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I N T R o D u e e I o N 

La vida del diente .depende mb. de las condicionH pre:

•ente• en lo• tejido• de •aporte que de la vitalidad 'pulpar. 

E• por uto que en hte nncillo trabajo de Tuh .trato · 

de crear conciencia de que la •entalidad del Odont6loqo, ante 

la pre1encia de carie• de cuarto grado 6 fractura• paréiale1. 

coronaria1, debe •er la de a9otar 101 conocimiento• y expe;. -. 

riencia• adquirida•, para conservar y ••lvar 101· 6r9ano• den

.tarios en la cavidad oral, ya que nada artificial, •uplirl en 

•u totalidad a lo natural. 

!•to •e 109re, mediante la combinaci6n de las (rea• 

Odontol6gica• como •on1 La Bndodoncia y Pr6te1is, 

'.<' 
L 

'·''-" 

'\, 

l.:~ 



C A P l T U L O I 

IMDICACIONES VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La Odontolog!a restauradora y la Endodoncia, han llega 

do al punto en que pueden disfrutar una relaci6n simbiótica.

El odontólogo restaurador necesita usar el tratamiento endo-

d6ntico para conservar dientes con lesiones pulpares ó peria

picales. Después de la terapeútica endod6ntica, han de poner . . -
se en práctica métodos restauradores muy eapec!ficos para pr~ 

servar y proteger el diente tratado. 

lPorqué se utiliza una incrustaci6n de resistencia?, -

es decir, una pieza colado con anclaje en el conducto. 

Obviamente después del tratamiento endodóntico, el con

tenido vital del conducto ha sido eliminado y ha quedado .el -

diente sin pulpa y ésto conduce a la mayor debilidad del die~ 

te tratado: 

1.- El diente despulpado pierde elasticidad y resisten

cia debido a su desecamiento (deshidrataci6nl y o-

tras modificaciones f!sico-qu!micas, que tienen lu

qar en la dentina, situaci6n que se acentúa con el 

tiempo, presentando los problemas pronosticables de 

fracturas radiculares, cusp!deas, 8 de coronas cl!

nicas. 

2.-11 techo de la c¡mara pulpar tiene la configuraci6n 

de un arco, que es una forma extremadamente resis-

tente a las presiones y esfuerzos.' cuando se le -

elimina para obtener el acceso endod6ntico, se red~ 
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ce muchiaimo la reaiatencia intr!naeca del diente 

tratado. 

J,. La mayoria de loa 6rqanoa dentarios, eatln tan •! 
tiladoa por cariea, reatauracionea previa• y por 
el acceao endod6ntico, que queda poco de la coro
na clínica para retener la reatauraci6n final. 
Con frecuencia, a6lo qudan la rata 6 raicea. para 
retener la corona protaaica. 

En la• piesaa en qua queda poca 6 ninquna corona cl!n~ 
ca, pero, que tengan rata 6 raicea de longitud apropiada, 9r!!. 

••• y reaiatentea, ae puede hacer un mufton artificial con e•

pi9a. 

11 debilitamiento producido conduce a la neceaidad de 

un interior fuerte aat co•o de un aoporte exterior. 

El enaancbamiento del conducto elimina una porc16n de 

1• reaiatencia interna del diente y reduce la dentina radicu
lar. La obtura~i6n del conducto de ninguna manera devuelve -
la fueraa a eaa lrea. 

Loa diente• con reatauraclonea 6 carie• m!nimaa no re
quieren, nora•l•ente, terape4tica endod6ntica. Son aolo aqu~ 
lloa con grande• reatauraclonea, recidivaa, loa que neceaitan 

una preparac16n coronaria deauaada y •e convierten en candid~ 
toa para el trata•iento. 

lGn cuando no quede pulpa viva, loa tejido• de aoat•n 

del diente tratado endo46ntica•ente per•anecen vlvaa y no P•! 
turbado• por el tratamiento. Por lo tanto, aGn tene•o• un -- ; 
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aiembro excelente de la arcada dentaria. 

11 diente tratado •ndod6nticamente puede ••r reetaura

do para que actGe coao miembro individual del mecaniemo dent! 

rio, 6 para que eirva coao pilar para un removible. Para que 

el diente funcione eatiefactoriamente, en cualquiera de '•ta1 

categortaa, •• debe planificar cuidadoeaaente el procediaiento 

re• ta11rador. 

Bl diente tratado endod6nticaaante debe 1er refor1ado 

de tal aanera que •oporte' lH fuersae vertical•• y lateral•• 

y no quede •ujeto a fractura•. 

Con el ftn de reforaar el diente tratado y protegerlo 

í contra laa fracturaa, H requiere ••tabUiaaci6n y bto H 1!, 

9ra aediante el uao de un perno auftón y corona, ofrece varia• 

!eDt:&jHI 

1.- La adaptaci6n marginal y ajuete de la reetauraci6n 

•• independiente del ajuste de la e1pi9a. In el -

futuro •e puede 1ubetituir, •1 es necHario, la -

reetaurac16n ein tener que tocar el muft6n y eu e•
piqa. 

2.- Si el diente de1pulpado •• utiliaa como pilar de -
puente, no ee nece1ario paraleliaar el conducto r! 

4'icular con el eje de inHrci6n de lo• otro• pila-

r••· 
t 

3.- Otra ventaja ee que al con•ervar el reeto radicu--

lar el ligamento parodontal, d' información al •i! 
tema nervio•o central de la p~opiocepci6n, 6 •ea,-
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miembro excelente de la arcada dentaria. 

Bl diente tratado endod6nticamente puede eer reetaura

do para que actGe como •iembro individual del mecaniamo dent! 

rio, 6 para que eirva como pilar para un removible. Para que 

el diente funcione aatiafactoriamente, en cualquiera de '•ta• 

cate9or!a1, ae debe planificar cuidadoaa•ente el procedimiento 

reataurador. 

11 diente tratado endod6nticaa1nte debe aer reforaado 

de tal aanera que aoporte la• fuer••• vertical•• y lateral•• 
y no quede aujeto a fracturaa. 

Con el f!n de reforaar el diente tratado y protegerlo 

i contr~ la• fractura•, ae requiere eatabili•aci6n y ••to •• 1! 

9ra aediante el uao de un perno auft6n y corona, ofrece varia• 

!•ntajaaa 

1.- La adaptaci6n aar9inal y ajuate de la reatauraci6n 

e~ independiente del ajuate de la eapiqa. In el -

futuro ae puede •ubatituir, ai ea neceaario, la -

reatauraci6n •in tener que tocar el muft6n y au e•
piqa. 

2.- Si el diente deapulpado ae utili•a como pilar de -
puente, no ea necesario paraleli1ar el conducto r! 

dicular con el eje de inaerci6n de lo• otro• pila-

rea. 

' 3.- Otra ventaja e• que al con•ervar el reato radicu--

lar el ligamento parodontal, d' 1nformaci6n al •i! 

tema nervioao central de la p~opiocepci6n, 6 aea,-
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lo que ••t' •conteciendo y la ubicaci6n •••et• de 
la pi•••• reataurad•, •Gn cuando •• pierde la cor2_ 
na clínica. 

•·- Taabi&n aantiane el nivel dt la creata 6aea.inter• 
proximal, evitando aa{ la reaorci6D del tejido du• 
ro. 

Sin •llb•r90 el fracaao de uno aolo de loa paaoa a ae--
9ui r en l• reataurac16n del diente ya deapulpado, por fractu• 

ra, recidiva, perforac16n accidental dt una porc16n da la - -
ra{s, 6 el tranatorno del ••11ado apical, pueda aer auficien

ta para traer aparejado la p'rdi4a del 6r9ano dentario. 



CAP I TU L·O 2 

CONSIDIRACIOHIS ?!!!, ~ ELABORACIOH ~ !!.!!!2. M~IOH 

LONGITUD DI LOS P!IHOS.-

La longitud d• lo• perno•, 4 ••a la profundidad de'la 
preparaciSn en la porci6n radicular, debe comprender la• 2/l 

parte• de la 1on9itud total. 

Lo expr••ado e1tl condicionado a lo•, vario• factor•• 

que tienen relaci6n con la p~ofundiaa4 de 101 perno• a 1aber1 

1.- LONGITUD DI LA ltAIZ 

2.• LONGITUD DI LA COIOIA CLINICA 

3.- RILACIOH CORONA CLINICA RAIZ. 

•·· RIMANIHTI DENTARIO CORONARIO. . . 
S.• RIMAIBNTI DllTARIO RADICULAR. 

6.- DIAMZTRO DEL CONDUCTO. 
7.• COHDICIOHIS PUHCIONALES (FUERZAS) 

LON~ITUD DI LA RAIZ.-

A mayor lon9itud radicular, mayor•• po1lbilidade1 van 

a exi1tir para d••arrollar un perno que permita repartir 6 -

di•tribuir la fuerza ejercida en la •uperficie, externa coron! 

ria, 1obr• una amplia 1uperficie dentaria, que corre1pond• a 
·' la cara interna del conducto. 

Por conaiquiente debe expre•ar••,,qu• a •ayor longitud 

radicular, mayor ••r' la longitud del perno. 
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LONGITUD DE LA CORONA CLINICA.-

A mayor lon9itud de la corona clínica, mayor debe ser 

el perno a construir. Este nunca, serl •enor que la lon9itud 
de la corona clínica, aunque de debe expresar que el perno -
co•prenderl las 3/4 partes del conducto, dependiendo do las -
condiciones que se estan enumerando. 

RBLACION CORONA CLIRICA RAIZ.-

11 caso mls desfavorable estl dado por un 6rqano de c~ 
rona cl!nica lar9a correspondiendo con una ra!& corta, hecho 
que sucede con frecuencia en dientes ·apicectomhados. 

Ello debe solucionarse con un.a preparación que permita 
la confecci6n de un perno de la •ayor longitud posible, con -
un diametro conveniente, y con el aayor paralelismo, 6 sea, -

aenor convergencia hacia apical, aunque siempre conformando -
una preparaci6n expulsiva. 

Se expresa dilmetro conveniente para significar que el 
conducto preparado debe tener la amplitud suficiente como pa
ra que el perno toae contacto con·una extensa superficie den

taria de la pared del. conducto, s!n determinar con el desgas
te, &onas d'biles en esas paredes radiculares. 

REMANENTE DENTARIO CORONARIO,-

Un reaanente dentario coronario que conserve un sopor-



- a -

te dentinario sano, aunque de escaso espesor y de reducida r~ 

sistencia, se comportará como fuerte si el anclaje del perno 

en el cond~cto está de acuerdo con las normas de longitud y -

diámetro conveniente, y ese remanente participará activamente 

en la absorción de fuerzas ejercidas y tranamici6n de las mi! 

mas a las extructuras de soporte. 

Por este motivo, está contraindicado con el desarrollo 

de una adecuada técnica, el eliminar en todos-los ca101 el re 

manente coronario en los dientes despulpados, pues ello siqni 

fica en muchos, la elimin,ci6n de un cuerpo dentario Gtil. 

Cuando la ~orción coronaria está totalmente perdida -

por razones. ineludibles, es impresindible lograr el anclaje -

máximo en los conductos. 

REMANENTE DE~TARIO RADICULAR, Y DIAMETRO DEL CONDUCTO,-

La dentina de la porci6n radicular debe tener un espe

sor adecuado para soportar sin deterioro las presiones ejerci 

das. 

