
;2 d. ;/6 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

RESTAURACIONES CON AMALGAMA 
RETENIDAS POR PINS 

T E s 1 N A 
QUE COMO REQUISITO PARA 

PRESENTAR EL EXAMEN 

PROFESIONAL DE: 

CIRUJANO DENTISTA 

P R E S E N T /\ 

MARIA ELENA DURAN MORALES 

MEXICO, D, F. 1989. 

t FALLA DE OR1G'EN J 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

CiiPITULO l 

lt<TRODUCCION 

CAPITULO 2 

.?Rl>"'P.riRACION DE LA C.WIDAD 

l.l Cavidades clase 2 

CAPIT11LO 3 

USO DE l?INS EN ODONTOLOGIA RESTh1TRADORA 

3.1 clee1ficac16n de pins 

3.2 indicaciones pare su uso 

3.3 factores biol6gicoe a coneid~rer para 

determinar la coloc;oci6n de pins 

3.4 características ~ue deben tonarse en 

cuente para lt. selacci6n de pins 

3.5 ,;>rincipioz rl·~ retención :neó.ir;nte tJine 

CAPITULO 4 

?HOCSDHIIENTOS Pi•RA LA COLOCAcro;, DE PHIS 

4.1 ubic~ci6n del pins en el organo dentario 

4.2 perfore.ci6n del conductillo 

4. 3 pin ce.nentado 

4 .• 4 ¡:1in calzad c. a t'ricci6n 

4.5 pin autorroscEnte 

l 

4 

17 



CAPITULO 5 

INDI·:U,CIO!iBS P/,RA LA .?REPJl.RNJION DEL DIENTE 25 

A TRATAR 

5,1 papel del diente en el plan de tr~tecniento 

5,2 :natricee 

5,3 colocacicSn de la aleacicSn 

5.4 pulido 

5,5 ventajas 

5.6 desventajas 

Ci.PITULO 6 

PROBL&•IAS '-'UE PUEDEN PfiZSENTARSE CON L;. APLICACION 

DE ?INS 33 
6.1 penetracicSn pul par 

6.2 perforacicSn periodontal 

6.3 taladros y pina t'r&cturados 

6.4 tvladros que no cortan 

CAPITULO 7 

AMALGA!llA 36 
7.1 definicicSn 

7.2 claeit'icacicSn 

7. 3 cai.nbios di1nensionalee 

7.4 !Jreparaci6n de la a.nalgain& y condensacidn 

7.5 ventejae 

7.6 desventajas 

C.Af'I'rU.LO 8 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAPIA 

43 

4'i 



CAPITULO l. 

INTRODUCCION 

Las grandes restauraciones con edlal.gama frecu
entemente sufren fracturas, debido a su poca fuerza 

de tanei6n, poca fuerza de resistencia o retenci6n 

inadecuada, por l.o tanto CURndo se coloquen retau -
raciones de C11epides, bordee o superficies ampl.ias 

será necesario l.a utilizaci6n de pina (retanoi6n 
aupl.ementaria), para evitar J.a plrdida de l.a resta!!, 

raoi6n o al.cuna de sus partes. 

Anterio:nnente 18 se usaban al.sunas tlcnioas 

para sostener la amal.gama. Bl.ack aconsejaba empl.!., 
ar al.ambre y grapss oe11entadae en la dentina para 
l.ograr mayor sostln. Se usaron pequeftos al.ambree 

de iridio y platino pare mantener l.ae cdspidee per

didas y se cementaban en l.a dentina, en l.ae esquinas 

de la pieza. Brennan fue uno de l.os primeros en 
refinar el. procedimiento de proporcionar l.as resta!!, 
raciones con cimiento de pina. 

Este tipo de restsurecionee tiene la capacidad. 
de salvar piezas muy cariadas y no presenta ningdn 
probl.ema econcS,nico, puesto que el. costo unitario 
y el tiempo requerido para su colocaoi6n son m!mimos 

en co1npa.racidn a restauraciones de otro tipo. 
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Clú'U'ULO 2 

PREP~RACION DE L~ CAVIDAD 

1.1 Cavidades ciase 2 

En las cavidades el.ase 2 se encuentren ~reo 

tedae 1.a cara ocl.usal. y 1.ss superficies mesial o di~ 

tal. o s61.o wu. suverficie prdximsl. del. diente y se 

denominan 140, DO, o ?•iOD. Debido a r1ue el acceso 

para 1.a preparaci6n se reoliza desde le car" ·ocl.u -

ee.l.. 
Le.e cavidades c¡ue se deben rireparar par<> res 

tauraciones con r>ins son en donde se presentan 

grandes lesiones ya sea por fracturas o debido a c.a 

ries y general.iner.te donde f&l.tan cúsvides. 

Deberá eliminarse primero el. área daroada ~ue 

re,.uiera 1.os vine, para. determinar el. estado del. Pi 
so de l& dentina. Se prepara el saliente 1.ocal.i -

zado direct~nente dentro en 1.a uni6n entre esmal. -

te y dentina para emplazar el pin. Des9u4s de el!, 

minar toda la caries se cuadra el borde de la pre -

paraci6n psra asemejar a una l!nea terminal. del hom 

bro. Se hace el cuadrado para crear el espacio en 

la dentina para colocar los pins, de manera de con

servar el. esuuüte cervical y facilitar 1.i;. coloca -

ci.Sn de la matriz. y de la anuüeema. 
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Deberá ex~ninaree la preparaci6n para aeegu 

ral'ee que el (Jieo d" lb dcntinE> es e6lido, y de que 

no existe tejido p1.-1.l:.1ar exp1:1ceto o exrosicionef'". cli

minutas, ee coloci; U<•b base de hidr6xido de calcio 

se recubre l•· ooee con oorniz pere. .nejor~r el sell!!, 

do a~ la re~taur&ci6n. Lae paredee cervicales de 

lP rer · aur;;..cidn con t-iioal.gbrna retenid&s por pina de

berdn protegerse con ur.t. ene!" san& excepto en ca

sos donde el tejido haya retrocedido. Le limpie

za inadecuada de le porci6n pr6ximal de le restau -

raci6n h•1ce este necee:&rio. 

El ho:nbro no deber4 de llevarse bajo el tejido 

blando, oeto s6lo co1nplicar!a la E>daptaci6n de la 

matriz. 



.?reparocidn de 11.:. C(;..Vi:9:od ~.:.rr. ix r··~~~ ~'n.racicSn 

con ¿ins 

los ~ri~~i~ic~ ~ira le )re~L:raciJn 1~ben de ~er 

los .r.~!:'.no2 



CAPITULO 3 

USO DE PINS EN ODONTOLOGIA RESTAURADORA 

3.1) ClGsificacidn de pina 

l) pina paralelos 

2) pins no paralelos 

a) pin cementado 

b) pin autorroscante 

o) pin calzado a friccidn 

PINS PARALELOS 

Este tipo de pina ae utiliza con restauracio

nes coladas y su retencidn depende de un material 

de cementacidn, en las tecnicae pera usar pina pa

ralelos hay 2 tipos básicos : 

4 

1) El primero se confecciona de oro colado y ea 

de superficie reletiva.nente lisa. Este t<!cnica 

implica el uao de cerdas d6 nylon, que ae incluyen 

en el petrdn de cera, despu~s se queman y se cuelan 

como partes integrantes de la pieza de oro. La 

rugosidad que se presenta superficial se debe al 

tipo de superficie original del nylon y el tipo de 

revesti.niento que se emplea. 
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2) El segundo pina se rec.l.iza del. metal pre 

cioeo forjado cuya superficie se defor;ua o asperize. 

medi«nte patrones roscados o estriados, son de a -

l.eaci6n de oro, de pl.etino-p1lGdio o de pl.&tino -

iridio loe pina se incluyen en el. patrón de cera 

y eu el.evado punto de fusión y resiet.encia a la co

rrosión per,.ite incor¡iorarl.os ><l cul1<óo de oro de -

finitivo. 

