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INTHODUCGION 

Deepuée del tratamiento endodóntico es indudable -

que loe dientee neceeiten algún tipo de r~etauraci6n, es 

por ello que en eetá teeie, me propongo explur~r dlgunos 

a1rnectos de la reetauraci 6n de diente e que fueron l!IOl!let~ 

doe a tratamiento endod6ntico; ya q1le una de las f'inali

dadee que el Ciru,iano Dentistf.:i. debe nerseguir ee la de -

tratar de conservar a toda costa el 6rgano dentario den

tro de la envidad oral. 

No eolo por el grf.:i.n funcionamiento que realiza de~ 

tro de la miema, ei no también por el bienestar psicol6-

gico y biológico del naciente. 

Pues como eabl'!moe ninf-Una próteeie por rnuy bien e

laborada que e~té euplirá a lo natural. 



CAP. I 1 

INDICACiüN~S, IJ"EN'l'AtTAS Y DESV'ENTñJ11S 

J,a creciente canotcidad del dt.:.!ntista general para 

tr!itar dientes con afección pulpar va aumentando las po

sibilidades de conservar más dientes que antes eran irre 

mediablemente condenados a lu extrucción. 

Asimiscno, la habilidad pé:l.ra restaurar dientes por 

medio de una gran variedu.d de técnicas hace que, prácti

camente sea nosible devolver la funeión, 1:1ediéinte resta!: 

ración, a cu~Lquier diente o raíz. 

Esta capacidad combinada -endod6ntica y restaurad~ 

ra coloca al dentista en la envidiable posici6n de poder 

recomendar un tratamiento destinudo a. resolver los pro

blemas específicos de la mayoría de los dientes individu 

ale s. 

Despu~s del tratamiento endod6ntico, práctic<:Lmente 

todos los dienten necesitan algún tino de restaur<J.ci6n. 

El dentista debe prever la cantidad de estructura 

coronal que puede esuerarse que quedará despuén de haber 

realizado el tratamiento endod6ntico. En la ma:vorfa. Je -

loa casos, un muñón vaciado sujetado por noste o un pro

cedi:niento de reconstrucción serán rn~cesurios hl fin de 

crear una superficie adecuada para r1.: teller la restaura

ci6n nnal. 

Las corona.s con perno dependen en pLtrticulé:tr de ;:;;¡ 

retenci6n y rucistenciél. i:il despla:r,amiento dentro del euL 

dueto l"'d.dicular. 11demús lci.s prenaracione~> .. 1odificudas P!:; 

ra permitir que las corornu1 finales abr1.1cen por complete 

la periferih del diente tallado aur.!•rnt..irún Ll:111w1tfo lu. re; 

si stancii;. al dennlazamiento y redu. run las fractura.s du 



rante la función. 2 

Una raíz oara ser aceptable pu.re. est;e tipo de coro 

na, debe estar biol6gicamente Sdna y poseer resistencia 

suficiente para soportar las fuerzas de la masticaci6n. 

las estructurtts periodontales deben contar con una 

cantidad y distribuci6n tales que respalden los procedi

mientos de reatauraci6n previstos. 

Pueden utilizarse pernos de fáb~ica o también pue

den hacerse de medida para que correspondan al caso indi 

vidual. J,os de fabricaci6n suelen constar de un perno -

con hombro cerca del extremo cervical; desde ese punto, 

el perno se estrecha hacia anical. El perno se extiende 

varios milímetros hacia incisal desde el hombro. Pára 

una resistencia adecuada, se emplea por lo común, una a

leaci6n de oro y platino. 

Los dientes desvitalizados con correctas obturacio 

nes de sus conductos a menudo hél.n servido con acierto co 

mo pilares, como estos dientes se vuelven frágiles son -

reforza.dos por lo común con un ptlrno mud6n. 

El hueso periapical cicatriza despuás del tr-dtami

ento endod6ntico proporcionando así fibras perioduntaleo 

adici anales. 

:JE SV 1fü 'ri\J i\S 

a) 81 diente depulpado nierde elasticidad y resis

tencia debido a su deshidrataci6n. 

b) El techo de la cámara pul par ti ene la confi gur~ 

ci6n de un arco, que es una forma extre~adaw.en

te resistente a las pre sionea y e f;fuerzos. Cua!.! 

do se eli~1na nara obtener el acceso endod6nti

co, se reduce muchísimo la resistencia intrínse 



cu del dientt1 trutudo. 3 

e) Denpu8s de la prepu.r~cién ondod6ntica oblig~to

ria y de la instru.mentaclón, loa dientt::s post1:1-

riores son uH.is propensos u lu f'ructu.r« cuspÍtit!et 

o vertical. Por lo t1:tnto, el diseiío de tllecc16¡; 

de la restau.rd.ci6n debe unir las P<1-rt1:is rt!si.;an

tes del diente para resistir l!i fractur~. 

d) La necesidad especifica de disnoner del refuer

zo proporcionado por el poste pura los diente8 

antPriores se basa en el deseo de prevenir una 

fractura cervical que puede ser cunnecutiva al 

tratamiento endod6ntico. En vista de que las r~ 

laciones normales sobremordid<:t/superposición en 

sen ti do sctgi t1:1.l, colocan f1..ierzas hori :wn t:-.üe s -

sobre los dientus anteriores, ~stos casí s:i..e:;1-

pre serán más vulnera.bles a. lé:j.s fractu.ru.s ca.usa 

das por la instrwnent<.:tci6n endod6ntic,_,. 