En el caso que alguna zona radicular reducida muestre -

un excaso espesor de dentina y vea as! comproMetida su condi

ción de resistencia, la pieza potlr5 conservarse siempre que -

el anclaje dentro del conducto sea máximo. 

Por el contrario, si las paredes radiculares presentan 

un gran espesor, es debido generalmente a una insuficiente -

preparación ó tallado de las mis~as, ó sea la corifecci6n de -
~ 

pernos de di&metro reducido. 
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De ••r a•[, aato• no actuar'n con axito, frente a las 
fueraaa ocluaal•• 6 inciaalea, al diatribuirae ••ta• aobre 
una eacasa auperficie dentaria en la porci6n radicular. 

Por ••o •• 4• importancia que •• ~ontemplen, loa di1ti! 
to• aapectoa1 el eapeaor de la pared dentaria, y la longitud 
y dilmetro del perno, fstoa factor•• que eatar(n en relaci6n 
con la lon9itud y dilmetro de la ra[a, 

. 
El di(metro del perno deber& medir como m[nimo un ter--

cio en relaci6n al dilmetro de la ra!a, en cualquiera de las 

lr••• a conaiderar. 

Teniendo en.cuenta ••o• elemento• 6 factores, ae po~ -
dran reconstruir en oportunidades, ra[ce• fracturada• 1ub9in-
9ivalmente, siempre que ••a posible devolver condiciones m[n! 
mas aceptables de resistencia. 

In ••a evaluaci6n, no solo •• importante la cuidadosa -
obaervaci6n cl[nica, sino taabian la adecuada interpretaci6n 

de loa ex(aenes radio9r(ficoa, fundamental•• tanto en el diaJ. 
n6atico, durante el tratamiento endod6ntico, como para despe
jar duda• con re•pecto a la lon9itud de la rah y del conduc
to durante la preparaci6n del remanente dentario radicular. 

In ••ta etapa, •• importante la eliminaci6n d• irre9u
laridad•• de la• pared•• del conducto, ya ••• aediante el de! 
gaste realizado con la fresa troncoc6nica en el acto de su -
preparaci6n, 6 en casos necesario•, mediante •l cementado de 
las pequefias lreaa retentiva•. 

In diente• :t6vene1, en que no ha eido posible con••- -
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quir el completo crecimiento radicular previo al tratamiento 
endod6ntico, el conducto preeenta pared•• paralela•, y a v•·· 
cee divergente• hacia apical. 

In e•o• caeoe, la preparaci6n tendr' pared•• caei para• 
lela•, con amplio di&metro y la mayor longitud radicular re-
quiriandoee deegaetH compeneatorioe•, y lreae cementado• en -

la• pared•• interna• del conducto. Crig. 1) 

rig. 

CONDICIONBS PUNCIONALES.· 

Repreeentaci6n ••quealtica 
de un diente anterior •in -
crecimiento radicular alca!_ 
aado, con trata•i•nto endo• · 
d6ntico realiaador A, pared 

interna del conducto ante• 
de la preparaci6n •ec,nica. 

'·'- pared interna del condu!:, 
to luego .de la preperaci6n 

cavitaria. 11 deegaete ºº!. 
peneatorio eli•lna el teji· 
do dentario coaprendido en 

el lrea rayada. e, ce•ento 
de foefato. D, obturaci6n 
radicular. 1, foramen api
cal amplio .obtuvado. 

• 
11 eetudi6 de la• condicione• funcional•• eetl compre~ 

dido en el exemen del paciente, cuando ~nalican aepecto1 r•l! 
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cionadoe con la ocluei6n y fuerza mae,1cator!a. 

Las fuerzas oclusalee creadas por el mecanismo neuro-mu! 
cular, pueden ser fisio16qicae, (maeticaci6n, deqluci6n) 6 pa
to16qicae (bruxiemo y otro1 h¡bitoe~. 

Beta• fuerzas actuantes se considerarln teniendo en - -
cuenta la musculatura, el punto de aplicaci'6n y la intensidad, 

la direcci6n y la frecuencia de las •is•as. 

Beta• fuerzas •• pueden obeerwar en co•ponente anterior 

de fueraas cuando •• acercan loe diente• •uperlores e lnferi! 
re• para encontrar•• en oclus16n, loa ej•• lon9ltudinal•• de -
lo• dientes ••xllar•• y •andibular•• confluyen en un (ngulo. -
Loe do• vector•• producen una fueraa reaultante en sentido me
lial, y cada diente •• ••pujado •Hlal•ente. (Plg. 2) 

Pig. 2 

Lo• ejes longitudinal••• a.

de 101 di•nt••· superior•• e 
inferior•• ae .. inclinan hacia 

la parte •••ial1 cuando loe 

diente• •• unen en oclu•i6n, 
•• deeaz:rolla un componente 

anterior d! fuerza, C.A., -
que empuja 101 diente• •••ia! 
•ente. 

cuando estos factores eetln vinculado• con el h&bito -
del bruxi•mo, las exigencia• en relaci6n con loe problemas de 

resistencia y retenci6n deben ••• llevados al mbimo. 
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Bl anili•i• conjunto de lo• factore1 mencionado•, in-

trln1eco1 y extrlnaeco• al diente y del e•tudio de influen- -

cia• rec!proca1, 1e9uir' en definitiva la concepci6n del ta-

llado dentario coronario y ,radicular y, por con1i9uiente, la 

soluci6n correcta de 101 problema•- de re1htench y retención. 

Bn re1umen •e deduce la importancia de aplicar un con

cepto definido, que permita una preci1a preparaci6n del rema

nente dentario coronario y radicular en la recon1trucci6n de 

101 diente• de•puipado•. 

COHSIDIRACIOHBS ADICIONALES IH .LOS ,PROCBDIMI!NTOS DE PERNO 

MUROH PAllA DIIHTIS CON POCO O NADA DE CORONA.-

1.- Heceddad 'de ubicaci6n de, un frenter 

In tal ca•o, •e prepara en ve•tibular un hombro 6 cha
fl,n, coao para una preparaci6n corriente para corona Veneer 

y/o Richaond, y 11 d' al perno aufldn forma acorde para dejar 

lu9ar al frente. 

Se prepara el hombro con diamante tronco c6nico de ex

tremo romo, que 1e lleva hasta un tercio dentro de la re9i6n 

interproximal para brindar la aaxima e1tCtica, El hombro de

be 11r llevado 1 a 2mm por deba~o de la cre1ta de la encla de 

modo que •• vea poco 6 nada metal, y •• bi1ela con un diamante 
cónico fino de punta redonda, 

f 

2.- Si se de•ea colocar U)) frente, pero no queda •ufi-

ciente ••tructura dentaria Ve1tibular. cuando 1e.de•ea un -

frente pero no queda adecuada e•tructur- ve1tibular, el hom--

··.','· 
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bro podrl ser colocado fnteqramente en el n4cleo 6 muft6n en el 
aoaento del encerado. (Pi9, 3) 

---
Hollbro ubicado totalaente ·~ 
bre e1 auA5n. 

••to ee logra cortando el hoabro en el patr6n, para el 
auAfn en el aoaento del encerado, ubic,ndo1o tallbiln, un t•r-
clo dentro del eapacio proxiaa1 4••4• la euperflci• ve•tibular 
Aln cuanto •• aanten9a la banda 9in9ival, lo ali fina poaible, 
au•l• eatar coaproaetida'la eetltica por ver•• una ·1tnea fina 

4• ••tal. 

l.• 11 •• d•••a un frente y la ••t•tica •• una conaide· 
rac16n iaportant•.-

sn la• reatauracion•• anterior•• de dient•• tratado• •! 
dod6nticaaente, con poca 6 ninguna eatructura dentaria aupra--
9in9ival, a ••nudo •• plantean grand•• exiqenciaa para obtener 
loa aayor•• re1ultadoa ••t•ticoa, In eatoa caao• una banda de 
••tal 6 haata 11 oacureciaiento de la enota por metal aub9in--
9ival ••rtan incoapatibl•• con el reaultado deaeado, Con el -
f!n de evitar eatoa problema•, la porci6n veetibulo9in9ival -
del colado del perno muft5n ••r' eliminada en un tercio del ca
mino dentro de la• 'r••• proximal••· Bito darl lu9ar 1ufici•! 
te para que a6lo •• vea frente por aobre la encta. 
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Al perno muft6n •• le recorta en la cera toda la porci6n 

ve•tibular, de modo que no quede ••tal en el hombro y ei9uien
do un tercio dentro del ••pacio proximal. 

Con ••t• procedimiento •• •acrifica al90 de retenci6n, -
pero •• deben llevar la1 porcione• proximal•• y linqual 1 a 2 

••· •ub9in9i val mente, sin afectar la en ch Ubre 6 111ar91nal. 

Se deben utiliaar preparacione• con a9arre, •1 ee po•l-
ble, y emplear un perno auy lar90 para CJ•nar retenc16n en otraa 
beae de la auperflcb radicular. (Pi9. 4) 'I (Pi9. 4a). 

F19. 4 

Pi9. 4a. 

Vlata frontal de la reta y -

cid auftdn, con l.a porcUn -
veatibular recortada para -
dar lu9ar a una aejor eet•t! 
ca. 

Vi•ta ~e•de arriba de muft6n 

y diente, donde •• mueatra 
el muft6n recortado para per

mitir que la corona •• a¡oye 
directamente contra el teji-

do dentario. 



C A P I T U L O 3 

MATERIALES ! METODO !!.!!! ,!!! PREPARACION .!?!,!: CONDUCTO 

RADICULAR. 

Una ve1 efectuada la obturación del conducto radicular, 
debe considerarse la preparación, primero del remanente denta
rio coronario y lueqo del remanente dentario radicular. 

La con1ervación de un reaanente dentario coronario es -

acon•ejable, 1iempre que en esa lrea •u• pared•• mantenqan un 

••pe•or dentario adecuado. B•t• reaanente colabora con 1•• P! 
rede• interna• del conducto en ab•orber 1•• fuer••• ejercida• 
•obre la •uperficie externa de la re•taurac16n. 

· El tallado del remanente coronario •• previó a la toma -
de impre•ión ó confección del patrón de cera para la con•truc
ción del perno mu~ón. 

Bl. re•anente coronario debe prepara.r•e en forma precisa, 

•• decir, que 1i la re•tauración indicada a reali1ar •• una c~ 
rona, •e efectuarl el d••qa•te ca•i definitivo de las di•tin-
tas •uperficiea del diente, en tratamiento, aGn cuando alguna• 

de ellas é•t'n parcialmente eliminada• por la plrdida de teji
do ocasionada por el proceso pato16qico, fractura, ó defecto -

conqlnito. 

En esta .etapa del tallado del remanente coronario, el -
c1in1co debe concebir la reconstrucción terminada, para defi-

nir la preparación indicada, cada preparación dentaria debe -
ser analiaada en relación no solo a los requisitos de la recon! 
trucción individual, •1 no a toda la rehabilitación oclusal. 
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De aat& manara, ae loqrarl la inclinaci6n apropiada d1 

laa paredea, dea9aatea de auperficies, confecc16n del hombro 

en laa preparacionea para coronaa, funda1, etc., y eaoa pla-· 

nos, orlentar'n •1 perno muft6n. Bl perno muft6n 1tn el talla

do previo del raaanente coronario arriesga el axito final de 

la preparac16n. 

