e| s| | ms| s| m| me| | e| 22| m| | e 

wun|  ma 

Tabla XXXII: Mediciones totales correspondientes a la desadaptación según el medio 
cementante del sub-subgrupo b, de todas las incrustaciones cerámicas del subgrupo 1 
y2 
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DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LOS MEDIOS CEMENTANTES 

El VARIOLINK I 

Figura 128: Gráfico estadístico de la desadatació de las incrustaciones 
cerámicas según el medio cementante del sub-subgrupo b. 

- ELAY e CON ANO e| m| en| | e| s| | | e| ee| 2a| m| a| e| s 
e e ON INO an| m| me| ee| e| mo| ze| sen| can| u| s| u| e| m| we 
7 CERES y RELIA CON SNO m| m| m| o| au| m| o| | e| e| we| m| m| —| — 
5 CENEC y e CON SNO m| me| m| me| o| mo| en| me| ee| eu| eu| | m| e| m 
o EC + RELOACON SNO m| 2| m| s| m| me| w| ma| m| eu| a| e| m| a| n 
- EMPRESS + RELTA ON ANO mo| we| me| m| me| m| mo| u| mu| me| i| o| mu| - en| - me 
5. EMPRESS + RELVE CONSILANO ze| un| me| wo] s| me| mu| mo| m| we| en| an| ua 0517 T 
7 EMPRESS + e ON UNO ae| ma| an| v| m| me| m| mo| ma| nn| me| we| en| — m| as 
7+ com + RELV CN SAO mos| mn| m| s| s| me| u| en| uz| we| v| es| ml e| e 
T com e CN SO m| a| wo| n| m| me| me| me| ma| mu| r| ua| we| - e| m 
CO + RELTA CM SMO e| w| me| e| m| as| en| m| me| me| m| me| m| en| n 

mmes| — m 

3 CELY + REL S SN ma| s| we| me| mul s| ma| mu| m| me| s| en| ea| en| e 
16 GELAY + RELTE SI SILWO m| 25| e| a| m| 29| mu| sa| 207| 2| zv| Zn| mu| s| e 
15 CELAY » RELIX S SILANO. mo| e| na| as| mu| me| ns| wa| wew| m| ma| ma| a| m| - u 
1 CEREC + FELTK SIN SILANO. | ma| ma| ma| n| me| mu| ma| mo| me| mn| me| =) zzn| m 
9 CEREC + FELTK SIN SILANO. 248| o | m| m| ma| oe| mez| ma| s| 215| e| ma| ms| u| e 
47 CEREC + RELTCSN SILANO. COEEOEOEES EEO 
55 EMPRESS + REL SI SILANO sa| w7| me| 22| m| wn| e| e| Xe| me| ws| m| 20| e| ee 
13 EMPRESS + RELIX SN SILANO ss| m| wn| e| m| e| mo| mu|me| »e| me| an| n| m| s 
71 EMPRESS + ELVX SI SILANO ma| ee| =u| ma| ze| ms| as| mm| sa| me| es| se| me| wee|  me 
170 CORM + REL IN SILANO- me| “| ne| =e| a| ee| e| m| m| »| ss| m| ma| o| - m 
17 CO + RELYX E SI SILANO wa| e| me| s| v| me| en| q| an| me| sa| en| wo| zmo| e 
35 CO + RELYX SN ILANO ma|me| uz| ss| mn| ms| mo| mo| me| wn| me| sa| ma| sen| e 

m| m 

Tabla XXXIII: Mediciones totales correspondientes a la desadaptación según el medio 
cementante del sub-subgrupo c, de todas las incrustaciones cerámicas del subgrupo 1 
y2 
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DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LOS MEDIOS CEMENTANTES 

Figura 129: Gráfico estadístico de la desadaptación de las incrustaciones 
cerámicas según el medio cementante del sub-subgrupo c. 

