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RESUMEN 

 

E l  ob je t i vo  de  todo  t ra tamien to  en  un  d ien te  v i t a l  es  
mantene r lo  sano  y  en  es tado  func iona l .  S in  embargo ,  
después de  la  ca r ies  den ta l ,  la  causa  mas f recuen te  de  daño 
pu lpa r  es  la  ia t rogén ia  induc ida  por  e l  odon tó logo  deb ido  a l  
uso  inadecuado de  los  mate r ia les  y  a  la  ap l icac ión  
inco r rec ta  de  las  técn icas  de  t ra tam ien to .  Los  ins t rumentos  
cor tan tes  ro ta to r ios  ac túan  sobre  e l  d ien te  y  p roducen  una  
ser ie  de  fenómenos que  se  desa r ro l lan  de  manera  
s imu l tánea ,  como son  e l  co r te ,  e l  desgaste  y  l a  ab ras ión .  
Cada  una  de  es tas  man iob ras  t iende  a  f rac tu ra r  un  t rozo  de  
d ien te  med ian te  la  ap l icac ión  de  un  t raba jo  mecán ico ,  gran  
pa r te  de l  cua l  se  t rans fo rma  en  ca lo r .  E l  t rauma de  la  pu lpa  
y  la  den t ina  du ran te  la  p repa rac ión  den ta r ia  depende  de  la  
p res ión ,  las  revo luc iones  po r  m inu to ,  e l  d iseño  de  la  f resa  y  
e l  t ipo  de  re f r i gerac ión ,  t odos  es tos  fac to res  in f luyen  en  e l  
aumen to  de  la  tempera tu ra ,  l a  desecac ión  de  la  den t ina  y  la  
v ib rac ión  du ran te  la  p repa rac ión ,  que  da rá  lugar  a  una  
respues ta  pos i t i va  de  la  pu lpa  fo rmando  den t ina  te rc ia r ia  o  
de  repa rac ión  o  una  respuesta  nega t i va  te rm inando  en  la  
nec ros is  pu lpa r .  Se  deben c rea r  l as  cond ic iones  óp t imas ,  
pa ra  pe rmi t i r  un  co r te  e f icaz  s in  p roduc i r  daños  b io lóg icos  a l  
comple jo  den t ino -pu lpa r .  



I .  INTRODUCCIÓN 

     La  conservac ión  de  la  pu lpa  den ta r ia ,  s iempre  que  s ea  

pos ib le ,  cons t i tuye  la  me jo r  dec is ión ,  ya  que  los  d ien tes  con  

v i t a l idad  pu lpa r  asoc ian  ind iscu t ib lemente  cua l idades 

mecán icas  (máx imo  manten im ien to  de  la  es t ruc tu ra  de  la  

cámara  pu lpar ,  p reservac ión  de  los  in te rcambios  

metabó l i cos  en t re  la  pu lpa  y  l a  den t ina )  y  b io lóg icas  

(manten im ien to  de l  po tenc ia l  de  de fensa )  óp t imas.  

 

      En  todo  d ien te  v i ta l  e l  operado r  debe  tomar  conc ienc ia  

que  es tá  ac tuando  sobre  un  te j ido  v i vo ,  ext remadamen te  

sens ib le  y  b io lóg icamente  láb i l ,  que  se  debe  co r ta r  tomando 

las  deb idas  p recauc iones .  Es  fundamen ta l  comprende r  que  

la  den t ina  y  l a  pu lpa  cons t i tuyen  una  m isma  en t idad  y  que  

toda  acc ión  l levada  a  cabo  sobre  la  den t ina  tend rá  su  

cor re la t i va  repe rcus ión  p u lpa r .  

 

     Debemos  conoce r  las  ca rac te r ís t icas  h is to lóg icas  

no rma les  de  una  pu lpa  sana  y  la  respuesta  de  é s ta  a  los  

es t ímu los  ex te rnos  pa ra  pode r  eva luar  con  exac t i tud  las  

les iones  pu lpa res  an te  los  abusos  de  la  ins t rumen tac ión .  

      

     E l  t rauma de  l a  pu lpa  y  l a  den t ina  du ran te  la  p repa rac ión   



 2 

den ta r ia  es  e l  resu l tado  de  muchos fac to res .  La  p res ión ,  las  

revo luc iones  po r  m inu to ,  e l  d iseño  de  la  f resa  y  e l  t ipo  de  

re f r i ge rac ión  in f luyen  en  la  tempera tu ra ,  la  desecac ión  de  la  

den t ina  y  la  v ib rac ión  du ran te  la  p repa rac ión .  Las  d i f e ren tes  

reacc iones  c l ín i cas  de  la  pu lpa  y  la  den t ina  son  a t r ibu idas  a  

la  in te r re lac ión  de  todos  es tos  fac to res .  

 

     Los  ins t rumen tos  co r tan tes  ro ta to r ios  son  una  

he r ramien ta  ind ispensab le  pa ra  e l  odon tó logo  res tau rado r ,  

po r  lo  cua l  es  de  suma impor tanc ia  la  inves t igac ión  de  los  

e fec tos  de l  uso  y  abuso  de  es tos  ins t rumen tos  sob re  e l  

ó rgano  den t ino -pu lpa r ,  pa ra  tomar  las  p recauc iones 

necesa r ias  du ran te  su  u t i l i zac ión  sob re  e l  te j ido  den ta r io  y  

con  es to  p rese rvar  la  v i ta l idad  pu lpa r .  

 

 E l  ob je t i vo  de  es te  t raba jo  espec ia l  de  grado  es  ana l i za r  

e l  e fec to  de  los  ins t rumentos  cor tan tes  ro ta to r ios  sob re  e l  

ó rgano  den t ino -pu lpa r .  
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I I .  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.  ÓRG ANO DENTINO -PULP AR  

La  den t ina  y  la  pu lpa  son  te j idos  con jun t i vos  

espec ia l i zados  de  o r igen  mesodérmico  que  se  forma n  a  

pa r t i r  de  la  pa p i la  de l  germen  den ta r io .  Muchos 

inves t igado res  cons ideran  que  es tos  te j idos  son  uno  m ismo,  

que  fo rman  e l  comp le jo  pu lpa -den t ina ,  s iendo  la  den t ina  

m ine ra l i zada  e l  p roducto  f ina l  maduro  de  la  d i f e renc iac ión  y  

l a  madurac ión  ce lu la r . ( 1 , 2 )  

 

La  pu lpa  es  un  te j ido  b lando  que  posee  cé lu las  

espec ia l i zadas,  l lamadas  odon tob las tos ,  d ispuestos  

pe r i f é r icamen te  en  con tac to  d i rec to  con  la  mat r iz  de  la  

den t ina .  La  re lac ión  que  se  es tab lece  en t re  los  

odon tob las tos  y  la  den t ina  es  lo  que  se  denomina  comple jo  

den t ino -pu lpar  y  es  una  de  las  razones  po r  las  que  la  pu lpa  

y  la  den t ina  se  deben  cons iderar  una  un idad  func iona l ,  ya  

que  la  pu lpa  mant iene  la  v i ta l idad  de  la  den t ina  y  la  den t ina  

p ro tege  la  pu lpa . ( 2 , 3 )  

 

1 .1 .  Ana tomía  de l  órgano dent ino -pulpar  

 La  den t ina ,  l lamada  tamb ién  sus tanc ia  ebú rnea  o  mar f i l ,  

es  e l  e je  es t ruc tu ra l  de l  d ien te  y  cons t i t uye  e l  te j ido  
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mine ra l i zado  que  con fo rma  e l  mayo r  vo lumen  den ta r io .  La  

po rc ión  corona r ia  se  ha l la  recub ie r ta  a  manera  de  casqu ete  

po r  e l  esma l te ,  m ien t ras  que  la  reg ión  rad icu la r  es tá  

tap izada  po r  e l  cemento .  In te r io rmen te ,  la  den t ina  de l im i ta  

una  cav idad ,  denominada  cámara  pu lpa r ,  que  con t iene  a  la  

pu lpa  den ta l . ( 1 , 2 )  

                 

Gráf i co  1 .  Dent ina  y  pu lpa  
fo rman  un  comple jo  
b io lóg ico  inv i s ib le .  O,  
h i le ra  de  odon tob las tos ;  P ,  
p reden t ina ;  D,  den t ina .  La  
den t ina  es  una  pu lpa  
pe r i f é r ica  m ine ra l i zada .  
T o m a d o  d e  G ó m e z  y  C a m p o s ,  
1 9 9 9 .  

 

 

 Unas  cé lu las  denominadas odontob las tos  fo rman  la  

den t ina .  Se  cons ide ra  que  los  odontob las tos  son  par te  tan to  

de  la  den t ina   como  de  la  pu lpa ,   ya   que   sus   cue rpos  

ce lu la res   se   encuen t ran   en   la   cav idad   pu lpa r ,   pe ro   sus   

p rocesos  c i top lásm icos  ( f i b ras  de  Tomes) ,  a la rgados  y 

de lgados,  pene t ran  p ro fundamente  en  los  túbu los  de  la  
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den t ina  m inera l i zada .  ( 1 )  Estas  cé lu las  p roducen  la  mat r i z  

co lágena  de  la  den t ina  y  tamb ién  pa r t ic ipan  en  e l  p roceso  de  

ca lc i f i cac ión  de  la  m isma,  s iendo  po r  tan to ,  responsab les  de  

la  f o rmac ión  y  d e l  man ten im ien to  de  la  den t ina . ( 2 , 3 7 )  Gráf i co  

1  y  2  

                   

Gráf i co  2 .  Es t ruc tu ra  de  la  
den t ina .Túbu los  den t ina r ios  
con  la  f ib r i l la  de  Tomes  en  
su  in te r io r .  T o m a d o  d e  G ó m e z  

y  C a m p o s ,  1 9 9 9 .  

 

 

 La  den t ina     madura  se      compone  de  

ap rox imadamente    un  70% de  ma te r ia l  ino rgán ico  y  un  10% 

de  agua.  E l  p r inc ipa l      componente      ino rgán ico  cons is te  

en     h id rox iapa t i ta  Ca 1 0 (PO 4 ) 6 (OH) 2 .  La      mat r i z       

o rgán ica  rep resen ta  e l  20% de  la  den t ina  y  e l  91% es  

co lágeno. ( 3 )  

  



 6 

 E l  espeso r  de  la  den t ina  va r ía  según  e l  d ie n te :  en  los  

inc i s i vos  in fe r io res  es  m ín imo  (de  1  a  1 ,5  mm. ) ,  m ien t ras  

que  en  can inos  y  mo la res  es  de  ap rox imadamen te  3mm.  En 

cada  d ien te ,  e l  espeso r  es  mayo r  en  l os  bordes  inc i sa les  o  

cusp ídeos  y  menor  en  la  ra íz .  Es  impor tan te  reco rda r  que ,  

deb ido  a l  t i po  de  c rec im ien to  que  p resen ta  la  den t ina ,  e l  

espeso r  es  mayo r  en  los  d ien tes  v ie jos  que  en  los  

jóvenes. ( 2 )   

 

 Deb ido  a  los  p rocesos  odontob lás t icos   se  cons ide ra  que  

la  den t ina  es  un  te j ido  v i vo ,  con  capac idad  pa ra  reacc iona r  

a  los   es t ímu los   f i s io lóg icos   y  pa to lóg icos .   Es tos  

es t ímu los  pueden p rovoca r  camb ios  a  lo  l a rgo  de  toda  la  

v ida  de l  d ien te ,  como la  apa r ic ión  de  den t ina  secunda r ia ,  

den t ina  de  repa rac ión ,  den t ina  esc le ró t i ca  y  t rac tos  

muer tos . ( 1 )  

 

 La  es t ruc tu ra  h i s to lóg ica  de  la  den t ina  es ta  cons t i t u ida  

po r  un idades  es t ruc tu ra les  bás icas  y  por  un idades 

es t ruc tu ra les  secunda r ias .  Las  un idades  es t ruc tu ra les  

bás icas  que  cons t i tuyen  la  den t ina  son :  e l  túbu lo  den t ina r io  

y  l a  ma t r i z  i n te r tubu la r .  Las  un idades  es t ruc tu ra les  

secundar ias  se   de f inen   como aque l las  es t ruc tu ras  o  
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va r iac iones     es t ruc tu ra les   que  se     o r ig inan     a  pa r t i r  de  

un idades     es t ruc tu ra les     bás icas    o  como resu l tado  de  la   

i n te r re lac ión   de    l as   un idades   bás icas   con  e l  esma l te  o  

e l  cemento   pe r i fé r ico .  Es tas   son :  l as  l íneas   inc rementa les  

o  de  c rec im ien to ,  l a   den t ina    i n te rg lobu la r ,  l a  zona  

g ranu losa  de  Tomes ,  l íneas  o   bandas   den t inar ias   de   

Sch rege r ,   la  conex ión   ame lodent ina r ia   y  

cementoden t inar ia . ( 2 )  

 

 Con   re lac ión  a   l as  un idade s  es t ruc tu ra les  bás icas ,  l os  

túbu los   den t ina r ios  son  pequeños   conduc tos  que  

a t rav iesan  todo  e l  espeso r  de  la  den t ina ,  desde  la  un ión  

den t ina -esma l te   o  den t ina -cemento  has ta  la  pu lpa .  Cada 

túbu lo   con t iene  la  p ro longac ión  c i top lásmica  ( f ib ra  de  

Tomes)   de  un   odon tob las to  y   es tá   tap izado  po r  una  capa 

de   den t ina   pe r i tubu la r ,   mucho  más   m ine ra l i zada  que  la  

den t ina   in te r tubu la r  c i rcundante . ( 1 , 2 )  G rá f ico  3  y  4  

 

 La  den t ina  t iene  una  supe r f ic ie  mucho  mayo r  a  n i ve l  de  

la  un ión  den t ina -esmal te  o  den t ina -cemento  que  po r  e l  lado  

de  la  cav idad  pu lpa r .  Dado  que  los  odontob las tos  fo rman  la  

den t ina  avanzando  hac ia  e l  in te r io r ,  hac ia  la  pu lpa ,  los  

túbu los  se  van  jun tando cada vez  más .  E l  número  de  túbu los    
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aumen ta  de  15 .000 -20 .000 /mm 2  a  n i ve l  de  la  un ión  den t ina -

esmal te  has ta  45 .000 -65 .000 /mm 2  a  n i ve l  pu lpa r .  E l  g rosor  

de  los  túbu los  tamb ién  va r ía  s iendo  más  anchos  en  la  

p rox im idad  de  la  pu lpa  (4  m ic rómet ros  de  d iámet ro )  y  más 

es t rechos  en  la  zona  pe r i f é r ica  (1 ,7  m ic rómet ros  de  

d iámet ro ) . ( 1 , 2 , 3 7 )  

 

     En  la   den t ina  co ro na l  los  túbu los  adop tan  una  fo rma de  

S  suave ,  con fo rme  se  ex t ienden desde  la  un ión  den t ino -

esmal te    has ta   l a   pu lpa .   La   cu rva tu ra   en   S   es  e l  

resu l tado     p resum ib lemente ,     de l     ap iñam ien to     de    los  

Grá f i co  3 .  Túbu los  
den t inar ios  co r tados  
long i tud ina lmente .  Se  
obse rva  den t ina  
pe r i tubu la r  e  
in te r tubu la r .  T o m a d o  d e  

G ó m e z  y  C a m p o s ,  1 9 9 9 .  

Gráf i co  4 .  Túbu los  
den t inar ios  co r tados  
t ransve rsa lmente .  Se  
obse rva  den t ina  
pe r i tubu la r  e  
in te r tubu la r .  T o m a d o  d e  

G ó m e z  y  C a m p o s ,  1 9 9 9 .  
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odon tob las tos   cuando  m igran   hac ia    e l  cen t ro  de  la  pu lpa .  

Confo rme   se   aprox iman  a  la  pu lpa ,  l os  túbu los  conve rgen   

deb ido    a   que   la   supe r f ic ie   de  la  cámara  pu lpar   t iene   un   

á rea    mucho    menor   que    l a   supe r f i c ie   de    l a    den t ina   

a   l o   la rgo   de   la   un ión   den t ina -esma l te . ( 3 )  Gráf i co  5    

 

 Los  túbu los  den t ina r ios  son  los  conduc tos  p r inc ipa les  

pa ra   la   d i f us ión  de l  f lu ido  a  t ravés  de  la  den t ina .  Puesto  

que   la    pe rmeab i l idad    a   los    f lu idos    es   p ropo rc iona l  a l   

 

Unión 
dentino-esmalte 

Dentina peritubular 

Espacio  
periodontoblastico 

Dentina intertubular 

Proceso odontoblastico 

Canalículo  

Predentina 

Odontoblasto 

Sitio de unión 

Nervio 

Gráf i co  5 .  Cé lu las  
odon tob lás t i cas .  
S is tema  de  túbu los  a  
t ravés  de  la  den t ina .  
T o m a d o  d e  Sc h w a r t z ,  
2 0 0 1 .  
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d iámet ro  y   a l  número   de  túbu los ,  és ta   aumen ta   con fo rme  

los  túbu los  convergen   hac ia  la  pu lpa .  ( 3 )  Cuando  se  ext rae  

esmal te  o   cemen to  a l  p repa ra r  una  cav idad ,  la  den t ina  

p ie rde  e l  se l lado   ex te r io r   y  l os  túbu los   se  conv ie r ten  en  

conduc tos   l l enos    de   l íqu ido  desde    la    supe r f i c ie   

co r tada  d i rec tamente   has ta  la  pu lpa .  Po r   sue r te ,  e l   l íqu ido   

pu lpa r  t i ene   una   l i ge ra   p res ión   pos i t i va   que   empu ja   e l   

l íqu ido  hac ia   a fue ra   po r   cua lqu ie r   resqu ic io   de l   se l lo   

ex te r io r . ( 1 )  

 

 La  ma t r i z  i n te r tubu la r  o  den t ina  in te r tubu la r  se  

d is t r ibuye  en t re  las  pa redes  de  los  túbu los  den t inar ios  y  su  

componente  fundamenta l  son  la s  f ib ras  de  co lágeno  que  

cons t i tuyen  una  ma l la  f ib r i l a r  en t re  la  cua l  y  sob re  la  cua l  se  

depos i tan  los  c r i s ta les  de  h id rox iapa t i t a . ( 2 )  

 

 La   den t ina   se   c las i f i ca   h i s to topográ f i camente   en  t res   

zonas :   la   den t ina   de l  manto  o  pa l ia l ,  l a  den t ina  

c i r cumpu lpar   y  l a  p reden t ina .   La  den t ina   de l  manto  o  

pa l ia l  es  la  p r imera    den t ina    s in te t i zada   po r   los    

odon tob las tos   rec ién    d i f e renc iados,    de   20   m ic rómet ros   

de  espeso r ,  que   se   ub ica   deba jo   de l   esmal te  y  de l  

cemento . ( 2 , 3 )  
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 La  den t ina  c i rcumpu lpa r  es  e l  res to  de  la  den t ina  

p roduc ida  y  m inera l i zada ,  se  depos i ta  una  vez  fo rmada  la  

den t ina  de l  manto .  E s ta  fo rma  e l  mayor  vo lumen  de  den t ina  

de l  d ien te  y  va  desde  la  zona  de l  man to  has ta  la  p reden t ina .  