Pina no paral.el.os 

Loa pina no pare.lelos son de acero inoxidebl.e 

y se usan con e.:nalgama de plata, resinae acr:hicae 

y ce~entoa. l'i!arkley en l.958 introdujo una t'cnica 

tipi:fic.,da para restaurocion"s de runal.gama meuiante 

pins que se ce,,·.,11taban en orif'icioa talladoE en de~ 

tina, se ubicaban una direpci6n divergente, se ce -

mentaban de l a 8 en orificios que penetran en den

tina sane realizados con un tr,pano helicoidal. 

A) Pina ce1nentado 

Desde que ;,1arkl.ey pliblico su trabajo es facti

tible l~ adquiaicidn de pina de un di~Tietro pequeílo 

y de tr'p"no helicoid¡¡¡l tc.:nbi'n pequeílo, estos 

tipos d~ pina son calibrados con eetr!ae en su su -

perficie, son destin~do~ e eer ce~entadoe en peque-

1'!.os conductos rreperndos en l.6 dentina, eete tipo de 

pina no eenera tensiones en la dentina pero ofrece 

menor resistencia al. despegamiento. 
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B) Pins autorroecante 

Going diecribi6 este tipo de pins, el pina es 

de mt·,yor didmetro \.¡ue el orifiuio, se atormilla con 

ur.i& l.leve o destornill&dor, para <iue vaya craut;do 

su propio peso de rosca dentro de l." dentim• y quede 

retenido por elasticidad y traba mecánica, 

O) Pina calzado a fricción 

Goldstein describió esta t~cnica en donde el 

pina es mayor que el orificio en donde se aproveche 

le elasticidad dentaria como ratenci6n del pins, se 

coloca en su lugar !JOr •ncdio de lijeru.s pres-iont.1E 

no puede ser extraido fdcil~ente despuds de ser a -

~entado en lb pieza d.en-c1;.lr1a, estt! tipo de ala:nbre 

no deberá de doblGree ye que provocara l" fractura 

de l& porción del hombro en la pie2a. La tensi611 

que se acumule alrededor de los pina por le presi -

.6n a veces provoca fractures del esmalte, 
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Medidas Ue l trépano y !Jins 

Trt.vaJlV 

0.017, .').OZl, ').024, .").J~~7, 0.028 y O.O)í' JUlb,t:.d:;is 

Pi.ns c:e·nentt1do 

0.018, - 0.0?5 ¿Ulclodas 

?ine t1 friccidn 

0.022 :Jlll¿;udae 

Pina autor1·oectint~ 

0.023 - 0.031 pul&~daa 

pins atornillado pins cernentado ?ins de friccidn 
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3.2 Indicaciones p~ra eu uso 

Los pins estan indicados en numerosas afeccio

nes o traU11mtis."10F.' aent&les ya c1ue :nient1•as :nás 

grande- se& lE> preparacicSn o el traumatis;no tnayor 

po~ibilidad existirá para le coloc~cicSn de los mis

mos, obteni~1dose i.1nE: retenci6n pura la restaura -

cicSn por colocar. 

Los pins_est&n indicados en 

1) Mutilaciones gTSves debidas a caries o 

tra.um::..tj smoe. 

2) Preparaciones muy extendidas. 

3) Piez~s dudosas con grandes le~ion~a. 

1) Mutilr.ciones debido n caries o traumatis-

mos. 

La cerieE puede producir ~everas mutilaciones 

en donde a veaes quedan psqueBns cantidades de es -

truoturn vital, en este caso se elimina la caries, 

para encontrar el nivel de cimiento scSlido de la 

pieza que está al nivel del tejido gingival o bajo 

.n. 
Cur-ndo t:e ter:nina la pre9arnci6n le existencia 

de oxposición pul9::ir puedo o no existir en ocr.cio -

nea t& 9r.asi'.?ntun dimin1:.ta~ expoeiciones no detec -

tadas las cu~l~s pueden ,rovocar Oegeneraci6n del 

tejido pulp: .. r. Si la eli.ninacidn de enries es 

co.np~eta, se lava bi~n la cavidad y se coloca hidri 
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xido de calcio, eet4 tratamiento no contraindica el 

empleo de pina, esto f&vorece ia recuperaci6n pulpsr 

en caso de haberse producido alBdn daño. 
Ciertas fracturas producidas en loe dientes no 

son caueadas por trawnati111noe si no son reaultados 

del tunciona:niento, mucha11 veces las cdepides se 

fracturan, dejando tan edlo cantidades m!n1.na11 de 

estructura dental. Está puede ocurrir ya sea en 

las odepidee de trabajo o en las de descanso y la 

fractura se ve a11ooiada a una preparacidn de ca 

Vi.dad oompleja. Iae restauraciones sufren de a -

bra11idn, e11to causa que la pieza ha8ft erupoidn ex -

cesiva, lo que ocaciona contactos de equilibrio so
bre las cdepidee quebradizas reatante11, que pueden 

causar la fractura del diente. Lo restante de la 

pieza puede restaurarse con pina siempre que no 

haya afeccidn pu1par. 

Bete proble.aa de fractura ocurre frecuente -

mente en pacientes de edad y loe pina son un servi

cio UllQ' val.toso. 

2) Prepar .. cionee muy extendidas 

A veca11 se ~rssentan lesiones que requieren o 

presentan ya prepar&cionee extendidas. La11 pare 

des de la cavidad se extienden inll11 alli de loe €n 

gules de línea, cerca de la punta de las cdspides 

y mds alld de otros bordee que soporten tensiones, 

en el drea extendida, uno odoe pins ayudará a m"!l 

tener la amalgama en el diente. 
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En ocasionee 11:is resta.uracion::s repetidas pr.)-

ducen ._"Jre ~~ ... rt.J...:ion~St de cuv j daa~e: s.:ibreex tendidas 

est··.· ~e _Jr•):l.uce en l;.. s psredE-:;i lingual, y bucal de 

l& foru<. prdxi·util e.1 ¡)r-.::>art;iciones de c1r..~se 2, cu -

ando se eliminf', excer::iVl\.'!lente la estru.cture dental 

se t1E:<:i. el r>ins r.iar·.1-... sos·tener ll:'I 1;.ml-.lt.;.-.:t•na sob!"eexteu 

did& (:nandi:i l::i :1C1.r·~J ¿riSxi acil se extienda 11tis alll1. 

del ángulo de l!nea dental. 

3) Piezas dudosas con grandes lesiones 

Loe diente~' dudosos con ;p-andes lesiones de -

berán restGurarae con ~ualga01a retenidas por pina, 

en preparaciones 9rofu.ndAe no eiem:ire p1J.ede deter 

min&rsv con ezactitud el prondstico ~ul~ar, en ee 

tos dientes 11'.!E" :Jru.eb:.::s .iJ'l.tlpares y de estructuro. 

dental son f&vorables y la.e radiografías son acev 

tEiblee, ocasionalmente se presentan s:!nto:nas dolo 

rosos antes de ln visita y perduran durante el t.i -

empo en que le curaci6n sedante estil'. en au lugar, 

co1no estos dientes pueden considerurse dudosos, no 

deberán arrieaearee en ellos procedi~ientos ree -

taurativos largos o costosos. 