4 CELAY + NEXUS CON ILANO wa| ma| me| ms| we| we| we| me| m| we| ww| m| me| — men| — m 
12 CELAY + NEXUS CON SILANO sa| m| eo| m| ] s| ze| ve| me|mz| au| me| me| - m| we 
28 CELAY + NEXUS CN ILANO mo| w| au| as| me|me| mn| as| sa| mu| e| ms| ma| - n| — m 
20 CEREC + NEXUS CON SIO me| ma| ze| me| wo| o| me| es| mu|me| 2a| ma| ws| e| —me 
- CEREC + NEXUS CON SILMO me| mu| an| =7| m| s| | m| e| | | ua| en| m|  me 
4 CEREC NEXUS CONSILANO. ma| mu| me| uu| =a| m| en| wo| malmu| m| mu| me| ae| ze 
( EMPRESS + NEXUS CON SIO me| ma| m| mo| z| eu| m| s| 0| 0| | e| s| e| as 

1e EMPRESS + NEXUS CON SIO sa| ve| e| — e| me| s| ses| mo| me|me| — m| «a| ws| a| en 
0- EMPRESS + NEXUS CON SILANO. us| m| we| m| mu|mz| m| 2mo| me| nn| m| s| m| - 207| — 
1 m con VO 7 NN N7 ow| ] E T ME we| ws|  ev| C C e E 
—c s o x| we| ne| a| ma| me| m| me| ms| me| z) as| m| | v 
“ o N CN . ma| ze| =s| va| re| =| s| we| ws| ma| an| m| = e| — 

wun| - m 

16 CEL + NEXUS S S ] mo] ] my e| ws| ea| mo] a| en| m n| ween] s 
1 CELAY NEXUS S SILAVO se| ss| ae| a| m| a| =»| ws| m| m7| me| ss| eu| — m E 

28 CELAY + NEXUS SN SILAO 2| en| eu| vs| mu) men| en| m| mufnen] mo| mu| ma| — mu| — m 
T2 CEREC + NEXUS BN SILAO me| e| me| z| mo| | me| e| me| e| mo| e| e| m| - — 
e EREO + NE SI SIO sa| | ea| xa| me| me| ze| z0| me|me| sw| mo| me| — mev| — 2a 
- CEREC + NEXUS SI SILANO. ma| zou| wa| me| o| eu| mn| ma| aa| m| ms| s| m| — 2| — 
54 ENPRESS + NEXUS SN SILANO ma| me| ze| me| m| me| me| mul| mu| en| =0| ua| m7| m| - 
4 EMPRESS + NEXUS SN ILANO s3] us| eu| u| ma| zeo| mu| w| me| me| nn| mu| ma| - mma| we 
72 EMPRESS + NEXUS SIN SILANO | Su| =e| ma| mwr| sem| mo| ma| me| en| wn| ma| m| - zoa|  ww 
6- CORM + NEXUS S SILANO e| me| en| me| mo| ma| me| en| mn| mo| m| me| =a| wnes] — o 
- CORI + NEXUS 5 SILANO | an| ez| me| wm| vas| mo| zon| mem| mw| - ma| ae| waw| - en| m 
1 CORM + NEXU I sNO me| me| ne| as| ms| me| o mo| me| s| ws| au| we| - 2me| — m 

mome| s 

Tabla XXXIV: Mediciones totales correspondientes a la desadaptación según el medio 
cementante del sub-subgrupo d, de todas las incrustaciones cerámicas del subgrupo 1 
y2 
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DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LOS MEDIOS CEMENTANTES 

Figura 130: Gráfico estadístico de la desadaptación de las incrustaciones 

cerámicas según el medio cementante del sub-subgrupo d. 

DESADAPTACIONES DE INLAYS CERÁMICOS 
SEGÚN LOS MEDIOS CEMENTANTES 

EKETAC CEM 

Figura 131: Gráfico estadístico comparativo de la desadaptación de las 

incrustaciones cerámicas según los medios cementantes 
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Producto 3 192060,35 64323,12 36,65 

Cemento 3 15739,97 5246,66 299 0.09 

Producto* vs Cemento 9 15796,09 1755,12 0,85 057 

Error 80 165416,19 2067,7 

Total 95 389921,59 

*El factor Producto fue significafvo, no asi el Cemento ni la interacción Product» vs Cemento 

1 

2 

3 

4 

Global 52,41 57,85 156,38 4372 

Por prueba de StudentNewnan-Keui la única diferencia sigrificativa (P< 0,55) fue ente el producto 2 ( Cerc Scan) y el rest> 

Tabla XXXV: Análisis estadístico de Variancia (ANOVA) 

E) El análisis estadístico efectuado entre los medios cementantes y su relación con 

la aplicación de silano, confirmó que: (Figuras 145 a 147). 