( 2 , 3 )  

  

 La     p redent ina    es   l a   capa  de  den t ina  s in  

m ine ra l i za r ,    de  20   a   30   m ic rómet ros   de   ancho,   s i tuada   

en t re   los   odon tob las tos    y    la    den t ina    c i r cumpu lpa r . ( 2 , 3 )  

 

 Desde  e l  pun to  de  v i s ta  de  su  fo rmac ión  se  reconocen 

t res  t ipos  de  den t ina :  la  den t ina  p r imar ia ,  la  den t ina  

secundar ia  y  la  den t ina  te rc ia r ia .  ( 2 , 3 )   

 

 La  den t ina  p r imar ia  es  la  que  se  fo rma  du ran te  e l  

desa r ro l lo   de l  d ien te ,  rep resen ta   l a   mayo r   pa r te   de   és ta  

y   de l im i ta   la   cámara   pu lpar   de   l os   d ien tes  ya  fo rmados.       

Comprende  la  den t ina  de l  manto  y  la  c i r cumpu lpar  

an te r io rmente  desc r i tas .  La  den t ina  fo rmada 

f i s io lóg icamente  t ras  comp le ta rse  e l  desa r ro l lo  de  la  ra íz  se  

conoce  como dent ina  secundar ia .  Es ta  den t ina  se  de pos i ta  

mucho  más  len tamente  que  la  p r imar ia ,  pe ro  su  p roducc ión  

con t inua  duran te  toda  la  v ida . ( 1 , 2 , 3 )  
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 La   den t ina  te rc ia r ia  o  de  repa rac ión  es  la  den t ina  que  

se  fo rma más in te rnamente .  Es  p roduc ida  po r  los  

odon tob las tos  de  repos ic ión  como respues ta  a  i r r i tan tes  

moderados  como la  a t r ic ión ,  la  ab ras ión ,  la  e ros ión ,  l os  

t raumat i smos,  la  ca r ies  y  a lgunos  p roced im ien tos  

res tau rado res .  Sue le  apa rece r   f o rmando   un   depós i to  

l oca l i zado  de  den t ina  en  la   pa red  de  la  cav idad  pu lpar  

i nmed ia tamente  po r  deba jo  de  la  zona  de l  d ien te  que  ha  

su f r ido  la  agres ión ,  de  manera  que  sea  pos ib le  a is la r  la  

pu lpa  de  la  zona  a fec tada . ( 1 , 2 )  

 

 Por  o t ro  lado ,  l a  pu lpa  den ta l  es  un  te j ido  con jun t i vo  de  

la  va r iedad  laxa ,  r i camente  vascu la r i zado  e  ine rvado.  En  su  

pe r i f e r ia  se  ub ican  los  odon tob las tos  que  son  cé lu las  

espec ia l i zadas  que  se  encargan  de  s in te t i za r  los  d is t in tos  

t ipos  de  den t ina . ( 2 )  

 

 Ana tómicamente ,  e l  ó rgano  pu lpar  se  d i v ide  en :  a )  la  

pu lpa  co rona l ,  que  se  encuent ra  den t ro  de  la  cámara  pu lpa r  

en  la  pa r te  corona l  de l   d ien te  e  inc luye  las  as tas  pu lpa res  

que  se  d i r i gen  hac ia  los  bo rdes  i nc i sa les  y  l as  pun tas  

cusp ídeas  y  b )  la  pu lpa  rad icu la r ,  que  se  encuent ra  en  los  

conduc tos  pu lpa res  de l  segmento  rad icu la r  de l  d ien te .  La  
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pu lpa  rad icu la r  se  con t inua  con  los  te j idos  pe r iap ica les  a  

t ravés  de l  agu je ro  ap ica l . ( 1 )  

 

 La  pu lpa  den ta l  es tá  fo rmada  po r  ne rv ios  m ie l ín icos  y  

am ie l ín icos ,  a r te r ias ,  venas,  conduc to s  l in fá t i cos ,  cé lu las  de  

te j ido  con jun t i vo ,  sus tanc ia  in te rce lu la r ,  odon tob las tos ,  

f ib rob las tos ,  macró fagos ,  co lágeno y  f ib ras  f i nas . ( 1 , 2 )  

  

 En la  pu lpa  den ta l  se  pueden  iden t i f i ca r  4  zonas  desde 

la  p redent ina  hac ia  la  pu lpa :  la  zona  odontob lás t i ca ,  l a  zona  

subodon tob lás t i ca   u   o l i goce lu la r   de   W e i l ,   la   zona  r ica  en   

cé lu las  y  la  zona  cen t ra l  de  la  pu lpa . ( 1 , 2 , 3 )  Gráf ico  6  y  7  

 

 La  zona  odon tob lás t ica  es tá  cons t i tu ida  po r  los  

odon tob las tos  d i spuestos  en  empa l i zada  y  se  loca l iza  ba jo  

la  p reden t ina ;  l as  p royecc iones  odontob lás t i cas ,  s in  

embargo ,   pasan   a   t ravés   de  la  p reden t ina  pa ra  l lega r  a  la   

den t ina .  Los  odon tob las tos  se  con ec tan  en t re  s i  por  

d i f e ren tes  comp le jos  de  un ión .  Func iona lmente ,  e l los  

mant ienen  la  in tegr idad  de  la  capa  odon tob lás t i ca . ( 1 , 2 , 3 )  

 

 La  zona  subodontob lás t ica  u  o l i goce lu la r  de  W ei l ,  es tá  

s i tuada  por  deba jo  de  la  an te r io r ,  t iene  ap rox imadamen te  40   
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mic rómet ros  de  ancho  y  se  la  iden t i f i ca  como una  zona 

pob re  en  cé lu las .  Es ta  zona  es tá  fo rmada  po r  cap i la res  

sangu íneos,  f ib ras  ne rv iosas  am ie l ín i cas  y  las  f inas  

p ro longac iones  c i top lasmát icas  de  los  f ib rob las tos . ( 2 , 3 )  

 

 

  

 La  zona  r ica  en  cé lu las  se  ca rac te r i za  po r  su  a l to  

con ten ido  de   f ib rob las tos  en  comparac ión  con  la  reg ión  más  

Predentina 

Dentina 

Zona oligocelular 

Zona central: 
Tejido conectivo laxo 

Zona odontoblástica  

Zona rica en células  

Vasos sanguíneos 

Gráf i co  6 .  De ta l l e  de l  
comple jo  den t ino -pu lpa r .  
A  mayo r  aumento  se  
obse rvan  las  d i fe ren tes  
zonas  de  la  pu lpa .  
T o m a d o  d e  G ó m e z  y  
C a m p o s ,  1 9 9 9 .   
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cent ra l  de  la  pu lpa .  Es ta   capa    es  mucho    mas   p rom inen te  

en    l a    pu lpa    co rona l    que    en    l a    rad icu la r .  Además  

de  f i b rob las tos ,   la   zona   r i ca   en   cé lu las   puede   con tene r   

un  número   va r iab le    de   macró fagos ,   cé lu las   dendr í t i cas  y   

l i n foc i t os . ( 2 , 3 )  

 

 

 La  zona  cen t ra l  de  la  pu lpa  es tá  fo rmada  po r  e l  te j ido  

conec t i vo  laxo   carac te r ís t i co   de   la   pu lpa ,  con  sus  

d is t in tos  t ipos  ce lu la res ,   escasas   f ib ras   inmersas   en   la   

mat r i z  ext race lu la r  amor fa   y   abundan tes   vasos   y   ne rv ios .   

 

P r e d e n t i n a  

Z o n a  
o l i g o c e lu l a r   

Z o n a  
o d o n t o b l a s t i c a  

Z o n a  d e  p u l p a  
c e n t r a l  

Z o n a  r i c a  e n  
c é l u l a s   

O d o n t o b l a s t o s  

 V a s o s   
S a n g u í n e o s   

F i b r a s  

F i b r a s  

Gráf i co  7 .  D i fe ren tes  zonas de  
la  pu lpa .  Tomado de  Gómez y  
Campos ,  1999 .  
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La  pob lac ión  ce lu la r  es ta  rep resen tada  esenc ia lmente  por  

f ib rob las tos ,  cé lu las  ec tomesenqu imá t icas  y  macró fagos .  

P ropo rc iona lmente ,  t ienen  menor  can t idad  de  cé lu las  po r  

un idad  de  supe r f ic ie  que  la  zona  r ica  en  cé lu las . ( 2 , 3 )   

  

 Los  vasos  sangu íneos  pene t ran  en  la  pu lpa  

acompañados  de  f ib ras  ne rv iosas  sens i t i vas  y  s impát i cas  y  

sa len  de  e l la  a  t ravés  de l  conduc to  o  fo ramen ap ica l ,  deb ido   

a l  reduc ido   tamaño   de   la   pu lpa ,  l os  vasos  sangu íneos  son   

de  pequeño  ca l ib re . ( 2 , 3 )  Gráf i co  8  

 

               

G rá f i co  8 .   I r r i gac ión  e  inervac ión  
pu lpa r .  T o m a d o  d e  G ó m e z  y  C a m p o s ,  1 9 9 9 .  
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 E l  te j ido  pu lpa r  se  ca rac te r i za  po r  tene r  una  dob le  

inne rvac ión ,  sens i t i va  y  au tónoma.  La  inervac ión  es tá  a  

cargo  de  las  f ib ras  ne rv iosas  t i po  A  (m ie l ín icas )  y  C 

(amie l ín i cas)    que    l l egan    a   la   pu lpa   j un to  con  los  vasos   

sangu íneos  a  t ravés  de l  f o ramen ap ica l . ( 2 , 3 )  

 

 Los  ne rv ios  amie l ín icos  es tán  cons t i tu idos  po r  f i b ras  

t ipo  C  s impát icas  pe r tenec ien tes  a l  s i s tema  ne rv ioso  

au tónomo.  Es tas  f i b ras  son  de  conducc ión  len ta  e  

in te rv ienen en  e l  con t ro l  de l  ca l ib re  a r te r io la r . ( 2 , 3 )   

  

 Los   ne rv ios   m ie l ín i cos   es tán   cons t i tu idos   po r   

axones  t ipo  A ,  son   f ib ras   sens i t i vas   y   es tán  

rep resen tadas  po r  f ib ras  a feren te s  senso r ia les  de l  

t r i gém ino .   Las   f ib ras  A  son  de  conducc ión  ráp ida  y  su  

func ión  es  la  t ransmis ión  de l  do lo r .  Es  impor tan te  seña la r  

que  la  pu lpa  f ren te  a  cua lqu ie r  agres ión  responde  s iempre  

con  do lo r . ( 2 , 3 )  

 

 Los  nerv ios  m ie l ín icos  en  la  pu lpa  co rona r ia  se    

rami f i can     cons ide rab lemente     cons t i tuyendo    e l   p lexo    

ne rv ioso      subodon tob lás t i co      de    Raschkow.    Se    ha  

demost rado    que    a lgunas   f ib ras    pene t ran    has ta    200     
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mic rómet ros  en  la  p reden t ina    y    la    den t ina    jun to   con  

las  p ro longac iones  odon tob lás t i cas . ( 2 , 3 )  

  

 Las    f ib ras    ne rv iosas ,   a l    f i na l i za r    sobre  los  

cue rpos   de   l os    odon tob las tos   o  sobre   las   

p ro longac iones   de   es tos    en    e l   in te r io r    de   los    

túbu los    den t ina r ios ,     lo  hacen  en  fo rma  de  s inaps is .   

Es tos   con tac tos  f ib ras  ne rv iosas /p ro longac ión   

odon tob lás t i ca  ac tua r ían  como recep to res    senso r ia les    

j ugando    un   pape l   f undamenta l  en  la   sens ib i l idad   

den t inar ia .  ( 2 , 3 )  

 

1 .2  F is io logía  de l  órgano dent ino -pulpar  

 La  ac t i v idad  func iona l  de l  te j ido  de n ta r io  cons is te  en  

ac tua r  como sopo r te  mecán ico  en  la  ac t i v idad  ma st i ca to r ia  

no rma l  de  los  d ien tes  y  en  par t i c ipa r  tamb ién ,  po r  sus  

carac te res  es t ruc tu ra les  y  b io lóg icos ,  en  la  de fensa  y  en  la  

sens ib i l idad  de l  comp le jo  den t ino -pu lpa r . ( 2 )  

 

 La  den t ina  posee  dos  p rop iedades f ís icas  esenc ia les ,  la  

du reza  y  la  e las t i c idad ,  que  resu l tan  impresc ind ib les  para  

e je rce r  su  func ión  mecán ica  en  la  f i s io log ía  den ta r ia .  La  

den t ina   cons t i tuye ,   en   es te   sen t ido ,   e l  e je  es t ruc tu ra l  de l   
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d ien te  sob re  e l  que  a r t i cu la n  e l  res to  de  los  te j idos  du ros  

de l  m ismo,  e l  esma l te  y  e l  cemento .  La  den t ina ,  además,  

f ac i l i ta  con  su  g rado  de  e las t i c idad  que  e l  esmal te ,  du ro  y  

r íg ido ,  pe ro  queb rad izo ,  quede  p ro teg ido  de  los  d is t in tos  

impac tos  mast ica to r ios . ( 2 , 3 7 )  

 

 En  cuanto  a  la  ac t i v ida d  de fens iva ,  la  den t ina  responde  

de fend iéndose  an te  las  d is t in tas  agres iones  que  ac túan  

sob re  e l la ,  f o rmando  además  la  den t ina  te rc ia r ia  y  l as  

denominadas den t ina  t rans lúc ida  y  den t ina  opaca . ( 2 )  

 

 En    las    reg iones    den t ina r ias   somet idas   a   es t ímu los   

l en tos ,  pe rs i s ten tes  y  no  mu y seve ros  se  puede  p roduc i r  

depós i to  de  sa les  de  ca lc io  sob re  las  p ro longac iones 

odon tob lás t i cas  en  degene rac ión  o  a l rededo r  de  las  m ismas,  

aumen tando  de  es ta  manera  la  can t idad  de  den t ina  

pe r i tubu la r ,  la  cua l  puede  l lega r  a  ob l i te ra r  comp le tamente  

los  túbu los ,  quedando  una  reg ión  cons t i tu ida  por  ma t r i z  

m ine ra l i zada  l lamada  den t ina  t rans lúc ida  o  esc le ró t i ca . ( 2 )  

 

 Cuando  la  den t ina  es  a fec tada  po r  una  les ión  

re la t i vamen te  in tensa ,  l os  odontob las tos  se  de f ienden 

re t rayendo   sus   p ro longac iones    quedando    segmen tos   de   
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túbu los  vac íos  s in  p r oceso  odontob lás t i co .  S i  e l  es t í mu lo  es  

exces ivo  se  p roduce  la  muer te  de  los  odontob las tos  y  una  

nec ros is  de  las  p ro longac iones,  quedando  los  res tos  

ce lu la res  inc lu idos  en  los  túbu los  den t inar i os ,  acompañados 

de  l íqu ido  y  sus tanc ias  gaseosas .   La  zona  de  la  den t ina  

a fec tada   por   p ro longac iones   odon tob lás t i cas  degene radas 

se  denomina  opaca  o  t r ac tos  desv i ta l i zados o  muer tos . ( 2 )  

 

 La  den t ina  es  un  te j ido  sumamente  sens ib le  y  t odos  los  

es t ímu los  ex te rnos  rec ib idos  po r  l as  te rm inac iones 

ne rv iosas  de  la  pu lpa  p roducen  la  sensac ión  de  do lo r .  ( 1 , 2 )  

Se   p roduce    sens ib i l idad    s iempre    que   se   es t imu lan   los   

odon tob las tos    y    sus    p ro longac iones    du ran te  la  

odon to log ía  ope ra to r ia ,  aunque   pa rece    que    e l    

mecan ismo   noc i cep to r   se    loca l iza    en   e l    in te r io r    de    

l os    t úbu los    den t ina r ios ,   ce rca  de  la  pu lpa . ( 1 )  

 

 Los    túbu los   den t inar ios    t ransmi ten    d i f e ren tes  

es t ímu los   f ís i cos ,   té rm icos ,   qu ím icos ,    bac te r ianos   y  

t raumát i cos .   La   teor ía   sobre   la   t ransmis ión   de l    do lo r  

más    acep tada    es    la    teo r ía    h id rod inám ica ,    es ta  

teor ía     sos t iene      que      e l    do lo r      se      t ransmi te     

po r      los     mov im ien tos      ráp idos       y     poco    
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cuant iosos   de l    l íqu ido  de l    in te r io r    de  los  túbu los  

den t inar ios .  ( 1 , 3 )  

 

 Dado   que    muchos    túbu los    con t ienen    

te rm inac iones     ne rv iosas    mecano r recep to ras    ce rca    de  

la  pu lpa ,     l a     mayo r    pa r te    de    l a     t ransm is ión  de l  

do lo r   se    debe    a    l os      pequeños     desp lazam ien tos    

de     l íqu ido     en   e l     i n te r io r    de    l os    túbu los     como    

consecuenc ia      de    los       co r tes ,       la     desecac ión ,    

l os       cambios      de       p res ión ,      los       

desp lazam ien tos    osmót icos    o   los  camb ios  de  

tempera tu ra . ( 1 , 3 , 3 7 )  G rá f i co  9  

 

Fluidos hipertonicos 

Aire 

calor 

Presión 

Nervios 

Odontoblastos 

Gráf i co  9 .  Fenómeno 
h id rod inámico  que  
causa  sens ib i l idad  
den t inar ia .  T o m a d o  d e  

S c h w a r t z ,  2 0 0 1 .  
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  Las  ac t i v idades  func iona les  de  la  pu lpa  son :  induc to r a ,  

f o rmat i va ,  nu t r i t i va ,  sens i t i va  y  de fens iva  o  repa radora . ( 2 , 3 7 )  

 

 El  mecan ismo induc to r  de l  comp le jo  den t ino -pu lpar  se  

pone  de  man i f ies to  du ran te  la  ame logénes is ,  ya  que  es  

necesa r io  e l  depós i to  de  den t ina  pa ra  que  se  p roduzca  la  

s ín tes is  y  e l  depós i to  de  esma l te . ( 2 , 3 7 )  

 

 La  func ión  de  fo rmac ión  cons is te  en  la  p roducc ión  de  

den t ina  p r imar ia  o  secunda r ia  por  pa r te  de  los  

odon tob las tos .  ( 1 , 2 , 3 7 )  

  

 La  func ión  nu t r i t i va  cons is te  en  e l  apo r te  de  nu t r ien tes  y  

humedad   a   la   den t ina   a   t ravés   de   la  red  vascu la r  de  los   

odon tob las tos  y  sus  p ro longac iones . ( 1 , 2 , 3 7 )  

  

 La  func ión  sens i t i va  co r responde  a  las  f ib ras  ne rv iosas  

sens i t i vas  de  la  pu lpa ,  encargadas  de  med ia r  las  

sensac iones  do lo rosas .  Los  recep to res  de  la  den t ina  son  

muy espec ia les ,  ya  que  los  d i f e ren tes  es t ímu los  só lo  

p roducen  una  respues ta  do lo rosa .  La  pu lpa  no  sue le  

d i f e renc ia r  en t re  e l  ca lo r ,  tac to ,  p res ión  o  i r r i tac ión  qu ím ica .  

