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Ir.T , 	t:L 1LN 

Tor;n r'erti sta r:ue e:erce la oduntr 1onía real iza odontoloc:ía 

prrvFntiva. L1 restaurar un diente con rlc;una ifección ó iesier pre 

viene la pérc:ida prematura de esa C;ieZa. 

P.o re suficiertr l cdontnlania rrr'vF nti vn rrtrosfectiva, - 

que connistc er- corregir los efectos rrc cucidns r.or una enfermedad- 

uno vez er.cntecida. 

r+ctualmpnte se recalca a imonrt'rcia ee la investigación y 

pr`scticas de medicas re prevr.nción total. `,in embargo, restaurar la 

pt<ruir1a re tejido dentario sigue acaparando la mayor parte riel tiem 

no del práctico general y lo secr,irá sienc'o en el futura. 

Pornue entonces el titulo re Pins p'ra la prevención " ble-- 

di:.nte el use: de pins paralelos ° re aumenta la retención r:e piezas 

coladas y se evita 'a destrucción re teiido dentario sr.:nc para lo--

girar retención adecuarla. 

i-airrirmo, se evita la extracción re dientes muy destruic'os, 

reconstruidos con " pins " y analgama para obtener una base firme - 

para ele:'Fnt.r.s rol:!rn:.. [vi ta :a pPrt'ida re ruchos dicrtvs tanto vi 

tales corre riesvitalizarios cnnrir.erablr„ ente deteriorados y la re--- 

construccicn re su anntorria nediante casquetes colaras con pina. 

..e :r re 1 	rr►)aracinr 'xi tosa u 	lentes fr rt ,r¥-. os re -- 

r.ur-r;tes sin ,tros 	efr r.LOE , a' recurrir . Jr retrncii n c n r:ins t a- 

ralelos, Ir, cual PPvi 1. 	t 1 rre r ?az: tr.t.a , 'e una ec`rurtura cr.mple- 



tstc significa ruc el conncin,iento ce los tipos de pins y - 

la 	r i caclones re cara Linu le ellos; es un rlerento del que se -- 

Cispnne en la prtáctica odontológica. 

11 «rtndoncista se ve beneficiado al ser posible practicar-

una neriueñn perforación en la cúeniCe de un diente retenido descu-- 

bierto quirúrgicamente. Ello facilita ]a coloración en el diente de 

un pin roscado fino con una anillita nue prororciona al ortodoncis-

ta un mcdin rae agarre cirnO.e y seguro para recuperar el diente. 

El perior'nncieta evita lb pérr¥ida de varios dientes si sabe 

que es factible ferulizarlos mediante tallados dentarios sin des---

trucción extensa de tejida, con estética e `ir;iene excelentes, con- 

pins corro medios de retención por cualquiera de los distintos siste 

mas nue se disponen. 

Ce esta frrma, el pin en orontología hoy se ha vuelto tan - 

in-pnrt rete c'mo la técnica de alta velocinad o la aneEtesia local. 
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1.- FILLSUFI. v PRINCIPILS LL 	RLTENCIUN MLGIHNTE PINS 

,LLLP,f.TLS J : F-( L . 1LI ¡ . 	L 	h TLRCICP. P LUIi,P.TL F'INS: 

La retenci6n nediante " pins " se comenzó a utilizar en odon-

telegío desde comienzos del siglo XVIII. Sin emt.argo lee limitaciones 

técniras y lr falta de instrumentos y materiales adecuadas dió lugar-

únicamente a escastls aplicaciones exitosas de ese tiempo. 

El perfeccionamiento reciente de los materiales de impresión-

elónticos, re trépanos helicoidales, de partes prefabricadas, asi co-

ro uno exactitud mayor en la toma de dimensiones medidas y las tkcni- 

cas mejoradas del colado posibilitaron la retención mediante pins en- 

areratoria dental. 

Los hidrocolaides reversibles, las gomas sintéticas y las si-

liconas son r^ateri3les quc reproducen mndelos con la fidelidad Que -- 

exinrr las técnicas con pins; si trismo pr.rr'ite la colocación y reti- 

rr c;e los pies colarlos er, los conductillos para lo tema ne imprenión-

y asegura posición exacta ce los pins y conductillos en los modelos. 

Ei trbpenc Helicoiaal ha sido el factor mas importante para - 

la retención con pine, pornue su uso remite el curte cilíndrico de - 

los crrcuctillos c-n exactitud de f.C754, est-s rnrriuctillos se cor--

tar a muy ha velocidad para evitar la leriér termita de la pulpa. 

La lectura micrométrica con aproximación móxima a C.Q754 mm. 

y las mediciones con calibradores de profundidad de hasta fracciones 

de 1 rrm, son auxiliares vbl.iosos para la utilización de la retención 

mediante pins. 
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CCDN`_,LFh i.+LlL.r. LLL 1I u1LL 	Lt, .T..rU. r. 111 :,s- 	, 

Toda filosofla rie la rPter¥ción mediuntP pina se basa fundamen 

talmente en el princi`io de la restauración adecuada de dientes debi-

litados o deteriorados ron el menor sacrificio posible de la estructu 

re dentaria sana. 

L1 tallado cavitario corriente para restauraciones sin rins - 

requiere un desgaste considerable de tejido dentario sano, para obte-

ner formas de retención, conveniencia y resistencia. 

La utilización de los pina cilíndricos para sostener restaura 

clones y resistir a las fuerzas dislocantes permite eficiente y ade--

cuada retención para la restauración con mSnime remoción de estructu-

ra dentaria sane normal. 

Los rins también pueden usarse para retener una restauracirn-

donde queda una insuficiente estructura de la r.orena dentaria para --

una adecuaca retención mediante un diseño corriente. 

51 la prótesis sr retiene ccri pina, los diertes sanos nrlyacen 

tes e la zona desdentara rueden servir tic anclaje a un rruente fijo -- 

con una pí¥rdirra mínima de estructura. 

La apariencia est'tica natural de las caras vestihulares se - 

presrrva con la limitación de la extensión de la restauración a las - 

caras oclusni o lingu,al y también incisal del diente. 

Además la conservación de loi contornos naturales del dierte-

ayuda a mantener una relación normal del críente y encía. 
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,1 LIL,,LILN í, 	LL FLRIUUUNCI•; Y LNLLDUMCIb. 

Los adelantos del tratamiento periodontal y los procedirnien-

tos de endor.oncia posibilitaron la conservación y función prolongada 

de dientes oue anteriormente se consideraban Insalvables, se requie-

ren consideracionr_s especiales para sostener y restaurar aáecuarlamen 

te esos dientes útiles. 

Para muchos dientes debilitarlos por pérdida parcial del pe--

riodonto de soporte a causa de en?ermedad periodontal, se prefieren-

las restauraciones retenidas con pina. 

Las férulas con pina estabilizan los dientes móviles con me-

nor desgaste dentario que el requerido para coronas completas. 

Los procedir*ier;tos endodbnticos que incluyen apicectomía y - 

sellado apical con amalgamas conservan con éxito muchos dientes y --

raíces. 

Una restauración mediante corona completa será soportada por: 

1.- Un casquete colado de aleación de oro y un perno con pina 

estabilizadores mas pequeños. 

2.- Dos pernos cementados de acero inoxidable y pins con ---

amalgama condensada alrededor de ellos. 

La retención de materiales de restauración en las dientes de 

pende de la fricción de los materiales contra paredes casi paralelas 

a de la retención de materiales en socavados del diente. 

Un conductilla cilfnrlrico del pin proporciona una zona reten 

tiva con una superficie que es 3.1416 veces el diémetro de conduc---

tillo del pin multiplicado por la profundidad del conductillo. 



(ns pins de ciilimet.rr) rer:ucirn rrot,-:rcinnccn una ujjerficie - 

rlranrie de retención proporcional Fi la cant:rar riel tP+ioo dentario-

el iminado. 

Las paredes de los conductillos de las pins son paralelos - 

pernue se cortan con un trépano helicoidal. 

:.PLIC'+L;ILN tr, PILPRLS 

Cuando la retención recae sobre los pins son imrortantes --

los cambios cue se orn.ducen en el tallado del diente pilar. 

Para reccnstrucciones oclusales suoerficiales¥ re desr3aste-

una capa lisa de 1.5 mm. de espesor este corresponde al esnesor del 

esmalte. 

Mediante una pequeña tepresi6n se narra el sitia mas conve-

niente para caca conductillo del pin y se tallan con el trépano he-

licoidal. 

El tallado sirue el contorno riel diente sin remover un volu 

men excesivo ce tejida centaria. 

Los árnulos agudos y las enredes profunc:as y rectas se eli-

minan del tallado. 

Sir emharoo se renuiere que la restauración tenia espesor y 

valumen nu'ici.entes como para resistir la flexión a que la someten-

las tracciones funciona,ea. Ur surco mesia ucluso dista] convergen-

te de poca prnfundidad que une cajas proximales eivergentes y super 

fir.inles tendrá mayar resistencia interna y rigidez. 