Con Silano: 

1 - Ketac Cem TM 183.42pm 

2 - Variolink 11 TM 194.34pm 

3 - Relyx TM 214.61pm 

4 - Nexus TM 172.21pm 

Sin Silano: 

1 - Ketac Cem TM 183.42um 

2 - Variolink I1 TM 204.22pm 

TM 192.45um 

TM 170.58um 

3 - Relyx 

4 - Nexus 

El efecto del uso del silano no fue significativo en ningún medio cementante. 
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ESPESOR DE LOS MEDIOS CEMENTANTES SEGÚN 
LA UTILIZACIÓN DE SILANO 

E CON SILANO 

Figura 132: Gráfico estadístico comparativo de la desadaptación de los 

medios cementantes del subgrupo 1. 

ESPESOR DE LOS MEDIOS CEMENTANTES SEGÚN 
LA UTILIZACIÓN DE SILANO 

Figura 133: Gráfico estadístico comparativo de la desadaptación de los 

medios cementantes del subgrupo 2. 
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ESPESOR DE LOS MEDIOS CEMENTANTES SEGÚN 
LA UTILIZACIÓN DE SILANO 

| ECONSILANO — ESINSILANO 

Figura 134: Gráfico estadístico comparativo de la desadaptación de los 

medios cementantes de los subgrupos 1 y 2. 
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VI. DISCUSIÓN: 

Las incrustaciones cerámicas son restauraciones funcionales, estéticas y 

biocompatibles y representan una opción terapéutica viable en aquellas cavidades 

extensas con estructura dental remanente. 

La hipótesis de este trabajo de investigación fue determinar la adaptación cavitaria 

de incrustaciones cerámicas realizadas: a) con diferentes productos y sistemas de 

confección; b) el tratamiento de las superficies cerámicas internas mediante la 

utilización de silano y c) utilizando distintos medios cementantes. Para ello se tallaron 

preparaciones para incrustaciones de Clase | oclusales simples, divergentes hacia 

oclusal mediante un estandarizador de cavidades creado y fabricado especialmente 

para esta investigación. 

Este mecanismo original fue realizado por la necesidad de eliminar la variable 

del factor de configuración cavitaria y obtener una repetibilidad de las preparaciones 

en todas la muestras, para poder así evaluar solamente la incidencia en las interfaces 

de los materiales de restauración en esta hipótesis de trabajo, ya que en la bibliografía 

consultada este factor de estandarización de gran importancia no es considerado. 

En a evolución de los sistemas cerámicos hay características propias del material 

y de sus formas de confección que indiscutiblemente han sido mejorados durante el 

paso de los años, incorporando adelantos técnicos y evaluaciones clínicas en los 

sistemas de adhesión y en los medios cementantes. 

Es interesante destacar las versiones vertidas en la bibliografía por otros autores 

para poder evaluar los resultados de este trabajo de investigación, ya que al momento 

de hacer una búsqueda bibliográfica hay que tener especial cuidado hacia donde 

están dirigidos los trabajos científicos publicados y la finalidad que tienen. 

Muchos de los trabajos observados hacen especial hincapié en un producto por 

encima de otro, considerando superior a su respectivo material o tecnología. 

Es necesario comprender que por razones comerciales un fabricante pueda 

imprimir material bibliográfico haciendo resaltar la calidad de su material, pero no es 

de entender que en revistas de prestigio mundial se publiquen resultados que denotan 

una exagerada inclinación hacia determinados productos, con el que trabajan, 

patrocinan o diseñaron. Estas dualidades llevaron a discutir y confrontar las 

controversias suscitadas. 