3.3 Factores biolÓe;:icos para determinar la 

colocaci6n de pina 

11. 

Perit lA co:i.ocñcidn de pin e d&pem.len di Vr'!reos 

factores co1110 ;Jueden ser el estudio radio¿n.'t!~o, 
parodont6l, el estado en e~neral de la 9ieza dent~J 

a tratar, la microf'iltr.,ci6n, agrieta1niento del es

malte, ca.nbioe tofrmicos, galvaniamo, ef'ectoe t6xicos 

de loe m&.teriales. 

Los materiales ~tilizados en la cbvidad buc~l 

cada día son mejores, pero ninguno es igual b la 

estructura dental por lo 1...,ue se pueden preeent3r 

di.versus alteraciones si no se :nanip11lan correcta 

mente, estos .nateria.les & pesar de no ser it,"U&l que 

lar- l!~.tructurae.. dentale~ si!"Ven de mucho pr.ra que 

en la cavidad bucal eió~n loe ~recesos de funciona

miento. 

La microf'iltraci6n se p11ede presentar con cu -

alquier tipo de reetauraci6n por lo que se debe de 

tomar muy encuenta para lb. colocaci6n de pina ya 

que tambi6n se presenta, para evitar la f'iltraci6n 

se cotocara barniz de copal en loe conductilloe para 

evitar la penetraci6n de ácidos, microorganismos y 

l.a prol.if'araci6n bGcteriana. El at;rietaniento del 

esmblte se 9resentara si no se colocan adecuf:rlamen_ 

te loe pine en el lul>"r adecuado, el -..:;rietnmicnto 

o la fractura del es.'lla l te se pre::.•cnt,¡,_ r~ con :nnyor· 

frecuencia al colocár pins de ~ricci6n princi9almen 

te si ee halla pr6ximo al lí1ni te amelod.,ntinario, 
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lo :niemo puede m1aeder con los pins autorroecbntes 

ys ~ue su coloc&ci6n depende de l~ elb~ticidad de ls 

dentin~, los pina cement&dos causan menos fracturas 

ya ~Uú su colvcrtci6n no depende de lF- elasticidad 

dentin&ria pero el ce~ento ~u& se utiliza para ce -

10.enta.rlo puede causar alter~cione~ haciEt lu 9ul9a 

si :"JO se co 1J•ca bE rniz de copal. Los cambior:. de 

temperatura que se present~n en l~ cavidad bucal 

puede.r1 producir conduct i bl lid"d té!'!llioa lo c,ue pue

de alterar l& salud pul~ar y presentarse también 

lE microfiltr .. ci.Sn ¡:>or la t~nto e!' i:n:iortante que 

se coloque barni~ en los conductillos donde va estar 

el pin, e:e obsevara que el ru1to~onista de lo pieza 

donde se colocaran loe pina no este restaurado o 

en car.u de :.:.Ue llegara : :"'lr0~ant: r aleune ree:tftu -

rs.cidn sero el mie:rno :miterial ·:.Uc E=.e c:>l.oc.:.ra en 

donde e"tsn lo" pins p&ra evitur la ¡>roducci.Sn de 

galvania~o que se pudiera presentar si contactan 

met&les dif'e1·entes en la cuvided bucal, cualquier 

material restaur&tivo que ee coloque en la cavidad 

bucal no debe contener substancias t.Sxicas que pue

dan ser sbsorbid<>e por· nine;Wl siste:n"- orgánico :ior 

lo tanto estos m~terialee deberán ser estudiados 

p&ra c1ue no provot1uen é.lterGcionce. 

Ct-:-·:.c f[.ctorez a conSiderar eon. 
'Jit1...lid&d pulpar (elesticidad de la dentina), 

loculi:<>aci.Sn de la pul.pa, morf'ología dent&ria, · y 

volumen (espesor) de la dentina disponible, 
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3.4 Caré'ctr::rietic~s c¡ue deben de to;narse en cuenta 

par~ la seleccion de ~ins 

l ) ·Taoial'l o 

2) Número 

3) LocelizE<ci.Sn 

l) Twnaflo del pin 

El pirie ot'rece resiotencia a la extrE<cci.Sn ver. 

tical. debido a su rosca, este le dar& i'or:na de ret!,n 

ci.Sn, ºº'"<.> una inclusi.Sn r!.::;ida clentrc Je 1.- <len -

tina. El pin impide el des¡:>laz&inientc lateral de 

1a a!?lale&ata yE:. que su r!gidez resiste 1:1 f'U rJeeli -

za.miento caus6dos por l&e I'tl".!rz&s de lD mEssticaci6n 

:iroducido por l& fo?'ilfl. de resistencia. 

Los pina de di~a&tro 7«,yor son mlts r!gidc•o <.ue 

los pine de didmetro menor y proporcionar. :TIOy".lr t'o:¡: , 
1ne.. de rasiatencit.i, po:r· lo tbnto se emplecr~ el pin 

de mayor twn~ño posible, el truneflo regular del pin 

se empleti en :nolares, el pin de tamn?l'o m!nimo para 

premolares, cDninos y algunos incisivos, los tamn 

Plos pel.t.Ueffos se reservt:tn pbra zon&s delg1:1dr1 s de 

dentina y otras ~reas de espacio l!mitado. 
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2) Número de pins 

El número de pina a '1tilizer pu<:de va1·ier se -

gdn lo necesidi-.J del Ct•.GO l1 trott. r. Ouando se pi

erden c'1spides y se reponen l&e superficies &xiales 

de los dientee, convi~ne eJ1ple.,r un pin paru cada 

c'1epide f&l t&nte y uno p&rr, c"de superficie pr¡fr.i -

JU&.1 fol tan te. 

El excesivo n'1mcro de pina hace difícil la 

condens'-'ci6n de lE". e:maleri 11t:, mucha e vece e el. dien 

te puede !"eotftur~rt->~: ~on tu-io o dos ·:dr1s. 

J) Locelizacidn 

El volumen de la dentina es m._yor en la p~rte 

coronal, debiCo & l~ loc&lizacidn <le l& CéVid&d 

Cuúl11uier pin ... u~ e~ coloque debajo de la 

uraidn ce:l:ento- es.r,&lte est&.r~ iielimitt:do en su ¡i&rte 

interne. por dentinu muy cercana a ls pulpL y en su 

p&rte externa. por ·el per·iodonto por lo tanto el 

orii'icio se h~.ra m"1's cerce de la parte externa que 

in-terna. 

Debe de dieponeree <lel espacio ad&cuedo 9ara 

colocar loo 6.:,ujero~ i:n1ra los !Jins. 1.'ambién oe C.2, 

locaran en l& ?&red gincliV&l, donde la pared de dea 

tinL- eftd plLtn1, y tenga un contorno unifonne ee co

lcicero el pin. 
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CAPITULO 

PROCEDI111IENTOS PARJ. LA COLCCACICti DE PJI;S 

4.1 Ubicac16n del pina en la pieza dentaria 

Con une f'resa redonda ndinero 1/4·6 1/2, coloc~ 

da a una pieroe de be.ja velocidad, ee tallan meroae 

que aotdan como orificios pilotos para el tr•pano 

con el objeto de evitar una proximidad e la pulpa, 

la ubicaoidn de los pins se encontrara a unE. die -

tencie de 1.5 mm del l!n:ite emelodentinario, en dO,!l 

de la dentina se encuentre a nivel o por debajo de 

le encía, y a lmm de la pared proY.imal del tallado 

caviterio. Loa pina ae distribuira;, ca.no un trí -

poide o como les p~tee de une mese en lugar de api

fterse en un solo lado del diente. 