() 
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II.- FtuZLNEE F3.- ALAS Ef. Lh IN VESTIG}+CIt'N PHNA EL USU U1 LÚS FILAS. 

Después oe que el diente ha sufrido restauraciones múltiples o 

no fu # restaurada adecuadamente o ha tenido lesiones con caries exten-

sea es frecuente que haya poca estructura dentaria como para mantener-

el material de restauración. 

Meí ?ub como se impulsó el uso de pina como dispositivos de re 

tenci6n mecánica fu b impulsado por la ausencia de un material de res--

tauración adhesiva y por desee de conservar la estructura dentaria. 

En el pasado, el diseño de las restauraciones mediante pina se 

basaba en conceptos empíricos. 

Sin embargo investigaciones recientes proporcionan bases recio 

nales cientffices para el esbozo de restauraciones conservadoras con - 

retención mediante pina. 

Las investigaciones en este campo se ocuparon de la retenci6n-

con pina paralelos (del efecto de pina sobre la micrnfiltraci6n y pro-

piedades de resistencia de la amalgama) y la investigación de los pina 

no paralelos. 

PINS PPRALELOS 

Con ellos se obtuvieron el perfeccionamiento de dispositivos - 

intrabucales de paralelización. 

Los pina paralelos se utilizan junto con restauraciones cola--

des y su retención depende de un material de cementación. Ee puede de-

finir a la retención como la propiedad inherente a una restauración de 

mar tener su posición sin desplazarse nor la tracción, ello resulta de- 



la adaptación de la restauración al diente tallado que se completa 

con el cemento. 

Hay dos tipos básicas de pina paralelos: 

1.- Se confecciona de oro colado y es de superficie lisa - 

Shooshan introdujo esta técnica. 

2.- Se confeccionan de metal precioso forjado cuya superfi 

de se deforma o aspereza mediante patrones roscadcs,-

estos pina son de aleaciones de oro, platino, paladio 

o de platino iridio. 

FINE r:C PAh LELOS 

En general son de acero inoxidable y se usan junto con ---

amalgama de plata, resinas acrílicas y cenentos. 

EFECTOS LE LES FILAS SOuHE L. (-;ICROFILTFACILfu 

Todos los materiales de operatoria dental actualmente pre-

senten grados variables de microfiltración en la interfase restau-

ración diente. 

Cuando una destrucción extensa del diente impide le reali-

ración de forma de retención y resistercia corrientes se recurre - 

el uso de pins para la retención de esos materiales dentales, por 

lo general los pins se hallan en la proximidad de la pulpa vital. 

Al no disponerse de un material oe restauración de sellado 

absoluto de la cavidad se presentan filtraciones por denajn y aire 

dedar de las elemc>nt.as retentivo= de lo! .íns, esto ar.ravaría mas-

el prohlema de filtración. 

[41 



La filtración marginal da lunar a la formación de una caries 

recurrente, hipersensibilidad y patología pulpar. 

Para demostrar que los elementos retenedores de los pino ce-

mertedos calzados a fricción y autorrnscantes permiten que produzca-

la microfiltración que aumenta en funciones del tiempo. 

Se comprobó que el uso de barniz reviterio disminuye la fil-

tración alrededor de los materiales de restauración. 

Se demostró oue el barniz cavitario elimina la microfiltra--

ción asociada con los pino de calce a fricción y autorroscantes y --

disminuye la filtración del tipo de pin cementado. 

El P H del cemento de fosfato de zinc es a] comienzo de apto 

ximadamente 2,5. 

Este PH bajo se ha relacionada con el efecto irritante de --

los cementos de fosfato de zinc. 

Por esa es aconsejable colocar barniz cavitario siempre que-

se usen pino como medio de retención para disminuir el potencial te- 

filtración y asimismo reducción de la penetración de los elementos - 

constitutivos del cemento de fosfato de zinc relacionado con los --- 

pina cementados. 
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I11.- F+rTOM1•, UE LA DWilkhH PULPF Y SU hLLU,CILN CLr. LHS HLETiIL- 

RNCILí LS MCDIMÍ.TL PILAS 

Para usar la técnica cnn pins es necesario tener conocimiento 

de la cámara pulpar. 

Cuando se tallan los conductillos de los pina la único que se 

ve es el orificio de entrada del conductillo. 

Para prevenir la exposición pulpar mecánica se requiere la in 

terpoleción especial por parte del aperador. 

Cuando se tiene localizada la cámara pulpar perfectamente se 

evitarán complicaciones posteriores al tallado provenientes de la le-

sión pulpar. 

El tamaño y frrma de la cámara pulpar se asemeja en forma muy 

aproximada con el tamaño y Forma de cada uno de los dientes, por lo - 

regular los cuernas pulpares se extienden hacia las cúspides y se ---

acerquen a la superficie mas de lo que pareciera sugerir el contorno 

dentario. 

Los dientes en edad de formación tienen cámaras pulpares muy 

amplias y se van reduciendo a medida que avanza la edad y generalmen-

te se obliteran en la vejez. 

La caries de avance lento, la proximidad de material de obtu-

ración, irritación, erosión, abrasión y desarmonías oclusales pueden-

estimular formación de dentina secundario estos factorre tienden a --

producir una reducción temprana y probablemente irregular en el tama-

ño de las cámaras pulparea. 
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La reabsorción interna aumenta el volumen de la cámara pulpar 

pero es rara esta afección que confiere un tinte rosado al Ciente ---

afectara. 

El examen minucioso de radiografías es esencial para regular-

el tamaño e irregularidades de la cámara pulpar. 

Las radiograflas son útiles para la elección de la ubicación- 

de los pins y para el control final previo al tallado de la ubicación 

y dirección. 

A+ continuación se explicará la anatomía de cada uno de loa --

dientes. 

OI! r,TES SL¥PERICRES 

INCISIVO CERTbML SLPERIL'R 

La cámara pulpar corresponde en cuantn a la forma de su coro- 

na. 

La cámara pulpar es estrecha en su dimensión vestíbulolingual 

y ancha mesindistal. La cámara continús hacia incisal halo la forma - 

de tres cuernos pulperes pequeños y finos cnrresrancen a la posición 

de los mamelones que el cliente posee al erupcinnar. 

La ubicación de los nins en incisivos centrales superiores es 

ror incisnl, en un punta donde la sección transversal de] diente tie-

ne espesor de dos milímetros entre esmalte vestibular y lingual. 

La penetración inicial de los conrluctillos para pina no ha de 

ubicarse más allá de 1 milímetro de límite ameloc!entinario para ob--- 

viar el relinrn de exposicirn pulgar. 
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Ln cualquier tipo de restauración se utilizará un mínimo de 2 

corductillos, en estr Cíente reró adecuado 4 conductillos para pina - 

de 3 milímetros de profundidad. 

IM IbIVL L¥+Tu-AL SUPE►ÑILFl 

La cámara pulpar del incisivo lateral difiere muy poco de la-

del incisivo central superior excepto en tamaño. El ensanchamiento me 

siodistel en porción incisal de la cámara no es tan pronunciado debi-

do al menor ancho de la corona. 

Debida al espesor dentinario inadecuaro entre esmalte vestibu 

lar y lingual no es conveniente que la ubicación de los conductillos-

de los pins se acerque al borde incisal. 

La dirección de los conductillos oscila entre la perpendicu--

lar y los 45 . La dirección divergente de los conductillns en técnica 

no paralela disminuiré el riesgo de exposición pulpar. 

C,;NIrU SUPERIOR 

La cámara se extiende hacia los ángulos mesial y distal y es-

de forma oval en la línea cervical con su mayor dimensión en vestibu-

lolinnual. 

En la línea cervical de ese diente hay de 2,3 a 3,4 mm. de --

dentina entre pulpa y esmalte. 

Se requirre mínimo de tres pina con profundidad de tres mm. - 

de profundidad pera la retención de la restauración. En algunos casos 

se utilizan 5 a E pins de aproximadamente tres mm. de longitud. 

El punto de entrada de arifirlor se uhica mas hacia incisal - 
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debido al mayor esprscr en el borde incisal. 

La inclinación de los pins será de 21- a 45 de la trayectoria 

pernencicular. 

Por lo reqular la pulpa se encuentra en parte media del cingu 

lo s  por lo tanto los ccnductilloa de los pins se harán cercanos al --

cíngulo por mescal o distel de la línea media. 

PRIVER PHE_rOL,-k SUFEr ILR 

La cámara pulpar del primer premolar superior es angosta en - 

su dimensión mesicristal y ancha vestibulolinqual de acuerdo a la for 

me de la corona. 

Las paredes renial y cristal son plarrs y le vest:bular v lin-

oual san redondeadas. 

Desre lo cámara hacia la cúspide se extienden 2 cuernos pulpa 

res, el cuerno vestibular es mas large nue el linqual., 

Tenga o no bifurcación en la raiz se encuentran dos conduc---

tillos rediculares. 