( 1 , 2 , 3 7 )  
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 La  func ión  de  de fensa  de  la  pu lpa  cons is te  

esenc ia lmente  en  su  respuesta  a  la  i r r i tac ión  mecán ica ,  

té rm ica ,  qu ím ica  o  bac te r iana .  Es tos  i r r i tan tes  pueden 

induc i r  la  degene rac ión  o  la  muer te  de  los  p rocesos 

odon tob lás t i cos  y  sus  cor respond ien tes  odonto b las tos  

a fec tados,  as í  como  la  fo rmac ión  en  la  pu lpa  de  

odon tob las tos  de  sus t i t uc ión ,  que  p roducen  den t ina  i r regu la r  

o  de  repa rac ión .   La  p roducc ión  de  den t ina  de  repa rac ión  

po r  pa r te  de  los  nuevos  odontob las tos  que  recub ren  la  

cav idad  pu lpa r  ac túa  como una  ba r re ra  p ro tec to ra  con t ra  la  

car ies  y  o t ros  fac to res  i r r i tan tes .  ( 1 , 2 , 3 7 )  

 

2 .  INSTRUMENTOS CORTANTES ROTATORIOS  

2.1  Def in ic ión de  los  inst rumentos cortantes  ro ta tor ios  

 Pa ra  e l  co r te  den ta r io  se  u t i l i zan  ins t rumentos  de  fo rma,  

tamaño  y  compos ic ión  var iab le  que  cons t i tuyen  e l  

i ns t rumenta l  ro ta to r io ,  e l  cua l  es  acc ionado  por  s is temas  de  

impu ls ión . ( 4 ) .  El  te rm ino  “ ro ta to r io ”  ap l icado  a  los  

i ns t rumentos  co r tan tes  descr ibe  un  g rupo  de  ins t rumentos  

que  g i ran  a l rededo r   de   un  e je  para  desa r ro l la r  un  t raba jo .  

Ap l icado  a l  p roceso  den ta l ,  e l  t raba jo  desa r ro l l ado  es  

p r imar iamen te  cor te ,  ab ras ión ,  acabado  o  pu l ido  de l  te j ido  

den ta r io  o  de  los  mate r ia les  res taurado res . ( 5 )  
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 A pesa r  de  la  g ran  va r iedad  de  ins t rumentos  ro ta to r ios  

que  ex is ten ,  todos  e l los  t ienen  en  común a lgunas 

carac te r ís t i cas  en  su  d iseño .  Cada  ins t rumento  cons ta  de  

t res  pa r tes :  caña  o  ta l lo ,  cue l lo  y  cabeza .  Cada  una  de  e l las  

t iene  su  fo rma  espec í f i ca ,  que  in f luyen  en  su  d iseño  y  en  los  

mate r ia les  empleados en  su  cons t rucc ión . ( 4 , 6 )  Gráf i co  10  

     

 E l  ta l lo   es   la  pa r te   que   enca ja   en  la   p ieza   de   

mano,   rec ibe   e l  mov im ien to  ro ta to r io  de  la  m isma  y  d ispone 

de  una  supe r f ic ie  de   sopo r te   para  con t ro la r   e l  

a l ineamien to  y  l a  concent r idad  de l  i ns t rumento .  E l  d is eño  y 

las  d imens iones  de l  ta l lo  va r ían   depend iendo  de  la  p ieza  de  

mano  pa ra  la  que  se  haya  fabr i cado .  La  espec i f i cac ión   No.  

23  de  la  ADA re la t i va   a  las  f resas   pa ra   la  excavac ión  

den ta l  reconoce  c inco  t ipos  de  ta l lo .  T res  de  es tos  t ipos ,  e l  

ta l lo  pa ra  p ieza  de  ma no  rec ta ,  e l  ta l lo  pa ra  p ieza  de  mano 

de  con t raá ngu lo    de  t ipo  p is t i l lo   y  e l  ta l lo   pa ra  p ieza  de  

mano   de    con t raángu lo    de    c ie r re    po r    f r i cc ión ,   son  los   

 

G rá f i co  10 .  Pa r tes  de  un  ins t rumento  
cor tan te  ro ta to r io .  T o m a d o  d e  Sc h w a r t z ,  2 0 0 1 .  

Cuello Cabeza Tallo 
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más  hab i tua les . ( 6 )  Gráf ico  11  

 

  

 

 

 E l  ta l lo  es  de  ace ro  ino x idab le ,  m ien t ras  que  la  pa r te  

ac t i va  o  cabeza  puede se r  de  d i f e ren tes  mate r ia les .  E l  

mate r ia l  u t i l i zado  en  la  un ión  de  ambas  es  una  so ldadura  

du ra .  ( 4 )  El  cue l lo  es  la  pa r te  in te rmed ia  de l  ins t rumento  y  

conec ta  la  cabeza  con  e l  ta l lo . ( 6 )  

 

 La  cabeza  es  la  pa r te  de l  ins t rumento  con  que  se  

t raba ja ,  sus  pun tas  o  f i los  co r tan tes  pe rmi ten  da r  la  f o rma 

deseada  a  la  es t ruc tu ra  den ta r ia .  La  fo rma  de  la  cabeza  y  e l  

mate r ia l  emp leado  en  su  fab r i cac ión  dependen  en  g ran  

med ida  de  su  ap l i cac ión  p rev is ta  y  de  la  técn ica  emp leada .  

E l  d iseño  y  la  f abr i cac ión  de  las  cabezas  p resen tan  mayores  

va r iac iones  que  cua lqu ie ra  de  las  o t ras  pa r tes .  Po r  es te  

Grá f i co  11 .  T res  d iseños  comunes de  ta l lo  según 
e l  t ipo  de  aga r re .  a )  f resa  pa ra  p ieza  de  mano  
rec ta ;  b )  f resa  para  p ieza  de  mano  de  
con t raángu lo  t ipo  p is t i l lo  y  c )  f re sa  pa ra  p ieza  de  
mano  de  con t raá ngu lo  de  c ie r re  po r  f r i cc ión .  
T o m a d o  d e  Sc h w a r t z ,  2 0 0 1  
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mot ivo ,  los  ins t rumentos  se  sue len  c las i f i ca r  en  func ión  de  

las  ca rac te r ís t icas  de  la  cabeza . ( 6 )  

 

 Como se  menc ionó  an te r io rmen te ,  los  ins t rumentos  

cor tan tes   ro ta to r ios  son  la  he r ram ien ta  más e f ic ien te  para  

remove r   la  es t ruc tu ra  den ta r ia .  Las  p ied ras  de  d iamante  

son  las  mas   e fec t i vas  en  e l  desgaste  de l  esmal te  (mate r ia l  

f rág i l )  y   las   f resas  de  ca rbu ro  son  mas  e f icaces  co r tando  la  

den t ina  (ma te r ia l  e lás t i co ) .  La   remoc ión   de  la  es t ruc tu ra  

den ta r ia    usando  p ied ras  de  d iamante  debe  se r  con f inada  

a l  esmal te  has ta  0 ,5  a  1  mm.  de  la  supe r f ic ie  de  la  

den t ina . ( 9 )  

 

2 .2  Clas i f icac ión  de  los  ins trumentos  cor tantes  

ro ta tor ios  

2 .2 .1  Según su  forma  

 La  fo rma   de   la   f resa   hace   re fe renc ia   a l   con to rno    o   

s i lue ta  de  su  cabeza .  Las  fo r mas  bás icas  son :  redonda ,  de  

cono  inver t ido ,  p i r i f o rme,  c i l índ r i ca  y  t roncocón ica .  Muchas 

o t ras  fo rmas  es tán  d ispon ib les ,  la  mayo r ía  son  

mod i f i cac iones  de  es tas  c inco .  ( 4 , 6 , 7 )  Gráf ico  12  

 

 Una   f resa    redonda    t iene   f o rma es fé r ica .   Es ta  forma  
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se  sue le  u t i l i za r  pa ra  empeza r  a  pene t ra r  en  e l  d ien te ,  para  

ex tende r  la  p repa rac ión ,  pa ra  p repa ra r  las  oquedades  de  

re tenc ión  y  pa ra  e l im ina r  la  ca r ies .  ( 4 , 6 )  

  

 Una  f resa  de  cono  inve r t ido  t iene  fo rma  de  t ronco  de  

cono  que  se  es t recha  ráp idamente ,  con  la  pun ta  de l  cono  en  

d i recc ión  a l  ta l lo  de  la  f resa .  Sue le  tene r  una  long i tud  

pa rec ida  a  su  d iámet ro .  Es tá  espec ia lmen te  ind icada  para  

ab r i r  co r tes  en  las  p repa rac iones cav i ta r ias .  ( 4 , 6 )  

 

 Una    f resa    p i r i f o rme  cons is te  en  un  t ronco  de  cono 

l i ge ramente   es t rechado   cuyo   ext remo  mas  es t recho   es tá   

Grá f i co  12 .  Formas  bás icas  usadas pa ra  
la  p repa rac ión  den ta l .  T o m a d o  d e  S c h w a r t z ,  

2 0 0 1 .  

Redonda Cono 
invertido 

Cilíndrica Troncoconica Piriforme 
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d i r ig ido  hac ia  e l  t a l lo  de  la  f resa .  E l  ex t remo  opuesto  es  

redondeado  en  su  to ta l idad  o  p lano  con  los  bo rdes  

redondeados ,  a  n i ve l  de  la  un ión  en t re  los  cos tados y  d icho  

ex t remo p lano .  ( 4 , 6 )   

 

 Una  f resa  c i l índ r i ca  t iene  fo rma  de  t ronco  c i l índ r i co .  

A lgunos  u t i l i zan  es ta  fo rma  pa ra  las  p reparac iones 

cav i ta r ias  pa ra  ama lgamas .  Tamb ién  ex is ten  f resas  de  es te  

t ipo  mod i f i cadas  con  los  ángu los  de  las  pun tas  l i ge ramente  

curvados.  ( 4 , 6 )  

 

 Una    f resa  t roncocón ica   t iene   f o rma  de  t ronco    

l i ge ramente    es t rechado ,    con   e l   ex t remo  mas    es t recho    

en   d i recc ión   opuesta   a l   ta l lo   de   la   f resa .     Es ta    f o rma   

se    u t i l i za   en   p repa rac iones   pa ra  incrus tac iones.  L as  

f resas  t roncocón icas  pueden  tene r  una  pun ta  p lana  con  los  

bo rdes  l i ge ramente  redondeados.  ( 4 , 6 )   

 

 En t re  es tas  fo rmas bás icas  ex is ten  muchas va r iac iones  

pos ib les .  Las  f resas  c i l índ r i cas ,  t roncocón icas  y  de  cono 

inve r t ido  pueden tener  ex t remos semi redondeados.  Los  

ángu los  de  los  t roncos  y   l os   conos  pueden  va r ia r .  También  

puede   va r ia r  la  re lac ión  en t re  la  long i tud  y  e l  d iámet ro  de  la   
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cabeza .  ( 4 , 6 )  

 

 Ac tua lmente  se  fab r ican  ins t rumentos  de  d iamante  con  

cabezas  de  innumerab les  fo rmas  y  tamaños  y  con  ta l los  de  

todos  los  d i seños es tanda r i zados .  Es ta  s i tuac ión  se  debe  en  

pa r te  a  la  re la t i va  s imp l ic idad  de l  p roceso  de  fab r i cac ión .  

Dado  que  es  pos ib le  fabr i ca r  ins t rument os  de  d iaman te  con  

cas i  cua lqu ie r  f o rma que  se  pueda  da r  a l  cuerpo ,  se  fabr ican  

en  muchas  fo rmas  muy espec ia l izadas  en  las  que  se r ía  

impos ib le  inc lu i r  cuch i l las .  Es te  ha  s ido  un  f ac to r  

f undamenta l  en  e l  uso  de  es tas  pun tas ,  que  no  compi ten  

d i rec tamente  con  las  f resas .  ( 6 )  

 

2.2 .2  Según su  tamaño  

 En   Es tados   Un idos   e l   número   que   ind ica   e l   t amaño   

de   la   f resa   se   ha   u t i l i zado   t rad ic iona lmente   como 

cód igo   pa ra   iden t i f i ca r   e l   d iseño   de  la  f resa .  Es te  

s i s tema   de   numerac ión   pa ra   f resas   f ue   ideado   en   1891  

po r   la   S .S .   W h i te    Denta l   Manufac tu r ing    Company  pa ra   

des igna r   sus   p r imeras   f resas   f ab r icadas   mecán icamente .  

E ra    amp l io   y   l óg ico ,   razón   po r   la  cua l   f ue  adop tado  

tamb ién   por   o t ros   f abr ican tes   de   ese  pa ís  para  

iden t i f i ca r  sus  f resas .  ( 6 , 7 )    
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  E l  s i s tema  o r ig ina l  de  numerac ión  agrupaba  las  f resas  

en  nueve  fo rmas  y  11  tamaños.  Pos te r io rmen te ,  se  

añad ie ron  las  des ignac iones  ½ y  ¼ pa ra  que  e l  s i s tema 

pud ie ra  inc lu i r  ins t rumentos  más pequeños .  Todos  los  

d iseños  de  f resas  o r ig ina les  ten ían  cuch i l las  de  f i lo  

con t inuo .  ( 6 , 7 )   

 

 Pos te r io rmente ,  se  obse rvó  que  las  f resas  de  f i los  

d iscon t inuos  co r taban  me jo r  la  den t ina  a  ba ja  ve loc idad ,  po r  

l o  que  in t rodu je ron  ve rs iones  de  f i los  d i scon t inuos  de  

muchos   tamaños   de   f resas .  Pa ra  ind icar  es ta  mod i f i cac ión   

se  añad ía  500  a l  número  de  la  vers ión   co r respond ien te  de  

f i los  con t inuos .  Po r  cons igu ien te ,  una  f resa  Nº  57  con  f i los  

d iscon t inuos  rec ib ía  e l  nombre  de  Nº  557 .  As im ismo  se  

u t i l i zó   e l   p re f i jo   900   pa ra   ind icar   un   d i seño   de   cabeza   

u t i l i zado  un icamen te  para  co r te  f ina l .  Sa lvo  po r  l as  

d i f e renc ias  en  e l  d iseño  de  las  cuch i l las ,  las  f resas  Nº  957 ,  

Nº  557  y Nº  57  ten ían  cabezas de  d imens iones idén t i cas . ( 6 )  

 

 Du ran te   mucho   t iempo   ha   ex is t ido   un  p rob lema 

in te rnac iona l  con  re lac ión  a  la  es tandar i zac ión  de  las  

d imens iones  y  las  des ignac iones  de  los  ins t rumentos  

den ta les   ro ta to r ios ,   ya   que   cada   pa ís   ha  desar ro l l ado  su   
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prop io  s i s tema  de  c las i f i cac ión .  The  Amer ican  Nac iona l  

S tanda rds  Ins t i tu te /Amer ican  Den ta l  Assoc ia t ion  (ANSI /ADA)  

y  In te rnac iona l  S tanda rds  Organ iza t ion  ( ISO)  p roveen  una  

l i s ta  con  espec i f i cac iones  es tanda r i zadas  de  las  p ied ras  

den ta les .  ( 6 , 7 )  

    

 Ex is ten  ins t rumentos  de  d iaman te  con  g ran  var iedad  de  

fo rmas  y  tamaños ,  equ iva len tes  a  todas  las  f resas  excep to  

las  de  menor  d iámet ro .  Deb ido  a  su  d iseño  de  una  capa  de  

ab ras ivo  sob re  un  cuerpo  in te r io r ,  los  ins t rumentos  de  

d iamante  más  pequeños  no  pueden  a lcanza r  e l  d iámet ro  de  

las  f resas  más  pequeñas,  aunque  ex is te  un  amp l io  espec t ro  

de  tamaños pa ra  cada  fo rma .  ( 6 , 7 )  

 

 Deb ido   a  la  f a l ta  de  una  nomenc la tu ra  un i fo rme pa ra  los  

ins t rumentos  de  d iamante ,  a  menudo  hay  que  escoge r los  

inspecc ionándo los  uno  a  uno  pa ra  ob tener  la  f o rma  y  e l  

tamaño deseados.  Po r  es ta  m isma  razón  es  fundamenta l  

i nd ica r  e l  f abr i can te  a l  t ra ta r  de  desc r ib i r  los  ins t rumentos  

de  d iamante  po r  su  número  de  ca tá logo .  ( 6 )   

 