De acuerdo con Schéffer H y Zobler C. (1992), una correcta preparación cavitaria 

es la base de una adaptación marginal precisa, ya que las preparaciones defectuosas 

reducen el ajuste exacto de la restauración y aumentan el riesgo de fracturas de 

márgenes o de la porcelana. Este ajuste de la incrustación ofrece el mejor sellado 

marginal cuando se utilizan sistemas adhesivos, mientras que el medio cementante 

debe considerarse la parte más débil de todo el sistema. 

Small B (2000), publica que el oro es el material de comparación estándar con 

respecto a cualquier otro material y es confrontado por su exactitud y longevidad. 
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Crispin B (1998), precisa que el ajuste marginal de las restauraciones de cerámica 

comparado con las de metal colado representa puntos de desaliento y controversia, 

ya que durante décadas, el nivel de excelencia se ha basado en adaptaciones 

marginales con una discrepancia marginal aproximada de 25 a 50pm. Es esta 

adaptación marginal la que produce una reacción negativa cuando se observan 

incrustaciones cerámicas con defectos marginales de 100 a 200pm. 

Dietschi D et al (1992), expresan que la precisión de las incrustaciones cerámicas 

es comparable con las coronas de porcelana sobre metal obteniéndose en ellas 

una adaptación clinica aceptable. 

Brodbeck U (1996) determina que las mediciones de la integridad del margen de 

los inlays totalmente cerámicos se midieron dentro del rango de tamaño de los 

50um. 

Goldstein R (1998), publica que la desadaptación marginal de una incrustación 

de cerámica debe ser menor a 100um sobre todo a nivel del borde cavo oclusal. 

Cadafalch J et al (1994), sostienen que con el sistema Cerec se pueden realizar 

en una sola sesión incrustaciones de porcelana con puntos de contacto y ajustes 

marginales satisfactorios. El ajuste marginal de Cerec es muy bueno y se consigue 

adaptaciones marginales comparables a las incrustaciones de oro. 

Mórmann W y Schug J (1997), examinando mediante MEB las interfaces 

marginales de inlays cerámicos obtuvieron valores de 84 + 38um para Cerec 1 y de 

56 + 27um para Cerec 2. 

Sturdevant J et al (1999), refieren que el porcentaje de desadaptación marginal 

para Cerec 2 fue de 59 + 35um. 

Hahn R (1990), valora tres diferentes tipos de incrustaciones cerámicas (Dicor, 

Biodent-Inlay-Keramik y Cerec), observando su precisión en confección y adaptación. 

Determina que la precisión inicial de estos materiales fue similar a la del oro, mientras 

que de manera contrastante las incrustaciones Cerec mostraron una desadaptación 

marginal de 154pm. 

O'neal SJ et al (1993), realizaron mediciones de interface de Cerec con una 

media 169 + 48um. 

Molin M y Karlsson S (1993), utilizaron cuatro sistemas de confección de 

incrustaciones (Oro, Cerec, Mirage y Empress) y evaluaron por microscopía la 

adaptación de cajas proximales, de paredes axiales y del borde cavoperiférico. 

Observaron que la mejor adaptación correspondió a las incrustaciones de oro por 

sobre las incrustaciones de porcelana y comparando las adaptaciones en las 

cerámicas, la mejor adaptación se observó a nivel oclusal. Las mayores discrepancias 

fueron encontradas en Cerec, mientras que las incrustaciones Mirage y Empress 

mostraron resultados similares. 
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Siervo S et al (1994), evaluaron sistemas de producción de incrustaciones cerámicas 

obteniendo resultados de 80um en incrustaciones de Celay, 100um para las incrustaciones 

realizadas en laboratorio y entre 260 a 280um en incrustaciones realizadas con Cerec. 

Berg N y Derand T (1997), en un estudio clínico a 5 años, evaluaron el funcionamiento 

y la adaptación clínica de incrustaciones realizadas con Cerec, registrando para ello 

mediante impresiones, 115 incrustaciones en 46 pacientes. Confeccionaron réplicas en 

resina epóxica y midieron las desadaptaciones revelándose una media de desadaptación 

marginal de 373um. 

MacLaren et al (1994), comentan que la adaptación marginal para Celay esta en el 

rango de los 50pm. 