Se requiere del estudio detallado de las redi~ 

gref'ías y modelos de diagn6stico, r"cordando que 

las cámaras pulperee son tridimensionales, ya que 

si no se respeta ese factor es muy fácil perforar 

con el trépano el cuerr-o de la esmera pulpar. 

Loe pina se ubicaran en áreas donde se produce 

tenei6n durEU>te la restauraci6n, estas áreas gene -

ralmente contienen la mayoría de la eatructura den

tal, existe una masa disponible para lo.- pina estás 

se localizan bajo bordes : nrgimlles, puntas de cús

pides y dn;:;uloe de lí11••·. Loe pina no se colocan 

sobre bifurcaciones ni en ~l centro de la cavidad, 

se colocaran en un circulo &lreuedor de la dentina, 

se colocan e. ur.t. pro:fundidad de 1. 5 e, 2 nun. 
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4.2 Perforaci6n del conductillo 

Pera le perforaci6n del conducto ae requiere 

de los siguientes instru.nentos segih1 el pins ~ue "" 

vaya a utilizar. 

1) Pieza de mano de baja velocidad ( contra -

4ngu1o ) 

2) Taladro 

3) Pins 

4) Presas con aristas afiladas 

5) Instru:nentoe para doblar 

6) Pijador de torni1loe ( mar.driles 

Una vez determinado el sitio ideal pare la 

perforaci6n del conducto·, se procede a seleccionar 

el trépano helicoidal adecuado, eegdn el tipo de pin 

que se vaya a utilizar, el trépano se colocara en 

el contra4ngu1o, deepués se ubica en posici6n adecu¡:, 

da_ en la direcci6n que se desee, se alineara el trf. 

pano en dos planos para evitar la penetraci6n en el 

cemento o la exposici6n pulpar mec4nica. La reta

ci6n del trépano debe comenzar antes de que contac

te con el diente, la pequeffa depresi6n que ee marc6 

con la fresa redonda, facilitara la aoci6n del tré

pano sin que patine sobre la superficie dentaria, 

la rotaci6n continuar~ hasta que el trépano emerja 

por completo del conductillo, para _el corte efici -

ente se requiere de una presi6n constante. 
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El conductillo se ter.nine el llegar e deter -

minGda profundidad este.blecida ( hasta el límite 

de la s~perficie cortante eise usa el tr6peno con 

tope de profundidad ) , En cantidades mínimas de 

entradi;s y salidas del conductillo, el bombeo ex -

cesivo del tr6pano da por resultado un conductillo 

demusindo ancho, lo <¡ue reduce la retenci6n del pin, 

una vez tenninado el conJuctillo se limpia la su -

per:ficie denteria. Con una punta de papel ebeor -

bente se pincele cada conductillo y todo el tallado 

dentario con barniz de copal, con ineufleci6n de 

aire tibio se secan los conductillos y el tallado 

dentario. 

4,3 Pin cementado 

Los pina cementados son estriados o labrados 

con un di.SU.etro menor en 0,020 mm que el conducti 

llo del pin, se requiere.de una profundidad de 3 mm 

mínimo para una retenci6n adecuada, el tr6pano que 

se utiliza es ligeramente mayor que el di.SU.etro del 

pin, se recubren los conductillos con una cape de 

barniz de copel, una vez eeleccionadoe loe pina y 

antes de cementarlos se prueba cada. pina pera con 

trolar su loneuitud y posici6n. Se recomienda no 

corta1 ni doblar los pina despu'e del cementado 

porque la manipulaci6n puede aflojar el ce:nento pe~ 

cialmente fraguado, 
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En une loset" fi'!e se 111ezcla cemento de fra 

guado lento heeta que adquiere un& consistencia 

cremosa, se utiliza un l4ntulo en contrelblgulo pe 

ra impu1sar cemento a lo largo de ceda uno de los 

conductillos y eliminar burbujas de aire, loe pina 

ae toman de uno en uno mediante alicetee o pinzae 

con psqueftos bocados ranuradoa y ee eumerge el ex

tremo en cemento adicional, ee preaiona el pin den

tro del conductillo antes que llegue e fraauar el 

cemento, ee empuja ceda pin hasta el fondo del con

ductillo y se orienta en direcci4n adecuada, el 

exceao de cemento ee elimina con un exp~orador, se 

colocara une bese de cemento en zona.e del tallado 

cevitario y sera une película delgada. 

4.4 Pin calzado a friccidn 

Este tipo de pina se vale de le elasticidad 

dentina.ria para su retencidn, el diámetro del con 

dueto es ligeramente inferior el del pin que se va 

a colocar, con un porta pin que posee una pequeBe 

oquedad en eu extremo se toma el pin del temaflo y 

longuitud adecuada se le introduce en el conducto 

realizando una ligera presidn hast:a ten&%' la sensa

c14n de que el pin está totalmente insertado dentro 

de la perforacidn realizada. .&l. poseer el pin un 

diámetro liBSramente :nayor que el conducto tallado 

en dentina ~uedara retenido por friccidn a causa de 

la elasticidad del tejido dentario. 
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Se deberá alejarse de la uni6n ":nelodentinaria 

p Jrque l& tensi6n cree.da dBnt.ro d8 l.f• dentina. al 

colocarse el pin a fricci6n induce la for~F-ci6n de 

pequeñas fisur=ts que ~e iri-adian en tode.e direc .· i •)ne:? 

a partir del conducto tallado. 

4,5 Pin autorroecante 

En este tipo de pina se presentan tres dise~os 

diferentes para utilizarse con el trépano n.sm. o, 6 mm 

de dil!.netro, el pin tipo pro.~Adio •.1ue es de 7 iam 

de longuitud y se usa cuando se requiere de longui

tudes máximas, el. pin 'iue ,resenta una muesca. en un 

punto a 5 mm del extremo, t1ue se fractur" auto:nati

cámente cuando toca el fondo del conductillo, esté 

pina es t1til para zonas inaccesibles cuenda es fac

tible predeterminar la lone;i.1.i tud 'lUe se requiere y 

el pin en etapas s-melae ~ue es de 8 m.~ de lone;ui 

tud incluyendo la cabeza aplanada, este pina faci -

lita la ineerci6n de dos pina de 4 ,nm de longuitud 

en un diente. 