En la linea cervical del primer premolar superior hay dos mi-

límetrns de dertina entre pulpa esmalte o cemento. 

Generalmente el diente esta en posición casi verticcl, eEto - 

de lunar a una profundidad óptima ce los conductillos en casi todas - 

las ubicaciones. 

Para cualquier restauración resultan adecuados de 2 a 5 pina 

de 3 milímstrns de r.rcfundidad. 

El punto de entrada estará mas o merino a 1 mi l ír* tro Ce 1 l ími 
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te arrelorfentinario. 

SEGUNCL PF+t fLL:ií EUPLF.ILH 

La cámara pulpar es estrecha mesiodistalmente y acintada en la 

línea cervical, pasee un sala canal radicular. 

Para la retención de este diente son adecuados de 2 e 4 pina - 

de 3 milímetros de profunr'ined. 

La mayor ubicación de los conductillos de las pins es en los - 

cuatro ánnulos diedros ( mesinvestibular, mesinlinnual, distovestibu--

lar y r'istnlinnual ) aoui le capa dentinaria es espesa y el diámetro - 

de le cámara pulpar disminuye hacia el ápice. 

PI- 9LR riLL ,  k bLPLi ILH 

La cámara tiene cuatro cuernos pulrnr-s, ouF se extienden ha--

cío las respectivas cúspides. 

In rientes adultos el cuerno pulpar más amplio es generalmente 

el mesiovestibular y su extensieín corcnaria es más profunda out la de-

los otros cuerror. Grneralmente la forma te la cámara pulpr.-r es cuboi-

de. 

I.n la línea cervical la capa eentinaria varía entre un mínimo 

de 2 mm. en mesial y vrstibular y linquel. 

De 3 a E condi.ctillos de 3 rrrr. de profundidad confieren reten-

ción adecuada para la mayoría de las restauraciones y aparatcs fijos. 

La extensión riel cuerno mrsinvestinulr r es más prr:fundo hacía 

su ángulo diedro. 
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be evitará prc'funcidad de orificios pera fans rue se sitúen en 

la parte media de la cara vestibular para evitar la perforación de le-

bifurcación de las raicee vestibulares. 

SEGUNDO MGL¥IN SUFLHILR 

La cámara pulpar del segundo molar superior ea semejante en --

cuanto a su forma a la del primer molar superior. 

Los cuatro cuernos pulpares son más pequeños y su extensión ha 

cia las cúspides no es tan marcada, 

le casi idéntica la cantidad de dentina en la línea cervical - 

Que en el primer molar superior. 

La ubicación, número y profundidad de los conductillos, así co 

mo las precauciores que se requieren son las mismas que el primer mo--

lar nuperior. 

TLRCLR bIL, F 5UF FILFc 

Los cuernos pulpares san más cortos y no tan exactamente defi-

nidos como en les otros molares superiores y el número (le cuernos ----

corresponde al de las cúspides. 

Ln oeneral el espesor dentinario en la i nea cervical entre --

pulpa y esmalte es de unos 2 mm. 

La canticac adecuada de pins varíe según el tamaño del diente 

y la lonnitud del tramo al próximo pilar de puente. 

Se obtiFne retención suficiente para una restauración o próte-

sis anclada en un tercer molar superior mediante tres a cinco conduc-- 
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tallos para pins de ? mm de profundi-ad. 

INCISIVO Er.TFL IRf Ef<ILR 

La cámara del incisivo central inferior es ancha en sentido me 

siodistal el aprnximerse al horoe incisal y ancha en sentido vestíbulo 

linrjual en la cercanía de la linea cervical. 

La cámara pulpar termina por nclusal en dos o tres cuernos cor 

tas. 

El incisivo central inferior es el dirnte más pequeña de la be 

ca y tiene la cámara pulpar más prnurña, ti ne la menor cantidad de --

dentina disrrnnihle para el tallara de los conructillos de las pins. 

En este diente se aconse+a usr pins Ce diámetro reducida ----

(C'.C?4 ng .E'-U mm. cnn un mír*mo me :!os conductillos de 3 mm. de pro 

fundidad para retener una restaLrarihr aue forma parte de una férula - 

a puente. 

No se aconrF!a colocar nins en 1i proximidad del bc,rde incisal 

debido a que hay poca dentina entre esmalte vtstibular y linaual. 

Las conductillos vara nins por linnual próximos a la línea cer 

vical, e@ ubicarán e caca lado del cínqulo y no en el medio, para cvi-

ter la exposición pulpar. 

La cantidad de dentina ci ponihle en la línea cervical es de - 

O.ñ e 1.7 mm. aproximanamente. 

INCISIVO LNTIPI L INFERIOR  

La cámara pulpar del incisivo lateral inferior es parecida a - 



la del incisivo central inferior, excepto que es un poca más amplia 

en proporción al tamaño mayar de le corona. 

El número y ubicación de los conductillos para pina es igual 

que el central inferior. 

Se aconsejan pina de diámetro pequeño. 

CNNING INFLRILR 

Le cámara pulpar del canino inferior se asemeje a la del ca- 

vino superior excepto en porción mediodietal. 

La corona de este diente tiene un volumen considerable de --

dentina lo cual permite la colocación de pina de tres milímetros de-

longitud, suficiente para la retención de la mayor parte de prótesis 

fija que se apoyan en este diente. 

Se pueden utilizar de 5 a 6 pina. 

PRIMER PRE?CLAR I!FERIOR 

La cámara es más amplia vestibulolingualmente que mesiodis--

talmente y es de forma oval más allá de la línea cervical hacia el - 

interior del conducto. 

Sólo hay un cuerno pulpar que se extiende hacia la cúspide - 

vestibular. En algunos dientes puede haber cuerno pulpar lingual muy 

pequeño y bajo le cúspide lingual. 

El espesor promedio de dentina en la línea cervical es de 2 

a 2.5 milímetros. Los puntos de entrada más favorables para los con-

ductillos se hallan en los cuatro óngulos. 

17 
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Se le colocarán de 2 a 4 pins de 3 mm. de longitud retendrán 

adecuadamente una prótesis fija a un premolar inferior. Dos o tres - 

pins son suficientes en la mayoría de los casos. 

SEGUNDO PHEMULiM INFERIOR 

La cámara pulper del segundo premolar inferior es más amplia 

y circular que la del primer premolar inferior. 

La cantidad de dentina disponible para los conductillos de - 

los pina varía de un mínimo de 2 mm. en el ángulo lingual hasta un - 

máximo de 3 mm. en el án5ulo vestibular. 

En las paredes mescal y distal hay aproximadamente de 2,3 a 

2,6 mm. de dentina. 

k este diente se le colocarán de 2 a 4 pins, la ubicación --

ideal es en los cuatro angulos del diente. 

PRIMER MULAli INFEHILR 

La forma de la cámara pulpar del primer molar inferior se --

corresponde estrechamente con la forma de la corona y se asemeja a - 

un cuadrilátero. 

El techo de la cámara tiene cinco cuernos, en todos les ca--

sos el cuerno distovestibular es muy pequeño y no se haya en dientes 

de cúatro cúspides. 

El cuerno pulpar mesiovestibular es el más grande en todos - 

los molares inferiores y conserva su tamaño durante toda la vida aún 

después de formarse dentina secundaria. 
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En la linea cervical hay una capa dentinaria de unos 2 a 3 mm. 

de espesor, el espesor menor se halla en la pared mesial. 

Para retener un pilar de puente o férula son suficientes de 2 

a 6 conductillos de 3 mm. de profundidad. Los puntos de entrada 6pti--

mos para los conductillos son los cuatro ángulos de la corona. 

SEGUNDG MOLAb INFERIOR 

El segundo molar inferior tiene una cámara pulpar muy semejan- 

te en tamaño y forma a la del primer molar inferior. 

En el techo de la cámara hay cuatro cuernos pulpares. La ubica 

cién número y profundidad de los conductillos son iguales a las del --

primer molar inferior o sea de cuatro a seis conductillos de tres mm.-

de profundidad con puntos de entrada más favorables en los ángulos de 

la corona. 

TERCER MOLAN INFERILR 

El contorno de la cámara pulpar del tercer molar inferior se - 

determina mediante la evaluación de la forma coronaria y la imágen de-

le cámara pulpar reflejada en las radiografías. 

El 40 a 5C% de estos tienen cuatro cuernos pulpares, un porcen 

taje similar tien cinco cuernos pulpares y por lo menos 10% tiene una-

cámara pulpar que difiere, en forma marcada de la de los otros molares 

inferiores debido a la forma coronaria diferente. 

En la mayoría de los casos son suficientes de dos a cuatro ---

pins de tras mm. de profundidad. 

La ubicación para los conductillos es en los cuatro ángulos de 

la corona. 