VENTAJAS 

a) Al conservar el resto radicular el li,:_:amento p~ 

rodontul, dá informaci6n al Si ~;tema Nervioso 

Central de la Propiocepci6n, 6 r-iea, Lo .:¡u.e Clltcl 

aconteciendo y la ubicaci6n ex1::1.cta de la pieza 

restaurada, atín cuando se pierde la corona clí-

ni ca. 

b) También m<intiene el nivel de 11::1. crer.ita 6sea in

t0rnroximal, evitando así la resorci6n del tej~ 

do duro. 

e) Los postes pr·eformC:tdos uon especialnwnte útiles 

despuAs de un trhtemiento endod6ntico como me

dio eficaz para reforzar los dientes unt~riores 
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cuando no están indicadas coronus estáticas 

veneer. 

d) ~as restauraciones con mu6n VdCiado y poste no 

sólo proriorcionan 11n refuerzo máxil.10 para la r~ 

íz, sino que tamibién son una substitución ide

u.l de la estructura coru11ul JH~rd.id<-t del diente. 

e) 01 el diente depulpado 2e 1itilir.h como pilt1r di: 

puente, no es necclsurio parulelizur el Célnal :ra 

dicular con el ~je de inserción de los otros 

Pilares. 
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CONSIDERAGIO~L~S P.ii.]rl I,,i. EJ.il.BURrlCION 

DEI, Fr;RNO ~.=r,w~r 

Las normas generalmente acepttidus indican que el -

poste debe ser por lo menos tan largo como la altur1:1. o

clusogingival de la restauración final y que no debe ex

tenderse en los Últimos 3 .wr de la punta de 11:1. raíz para 

no daüar el sellado apical de la obturación del conducto. 

En la mayoria de los casos, es suficiente agr~ndar 

el conducto al tamaño de dos limas pti.ra creu.r lllléi prepa

ración en cono .::uri naredes lisas. 

OBTENCION .'.)1~l. J:.;SPACIO RADICULAR PARA LOS PBRNU:::> 

El primer paso para la restauración de dientes tra 

tados, es el acceso, se tratará de evitu.r los accesos -

demasiado amplios a la cavidad pulpar y el consiguiente 

adelgazamiento de las paredes de los conductos r~dicula

res~ sobre todo en el tercio medio de la superficie de -

la raíz. 

Requisitos paréi. la reconst.rucción tr,:idicional con 

perno m1üí.6n: 

1.- Lo ideal es que la longitud de los pernos sea 

igual, por lo menos a la longitud de la corona 

clínica prevista. 

2.- El perno debe tener un tope oclusal que impida 

su desplazamiento apical. Esto tiene import~n

cia trascendente, pues de tal desplazarn1r::nto -

suele producirse la fractura de lu raíz nr~ua

rada.. 

J.- En la preo1:trc1.ci6n se incluirá una resistencia 

a las fuerzas de rotaci6n. 
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4.- Loa pernos, en t~rr.ünos gener...tles, deben ser -

de grosor suficiente ('ro como ta.:nario mínimo) -

nara resistir el desplc:.1.z1.t1111ento y contribuir a 

la estabilizuci6n. 

'l'EC:·'ICAS ESPECIFICAS PARll gLIMINAR UNil. OBTURiiUION 

R .... DICUJ_,AR 

Loe dos tipos más comunes de materiales de obtura

ci6n radicular son: 

1.- semis6lidos: gutapercha, cloropercha y diver

sas pastEi.s 

2. - solidos 

Semi s6li da: 

conos de pléita 

1.- Caliente a la llama un condensador Luka e in-

s~rtelo por un momento en la obturaci6n, cnn lo cual ás

ta debiera ad!.erirse al instrwnento; se repite lw.sta al

canzar la profundidad suficiente. 

2. - Mediante el empleo de e acariadore s y limas, se 

ensancha. el conducto, para dar lugar adecw"do al penio -

(tamaBo 70-80). Si el tratamiento es viejo, el uso de -

sustancias químicas, como el cloroformo, para reblande

cer y f~cilitar la ardua remosi6n de la vieja obturación 

es útil; tambi~n pueden emolearse los escariadores de Pe 

zzo, que aprehenden el material. 