2 .2 .3  Según su  func ión  

 Los    ins t rumentos    co r tan tes    ro ta to r ios   se    c las i f i can   
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según  su  func ión  en  f resas  y  p iedras  de  d iamante .   Den t ro  

de  las  f resas  se  inc luyen  todos  los  ins t rumen tos  de  acc ión  

s im i la r  a  la  de  una  cuch i l la  que  se  ap l i can  sobre  e l  d ien te  

con  c ie r ta  ene rg ía  para  p roduc i r  un  co r te  o  f rac tu ra  y  den t ro  

de  las  p ied ras  se  inc luyen  todos  los  ins t rumentos  que  

ac túan  sob re  e l  d ien te  con  acc ión  ab ras iva  y  que  t ien den a  

p roduc i r  un  desgas te  sob re  su  super f ic ie .  ( 4 , 6 )  

 

 Ex is ten  dos  t ipos  de  f resas  que  d i f ie ren  en  cuanto  a  su   

du reza  y  a  su  compos ic ión .  La  f resa  de  ace ro  hecha  de  una  

so la   p ieza   de   meta l ,   sus  ho jas  co r tan tes  son  la bradas po r   

una  máqu ina  y  la  f resa  es  endu rec ida  y  temp lada  pa ra  su  

uso .  Es  cons iderab lemente  má s du ra  que  la  es t ruc tu ra  

den ta l ,  aunque  no  du ra  mucho  t iempo  cuando  se  p res iona  a l  

g i ra r  con t ra  e l  esma l te .  ( 9 )  

  

 La  du reza  de l  d ien te  y  e l  aumento  de  la  t empera tu ra  

p rovocado a l  co r ta r  caus an  la  f rac tu ra  de l  me ta l  y  su  ca mb io  

de  co lo rac ión ,  lo  que  p roduce  una  f resa  ine f icaz .  ( 9 )  

 

 Es tas     f resas     se     u t i l i za ron    o r ig ina lmen te    cuando   

apa rec ie ron  los  ins t rumentos  co r tan tes  ro ta to r ios  hace  más 

de  un  s ig lo .  ( 9 )   
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 Las  f resas  de  ca rbu ro ,  ap a rec idas  en  1947,  han  

desbancado  en  g ran  med ida  a  las  de  ace ro  pa ra  la  

p repa rac ión  de  cav idades .  Ac tua lmente ,  las  f resas  de  acero  

se  usan  sob re  todo  pa ra  e l  acabado .  Las  f resas  de  carburo  

t raba jan  me jo r  a  cua lqu ie r  ve loc idad  y  r i nden  mucho  más  a  

ve loc idade s e levadas. ( 6 )  

 

 Las  f resas  se  hacen por  meta lu rg ia  de  po lvo  en  la  que  

los  componentes   metá l icos   se  mezc lan   y   se  co locan  en  

un   mo lde ,   e l   cua l   es   ca len tado  a  a l tas  tempera tu ras  pa ra   

ob tene r  la  f us ión .  E l  espéc imen ya  fue ra  de l  mo lde  es  

f resado  pa ra  p roduc i r  la  cabeza  de  la  f resa ,  l a  que  

pos te r io rmente  es  so ldada  a  una  p ieza  de  ace ro  regu la r  que  

cons t i tuye  e l  ta l lo .  Una  mezc la  de  5  a  10  po r  c ien to  de  

coba l to   y   e l   res to   de  ca rbu ro  de  tungs teno  es  causa  de  l a   

du reza  ad ic iona l  de  la  f resa . ( 4 , 6 , 9 )  

 

 El  e fec to  de  co r te  de  una  f resa  t i ene  luga r  en  una  reg ión  

muy reduc ida  de l  bo rde  de  la  cuch i l la .  Cada   cuch i l la   de   

l as   f resas   cons ta   de  dos  lados ,  la  ca ra  de  a taque (hac ia  la   

d i recc ión  de  cor te )  y  la  cara  de  sa l ida  y  de  t res  ángu los  

impor tan tes ,  e l  ángu lo  de  a taque,  e l  ángu lo  de l  f i l o  y  e l  

ángu lo   de   sa l ida .    E l  ángu lo  de  a taque  es  la  ca rac te r ís t ica   
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pr inc ipa l  en  e l  d i seño  de  la  cuch i l la  de  una  f resa .  Para  

cor ta r  mater ia les  du ros  y  f rág i les ,  e l  f i lo  se  me l la rá  menos s i  

se  u t i l i za  un  ángu lo  de  a taque  nega t i vo .  Se  d ice  que  e l  

ángu lo  de  a taque  es  negat i vo  cuando  la  ca ra  de  a taque 

queda  po r  de lan te  de l  rad io .  Aumentando  e l  ángu lo  de  

a taque  se  re fue rza  e l  f i lo  y  se  reduce  la  pos ib i l idad  de  que  

se  me l le  l a  cuch i l la . ( 4 , 6 , 7 , 9 )  

 

 Sin  embargo ,   cuando  e l  ángu lo  de  a taque es  pos i t i vo ,  l a   

e f i c ienc ia   de l   co r te   de   la   f resa   es   mayo r .   Tamb ién ,   las   

f resas  con  ángu lo  de  a taque  rad ia l  co r tan  más  e fec t ivamente  

que  las  de  ángu lo  negat i vo .   Con un  ángu lo  negat i vo  las  

cuch i l l as  f rac tu ran  e l  te j i do  den ta r io  en  p equeños  t rozos ;  en  

con t ras te  con  las  f resas  de  ángu lo  pos i t i vo  donde  los  t rozos  

son  más  g randes  y  se  t i enden a  acumu la r  en t re  las  

cuch i l l as .  ( 9 )  

 

 Hay ob jec iones  p rác t icas  pa ra  e l  uso  de  f resas  con  

ángu lo   de    a taque    pos i t i vo ,    pa r t icu la rmen te  las   f resas  

de  ace ro ,   deb ido   a   la    pos i t i v idad   de l   ángu lo   de   a taque   

d ism inuye  e l  tamaño  de  la  cabeza  de  la  f resa .  Como 

resu l tado  hay  más  pos ib i l idades  que  la  f resa  se  dob le ,  se  

me l le  o  even tua lmente  se  f rac tu re  duran te  e l  co r te .  ( 9 )  
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 El  número   de   cuch i l las   en   las   f resas   es   va r iab le ,  

l as   f resas   de   acero   gene ra lmente   t ienen   ocho   ho jas  y  

l as   de   ca rbu ro   de   tungs teno ,   se is .  Las   f resas  de  12  

ho jas ,   t ienen   la   f ina l idad   de   ob tene r   paredes   cav i ta r ias   

más   l i sas   y   las   de   40   ho jas   t i enen   una   acc ión   

co r tan te  que  se  asemeja  más  a  la  de  una  p ieza  ab ras iva  qu e  

a  la  de  una  f resa .  Cuanto  mayo r  sea  e l  numero  de  cuch i l las ,  

menor  se rá  la  can t idad  de  mate r ia  ex t ra ída  por  

revo luc ión . ( 4 , 7 )  

 

 La  segunda  ca tego r ía  impor tan te  de  ins t rumentos  de  

cor te  ro ta to r io  co r tan  po r  ab ras ión ,  no  po r  cuch i l l as .  Los  

ins t rumentos  ab ras ivos  l levan  pequeñas pa r t ícu las  

angu la res  de  una  sus tanc ia  du ra  inc lu idas  en  una  mat r i z  de  

un  ma te r ia l  má s b lando.  E l  co r te  se  p roduce  en  un  g ran  

número  de  pun tos ,  en  donde  las  par t ícu las  du ras  sobresa len  

de  la  ma t r i z  y  no  a  lo  l a rgo  de  una  cuch i l la  de  f i lo  

con t inuo . ( 6 )  

 

 Es tas  pa r t ícu las  du ras  se  ob t ienen  de  la  se lecc ión  de  

po lvo  de  d iaman te ,  na tu ra l  o  s in té t i co  que  recub r i rán  e l  ta l lo   

de  la  f u tu ra  p ied ra  de  d iamante .  E l  g rano  puede  ser  

ex t ra f ino ,   f ino ,   med iano ,   g rueso   o  supergrueso ,  según  los   
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usos  a l  que  se  des t ine ,  son  mo l idos ,  lavados  y  sepa rados 

según  e l  tamaño de  la  pa r t ícu la . ( 4 )  Es muy impor tan te  la  

f o rma  de  las  pa r t ícu las ,  deb ido  a  su  e fec to  en  la  e f icac ia  de l  

co r te  y  la  longevidad  de  los  ins t rumentos ,  pe ro  e l  con t ro l  

met icu loso  de l  tamaño  de  las  pa r t ícu las  t i ene  una  

impor tanc ia  mucho mayo r . ( 6 )  Grá f ico  13  

 

 Pa ra  la  adhes ión  de  los  c r is ta les  se  ap l i ca  un  

p roced im ien to  denominado e lec t rop la teado . ( 4 )  Los 

ins t rumentos    de   d iaman te   cons tan    de    t res    pa r tes ,   un   

ca r tucho  o  base  de  meta l ,  e l  ab ras ivo  de  d iamante  en  po lvo  

y  un  adhes ivo  metá l ico  que  mant iene  e l  po lvo  de  d iamante  

sob re  e l  cue rpo . ( 6 )  

 

G rá f i co  13 .  P ied ras  de  
d iamante .  A r r iba ,  g ranos 
na tu ra les ;  aba jo ,  g ranos 
s in te t icos .  T o m a d o  d e  

B a r r a n c o s ,  1 9 9 9 .  
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 E l  rend im ien to  c l ín ico  de  los  ins t rumentos  ab ras ivos  de  

d iamante  depende  de l  tamaño,  la  sepa rac ión ,  la  

un i fo rm idad ,  la  expos ic ión  y  la  adhes ión  de  las  pa r t ícu las  de  

d iamante . ( 6 )  

 

 Las  p ied ras   de  d iamante   ab rasan  la  es t ruc tu ra  den ta r ia   

en  lugar  de  co r ta r la  o  desp rende r la  y  po r  cons igu ien te ,  

resu l tan  mas  e f i caces  den t ro  de  un  i n te rva lo  de  ve loc idades 

mucho má s  amp l io ;  tamb ién  son  menos p ropensas  a  

me l la rse  o  romperse . ( 8 )  

 

2 .3  Carac te r ís t icas  de  los  ins trumentos  cor tantes  

ro ta tor ios  

2 .3 .1  Ve loc idad  

 Dent ro  de  c ie r tos  l ím i tes ,  cuan to  mayo r  sea  la  ve l oc idad  

con   la   que   l a   supe r f i c ie  de  un  mater ia l  se  des l i za  sob re  la   

de  o t ro ,  más  ráp ido  se rá  e l  e fec to  ab ras ivo  y  mayor  la  

can t idad  de  mater ia l  co r tado .  Po r  cons igu ien te ,  la  ve loc idad  

supe r f ic ia l  l inea l  de  la  f resa  du ran te  su  ro tac ión  cons t i tuye  

un  pa rámet ro   bas tan te  impor tan te . ( 8 )  

 

 Para  ca lcu la r  la  ve loc idad  se  puede  u t i l i za r  l a  s igu ien te  

fó rmu la :    V=  πdn ,   en   donde   V   es   la  ve loc idad  supe r f i c ia l   

 



 38 

l i nea l ,   d   es   e l   d iámet ro   de   l a   f resa   y  n  es  e l  número  de  

revo luc iones  po r  m inu to .  Conv iene  seña la r  que  la  ve loc idad  

supe r f ic ia l  l inea l  de  una  f resa  va r ía  en  func ión  de  su  

geomet r ía . ( 8 )  

 

 La  ve loc idad   es   p ropo rc iona l   tan to   a   la   ve loc idad  de   

ro tac ión  como a l  d iámet ro  de l  i ns t rumento ,  a  una  m isma 

ve loc idad  de  ro tac ión ,  los  ins t rumentos  de  mayor  tamaño 

t ienen  una  ve loc idad  super f i c ia l  mayo r . ( 6 )  

 

 Las ve loc idades se  c las i f i can  como s igue :  

  

 Ve loc idad  u l t ra -ba ja   300 -3000 RPM 

 Ve loc idad  ba ja    3000 -6000 RPM 

 Ve loc idad  med ia  a l ta    20000 -45000 RPM 

 Ve loc idad  a l ta    45000 -100000 RPM 

 Ve loc idad  u l t ra  a l ta   100000 RPM en ade lan te  

 A lgunos  equ ipos  den ta les  pueden  ac tua lmente  p roduc i r  

más  de  500000 RPM.  ( 6 )  

 

 E l  te j i do  den ta l  se  puede  cor ta r  a  d i f e ren tes  

ve loc idades,  depend iendo de l  resu l tado  que  se  pers iga .  S i  

es   necesar io   e l im ina r   una   g ran   can t idad  se  puede u t i l i za r   
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den t ro   de   las   l im i tac iones   que   impone   e l  f ac to r  mo les t ia ,   

una  f resa  de  g ra no  g rueso  y  g ran  d iáme t ro  g i rando  a  

ve loc idad  u l t ra r ráp ida  y  ba jo  abundan te  i r r i gac ión  acuosa .  

Po r  o t ra  par te ,  pa ra  consegu i r  cav idades  de  con to rnos  muy 

p rec isos  con  mayo r  exac t i tud  y  conse rvando  la  es t ruc tu ra  

den ta r ia  rem ante  se  pueden  emp lea r  f resas  má s  pequeñas 

g i rando a  menor  ve loc idad  y  mane jadas con  mucho tac to .  ( 8 )  

 

2 .3 .2  Pres ión  

 La  p res ión   es   e l   e fec to   resu l tan te  de  dos  fac to res  

ba jo  e l    con t ro l   de l  odon tó logo .  E l  p r imero  es  e l  aga r re  de  

la  p ieza   de   mano,    su     pos ic ión   y  su   ap l i cac ión  sob re  e l   

d ien te  ( f ue rza)  y   e l    segundo,   es    l a   can t idad   de  á rea  de  

supe r f ic ie    de l   i ns t rumento   en   con tac to   con   la   

supe r f ic ie  den ta r ia  du ran te  la  ope rac ión  de  cor te .   Pa ra  

ca lcu la r   la    p res ión   se  u t i l i za  la  s igu ien te  fó rmu la :  

P=F/A. ( 9 )  

 

 Usando  la  m isma fuerza  (F ) ,  los  ins t rumentos  pequeños 

ap l ica ran  más  p res ión  a l  pun to  de  con tac to  que  los  

ins t rumentos  de  mayor  d iámet ro .  Pa ra  que  los  ins t rumentos  

de  menor  o  mayor  d iámet ro  mantengan  la  m isma  p res ión  es  

necesa r io  reduc i r   la  f ue rza  ap l i cada  a  los  ins t rumentos  más   

 



 40 

pequeños ,   man ten iendo    cons tan te   l as   RPM.   Para  que  un   

i ns t rumento  más pequeño  remueva  la  m isma  can t idad  de  

es t ruc tu ra  den ta r ia  que  uno  de  mayo r  d iámet ro  es  necesa r io  

inc remen ta r  la  supe r f i c ie  po r  m inu to  en  con tac to  con  e l  

i ns t rumento  pequeño  po r  med io  de l  i nc remento  de  la s  RPM.  

( 9 )  

 

  La  magn i tud  exac ta  de  la  f uerza  ap l i cada  es  muy 

va r iab le ,  pe ro  norma lmente  es  de  unos 60  g ramos y  nunca  

se  debe  supe ra r  e l  l ím i te  máx imo  de  120  g ramos .  Con  una  

fuerza  de te rminada ,  la  ve loc idad  de  co r te  aumen ta  con  la  

ve loc idad  de  ro tac ión ,  pe ro  no  en  p ropo rc ión  d i rec ta . ( 8 )  

 

2.3 .3  Producción  de  ca lor  

 E l  ca lo r    es  d i rec tamente  p ropo rc iona l  a  la  p res ión ,  a  

las  revo luc iones  po r  m inu to  y  a l  á rea  de l  d ien te  en  con tac to  

con  e l  ins t rumento .  S i   uno  de  es tos  fac to res  se  inc rementa ,  

e l  ca lo r  p roduc ido   se rá   mayo r .   La   p roducc ión  de  ca lo r  

debe  se r   cu idadosamente   con t ro lada ,   ya   que   puede    

causa r  daño    pe rmanen te    a  la  pu lpa    s i    a l canza  los  130º  

F .  Inc luso    una  tempera tu ra  de  113º  F  en  la  pu lpa  p uede 

p roduc i r  una    respues ta    in f lamato r ia     que     pod r ía  

resu l ta r  en  pu lp i t i s  y  even tua lmente ,  en  nec ros is  pu lpa r . ( 8 , 9 )  
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 Deb ido  a  que  la  p res ión  es  e l  resu l tado  de  la  f ue rza  

ap l icada ,  una  reducc ión  de  es ta  fue rza  puede  m in im iza r  la  

p roducc ión  de  ca lo r . ( 9 )  

 

 Cuanto  más  du re  e l  t raba jo  de  co r te  y  mayo r  sea  la  

tempera tu ra  loca l  p roduc ida ,  mayor  se rá  e l  r iesgo  de  les ión  

té rm ica . ( 6 , 8 )  

 

 Ex is te   una   d i f e renc ia   cons ide rab le   en t re   la  acc ión  de   

una  f resa  de  ca rbu ro  de  tungs teno  y  una  p ied ra  de  

d iamante .  En  la  f resa  d iamantada ,  una  mu l t i tud  de  pun tas  

rayan   la   super f ic ie   den ta l ;   toda  la  ene rg ía  de l  ins t rumen to   

rodan te  es tá  concent rada  en  un  pequeño  número  de  

supe r f ic ies ,  cons t i tu idas  po r  las  pa r tes  sa l ien tes  de  las  

pa r t ícu las  de  d iamante .  Es to  p roduce  vé r t ices  de  

tempera tu ras  e levadas  supe r io res  a  las  gene radas por  

f resas  de  ca rbu ro  de  las  m ismas med idas .  ( 6 , 8 , 1 6 )  

 

 Las  p ied ras  de  d iamante  se  mues t ran  tamb ién  menos 

e f i c ien tes  en  la  acc ión  de  co r te  de  las  es t ruc tu ras  den ta les ;  

es  además  muy común  que  los  d e t r i tus  t iendan  a  

compacta rse  en  los  in te rs t i c ios  en t re  las  pun tas  pequeñas 

de l  d iaman te ,  tend iendo   a  res is t i rse  a  la  acc ión  de  l imp ieza   
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efec tuada  con  un  cep i l lo ,  e l  ins t rumen to  p resen ta rá  po r  

tan to  una  mayo r  supe r f ic ie  de  con tac to  que  p rovoca rá  un  

aumen to  de l  ca lo r  po r  f r i cc ión .  Los  de t r i tus  pueden  d ism inu i r  

l a  e f i cac ia  de  cor te  aprox imadamente  en  un  60%.  ( 6 , 8 , 1 6 )  

 

 Las  f resas  de  acero  generan  más ca lo r  que  las  de  

carburo  deb ido  a  que  su  co r te  es  menos e f i caz .  ( 6 , 8 )  

 

2 .3 .4   V ibrac ión  

 El  té rm ino  “ fac to r  de  mo les t ia ”  se  ap l ica  con  un  c r i te r io  

bastan te  ampl io  pa ra  desc r ib i r  la  reacc ión  sub je t i va  de l  

pac ien te   a   la   p repa rac ión  de  una  cav idad  y  rep resen ta  una   

combinac ión  de  la  p res ión  ap l i cada  sobre  e l  d ien te ,  las  

v ib rac iones  y  los  ru idos  pe rc ib idos  a  t ravés  de  los  huesos 

de l  c ráneo. ( 8 )  

 

 Las   v ib rac iones   y  l os   ru idos   gene rados   es tán  

es t rechamente      re lac ionados      con     la     aspe reza     de l   

i ns t rumento   co r tan te   y  la  ve loc idad  de  ro tac ión . ( 8 )  

 

 La   v ib rac ión   no  es   so lo  e l   f ac to r  más   desagradab le  

pa ra   e l   pac ien te ,  t amb ién  causa   f a t i ga   a l  ope rado r ,  

exces ivo   desgaste   de  los  ins t rumentos  y  má s  impor tan te  
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una  reacc ión    des t ruc t i va    en    e l  d ien te    y  sus    te j i dos  de  

sopo r te . ( 9 )  

 

 Las     p iezas     de     mano     y    l os     i ns t rumentos   

co r tan tes     ro ta to r ios     con t r ibuyen     en     la   ca l i dad    y   

l a     can t idad    de   la   v ib rac ión .    Los    e fec tos    

des t ruc t i vos      de      la     v ib rac ión   son   o r ig inados   po r    

l a    amp l i tud    y    l a    f recuenc ia    de   la   onda   de   

v ib rac ión . ( 9 )  

 

 Una  onda  de  v ib rac ión  cons ta  de  f recuenc ia  y  amp l i tud .  