Este tipo de pinB se coloca en su po~icidn 

inedi&nte una liave de tuercs o el 1necanis.no de aga-

rre automático de Whaledent. Si ee utiliza la 

llave de accidn mBnut;-il, se col.ocará el 9in en lti r~ 

nura que tiene data en u:i extremo, se llevt:t el pin 

a la entrada del conducto y se sira la llave en se~ 

tido de las manecillas d~l reloj, haciendo una 
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pr¿si6n ligera fir.ne, y descendente hRsta &lc~nzar 

el fondo ó~l conducto~ En caso ti•. uti.l i.~ar la co-

10cbci6n del pin inecé°nl.c&-uante ee ?Ondra el pin an 

el adaptador del contra~ngulo reductor d<> velocldt"' 

se llevara a la entrada del conducto y se iniciara' 

el giro del contra(n¿;ul.o, haciendo ligera ¿resi6~ 

hasta alcanzar el fondo del conducto. 
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¡:iine ce.nantado 

r>ins r-: .!'riccidn 

pins autorrosc~nte 



A) pina autorroa -

cei.nte 

B) pina a friccidn 

C) pina ce1nentado 

24 

Loe vine deben &.lejarse por io ~enos 0.5 dei 

1:!mite anelodentin€..rio ~ere: no ;:iroducir fractur& 

en el ei;¡1nalte 
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CAPITULO 5 

I!IDICAIJION;,;:5 PAR/, Lb PHEPARACION JJJ:;L DIENTE 

5.1 Papel del diente en el plan de trnt~niento 

El o"reano d€'nt~-rio en el cut 1 se va::-1 a c:ilocar 

loe pine se rlebe de valorar por medio de la radio -

grafía, del soporte "ªº precenta, se debe de incluir 

la &ctividad cario~énica y el fracaso de resteuraci.2, 

nee &nteriores pari:l realizar el trhts:niento ade -

cuado, es muy importante la radiografía para corro

borurse nl ex:.men clínico y ,ora "Jlegir la ubica -

ci6n, direcci6n y profundidud de º''ª'' conducti llo 

pura el .')ine, pbrü l:"D coloccnión del pins se rellVi~ 

re ~ue hayu dentina suficiente, se debe de deter -

minar el factor cariogénico, porque una incidencia 

elevadé! de: caries e: una contraindic&ci6n ¿ora la 

restauraci6n con pins, debe de presentar un estado 

periodont1ll. acept&ble, ye. que si se presentan con 

movllidr.J.d o con bolsas profundEis 3e 9uedc presentar 

un frucaso en e.l trata.miento, si se presentan vuntoe 

de contactos pre . .nuturoo se puede causar el despren

dimi~nto de lG: restaur&ci6n retenida con _:Ji.ns. 

Despu~s de h&ber valorado la pieza denta.ria se 

co.n-Lenza con uno profilaxis 111eticuloea y ee inicia 

el pr'lcedi.n iento de opertttoria. 
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5.2 llatricee 

La matriz ee una f'or:n" :netálica ,,ue restringe 

lr::i. pared de l;. cavidad i:;:ueef'!.tc y proporciona un 

contorno a la restauraci6n, la matriz soetiene los 

m~teriales pl~sticos hasta le cristalizacidn de 

estos, con la producci6n de la superf'icie enat6 

mica ausente, la construcci6n y aplicaci6n de la 

matriz influye en la forma anat6mica y cualidadcn 

protectoras de la restauracidn • 

.La rnatriz debe ser de f'ácil. aplic&ci6n y de 

eli1ninaci6n que no ¡>onga en peligro la restauraci6n 

o estructura dental, el procedimiento no deberá to

mar inucho tiempo, debe ser rígida en su mEe.mblsdo 

para .. 1ue no se desplace a.l condensar la restaura -

cidn, puede contornearse o f'estonearse para restrill 

gir el tejido gingival, generalmente deben ester 

enouñedae oonta la pared cervical de la prepare 

ci6n esto aumenta ls resistencia de la matriz y 

t~nbiln evita que excesos de wnalgruna sean empu 

jedas sobre la pared cervical y se desarrollen col

sejoe Bingivalec irritantes, 

Cuando ºse eet:!n reeta~rando grandes lesiones 

se emplea ur, anillo de cobre contorneado, se requi.!!. 

re de tie.npo adicional y un contorneado adecuado, 

pero es el. dnico procedi.niento l¡Ue puede usarse 

en dientes .nutil.ados, se empleE.n anillos dele;ados 

de cobre. 
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Se selecciona un .;.ni 1.lo de cobre '-.tue cubra 

escliau nente el diá:.ie-tro :lel el.Lente en el ~reEi cer -

vicel, se- cr::lienii:: h::,!'1tO volve!'se rojo c1~1ro, ~e 

retir>_. ,j1,;.l fuf:'!~O y se dejb en:friay, e Ato ablEinda el 

anillo P''ra lo;,<Tur un .'.<anejo .n{E f~cil y es '1til en 

l& con~trucci6n de l.& :1lf.triz. Se usan tijeras 

curvvf; p;_.1·;._. f1;etonearlo de ,Minera ·;,ue co.crt.H:ponda a 

la curv~ turi ginei V'ci.l en lL unidn entre ce :ier1to y 

esmü.lte, con 9iedras verdes se eliminn lo .s.spero y 

esto permite asentarlo sin &lterc.r lo U..."lidn gingival • 

.c;l (:t:1illo se contornea con f)in?.os !lure producir 

el contorno en e1 ~rea pr6ximal. o área de contacto 

y en 1 .• .,..,J.,erfi.cie bnc::i.1 y li..":.gual, se col"ºª en el 

diente y s_ comprueban tod~s sus dimensiones. Para 

facilitF.r l~ eli1niUE:cidn y rsogur&.r el contf ... cto, se 

reduce el esp~cio en lL-s t"trefls de contr.cto. Se 

em9loa un disco ;:te J.i~e. grénde :.>ara adelgazar esta 

zon~ hasta que í&cil~ente puedú ser retirado. 

PG.ra. eetubiliz&rlo y evitar el -paso cervie:a1 

de lé-1 ain&.lg~.:10., se coloc~i. fi.r·ne:iente cui'íos de mad!,_ · 

ra sobre l~ parte exterior y sobre la pieza en la 

zona cervical. 

El anillo de cobre se retira a las 24 hor&s, 

lEH~ /.ror:e étdeleeze-das se desgsrr&.n :fácilmente despli 

~o del en1.h.ir·eci. .. iento de la aleacidn. El anillo 

se &gG~"?"~1 con 1.uu:1s pinzas [?!'.'.TE:!. ale:oddn y se dobla 

&n (!ir&ccioriee o¿ueot&s, cubndo esta complet~: uente 

re"torci•io .9(> retir&, tE:.1nbián puede diviclirse o fra.f:_ 



28 

<:~ ... · 
.. ~;;,;;';~""---~~~ 

Colocé.cióc. ,]~l a.."'lillo .:~ cobrd 

Los :Jins :io debe-n in.t·.:=fc.rir ~n lr.. colocacidr. 

del anillo ni en lo C·J::.c~:::::.. :-i6r. •:i(: le ~:::tE.l¿;c:na 
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5.4 PULIDO 

El pulido es muy importante, ya ~ue si ee deja 

una superficie espere en la cavidad bucel eet~ actu~ 

r.f como irritante constante y la recidiva de caries 

se pro_ducira con mayor facilidad en las euperf~ciee 

no pulidas. El n'1:nero de instrumentos de pulido 

debertl ser limitado y usados en orden de abrasi6n 

descendente, el pulido se lleva a cabo con l¡aja ve

locidad. 

Se pueden utiLxzar :rreeae reaonaaa de núm. 1 y 4 

que se utilizan para encontrsr el margen fina1, 

crear el contorno y direcci6n de loe plenos cue 

p!deos, se produce una superficie lisa, twnbi6n 

para eliminar 6xidos depositados sobre la super 

ficie tallada, fuera de loe surcos, se utilizan 

discos pequeños de Burlew se emplean pbre aliser la 

sup~rficie puede manipulare& y flexionarse ~bra al

canzar loe surcos y planos cusp!deos, se utiliza 

amaglos y una copa de caucho blenda para obtener el 

pulido y un brillo o terminado como espejo, en las 

zonas interproximales se puede pulir con discos de 

lija de grano fino. 