Una vea tallada la porci6n coronaria, ae inicia la pr! 

paracl&n del cond~cto ya obturado hay varia• tfcnicaar como -

la• trea aigulentaa que a continuaci6n mencionarf1 

METODO, 

TBCNICA t 

MATERIAL QUE SB UTILIZA 

1.- Pre•• redonda, 

z.- Contra &nqulo de baja velocidad, 

3.- Pies& de mano. 

4.- Pr••• Tronco cSnica t 701 

5.- Ensanchador 6 Liaa. 

Ya efectuada la obturaci6n total del conducto con gut! 

percha, •• uaa primeramente una fr••• redonda de un dllmetro 

ligeramente menor al di,metro en ••a 'rea del conducto que va 

a preparar••· Bl instrumento rotatorio, a velocidad conven·· 

cional, aequir' el canino indicado por la gutapercha uaada en 

la obturaci6n radicular. t 

Poateriormente, una fresa troncoc6nica t 701, general· 

mente, regulariza la• parede1 aumentando. la luz del conducto 
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y dandole expulaividad. 

Ea iapreacindible que el eje longitudinal del inatru-

mento que se utiliza, la freaa y por conaiguiente de la pieza 

de mano, coincida exactamente con el eje del conducto, puea -

aa! ae evitan perforacionea, que ai auceden aon de dif!cil ao 

luci6n exitoaa. 

Deade el coaienzo de la preparaci6n debe lograra• la -

apertura ~, cUlaetro apropiado '/ definitivo del conducto, lo -

cual permite una viaualizaci6n mla f¡cil y directa de laa ao

naa ab profunda• del ahao. 

11 aentido del tacto ae deaarrolla a tal extreao, que 

H percibe facUmente la diferencia del freaac!o aobre 1a gut! 

percha 6 aobre la dentina, lo cual deaueatra la con~eniencia 

de un buen ensanche del conducto previ6 a la obturaci6n. 

Si aur9ieran dudaa por temo• a profundizar la freaa en 

.el conducto, debe toaarae un enaanchador 6 liaa y •• ejerce -

preai6n apical. Si ae eatl en la v!a del conducto, el inatr! 

aento H introducirl li9eraaentl*·.i en la. gutapercha, lo cual -

•• percibido tlctilaente por aer diferenciable de la dureza -
dentaria. 

lae instrumento de conducto• permitir& por conaiquien

te, comprobar ai la direcci6n ea correcta. 

Bn caao neceaario, las Freaaa aencionadaa, redonda• y 

troncoc6nicaa, rectificar¡n la d1recci6n, aeleccionandolaa de 

acuerdo al dilaetro del ¡rea del conducto en tratamiento. 

Con laa primera• ae profundi•a y con laa ae9undaa •• regular~ 
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zan las paredes y so loqra el diáffietro conveniente. 

HETODO.-

MATERIAL QUB SE UTILI3A 

1. - Tur!::i::.:i. 

2.- Diamantado cónico de punta redonda 

J,- Rueda diamantada pequeña. 

4,- Diamantado en forma de bola 

5,- Fresa # 17'' 

6.- Contraangulo de baja velocidad 

7.- Fresa redonda del # 4 

8. - Juego de 6 ensanchadore's de pee so 

9,- Pieza de mano 

Como mencioné anteriormente se desgasta el diente te-

niendo en cuenta qu~ tipo de restauración va a llevar. 

En un ciente anterior, probablemente será una corona -

de metal, porcelana, se hace la reducción inicisal con el dia 

mantado cónico de punta redonda, quitando unos 2 mil!~etros, 

Se inicia la reducción axial con el ~isrno instrumento. 

(fig. 5). 
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La reducc16n axial ea el 
priaer paao para realiaar -
una preparac16n para el mu
ft6n artificial con eapiqa. 

La reducci6n labial debe tener de 1 a 1.5 mil!metroa -
de profundidad, la reducci6n lingual H hace con una rueda -
diaaantado pequefta. 

Con una freaa redonda ae quitan todaa la• cariea, ce-
aentoa de fondo y reatauracionea previaa. Lo que reata ae 

examina para ver qu' e•tructura1 aanaa d1 la corona, van a 
aer incorporada• a la preparaci6n final, laa pared•• fina• de 
extructuraa no aoportadaa ae eliainan en eate momento. (fiq,&) 

A continuaci6n ae eliminan · 
la• estructura• dentarias -
no 1oportadaa • 

Ko ea neceaario auprimir toda la extructura coronaria 

aupra9in9ival ai no e•t' debilitada 6 minada, 

El diente ya est' en condiciones para la preparaci6n • 
del conducto. 
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Bl instrumento de elecci6n para ensanchar el conducto 

y eliminar la 9utapercha es el ensanchador de peeso. 

Se puede con1e9uir en jueqo• de 6 tamaftos, que van de 
0.6 a 1,6 mm. de dilmetro, como tiene la punta roma y no cor
tante, el instrumento sique la vta de menor re1i1tencia, que 
e• la qutApercha del conducto. 

Un ensanchador de peeso del 1 1 se pone encima de una 
.radioqraf!A del diÍnte que se YA a restaurar y se determina -

la longitud del en1anchAdor que YA A tener•• que introducir -

La profundidad hasta donde 
debe en1Anchar1e 1e determ~ 
na 1uperponiendo1e un enea~ 
chador de pee10 a la radio-
9rdh de. 1 diente a tratar 

Se coloca en tope en el mango del instrumento, utili-

zando una referencia, por ejemplo, el borde inci1al de un 
diente contiquo, de '•ta manera no1 indicar& el final del en-
1anchado. 

Cuando 1e lleva al diente, el e1cariador 1e extiende -
en el conducto haciendo pre1i&n firme y a velocidad•• lent~ y 

media, pivoteando s&lo con la punta 6 po1ici6n extrema fija,

para aplanar la extructura dental y abrir el dilaetro del con 
dueto, mientra• se mantiene afilado pAra,retirArlo, 

,•• 1 

1 
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La preparaci6n para la espiga debe tener una longitud 

equivalente de 2/3 de la longitud de la raí&. (fig, 8) 

Pi41. 8 

La longitud mínima d• la e.! 

piga (B), ha de ••r igual a 

la de la corona (A), y la -

óptima e1 la de 2/3 • 3/4 -
de longitud de la raíz. En 

el extremo apical del canal 

d~ben quedar, como mínimo, 

3 mm. de.gutapercha (C). 

Deben quedar, como mínimo 3mm. del relleno del conduc

to intactos en la &ona del 'pie• para evitar que el material 

de relleno •e mueva y que hayan filtracion••· 

La preparaci6n para la eapiga tiene que aer por lo me

nos, igual de larga que la corona, para que tenga la adecuada 

retención con 6ptima distribución de la1 fuerzasr adem'• de -

la preparación con la necesaria profundidad y ancho, ae ha de 

preatar atenci6n a la configuraci6n de la &ona en el orificio 

evitlndóae un orificio redondeado para poste, 1e podr' eata-

blecer la mejor forma de resistencia a la rotación del mismo 

Evitar las configuraciones 

redonda• en el orificio pa

ra poste. 
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Si no ae consique poner en pr&ctica estos criterios el 
pron6stico de la restauraci6n no ser& ideal, y ea preciso ex

plorar las posibilidades de qanar la necesaria retenci6n. de -
alquna manera. 

Se coloca posteriormente el ensanchador en el diente a 
la profundidad predeterminada, y se toma una radioqraf!a para 
comprobar la exactitud de la lonqitud eacoqida. Se emplea -
esa radioqrafta para establecer la lonqitud final. se conti
nGa anaancbando con loa distintos dilmatroa escalonados, has-

· ta alcan1ar el mla ancho permisible en••• dienta (fi9. 10) 

Pi9. 10 

Zl conducto •• prapera con 
ensanchadores da peeao. 

• 
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11 ta•afto del ensanchador depende del ta•año del dien

te, ••to •• puede ver en la 1iguiente tablar 

ENSANCHADOR DIAMETRO 

• 4 1.2 ••• 

.• 5 1.4· ... 

• 6 1.6 ... 

DIENTE 

1ncieiY01 inferiores 
Preaolares superiores 

Molare•. 

?nci•ivoe laterales 
111per1orH 

Caninos inferior••· 

Inci•ivoa centrales 
e11per1or. 

Caninos superior••· 
Preaolarea inferiores 

Una ve& preparado el conducto para la espiga, con una 

fresa en el &rea del diente 
donde. 

Con una fre•a del 1 170, se 

talla una ranura 9uta. 

' 
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La profundidad de la ranura debe aer aproximadamente -
el di,metro de freaa (tmm. aprox.), y su lon9itud, la de la -

parte cortante de la freaa unoa 4••· 

Con un diamantado en foraa de bala ae hace un marcado 
contrabisel en el contorno exterior de la cara ocluaal (Pi9. 
12). 

El contrablael ae talla con 

un dla•antado en forma de -
bala. 

!ate tallado.di lu9ar a un collar de oro alrededor del 
pertaetro ocluaal de la preparecl4n. Ayuda a mantener unida 
la eatructura. !ato airve de aalva9uarda a la eapi9a de pre
clao ajuate, que tiene tendencia a ejercer fuerza• laterales 

en el momento de aer cementado. 

Se podrln obaervar los detalle• de una preparaci6n pa

ra un muff6n artificial con eapi9a, en la ai9uiente fi9ura. -

(fi9. 13). 

Linea terminal 
Pi9. 13 

anura guta 

' Loa pormenor•• de una prep! 
raci6n para un mua6n artifi 

cial con eapi9a. 
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TICHICA 1 3 

MATERIAL QUI SI UTILIZA 

1.- Atac•dor de conoa. 
2.- lacariadorea de aano. 
3.- Irrigante de conducto• 6 agente quelante. 

4.- L'•para de alcohol. 

Si •• utilia6 gutapercha coao obturaci6n radicular, •• 
colocar& en el conducto un atacador de cono• calentado para -
coaenaar la preparaci6n para el perno. Al retirarlo, partea 

de la obturaci6n reblandecida• aaldr&n adherida• al inatrume! 
to, y •• continGa haata alcanzar la penetraci6n deaeada. se 
eaplean eacariadorea aeriadamente para enaanchar el conducto 

de aodo que por •u acci6n quede un corte relativamente circu
lar. 

Lo• atacadorea calientes y loa eacanadorea .de mano 1610 
eliainar'n material•• y eatructura dentaria del conducto y de 

la• zona• adyacente• a la• pared•• de loa conducto•. 

Si el conducto eatuviera muy eacleroaado y el ensanch! 

aiento •• torna tedioao, ••r' una ayuda el uao de un irrigan
te del conducto 6 de un agente quelante. 



C A P I T U L O 4 

TECNICAS DE IMPRESION 

TECNICAS DE FABRICACION PARA COLADO DE POSTE Y CENTRO USADOS 

EN DIENTES DE RAIZ UNICA.-

De1pué1 de preparar el muftón radicular, para aceptar -

poste y centro, deberan comprobarse de nuevo 101 1iquiente1 -

a1pectoa1 

l.- No deberan existir area1 del9ada1 Ó sin soporte de 

estructura dental restante, Los bi1ele1 deberan -

eliminar latas eficazmente~ 

. 2.- La preparación de orificio para poste debera ser -

1~1a y no t'ener confiquración tran1ver1al circular 

para todos 101 po1te1 ó pivotes con excepción de -

101 patentados, El ueo de luces de fibra ótica -

ayudan a evaluar el orificio para poste, a1! como 

la tran1iluminación. 