Eidenbenz S et al (1994), demuestran una adaptación marginal para Celay en el rango 

de los 90um. 

Audenino G etal (1999), evaluaron la adaptación marginal de incrustaciones, donde 

IPS Empress y Colorlogic inlays, obtuvieron resultados inferiores a los 50um y para Celay 

los resultados fueron de 110 a 130um. IPS Empress mostró los mejores resultados clínicos 

comparados con Colorlogic y Celay. 

Sjogren G (1995), evalúa la adaptación marginal e interna de cuatro tipos diferentes 

de incrustaciones cerámicas (Cerec, Celay, Empress y Vita In-Ceram Spinell) 

encontrando que las mejores adaptaciones fueron para Celay siendo las diferencias entre 

los demás grupos no significativas. 

Sertgoz A et al (1995), evaluaron el espesor del cemento resinoso de dos sistemas 

de incrustaciones de cerámica, Cerec e IPS Empress. El cemento fue medido en las 

paredes marginales proximales, axiales y a nivel oclusal. Los resultados demostraron 

menores espesores de cemento en las incrustaciones realizadas con IPS Empress. 

Las controversias suscitadas sobre el tema llevo a la elección de cuatro sistemas de 

confección en las incrustaciones cerámicas para lo cual los dientes fueron divididos en 4 

grupos: A) maquinado pantográfico Celay-System; B) maquinado computarizado CAD- 

CAM Cerec 3 Scan; C) inyección por presurización IPS Empress y D) cocción sobre 

revestimiento con IPS Corum. Mediante ANOVA, se pudo establecer las siguientes cifras 

de desadaptaciones totales a las paredes de las preparaciones cavitarias, resultando 

265.64pum para Cerec Scan, 177.63um en IPS Corum, 158.98um para Celay System y 

155.38um en IPS Empress, siendo la mayor desadaptación significativa la establecida 

entre Cerec Scan y el resto. No se hallaron estadísticas significativas entre los otros tres 

grupos, coincidiendo parcialmente con los resultados de Molin M y Karlsson S (1993). 

Cuando se compararon los valores estadísticos de las desadaptaciones registradas 

a nivel del cavoperiférico, de las paredes axiales, los ángulos axiopulpares y la pared 

pulpar, las tendencias fueron mayores a nivel de la pared pulpar, intermedias en ángulos 

axiopulpares y paredes axiales y las menores a nivel del borde cavoperiférico oclusal en 

todos los sistemas de confección utilizados, no siendo las diferencias estadísticamente 
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significativas. Estas interfaces corresponderían a la presión hidrostática desarrollada por 

los medios cementantes durante la inserción de las incrustaciones. 

La transferencia clínica de mayor importancia que aporta este trabajo esta ligada a la 

adaptación de los sistemas a nivel del borde cavoperiférico, ya que es la zona donde se 

encuentra localizada la Interface de stress oclusal y desgaste del medio cementante que 

actuaría como principal fuente de fracaso por microfracturas de las incrustaciones y de 

las estructuras con consecuente filtración y percolación marginal con la instalación de 

caries secundaria. Los resultados de desadaptación obtenidos a nivel del borde 

cavoperiférico fueron: en las incrustaciones talladas por sistema CAD/CAM Cerec Scan 

la desadaptación fue de 202.37um, seguida por la incrustaciones realizadas por cocción 

convencional con un promedio de 199.44um, observándose para las incrustaciones talladas 

con Celay System un TM de 139.15um y para las incrustaciones de cerámica inyectada 

IPS Empress una media de 111.10pm. Los resultados de estos dos últimos grupos fueron 

coincidentes con las expresiones vertidas por Crispin B (1998); y Goldstein R (1998) y 

confrontados con la de MacLaren et al (1994); Eidenbenz S et al (1994); Audenino G et al 

(1999). 