Bl pulido ea muy importante ya que se dejara una 

reetauraci6n '"'s presentable y libre de que se pro

voque una recidiva de caries. 



29 

5.3 Colocación de la aleaci6n 

Se se1ecciona una' aleacidn de enduraci:uiento 

iento parfl. las rest~urfuciones de ame1gama con pina 

se requerirán de muchas mezclas para una gran res -

tauraci6n 1as c4psu1as se cargaran con dos pastillas 

y se pueden requerir amalea.~aciones adicionales, ee 
• debe de lleV&r eficaz~ante la amalgama de manera de 

no interrumpir la condene&c16n. 

Los condensadores especiales son muy ~tilas al 

empezar la condenB&ci6n, se adapta el metal alrede

dor de los pina. Le amalgama se empaca contra el 

piso de la preparación y se mueve lateralmente para 

adaptarse a los pins, cuándo se ha adap·tEtdo la ale_a 

ci6n sobre y alrededor de l&s p~rtes superiores de 

loe pins se puede empezar el sobreempacado de l mm 

eetEt cepa se condensa p&ra atr&er hE.ciEt afUera el. 

mercurio residual de maner0 de poder eli.ninarlo du

rante el tallado. El sobreempacado tendrá Etspecto 

bruOido debido al exceso de mercurio, el. material. 

necesita estar suficiente.nante endurecido para re -

aistir el instrumento tallador, debe dr•ree una Etna

t6mia f'Uncional pura establ.ecer un& bu.ene oclusi6n 

y a le vez ayudar a la masticeci6n. 
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5 .5 VENTAJAS 

l) Lacoloc&ci6n de pina da une retenci6n ade

cue.da con un :r.!nimo de re:nocldn de te ji do 

dentario eano. 

2) Los pins of1·ecen un medio de re1.enci6n 

tdecuedo e:. lu resta.ura.cicSn, con extensa 

destzuccidn coronaría, coneervendo lo Vit~ 

lid&d pul9ar. 

3) Siguiendo las precauoionee necesarias y la 

t~cnica adecuad& se obtienen excelentes r~ 

eultedos. 

4) Loe pina ce:nentadoe han sido loe '.Ilota use dos 

y son dtiles en aquellas dreas inaccesibles 

y en dientes tratados endod6nticb111ente de

bido a ~ue no crean tensidn en le dentina. 

5) Loa pina autorroecontes se colocaran f4ci1 

mente en cualquier ·cr:.vidad, t>ero eon de ·H!;!. 

yor utilidad en donde el conductillo quede 

cerca de la pulpa dental, para evitar col~ 

car un pin cementado en donde la acidez del 

fosfato puede provocar irritacidn a la pulpa. 

6) Los pina de fricoi6n su utilizan con ~anos 

frecuencia, pero si se manipulan corree -

tn:uente presentan un1:.1 ·retenci6n adecuada. 

7) La reetaur.,ci6n de a:nalga.na retenida por 

pins es .nenas coetoea que cual.quier otra 

restauracidn. 
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5.6 DESVEM~.AJAS 

l) Loe pins pueden cauear lesiones serias en 

la estructura dent~ria si son utilizados 

incorrecta.;nente. 

2) Loe pins reducen les fuerzas tensionulee y 

compresiva.-¿ del :ue:terial restaurativo, pu

diendo frecturaree el diente o la reetau -

racidn. 

3) La retencidn de loe pins cementcdoe se pu~ 

de ver d&~oda por el barniz de copal ~ue 

se coloc& en el conductillo, ¿ero si no se 

coloc&ra la Gcidez del fosfato de zinc pu~ 

de lesionar la pulpa. 

4) Loe pins colocedos e fricci6n no permiten 

un control en su colocaci6n por lo que se 

puede presentar diversEs lesiones. 
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CAPITULO 6 

PROBLEMAS ~UE PUEDEN PRESENTARSE CON LA APLICACION 

D.8 PINS 

Eete tipo de problemas pueden evitarse, teni -

ando una p~rcepcidn en cuento a le alineaci6n de los 

dientes, contornos, n;diculares, morfoloe!a pulpar 

y el estudio detallado de le radiografía. 

6.1 PBNE'l'RAOION PULPAB 

Se pueden present.ar casos en loe cueles no se 

aisle con dique y al. existir la exposici6n pulpar 

se presentan ciertas complicaciones, pero en la ma

yor!a de loe caeos siempre se debe de aislar con el 

dique pera tener un área libre de agentes microbia

nos, cuando llega haber herida pulpe.r, se puede 

utilizar el mismo pin para produoir un sellado her

m~t ico para ocluir el esnacio y proporcionar un ti

po do r"cubrimiento pul¡rnr sie npre y cuando ol pin 

este est~ril, el agujero que provoco la exposici6n 

pulpar penetrard solo dentina SE.na y no cariada, el 

sello debe de ser contra la filtraci6n y la presi6n 

depende del operador si coloca el pin est&ril y cou_ 

tinua con la reetaursci611 ya e8tableci:l'3. o realiza 

otro tr8ta.niento 11 si fuera l1f.?':!esar~? !a tera;u.~'u .... icn 

endoddntica, el ftCCeeo .. 'Ari:. estt.? trat:. :ni ::;'1tO se re2. 

lizara por la su:Jerf'ici& oclusal sin dee=t=.lojar lét 

reste.ur.acic:Sn. 
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6.2 Perforacidn periodontal 

En la perforacidn de la membrana periodontal, 

si lR penetracidn es en direccidn oclusal a le in -

troduccicSn gingival, el piso de la cavidad se baja 

hasta eliminar el agujero. Si la ,erforacicSn es 

e·n direccidn "pical, no ee conoce algdn metodo pera 

el trata.~iento dejando la abertura como un defecto 

per.nanente de la raía, otros pnifieren la coloca 

o16n de un pin, cuyo extremo termine justo alras 

de la superficie de la ra!E, hay quienes eu&ieren 

levantar un colee-jo e:Lngival y reparar el agujero 

desde la superficie de la ra!s, pero los mejores 

resultados ee obtienen cuando no se presenta nin 

guna perforecidn. 

6.3 Taladros y pina fracturados 

Estas fracturas se deben a la falta de acceso 

en ciertos sitios de la boca, la principal causa de 

fractura en loe tal•1dros es a su uti liz<'cicSn cuando 

está inmcSvll, lo ·-iUe se debe de hacer es que nunca 

se debe introducir un taladro en una perforecidn a 

menos :¡ue esté girando, un ligero moViniento lateral 
vor el J?G>C1.ente o el operador puede fr¡,cturar el 

ta.lEldro, con ftt.cilidad. 

La froctura de un pin 9uede suceder por una 

.ualJJ "·'ru'll.tJlllr: ~i6n, gener~ l uente los pina se doblan, 

loe 111r~1: ~·- .. atrod1J.ccn en direccidn angulada :>or lo 

.. u.e .1e~.erJ t1obJ::.rse c•n direcci6n vertical para per 

ni tir el r:.lc~eso p&ra 11.t condansaci6n, debido a su 
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rigidez no 'ueden tolerar ü...~ doblez repentino sin 

fr&cturarse por lo <;ue deberá: ser en forma de curva 

y no en il'ne;tüo agudo y efectuc-ree con un instrumen

to especial, la frs.ctura del pin ta:nbién se presento 

el cortarlo lon¿¡;uitudinalmente. 