La lonqitud total del orificio deber¡ comprobarse, de 

nuevo para estar 1e9uro1 de que ae ha loqrado la retención -

del eellado apical y una longitud •'xima. 

l.- Todos loa marqene1 periféricos deber¡n estar en 

1ubqin9ival, con bordea lisos y bien definidos. 

Deberá comprobarse la dirección correcta del orificio, 

para poste. t 

se usan 2 técnicas para obtener colados de centro y --

poste: 
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BL NITODO DIRECTO Y BL MBTODO INDIRECTO. 

Bn el método Directo existen do• forma• de obtener co

lados de centro y poste (perno muftSn) : 

Mediante el uso de cera directa y 

Mediante el uso de resina acrílica. 

latae dos formas resultan f&cile• en las &reas bucales 

•'• acce•ible•. 

NBTODO DIRECTO.-

Confecci6n del patr6n de cera para perno auft6n. 

1.- Lue90 de preparar el conducto convenientemente ea 

decir, sin imperfecciones •• lleva al mismo una 9~ 

ta de vaselina l!quida, y una sonda 9rue1a y recta 

ea deali&ada varias veces por aua paredes, para 

quitar las pequeftaa irreqularidadea que a veces man 

tienen. 

2.- Se lava el conducto con un chorro de aqua, elimi-

nando la vaselina usada y loa pequeñoe reatos 6 de 

tritua. 

3.- Se seca el conducto y ae humedece nuevamente con -

vaselina líquida, eliminando el excedente si ea ne 

cesado 

4.- Se introduce en el conducto un cono de cera, pre-

viamente preparado, de un tamaño aproximado al con 
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dueto a impresionar, 

. 5.- Se calienta a la llama la sonda gruesa, recta 6 a

codada, se funde el cono de cera dentro del conduc 

to e inmediatamente se lleva al mismo, otro como -

fr!o, preaionandolo aobre la cera anterior~ente r! 

blandecida 6 fundida. Aunque se obtiene una impr! 

si6n n!tida en cera del conducto que no aa fractu• 

ra flcilmente, puede aconaejarae, por razones de -

aequriáad, volver a fundir eata cera en el conduc

to con la aonda utilizada anteriormente, introdu-

ci&ndo en él un perno pllatico previamente ajusta

do. (fiq. 14) 

Piq. 14 

La varilla de plástico se contornea 

para ajustarse al orificio del poste, 

Puede ser también una varilla de plástico que puede -

cortarse de la tapa de una caja de plástico 6 algGn otro mat! 

rial que se incinere durante el procedimiento de colado. 
J t 

6,- Una vez que la cera ha enfriado el poste deberS re 

tirarse y volverse a colocar varias veces para ase . . 
qurar la facilidad del 

-~-
el fin de.comprobar 1! 

retiro final, y tambi¡n con 

la impreai6n ea correcta. -
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Bn caao de haber vac!oa deberi hacerae la corrección 

con materiales nuevoa. 

7.- Despu&s de comprobar la reproducci6n del orificio. 

Para poste (fiq. 15), puede colocarse de nu•v~ el -

poate en el diente. 

riq. 15 

La cera 6 reaina ae adhiere a 

la varilla y reproduce la fo~ 

111a del o'rHicio para poste. 

a.- Poateriormente •• hace el a9re9ado de cera neceaario 

para completar el patr6n de cera que se eat¡ confec

cionando. La longitud del perno pl&atico no debe i~ 
terferir con el tallado de la cera. Los dos nateria 

les, c~~a y plistico, se eliminan al calentarse el -

cilindro en el horno sin dejar residuo al.uno. 

~.- Se define la planimetr!a qeneral, es decir, se cons

tr•a?e el muft6n hasta 109rar el volumen deseado y se 

corriqe el alineamiento. Comprobándose también loa 

ajustes perif&ricoa y oclusi6n. Además se tallan al 

mismo, loa elementos que repreaentar¡n el sistema -

de retención para la posterior restauraci6n corona-

ria. (fiq. 16) 
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Fig. 16 

Patron terminado en 1u 

lugar. 

PABRICACION DEL PATRON DE RESINA 

ACRILICA 

MATERIAL QUE SE UTILIZA 

1.- Diaco de granate, qrano qrueao en mandril Hoore 

2.- Disco de papel de lija, qrano fino, en mandril 

Moore. 

3.- Piedra Verde. 

4.- Rueda Burlev en mandril. 

s.- Jito de colada de plástico macizo, calibre 14 

(t.7 mm.). 

6.- vaso Dappen. 

7.- Eap&tula para cemento, 

8,- Torundas de alqodón. 

9.- Vaselina. 

10.- Resina acr!lica, monómero y polímero (Duralay, 

Reliance). t 

11.- cuentagotas. 

12.- Modelador de obturaciones pláaticaa. 
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La caracteristica del Duralay e• que el pol!mero es de 
9rano mis fino que el del acrilico convencional, '•to hace que 
la reacción isotérmica de polimerización sea de menor tempera
tura, para aa! no lesionar los tejido• adyacentes. 

M!TODO.-

Recorte un bebedero de colada de pl,atico maci•o de mo
do que aju•te con holgura en el conducto y que llegue ha~ta el 

fondo del trayecto ensanchado. 

Se hac• una pequefta aue1ca en la cara anterior de la 
parte que aobreeale, que aervirl de eeftal de orientación en 
101 siguiente• pa1os, (fig. 17), tambi'n 1e hacen otras mues-
cas en la parte que va a ir en conta~to con el conducto, con -

el fin de que sirva como retención al acr!lico. 

Pu9. 17 

Recorte un jito de plS~tico 
de modo que ajuste con hol

gura en el conducto ensancha 
do. 

En un vaso Dappen •• hace una mezcla fluida de monóme
ro y pol!mero de resina acrílica. 

Mediante un ensanchador de Peeeo, provisto de un poco -

de algodón, se lubrica el conducto con vaselina se llena con -
un instrumento de modelar, tanto como ••a posible, la boca del 
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conducto. Con la mezcla de reaina acr!lica. se pinta con mo

nómero el bebedero de pl,atico y se introduce haata el fondo 

del conducto. Hay que aaegurarae de que en '•te momento éste 

cubierto de resina el biael exterior. (fig. 18) 

Pi9. 18 

La primera mezcla de resina 

debe llenar el conducto y -

cubrir el contrabisel. 

Is dif!cil tapar, mls tarde, el biael sin alterar el -

ajuste de la espiga en el conducto. 

Cuando la resina empiece a cubrir el bisel, muevase la 

espiga de pl,stico hacia arriba y hacia abajo, asegurarse de 

que no ha quedado atrapada por algún aocavado del interior -

del conducto. 

Cuando la resina ha polimerizado del todo, retire la -

espiga del conducto y ase9urese de que ha llegado hasta el -

fondo de la zona ensanchada. Si se ha quedado alguna burbuja, 

se rellena con un poco de cera blanda. La espiga ae vuelve a 

incertar en el conducto y se mueve hacia arriba y hacia abajo, 

hasta estar seguro de que va a entrar y salir c6modamente en -

todo momento. f 

Se vuelve a lubricar con vaselina el conducto y se rei~ 

serta la espiga de acr!lico. Se hace una segunda mezcla de --
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acrtlico y se coloca al.rededor de la eepiqa que •obresale, h•! 
ta que se consigue un grueso •uficiente para tallar un muñ6n. 

(fig. 19) 

Se añade una segunda mezcla 

para edificar la porci6n c~ 

ronal del •uñ6n. 

Mientra• va pltaeri&ando,con lo• dedo•, ee pueden mode

lar algo las caraa labial y lingual. 11 auft6n se pueda.deeba~ 

tar en la mano, con piedras verdee y diecoa da granate de gra

no grueso. El tallado se completa con el patrón puesto en su 

aitio, en la ratz. (fig. 20) 

Fiq. 20 

La porci6n coronal del pa

trSn de acr[lico se prepara 

para .que pueda recibir la -

restaurac16n final. 

E• conveniente hacer todo el tallado en el acr!lico, -

pu•• retocar el colado ea diftcil y coneume mucho tiempo. El 

muñ6n de acrtlico se termina ali&&ndolo con discos do papel de 
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lija fino y puliéndolo con ruedas Burlew. El patrón no debe 

presentar ni rugosidades ni socavados y debe tener exactamen

te la forma del muñón artificial definitivo. 

MODO INDIRECTO.-

El m&todo indirecto hace uso de materiales de impre- -

aión elásticos para reproducir los orificios de poste y d.ien

tes adyacentes. Si está bi&n articulada la impresión propor

ciona oclusión funcional y alineamiento correcto. 

El método indirecto puede ser usado en todos loa casos 

aunque ,está especialmente~ indicado en aquellos conductos di

vergentes, que requieren la conatru~ción de incrustaciones de 

resistencia.múltiples, y también cuando varios dientes unirr~ 

diculares deben ser reconstruidos simult&neamente. Cuando se 

lleva a la práctica el método indirecto en las soluciones de 

dientes despulpados, el material de impresión más recomenda-

ble, es el Mercaptano (regular) cuya consistencia es la mas -

apropiada para este tipo de intervención, sin dejar de recon~ 

cer que las siliconas pueden ser igualmente aceptadas. 

Estas impresiones para método indirecto pueden tomarse 

con Banda de Cobre, con Cubeta de Acrílico, ó de Metal Perfo

rado, y con jeringas para hules y silicón. Estas últimas son 

las más aceptadas. 

El uso de cubetas para la toma de impresión en la con

fección de las incrustaciones de resistencia, es· aconsejable, 

cuando mis de un diente despulpado eat& siendo reconstruido -

en la misma arcada. 

El uao de la Banda de la toma d~ impresión para cona--



- 35 -

truir laa incrustacionea de r•ahtencia (p•rno-aui\4n) de dit~n

t• deapulpadoa con conducto• marcadamente diverqentea, puede -
aconaejarae en caaoa de reconstruccionea individual••· 

Otra t•cnica que merece considerarse para la toma de im
prea ionea individualea, ea la que ae uaa una cubeta de acríli
co en 1u1tituci6n de la banda de cobre, confeccionada en part! 
cular para un 6rqano a impresionar separadamente. Pueden con! 
truirae directamente en la boca, haci,ndoae lueqo 101 alivio• 

correspondientea, que permiten mantener un eape1or uniforme -
del material de iapreai6n. 

De la miaaa manera que •n el ca10 de la banda de cobre -
aencionada anteriormente, pueden de aponer de un a9re9ado que -
oficie como tope y quia para facilitar la ubicaci6n de la cuba 
ta. 

!n relaci6n con el tipo de cubeta• utilizadaa, no se -
han comprobado diferencias en la precisi6n de las incrustacio
nes de resistencia cuando se ha uaado metal con perforaciones 

pequeftaa y muy pr6xi111aa, en co111paraci6n con el uso de la banda 
y cubeta de acr!lico, siempre que manten9an el material de im
preai6n en un espesor relativamente uniforme. 

EN LA TOMA DE lMPRESION CON CUBETAS PARA METODO INDIRECTO SE -

CUMPLEN LAS SIGUIENTES ETAPJ\S1 

1.- En los casos en que ea necesario el desplazamiento 
del tejido qinqival previo a la impre1i6n, debe u-

aarae hilo premedicado, manteni,ndolo ubicado por -
uno• minuto1. 