A  ba jas   ve loc idades   la  ampl i tud  es  la rga  pe ro  la  f recuenc ia   

es   pequeña.    A    a l tas    ve loc idades    ocu r re    lo    

con t ra r io .   E l   mayo r    daño   es   causado    po r   la    amp l i tud ,   

con   e l   aumen to   de   la   ve loc idad ,  la   amp l i tud   y   sus   

e fec tos   se   reducen    as í    como   tamb ién   sus   

secue las . ( 8 , 9 )  

 

 El    segundo    e fec to     des t ruc t i vo    de    l a   v ib rac ión  es    

causado  po r  e l  d iseño  inadecuado  o  pob re  man ten imien to  de  

los  equ ipos .  Aunque  debe  ex is t i r  una  onda  de  v ib rac ión ,  e l  

uso  de    equ ipos    i nadecuados    pe rmi te   que  las  

f recuenc ias  modu ladas sean    pe rc ib idas  po r  e l  pac ien te  y  e l   
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odon tó logo . ( 8 , 9 )  

 

 Un     es tud io    demost ró    a l te rac iones    v io len tas    en   

l a   cámara     pu lpa r    de    los    d ien tes ,    ba jo    e l   pun to   de  

ap l icac ión      de   l a  f resa   y   en   o t ros   pun tos   remotos   a   

l a  p reparac ión   de  la  cav idad .   De   acue rdo   con   es tas  

obse rvac iones ,      l as   ondas   de   choque   p roduc idas   po r   

l a  v ib rac ión    f ueron     par t i cu la rmente     p ronunc iadas   a l   

reduc i r    l a    ve loc idad   de   co r te ;   po r  l o  tan to ,    se     debe   

ev i ta r    e l       a tascamien to       de     l a  f resa     por     

aumen to   de    l a    p res ión    d ig i ta l    sob re    l a    p ieza    de    

mano.  ( 1 6 )  

  

3 .  EFECTO DE LOS INSTRUMENTOS CORTANTE S 

ROTATORIOS SOBRE EL ÓRG ANO DENTINO -PULPAR  

 En t re  las  fo rmas  de  t ra tam ien to  odonto lóg ico ,  l os  

p roced im ien tos  ope ra to r ios  son  la  causa  mas f recuen te  de  

les ión  pu lpar .  Se  acep ta  que  la  agres ión  no  s iempre  se  

puede  ev i ta r ,  pa r t icu la r  cuando e l  d ien te  neces i t a  una  

res tau rac ión  ex tensa .  A   pesa r  de  todo  e l  c l ín i co  competen te   

a l  reconoce r  los  pe l ig ros  asoc iados  con  cada  paso  de l  

p roceso  res tau rado r ,  muchas  veces  puede m in im iza r  o  

p reven i r   e l   t rauma,   con  e l   f in  de  conse rva r  la  v i ta l idad  de l   
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d ien te .  ( 1 0 , 3 7 )  

  

 A  pesa r  que  la  m ic ro f i l t rac ión  a l rededo r  de  las  

res tau rac iones  es ta  s iempre  p resen te ,  e l  hecho  que  cas i  

todas  las  pu lpas  se  mantengan  sa ludab les  es ta  re lac ionado 

a  la  d ism inuc ión  de  la  v i ru lenc ia  bac te r ia l ,  la  re la t i va  

impermeab i l idad  de  la  den t ina  y  e l  po tenc ia l  de  c i ca t r i zac ión  

de  la  pu lpa .  Pe ro  la  capac idad  de  c i ca t r i zac ión  pu lpa r  es tá  

res t r ing ida  por  los  e fec tos  de l  e nve jec im ien to  y  po r  l os  

ex tensos  o  repe t idos  p rocesos res tau rado res .  ( 3 7 )  

 

 E l   emp leo    de    i ns t rumentos   co r tan tes    ro ta to r ios  

puede    p rovoca r     daños    pu lpa res     como    consecuenc ia   

de  la  expos ic ión  a   la   v ib rac ión   mecán ica ,    la      

p roducc ión   de  ca lo r ,  la  desecac ión    y  l a  pérd ida  de l  l íqu id o  

de   los   túbu los    den t inar ios  y     l a    secc ión    de  los  

p rocesos    odon tob lás t i cos .    A l    d ism inu i r      e l   espeso r  de  

la  den t ina    aumentan    las      pos ib i l idades     de      l es ión    

pu lpa r   como    consecuenc ia    de l    ca lo r    y    la     

desecac ión .  ( 6 )  

 

3.1  Calor  f r icc ional  

 Los   ins t rumentos   co r tan tes   ro ta to r ios  ac túan  sob re  e l    
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d ien te  y  p roducen  una  se r ie  de  fenómenos que  se  

desa r ro l lan  de  manera  s imu l tánea,  a  sabe r :  co r te ,  desgas te  

y  ab ras ión .  Cada una  de  es tas  man iob ras  t i ende  a  f rac tu ra r  

un  t rozo  de  d ien te  med ian te  la  ap l icac ión  de  un  t raba jo  

mecán ico ,  g ran  pa r te  de l  cua l  s e  t rans fo rma en  ca lo r . ( 4 )  

 

El  esma l te  y  la  den t ina  son  dos  buenos  a is lan tes  

té rm icos  y  p ro tegen  la  pu lpa  s i  l a  can t idad  de  ca lo r  no  es  

exces iva  y  s i  queda  su f i c ie n te  espeso r  de  te j ido .  Cuanto  

más  du re  e l  t raba jo  de  co r te  y  mayo r  sea  la  tempera tu ra  

loca l  p roduc ida ,  mayor  se rá  e l  r iesgo  de  les ión  té rm ica .  La  

capac idad  p ro tec to ra  de l  te j ido  que  queda  es  p ropo rc iona l  a l  

cuad rado  de  su  espeso r . ( 6 )  

 

El  co r te  de  la  den t ina  con  una  f resa  ro ta to r ia  p roduce  

una  can t idad  cons ide rab le  de  ca lo r .  S i  se  p roducen  a l tas  

tempera tu ras  duran te  la rgos  pe r íodos ,  los  vasos  y  las  

cé lu las  resu l tan  a fec tados  y  pa r te  de  la  pu lpa  se  puede 

vo lve r  necró t ica .  La  in tens idad  de l  ca len tamien to  depende 

de  la  ve loc idad  de  ro tac ión ,  de l  tamaño  y  la  f orma de l  

i ns t rumento  co r tan te ,  de l  t iempo  du ran te  e l  cua l  e l  

i ns t rumento  pe rmanece  en  con tac to  con  la  den t ina  y  la  

can t idad  de  p res ión  ap l i cada  a l  con t rángu lo .  ( 1 0 , 1 8 , 1 9 , 3 1 , 5 0 )  
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Zach ( 1 1 )  a f i rma  que  la  p roducc ión  de  ca lo r  den t ro  de  la  

pu lpa  rep resen ta  e l  es t rés  más  seve ro  ap l i cado  a  la  m isma  

du ran te  los  p rocesos  res taurado res .  S i  e l  daño  es  extenso  y 

se  des t ruye  la  zona  r ica  en  cé lu las  de  la  pu lpa  es  pos ib le  

que  no  se  fo rme  den t ina  repa rado ra .  Grá f ico  14  

 

La  conduct i v idad  té rm ica  de  la  den t ina  es  re la t i vamente  

ba ja .  Por  t an to ,  e l  ca lo r  generado  du ran te  e l  co r te  de  una  

cav idad  supe r f i c ia l  con l leva  un  r iesgo  mucho  menor  de  

les ión  pu lpa r  que  la  p repa rac ión  de  una  cav idad  p ro funda.  

( 1 0 )   

A B 

Gráf i co  14 .  A .  Nec ros is  pu lpa r  como consecuenc ia  
de l  f resado  abus ivo  con  ve loc idad  supe ra l ta .  B .  
Cuando  e l  daño  es  menos  in tenso ,  la  pu lpa  
reacc iona  fo rmando  den t ina  te rc ia r ia  o  de  
repa rac ión .  T o m a d o  d e  B a r r a n c o s ,  1 9 9 9 .  
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En  un   es tud io   se   encon t ró  que   e l   ca len tam ien to   y  e l   

es t rés  gene rados du ran te  e l  co r te  en  seco  de  la  den t ina ,  

e ran  su f i c ien temen te  in tensos  pa ra  daña r  la  es t ruc tu ra  

den ta l .  De  acue rdo  a l  m ismo  es tud io ,  e l  r iesgo  más  e levado 

de  daño  co r responde  a  la  zona  s i tuada  en  un  rad io  de  1 -2  

mm ba jo  la  den t ina  co r tada .  ( 1 5 )  

 

La  impor tanc ia  de  la  re f r i ge rac ión  con  agua  y  a i re  

du ran te  la  p repa rac ión  de  la  cav idad  es tá  b ien  comprobada.  

Hace  más  de  15  años  se  a f i rmó  que  e l  co r te  a  ve loc idad  

a l ta ,  con  un  s i s tema  de  re f r i ge rac ión  adecuado ,  hac ia  que  la  

tempera tu ra   de  la   pu lpa    d ism inuyese  has ta   menos   de   la   

tempera tu ra  amb ien ta l .  S in  re f r i gerac ión ,  la  tempera tu ra  de  

la  pu lpa  aumen tó  has ta  un  n ive l  c r í t i co ,  unos  7  g rados 

cen t íg rados  por  enc ima  de  la  t empera tu ra  ambien te . ( 1 1 , 4 6 )  

 

Swerd low y  S tan ley ( 1 3 )  rea l i za ron  un  es tud io  h i s to lóg ico  

pa ra  eva lua r  la  r eacc ión  de  la  pu lpa  a  la  p repa rac ión  

cav i ta r ia  con  y  s in  ae roso l  de  agua .  Cuando  se  u t i l i zó  e l  

ae roso l  de  agua  y  a i re ,  la  respues ta  pu lpa r  f ue  

ins ign i f i can te ,  s iempre  que  e l  g roso r  de  la  den t ina  res tan te  

no  l legase  a  menos  de  1mm.  S in  embargo ,  cuando  se  rea l izó  

e l   m ismo   p roced im ien to   s in   aeroso l   de   agua ,  se  ha l ló  un   
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daño    g rave    ba jo    e l    s i t io    de    co r te .   E l  f lu jo  de  sangre   

d ism inuyó  aun  más  una  ho ra  después de  comp le ta r  la  

p repa rac ión  de  la  co rona ,  l o  que  sug i r ió  un  daño 

i r reve rs ib le .  

 

Zach  y  Cohen ( 3 8 )  repo r ta ron  15% de  necros is  pu lpa r  

después  de  incrementa r  a  5 , 5  g rados  cen t íg rados  la  

tempera tu ra  in t rapu lpa r  y  60% de  necros is  pu lpar  a  11  

g rados cen t íg rados .  

 

E l  rubo r  de  los  d ien tes  duran te  o  después  de  la  

p repa rac ión   de  la  cav idad  o  de  la  corona ,  se  ha  a t r ibu ido  a l   

ca lo r  generado  po r  f r i cc ión .  De  fo rma  carac te r ís t ica ,  la  

den t ina  co rona l  adqu ie re  un  tono  rosado  poco  después  de  

ser  co r tada .  Es ta  co lo rac ión  rosada  rep resen ta  e l  éx tas is  

vascu la r  en  e l  p lexo  cap i la r  s ubodontob lá s t ico .  Ba jo  

cond ic iones  favo rab les ,  ta l  reacc ión  es  reve rs ib le  y  l a  pu lpa  

sob rev ive .  S in  embargo ,  e l  co lo r  pú rpu ra  oscu ro  ind ica  

t rombos is  y  se  asoc ia  con  un  peor  p ronóst ico . ( 1 4 )  

 

La  quemadura  de  la  den t ina  des t ruye  las  p ro te ínas  en  la  

supe r f ic ie  y  p roduce  tox inas  que  luego  son  abso rb idas  por  

l os    t úbu los  y  pasan a  la  pu lpa  ac tuando como i r r i tan tes  de l   
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te j ido  pu lpar .  ( 1 9 )  

 

 S tan ley  y  Swerd low ( 2 2 )  rea l i za ron  un  es tud io  para  

de te rm ina r   la  técn ica  ope ra to r ia  que  invo luc ra  una  

combinac ión  de  ve loc idad ,  ins t rumen to  co r tan t e ,  re f r i ge ran te  

y  p res ión   pa ra  pe rmi t i r  una  p repa rac ión  cav i ta r ia  con  

m ín ima  reacc ión   pu lpa r .   E l los   a f i rman   que   la  

combinac ión  de  a l ta  ve loc idad ,  tempera tu ra  con t ro lada  y 

l i ge ra  ca rga  es  conven ien te  para  una  m ín ima  a l te rac ión  

pu lpa r  pa to lóg ica .  

 

 La   inc idenc ia      de    rubo r     den t ina r io     es     mayor    

en  p repa rac iones     co ronar ias    comp le tas     y    en    d ien tes   

anes tes iados  con  una  inyecc ión  in t ra l i gamentosa  de  

l i doca ína  a l  2% con  ad rena l ina  a l  1 :100 .000 .  En  es tos  

casos ,  la  in te r rupc ión  de l  f l u jo  sangu íneo  pu lpar  después de  

la  inyecc ión  in t ra l i gamentosa  puede  ac tua r  como fac to r  

con t r ibuyen te .    La   p repa rac ión  de l  d ien te  puede  con l levar  

l a  l ibe rac ión   de  va r ias  sus tanc ias  v asoac t i vas ,  como  la  

sus tanc ia   P ,  y  la   acumu lac ión  de  ta les  sus tanc ias  como 

resu l tado  de  la  in te r rupc ión  de l  f lu jo  sangu íneo  pu lpa r  

después  de  la  inyecc ión  in t ra l i gamentosa  puede causa r  

rubo r  den ta l . ( 1 4 )  
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La  e levac ión  té rmica  gene rada  po r  l a  f r i cc ión  de  la  f resa  

sob re   los    te j idos    duros    p rovoca    la    quemadura   de  los     

odon tob las tos ,  la  evapo rac ión  de l  f lu ido  den t ina r io  y  

pe r tu rbac iones en  la   m ic roc i rcu lac ión  de  la  pu lpa ;  los  

t ras to rnos  c i rcu la to r ios  pueden  i r  un idos  tamb ién  a  las  

v ib rac iones  causadas  po r  la  f resa  y  a  la  p resenc ia  de  

sus tanc ias  vasoconst r ic to ras  en  l a  anestes ia .  ( 1 7 )  

 

 E l  ca lo r  gene rado  po r  e l  con tac to  po r  f r i cc ión  de  la  f resa  

con  la  super f i c ie  den ta l  puede  a lcanza r  n i ve les  c r í t i cos  para  

la  v i ta l idad  pu lpar .  Es tud ios  en  v ivo ,  con  d ien tes  de  mono,  

han  demos t rado  que  cuando  la  cámara  pu lpa r  a l canza  una  

tempera tu ra  de  41 -42  g rados  cen t íg rados,  ya  se  p roducen 

daños i r reve rs ib les  en  los  te j idos .  ( 1 7 )  

 

 E l  daño  endodó nt i co  gene rado  duran te  la  p repa rac ión  

den ta l    es    inve rsamente    p ropo rc iona l    a l   espesor   de   la   

den t ina  remanente .  La  g ravedad  de l  daño  p rovocado  en  e l  

odon tob las to  es tá  re lac ionado con  e l  g rado  de  amputac ión  

de  su  p ro longac ión ,  la  den t ina  es  una  es t ruc tu ra  v i ta l  con  

30 .000  p rocesos odontob lás t i cos  po r  m i l ímet ro  cuad rado ;  

cada  p roceso  es  la  ex tens ión  v i t a l  de  una  cé lu la ,  e l  

odon tob las to  qu e  se  encuent ra  en  la  cámara  pu lpa r .  ( 1 7 )  
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 Po r  tan to ,    cuan to    más    ce rca   se  t raba ja  de  la  pu lpa ,   

mayor  se rá  e l  daño ,  comp l icado  po r  la  impos ib i l idad ,  por  

pa r te  de l  operado r ,  de  med i r  e l  espesor  de  la  den t ina  

res tan te ,  una  vez  e l  p i la r  haya  s ido  reduc ido .  ( 1 7 )  

 

 O t ro  fac to r  que  puede  in f lu i r  en  la  can t idad  de  ca lo r  

gene rado  lo  cons t i tuye  la  moda l idad  de  emp leo .  La  remoc ión  

de  te j ido  den ta l ,  aunque  se  e fec túe  de  fo rma  ráp ida  y  

con t inua ,  p roduce  una  acumu lac ión  de  ca lo r  que  puede 

l l eva r  a  una  pu lp i t i s  i r reve rs ib le .  S i  se  de ja  la  f resa  en  un  

pun to  f i jo ,  de  forma  que  t raba ja  pers is ten temente  en  e l  

m ismo  pun to ,  manten iéndo la  ap re tada  has ta  hace r le  perder  

ve loc idad ,  puede  resu l ta r  pa r t icu la rmente  dañ ino .  ( 1 0 , 1 7 )  

 

 S tan ley  y  Swerd low ( 2 0 )  es tud ia ron  la  p res ión  ap l icada  

du ran te  los   p roced im ien tos   opera to r ios ,   u t i l i zando  t res  

tu rb inas  de  a i re  pa ra  p repa ra r  cav idades  en  42  d ien tes  i n  

v i vo .  Los    d ien tes    f ue ron    ext ra ídos    den t ro    de    las  24  

ho ras    a    48    ho ras    y  examinados    h i s to lóg icamente .  A  

pesa r    de    u t i l i za r    una  re f r ige rac ión  adecuada  para  

p reven i r  las   les iones    quemantes    no  se  m in im iza ron  las  

respues tas    i n f lamato r ias    cuando    l a    técn ica    ope ra to r ia  

reque r ía     una      ap l icac ión    de    f uerzas    por  enc ima de  8   

 



 53 

onzas .  