Los taladros o pina fracturados, no deben re 

tirarse, debe dejarse enterr24o en la dentina y 

realizarse otra perforacidn • 

. 6.4· Taladros que no cortan 

&i ocasiones cuando ee realiza el conductillo 

nos percetanos de que el taladro no corte, esto ee 

puede deber a que el taladro no tiene filo por lo 

que ee tiene que renovar el material periodicamente, 

tS!llbién cuando por descuido ee coloca eobre el eemal 

te éste no corta siendo éste causa de pérdida de 

filo del instrumento y taubién se puede encontrar 

girando en direccidn contraria. 



3ó 

CAPITULO 7 

~!ALGAiM 

7 ,l. Definici6n 

La amal.¡;ama dental ee ls aleaci6n de uno o ;n~s 

,natal.es con mecurio, que endarece oon,,titu.;rendo una 

estructura cristal.iru. con forTaaci6n de soluciones 

s6lid .. s, 

La al.eaci6n es el oo:npue1Jto d" .natales que el. 

comercio presenta en for.n1t granular, con part:!cu1as 

de distinto tamaf!.o, 

El mercurio es el metal. l.:!quido e temperatura 

ambiente, ,.ue disuelve e la aleaci6n y se denomina 

amalgama e le masa resul.tante de la mezcle de la a

leac16n con el mercurio. 

7,2 Clasificaci6n 

De acuerdo a la cantidad de metal.es que conte

n:!sn l.as aleaciones, las amaJ.samee se cl.aeificaban 

en 4 grupos, 

l) Binarias compuestas por mercurio y un metal. (a -

malgamas de cobre) 

2) Ternarias constituida por .nercurio y dos metales 

(wnul.gama de .nercurio, plata y e et año) 

3) Cuaternaria contiene mercurio y tres metales !!. 
mal.gamG de mercurio, plata, estafio y cobre) 
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4) Quinarias formadas por mercurio y cuatro 111!, 

tales mercurio, plata, estaf'lo, 

cobre y cinc ) 

En el comercio existen aleaciones con menos de 

cuatro componentes, con excepci6n de la amalgema de 

cobre, por lo tanto no hay razones para sostener la 

c1asificaci6n anterior por lo cual se ha diVidido 

en. 

1) B111a1gamas simples ( formadas por mercurio y un 

meta1 ) 

2) amalgamas compuestas e fonnadas for mercurio 7 

cuatro o más compuestos ). 

7.3 Cambios dirnensionales 

La analga.na durante su preparaci6n y condensado, 

mientras endurece y despuls ~ue he finalizado 

endurecimiento, sufre une serie de cambios dimenei.2, 

nalee. Estas modificaoiones volwnltricas tienen 

la partiolll.aridad de ser causadas por diferentes 

t'actoree corno son, el material en sí y lo tlcnioa 

del operador. Los cambios debido a la alaaci6n son. 

La plata es el mds blanco de los metales y 

toma un pulido brillante, siendo su maleabilidad y 

duotibilidad inferior al oro. !lo se oxida en el 

aire, es el ¡irinci9al co.n¡ionente de la aleeoi.Sn y 

su proporoi.Sn varia desda 65 al 70 -· Se expande 
al endurecer en proporoi6n a su porcentaje, contri

buye al rdpido endureci·niento de la m&sa, debido a 

su elevado.límite elástico disminuye el t'low, au -

mente la resistencia e le corrosi6n. 
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Estafio 

Suproporci6n en la aJ.eaci6n os de 25 e 29 ~ 1 

se contrae, otorga plasticidad " la masa, reterdP 

el endureci.uiento y. se amalgama con gran i'scilidad 

con el mercurio, es resistente a la corrosi6n, su -

menta el t"low, sus propiedades sn cierto modo opu -

estos a la plata, permiten compensar en la amalgama 

loe inconvenientes de la misma, 

Cobre 

Ea un metal muy maleable y ddctil, no se oxida 

en aire seco, pero en presencia de humedad la euper

:t'icie to.na un color gris verdusco, aumenta la resis

tencia y disminuye el t"lov;, su proporci6n os de 6 'f,, 

en reemplazo de la plata puede ser considerado como 

un estabilizador de la expansi6n, 

Cinc 

Su proporoi6n es de 2~, algunos autores soetie 

nen que provoca gran expanei6n retardada y otros di 

cen que la expansi6n se debe al cinc cuando está con

taminado con humedad o cloruro de sodio, 

Tamal'!o de la pe.rt!cula 

l) grano gt'Ueso 

2) grano i'ino 

El grano i'ino presenta una relaci6n de ai'inidad 

con el mercurio mucho mayor, un mezclado más rápido 

y una superi'icie m~s lisa, 

El aspecto de las p.:.i.rticulas no otoreD una in 

dicacidn precisa de su i'inura, pues loe gr~nulos 

pue.den ser pequeflos pero eruesoe y duros. 
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7.5 Ventajas 

1) Resistencia a las fuerzas de masticacicSn 

2) Insoluble al .nedio bÚcal 

3) Adaptabilidad a las paredes caVitarias 

4) Superficies lisos y brillantes 

5) Fácil manipulacicSn 

6) r;o produce al teracionee: en tejidos dentarios 

7) Tallado anatcSmico fácil e inmediato 

8) Pulido fácil 

9) SU eliminacicSn en casos de necesidad no es dif!. 

cu1toea. 

7.6 DecventnjaS 

1) :.:odificr:cior..es vol u :.6tricus 

2) DecoloracicSn 

3) Conductibilidad t~rmico 

4) Falta de resistencia en los bordes 

5) Color no armonioso 

6) No ee est~tica 
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Se obtienen mezclas más unifor.nes, con varia 

cionee volu.nétricas m!ni'llns y la reducci6n del ti 

empo en la analg&.naci6n. El tipo de aleeci.6n debe 

de ser de grruio fino o mediano, y se debe evitar una 

sobretrituraci6n o una eecaea trituraci6n. 

Una vez que se obtiene ia tritureoidn se 9roc~ 

de a la condensaci6n, elininando primera'llen~e "l e~ 

ceeo de merc\lrio ya que en ta obt\lraci6n tiene '1Ue 

quedar la m!ni:na cantidad de .nercurio posible <1ue 

p"r.nita mantener J.a coheei6n de J.a masa. 

dens!i.ci6n puede ser .nanuol. o :necénica. 

La con 

En la condensaci6n man\lal. se ~tiliza el porta

anE>l.,ea'llEl y se dr:poei tEt le a:ual~L"-t:UD en uno do 108 

~n~J.loe o en les portes ·nás prof'und&..e de lD CE.VidE•d 

se elie;:e el condeneador adticuado, !'e coin:1ri:ne l& 

porcidn de &nalga.na condens(l.ndo con fuerza, bGjo o~ 

t& :lr.::sid'n el 1nercurio fluYe hacia lo superficie de 

la at-.sa y en ·~sfé no.11ento ee '-·LTeBU otru 9orci6n de 

l.& amal.gE.i:na, ~para consvauir un~: buena condensnci&:n 

con eran eli.n.inacidn de mercurio conviene ll.evar a 

la c&vldad !Jeque~e.s porciones de e.:u:il.go:na• la cavi

dud debe de (LUedar co.n¡:¡let,,,nente 1lenu de amalgama 

deepuds da eeto se inicia el tallado de la misma. 