2.- Durante eae per!odo, es seleccionada la cubeta de -
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metal perforado y recortada. En caso de u1ar cube

ta de acrtlico que toma un eector a toda la arcada, 

'•ta debe con1truir1e en ba1e a una impr1116n de al 
9inato tomada en la ~e1ión anterior. 

El vaciado •• hace inmediatamente conden1ita. 

En el modelo obtenido •• adaptan doa hoja1 de cera, 

que cubren totalmente lo• diente• a i•pre1ionar, y 

luego H cubre toda la cera con acr!Uco autopoli-

merisable. Una vea retirada la cera de 1u interior, 

•• pule, y la cubeta est' confeccionada. 

l.- Una vea probada y aceptada la cubeta de acrtlico, -

se pinta 1u cava interna y bordes con adhe1ivo. Es 

to no e1 necesario •i •• u1a la cubeta de metal pe!_ 

forado. 

4.- Se aisla el 'rea con rollos de al9od6n y se seca -
completamente. 

s.- Se mezcla ol material de impresión, tanto en propoE 

ción como en tiempo. 

6.- Se carqa la cubeta, se retira el hilo usado para el 

desplazamiento de la encía, se seca esa sona y el -

material de impresión es llevado a la cavidad del -

diente. 

7.- Para facilitar la profundización del material &e i! 

presión dentro de lo• donductos preparados, 1e usan 

instrumentos rotatorio• en espiral (L5ntulos), cuyo 
• 
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diimetro, generalmente qrueeo, y lonqitud estar¡n -
en rel&ci6n con el dilmetro y lonqitud de loa con-

dueto• a impreeionar. 

El inatrumento lleva el material a toda• laa lrea• 
de 101 conductos, requi.riandoae, que aieapre rote -
al entrar y aalir de los miemos, en la dirección d! 
bid&. Se introduce y ae retira el instrumento rot! 
torio dos 6 tres vece• en cada conducto eliminando 
burbujas de aire, que si eatln presentes ocasionan · 

en ellos la rotura de la impre1i6n al retirarla, -
pudiendo quedar el material retenido. Proyectando 
aire 1e coneique deepla1ar el material de impre1i6n 

a la• dem&a lreaa de la cavidad, eepecialmente a -
·laa proximales, ayudados tambifn con inetrurnentos 
y •e llena totalmente la cavidad. 

a.- Se u~ica la cubeta ya cargada, en posici6n, se esp!. 
ra el tiempo correspondiente de 8 a 10 minutos, y -

ae retira, 109rindose aa! la 1mpreai6n. 

9.- Loa reqi•troa interocluaale• •on importante• en to
do• loa caaoa, y m&a aún ai conjuntamente con el -
perno auftón, •e elabora eobre el mismo troquel l• -

reetaurac16n coronaria final. 

Loa aateriales nSa frecuentemente usados con eae 
fin eon1 La Pasta Cinquevi61ica, Siliconaa y.Cera•. 

TOMA DE IMPRESIOR CON BANDA PARA METODO INDIRECTO.-

Con el f!n de confeccionar el perno muft6n, ae cumplen -

laa •i•mae exi9encia• que actuan~o con dientes pulpado11 
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1.- ,Se prepara la banda, cuapliendo loa pa101 da aelec
ci6n, confor•ac16n, recorte, ajuate y pulido. 

2.- La parte baaal debe aer recortada Jaa. •'• all& de 
la• cara• ocluaalea, y cumplida e1a etapa se hace ~ 

el sellado de la •iama con compueato termopllatico, 
lo cual confina el material, y evita la deforaaci6n 
de l& banda en el •o•ento del retiro. 

3.- Se 1i9uén las •iaaaa indicaciones de la t•cnica de 
la cubeta, en aate caao banda, en loa puntoa 4, s,-
6, 7, 8 y 9, que menciona anteriormente, con la di· 
ferencia que no ea neceaario el uso del hilo para -
el despla&amiento de la enc!a, porque la miama ban• 
da, d eat& correctamente, preparada y llevada a au 
~osici6n, lo consigue ain ocasionar le1i6n alguna -
del tejido ginqival. 

La ubicaci6n correcta de la banda de cobre puede e! 
tar facilitada con una llave de, acrílico 6 compuea
to termopl&atico confeccionada en la boca, que al -
aiamo tiempo que sella la banda en la abertura ba-
sal, logra establecer topea en ,los diente a vecinos, 
anterior y posterior, que gulan su poaici6n, e im

piden una excesiva profundizaci6n en beneficio de -
la integridad de los tejidos blandoa. E1te tipo de 
cubeta individualizada para cada 6rqano dentario, • 
ofrece aeno1 po1ibilidade1 de ocaaionar lesiones en 
los tejidos gingivalea, 

' 
Batas generalmente son provocadas por malas manio·

bra• realizada• durante la to~a de impresi6n con •• 
bandas de cobre. 
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TOMA DE IMPRESION CON JERINGA PARA HULES Y SILICON-. 

El otro método en la toma de impre1i6n indirecta en el 
que se u1an silicones de cuerpo pesado y cuerpo ligero. Batos 
101 encontramo1 en el mercado con diferente• nombres comercia-
le1. 

1.- Seleccionamos el porta impreai6n adecuada para el -
(rea que deseamos impresionar. 

2.- Posteriormente preparamos nuestro 1ilic6n de cuerpo 

pesado y prfviaaente 1ecado nuestro diente por im-

presionar, realizamos la obtenci6n de nue1tro neqa
tivo en la forma convencional. Una vez gelificado 
lo retiramo1 de la boca y 1e limpia perfectamente. 

J.- Con la ayuda de una jeringa especial para hules y -

silic6n ligero, inyectamos el silic6n en el conduc

to que ya hemos preparado, y llevamos de nuevo nue!. 
tro negativo que obtuvimos primeramente con silicón 

pesado y al cual tambi'n le colocamos ailicón ltge
ro hacia el (rea deseada con el fin de obtener to-
dos loa detalles deseados para la elaboraci6n de -
nuestro perno muft6n, &ate se deber¡ retirar cuando 

nos hallamos cerciorado de que loa dos siliconea -
hallan formado un solo cuerpo. 

4.- Una vez que se retir6 la cubeta con el negativo de 
la cavidad oral, procedemos a obtener nuestro mode
lo positivo, con un yeso mejorado y vibrador para -
evitar a1I la presencia de burbujas indeseadas y p~ 

dar confeccionar por el mltodo indirecto el patr6n 
de cera.· 
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RESTAURACION TEMPORAL 

La restauraci6n temporal puede ser manejada por cualqui! 
ra de los m&todos adecuados. El objetivo no ea proteqer la -
pulpa, como en loa dientes. no tratados, sino mantener las. rel! 
cionos interdentarias sin alteraciones mientras se cumplen los 
procedimientos de ,laboratorio, e impedir que los tejidos qing~ 

vales se ubiquen sobre los •'rqenea. 

En los casos de restauraci6n temporal, donde queda e•c! 
aa corona cl!nica, el Endopost resulta ideal para confeccionar 

una solida restauraci6n provicional. 

se eliqe una corona que corresponda al tamaño del dien
te original y se.le ajusta al contacto y el ajuste gingival m! 

diante el empleo de una fresa de carburo para acr!lico. Termi 
nadas las adaptaciones, se elige el Endopoat, se le dobla por 
el extremo externo del manqo de bast6n, como para que entre en 
la corona, se le podr¡ recortar de modo que la porci6n corres
pondiente quede con muescas que aer¡n inclu!das en el acr!lico 

Se prepara una porci6n cremosa de acr!lico de fraquado 
rSpido y se llena al tope la corona, tambifn se pintara el ex
tremo libre del Endopost, y se llevar¡ todo a su posici6n ·me-
dian te suave presi6n. !l exceso puede ser retirado mientras -

está blando mediante explorador. Esta indicado el uso de vas! 
lina en pequeña cantidad como separador que ser& pintado qon -
un pincel de pelo de camello sobre el diente preparado. Si 
queda muy poca extructura dentaria, una pequeña cantidad de s! 
liva ser¡ suficiente como medio separador. 
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Cuando el acrílico fragua dentro de la corona, junto con 

el Bndopoat, se retira todo de la preparación, ae recorta el -

excedente remanente y se pule la corona temporal. 