IV.- T¥+EF..f..i HLLILLICL Y Eb('iUIFIC.-.LIS L L. LLb PINE 

C-f LT. i<I:.TIL •a L.LL TFtLí.,i.L tL1LLIL,•L 

El instrumpnto que se recomienda para tallar las perforaciones 

de los pins es un trépano helicoidal accionaCo a muy baja velocidad. 

El trépano helicoinal es un instrumento con un extremo cortan-

te que realiza su función al rotar a baje velocidad en el sentido de - 

las ahujo del reloj. Las dos hojas giran alrededor de puntos equidis-

tantes del centro. 

El corte limr:io y cl tamaño exacto dependen de la precisión --

del borne cortante. 

Un desequilibrio entre el grado de inclinación y el ángulo de 

la hoja cortante deforma o agranda la perforación. 

Lna de las hojas cortantes serio más larga que la otra, creando 

un radio de mayor longitud con un nuevo centro de rotación y la perfo-

ración resultará más larga de lo planeado. 

Las estrias helicoidales estan diseñadas para la eliminación - 

de los cortes de material que son expulsados de la cavicad mediante es 

trias. 

'algunos tipos de trépanos helicoidales que se adquieren en el-

comercio se confeccionan de una pieza de acero única, son más económi-

cos pero se fracturan con mayor facilidad. 

El trépano de das piezas es más resistente y menos expuesto a 

las fracturas, además su diámetro es más exacto y uniforme„ 

Los trépanos helicoidales de buena calidad se confeccionan con 
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un acero especial de alta calidad para herramientas. Los trépanos de - 

carburo no tienen aplicación porcue son quebradizos y fáciles de frac-

turar durante la operación. 

Los tréranos helicoidales sólo se usan en dentina o metales --

preciosos; por lo tanto los trépanos de acero para herramienta son su-

ficientes, 

La velocidad óptima para la perforación de orificios es de ---

30P a 50C rpm. Este promedio bajo rotación se llama velocidad ultraba-

ja. 

Con muy poca generación de calor se logra un corte eficiente; 

no se requiere rociado con agua ni enfriamiento con aire: 

Se aplica una presión uniforme directamente hacia abajo en lí-

nea con el trépano. La rotación del trépano producirá su ruptura en la 

cavidac. El trépano debe de seguir girando aún cuando se le retire del 

conductillo terminal. La detención del torno para tratar de recobrar - 

el trépano causa frecuentes roturas. 

El bombeo excesivo ( inserción y remoción del trépano mientras 

gira ) debe evitarse porque se corre el riesgo de agrandar el conduc-- 

El trépano helicoidal nunca se usa para cortar esmalte. 

En los comercios se adquieren trépanos helicoidales Guara pieza 

de mano rectas y contréngulo de distintos tamaños y diseños especiales 

Los tamaños de trépanos más utilizados son los de; 

0.6 mm---------( C.C24 pg. ) 

C.7 mm---------( C.C28 pg. ) 

0.8 mm---------( (J.0 32 pg. ) 
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11 trépano de aplicación más difundido es el C.7 mm., los ta-

maños [.E y C.E mm. se reservan para casos especiales. 

Asimismo hay trépanos especialmente diseñados para cada uno - 

de los muchos dispositivos de paralelizaci6n. 

Los trépanos para los dispositivos de paralelizaci6n tienen - 

tallos afinados que oscilan libremente en el manguito de la fresa del 

contrángula. El manguito del instrumento paralilizador sirve de gula-

para esos trépanos. 

En este grupo se cuentan loe trépanos para el Pantostructor - 

( jelenco ) Paramax ( Whaledent ) y Prec-Indent instrumento de paraje 

lizaci6n ( Prec-Indent ). 

actualmente estan a la venta algunos tipos de trépanos, se --

hayan codificados por colores para su mejor identificación y sus ----

tallos estan afinados para facilitar el acceso. 

Los trépanos helicoidales codificados por colores ( Lhaledent 

se presenta en 3 diámetros ). 

C .0 24 pg. G.r?.8 pg. y ❑.C32 pg. 

Los trépanos para contrángulo son de 2 lonnituoes ( trépano - 

negro de C.['24 pg, trépano verde de C'.f 2Vi pg. 

H continuación se nombrar el tamafo del trépano y la aplica-

ciñn que se sugiere. 

(.C:17 pg (rojo) coincide con el pina para impresiones de cabe 

za roja. 

0.021 pg (plateado) se utiliza para tallar perforaciones en - 

dentina antes de la instalacirn de los -- 
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pina. 

❑.124 pg (negro) corresponde al pin negro para impresiones con 

cabeza. 

C.C27 pg (ora) este es un trépano para usa general, se utiliza 

en aleaciones de oro, se usa para distintas téc 

nicas de reparaciones de prótesis con pins, y - 

también para los verticales no paralelos. 

C.C28 pg (verde) carresronde al pin verde para impresiones con 

cabeza. 

0.032 pg (azul) se usa para el tallado de perforaciones para - 

pina sin paralelímetro en dientes voluminosos, 

corresponde al pin verde para impresiones con-

cabeza. 

PERFLRACILN INICIAL U Lti DENTINA 

Los puntos de ubicación para los conductillos de los pina en - 

la dentina se marcan facilmente mediante un lápiz número dos de punta-

fina. En cada marca se talla una muesca con fresa redonda número catar 

ce a baja velocidad, es el orificio quia o función inicial para el tré 

pana helicoidal. 

El procedimiento de la perforación preparatoria evita que el - 

trépano patine sobre el esmalte y se pierda el control de su ubicación. 

PERFCFACIGN INICIAL EN EL LSMALTE 

A veces la perforación inicial se talla en el esmalte o par-- 

cial.mente en esmalte. Se hace la perforación en esmalte y debe ser -- 
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atravesado en su totalidad mediante une fresa redonda de carburo núme-

ro uno a alta velocidad y rociado en agua. 

:iunoue se utilice un trépano más gruesa, el trépano ensanchará 

la abertura del esmalte y después perforará la dentina. 

La perforación en profundidad, incluye parte de esmalte y par-

te de dentina. 

Cuando las perforaciones se tallan en la dentina, se debe te--

ner cuidado cuando se produce atascamiento del trépano helicoidal, en 

caso de atascamiento debemos limpiar rápidamente las estrias si al gi-

rar el trépano mediante un toque leve por el lado activo del trépano, 

contacta con alguna porción del diente que se talle y esi los residuos 

caen fácilmente. 

EN EL METAL 

El método que se usa para tallar oficios guíe en aleaciones de 

metales preciosos se usa una fresa redunde de carburo número 1/2 con - 

rocío de agua y aire. 

El ángulo de incersi6n se debe colocar el trépano paralelamen-

te a la porción gingival de la cara externa del diente. Se colocan sue 

vemente la punta del trépano en el zureo gingival para ver y sentir --

que dirección sigue el contacto total con esa porción del diente. 

TECNICN Ph+RA EL TALLAUU DE CONCUCTILLUS 

Para iniciar se usa un trépano de tamaño pequeño y haciendo -- 

luego una pasada por el conductillos con el tamaño del trépano que se 



eesee. Cuando st,  tallan conductillos en aleaciones Ce metal precioso, 

después de haberse establecido el orificio quia, se debe usar un tré-

peno nuevo con aceite a cera ae superficie. 

FFr,CTUF b DI TRLP1 L5 

La fractura de trépanos es frecuente y se produce por la tor-

ción; otra de las causas más frecuentes es el de tratar de recobrar - 

el trépano del conductillo luego de haberse detenido el torno. Gene--

relrnente es lirneeible recobrar un trépano fracturado a nivel de la su 

perficie del tallado. Cuando esto pasa se deja el trépano donde esta 

y se elige una nueva ubicación a un milímetro de distancia. El trépa-

no fracturaro se recubre con la restauración. 

LETLNILIZ..CIbh Y CLf.TRLL Lc TAMAÍLS 

Cuando se termina de usar el trépano se limpian las estrias - 

con cepillo y agua, se esteriliza con solución enticéptica. La estera 

lización por calor embota el filo de las estrias -7ortantes. 

Se Cebe de usar un micrómetro para el control de tamaño de --

los trépanos. En el calibrador se incerten unicarrinte los 2 milíme---

trns iniciales riel extremo cortante del trépano el girar concentrica- 

mente la n❑ ia. Ll micrórnetro a calibrador Condial Techni Tool ( de -- 

Silverman ) sr usan para mediciones, cada tipo esta calibrado tanto - 

en unidades del sistema métrico decimal corro en unidades inglesas. 

f.l Omni Gauge ( calibrador de nrofunidad de logo) lactona son 

útiles para la medición de conductillos de los pins o los tallados de 

los pernos enctodónticos. 