S61ida: 

El huso de conos de plata paru obturar conductos -

anteriores suele implicar el empleo de un~ técnica de -

corte nor retorcimiento que deja el ápice sellado en 2 -

a 4 mm. según el diente. 

Si se emplea cuulquier otro ma.terib.l sólido para -
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rellenar el conducto, habrá que clinlinarlo minuciosarnE:n-

te para procurar espacio al perno. 

Si lé:t remoción rtisult<Lrl.i imposible, se prepard. un 

sunoho cervical en torno a la circunferencia integra del 

diente trata.do. Ea posible ferulizar a un diente vecino 

o hacerlo formar parte de una protéaie ferulizadd, si 

fuera imposible la preparación para perno o resultara 

particularmente difícil. 

J,INEA.MIENTOS PARA J,A ESTABIJ1I ZACION 

CORONO!~ADICULAR 

Loe dientes anteriores que requieren endodoncia y 

llevarán una restauración coronaria entera deben poseer 

eetabilizaci6n coronorradicular. 

a) Los cuatro dientes anteriores, requieren perno 

y mufión colado o un mínimo de cuatro pernitoe -

con una reconstrucción de resina combinada de -

la porci6n coronaria del diente. 

b) Los caninos requieren perno y muñ6n colado a me 

nos que se ferulicen. 

o) Todos loa dientes resecados, cualquiera que sea 

su posición en la arcada, necesitan perno y mu

ñ6n colado. 

PREPARACION DENTARIA 

Deapu~a de obtener el espacio para el perno es re

comendable la preparación del diente para la restauraci

ón final; esto significa que el diente debe prepurarse -

integramente, con la posible excepci6n del hombro gingi

val vestibular bicelado parli una corona de porcelana fun 

dida sobre metal. 
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Los dientes bien nrepLi.rudos con pulpo.e no vitales 

ayudarán a evi t&.r los cuntornos exctrnivos de la restaura 

ci6n terrnim1da. Bl pt!rno mu116n debe eBtar totéú;nente con 

formado antes r1e cement<irlo. 

La preparuci 6n i-a.dicular puede vc.i.rü,r de fon11é:t por 

el tamaño y nosici6n del diente; es aceptable una prepa

ración infundibulifonne ubicad!i 2 éi. 3 mm. dentro de la -

camara de la raíz. La adaptación estrecha del coludo a -

esta área implica que no haya retenciones. 

Los pu.sos a seguir después de la terapéutica endo

doncica serán los siguientes: 

1.- La reducci6n en volumen; el odont6logo imagina 

la preparaci6n ideal y prevé entonces la ubica 

ci6n final de loa márgenes y las posiciones o

clusales funcionales dur~nte la prepar~ci6n. 

2.- Evalúa después la estructura dentaria remanen

te y redondea los bordes y ángulos filosos pa

ra. reducir el riesgo de fractura. 

3. - Prepara el espacio péire el perno, dándole lon

gitud y grosor adecuados. La posición del per

no se obtiene por medio del empleo de diáme~ 

tros crecientes de limas o de escariadores de 

Pezzo. El diámetro de la posición del perno es 

distado en parte por el diámetro de la obtura

ción radicular final. 

Por ejemplo: en los dientes anteriores donde -

los diámetros de los conductos son mayores, el 

perno también podrá serlo. 

4.- Una consideración imnort1:1nte en la prepé:1raci6n 

de la umdomía interna del conducto es que, --
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anat6micamente, rara vez el conducto es cilíri-

drico y este nuntu es import'1nt1simo de recor

dar durante la prt:Jparación par~ el perno. 

Cuando se emple<:m limi:ts en est.:t etap¡j de lu 

prenaració~¡ t.:·~ ·wnr.ster un tope de goma pun.t -

indica.r lu longitud corree to. del nerno y muüón. 

5. -Para evi télr la perforación del e onducto, se a

plican los métodos siguientes: 

a) Radio~rafías de diagn6stico 

b) Establecimiento de la longitud idecol con la 

lima inicial. .. 
e) Verificación y régistro de la medición medi

ante una radiografía. 

d) Proceder con diámetros crecientes de lim~s -

hasta esa longitud twtablecida, con ayuda de 

topes de goma. 

Si queda suficiente estructura dentaria en un mo

lar, se puede cre2.r. una r1~ tenci 6n udi cional en la denti

na, con el diseño ca vi tol'io tradicional 1:1.demás de los 

pina, se adaptará al conducto un tornillo de rosca de ta 

mañ6 y longitud apropiado (Blue Island) de modo que de.je 

espacio oclusal suficiente que no quede derm.1cittdo trab~

do y que se requieru una fuerza mínimét para ubicarlo en 

posición. Pueden agregarse pins para reforzar el proced~ 

miento; hasta ahora, la discusión se ha limitado a los 

métodos directos de estabiliz~ci6n coronorradicular, que 

se emplean más en los dientes anteriores; y el método in 

directo para los dientes posterioras. 