Se vuelve la corona a la boca para realizar los ajustes 

ocluaalea, s! son necesarios. Se asienta entonces, la restau

ración temporal en su luqar con un cemento provisorro, adecua

do 
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TROQUELES :!, f.IODELOS !,!!! CONFECCIONAR 

~~~ 

En el m~todo indirecto, los· troqueles se construyen en -

estos casos con densit1s. 

Una vez tomada la impresi6n so confecciona un boxing, y 

se prepara para e!ectuar el vaciado, usando proporciones ade-

cuadas de polvo y agua. 

PRECAUCIONES,• 

La contaminaci6n del polvo p~r humedad afecta el tiempo 

de fraguado, Deben de mantenerse bien tapados los recipientes 

y no introducir en ellos instrumentos que no estfn completame! 

te secos. 

PROPORCIONES.· 

Las mezclas efectuadas sin medida, consiguen modelos de 

baja calidad. Medir las proporciones de agua y polvo en volu

men y· peso, respectivamente. Se puede confeccionar los medid~ 

res para ahorro de tiempo y perfeccionamiento del trabajo. 

La dureza y resistencia a la comprensi6n puede ser au-

mentada, reduciendo el exceso de agua. Esto es sumamente im-

portante cuando se confeccionan pequeños modelos 6 troqueles -

para su uso en el método indirecto. t 

MEZCLADO.-
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1.- &1 a9ua debe llevarse primero a la taza, La temper! 

tura del agua tiene poco efecto sobre las propieda• 

des, aunque debe trabajarse con agua a temperatura 

ambiente. 

2.- El polvo debe agregarse al agua. Las partículas de 

polvo encierran aire, y si el agua ea a9re9ada al -

polvo, el aire quedar& encerrado en .la mezcla. In

corporando lentamente el polvo, expulsa~do el aire. 

Debe tenerse en cuenta que el proceso de fraguado • 

no progreaa dpidamente haata dHpGes de cumplido -

el eapatulado. 

3.- Espatular la mezcia en 30 6 45 segundos y homo9enea 

Todas la• porciones de la mezcla deben ser iqualme~ 

te eapatuladas inclusive aquellas que se ven a los 

lados de la taza de goma. Cuando ae usan yesos• de 

fraguado r&~ido, un exceso .de espatulado puede cau

sar tiempo de trabajo insuficiente. En esos casos, 

no pasar loa 30 sequndo1 de espatulado. 

4.- El vibrado de la mezcla permite eliminar el aire e! 

cerrado, Inclinando y rotando la taza de goma so-

br• el vibrador se logra llevar las burbujas a la -

aÜperficie. 

5.- La mezcla más uniforme, con menor contenido de airo, 

se obtiene mediante el espatulado mec!nico al vacio. 

6.- Mezcla• muy aceptables son, hechas con espatulado -

manual en taza de qoma. 
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VACIADO Y MODELO.-

l.- Todos los vaciados deben ser realizados lo mls pro~ 
to posible, luego de tomadas la1 impresiones. 

~.- ta impresi6n debe ser biln enjuagada bajo el aqua -
corriente y lata debe ser'eliminada en el momento -
de efectuar el vaciado, De lo contrario, la super
ficie del modelo ser& de pobre calidad. 

3.- Pequef\a1 cantidades de la maaa espatulada deben 11! 

varse a la impreai6n previamente preparada para re
cibir la mezcla, usando liqera vibraci6n que permite 
el flcil corrimiento de la porci6n incorporada. 

El agregado •• hace siempre a travlz del mismo pun
to. Excesiva vibraci6n ocasionar& en trampa de ai-
re. 

4.- El uso de modelos 6 troqueles deber( efectuarse lu!. 
90 de una hora, por lo menos, de realizarse el va-
ciado, cuando la reacci6n 1e haya completado. 

5.- La resistencia y dureza en la superficie del modelo 
aumentar! aproximadamente en el 100\ mediante seca
do, Pequef\01 troquele• requieren 12 horas, como m! 
nimo para perder el exceso de agua, mientraa que mo 
delos grandes necesitan 2 6 J d!as. 

' 6,- Evite el excesivo contacto del modelo con el agua. 

7.- Troqueles 6 modelos pueden ser mantenidos a tempera . -
tura ambiente y humedad por tiempo indefittido, sin 
exhibir cambios en sus propiedades. 
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· 8. - Troquele• a usar en m&todo• indirecto• deberln ser. 

lubricados previamente al encerado. B•o •e logra 

llevando al troquel, con un peque~o pincel, una C!,. 

pa de lubricante eliminando cualquier exceso antes 

del encerado. 

9,- Loa troqueles tambi&n se lubrican aanteni,ndolos -

sumergidos en vaselina l!quida, 6 coloclndolo• en 

un recipiente con reducida cantidad de lubricante, 

de •odo que •61o uno• pocos •il!aetro1 ••t' sumer

gido. 11 lubricante 1ubira por el troquel an e•t! 

do ••co, loqr,ndoae una aaturaci6n completa del -
aiaao y la finalidad perseguida. 

10.- Loa modelos de eatud16 pueden ~er protequidoa lle

vando el modelo seco a una aoluci6n de jab6n l!qu! 

do al SO• en agua. La• marca• que se desean hacer 

deber¡n efectuarse previamente. El tiempo de inmer 

•i6n ea de una hora, puliandose el modelo con un p~ 
ilo seco. 

11.- La calidad de la •uperficie del modelo varia con el 

material de impresi6n utilizado. 

Lo mencionado anteriormente aon loa paaos a tomar en la 

elaboraci6n del troquel y modelo. 

una vez obtenido este troquel, ae procede a obtener el 

patr6n de cera mediante el •'todo directo, que se mencion6 con 

an t. r ior id ad. 

Ya elaborado el patrón de cera, se continúa con la pre-
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paraci6n del patr6n para el reveatimlento. 

Las etapa• involucrada• en la confecci6n de las piezas 

met,lica• deben practicar•• con dominio de las tlcnicaa y de 

loa material•• uaadoa con el fin de evitar colado• defectuo-

aoa. Por eate motivo, •• conveniente dar una 1erie de reco-

mendacionea b'•icaa aplicables a la conatrucci6n del perno m~ 

ft6n1 

PERNO DE COLADO.-

l.- E• importante la selecci6n del perno en longitud y 

dilaetro del cilindr~ a utilizar. 

2.- Una vea retirado ••• perno del reveatimiento, late 

preaenta un conducto que .facilita la eliminaci6n de 

la cera, permite la entrada del material fundido -

deade el Cri1ol y provee un reservorio de metal lí

quido que compenaa la plrdida de volumen resultante 

del colado por la contracci6n del metal al aolidif~ 

carse. 

3.- Un error común que determina porosidad en el colado 

e1 el uso de perno• demasiados finos. 

4.- Cuando el metal fundido ea introducido en un molde, 

la auperficie externa del colado enfrta primeramen-

te, formando una· capa de metal solidificado rodean

do un centro fundido. 
t 

5.- Al continuar el enfiamiento la capa externa solidi

ficada aumenta en espe1or. 
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6.- Las ¡reas de escaso espesor, ea decir finas, del C!?, 

lado, tambi'n se solidifican mientras en el centro 

de las secciones gruesas existe aún metal fundido. 

7.- Si el perno es muy fino y se enfr!a antes que el -

colado propio, ~ste mantendrS material fundido que 

luego enfr!a y contrae. Posteriormente, esta zona 

se muestra porosa, pues no recibe suministro del -

~etal fundido que eatarta presente adn en un perno 

grueso ó clmara de compensación. Este tipo de po

rosidad no ea defecto del metal 6 aleaciSn. (fiq.-

21 y 22). 

INCORRECTO 

Fig. 21 

CORRECTO 

Fiq. 22 

INCORRECTO.- Perno fino y largo. Al enfriarse an-

Correcta.-

tes que el metal correspondiente a la 

incrustación ocasiona porosidad de 4s 

ta. 

El patrón de cera est& ubicado a 6mm. 

de la terminación del cilindro y el -
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perno grueso concentra la poro1idad -
del oro. 

a.- El metal 1olidificado ocupa menoa e1pacio que cua~ 
do el mismo estaba líquido, y ai el metal e1 exiq! 
do a ocupar el mi1mo espacio que llenaba en au for 
ma flulda, puede hacerlo s6lo ai aqreqa a su volu
men una poro1idad adquirida. 

' 
Para resolver el problema planteado debe 1er usado un 

cilindro de mayor longitud (fiq. 23). Para que •l metal que 
ocupa la zona de interla 8 no enfrle en Gltimo tlrmino debe -

creara• en el irea e laa condicion'•• adecuadas que son r 

B 

e / 

Fiq. 23 

1.- Usar un perno grueso. 

Caracteri1ticas del cilin-

d~o para reve1tir incruat•~ 
ciones de reaiatencia lar-
qaa··para colar con miquinaa 

centrlfuqaa horizontales. -
A, B, e, corresponden a laa 

zona• que deben enfriar en 
primero, aequndo y tercer -
termino respectivamente. 

2,- Practicar una extensa cámara de compenaaci6n cuyo 

diimetro será mayor que la porciSn más gruesa del 

patr&n de cera y ¡sta deber¡ ocupar una posici6n -

en el cilindro que permita enfriar antea que ·~ -
perno 6 c&mara. 

· 3,- Si se u1a una camara de compen1aci6n, i1ta deber¡ 

estar ubicada lo maa cerca d•l patrSn de cera, a -
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1 mm. y medio aproximadamente. (fiq. 24) 

CORRECTO 

riq. 24 

El aqreqado de la c&mara de 
compensaci6n permite que la 

poro•idad •e encuentre fue
ra del 'rea de la incru1ta
ci6n. 

4.- Con cera aumentar al doble el dilmetro del perno -
que coaunica la c&mara de compensaci6n con el ex-
cedente del metal que toma la forma de la base. 

s.- Si la cera est& lejos de la terminaci6n del cilin
dro, el espesor del revestimiento •• excesivo, la 

entrada del metal fundido 1e ve dificultada por -
la lenta salida del aire, el metal enfrh antH de 

llenar completamente la cavidad, y los bordes del 
colado aparecer&n redondeados. (fiq. 25). 

INCORRECTO 

ri9. 25 

El patr6n de cera estS ale
jado de la terminaci6n del 
cilindro, dificult(ndose la 

salida de aire, y ocasiona~ 

do colado• con bordes redon 
deado1. 
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Bata. situación se agudiza cuando se realizan cola

do• de coronas completa•. 

Si el colado •e realiza con máquina centr!fuqa, la 
cámara de compenaaci~n puede •er au•titutda por un 
perno grueso (fig. 22), el cual oficia como reser
vario de metal, quedando en 'l las porosidades. 

6.- Pernos cortos y diámetro adecuado reducen la poro-
' aidad local y aumentan la velocidad con que •• ll! 

na la cavidad, lo cual e1 importante en colado• de 

••pesorea reducidos y de metal•• con temperatura -
de fu•ión elevada. 

7.- El u•o de pernos cortos no debe ocasionar dificul
tad•• en la expul•ión del aire por aumento del es
pesor de revestimiento, en la terminaci6n del ci-

lindro. En loa casos necesario• este problema podr& 
re1olver1e evitando llenar el cilindro completame~ 
te. 

a.- Emplear un marcado exceso de metal en el acto de -
colado. Esta e• una importante condición para al! 

jar el área que enfría en Gltimo t'rmino, de la z~ 
na B correspondiente a la incrustación de resiste~ 
cia. 

Colada, de esa manera, el área de mSs tard!o enfr!! 
miento eatari representada por la cSmara de colllfe~ 

aación, el perno grueso y parte de la base colada. 

Si se utiliza una más reducida cantidad de metal, 
h 

el excedente enfría antes, por estar en contacto -

con la temperatura ambiente y si se comunica con -
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la cámara de compensación por medio de un perno -

ais fino que el propuesto, tlmbi'n enfrta ésta an
tes que el irea de la incrustación de re1istencla 
produciéndose un colado defectuoso. Este es un -
procedimiento que permite alcanzar excelentes col! 
dos de perno muñón cuando se usan máquinas centrt

fu9aa horizontales. 

9.- Si se usa un procedimiento de colado y exige la f! 
alón del material sobre el mismo cilindro de revea 
tiaiento y ocupa éste una posición vertical, debe• 
ri controlarse el diámetro del perno. Si este es 