 

 Las  g randes  p res iones  e leva ron  la  tempera tu ra  pu lpa r ,  

l o  cua l  con t r ibuyó  a l  desa r ro l lo  de  les iones  pu lpa res .  

Du ran te  la  p repa rac ión  cav i ta r ia ,  en  la  ap l i cac ión  de  p res ión  

in f luyeron  dos  fac to res :  la  f uerza  que  imp l i caba  la  ap l icac ión  

de  la  p ieza  de  mano  hac ia  e l  d ien te  y  e l  á rea  de  cor te  de  la  

f resa  en  con tac to  con  la  supe r f ic ie  den ta r ia  en  cua lqu ie r  

momento .  Po r  l o  tan to ,  conc luyeron  que  s i  se  ap l icaban 

fuerzas   de  p res ión  mayo res  de  8  onzas ,  a  pesa r  de l  con t ro l  

de l   ca lo r   f r i cc iona l ,   se   pod r ía   in ic ia r   una  g ran  respues ta   

i n f lamato r ia  pu lpar .  ( 2 0 )  

 

 Nybo rg  y  B rännst rom ( 2 1 )  re f ie ren  que  la  mayo r ía  de  los  

daños  té rm icos  a  la  pu lpa  den ta l  comúnmente  ocu r ren  

du ran te  la  p repa rac ión  cav i ta r ia .  A l   eva lua r   los   e fec tos   

de l  ca lo r  regu lado  ap l icado  sob re   la   pu lpa   den ta l   humana ,   

demost ra ron  que  las  cav idades  de  aque l los  d ien tes  no  

expues tos  a l  ca lo r  no  p resen ta ron  camb ios  ap rec iab les ,  

m ien t ras  que  las  cav idades  expues tas  a l  ca lo r  p resen ta ron  

una  marcada  asp i rac ión  y  pé rd ida  de  los  odontob las tos .   

 

 Ba ld issa ra    y    Ca tapano ( 4 3 )    es tud ia ron    e l   e fec to   de l   
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i nc remen to   de   tempera tu ra   en   un  rango  de  8  a  14 ,7  

g rados   cen t íg rados  sob re  la  pu lpa  den ta l  sana .  E l  

i nc remen to   de   tempera tu ra   f ue   causada po r  la  

p repa rac ión  cav i ta r ia  con  ins t rumentos  ro ta to r ios  a  a l t a  

ve loc idad .  Los  resu l tados  sug ie ren  una  ba ja  suscep t ib i l idad  

de  las  cé lu las  a l  ca lo r .  Lo  cua l  no  pa rece  ser  e l  mayo r  fac to r  

de  in ju r ia ,  a l  menos  en  cor to  t i empo.  La  causa  de  la  

i n f lamac ión  pos tope ra to r ia  o  nec ros is  pu lpa r  es  

p robab lemen te  deb ido  a  la  in ju r ia  causada  a  la  den t ina ,  un  

te j ido  con  conexión  func iona l  y  f i s io lóg ica  d i rec ta  con  la  

pu lpa .  

 

3 .2  Desecac ión de  la  dent ina   

 Du ran te  los  t raba jos  no rma les  de  cor te  se  va  fo rmando 

una  capa    de  res iduos ,  conoc ida  como capa  de  desecho,   

que  cubre  las  supe r f i c ies  co r tadas  de l  esma l te  y  l a  den t ina .  

La  capa  de  desecho  que  se  fo rma  sob re  la  den t ina  

p ropo rc iona  una  c ie r ta  p ro tecc ión ,  ya  que  oc luye  los  túbu los  

den t inar ios  e  inh ibe  la  sa l ida  de l  l íqu ido  tubu la r  y  l a  en t rada  

de  con tam inan tes  po r  m ic ro f i l t rac ión .  S in  embargo ,  l a  capa  

de  desecho  s igue  s iendo porosa .  ( 6 )  

 

 Cuando   la    super f ic ie    de   la    den t ina   rec ién  co r tada ,   
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se  seca  con  un  cho r ro  de  a i re ,  se  p roduce  un  mov im ien to  

ráp ido  de  f lu ido  hac ia  fuera  a  t ravés  de  los  túbu los  

den t inar ios ,  como  resu l tado  de  la  ac t i vac ión  de  fue rzas  

cap i la res  den t ro  de  los  túbu los .  ( 2 4 , 2 5 , 1 9 , 1 7 , 2 9 )  

 

 El    co r te    de   l a   den t ina  en  seco  p rovoca  una  

a l te rac ión  de l   te j i do   den t ina r io   que  p roduce  a  d is tanc ia  

asp i rac ión  de  los  núc leos   de   l os   odon tob las tos    den t ro    

de    los   túbu los    den t ina r ios .     La     p roducc ión   de   ca lo r   

s in   l lega r   a   la    quemadura   de   la   den t ina     p rovoca   

tamb ién   la     desecac ión     v io len ta   de   la   super f ic ie   de   

co r te ,    po r    evapo rac ión    de l  con ten ido   de l   l íqu ido   de  los   

túbu los .  Ambas     consecuenc ias    inducen   a   una   

respues ta   do lo rosa  después de  pasado e l  e fec to  

anestés ico .  ( 8 , 2 9 , 4 5 )  

 

 De  acue rdo  con  la  teor ía  h id rod inám ica  sob re  la  

sens ib i l idad  den t ina r ia ,  e l  mov im ien to  de  f lu ido  con l leva  la  

es t imu lac ión  de  los  ne rv ios  sen so r ia les  de  la  pu lpa .  E l  

mov im ien to  de  f lu ido  tamb ién  es  capaz de  a r ras t ra r  los  

odon tob las tos  hac ia  los  túbu los .  Es tos  odontob las tos  

desp lazados  se  des t ruyen  p ron to  y  desaparecen  a l  

expe r imen ta r  una  au to l i s i s .  S in  embargo ,  la  desecac ión  de  
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l a  den t ina  po r  l os  p roced im ien tos  de  co r te  o  po r  cho r ro  de  

a i re ,  no  les iona  la  pu lpa .  ( 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 )  Grá f ico  15  

 

  

  

  Aunque  se  podr ía  espe ra r  que  la  des t rucc ión  de  los  

odon tob las tos  pueda  p rovoca r  una  respues ta  in f lamato r ia ,  

es  p robab le  que  e l  número  de  cé lu las  a fec tadas  sea  

demas iado  pequeño  pa ra  causar  una  reacc ión  s ign i f i ca t i va .  

Grá f i co  15 .  D iagrama  
i l us t ra t i vo  de l  mov im ien to  de l  
l íqu ido  en  los  túbu los  
den t inar ios  como 
consecuenc ia  de l  e fec to  
desh id ra tan te  de  un  cho r ro  de  
a i re  desde  una  je r inga  de  a i re .  
T o m a d o  d e  C o h e n  y  B u r n s ,  1 9 9 9 .  
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Además,    pues to   que   la   des t rucc ión   ocu r re   den t ro   de  

los  túbu los  den t ina r ios ,  e l  f lu ido  den t ina r io  d i luye  los  

p roductos  de  la  degene rac ión  ce lu la r ,  que  en  o t ro  caso  

pod r ían  in ic ia r  una  respuesta  in f lamato r ia .  ( 2 4 )  

 

 Los  odon tob las tos  des t ru idos  como resu l tado  de  la  

desecac ión  se  sus t i tuyen  por  nuevos  odontob las tos  

p rocedentes    de  la    zona    r i ca  en    cé lu las    de  la  pu lpa  y  

a l    cabo    de  1 -3    meses    se    f o rma  den t ina  repa rado ra .  

( 1 0 )  

 

 Cuando   ocu r re  una  desecac ión  exces iva  después  de  

una  p repa rac ión  húmeda  se  p rovoca  una  in f lamac ión ;  

cuando  ocu r re  después  de  una  p repa rac ión  seca  se  agrava  

la  s i tuac ión .  Expe r imenta lmente ,  se  ha  demost rado  que  una  

cu idadosa  rá faga   de   a i re   de   co r ta   durac ión   y   secado   

de l  p i so  de  la  cav idad   con   una   t o runda de  a lgodón no   

causa   n inguna  reacc ión .  ( 2 8 )  

 

3 .3  Contaminación bac ter ia l  

 La  b iosegu r idad  s igue  s iendo ac tua lmente  una  

p reocupac ión    mund ia l    en  todos  los  se rv i c ios  re lac ionados 

con  la  sa lud ,  inc lu idos  los  odonto lóg icos .  ( 3 0 )  
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 Los  ob je t i vos  gene ra les  en  e l  con t ro l  de  la  i n fecc ión  en  

la  consu l ta  den ta l  son :  

 -  P ro tege r  a l  pac ien te  y  los  m iembros  de l  equ ipo  

p ro fes iona l  du ran te  los  p roced im ien tos  den ta les .  

 -  Reduc i r  e l  número  de  pa tógenos  en  e l  amb ien te  de l  

consu l to r io  duran te  los  p roced im ien tos  opera to r ios .  

 -  Imp lementar  med idas  de  p recauc ión  un ive rsa les  pa ra  

p reven i r  la  i n fecc ión  c ruzada  

 -  M in im iza r  r iesgo  l im i tando  la  d ispe rs ión  de  sangre ,  

sa l i va  u  o t ros  f lu ido s .  

 -  Ev i ta r  les iones  acc iden ta les  (cor te  o  punc ión  con  

ins t rumentos  con taminados  o  p royecc ión  de  pa r t ícu las ,  

ae roso les  o  go tas) .  ( 3 0 )  

 

 Aún  as í ,  l os  m ic roo rgan ismos  s iempre  es tán  p resen tes  

en  e l  ámb i to  de  a tenc ión  odonto lóg ica  (super f ic ies ,  po lv o ,  

agua ,  a i re ,  e tc . ) ,  tamb ién  pueden  p rocede r  de l  equ ipo  

p ro fes iona l  (odon tó logo  y  as is ten te ) .  ( 3 0 )  

 

 Los  más  impor tan tes  p rov ienen de  la  sa l i va ,  l as  

sec rec iones  resp i ra to r ias  y  l a  sangre  de  la  cav idad  buca l  de  

los  pac ien tes ,  la  cua l  cons t i tuye  la  p r inc ipa l  fuen te  d e  

in fecc ión .  ( 3 0 )  
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 Las  bac te r ias  invaden  y  se  mu l t i p l i can  den t ro  de  los  

túbu los  den t ina r ios .  Los  túbu los  den t ina r ios  t ienen  un  

tamaño  que  f luc túa  en t re  1  y  4  m ic rómet ros  de  d iámet ro ,  en  

tan to  que  la  mayo r  pa r te  de  las  bac te r ias  son  menores  de  1  

m ic rómet ro  de  d iámet ro .  S i  f a l ta  esmal te  o  cemento ,  l os  

m ic roo rgan ismos  invaden  la  pu lpa  a  t ravés  de  los  túbu los  

expues tos .  ( 4 2 )  

  

 Las   bac te r ias   y  sus   p roductos   son  la  causa  mas  

común  de   en fe rmedad   pu lpar ,  se   ha   demost rado   que   en  

pu lpas   expuestas   se   p roduce   degene rac ión   y   nec ros is  

con   f o rmac ión    de   abscesos    so lamente    s i   hay   

bac te r ias  p resen tes .   S i   no   hay   bac te r ias   p resen te ,   no   

hay  in fecc ión  y   se    p roduce    l a   c i ca t r i zac ión   de   los  

te j idos .  ( 3 9 )  

 

 Los  cen t ros  de  con t ro l  y  p revenc ión  de  en fe rmedades,  la  

Asoc iac ión  Den ta l  Amer i cana  y o t ras  o rgan izac iones,  

es tab lecen  c la ramente  que  todos  los  ins t rumentos  que  

pene t ran   te j ido   b lando   o   du ro   o   t ienen   con tac to   con   

l os    m ismos   se  deben  es te r i l i za r  después  de  cada  uso  para   

p reven i r   la   in fecc ión   c ruzada en t re  los  pac ien tes .  ( 4 4 )  

G rá f i co  16  
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    Se  acos tumbra  cons idera r  a  la  hepa t i t i s  B  la  en fe rmedad 

de  re fe renc ia  en  la  cua l  se  ha  basado  e l  con t ro l  de  

in fecc iones.  En  un  consu l to r io  en  que  se  t ra tan  unos  20  

pac ien tes  po r  d ía ,  cabe  espe ra r  que  e l  persona l  encuen t re  a  

un  por tado r  ac t i vo  de l  v i rus  de  la  hepa t i t i s  B  cada  s ie te  d ías  

de  t raba jo .  Además  es  de  espera r  la  expos ic ión  a  dos  

pac ien tes  con  herpes  buca l  y  a  un  número  desconoc ido  de  

pe rsonas  in fec tadas con  V IH .  ( 4 2 )  

Pequeñas cajitas resistentes al calor, hasta 
135°C, para colocar fresas y piedras para su 
descontaminación o esterilización. 

Fresero para autoclave. 

Cajita con fresas y piedras listas para su 
descontaminación. 

 Fresero para autoclave. 

Gráf i co  16 .  Freseros  pa ra  es te r i l i zac ión .  T o m a d o  d e  

B a r r a n c o s ,  1 9 9 9 .  
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3.4  Diseño de  la  preparac ión  

 Se  han  es tud iado  los  e fec tos  a  la rgo  p lazo  de  la  

p repa rac ión  de  coronas  sob re  la  v i ta l idad  pu lpa r  y  se  

encont ró  una  mayo r  inc idenc ia  de  nec ros is  pu lpar  con  la  

p repa rac ión  de  co ronas  comple tas  (13 ,3 %),  comparada  con  

las  res tau rac iones  pa rc ia les  (5 ,1%)  y  con  los  d ien tes  de  

con t ro l  no  somet idos  a  res tau rac iones  (0 ,5%) .  Las  

res tau rac iones  co rona r ias  comple tas  se  asoc ian  con  una  

inc idenc ia  aún  mayo r  de  morb i l idad  pu lpa r  (17 ,7%). ( 2 3 )  

 

 Cuando  e l  espesor  d e  la  den t ina  remanen te  en t re  e l  p iso  

de  la  p repa rac ión  y  e l  techo  de  la  cámara  pu lpa r  es  de  2mm 

o  más,  es  d i f í c i l  que  e l  ca lo r  p rovocado  po r  e l  ta l lado  o  e l  

secado  p roduzcan  daño.  Con  1 ,5  mm.  de  den t ina  remanen te  

apa recen  mod i f i cac iones  en  la  capa  odon tob l ás t ica .  A  

med ida  que  d ism inuye  e l  espesor  de  la  den t ina ,  aumenta  la  

i n tens idad  de  las  respues tas  pu lpa res .  ( 1 9 )  

  

 Pash ley  demost ró  que  la  reducc ión  de l  g rosor  de  la  

den t ina  aumen ta  cons iderab lemente  su  pe rmeab i l i dad .  A  

med ida  que  la  p repa rac ión  den t inar ia  se  ap rox ima  más  a  la  

pu lpa ,  mayo r  es  e l  número  de  túbu los  dañados  po r  un idad  

de  super f i c ie .  E l  d iámet ro  de  cada túbu lo  tamb ién  aumen ta  
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cerca  de  la  pu lpa .  Es tos  dos  fac to res  con t r ibuyen  a l  

i nc remen to  de  la  supe r f ic ie  den t inar ia  de  d i f us ión .  ( 1 8 , 4 7 )  

 

 Según  Ma is to ,  s i  l o  que  queda  de  den t ina  remanente  es  

la  m i tad  de  su  espeso r  no rma l ,  se  p roduce  una  buena 

respues ta  pu lpa r  y  f o rmac ión  de  den t ina  s ecunda r ia  a  mayo r  

ve loc idad .  A  med ida  que  se  hace  necesa r io  e l im inar  mayo r  

can t idad  de  den t ina  y  sob repasa r  es t e  l ím i te ,  mayor  se rá  e l  

daño  in f l i g ido  a  los  odontob las tos  y  mayo r  e l  t iempo  de  

recupe rac ión ,  en  consecuenc ia  la  den t ina  repa ra t i va  será  de  

ca l idad  in fe r io r  a  la  f o rmada  en  las  cond ic iones  an te r io res .  