LONGITUD DE J.A RAI ü 

A mayor longitud rc1.dicular, mayores posibilidades 
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existen para desarrollar un perno que permita repartir 

6 distribuir la fuerza e,jercida en la superficitt externa 

coronaria, sobre una amplia suoerficie dentaria, que co

rresnonde a la cara interna del conducto. Por lo tanto -

a mayor longitud radicular, mayor será la longitud del -

nerno. 

LG!Wl 'LqfD DE J,A CORONA GLIN'ICA 

A mayor longitud de la corona clinic~, mayor debe 

ser el perno a constr.ür. Hrte nunca será menor a una -

vez y media de la longitud de la corona c}Ínica; el per

no comprenderá las J/4 partes del conducto. 

fil:J,ACiüN CORONA CI,INICA RAii 

El caso más desfavorable está dado por un 6rgano -

de corona clínica larga correspondiendo con una raíz cor 

ta, hecho que sucede con frecuenci~ en dientes apicecto

mizados. 

Esto debe solucionarse con una preparación que PªE 
mita la confección de un perno de la mayor longitud pos~ 

ble, con un diámetro conveniente, y con el mayor parale

lismo, 6 sea menor c0nvergencia hacia apical. 

Cuando la porción coronaria está totalmente perdi

da nor razones inelud~bles, ea imprescindible lograr el 

anclaje máximo en esos conductoo. 

REMANENTE D.l!:NTARIO RADICULAR Y DIA.METRO 

DEL CUNDUC TO 

La dentina de la norci6n radicular debe tener un -

espesor adecuHdo para soportar sin deterioro las presio

nes ejercidas. 

En el cuso que aleuna r~ducid~ zona radicular mues 
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tre un eHCa~10 espesor de dentina y vea así compromet1 ch 

su condición de resi:1tencio., la pieza uodrá coust;rV:±rf;!: 

siempre que el ancla.ie en el c-:·nduct') :Jea r~.'- imo. 

Si las nL:.redes r<:td1c_,1ares nresent.<...r; UL grcrn espe-

sor, es del.Jidu generulmente a una insuficJ entl'.I prep1:1ra

ci6n 6 tallado de las limcis, ó sea la confección de per

nos de diámetro 2·1)d11ci do. 

De ser auí, estos no actuurán con éxito frente 1:t -

las fuerzas oclusales 6 iniciales, al distribuirse ent~s 

sobre una escasa superficie dentaria en la porci6n r~di-

cular. 

El diámetro del perno deberá medir cuma mímrncJ :m 

tercio en relación al diámetro de la raíz, en cualquiera 

de las áreas a considerar. El espesor de la pared denta

ria, J' la longitud y diámetro del perno, estrarán en re

lación con la longitud y diámetro de la raíz. 

Hn dientes j6venes, en que no ha sido posible con

neeuir el completo crecimiento radicular pnwi,; al trat~ 

miento endod6ntico, el conducto presenta paredes parale

las. y a veces divergentes hacia apical. 

En esos casos, la prepuraci6n tendra paredes ~asi 

paralelas, con amplio diámetro, y la mayor longitud rad! 

cular requiriéndose desgastes compensatorios, y áreas ce 

mentadas en las paredes internas del conducto. 

Es importante la eliminación de irregul~ridades de 

las paredes del conducto, ya sea mediante el desgaste 

realizado con la fresa troncocónica en el acto de su pr~ 

paraci6n, 6 en casos necesarios, media.nte el cementado -

de las pequenas áreas retentivas. 
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CONDIC:IONZS FUN0IONAI,BS 

El estudio de las condiciones funcionales está com 

prendido en el exttmen del PtiCiente, cuundo se un~lizun -

aspectos rel~cionados con la oclusión y fuerza musticut~ 

ria. Las fuerzas oclusales creadas por el mecanismo neu

romuscular, pueden ser fi si oL ógi cas (m;;rnti caci.ón, degl u

ci ón) ó Patológicas (bruxismo y otros hábitos). 

Bstas fuerzas actuantes se considerarán teniendo -

en cuenta la musculaturu, el punto de uplici:tción y la in 

tensidud, la direcci6n y la frecuencia de las mismas. 

Estus fuerz1.:Ls se pueden observar er_ Comnonente An

terior de Fuerza: cuando se acercan los dientes superio

res e inferiores pura encontrarse en oclusi6n, los ejes 

longitudinales de los dientes maxilares y mandibulares -

confluyen en un ángulo. Los dos vectores producen una 

fuerza resultante en sentido mesial, y ca.da diente es em 

pujado mesialmente. 
a a 

a 
Los ejes longitudinales, a, de los dientes su-
neriores e inferiores se inclinan hacia la Pª! 
te meaial, cuando los dientes se unen en oclu
sión, se desarrolla un componente anterior de 
fuerza, C. A., que empu,ja los dientes mesial
mente. 
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Cuando estos factores están vinculados con el h<~hi 

to del bruxismo, las exigencias en reluci6n con los pro

blemas de resistencia y retenc16n deben ser Llevudos al 

máximo. 