excesivo, el material fundido puede dealizarse a -
través de '1 antes del acto 1111aao del colado y oca 
sionar fracasoa. Eata situación ae crea cuando se 
utilizan miquinaa de colados a presión de aire. 

En eaoa casos, para colar exitosamente incrustaciones 
de resistencia, se debe usar un cilindro ligeramente mis lar• 
go, para confeccionar una cámara de compensaci6n del mismo -
dilmetro que la anterior, pero mis extensa longitudinalmente 

y usar pernos mis finos (fi9. 26). Los dos tramos del perno 
son del mismo diámetro. Las ceras revestidas deben estar ale 
jadaa de la terminación del cilindro en 6 mm. 

En esa forma la zona e enfrfa en Gltlmo término y 9a-
ranti1a el éxito del colado. 
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riq. 26 

Características del cilindro 

para colar incrustaciones de 

resistencia lar9a1 con el 

mismo en posición vertical,

como sucede con las m4quinas 

de colado a presi6n de a!re. 

Notase que el perno que com~ 

nica la c4mara de compensa-

ción con la base es mls fino 

que en el ca10 anterior, y -

la c&mara mla·lar9a en el -

sentido lonqitudinal, 

SELECCION DE LA BASE O PEANA. 

Se debe usar unn base apropiada y de acuerdo con la t~c 

nica de colado a realizar, 

1.- La forma de la base es un factor importante. Una -

base de escasa altura 6 profundidad no concentra el 

metal sobre la entrada del conducto en la necesidad 

requerida; si en el caso se usa una centr!fuqa, el 

material puede perderse en pequeñas partículas. 

2.- Una base excesivamente profunda, presenta inconve-

nientes para colar con mlquina de presión, por que 

la llama alcanza el metal con tal dificultad que no 

se legra el colado deseado, 

' 3,- Deben seleccionarse bases de dimensiones apropiadas. 

4,- Si se realiza el revestido a~ vac!o, la base debe -
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ser de goma para lograr un cierre hermético en su 

adaptaci6n al cilindro. 

LIMPIEZA DEL PATRON DE CERA.-

1.- Previamente al revestido, el patrón de cara deberá 

ser pintado con una mezcla en partos iqualos del -

per6xido de hidr69eno y tintura de jab6n verdo, o~ 

to quitar& el lubricante usado en el troquel y re

ducirá. la tensión superf1ciAl. También puede ser 

pintado con Debubblizer. 

2.- Lue90 se enjuaga la cera y se seca completamente -

con una proyección de aire. El patrón de cera no 

debe presentar ninguna clase de humedad, que dilu

ye el revestimiento, cambia su consistencia, modi

fica la expansión y determina irregularidades en -

el colado final. 

PREPARACION DEL CILIHDRO. 

1.- El cilindro deberl seleccionarse en relación con -

el volumen de la cera a revestir. 

2.- Colocar una lámina de asbesto en la cara intorna -

del cilindro. 

l.- El asbesto no deberá sobreponerse .. en más de Smm. 

4.- Deberá colocarse seco. Luego se introduce en la -

taza de hule con ac¡ua, comprini,ndolo ligeramente 

y elininando el exceso ·de ac¡ua. 



- 54 -

s.- La l&mina de a~bcsto debe quedar a 2 mm. de la ter 

minaci6n del cilindro ~ue toma relaci6n con la base 

Estas indicaciones se toman en cuenta ya que la expan

sió~ de fraguado que toma lugar cuando la mezcla ca"bia l!qu! 

do a sólido, representa una quinta parte del total requerido, 

lo que da iüea de su importancia y explica 1ft necesidad de -~ 

usar una capa asbesto hGmedo en la cara interna del cilindro. 

Esto es con el fin de evitar que el revestimiento vea impedi

da su expansión t~rmica y principalmente defraguado, en las -

extremidades del cilindro, donde el revestimiento toma conta~ 

to directamente con 11 y no se encuentra limitado por paredes 

rtqidas. Una distorci6n puede ocu~rir cuando es usada una c! 

pa corta de asbesto, pues el material no puede expanderse la

teralmente en las extremidadea y si en el centro. 

EXPANSION 'l'ERMICA,-

Ocurre durante el calentamiento del cilindro, en el el! 

minador hasta alcanzar la temperatura de 1250 grados Fahren-

heit (676°C), 

REVESTIDO DEL PATROra DE CERA POR EL METODO DEL PINCEL.-

1.- En ausencia de instrumentos para revestir al vacio 

con los cuales se obtienen mejore• resultados, se 

sugiere el uso del espatulador mecinico. 

En caso de no disponer de 11, debe hacerse la fez

cla con espltula de mano y vibraci6n suave para re 

tirar el aire de la mezcla. 
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Un buen eapatulador mec(nico produce. una meacla -

mla homo9¡nea y •'• libre de burbuja• que la loqr! 

da por el eapatulado a mano. Si ae mantienen bur

buja• en la mescla, latas ae adosan frecuentemente 

a la cera ocaaionando el fracaao del colado. 

2.- Una ves medida el aqua y pesado el Criatobalite en 

cantidad•• requerida•, ae lleva el agua a la taza 

de 90•• y lueqo el reveatimiento. 

I• i•portante ae9uir ~·• indicaciones del fabrica! 
te en cuanto a la proporci6n polvo-agua, peaando -

lo• elementoa, a9ua y reveatl•iento en la bal•1nza. 

3.- Una •eacla con ala cantidad de reveatimiento de la 

que correaponde aerl demasiado eapeaa, deficultarl 

la operaci6n del revestido con cualquiera de laa -

tlcnica• uaa~a• y la cera puede fracturar••· 

4.- 11 eapatulado debe aer continuo por 1 minuto, vi-

br(ndoae lueqo durante 30 aequndoa. 

5.- Preparada.la me&cla ae pinta el ~atr6n de cera, con 

un pincel de pelo. de camello, proyectando aire re

petidamente y pincelando nuevamente hasta compro-

bar la cera perfectamente mojada con la mezcla pa

ra aaequrar la auaencia de burbujas. 

6.- !l cilindro se coloca aobre la base y se llena el 

mismo con revestimiento desde un lado hasta sobre

pasar en 1/4 de pulqada la cera revestida, sin vi

' brarlo intenaamente para evitar que la1 partea mls 
1 

den••• del revestimiento ae dirijan a un lado del 
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cilindro, trayendo el agua a la superficie. 

7.- Si el tamaño del cilindro es el indicado, debe pr~ 

ferirse como técnicas de revestido la que llena -

primero el cilindro y luego introduce en el reves

timiento los patrones de cera VR ntncPlados y colo 

cados en su base, con ligero movimiento vibratorio 

de la .mano, cerrándose así la parte superior del -

anillo. 

a.- Incluido el ó los patrones de cera no debe aqitar

se ó vibrarse el cilindro. 

9.- Dejar fraguar el revestimiento por lo menos durante 

45 minutos. 

ELIMINACION DE CERA Y CALENTAMIENTO DEL CILINDRO.-

1.- La eliminación de la cera se debe hacer en hornos 

con mufla, con temperatura controlada y comproba

da por medio de instrumentos-. 

2.- Un molde seco nunca debe colocarse en el elimina-

dor de cera. El revestimiento es un material ais

lante y el agua libre es usada para conducir el c~ 

lor uniformernente a trivez del moldo a su zona mis 

interna. 

En 101 moldes secos el revestimiento próximo a las 

paredes do la mufla estará mSs· caliente que el de 

la sona interna. 
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l.- Loa moldea mantenido• en un huaedecedor retienen -
la mayor parte del exceao de agua de la aeacla, ya 
que aieapre hay ala aqua en la me&cla del reveati

aiento que la neceaaria para la reacci6n qulaica. 

4.- Bate exceao de aqua peraltlr' durante el calenta-· 

aiento una temperatura •'• uniforme del reveatiaie~ 
to. 11 exceao de a9ua •• volver' vapor de a9ua, -
que ae mueve de la aona externa a la ala interna -
•del cilindro. 

5.- cuando un aolde ae aantiene en aabien~• aeco y pe! 
ait• que H evapore el excHo de a9ua, al aer ca-
lentado en el·•liainador el calor no penetrar& en 
11 aold1 uniform1ment1 por.do• raaone1 lmportant1a1 
priaero, porque 11 rev1atlmiento no ea buen condU!:, 
tor del calor, y aequndo, por la falta de vapor de 

a9ua nec1aario. 

6.- Por eaa raa6n, loa cilindro• que ae aanti1nen en -
•alll>iente aeco conducen a la producci4n de colado• 

de aup1rficie• lap1raa y, por conai9uiente, de me
nor ajuate en comparac16n con aquello• mantenido• 
en un humedecedor. 

7.- Colocar el cilindro en el eliminador con el condu~ 
to del perno hacia abajo, de manera que la cera C2, 

rra facilmente hacia afuera evitando licuara• y ·~ 
beber el r1veatimiento, 

a.- E• conveniente uaar una cubeta acanalada de mate-

rial refractario debajo del cilindro, que evite •! 
jorar la mufla del eliminador de cera derretida, y 



- 58 -

permite el P•••je de aire por debajo dando al oxi
geno oportunidad para penetrar en la cavidad, eli• 

minando el carb6n re•1dual de la cera al tranafor

•arlo en 9a•••· 

9.- Colocar el cilindro en el centro de la mufla algo 
aproximado a la pared po•terlor con el fin de aae-
9urar una •ayor re9ularidad de la teaperatura. · 

10.• El tiempo requerido para la •11ainaci6n de la cera 
ea d• extreaa iaportancia. Ho debe olvidara•, que 
la temperatura del reveatiaiento al coaienao de la 

operaci6n eat& muy retaraada con re1ac16n a la te~ · 
peratura interna de la mufla, porque el agua cont!. 
nida en el cilindro no aaciende a •u punto de ebu• 
11ici6n h&•ta que ea tran•foraada en vapor, para -
lo cual requiere calor y tiempo. !l total de agua 

puede ocupar .aproximadamente la ~itad de volumen • 
del contenido del cilindro. 

11.- Cuando la temperatura de 1,300 ~rados Fahrenheit,
breve per!odo,'ya que el pir6metro reqistra la te! 
peratura del horno maa rSpidamente que la del int! 
rior del revestimiento. 

12.- Durante los primeros 25 minuttie el cilindro pierde 

su aqu~ libre lo que aiqnifica que en '•te período 
latemperatura del revestimiento no deber& ser ele

vado. 
' 

13.- El acelerar el período de calentamiento, •• causa 
común de fracasos. Esto no P,Uede apresurarse ni -
siquiera cuando •• uaa la t'cnica del horno proc~-
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lentado. 

14.- La regularidad de superficie del colado depende de 

muchos factores y uno de ellos ee .. el grado y proc! 

eo de calentamiento del molde. Generalmente esa -

euperficie ser' mas irreqular 6 '•pera cuanto mSs 

rapido sea ese calentamiento. 

15.- Sobrepasando loa 1,300 grados se obtienen colados 

quebradizos por la formaci6n de gaees sulfurados -

que se combinan con el metal, colado• de auperfi-

cies irregulares y de extructura inferior, porque 

el metal ea indebidamente mantenido a una tempera

tura elevada. 

16.- El colado debe hacer•• lo •'• pronto posible una -

vez retirado del horno. 

' Cuando el patr6n ee elaborado en resina,. el cilindro con 

el patr6n en revestimiento debe quedar en el horno de incine

ra9i6n una media hora mis de lo normal, para asegurar una com 

pleta eliminaci6n de la resina, 

COLADO DEL METAL.-

Se emplean diversos •'todos para inyectar el metal en 

el molde. Algunos ejemplos de 41taa tlcnicas son la presi6n 

de aire, la preai6n al vapor, preai6n de aire y vacio y fuer

&& centr!fuqa. La centr!fuga para colados es probablemente, 

el aparato mSs popular en la actualidad, y son muy seguras y 

flciles de manejar~ Se puede variar facilmente por medio de 

eetoe aparatos la fuerza neceearia para inyectar el metal en 
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el molde graduado el muelle 6 reaorte del motor, 

Para el colado se puede utilizar oro S metales no pre

cioso• como el Albacast, pero siempre tenilndo en cuenta su -
punto de fusi6n, para evitar colados defectuosos por falta de 
calentamiento, 