Los resultados del grupo Cerec Scan fueron corroborados por O'neal S et al (1993); 

Siervo S et al (1994) y enfrentados con los de Cadafalch J et al (1994); Mórmann Wy 

Schug J (1997); Sturdevant J et al (1999) y Hahn R (1990), 

Diversos estudios han demostrado que las lesiones de caries secundarias y las 

fracturas adamantinas han disminuido significativamente con el auge de las nuevas 

técnicas y sistemas adhesivos y el desarrollo de los cementos resinosos 

fotopolimerizables, duales y de autocurado. Singer R et al (1992); Stenberg R y Matsson 

L (1993); El-Badrawy W'y El-Mowatfy O (1995); Milleding P et al (1995); Dietschi D y 

Spreafico R (1997); Crispin B (1998); Touati B, Miara P y Nathanson D (2000). 

Seria destacable señalar la coincidencia en la utilización del ácido hidroflúorico en 

concentración entre el 7 al 12%, aplicado sobre la superficie interna de una incrustación 

ceramica durante 1 minuto, para generar microporos, microsurcos y microgrietas en la 

superficie de la restauración, preparándola para la unión micromecánica mediante un 

agente adhesivo. 

Según diversos autores la aplicación de silano como agente de acoplamiento tendría 

como objetivo facilitar la unión química del sistema adhesivo y el agente cementante a la 

estructura cerámica. Calamania J y Simonsen R (1984); Bennett R y Bailey L (1986); 

Bailey L y Bennett R (1988); Roulet J et al (1988); Scháffer H y Zobler C (1992); Roulet J 

(1993); Roulet J et al (1995); Roulet J y Degrange M (2000), han demostrado que la 

adhesión óptima de la porcelana y del cemento resinoso puede conseguirse grabando y 

recubriendo las caras internas de las restauraciones con silano. Mc Intyre F et al (1993); 

O'neal S et al (1993); Oram D, Pearson G (1994); Torregiani P (1996); Dietschi D y 

Spreafico R (1997); Touati B, Miara P y Nathanson D (2000), establecen que se obtendrá 

una correcta adhesión cuando se realiza el acondicionamiento de la superficie dentaria y 

el tratamiento con ácido hidroflúorico y silano de la superficie de la cerámica y 
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posteriormente se aplica el material cementante. Meissner M et al (1989), establecen 

que la unión del medio cementante es mejor cuando la incrustación es tratada con silano 

como agente de acoplamiento. Roulet J et al (1995), demuestran en los resultados una 

mayor fuerza adhesiva cuando las superficies cerámicas son tratadas con silano. Jardel 

Vetal (1999), establecen que la combinación del silano conjuntamente con la acción del 

ácido fluorhídrico en el tratamiento de las superficie internas de una incrustación cerámica, 

es lo más efectivo. 

Sin embargo los resultados obtenidos en relación a las interfaces preparación cavitaria- 

cerámica, con la aplicacion o no de la silanización no fueron estadísticamente significativos; 

no se observaron microscópicamente la presencia de fallas adhesivas o cohesivas en la 

interface medio cementante-cerámica con la aplicación o no de silano. 

Las incrustaciones cerámicas, como restauraciones de inserción rigida, necesitan 

de un medio cementante que genere la unión del inlay cerámico al elemento dentario, 

que resista las fuerzas habituales de la oclusión, que mantenga la integridad de la interface 

impidiendo la filtración marginal y la reinserción de caries y evite su disolución en fluidos 

bucales. Los agentes cementantes deberían ser biocompatibles y todos los sistemas 

adhesivos y medios cementantes deberían poder unirse química y micro mecánicamente 

ala estructura dentaria y cerámica. 

Michelini F et al (1995), demuestran dos a tres veces más resistencia adhesiva en 

incrustaciones unidas con cementos de resinas compuestas en relación a inlays 

cementadas con cemento de fosfato o cementos de ionémeros vítreos. Schmalz G et al. 

(1995); Sim C et al (1996); Ferrari M et al (2003); concluyen que los cementos de resina 

en combinación con adhesivos pueden sellar apropiadamente incrustaciones de 

porcelana. 

Coincidiendo con los autores anteriormente nombrados en la utilización de medios 

cementantes que posean características adhesivas y habiendo observado una integración 

continua del material sin soluciones de continuidad en las interfaces diente-medio 

cementante-cerámica, se pudo determinar que las diferencias no fueron significativas 

entre los medios cementantes y el uso o no de silano. 