El análisis conjunto de los f~ctores mencionados, 

intríncicos y extrínsecos al diente y del estudio de in

fluencias recíprocas, seguirá en definitiva la concepci-

6n del tallado dentario coronario y radicul~r y, por co~ 

siguiente, la solución correcta de loa problemas de re

sistencia y r~tenci6n. 

E,jemplo; En vista de que las fuerzas oclusales es

tán orientadas más verticalmente en las regiones poste

riores de la boca, la eficacia del uso de un po~te p~ra 

resistir la fractura horizontal de las raíces es illayor -

cuando el diente tratado y restaurado será sometido fuer 

zas hori zontale a como, nor ejemplo, cuando servirá como 

pilar para prótesis parcial fi.ia o removible. 

El no prever la existencia de estas fuerzas puede 

conducir a la fractura del pilar. 

CONDICIONES ADICIONALBS EN LOS PROCBDIMIBNTCS DE 

PERNO l\fül~ON PARA DIENTES CON POCO O NADA DE CORONA 

La mayorí de las piezas que han sido sometidas a -

tratamiento endod6ncico, están tan mutiladas por caries, 

restauraciones previas y por el acceso endod6ntico, que 

queda poco de la corona clínica para retener la coronu -

prot~sica, a esepci6n de algunas piezas posteriores de

pulpadas que tienen suficiente estructura sana para ser 

restauradas con un onlay M.O.D. por e~emplo. 

Por tal motivo hay que buscar la retención que ha-
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bi tualmente ofrttcen las nCJ.redes 1.1x11:t le :::i supragingi val es 

y los otros tallados auxilihres, aun cuando hayi:t eBtr4C

tura coronaria disponible, lo que queda o resta de dieh

te necesita especiales medidas para prevenir su ulterior 

de strucci 6n. 

1.- Necesidad de ubicaci6n de un frente: 

En tal <laso, se prepara en vesti bulu.r un hombro ó 

chanfle, como para una preparación corriente para corona 

Veneer y/o Richmond, y se dá al perno muñ6n forma acorde 

para dejar lugar al frente. 

Se prepara el hombro con diwnante troncoc6nico de 

extremo romo, que se lleva hasta un tr::rcio dentro de la 

región interproximal para brindar la máximl:l. est~tica. El 

hombro debe ser llevado 1 a 2 mm por deba.io de la cresta 

de la encía de modo que se vea poco 6 nada de metal, y -

se bisela con un diamante cónico fino de punta redonda. 

2.- Si se desea colocar un frente, pero no queda -

suficiente estructura vestibular, el hombro podrá ser e~ 

locado íntegramente en el núcleo 6 muñ6n en un momento -

del encerado. 

Esto se logra cortando el hombro en el patr6n para 

el muñ6n en el momento del encerado, ubicándolo tambi'n 

un tercio dentro del espacio proximal desde la superfi

cie ves ti bular, Aún cuando se mantenga la banda gingi val 

lo más fina nosible, suele estar comprometida la est~ti

ca por verse una fina línea de ~etal. 

3.- Si se desea un frente y la est~tica es una con 

sideraci6n importante: 

En ltis restauraciones anteriores de dientes tr~ta-

dos endod6nticamente, con noca 6 ninguna estructura den-
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ta.ria sunrl':tgingi val, a menudo se plantt::ü.n grw1des exige!_l 

cias para obtener los mayores resul téidos est~ticos. Eu -

entes casos una. bandu de 1.Jetal. 6 hasté.t el oscureclin.urnt, 

de la encí1-1 nor me tal snbg1n¡ri val serían imcompu ti bles -

con el resultado deseado. Con el. fin de evitar estus pro 

bl.emas, la porción VtJ sti l.J~ogingi val de .L colodo Jel fJL:J' 

no muñ6n será eliminada en un ttircio del camino dentro -

de las áreas proximales. Esto dará lugéir suficiente p1:tru. 

que s6lo se vea frente por sobre la encía. 

Al perno muíi6n se le recortE:.t en lét cerv toda la -

porci6n vestibular, de modo que no quede metul en el hom 

bro y siguiendo un tercio dentro del esnacio proximal. 

Con eAte nrocedirüento se sacrifica algo de reten

ción, pero se deben llevar las porciones proximales y -

lingual 1 a 2 mm subgingivalmente , sin afectar la encía 

libre 6 marginal. 

Se deben utilizar prepa.r!:Lciones con agarre, si es 

posible, y emplear un perno muy largo pa.ru canar reten

ción en otrea árt:as de l&. superficie radicular. 