Para que un colado sea satisfactorio se necesita el c! 
lentamiento rapido de la aleaciSn en condiciones no oxidantes, 
hasta llegar a su'temperatura de colado, y el paso del metal· 
derretido al molde con una suficiente prestan para que rellene 
todos los detalles del molde. 

El 1oplete de aire y qaa es el que se usa mls frecuent~ 
mente para fundir la aleaciSn y, d se ajusta correctamiente, 
d& buenos re1ultados. Es importante aplicar la parte reducto
ra de la llama contra el metal y utilizar una llama de tamafto 

adecuado para que pueda fundir la aleaci6n.lo·mis rSpidaaente 
posible, 

Poniendo una pequefia cantidad de fundente en el metal 
se disminuye la posibilidad de oxidaci6n. 

Se debe evitar el calentamiento prolonqado porque se ·
pueden afectar las propiedades de la aleaciSn. 

El soplete de ox!9eno y gas, que produce una llama mls 

caliente, tiene utilidad para calentar las aleaciones de pun
to de fusi~n mla elevado, 

t 

LIMPIEZA DEL COLADO.-

DHpuh del colado, se deja enfriar .•1 cUind~o por 1.o 

·•·'• 
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menos 30 minutos para el adecuado trataalento tarmlco. Po•t! 

rioraente el colado se limpia del reveatlmlento que queda --
adheridos con instrumentos manuales adecuados 6 cepilllndolo 

con un cepillo de diente. A cont1nuaci6n, se examinan con -
cuidado las superficie• de aju1te del colado para ver oi que
dan residuos de revestimiento. !l mta peque~o vestigio de r~ 

ve1timiento que pueda quedar en la superficie de ajuste de un 

colado preciso, puede impedir que late •• aju1te completamen

te. 

La• burbujas de metal la1 producen 111 burbuja• de aire 
qua quedan en la superficie de uni6n del revastiaiento y la -
cera durante el proceso de aplicaci5n del reve1timianto. Cu•! 
quier oxidaci5n 6 mancha en la 1uparficia ae puede limpiar c~ 
tocando el colado en una soluci6n leida y calentlndolo 1obre 

una llaaa paquefta y en un recipiente adecuado. 

No debe hervir la aoluci6n, pueden u1ar1e acido aulfG
rico diluido (50\ de leido y 50\ de agua), leido clorhtdrico 

en la mi••• proporci6n, 6 cualquier soluci6n que ae consigue 
en el comercio. 

11 co~ado no debe dejarse en la 1oluci6n durante mSa -
tiempo del nece1ario para limpiar la1 manchas.. Las· pinzas -

que 1e u1an para llevar 101 colados a 111 1oluciones 'cidaa -
deben tener una capa protectora de pllstico. Eeta capa air~e 
para proteger las pinzas y, tambi,n, para impedir que se acu· 

aulen elemento• b&sicoa en la soluci6n aclda que pueden alte
rar las otras aleaciones que se llmpien posteriormente en la 
miema, aoluci6n. 

De todos modo1, la• aleacione1 lcldaa se deben reempl~ 
&ar frecuentemente para evitar la contaainaci5n de la1 alea-
clones. 
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C A P I T U L O 1 

ACABADO, PRUEBA Y CEMENTADO. 

Una vez limpio el colado •• quitAn las pequ~ftaa burbu• 
jaa de metal que pudier4n haber quedado con un cincel dental 
pequeño de punta afilada. 

La porc16n. del perno no deber& ser alterada excepto P! 
ra quitar cualquier burbuja 6 excedente. Se comprueba el aju! 
te y oc1ua16n. del colado aaent,ndolo en el diente cui4adoaame!l 
te con una li9era preai6n, 

fuer&• indebida a la rata, 
del todo, ae pinta de rojo 

para aaequrar1e de que no ae aplica 

Se •• traba 6 no acaba de entrar • 
de pulir d11uelto en cloroformo. 

se vuelve a incertar en el conducto y quite ••tal de lo• si• • 
tio• que han quedado marcadoa, utilizando piedraa. 

La parte del muft6n del colado •• pule a un acabado mate 
aatinado con una rueda Burlew. Loa perno• muftonee deben aer • 
correctamente pulida• en la• &reaa que toman contacto con o- -
tras pi•••• coladas, ya aean de pernos 6 reatauracionea coron! 
rias. 

CEMENTADO DEL PERNO MUftON.· 

De manera que obtenido el colado y pulido, se efectGa -
el cementsdo. Lueqo se suceden escasas modificaciones por de! 
qaates. 

t 

La ocluai6n tambi'n ha aido controlada de modo que exi! 
ta un eapacio libre, uniforme y auficiente, que aera ocupado • 
por la pdxima pina, 6 Ha la rutaurac16n coronaria. 
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CIHIHTACION.• 

La cementación ea una etapa deaiciva en el trabajo reai! 

zado. La inadecuada conaiatencia del aaterial y.la falta de -

r'pldo eacape, aon la• cauaaa a&a frecuente• 4• fracaao. 

Por ese motivo y teniendo en cuanta au.iaportancia, no 

a61o ea la etapa de ceaentaci6n 4• laa incruatacionea de real! 
tencla, alno tambl&n al f1na11sar complejas rehabllltacionea,

•n que •• conaideran au• aapectoa princlpalea, a aabers 

Precaucione•, Inatruaentoa, Proporciones, Mesclado y -

C:onalatencia. 

PRECAUCIONES.-

l.- Mantaner loa fraacoa perfectamente cerrado•. La. ad~ 
·cl6n ó pardida d• agua, a4n en pequefta• cantidade1,

afecta laa caracter!aticaa da fraguado y realatencla 

2.- Ho debe utiliaarae el l!quldo con presencia de cris

tales 6 enturbamlento. 

3.• Bl fabricante aumlniatra un excaao de l!quido para -

la cantidad requerida por el frasco de polvo. D••·
cart• el excedente del ltquido no utllisado. 

4.· Mantenga el polvo libre de impurezas, lleve a au vi
drio la cantidad neceaarla por medio.del diapenaador 

no debe volver•• al traaco el polvo no utlliaado. 

s.- llo uae un polvo y un U:qul4o que corrHpondan a 411-

tlnto• fabricante•. 
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INSTRUMENTOS VIDRIO Y ESPATULA.-

1.- No use un vidrio rayado y pequefto. su dimensi6n -
deber' aer aproximadamente de 15 x·e ca. 

2.- U1e un vidrio de 18mm. de espesor aproximadamente 

y ••rltula de acero inoxidable, secos y fr!oa. 

PROPORCIONES.-

1.- U1ar la mayor cantidad posible de polvo para alca~ 
zar la consistencia deseata. 

2.- Colocar la correspondiente cantidad de polvo en la 

mitad clerecha clel vidr.lo. Utilizando el cemento • 
Whlte, •• usar'n aproximadamente 400 miligramos de 

polvo para 4 gotae de l!quido. 

3.- Colocar 4 gota• ele l!quido en la mitad izquierda -
del vidrio en el momento de 1er usadas. 

4.- Dividir el polvo en 8/8, separar en mitades los --
1/S de los dos extremos, y unir los dos del centro, 

formando 9 porciones. 

MEZCLADO. 

l.- El objetivo principal en la mezcla del cemento al 

fosfato de zinc es incorporar al m&ximo de polyo a 
una cantidad determinada de lfquldo para producir 

la consistencia deseada. 

2.• Durante el espatulado uae movimiento• rotatorios • 
con la e1p&tula y no lo haqa en un 'espacio reduci-
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do. Use la mitad de la tableta de vidrio aproxima

damente. 

J.- Durante el espatulado el cemento debe ser reco9ido 

varias veces en una masa con el borde de la esp,tu

la y nuevamente extendido para facilitar la mezcla. 

4.- Cada porcicSn de polvo debe ser perfectamente mezcl!. 

da, antea de aqreqar la pr6xima porcicSn. 

s.- Primeramente, eapatular una pe1uefta cantidad de po1 

vo (una cabeza de alfiler) en el l!quido, dejlndolo 

reposar por 2 minutos con el f!n de reducir la ac!

dez y retardar el tiempo de fraguado. 

6. - Mezclar lueqo, la primera porcicSn (1/16) de po·lvo -

en el llquido y eapatular durante 10 aequndos. 

7.- Repetir ésta operaci6n para cada una de las porcio

nes de acuerdo al orden indicado en el esquema, has 

ta alcanzar la consistencia deseada. 

Si esta consistencia fuera 109rada antes que todo el -

polvo es mezclado, no aqreqar el resto del polvo, 

e.- La mezcla debe ser completada en un minuto y medio. 

l 2 J 4 s 6 7 8 9 

1/16 1/16 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/16 1/16 

COliSISTENCIA 
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1.- Consistencia del material para cementar incrustaci~ 
nes de resistencia. 

a).- El cemento presentara la consistencia adecuada 
cuando la mezcla se estira sin cortarse al le
vantar la espStulada de 13 a 20 mm. aproximad! 
mente y vuelve a formar parte de la masa oriq~ 
nal al cortar1e, 1in deformaciones. 

b) .- sr un hilo de cemento sigue la e1patula, pero 

a• corta antas de 13mm demuestra que la conai! 
tencia no ha 1ido lo~rada, y et sobrepasa lo• 
20 mm. indtca que e1ta espeso para cementar -
una incruatacicSn de resistencia. 

e).- El cemento preparado adecuadamente debe lleva! 
ae a toda la zona interna de la restauracicSn. 

d).- El cementado requiere un campo asco y el tiem

po de fraguado •• de 4 a 8 minutos, durante el 
cual debe mantenerse presicSn constante. 

Teniendo estos puntos en cuenta loa pasos a seguir en -
la cementacicSn del perno son loa 1iguientes1 

1.- Se retira la reatauracicSn temporal y se limpia el -
conducto minuciosamente con el tamaño de la lima -
que corresponda al conducto preparado. 

t 
2.- Se aisla el (rea y ae le seca con aire y puntas, de 

papel. El uso de fatas ea importante, pues no se -

podrta secar con aire la porcicSn apical de la prepa 
' -

racicSn para el P•.rno. 
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3.- Una vez probado el perno •uft6n y efectuado• loa -
ajuate• adecuado• para dejar ••paclo lnterocluaal 

•uflclente •• hace un canal a un lado de la eapi9~ 
deade au extre•o, ha•ta el contrabiael, para dar -
una v!a de 1alid& al ceaento (fig. 27), · 

H9. 27 

Ceaentado de la eapi9a pro
viata de un canal para el -
e1cape del cemento (G) 

4.- se· prepara una mescla de cemento (fosfato de Zinc) 
teniendo.en cuenta 101 punto• anteriormente aencio 
na4oa. 

Se introduce en el conducto con un in1truaento de mode 
lar, con L•ntulo 6 con un tubo Jiffy, taabi'n hay qué asequ-
rarae que el ce•ento eatf incertado en el orificio del ·conduc 
to para evitar trampas de aire. 

Ademáa 1e pinta tambifn el perno con cemento y •e asion 
ta auave y. lentaaente en su poaicU5n con preai6n manual. 

Ro se ha de martillar el perno haata ·•u po•ic16n, hi-

drauuca generada dentro del conducto podrfa· conducir a la, 

fractura radicular. 

Se introduce lentamente para dar tiempo de que el exc! 
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ao de cemento ••cape. 

A partir de aqu!, al diente se le trata como un pilar 

cualquiera. 
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CONCLUSIONES 

Una de mis finalidades en esta tesis, e1 la de aportar 

.elementos de juicio y solucione• para prolon9ar la vida de 6! 
9anos dentarios altamente. comprometidos en la inte9ridad de -
sus tejidos. Ya que la vida del dienta dependa m'• de la• -
condiciones presentes en los tejidos de soporte que da la vi

talidad pulpar. 

La reatauraci6n de1puga del tratamiento andod6ntico, -

debe devolver· a la pieza dentaria, por recursos mac&nico1, la 

r••i•tancia perdida como 'consecuencia da las modificaciones -

biol~9icaa, que ocasionan la pfrdida d•. la pulpa, sin deacui

dGr loo aspectos qua contribuyan a l~grar la rehabilitaci6n -

funcional y eat,tica del sistema estomato9nitico. 

A trav'z de est~ sencillo trabajo de te1is, no preten
do con1iderar que aolament, una tfcnica e1 la mejor para reh~ 

bilitar un diente dea~italizado, sino que pretendo aportar t2_ 
dos los medios posibles, con aua t&cnicaa corre1pondientes, -

para que conjugando todas Cstaa, podamos encontrar el mejor -
camino para conservar nuestros órganos dentarios dentro de la 

cavidad oral, y as! obtener todas las ventajas, est,ticas y -

funcionales que éstao ofrecen en el sistema estomatoqnático. 
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