La condensacitSn .necdnica es casi se:nejl:·nte a 

la ;nenua1t ~e ~tiliza el ,ortü-bmal~a~a ee lleva una 

porci.Sn de la .nie:rla y se clepoeita en l.:· covidad y 

se a.plica lfl. !JUntr:.. cond~nsudora .nec'1nico, tr&tando 

de co1n!lri.nir la .r:&er., el .i.ercurio t.ue fluye e·: r:o:li

mina y se lleva otro !1Drci6n de :...11al.c:;r .nr., se obt·J.ro 

tctal.mente ln cavidad lo que se J.o¡;,ra en el .r.!ni:.\O de 

tie:npo, inicid'ndose dee,uér el. tr:::Llado do 1E. •is:.{;:. 



El exceso de mercurio se traduce ?Or ex9ansi6n 

exces1vu, f'low exaeerado y escasa resi:-"tenciE: a1ecti-

nica. El escaso contenido Je mercurio e~ une a~al 

ga11., provoca le contracci6n, decoloracidn y corrosJ.. 

dn la cantidad de mercu.rio que queda en la obturacJ.. 

6n después de su condengado no es la inicial, es 1!); 

dispensable ~stablecer proporciones adecuadas de 

n1eaoi6n y ~erourio, parH obtener una a11a1gans apta 

para su condensecidn. 

7.4 Prepbracidn de la a11al.Bama y condeneao16n 

Para la preparacidn de la analga11c se utilizan 

atno.lgarnadore~ de 1~-.no y .nectnicoa 1 ur.a vez que ya se 

estélblecio' le cantidad correcta. de :;wrcurio y a.len

cidn, tanto el mortero como el aparato mec6nico 

estln condicionados a técnicas ee¿aci~les, puesto 

que nu uso deJ'í..ciente oueden ~rovocar alter~cioncs 

volumétricas de 6-ren consideraci6n. 

Si el -mortero y su inango tienen 'lna superficie 

demasiado lisa, lu .nezcla no ee triturará en forma 

correcta y producird uno analewna de endureci1ni.ento 

lento y con expanei6n excesiva. En crunbio si es 

de:nasiado rusoeo, lne port!culas de aleaci6n ee rom 

pe"rán hastE. reducirse CfaSi o polvo, la anale;arna en~ 

recerá rdpidanente con bbja expbnsidn o contraccidn. 

Los a.malgamaLloree mecdnicos poseen un .notor r,rr,2. 

pio !3incroni?:&do con Wl 1nedidor de tiem:-io, ;¡ue ~cr-

1t11:te la uetenoidn :;iuto.nlticu clel 1tti~, .10 :le : .. cuú.r-da ti 

la~·ca.ntidad de set..'l.Uldos ;nercadr.1, con cstJ' tir>o de 

C\o1l~~fgamador. 
1 
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Lus r>artículas cro.nrles exigen un tiempo rle tri, 

turaci6n mucho ~ayor que lés ~c~uero~, siendo ~ayer 

el riesgo de le eobretrituraci6n provocnndo una di§. 

~inucidn de la expe.nei6n o un awnento de la contra.E_ 

ci6n de la runal.ga;ne • 

.bl.eaCi6n J.e ~'artículas esf~ricas 

El ta:naño de 1.a part!culs tiene es;?ecinl iin~o~ 

tanci~ en los c&nbioe d~~enaiona1es de la amal6~nn 

a r.iedida que ee dis.ninuye el tamaño de la partícula 

se au.~enta la resistencia a.la co~9resi6n, dismi 

nuye el. flow y mejora el ospecto final. de 1.n r~s -

tuuraci6n. 

/1leaciones (1¡,; fo!lte dis9ersa 

;_;st&' ti,;>-:: de nl~o.ci6n e~t1.~ conf'.l.if,•.:."ido :10:::· la 

co;:thin1'1ci6n de unP~ aleaci6n de 'ti¿o oonv~ccional, 

con p(·rt:!cu.las esféricas co1:19uec:tas ¿or 72 ;:~ de ¿l.!!_ 

tu. y 28 'f.. de cobre, las l'.:.tte actuarlfn, Ct.):10 unn especie 

de ref1;erzo ... ue contituyen le fese diS!>ersa. Sus 

propi8dt1des son, :nayor estabilidad di11ensional, re-

2lstencia :náxiinu u lf: c:J::l;1.1."esi.Sn tt unn hora de in -

sertEida, elevada.. ri::sist0aciR n.:ü·¿int....::1 resiel:e a la. 

corrosidn. LE.o re1aci6n Pleacit:Sn-mercLlrio rccoinen-

dablc ce u.co a uno. 

li.le:.ic~.6n y nr.:Z"curio 

Sri lu a.nE:~l¿;c.~,a el .'Jontenid') de ~nercurio ti~ne 

zr·.;.i~. i.t:!.)V!"ttmCiE::., ntJ e:5.!.o ~iOl' lr..o.S .t!Odifie::,cion~·~ de 

.:cl1J..;1uno:= C!'..te c<."!US8. f:.L.J. ~11·0.:--0:-ció'.11 ino.dccuedo, ei no 

pari· .:ii:.te~cr IJ.tlfl r·:!:'t~;ur&ci.~n fi:?nl c.:in los re~1uisi, 

tos :n!ni .ios in·lin;1l .. n13:.:bl~s. 

ESTA TESfS 
SAUR DE U 

rc¡i FTBE 
li1ói .. ¡ ~ I E í:A 
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CONCLUSIONES 
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1) Loe pina autorrosoados eon los más reten -
ti vos y deben usarse en la meyor:!a de las 

situaciones. 

2) Los pina ce:nentados pueden ue1>ree en dien

tes con endoddnoia para evit"r preei6n in

terna y as! no ee f'raoture el diente •. 
3) La prot'Undida4 del pin autorrosoante ee 

de 2 a 2.5 mm en dentine y de 2 a 2.5 mm 

para la retenoidn de la re8tauraoi6n. 
4), Los conductos no deben colocarse más cerca 

de 0.5 1nm del límite a.11elodentinario o lmm 

de la cilmara pulpar entre los conductos 

debe haber 3 mm de eeparaoidn. 
5) Loe pine edlo aumentan la retencidn de la 

amalgama no la resistencia. 
6) Loe pina intradentinarioe son de acero in2 

dable y reciben eu no.nbre de 1>cuerdo al. 

medio de retencidn, siendo cenentedos, a 

f'rioci6n o autorrosoantes. 

7) Blitlln disponibles en dif'erentes dillmetroe 
y J.ongu.itudee con el objeto de c¡ue el. ope

rador seleccione el más adecuado seglin el 

caso. 
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8) Es necesario usar ts.ladroa ear>irc.les gi 

rando a be.ja velocidad para obtener un ºº!! 
dueto de forma cilíndrica y de diámetro exas. 

to. 

9) Los pina de fricci6n o autorroecantee 

crean fuerzas que pueden producir fr~c 

turas dentinarias de menor o 1nayor exten

si6n. 

10) El be.rniz de copal reduce la microfiltraci 

dn pero también reduce la retencidn. 

Las resturaciones de amalgama retenidas por 

pina, son un éxito si el operéldor do.nin;; la td"onica 

desde su inicio hasta el final de lo ~ue todo esto 

implica, la mayoría de loa frccaPos se deben a la 

:nals. manipulaci6n en el upo de lo" pina o en la cou 

densE•cicSn de lEi runale;ama, por lo t•nto esté tipo ele 

reetaura~idn no debe tomarse muy a la ligera si no 

que se tiene c1ue tener conoci.11ientoe teo'i-icos y 

práoticoa. 
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