( 8 )  

 

4.  RESPUESTA DEL ORG ANO DENTINO -PULP AR ANTE 

LOS EFECTOS DEL USO DE LOS INSTRUMENTOS 

CORTANTES ROTATORIOS  

 Los  p roced im ien tos  opera to r ios  i r r i tan  la  pu lpa  y  

p roducen daños   en  su  de l i cada  es t ruc tu ra .  La  pu lpa  i r r i tada   

po r  l os  es t ímu los  ex te rnos  puede  reacc iona r  de  manera  

pos i t i va ,  f o rmando  de n t ina  te rc ia r ia  o  de  repa rac ión   o  

nega t i va  oc luyendo  sus  vasos  sangu íneos  po r  un  mecan ismo 

exage rado  de  au tode fensa  que  la  l l eva  en  ú l t ima  ins tanc ia  a  

la  nec ros is .  ( 2 9 )  
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 Los  es tados pu lpa res  pueden ser  reve rs ib les  o  

i r reve rs ib les ,  pe ro  la  l ínea  d iv i so r ia  en t re  ambos  es  muy 

d i f usa  y  n ingún  c l ín i co  pod rá  sabe r  de  an temano  con  ce r teza  

s i  la  pu lpa  vo lve rá  a  su  es tado  norma l  de  sa lud  o  quedara  

a fec tada  pa ra  s iempre .  ( 3 4 )  

  

 Las  les iones  se  pueden  c las i f i ca r  en  leves ,  moderadas  y 

g raves .  Las  les iones  leves  son  aque l las  en  las  que  la  zona  

r i ca  en  cé lu las  no  es tá  a fec tada  y las  les iones  se  l im i tan  a  

los  túbu los  o  cana l ícu los  co r tados ,  en  las  les iones  

moderadas  la  zona  r i ca  en  cé lu las  es tá  a fec tada  y  la  

i n f lamac ión  se  ext iende  hac ia  la  pu lpa  cen t ra l ,  las  les iones  

g raves  se  carac te r i zan  porque  tan to  la  zona  r ica  en  cé lu las  

como la  pu lpa  cen t ra l  se  encuent ran  mod i f i cadas en  sus  

es t ruc tu ras  no rmales .  ( 2 9 )  

 

 Una les ión   l i ge ra   o   moderada   induce   una    respuesta   

pu lpa r  p ro tec to ra  loca l i zada  en  la  zona  de  los  túbu los  

cor tados .  S i  la  les ión  es  más  in tensa ,  l a  des t rucc ión  l l ega  

más  a l lá  de  los  túbu los  co r tados  y  a  menudo  p roduce  un  

absceso  pu lpar  y  l a  muer te  de  la  pu lpa .  Es ta  secue las  

pu lpa re s  ( recupe rac ión  o  nec ros is )  du ra n  de  2  semanas  a  6  

o   más meses ,  depend iendo de  la  ex tens ión  e  i n tens idad  de l   
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t raumat i smo.  Aunque  una  pu lpa  joven  es ta  más  expuesta  a  

les iones ,  tamb ién  se  recupera  me jo r  que  una  pu lpa  más  

v ie ja ,  cuyas  pos ib i l idades  de  recupe rac iones  son  menores  y  

más  len tas .  ( 6 , 1 0 )  

 

 La  ampu tac ión  de  las  p ro longac iones  odontob lás t icas  es  

con  f recuenc ia  una  consecuenc ia  de  la  p repa rac ión  de  una  

cav idad  o  una  co rona .  La  inves t igac ión  h is to lóg ica  ind ica  

que  la  amputac ión  de  pa r te  de  la  p ro longac ión  no  conduce  

inva r iab lemente  a  la  muer te  de l  odon tob las to .  Se  han  hecho 

numerosos  es tud i os  c i to lóg icos  con  m ic roc i rug ía  y  l os  

resu l tados   sug ie ren   que   l a  amputac ión  de  una  

p ro longac ión  odontob lás t i ca  se  s igue  ráp idamen te  de  la  

repa rac ión   de   la   membrana  ce lu la r .  S in  embargo ,  es  

pos ib le  que  la   amputac ión  de  la  p ro longac ión  

odon tob lás t i ca  cerca    de l   cue rpo  ce lu la r   o r ig ine   una  

les ión  i r revers ib le .  ( 1 0 )  

 

 No  s iempre  se  puede  de te rmina r  l a  causa  exac ta  de  la  

muer te  ce lu la r  cuando  los  odontob las tos  desapa recen  

después  de  un  p roced im ien to  res tau rado r ,  pues to  que  esas  

cé lu las  se  pueden  ve r  expuestas  a  d i s t in tas  agres iones.  E l  

ca len tam ien to   por   f r i cc ión ,   la   v ib rac ión ,   la  amputac ión  de   
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l as   p ro longac iones,   los   camb ios   por  la  desh id ra tac ión  y  la   

expos ic ión  a  tox inas  bac te r ianas  y  o t ros  i r r i tan tes  qu ím icos  

pueden  desempeñar  una  func ión  en  la  des t rucc ión  de  los  

odon tob las tos .  ( 1 0 , 4 8 , 5 1 )  

 

 En  respuesta  a  la  p repa rac ión  den ta l ,  l as  cé lu las  

ne rv iosas  senso r ia les  l ibe ran  neu ropé p t idos ,  en  espec ia l  

sus tanc ia  P ,  e l  f lu jo  sangu íneo  de  la  pu lpa  aumenta  

in ic ia lmente  y  después  d isminuye  mucho  deb ido  a  l a  escasa  

d is tens ib i l idad  de l  med io  amb ien te .  Por  ú l t imo ,   ba jo  e l  á rea  

de  la  p repa rac ión  den ta l  se  acumulan  cé lu las  

inmunocompeten tes ,  de l  m ismo t ipo  de  las  aparec idas  en  

respues ta  a  la  ca r ies .  ( 3 )  

 

 Uno  de  los  fac to res  que  t iene  mayo r  impor tanc ia  en  la  

apa r ic ión  de  los  p rocesos  in f lamato r ios  pu lpa res  es  e l  

espeso r  de  la  den t ina  remanente  en t re  e l  f ondo  de  la  

p repa rac ión  y  e l  techo  de  la  cámara  pu lpar .  ( 3 2 , 3 9 )  

    

 Cuando  quedan po r  lo  menos 2  mm.  de  espesor  de  

den t ina  remanente  en t re  e l  p i so  cav i ta r io  y  l a  pu lpa ,  es  muy 

d i f í c i l  que  e l  t a l lado  cav i ta r io  p roduzca  daños  de  

impor tanc ia   a   l a   pu lpa .   Cuando queda 1 ,5  mm.  de  den t ina   
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remanen te ,   com ienzan  apa rece r   mod i f i cac iones  en  la  capa   

odon tob lás t i ca  que  reve lan  que  e l  p roced im ien to  ope ra to r io  

ha  s ido  t raumat i zan te .  ( 2 9 )  

 

 A  med ida  que  e l  espeso r  de  den t ina  remanente  

d ism inuye ,  se  van  man i fes tando  con  mayo r  in tens idad  los  

p rocesos in f lamator ios  de  la  pu lpa  has ta  l lega r  a  la  

ve rdade ra  quemadura  de l  te j ido  pu lpa r ,  que  es  la  más  g rave  

de  las  les iones  p roduc idas  po r  e l  co r te  y  que  puede  ocur r i r  

cuando  e l  espesos  de  den t ina  remanen te  es  menor  de  0 ,5  

mm.  ( 2 9 , 3 7 )  

  

 La  respuesta  pu lpa r  se  t raduce  en  reacc iones 

inmed ia tas ,  que  son  las  que  ocu r ren   an tes  de  las  48  ho ras ,  

y  reacc iones  ta rd ías ,  a  pa r t i r  de l  te rce r  d ía  de l  ac to  

ope ra to r io .  ( 2 9 )  

 

 En    un    co r te   h is to lóg ico   de l   d ien te   después  de   

una  p repa rac ión   cav i ta r ia   y   según  e l   g rado   de   i r r i tac ión   

expe r imen tado  po r  la  pu lpa ,  se  pueden  observa r  a lgunos 

cambios  inmed ia tos ,  como  núc leos  de  odontob las tos  en  los  

túbu los   den t inar ios    que   f ueron    co r tados   a l   p repa ra r   la  

cav idad ,    e r i t roc i tos     invad iendo     la   den t ina ,   congest ión   

 



 67 

i n tensa  y   vasod i la tac ión   de  los  cap i la res  por  deba jo  de  los   

túbu los  co r tados ,  apa r i c ión  de  cav idades vac ías  o  con  res to  

de  sangre  ex t ravasada,  i nvas ión  de  n eu t ró f i los  en  la  zona  

r i ca  en  cé lu las  y  pé rd ida  de l  de ta l le  ce lu la r  y  edema.  

( 1 3 , 3 2 , 3 5 )  

  

 Es tas  reacc iones apa recen  tempranamen te ,  en  d ien tes  

ex t ra ídos  en t re  1  ho ra  y  24 -48  ho ras  después  de  haber  

p repa rado  la  cav idad .  S i  la  ext racc ión  de l  d ien te  se  e fec túa  

mas  ta rde ,  la  pu lpa  ha  ten ido  t i empo  de  reacc iona r  con  un  

p roceso  in f lamator io  que  t iende  a  repa ra r  e l  daño  p roduc ido .  

Cuando  e l  t rauma ha  superado  su  capac idad  de  de fensa ,  se  

puede obse rvar  una  pu lpa  con  in f lama c ión  c rón ica ,  

f o rmac ión  de  abscesos  y  en  v ías  de  degenerac ión  y  

nec ros is .  ( 2 9 )   

 

 Cuando  las  cond ic iones  son  favo rab les  p roduce  la  

repa rac ión  de l  comple jo  den t ino -pu lpa r  que  hab ía  s ido  

a fec tado   po r   e l   a taque p r imar io  (car ies ,  e ros ión ,  ab ras ión ,   

t rauma)  o  po r  e l  a taque  secundar io  (p repa rac ión  cav i ta r ia  y  

ob tu rac ión )  y  la  den t ina  te rc ia r ia  o  den t ina  de  repa rac ión  

queda  como c ica t r i z  de  la  l e s ión ,  es to  es  pos ib le  po r que  la  

pu lpa   posee  una   abundante    vascu la r i zac ión   y  un  s i s tema  
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l i n fá t ico  que  pe rm i te ,  p o r  un  lado ,  apo r ta r  la  nu t r i c ión  

necesa r ia  pa ra  la  repa rac ión  y  po r  e l  o t ro ,  e l im ina r  todos  los  

desechos de l  p roceso  in f l amato r io .  ( 3 , 2 9 , 4 9 )  

  

 En  las  reacc iones  ta rd ías  en t re  3  y  14  d ías ,  los  co r tes  

h is to lóg icos  ya  muest ran  e l  ac t ivo  p roceso  de  repa rac ión  

que  ocu r re  s i  la  pu lpa  no  se  ha  a fec tado  de  manera  in tensa  

o  por  i n f lamac ión  c rón ica .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )   

 

 En  las  les iones  leves  se  obse rva  reducc ión  de l  número  

de  neu t ró f i los ,  aumen to  de l  número  de  l in foc i tos  y  

monoc i tos ,  reac t i vac ión  de  la  red  de  cap i la r es  

subodon tob lás t i cos ,  d ism inuc ión  de  los  focos  hemor rág icos  

y  apar i c ión  de  g ránu los  de  hemos ide r ina  y  p ro l i f e rac ión  de  

f ib rob las tos  en  la  zona  r ica  en  cé lu las .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )  

  

 En   l as   l es iones   g raves   se   obse rvan    absceso    

f ren te   a   l os  túbu los    co r tados ,    l es iones    de   quemadura ,   

i n tensa    conges t ión   tan to  en  las  zonas supe r f ic ia les    como   

en  las  zonas p ro fundas,  desp lazam ien to  de  los  

odon tob las tos ,  pe rs i s te  e l  in f i l t rado  de  neu t ró f i los  y  

apa recen  l in foc i tos  y  pers is ten  los  focos  hemorrág icos  

in t rapu lpa res  y  e l  in tenso  exudado.  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )  
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 En  las  reacc iones ta rd ías  a  los  14  d ías ,  se  obse rvan  en  

las  les iones  leves  y  moderadas,  que  la  h i le ra  de  

odon tob las tos  desapa rec ida  comienza  a  se r  cons t ru ida  po r  

cé lu las  ind i fe renc iadas  p roven ien t es  de  la  zona  r i ca  en  

cé lu las ,  se  reduce  e l  número  de  cap i la res  d i l a tados ,  los  

focos  hemorrág icos  se  van  reabso rb iendo  y  desapa recen  los  

neu t ró f i los  y  se  reducen los  l i n foc i tos .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )   

 

 En  las  les ione  g raves ,  se  observa  que  la  h i le ra  de  

odon tob las tos  ha  s ido  reemp lazada  po r  t e j ido  conec t i vo  de  

g ranu lac ión ,  pe rs is ten  neu t ró f i los ,  l i n foc i tos  y  monoc i tos  que  

invaden  la  zona  basa l  de  W ei l  y  l a  zona  r ica  en  cé lu las ,  

pe rs i s ten  cap i la res  d i l a tados  en  la  pa r te  cen t ra l  de  la  pu lpa ,  

pe rs i s ten  zonas  de  hem orrag ia  y   en  los  casos  de  abscesos  

la  zona  se  ex t iende  y muest ra  nec ros is  ce lu la r .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )  

 

 En  las  reacc iones  ta rd ías  a  las  3  semanas,  se  observa  

en  las  les iones  leves  y  moderadas e l  p roceso  de  repa rac ión ,   

con t inua  la  recons t rucc ión  de  la  h i l e r a  de  odon tob las tos  a  

pa r t i r  de  cé lu las  mesenqu imát icas  d i f e renc iadas ,  de  la  zona  

r i ca  en  cé lu las ,  com ienza  la  f o rmac ión  de  den t ina  te rc ia r ia  o  

de  reparac ión ,  de  e s t ruc tu ra  i r regu la r  con  menor  nú mero  de  

túbu los ,  desapa recen  las  cé lu las  in f lamato r ias  de  las  capas 
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supe r f ic ia les ,  aunque  pe rs i s ten  en  las  zonas  p ro fundas de  la  

pu lpa  y  se  reduce  e l  tamaño de  los  cap i la res .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )  

 

 En  las  les iones  g raves  se  p roduce  la  in f l amac ión  

c rón ica ,  la  recons t rucc ión  de  la  h i l e ra  de  odontob las tos  es  

mas  len ta  que  e n  las  les iones  leves ,  no  se  fo rma den t ina  

te rc ia r ia  o  de  repa rac ión ,  pe rs i s ten  cé lu las  in f lamato r ias ,  

neu t ró f i los ,  l in foc i tos ,  monoc i tos  y  o t ras ,  pe rs is ten  los  

cap i la res  d i la tados  y  l lenos  de  sangre ,  las  les iones  se  

ex t ienden  a  zonas  ampl ias  de  la  pu lpa ,  a pa recen  cé lu las  

mu l t inuc leadas  y  g igan tes ,  aparece  te j ido  de  g ranu lac ión  en  

la  quemadura  de  la  pu lpa ,  los  abscesos  pequeños quedan 

con f inados  po r  una  capa  de  te j ido  in f lamato r io  y  los  

abscesos mas ivos  requ ie ren  ex t i rpac ión  pu lpar  o  la  

ex t racc ión  de l  d ien te .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )   

 

 En  las  reacc iones  ta rd ías  a  las  5  semanas,  se  observa  

en    las     les iones    leves    y    moderadas    e l    p roceso    de   

repa rac ión ,  se  ha  regene rado  la  h i le ra  de  odontob las tos ,  

una  capa  de lgada  de  den t ina  te rc ia r ia  o  de  repa rac ión  que  

a lcanza  20  m ic rómet ros  aprox imadamen te  y  las  zonas 

p ro fundas  de  la  pu lpa    vue lven  len tamente  a  la  no rma l idad  

y    desapa recen    poco   a   poco   los  cap i la res  d i la tados  y  las   
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cé lu las  in f lamato r ias .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )  

 

 En las  les iones  g raves  se  p roduce  una  in f lamac ión  

c rón ica ,  no  hay  regenerac ión  de  la  h i le ra  de  odon tob las tos ,  

no  hay  p roducc ión  de  den t ina  te rc ia r ia  o  de  reparac ión ,  e l  

p roceso  in f lama tor io  c rón ico  se  ext iende  a  zonas  amp l ias  de  

la  pu lpa ,  se  p roduce  te j ido  de  granu lac ión ,  pers is ten  las  

cé lu las  in f lamato r ias  y  l os  cap i la res  d i la tados ,  los  abscesos 

mas ivos  requ ie ren  la  ex t i rpac ión  pu lpa r  y  e l  te j ido  pu lpar  

avanza  hac ia  la  degenerac ión  o  nec ros is .  ( 1 3 , 2 2 , 3 2 , 3 5 , 3 6 )  

 

5 .  USO CORRECTO DE LOS INSTRUMENTOS CORTANTES 

ROTATORIOS PAR A PREVENI R LOS EFECTOS NOCIVOS 

SOBRE EL Ó RG ANO DENTINO PULP AR  

 Las  técn icas  de  ins t rumen tac ión  causan  respuesta  

pu lpa r .  La  técn ica  mas  común  son  los  ins t rumentos  

cor tan tes  ro ta to r ios  usados  a  ba ja  y  a l ta  ve loc idad  pa ra  la  

p repa rac ión    den ta l .     La    p repa rac ión    den ta l    puede   ser   

t raumát i ca  pa ra  la  pu lpa  y  var ios  fac to res  a fec tan  su  

reacc ión .  E l  g rado  de  reacc ión  pu lpa r  depende  de  la  

can t idad  de  f r i cc ión  y  desecac ión .  ( 3 7 )  

 

 La   c lave   para   con t ro la r   l os   e fec tos  de  la  f r i cc ión  y  la   
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desecac ión  es  e l  cho r ro  de  agua en  e l  s i t io  de  con tac to  

en t re  e l  ins t rumen to  co r tan te  ro ta to r io  y  la  es t ruc tu ra  

den ta r ia .  Es to  es  más  impor tan te  que  la  can t idad  de  agua 

que  se  usa  sob re  e l  ins t rumento  ro ta to r io .  ( 3 7 )  Grá f ico  17  

 

 

   

Los  med ios  de  en f r iam ien to  ex is t en tes  son  a i re ,  agua  y 

cho r ro  de  a i re  y  agua .  E l  más  e f icaz  de  e l los  es  e l  cho r ro  

con  abundan te  agua ,  m ien t ras  que  un  s imp le  cho r ro  de  a i re ,  

en  las  zonas  donde  se  ha  p rac t i cado  una  ampl ia  ext i rpac ión  

de  te j ido ,  no  es  su f ic ien te  en  lo  abso lu to .  Además ,  e l  a gua  

Existe una gran cantidad de variables 
dependiendo la forma de la fresa, la 
longitud del mango, y muchas otras, por lo 
que se puede variar en un intervalo de 
enfriamiento, que va de un extremo a otro. 
De todas formas, es importante que el 
spray sirva para fresas de diferentes 
longitudes. 