Vista fronta1 de lu ra:!z y del mui16n, con 
la porción vestibular recort~da para dar 
lugar a una me,jor estética. 
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EstabiJ i ~ttci ón coronor-ra.dicular para un 
nilar anterior superior oliservece la ex 
ten si 6n de la preparaci 6n radi cuJ ar coñ 
hombro, nrevi& a la recepsci6n de], perno. 

o . 
~ 

- . 

Muñ6n colado pi.1.ra. fundd. de porcelana -
que abarca la porci6n en meseta de la -
preparación y ocupa la mitad del ancho 
del hombro, cabe obs(':rvar que siempre -
que sea posibl~ se conserva parte de l~ 
porci6n coronhrih del di~ntH. 

16 
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4. - Retenedores intrt.trradicularcs: 

Se utilizan en cliP11tc,1 nrevia:aente tratados por -

medios endod6nticos y en los <.:uu.les no es posible m<:mte

ner la integridad de lk corond clínica. se utilizdn como 

retenedores de p'..lente o corno re stauraci6n i.ndi vidual, e~ 

tos van colocados en el interior del conducto ra.dicular 

para ~uedar fijos por cementación. 

Se aplican casi siempre, en dientes dnteriores, y 

a. veces, en 1 os bicuspide s. 

CORONA nraHMOND: 

Es la corona intrarradicular, o con espigo, típica 

y ha sido utilizada en gran variedad de formas a través 

de muchos años. 

En la corona Richmond se pueden usar muchas, cla

ee8 de facetas, tanto de resina acrílica, como de porce

lana. Las carillas de porcelana se pueden hacer utilizan 

do una pieza Steele, una faceta de pernos largos, o con 

un diente artifici .ü, usa.ndo la t~cnica de carilla con -

pernos invetidos. 

B 

Corona Richmond en u.n diente desvi talizado 
A.- carilla o faceta: B.- cuerpo de la co
rona en oro colado del Cllal el espigo; C. -
se nrolonga en el conducto radicular. 



lt:i 
CORONA CON MUi~ON Y ESPIGO: 

Se usa en incisivos, caninos y bicusoides superio

res e inferiores como anclaje de puente y como r~stauru

ci6n individual. 

Basicamente, la prenaración es igual en todos los 

dientes; solamente varia la forrca del muti6n de oro para 

ajustarse a la ;;.na tomía de cada diente particular. 

Consiste en eliminar todo lo que queda de la coro

na clínica y hacer los cortes 1 mm por arriba del margen 

gingival para que cuando coloquemos el reten~dor en poei 

ci6n, llevemos el margen cervical del diente en la cara 

vestibular nor debajo de la encía (1 mm), aei como en 

las zonas proximales, y si es posible, dejar 1 •• por 

arriba de la encía en palatino el terminado cervical. 

El contorno de lou tejidos gingivales determina el 

contorno de la preparación. 

Bl retenedor intrarradictl.lar deberá. ser en oro pa

ra evitar una posible fractura, (aunque puede ser, tam

bién de un metal no precioso). 

Al cementar el retenedor, ae deberá de dejar una -

distancia entre el terminado cervical y el retenedor de 

1 mm por lo menos y más en vestibular. 

El terminado cervical. en hombro se bisela si se va 

a colocar una corona veneer y sin bicel si la rdstaura

ci6n es una corona funda de porcelana. 

Una de las ventajas que tiene la corona colada con 

muñon y espigo sobre la corona Richmond es de que; cuan

do se utiliza como anclaje de puente, la línea de entra

da de la corona colada con muñ6n y espigo no eatá dicta-

da nor el conducto radicular del diente y se puede adap-



tar a exuensi::l.s del inuü6n, para que concuerde con l.oa 

otros anclages del ~uente. 

:1 

e 

B 

Corona colada con muri6n y espigo en un di
ente desvitalizado, con el núcleo, A.- pr! 
parado par-a. recibir una corona jéicket, o 
una corona veneer. El espigo se extiende -
dentro del conducto radicular. Bl núcleo y 
el espigo se cementan en posici6n, y se h~ 
ce una corona veneer para restaurar el con 
torno de la corona c. 

19 



CAP. II I 

Mi~TODOS PARtt. LA PRr;PARACILN D~I, Cl,,HDUCTO 

Rtl.DICULA.R Y IviATBRLll, N~Cl::SARIO 
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Ya efectuada la obturaci6n del conducto radicular, 

se debe consider~r la prepar&ci6n, primero del remanente 

dent1.:.rio coronario y luego del remanente dentario radicu 

lar. 

La conservación de un remanente dentario coronario 

es aconsejable, siempre que en esa área sus paredes man

tengan un espesor dentario adecuado. 

El tallado del remanente coronario es previo a la 

toma de impreai6n o confección del patr6n de cera para -

la construcción del perno muñ6n. 