Las mayores interfaces obtenidas a nivel de la pared pulpar y ángulos axiopulpares 

determinaría que en la selección del medio cementante se tenga presente el grado de 

fluidez y de tixotropía, ya que si los valores de estas condiciones físicas son altas, las 

incrustaciones por la presión hidrostática generada tendrían tendencia a no asentar en el 

piso cavitario, incidiendo de manera directa e indirecta en el desborde de la restauración 

anivel oclusal. 

Por todo lo expuesto y en relación a los resultados obtenidos en el presente 

estudio se deduce que el factor Producto o Sistemas de Confección de las 

Incrustaciones cerámicas influiría significativamente en su adaptación a las paredes 

cavitarias, no así la Silanización, los Medios Cementantes ni la interacción de 

factores. 
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VII. CONCLUSIONES 

La evaluación estadística de la adaptación a las paredes cavitarias de distintos tipos 

de inlays cerámicos con diferentes medios cementantes, posibilitó obtener las siguientes 

conclusiones: 

1) La interrelación de los grupos de sistemas de confección de las incrustaciones 

cerámicas, permitió determinar las desadaptaciones totales a las paredes de las 

preparaciones cavitarias, siendo: 

Cerec Scan >> Corum > Celay System > Empress. 

Los resultados fueron estadísticamente significativos entre CEREC Scan y los demás 

grupos con P<0,05. 

2) Las mayores desadaptaciones a las paredes cavitarias correspondieron a la pared 

pulpar, valores intermedios se obtuvieron en los ángulos axio pulpares y paredes de 

contorno y las mejores adaptaciones se registraron a nivel del borde cavoperiférico, 

siendo: 

Pared Pulpar > Angulo Axio Pulpar > Paredes de Contorno > Borde Cavo 

Periférico 

Sin embargo las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

3) El efecto de la silanización de las superficies internas de las incrustaciones cerámicas 

no fue estadísticamente significativo en ninguno de los grupos experimentales: 

Con Silano = Sin Silano 

4) La evaluación de la desadaptación según los medios cementantes posibilitó determinar 

que, en las muestras donde se utilizaron los medios cementantes con silano se obtuvo: 

Relyx > Variolink Il > Ketac Cem > Nexus. 

En las muestras donde se emplearon los medios cementantes sin silano se obtuvo: 

Variolink Il > Relyx; Relyx > Ketac Cem; Ketac Cem > Nexus. 

No existieron diferencias estadísticamente significativas en las interfaces cuantificadas 

entre los diferentes medios cementantes evaluados y el efecto del uso o no del silano. 

5) El factor Producto o Sistemas de Confección de las Incrustaciones Cerámicas fue 

significativo, no así los Medios Cementantes ni la interacción de Producto vs. Medio 

Cementante, Producto vs. Silano, Medio Cementante vs. Silano. 

«La adaptación a las paredes de las preparaciones cavitarias de los 

distintos tipos de Inlays Cerámicos es influenciada significativamente 

por los diferentes sistemas de confección, no participando el 

tratamiento de las superficies internas, ni los medios cementantes». 
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Vill. RESUMEN 

El objetivo fue determinar la adaptación a las paredes cavitarias de incrustaciones 

cerámicas realizadas: a) con diferentes sistemas de confección; b) tratamiento de las 

superficies cerámicas internas con y sin silano y c) utilizando distintos medios 

cementantes. Se utilizaron 96 terceros molares humanos en los que se tallaron 

preparaciones para incrustaciones oclusales simples, con un estandarizador de cavidades. 

Se tomaron impresiones que fueron replicadas en resina epóxica. Los dientes fueron 

divididos en 4 grupos de acuerdo con los sistemas de confección: A) maquinado 

pantográfico Celay-System; B) maquinado computarizado CAD-CAM CEREC 3 Scan; 

C) inyección por presurización IPS Empress y D) cocción sobre revestimiento con IPS 

Corum. Los elementos fueron acondicionados en esmalte con ácido fosfórico al 37% y 

las incrustaciones arenadas y acondicionadas con ácido hidroflúorico al 10%. Los grupos 

fueron subdivididos en 2 subgrupos según la aplicación o no de silano: 1) con silanización 

y 2) sin silanización. Los subgrupos fueron divididos en 4 sub-subgrupos de acuerdo con 

el medio cementante utilizado: a) KetacCem (control); b) Variolink II; c) Relyx y d) Nexus. 