Gráf i co  17 .  Cho r ro  de  agua  pa ra  d i f e ren tes  
long i tudes  de  f resas .  T o m a d o  d e  c a s t e l l a n i ,  1 9 9 6 .  
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apar tando  los  de t r i tus  garan t i za  la  e f i cac ia  de l  co r te  de  la  

f resa  y  p rev iene  la  desecac ión  de  la  den t ina ,  que  pod r ía  

p rovoca r  pos te r io rmente  una  seve ra  i r r i tac ión  pu lpa r .  ( 1 7 , 4 4 )  

  

 Aunque  es  f recuen temente  ven ta joso  pa ra  re f ina r  

aspec tos  de  la  p repa r ac ión  cav i ta r ia  no  usa r  e l  cho r ro  de  

agua  re f r i geran te  pa ra  me jo ra r  la  v i s ib i l idad ,  es to  se  debe  

rea l i za r  conservado ramen te .  ( 3 7 )  

 

 Una  e f ic ienc ia  óp t ima  de  co r te  requ ie re  un  buen  acceso  

de l  cho r ro  de  agua  re f r i ge ran te  espec ia lmen te  en  á reas  

res t r ing idas .  Una p ieza  de  mano con  mú l t ip les  sa l i das  de  

agua  puede  se r  una  ven ta ja  en  la  p repa rac ión  de  zonas 

in te rp rox ima les  de  co ronas o  ca jones p rox i ma les ,  deb ido  a  

un  me jo r  s i s tema  de  re f r i ge rac ión .  Los  odon tó logos  debe r ían  

cons ide ra r  la  in f l uenc ia  de l  número  de  sa l idas  de  agua 

cuando  se lecc ionan  una  p ieza  de  mano  pa ra  los  p rocesos de  

cor te .  ( 3 3 )  

  

 Pa ra   que   e l   cho r ro   sea   e f i caz ,   debe rá   d isponer   de  

bas tan te   p res ión   pa ra   pode r  vence r  l as  fue rzas  

cen t r í f ugas    de    l os  ins t rumen tos   que   g i ran   a    g ran  

ve loc idad ,      p res ión     que     sa l ie ra     de   va r ias   boqu i l l as   
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d ispuestas    en    f o rma    concén t r i ca    y   d i r i g idas    hac ia    

e l     pun to      en    que    l a    f resa  hace  con tac to    con    e l   

d ien te .  ( 1 7 )  

  

 Es  conven ien te  que  las  f resas  para  la  reducc ión  mas iva  

de l  d ien te  sean  nuevas  y  es tén  a f i l adas .  Cuando  una  f resa  

es ta  desgastada ,  reduce  su  e f i cac ia ,  po r  l o  cua l ,  a  la  

i nev i tab le  mayo r  p res ión  de  con tac to  co r responderá  un  

aumen to  de  tempera tu ra .  Po r  ta l  razón ,  las  f resas  de  g rano  

f ino ,  menos  cor tan tes ,  s e  cons ide ran  gene ra lmente  más 

pe l ig rosas  que  las  fo rmadas  po r  g rano  mas  g rueso .  S in  

embargo ,  e l  uso  de  f resas  de  grano  f ino ,  aunque  menos  

e f i c ien te ,  puede  ser  ind ispensab le  pa ra  pu l i r  la  p repa rac ión  

o  rea l i za r  de ta l les  pequeños,  pa ra  los  que  la  ve loc idad  d e  

cor te  de  una  f resa  demas iado  e f i caz  puede  ser  

con t rap roducente .  ( 1 7 )   

 

 E l   e fec to   les i vo   t iene   ca rác te r   acumu la t i vo ,   po r   lo  

que   la   p repa rac ión  se   debe   rea l i za r   man ipu lando   la  

f resa  de  fo rma   un i fo rme,   segu ra   pero   in te rm i ten te .   E l  

t iempo   de  con tac to   no   debe   pasa r   de  unos  pocos 

segundos  y  debe r ía   in te rca la rse   con   in te rva los   de   

descanso .  ( 1 7 )  
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 Es  impor tan te  mantene r  e l  con tac to  v i sua l  con  e l  

ex t remo func iona l  de  la  f resa  duran te  la  p repa rac ión  de  la  

cav idad ,  espec ia lmente  s i  es ta  es  de  tamaño  reduc ido  y  se  

encuent ra    en    una    pos ic ión    escond ida .  E l  esma l te  de  la   

supe r f ic ie  oc lusa l  de  un  mo la r  t iene  ap rox imadamente  3  mm 

de  espeso r ,  po r  cons igu ien te  s i  se  emp lea  una  f resa  con  una  

cabeza  de  menos de  3  mm  de  long i tud  para  abr i r  l a  f i su ra ,  

desapa recerá  de  nuest ra  v i s ta  a l  pene t ra r  la  den t ina .  De  

es te  modo  se  puede  co r ta r  a  una  p ro fund idad  exces iva  y  

pe rde r  parc ia lmente  la  d i recc ión  co r rec ta .  ( 8 )  

 

 S i  la  cabeza  de  la  f resa  t iene  unos  5  mm de  long i tud ,  se  

pod rá  mantener  e l  con tac to  v i sua l  en  todo  momento  y  la  

p repa rac ión  cav i ta r ia  será  más  conservado ra .  ( 8 )  

 

 Un  es tud io  demos t ró  que  la  ad ic ión  de  c ie r tos  agen tes  

ac t i vado res  de  supe r f ic ie  (so luc ión  de  a lcoho l  d i l u ido  y   

g l i ce ro l )  a l  re f r i ge ran te  de  la  p ieza  de  mano induce  e fec tos  

mecán ico -qu ím icos .  Es tos  e fec tos  mecán ico -qu ím icos  

me jo ran  e l  p romed io  de  cor te  y  ex t ienden  la  v ida  de  cor te  de  

las  p ied ras  de  d iamante  t íp i cas  en  un  200%. ( 4 0 )   
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I I I .  DISCUSIÓN  

     En t re  las  fo rmas  de  t ra tamien to  odonto lóg ico ,  los  

p roced im ien tos  ope ra to r ios  son  la  causa  mas f recuen te  de  

les ión  pu lpar .  Se  acep ta  que  la  agres ión  no  s iempre  se  

puede  ev i ta r .  A  pesa r  de  todo ,  e l  c l ín ico  competen te ,  a l  

reconoce r  los  pe l ig ros  asoc iados  con  cada paso  de l  p roceso  

res tau rado r ,  muchas  veces  puede min im iza r  o  p reven i r  e l  

t rauma,  con  e l  f in  de  conse rvar  l a  v i ta l idad  pu lpa r .  ( 1 0 )  

 

 E l   emp leo    de    i ns t rumentos   co r tan tes    ro ta to r ios  

puede    p rovoca r    daños    pu lpa res     como    consecuenc ia  

de  la  expos ic ión  a   la   v ib rac ión   mecán ica ,    la      

p roducc ión   de  ca lo r ,  la  desecac ión    y  l a  pérd ida  de l  l íqu ido  

de   los   túbu los    den t inar ios  y     l a    secc ión    de  los  

p rocesos    odon tob lás t i cos .    A l    d ism inu i r      e l   espeso r  de  

la  den t ina    aumentan    las      pos ib i l idades     de      l es ión    

pu lpa r   como    conse cuenc ia    de l    ca lo r    y    la     

desecac ión .  ( 6 )  

 

E l  esma l te  y  la  den t ina  son  dos  buenos  a is lan tes  

té rm icos  y  p ro tegen  la  pu lpa  s i  l a  can t idad  de  ca lo r  no  es  

exces iva  y  s i  queda  su f i c ien te  espeso r  de  te j ido .  Cuanto  

más  du re  e l  t raba jo  de  co r te  y  mayo r  sea  la  tempera tu ra  
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l oca l  p roduc ida ,  mayor  se rá  e l  r iesgo  de  les ión  té rm ica .  La  

capac idad  p ro tec to ra  de l  te j ido  que  queda  es  p ropo rc iona l  a l  

cuad rado  de  su  espeso r .  ( 6 )  

 

Zach ( 1 1 )  a f i rma  que  la  p roducc ión  de  ca lo r  den t ro  de  la  

pu lpa  rep resen ta  e l  es t rés  más  seve ro  ap l i cado  a l  te j ido   

pu lpa r  du ran te  los  p rocesos  res tau rado res .  S i  e l  daño  es  

ex tenso  y  se  des t ruye  la  zona  r ica  en  cé lu las  de  la  pu lpa  es  

pos ib le  que  no  se  fo rme  den t ina  repa rado ra .  ( 1 2 )  

 

Zach  y  Cohen  ( 3 8 )  repor ta ron  15% de  nec ros is  pu lpar  

después  de  i ncrementa r  a  5 ,5  g rados  cen t íg rados  la  

tempera tu ra  in t rapu lpa r  y  60% de  necros is  pu lpar  a  11  

g rados cen t íg rados .  

 

Swerd low y  S tan ley  ( 1 3 )  rea l i za ron  un  es tud io  h i s to lóg ico  

pa ra  eva lua r  la  reacc ión  de  la  pu lpa  a  la  p repa rac ión  

cav i ta r ia  con  y  s in  ae roso l  de  agua .  Cuando  se  u t i l i zó  e l  

ae roso l  de  agua y  a i re  la  respuesta  pu lpa r  f ue  ins ign i f i can te ,  

s iempre  que  e l  g rosor  de  la  den t ina  res tan te  no  l legase  a  

menos  de  1mm.  S in  embargo ,  cuando  se  rea l i zó  e l  m ismo 

p roced im ien to  s in  ae roso l  de  agua,  se  ha l ló  un  daño   g rave    

ba jo    e l    s i t io    de    co r te .   E l  f l u jo  de  sangre  d ism inuy ó  
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aun  más  una  ho ra  después  de  comp le ta r  la  p repa rac ión  de  

la  co rona ,  lo  que  sug i r ió  un  daño  i r revers ib le .  

 

     E l    co r te    de   la   den t ina  en  seco  p rovoca  una  

a l te rac ión  de l   te j i do   de n t ina r io   que  p roduce  a  d is tanc ia  

asp i rac ión  de  los  núc leos   de   l os   odon tob las tos    den t ro    

de    los   túbu los    den t ina r ios .     La     p roducc ión   de   ca lo r   

s in   l lega r   a   la    quemadura   de   la   den t ina     p rovoca   

tamb ién   la     desecac ión     v io len t a   de   la   super f ic ie   de   

co r te ,   po r   evapo rac ión   de l  con ten ido   de l   l íqu ido   de  los  

túbu los .  Ambas     consecuenc ias    inducen   a   una   

respues ta   do lo rosa  después de  pasado e l  e fec to  

anestés ico .  ( 8 , 2 9 )  

  

 Cuando  e l  espesor  de  la  den t ina  remanen te  en t re  e l  p iso  

de  la   p reparac ión   y  e l  techo  de  la  cámara  pu lpar  es  de  

2mm o  más,  es  d i f íc i l   que  e l  ca lo r  p rovocado  po r  e l  ta l lado  

o  e l  secado  p roduzca  daño.  Con  1 ,5  mm.  de  den t ina  

remanen te  aparecen  mod i f i cac iones  en  la  capa  

odon tob lás t i ca .   A  med ida   que   d ism inuye   e l  espeso r   de   

l a  den t ina ,  aumen ta  la  in tens idad  de  las  respues tas  

pu lpa res .  ( 1 9 )  
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 Cuando  se  cons ide ra  la  e lecc ión  de  un  t ra tamien to ,  los  

benef i c ios  te rapéu t i cos  deben se r  supe r io res  a  la  

p robab i l idad  de  causa r  una  les ión .  Genera lmente ,  no  se  

puede ev i ta r  comp le tamen te  una  reacc ión  pu lpa r  du ran te  la  

e jecuc ión  de  los  p roced im ien tos  res tau rado res ;  i n i c ia lmente ,  

se  p rovoca  una  respues ta  in f lamato r ia  t rans i to r ia .  Po r  e l lo ,  

e l  p ro fes iona l  debe  tomar  en  cuenta  los  pe l ig ros  po tenc ia les  

sob re  e l  ó rgano  den t ino -pu lpar  y  ev i ta r  daños  i r reve rs ib les .  

En  es te  sen t ido ,  con  la  ap l i cac ión  de  una  adecuada técn ica  

du ran te  la  e jecuc ión  de  los  p roced im ien tos  res tau rado res ,  e l  

ó rgano  den t ino -pu lpa r  pod rá  to le ra r  b ien  d ichos  

p roced im ien tos .  ( 1 0 )  
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IV.  CONCLUSIONES 

1.  La  den t ina  y  la  pu lpa  son  te j idos  con jun t i vos  

espec ia l i zados,  que  fo rman  e l  comp le jo  den t ino -pu lpa r  y  se  

cons ide ra  que  es tos  te j i dos  son  uno  mismo,  s iendo  la  

den t ina  m ine ra l izada  e l  p roducto  f ina l  maduro  de  la  

d i f e renc iac ión  y  la  madurac ión  ce lu l a r .  La  ac t i v idad  

func iona l  de  la  den t ina  y  la  pu lpa  cons is te  en  ac tua r  como 

sopo r te  mecán ico  en  la  ac t i v idad  mas t i ca to r ia  no rma l  de  los  

d ien tes  y  en  pa r t i c ipar  tamb ién ,  po r  sus  ca rac te res  

es t ruc tu ra les  y  b io lóg icos ,  en  la  de fensa  y  la  sens ib i l idad  

de l  comp le jo  den t ino  –pu lpar .  

 

2 .  Los  ins t rumentos  co r tan tes  ro ta to r ios  g i ran  a l rededo r  de  

un   e je  pa ra  desar ro l la r  un  t raba jo .  Ap l icado  a l  p roceso  

den ta l ,  e l  t raba jo  desa r ro l lado  es  p r imar iamente  cor te ,  

ab ras ión ,  acabado  o  pu l ido  de l  te j ido  den ta r io  o  de  los  

mate r ia les  res taurado res .  Es tos  ins t rumentos  se  c las i f i can  

según su  compos ic ión ,  su  fo rma,  su  tamaño y  su  func ión .  

 

3 .  Los  ins t rumentos  co r tan tes  ro ta to r ios  se  ca rac te r izan  po r  

a )  la  ve loc idad ,  la  cua l  depende  de l  d iámet ro  de  la  f resa  y  e l  

número  de  revo luc ion es  po r  m inu to ;  b )  la  p res ión  que  es  e l  

resu l tado  de  la  f ue rza  ap l i cada  sobre  e l  d ien te  y  l a  can t idad  
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de  á rea  de  super f ic ie  de l  ins t rumen to  en  con tac to  con  la  

supe r f ic ie  den ta r ia  du ran te  la  ope rac ión  de  co r te ;  c )  la  

p roducc ión  de  ca lo r  que  es  d i rec tamente  p ropo rc iona l  a  la  

p res ión ,  a  las  revo luc iones  po r  m inu to  y  a l  á rea  de l  d ien te  

en  con tac to  con  e l  ins t rumento  y  d )  la  v ib rac ión  que  es  una  

combinac ión  de  p res ión ,  ve loc idad  y  cond ic ión  de l  

i ns t rumento  y  la  p ieza  de  mano .  

 

4 .  E l  co r te  de l  te j ido  den ta r io  con  un  ins t rumen to  co r tan te  

ro ta to r io  p roduce  una  can t idad  cons iderab le  de  ca lo r .  S i  se  

p roducen  a l tas  tempera tu ras  du ran te  la rgos  per íodos ,  la  

pu lpa  resu l ta  a fec tada  pud iendo  te rm ina r  en  nec ros is  pu lpa r .  

La  desecac ión  de  la  den t ina  po r  los  p roced im ien tos  de  c o r te  

o  po r  cho r ros  de  a i re  pu ede  p rovoca r  una  respuesta  

in f lamato r ia ,  pe ro  no  una  nec ros is  pu lpa r .  

  

5 .  La  con tam inac ión  bac te r ia l  du ran te  los  p roced im ien tos  de  

cor te  puede  causar  in f lamac ión  pu lpa r ,  en  mayor  g rado  

cuando hay expos ic ión  pu lpar .  

 

6 .  Los  d iseños  de  p repa rac ión  ex tensos  son  ma s sens ib les  a  

causa r  daño  pu lpa r ,  deb ido  a  que  la  reducc ión  de l  g rosor  de  

la   den t ina   aumenta   cons ide rab lemente  su   pe rmeab i l idad  a   
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med ida  que  se  aprox ima hac ia  la  pu lpa .  

 

7 .  La  pu lpa  a fec tada  por  lo s  p roced im ien tos  d e  co r te  puede  

reacc iona r  de  manera  pos i t i va ,  f o rmando  den t ina  te rc ia r ia  o  

de  reparac ión  o  de  manera  negat i va  con  un  mecan ismo 

exage rado  de  de fensa  que  la  l leva  en  ú l t ima  ins tanc ia  a  la  

nec ros is .  La  respuesta  va  a  depender  de  s i  la  les ión  es  leve ,  

moderada  o  g rave .  Una  les ión  leve  o  moderada  induce  una  

respues ta  pu lpar  p ro tec to ra  loca l i zada  en  la  zona  de  los  

túbu los  cor tados ,  s i  la  les ión  es  mas  in tensa  la  des t rucc ión  

l l ega  más  a l lá  de  los  túbu los  co r tados  y  a  menudo  p roduce  

un  absceso  pu lpar  y  la  muer te  de  la  pu lpa .  

 

8 .  La  combinac ión  de  a l ta  ve loc idad ,  adecuada  i r r igac ión ,  

ausenc ia  de  bac te r ias ,  co r te  in te rm i ten te  y  l i ge ra  carga  es  

conven ien te  pa ra  una  m ín i ma  a l te rac ión  de l  ó rgano  den t ino -

pu lpa r .  
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