25 
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V.- HLÍLr,GILN I LLI., f•,TL FIMS Lfu HLST-Lh,-Lluf.E .. LE ,-b., , LG,4K¥, 

El polvo se compone de peoueñas partículas redondear.rr de forma 

ovoide, la proporción de polvo mercurio es de 50;50 para el máximo de - 

propiedades físicas favorables y no se rEquicre exrrimir el mercurio, - 

la mezcla de amalgama y aleaciór esferica Po muy Llanta durante los dos 

primeros minutos, estudios mirrofotonraficos muestran una adapatación -

perfecta a los cortes re rosca ce los pins re acero mientras que con --

las alE-acionee corrientes hay muchos vacíos. 

La mejor forma de restaurar rientes con extensa pérrida de es-- 

tructura dentaria es mediante la colocacién de una banda de cobre adap-

tada que se deja en el diente durante 24 horas para asegurar el soporte 

de la rrstauración hasta cue se complete el endurecimiento total. La -- 

banda se adapta el contorno ginnivol y si se deja. colocada se recorta - 

por oclusal hasta cue no haya interferencia, 

hietiante alicates para adaptar bancas se le Ca a la banda una - 

forma adecuara el diente, la banda terminrda se coloca con cuñas inter- 

proximnles y se alisan las superficies internas can bruñidor. 

La cmalnarr:a esf&rica fluye mejor hacia las porciones retentivas 

ce los pina curante la condensación y fragúe m(s rapidamente. 

La analgama triturada se coloca en prnqueñas porciones dentro de 

la '-anda contorneada y rara condensar r.uidsc!osanente la aleación se uti 

liza un condensador de amalcama de oiAnnetro reducido y cuello largo al-

rededor de las porciones pratusivas cíe los pins y otras zonas del talla 

Co. f-ara completar rol volurner de la restauración y llr-nrrr la matriz, el 

resto de la ?malgama se condensa en la forrr•a acostumbrada. La matriz se 
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sohreobtura y se hace una condensación adecuara para lograr la resisten 

cia óptima. Se modela y ajusta la cara oclusal, sl se utiliza la banda 

de cobre coma matriz se quitan las cuñas y se deja la matriz colocada --

hasta la próxima visita. 

La matriz de banda de cobre se carta can una fresa y se retira - 

mediante un alicate pequeño o pinza hemostática. Por último se talla la-

oclusión y se pule la restauración. 

FilbTiURACILfy UE +tlr LGi{hl.+ C1u5E U 

( Plan de tratamiento y tallado dentario ) 

Casi siempre se usa restauración en la erosión gingival en zo-

nas de caninos y premolares. La erosión ocasiona la pbrdic'a de la eminen 

cia cervical y facilita el empaquetamiento de alimentos durante la masti 

caci6n directamente en el espacio gingival. 

Generalmente se restauran zonas de erosión gingival con amalgama 

retenida con pins en dientes inferiores, se colocarán pins autoroscantes 

en etapas gemelas y pins de tamaño pequeño. 

El tallado comienza con la delimitación de los bordes de la ero-

si6n con una fresa de cono invertido número 34 a 35 se requiere de poco-

tallado para hacer un ángulo de 9L" en el borde, para que haya bordes re 

sistentes de la amalgama terminada. Los pins se deben colocar a la mayor 

distancia posible de la pulpa, las paredes mesial y dintel se extienden 

hasta los ángulos diedros proximeles. 

El tallado va desde esmalte remanente hasta más o menos 1 milíme 

tro de dentina. Para aumentar retención de los pina se realiza un peque-

ño socavado en la porción dentinaria del tallado, 
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Se utiliza un azadón para lisar los bordes, be elige y marca - 

la ubicación de los conductillos de los pins, la ubicación óptima en - 

el pisa del tallado aproximadamente es 1.1 a 1.5 mm., del borde late--

tal del tallado. Se deben de hacer 2 conductillos uno hacia mescal y - 

otro hacia distal estos dan retcnci6n suficiente. Con una fresa rcdon-

da número 1/4 se marca en el piso la ubicación de cada pin. Para la --

perforación y tallado de los conductillos deben ser de diámetro peque-

ño. 
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VI. - Fi Tf_I,L1LPPo MEU1+,LTI ►;INS Efe, IF r.LSTttClLt Eb 

La retención mediante pins se indica en incrustaciones extensas 

donde no es factible incluir dentro de la cavirad una retención adecua-

da. Se usa en retención de cada proximnles cortas colocando el pin en - 

la cavirad pruximal. Tamhién cuando una cara proximal es más corta esto 

le ayuda a dar retención suficiente. A pesar de que los pins proporci-- 

nan la retención, se requiere de un desgaste oclusal suficiente y exten 

Sión riel tallado para que la reconstrucción tenga resistencia a la fle-

xión y rara que los bordes se extiendan hacia la zona de auto limpieza. 

Esto se locera mediante rieleras oclusales internas y una forma expulsi-

va de la caja proximal. 

Se deben de colocar 1 o 2 pins de uno a dos milímetros, la res-

tauración de pilares requiere de 3 a 4 pins de mayor longitud y el dió-

metru revende de le extensión del puente férula. 

PNSLS Pr 	Lr1 UOL 	CIUNN DL Flt S 

Frimero se elimina la lesión careosa, se da lugar y forma sufi-

ciente a la restauración; terminada la cavidad se toma radiografías pa-

ra determinar la ubicación de la pulpa, por lo general los conductillos 

se ubican en el piso gingival de la cavidad. En el sitio determinado se 

hace una marca con fresa redonda número 1/4 o 1/2 en les proximidades - 

de la pared axial, el conductillo se talle con un trépano de C.7 mm. de 

diámetro de 2 mm. de profundidad. 

Primero se enloce un pin de acero o plástico como nuca de para-

lelismo, entonces el trépano se alinea en 2 planos con el pin quin an-- 



tes del tallado de cada canductillo. 

Ya colocados las pins proseguimos a tomar la impresión, hay 2 

técnicas. 

La técnica indirecta con silicona o polisulfuro de caucho, la 

otra técnica es con hidrocoloides reversibles esta técnica requiere - 

el uso de pins de plástico con cabeza estos se incertan en las conduc 

tillos mediante pinzas modificadas de Inka. Se colocan topes ocluya-- 

les de seda en la cubeta que se ha elegida pera asegurar el Espesor - 

suficiente del material de impresión y evitar el calce a una nrofurdi 

dad tal que los pina de impresión toquen la cubeta. 

Los pina de impresión se estabilizan dentro de los conducti--

llos manteniendo el dedo indice sobre la cabeza mientras por media de 

una +erinna se inyecta el hidrocoloide en las zonas talladas, después 

de inyectar el material se retira el dedo hacia un costado para no mo 

vilizar los pins, la cubeta cargada se calza hasta los topes, se en--

fria el hidrnecloide y se retira la impresión„ 

Con la impresión deben de salir todos los pins de plástico, - 

la impresión se vacía con densita después de una hora se separa el mo 

debo y se quitan los pins de plástica mientras el modelo todavía esté 

húmedo. 

3Q 
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VII.- HESTe¥Lh•ILILNLS GIfvGIVk,LES E INLIE ,, LES 

La incrustación gingival de oro colado esta indicada para res-

taurar lesiones de clase V, por lo regular estos se usan en dientes in 

feriares porque en esta zona no son visibles al hablar. 

Se indican incrustaciones colaces can pins cuanoo hay que res-

taurar la lesión cervical afectada por caries, erosión, abrasión ❑ ---

cuando fracasaron las restauraciones anteriores. 

Estas incrustaciones se pueden elaborar con método directo e - 

indirecto, dan por resultado bordee de excelente adaptación, gran den-

sidad y resistencia la abrasión. Si la estética lo rFquiere se rueden 

elaborar incrustaciones de porcelana con pins mediante método indirec-

to, 

METOGD LIRECTU 

Se obtienen patrones de cera directo cor muy poco tiempo y es-

fuerzo. Se reduce la lonoitud cel pin de plástico con cabeza de C.5C - 

mm. de diámetro a 1.5 mm. de longitud, se anapta el contorno de la ca-

beza del pin para que no interfiera con la pared cavitaria. 

METLDL INDIRECTO 

Se adapta una cubeta perforada de mi¥t¥ l de tamaño suficiente - 

como para que se extienda por mescal y distal del diente tallado y se 

colocuer topes de compuesto de modelar pura la toma de impresión con - 

silicona o polisulfuro de caucho. 
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Para el método con hir'rocolnir.e se prepara un represor oe len-

que con gaza ataca con hilo dental y se preparan topes roe com;,uesto de 

modelar para mantener en posición el hidrecoloide mientras se enfría - 

ccn jeringa de agua fria. Lo la técnica incirecta se usan pins con ca-

beza más larga ( 1. mm. ) para la toma de impresión con material elástl 

ce, la impresión se retira en cirección vestibular. 

Para colocar la restauración --rovisional se limpia la cavioad- 

y se recubre con barniz cavitario, se insertan pins de nylon con cabe-

za de 1.5 mm. ce longitud en los conductillos de los pina, se llena la 

cavirac; con resina re autocurato mediante un r:incelito y se reccnstru- 

ye hasta carie forma. 