Las muestras fueron conservadas en solución de saliva artificial, cortados con micrétomo 

en sentido buco-lingual y pulidos. Las superficies fueron: a) replicadas con folio de 

acetilacetato para ser observadas y cuantificadas por Fotovideomicroscopía y analizador 

de imágenes; b) cuantificadas con Confocal Laser Scanning Microscope y analizador de 

imágenes. Las interfaces de adaptación se evaluaron en forma de mapeo por micro 

mediciones. Los valores fueron sometidos a análisis de variancia ANOVA y a la prueba 

de Student-Newman-Keuls. Se pudo determinar que: Cerec Scan >> Corum > Celay 

System > Empress, siendo los resultados significativos entre CEREC Scan y los demás 

grupos con P<0,05; 2) Las mayores desadaptaciones a las paredes cavitarias 

correspondieron: pared pulpar > angulo axio pulpar > paredes axiales > borde cavo 

periférico, no siendo las diferencias estadísticamente significativas; 3) El efecto de la 

silanización no fue significativo: con silano = sin silano; 4) La desadaptación de los 

medios cementantes fue: a) con silanización: Relyx > Variolink Il > Ketac Cem > Nexus; 

b) sin silanización: Variolink II > Relyx > Ketac Cem > Nexus. Las diferencias no fueron 

significativas entre los medios cementantes y el uso o no de silano. 

El factor Producto o Sistemas de Confección de las Incrustaciones cerámicas 

fue significativo, no así los Medios Cementantes ni la interacción de Producto vs. 

Medio Cementante, Producto vs. Silano, Medio Cementante vs. Silano. 

Tesis Doctoral de Diego Ignacio Uribe Echevarría 100



IX. SUMMARY 

The objective was to determine ceramic inlay adaptation to cavities related to the 

manufacturing procedure, the treatment of inner ceramic surfaces with silane and the use 

of different cements. 96 human third molars were prepared for Class 1 inlays with a cavity 

standardizer. Impressions were made and master casts were replicated in epoxy resin. 

According to the manufacturing procedure, teeth were grouped into Celay copy-milling 

system; CAD-CAM by CEREC 3 scan; Pressurisation injection by IPS Empress; and 

heating over an IPS Corum layer. While teeth were treated with 37% phosphoric acid at the 

enamel, inlays were sandblasted and treated with 10% hydrofluoric acid. Depending on 

whether silane was used and which cement was applied, the groups were subdivided into: 

with silanization and without silanization and into KetacCem (control); Variolink I1; Relyx; 

and Nexus respectively. The teeth were kept in an artificial saliva solution, cut bucco- 

lingually with microtome, and polished. The surfaces were either replicated and quantified 

by photovideomicroscopy and an image analyzer or quantified with Confocal Laser 

Scanning Microscope and an image analyzer. Adaptation interfaces were assessed using 

micro measurement mapping. ANOVA variance analysis and Student-Newman-Keuls 

test were also used. Itwas observed that the interrelation of the manufacturing procedure 

Was: Cerec scan >> Corum > Celay System > Empress, with significant results for 

CEREC Scan and P<0.05 for the other groups. Adaptation to chamber walls decreased 

asfollows: pulp wall > axio pulpar angle > contouring walls > peripheral margin line, 

without statistically significant differences. Silanization effect was not significant, either. 

Regarding cement adaptation, it was noted that Relyx > Variolink Il > Ketac Cem > 

Nexus (group with silanization) while Variolink Il > Relyx > KetacCem > Nexus (group 

without silanization). The differences between the cements and the application or not of 

silane were not significant. 

Although the Product and Manufacturing Procedure of ceramic inlays were 

significant, the Cements and the Product vs Cement, Product vs Silane and Cement 

vs Silane interrelations were not. 
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