El remanente coronario debe prepararse en forma -

precisa, es decir, que si la restauraci6n indicada a re! 

lizar es u.na corona, se efectuará el desgaste casi defi

nitivo de las distintas superficies del diente en trata

miento, aún cuando algunas de ellas est~n parcialmente -

eliminadas por la pérdida de tejido ocasionada por el -

proceso patológico, fractura, 6 defecto oong&nito. 

En ésta etapa del tallado del remanente coronario, 

el clínico debe conce~ir la reconstrucción tenninada, -

para definir la preparación indicada; y cada preparación 

dentaria debe ser analizada en relación, no s6lo a los -

requisitos de la reconstrucción individual, sino a toda 

la rehabilitación oclusal. 

De ésta manera, se logrará la inclinaci6n apropiada 

de las paredes, desg~stes de superficies, confección del 

hombro en las preparaciones pa~d coronas fundas, etc., y 

esos planos, orientdrán el perno muñón. 
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Una vez talladd la norci6n coronaria, se iniciu la 

prepara.ci6n del conducto ya. obturado, para ello hi:iy vc1ri 

as técnicas; como son las siguientes: 

Se pueden utilizar dos técrücas p:..i.r1::i. r·Jforz<.J.r und. 

pieza depulpada de modo que sed cap~z de retener la res

tauración colada final. 

En las piezas en que queda poca o ninguna corona -

clínica, pero que tengan raíces de longitud aproniada, -

gruesas y resisten tes, se puede hacer 1m muri6n artifici

al con eapi~~. En las posteriores con menos Jestrucci6n 

de su estructura coronaria, o en 11:1s que tengan 1ma raíz 

menos favorable, se puede construir un muñón l:irtificial 

de amalgama o com~osite retenido por pins. 

El muñón artificial con espiga se confecciona inde 

pendiente de la restaur~ción final. La corona se hace y 

se cementa en el muñón igual como se fijaría a cualquier 

muñ6n preparado en un di en te natural. 

Se puede en1r.lear una t~cnica di re e ta para ha.cer p~ 

trones de acrílico, tanto en dientes anteriores, como en 

posteriores es decir tanto en piezas monorradiculares -

como multirradicularee. 

Cuando se hace una espiga para un multirrudicular, 

ee prepara el canal más favorable en una longitud 6ptirna 

y un segundo canal en un corto trayecto. 

La colocación de una esniga requiere que el relle

no del canal haya sido hecho con gutapercha. 

MATERIAL NiC~S.'\RIO 

L- Turbina 

2. - Diamant1.1.do cónico de pu.ntct redonda. 



j.- Rueda diarucintct.du pe(1ue11':i 

4.- Diamu.ntado en formu de bola 

5.- l"resa. .# 170 

6.- Contraángulo de bu..ia velocidad 

7.- Fresa redonda del # 4 

8.- Juego de 6 ensancha do res de Pe eso 

9.- Pieza de müno. 

PROCEI.JIMIEN TU: 

22 

Tomando en cuenta que tipo de restauración llevará 

el diente, se comienza a desgastar; por ejemplo en un -

diente anterior probablemente será una ce.rana de metal

porc~lana, entonces se hace la reducción incisal con un 

diamantado cónico de punta redonda, quitando unos 2 mm.; 

se inicia la reducción axial con el mismo instrumento. 

La reducción axial es el primer paso para 
realizar una preparación para el muñ6n ar 
tificial con espiga. 

La reducción labial debe tener de 1 a 1.2 mm. de -
profundidad, la reducción lingual se hace con una rueda 

diamantada pequeña. 
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Con una fresa redonda se quitC:Ln todas las Ci:iriefi, 

cementos de fondo y restau~.ciones urevius. 

Lo f1Ue resta se examina pr .. ra. ver que e:>tructurcl~ -

sanas de la corona van a ser incorpori:i.dd.s a lct prep<1r~,

ci6n final, las paredes fine.is de estructuras no suportc.t

das, se eliminan en este momento. 

Estando ya el diente en condiciones para lu preod.

raci6n del Ci:inal, el instrumento de elecci6n pcira ensan

char el canal y eliminar la gutapercha es el enslinchador 

de Peeso, qu~ ~e puede conseguir en juegos de seis tama

ños que van n0 0.6 a 1.6 !lllll. de diámetro como tiene léi -

punta roma y no cortante, el instrumento sigue la vía de 

menor resi tencia, c:ue es la gutapercha del Cd.rnil. 

Un ensanchador de Peeso del no. 1 se none encima -

de una radiografía del diente que se va a restaur~r, y -

se determina la longitud del ensanchador que va u tener

se que introducir en el canal. 

Se coloca un tope en el manr,o del instrumento, uti 

lizando una referencia, por ejemnlo, el borde incisGl de 

un diente contiguo. Se desliza un trocito de dique de 

caucho en el mango del ensanchador, en el lugar ddecuudo 

para que luego nos indique el final del ensanchador. 