Por lo regular para el tallado cavitario se anestesia localmen 

te y se ccloca rique de hule como mínimo en 3 dientes. 

tl tellaco cavitario se limita a una profundidecd de 1 milíne--

tro poreue el nin proporciona la retención principal. 

Le utiliza una frEse 159L o 17[.L de carburo, la pared axial -- 

tendrá una convexidad en sentido mesintistal paralelamente a la cara - 

vestibular, se da forma convexo a la pared axial en sentido ocluso gin 

nival. Las 4 heredes se alisan con instrumento de mano o con ligeros - 

biseles. Para evitar la exposición pulper se elige la ubicación de los 

conductillos oe los pina en los sectores mescal y distal de la cavidad, 

el diánntro de conductillos será reducido. 

Con una fresa redonda número 1/4. se marca el sitio de entrada-

de conductillos, después con el trépano a velocidad baja se usa hasta 

la mitad de la distancia tope ello dará una distancia exacta de 1 mili 



metI.n. 

Ltra quia cnnslste en netenerse cufnco las pr.rtícu.las blancas 

de clertina recuhren medio larrn del trépano. 
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VI II.-  R, bT.lt F-„LILl., b LI,N Rt.SIr 	LUkSE IIl Y CL,+SE IV 

El aLiregaoo de pins al tallado da come consecuencia restaura-

ciones ae excelente resultado estético con resistencia y retención su 

ficientEs para soportar la función normal. Esta tPcnice es útil en --

dientes jovenes con pulpa amplia. 

Mediante las técnicas con pins se preserva la estética de la-

porción remanente del diente, el trozo fracturado ausente se reempla-

za esteticamente, con un excelente pronóstico de una prolongada fun--

ción normal. 

El tratamiento de un diente fracturado comienza con una eva--

luación clínica y radionráfica; se determina extensión y cantiorC de 

orturación -irc•via Ce silicato de clase III y el tamaño y fnrma de la 

pulpa. 

Se examina el ápice radicular en la radiografía para detectar 

algún estado pulpar natolópica, se determina el tipo de material de - 

restauración y el color. 

be aplica anestesie local, con una fresa redonda número 2 se-

quita el resto de material de obturación anterior de la cavidad de --

clase III para dar forma a la cavidad, para completar el tallado se - 

usa fresa de cono invertido. El tallado de los conductillos de los -- 

pins debe de formar un óngulo de 9G
0 
 en la cercanía del ángulo al res 

taurar. 

La ubicación del pin se marca en el piso pulpar y la segunda-

en el ángulo incisal. LI segundo canductillo del pin se hallará por - 
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entero dentro de la dentina. 

Todo contacto del pin con esmalte podría ocasionar rajaduras o 

fracturas del esmalte y el pin se vería como una sombra obscura. 

Para colocar los pins autoroscantes se mide con un calibrador-

la profundidad del pin en la proximidad del borde incisal, el pin ada, 

tado se coloca en la pieza de mano de agarre automático y manguito. 

Se atornilla en su lugar hasta que se corte la marca, el segun 

do pin se dispara en el pino gingival, mediante un instrumento rara do 

blar se alinean los pins en forma adecuada. 

Los pins se nuede hallar mutuamente y deben de estar hacia lin 

guel para que no halla sombra obscura en vestibular, por último se co-

leca el material de restauración y se vigila la adaptación estrecha de 

material de los pins, 
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IX.- HHLSTi+L,fv,CIVNE.S LN DILr.Tc. C[iN TH 1L,h1 	T1 LNDULLNTICU. 

El diente cesvitalizado se halla más debilitado con la pérdida 

del tejido dentario a consecuencia del tratamiento de endodoncia y se-

requiere un tipo de restauración que ]e brinde mayor portección. 

Un perno radicular permite la utilización satisfactoria de un 

diente con tratamiento de endadoncia como pilar. 

Es factible restaurar la estructura dentaria fracturada que --

sostiene una restauración, el extender un perno en el conducto radicu-

lar de un largo equivalente al de la corona como mínimo y un casquete-

Que reconstruya el diente. 

I NL I L►iL I LNE5 P1- 	L L SL - LH TL CUN PERNO 

Cuando no hay cantina suficiente para el soporte de una restau 

ración par caries o restauraciones anteriores se requiere el soporte - 

mediante perno. 

También se usa soporte con perno si la zona cervical es estre-

cha y el diámetro del canal raaicular sea pequeño, no hay dentina sufí 

cíente. algunas veces por anomalía de posición se requiere desviteli--

zar un diente para después confeccionar un muñón con perno y devolver-

le su ubicación normal para mejorar estética y función. 

PRINCIí-IUS Pí I W1 EL bLFCRTL CON PERNO 

1.- El largo mínimo del perno ha de igualar el largo de la co- 

rana restaurada o llegar a los ?/3 de la raíz natural. 



2.- Las pernos cilíndricas sun más retentivos nue los pr:rncs 

troncocánicos, los pernos cilíndricas transmiten fuerzas axiales pa-

ralelas al eje largo del diente mientras nue el perno troncocónico - 

transmite fuerza hacia las paredes del canal rodicular; ello produce 

efecto de cuña y puede fracturar el diente. 

3.- El requisito de conservar el sellado apical es lo único-

que limita el largo del perno cilíndrico. 

4.- Los pernos de aleación de oro forjado son de 2 a 4+ veces 

más resistentes que los pernos colados de aleación de oro, del mismo 

diámetro. 

5.- Los pernos ranurados son de 3C•% a 4L'56 más retFntivos que 

los lisos (estos son lo: perros colados). 

£.- L1 dar ventilación el perno mediante una ranura o canal, 

facilita el escape del cemento y tiene como resultado el calce per--

fectr durante el cerentado y un terno mejor adapatadr el conducto ra 

dicular. 

7.- Pir.s auxiliarFs cortos unirlos al muñón riel terno aumenta 

la reterción y estabil`rar transversal, proporcionan un guía para el 

cementado y evitan la rotación del rernu en el canal raclicular, 

CLando se ;anee el soporte mediante perno, el materiel más 

convenierte para obturar el canal radicu'ar es la gutapercha, esta - 

sustancia selle et'ecuadamente el coral radicular y no interfiere en 

el tallado del r-erno. 

37 



38 

hU\;_RES LI 	FEUNI, v F'lN5 PUF. EL. M;ETL DL DIK-CTU 
Se usa el método directo en dientes anterinreo, en los que se 

había utilizado gutapercha para sellar el canal radicular. Lomo regla 

el largo mínimo del perno debe ser igual al de la corona clínica del-

diente, por lo regular mide 8 mm. 

Ft SC5 F.1 ,i LA PhLP -Rí1CIUN 

1.- Se elimina la porción débil del diente. 

2.- Se utiliza el trépano más fino C.C36 o L.f41 pg.-U.9 a 1 

milímetro que sigue con facilidad la obturación de gutapercha, por me 

dio del primer trépano se establece el largo total del perno planeado, 

se siguen introduciendo trépanos hasta obtener un cnnducto adecuado,-

los trépanos cada vez son mAs anchos. 

3.- Se coloca el perno de oro con ventilación de C.6P pg. ---
( 1.5mm. ) y se realiza la penetración preparatoria con fresa redonda 

número 1 /2. 

4.- Lan un trépano especial se tallan los conductillos guias-

hasta 2 mm. de rrnfundidad. 

5.- be utiliza la guia para la paralelización del orificio --

guia pera el pin. 

E.- Ya estan colados el perno de oro y pins guias colados. 

7.- Para técnica directa se pinta con Duralay el perno forja-

do de metal precioso y las pina. 

fi.- be aplica a los pins una mezcla de Duralay para fcrmar el 

muñón. 
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9.- Después de 5 minutos fragúa el acrílico del muñón. 

Se retira el muñón y se le pule con discos de rape] ebrasi- 

vo. 

11.- Se prueba el muñón Guralay, muñón calece terminaro. 

17.- Se adapta y cementa al diente, se retoca le porción gingi--

val del tallado y se toma la impresión. 

MUi.Uf¥Eb CCfi HLF¥fwÜ Y PILAS PLk MLTLGU INUIRECTU 

Se prefiere la técnica indirecta cuando se recuiere la confec-- 

ción de una pestaña parcial o total de oro debajo del borde gingival. 

be coloca un perno de plástico con una cabeza aplanada o sin ca 

beza. Si el perno no sale en la impresión, se inserta en la impresión - 

antes ce vaciarse el modelo mayor. 

Se colocan en los conductillos accesorios pins de diámetro con-

cabeza de t.7mm. Se elige una cubeta y se tema una impresión con hidro-

coloir.e, silicona o caucho sintético. 

Se debe de sujetar con el dedo índice los pins re plástico du--

rente la extracción del material de impresión. Después se retiran los - 

dedos hacia un costado para evitar la movilización de los pins. 

El yeso piedra o le densita son compatibles can los pernos de - 

plástico para impresiones y pins. Se retiran los pina y perno de plásti. 

co del modelo mayor y se coloca en su lugar los pina y el perno de alea 

c!ón de metales preciosas con ranuras de escape. 

Se colocan pina de metal precioso en los conductillos acceso---

rioa Cesnuós se confecciona el muñón de Duralay sobre el troquel lubri- 
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cada, se elimina el exceso de acrílico, se prueba el colaoo, se adapta 

y se pule sobre el troquel, al final se prueba y se cementa. 
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X.- BABES CUN RETENCICN b,161,.rJ1L PINM 

PHLPILLF.LES LE LIJE FINS DE NCLRC 

1.- Los pina de acere no aumentan la resistencia a la compresión 

de la amalgama, sólo se usan para la retención de material restaurador - 

en la dentina. 

7.- Loa pina de acero inoxidable autoroscantes son tres veces --

más retentivos que los pina que se calzan a fricción y diez veces más re 

tentivos cue los cine de acero inoxidable con diseño roscado, cementados 

en conductillos can una capa de barniz de coral. 

3.- El valore retentivo de los pins de acero cementado es propon 

cionnl a la profundidad del cnnductillo tallado en la dentina. 

4.- Los pins autorescantes deben de tener una profundidad de ---

7.5 para lograr mejor retención. 

En pin autoroscante miniatura ( minio ) es 5 veces más retentivo 

que un pin cementado de mayor diámetro. 

S.- La elasticidad dentinaria permite la colocación de pina auto 

roscantes sin que afecte la estructura circundante cuando el conductor - 

se uhica a 5 milímetros a mén del limite amelodentinario. 

6.- La mayor retención de amalgama con pina se obtiene, con pins 

roscacos o acanalados de 2 milímetros de longitud. 

7.- Los valores retr-ntivos mós bajos de los pina en la amalgama-

son los pina lisos calzadns a fricción. 

(3.- (.o se comprueba ninguna unión química entre pina de plata in 

corpnrates a la amalgame. 
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5.- No se obtiene ventaja alguna en cuanto a la retención al do 

blar los pins de acero. 

1í.- Mediante la aplicación de copal se obtiene un sellado efec-

tivo contra la microfiltración en todos los tipos de pina. 

C[.N51UERI;CILNES PFELPLHATLNIi¥b 

Antes del tallado de las conductillos se debe quitar todas las-

restauraciones previas y la dentina careada hasta llegar a una dentina 

sólida. 

El número y dimensión de los pina para cada diente dependen del 

esfuerzo que debe soportar la restauración que se planea. El número mí-

nimo para una restauración única es de 3 pins, para el soporte de una - 

carca se deben colocar hasta 6 pina para obtener estabilidad. 

Los pins de anclaje se hallarán dentro de los límites de la ba-

se terminada. Las pina que no se encuentran completamente incluidos en-

la amalgama pueden debilitar la estructura reconstruida. 

Por ser a menudo irreversibles estos procedimientos, se requie-

re concebir previamente la base terminada y la restauración y seguir --

progresivamente cada paso, el operator entes de taller los conductillos 

para las pina deberá tener en mente la imagen del tallado terminado. 

U6ICHCILN GL LGU 	CLn:TILLL5 P..1 i4 LtUb FINb 

Mediante una fresa redonda número 1/4 a baja velocidad, se ----

tallan marcas que actuan como orificios pilotos en el trépano. 

Para evitar una proximidad inmediata a la pulpa de dientes vita 
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les E;e planea la ubicación de los pina a una distancia de 1 milímetro 

de limite amelodentinario. 

Cuando la dentina disponible se halla a nivel o por debajo de 

la encía se debe asegurar tocar el lado del diente con el costado del 

trépano para establecer un punto de medición, el conductillo se pla-- 

nea Ce 1 a 1.5 mm. a partir de ese punto. 

MET¥LL CE INCER¥IUN CE LOS PINS 

Las tres métodos reconocidos para la colocación de varillas - 

de acero en la dentina son las siguientes. 

1.- Cementado 

a).- í•:étodo corriente 

b).- Método modificado 

2.- Calzado a fricción. 

3.- Miutornscantes 

a).- Pins das en una. 

b).- Pins de sección automática. 

c).- Pins de longitud complete. 

d).- Pins miniatura (minikin) 

Los pins cementados se pueden usar en todos los dientes que - 

hallan tenido tratamiento endodóntico. Los pins con cierre a fricción 

se usan únicamente en dientes vitales. 

Los pins autornscantes pueden usarse sin riesgo en tndos los-

dientes vitales. 



1.- PINS (EMCr,,THt/US 

a).- Método corriente.- 5e utiliza. 

- Fresa redonda número 1/4 

- Trépanos helicoidales 

- Espiral léntulo 

- Atacador Wesco ortonsan 

- Alambre roscado de acero inoxidable de C.r02 pg. - G.CS mm. 

menor que el trépano elegido. 

Se tallan conductillos de 2 a 5 milímetros de profundidad li- 

geramente convergentes entre si para cue halla resistencia en contra- 

del desplazamiento. :e nueden arouirir trépanos de; 

('.C21 pg. - C'.53 mm. 

f•.[24 pg. - C.06 mm. 

0.C27 pg. - 0.675 mm. 

0.028 pg. - 0.07 mm. 

0.032 pg. - .0 mm. 

Se recomienda trazar un diagrama con circulas que señalen la 

ubicación de los conductillos para los pins. 

Iediante un cortador para pine Cial - A se cortan los pina es 

triados de acero; de este forma se obtiene un extremo cuadrado y sin 

deformaciones. 

Se recorta cada pin de tal forma, que no sobresalga por denti 

na de 2 a 3 milímetros para le retención de la amalgama. 

Se observa la preparación terminada, se retire medidnte alice 

tes cualquier varilla nue protuya más allá del contorno preestableci-

do. 

44 
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El alambre de acero inoxidable resiste un doblez de 60 sin frac 

turarse. Los conductillos de los pins se secan con conos de papel de en 

dodoncia y aire tibio. 

Se aplica barniz de copal a las paredes cavitarias para evitar-

la rricrofiltración. 

TECrjILH DE CIMEI TNLO 

Se sumerge en cemento el pin de acero que se sostiene con el -- 

alicate y se quita todo el exceso de cemento con la punta de los dedos. 

El pin se coloca en el conductillo hasta que calce totalmente - 

y se le orienta hacia la posición adecuada. 

Para asegurar la ubicación se completa la operación mediante un 

obturador para amalgama, en forma similar se llenan de cemento las con-

ductos cue siguen hasta oue se hallan colocado todos los pina. 

be ceja que fragúe el cemert9 y con un explorador filoso Be el¡ 

mine el reste de cemento que hubiera alrededor de los pins, todas las - 

varillas cue soLiresalgan del tallado deben estar libres de cemento. 

b).- Método Modificado.- Admite el uso de varillas roscadas de-

acero del mismo tamaño que el trépano. Las características del método - 

segmentado modificado sor: 

1.- Nroximired de contacta entre el pin y el conducto. 

7.- Mayor estabilidad transversal (para esto, se requiere dar - 

un corte cuadrado al ring  con el cortador de pins Dial - A y proveerlo 

de ventilación). 

Son trozos de 5 a 6 mm. de longitud de alambre roscado con ven- 
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tilación de P.Í ?7 pg. - [ .675 mm. 

Este m€Lodo modificarlo con cerr.erto es ioeal para construir ba-

ses en premolares y molares con tratamiento de endadoncia. 

Estas pina de ventilación se convierten en auxiliares ciando - 

se colocan pernos de mayor tamaño en conductos radiculares obturados - 

con conos de gutapercha, se usará en dientes tratados con conos de pla 

ta. 

2.- FINS CALZAL`L5 " FRI1 CILR 

El método de calce a fricción se vale de la elasticidad denti-

naria para retener la varilla de acero que se coloca mediante golpe---

ten er el conructillo que es me r.C'25 mm. més reducido nue el pin. 

El nin calzado a fricción es casi liso ccn una íequeña ranura 

en espiral. 

Instrumerto cue se usn: 

- Porta pin anterior 

- Porta pin posterior 

- Trépanos de 0.53 mm. 

- Pins de acere. inoxidable (..55 mm. 

i b 	L. PREp:,LILN 

1.- Con una fresa redonda número 1/7 se inicia el conductillo 

del pin. 

7.- Con un trépano de P.53mm. a muy baja velocidad se talle el 

conductil]o er dentina de 7 e 3 mm. de profundidad, se mantiene seco - 
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el conductillo hasta nue se halla insertado el pin, para evitar lesión 

del diente, no se ubinue el cenductillo a menos de 1.5 mm. de límite - 

amelodentinario. 

3.- ae introduce el pin mediante golpeteo. 

4.- Si el rin queda demasiado largo, se elimina el exceso me--

piante una fresa de carburo de elata velocidad, en restauraciones ex--

tensas, sobre todo en dientes posteriores, se debe usar más de 1 pin. 

3.- I-I[¥5 MLTORESCp TE:i 

éstos son 3 veces más retentivos que los de acero ranurado y - 

cementado en el conductillo. 

Se coloca una capa de barniz de copal, no se observa agrieta--

miento de la estructura dentaria al colocarlo. 

La retención máxima se obtiene mediante el atornillado de la - 

dentina de pina de 2 mm. con una proyección de 2 mm. del pin colocado 

dentro de la amalgama. 

Se debe de tallar un conducto en dentina que es de 0.076 mm. - 

más estrecho que el diámetro externo de la forma roscada. 

El pin recubierto con barniz de copal se atornillo en el con--

dueto en sentido de las ahujes del relcj, no se utiliza cemento. 

TIPOS UE PIN NUTIRLbCk+f\Tt_5 

a.- Minin (penueños) de r.r21 pg.- C.53 mm. se utiliza en dien 

tes pequeños, en dientes con pulpa amplia. 

b.- Mediano (regular) de C.2i pg.- 1.675 mm. se usa para bases 

y soporte de muñones de amalnama o cuando hay suficiente dentina. 



VélhlLL«L.:, LL F-1NE F bLHI t b 

a.- Fins 2 en 1 (pequeño y mediano) 

b.- Pins de sección automática ( mediana ) 

c.- Pina largas (pqueños y medianos) 

PILAS 	Lb Lis bí (J 

Se tallan en dentina dos conductillos de profundidad uniforme 

de 2 mm. con el trépano de 6.53 mm. a O.E75 mm. Para colocar barniz - 

en el conductillo, se usan conos prepararas de papel absorvente. 

El extremo aplanaro se coloca en el manquito correspondiente-

y se atornilla en el sentida de las ahulas del reloj con el imnulsor-

automática. 

Uesnués ce oue el pin naya'elcanzado la base del conductillo, 

le sección A se separa automaticamente, entonces se coloca el segundo 

pin 8 en el mancuito, se presiona hacia abajo para introducirle en el 

conductillo, el impulsor automático se safa cuando el pin contacta --

con la base del conductillo, si le presión sigue el pin no rata más. 

Se retira del segundo pin el impulsor automcticc y el manguito. 

La pieza de mona se halla nr3vista de un adaptador adecuado - 

pare alcanzar todas las regiones de la boca. 

Con un instrumento para doblar se redondea y modela el exce--

dente de 2 mm. del nin que sobre sale del diente. 

Los pins deben de estar rectos para facilitar el acceso te --

los instrumentos para la concenaeción de la amalgama. 

m 
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Cuando se planean restauraciones incisales o proximales en dien 

tes anteriores a veces se requiere un pequeño doblez de los pino para - 

ubicarlos mejor, 

b.- PILAS UE SECCIGN tiUTUMATICA 

be utiliza el pin de sección automática cuando se requiere un - 

pin de mayor longitud, le porción utilizable del pin mide 5 mm. una vez 

que se halla colocado. 

Lualquier Pieza de mano con engranaje reductor de velocidad ea-

adecuada, siempre que se pueda calzar un manguito apropiado para la co-

locación directa. 

11 pin de sección automática como viene de fábrica libera un --

pin único en el conducto dentario, al ser descartada la porción del ego 

rre. Se utiliza un trépano de ['.675 mm. con tope de profundidad de 1 mm, 

una vez colocara el pin de 3 mm. por sobre la superficie dentaria, el - 

conductillo se pincela con barniz de copal. 

El extremo aplanado del pin se coloca en el manguito, se ubica 

el pin en el conductillo, se conecta el motor y se aplica una presión - 

uniforme hacia abajo, el pin se cortará en la marca de 5 mm. cuando al-

cance el fondo del conductillo. 

Con alicates se retira el agarre del pin desprendido que perma-

necerá en el manguito y se descarta, después se coloca el siguiente pin. 

c.- P1 M3 LMRGO5 

be colocan mediante una llave de tuerca o con un manguito aspe- 
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cial en el 4uto-Klutch, el pin is de 7 mm. de longitud. 

Se usa cuando el diente se halla muy destruido o cuando la be-

se reconstruida es muy larga. 

Debido a su longitud este pin de 7 mm. se usa para.- 

1.- Anclaje de férulas de amalgamo para soporte periodontel en 

cuadrantes posteriores. 

2.- Para retención de resinas de autocurado. 

3.- Para tratamiento de problemas oclusales o cuando se consi-

dera un aumento en la distancia Intel' oclueal. 

4.- En dientes delgados, en dientes con pulpas amplias y res--

tauraciones de clase IV. 

Estos pina son los menos eficientes y se aconseja al odontólo-

go en la práctica diaria manejar los pina con exactitud y economía de-

tiempo, con rl impulsor automático los manguitos especiales pera pieza 

de mano. 



XI.- DINGNL.STIGG Y I¥L+P. DE TRMTMMIEr¥TL 

Para el diagnóstico se incluyen los siguientes requisitos: 

1.- Exámen clínica (estado dentario y estado de las estructuras 

dentaria). 

2.- Radiografías seriadas. 

3.- Modelos de estudio. 

El exámen además de consignar dientes remanentes debe incluir - 

le actividad careogenica y el fracaso de restauraciones anteriores. 

be inspeccionan tejidos blandos para descubrir anomalías de tra 

tamiento más urgente que el problema dentario. 

Se requieren radiografías recientes y fieles para que halla 

quia visual visual de los contornos pulpares. Por medio de la radiografía se - 

corrobora el exámen clínico y elegir le ubicación, dirección y profundi 

dad de cada cnnductillo pare pin, se observa la oclusión y se compara - 

con los modelos de estudio articulados. 

PLEIN úL THi,TNMILPdTL 

El naciente ha de tener un cierto nivel de cultura odontológica, 

para que se le haga una prótesis o restauración con retención mediante-

pins. 

Primero se estudia los dientes ausentes a estructuras dentarias, 

si faltan dientes en diversos sitins, se ruede colocar una prótesis fija. 
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se va a utilizar técnica coii retención mediante Fina debe de 

haber dentina suficiente para la ubicación de las conductillos para los 

pins. 

No se aconseja la realización de prótesis con retención median-

te pina en pacientes con un porcentaje elevaro de caries. 

La elección del tratamiento que más conviene surge de le valora 

ción completa de exámen clínico, radiografías, modelos de estudio y en-

trevistas con el paciente. 

Un diente pilar con soporte óseo adecuado asegura un servicio - 

orolongac+o. De no ser así se ferulizan 2 o 3 pilares. 

Un rilar terminal único debe responder favorablemente a] trata-

miento periodontal v contar con un soporte óseo aceptable. 

Las técnicas con pins se usan principalmente en pacientes adul-

tos nue han dejado atrás el periodo de putertad, de elevada incidencia-

de caries y que tienen un porcentaje reducido de caries. 

L1 tratamiento debe comenzar en seguida de que el paciente fué 

sometido a intervención periadontel, endod6ntica y quirúrgica. 

SECUEI.Cl/+ DEL TFATAMIFNTU 

Después del diagnóstico completo, se comienza con una profila- 

xis y se inician los procedimientos de operatoria dental. 

Los -rocedimientos de operatoria e veces involucren restaure--

ciones individuales con pina. 

El odontfl'lono indicará que tipa de tratamiento se haré pero so 

lamente anuél cui> le a a familiar y rime dm' ccn suficiente habili-- 



dad, si no cnncce bien la técnica con pins no debe de utilizarla. 
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C L N C L U 5 I L N 

Uno de los problemas más frecuentes que debe de tratar el odon-

tólogo es el de los dientes muy destruidos. 

Antes de la era de las bases con retención mediante pina los --

dientes y raices con estructura coronaria deficiente eran condenados ge 

neralmente a la estracción. 

be comprendía que era conveniente la conservación de la base de 

dientes muy destruidos; pero se carecía de métodos para asegurar en for 

me efectiva una superestructura sobre esta base. 

Con la creación de nuevos métodos de fijación de superestructu-

re a las bases rediculares. 

La conservación de la dentadura se ha extendido a dientes vita-

les, desvitalizados y redectomizados para que sirvan de anclaje seguro 

pera las restauraciones. 

En esta etapa, de desarrollo se dispone de instrumental como el-

ccnocimiento para salvar dientes con soporte alveolar óseo que pueden - 

utilizarse como bases para las restauraciones dentarias. 

Es necesario recalcar la importancia de conservar dientes con - 

soporte firme, vitales o desvitalizados, sin que importe el grade de de 

tertoro de la porción coronaria. 

MM medida oue el conocimiento de la retención mediante pina se - 

difunde en la enseñanza de esos principios técnicos aumenta la enseñan-

za a nivel universitario, de la misma forma el odontólogo considera con 



mayor frecuencia que la retención mediante ring da soluciones a pro-

blemas especiales o nue tiene cavica en su clan de tratamiento. 
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