La espiga debe tener una longitud equivalente a 

dos tercios de la longitud de la raíz. 

Deben quedar, como mínimo, 3 rnm. del relleno del -

canal intactos en la zona del ápice nara evitar que el -

material de relleno no se mueva y que hayan filtraciones 

La espiga. tiene que ser, nor Lo men1Js, iV!al de -

larga que la corona, para que tenga la adecuada reten

ción con una 6nti~a dístribuci6n de las fuerzas. 
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La longitud mínima de la espiga (b) ha de 
ser igual a la de la corona (a), y la óp
tima es la de 2/J a 3/4 de la longitud de 
la raíz. Bn el extremo apical del canal -
deben quedar, como mínimo, 3 mm. de guta
percha (c). 
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La configuración de la zona en el orificio deverá 

ser en forma ovalada, evitándose un orificio redondeado 

nara poste, para establecer la mejor forma de resisten

cia y evitar la rotcici6n del mismo poste. 

Evitar las configuraciones redondas en 
el orificio pan& poste. 
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Posteriormente so coloc...t el ensC:.1.nchador e11 el c11 --

ente a la nrofunt.lidud predeterminudu y se tomu una r'"dio 

grafía se emplea rara efltablecer la longitud final, se -· 

continua ensanchando con los distintos diámetros escctlo

nados, hasta alcanzar el más ancho nermisible en ese di

ente. 

El conducto se prepara con ensunchador~s 
de Peeso. 

El tamaño del ensanchador de~ende del tamaño del -

diente como lo muestra la siguiente tabla: 

----------~~~~. 

ENSANCHADOR DIA.MBTRO 

f/4 1.2 mm 

#5 1.4 mm 

#6 1.6 mm 

-----------~~--

DIEN'l'E 

~~~~-~-----~ 

Incisivos inferiores 
Premolares superiores 
Molares. 

Incisivos laterC:.1.les 
superiores 
Caninos inferiores. 

Incisivos centrales sup. 
Ganinos superiores 
Premolares inferiores. 
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Una vez pren<.trado el conducto para la espigd, con 

una fresa No. 170 de fi aura se h<:1.ce una r-<-1.nurd en oclu

sal, es .Jecir unas guías laterales cónicas; estas guías 

se hacen donde la pured de la raíz sea más eruesa. 

Deben ser de un milimetro de hondas y extenderse -

de 3 a 4 .'U::Jl hacia apical. Bn un nlllrirradicular, la ra.nu 

ra se nuede situar en un segundo canal. 

Con una fresa # 170 se talla una ra
nura gu!a. 

Con un diamanttidO en forma de bala se hace un mar

cado contrf;\bisel en el contorno exterior de la cara oclu 

sal. Este tallado da lugar a un collar de oro alrededor 

del nerímetro oclusal de la preparación; ayuda a mante

ner unida la estructura dentaria remanente, previniendo 

eu fractura; esto sirve de salvaguarda a la espiga de 

preciso ajuste, que tiene tendencia a ejercer fuerzas la 

terales en el momento de ser cementada. 



El c··mtrabieel se talla con un diamanta 
do e1. forma de bala. 

línea 
terminal 

ranura p;u! a 

Detalles de una preparación pard un -
muñón artificial con es~i~a. 

A continuaci6n mencionare el procedimiento para 

los dientes posteriores: 

27 

J,os dientes posteriores pueden plantear un proble

ma de restauración difícil; el acceso a los conductos, -

los conductos divergentes, los diminutos y los oblitera

dos obligan a un procedi::iiento operatorio complicado. 

En los dientes nosteriores con estructura corona-
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rili suficiente, el empleo de urnalgumus o co:nposi tes rete 

nidos por nernitos (nins) suele ser adecuado pura creur 

el núcleo. 

Bl primer paso es retir~r la cuntid~d deseadu de -

obturación radicular. 

J.os medios p<ira go..J.na.r la necesaria retención en -

las piezas posteriores depulpi:l.das depende de la cantidéid 

de estructura coronaria perdida y de la configuración de 

laü raíces. 

Si en un molar quedan toda~ía dos cúspides soport! 

das nor dentina aanu, debe reconstruirse cJn éilllalgama o 

co~oosite retenido por pina, y luego preparado para una 

corona. 

Si solo queda una cúspide o menos, en un molar cu

yas raíces son lo suficientemente largas, rectas y grue

sas, debe hacerce un muñón artificial retenido por espi-

ga. 

En el caso de que las raíces no sean favorables P! 

ra retener una espiga, habrá que hacer un muñón de amal

gama o composite retenido por pina. 

Los premolares inferiores con raíz única no prese~ 

tan ninguna diferencia respecto a los dientes anteriores 

a la hora de preparar u.,na espiga. 

Los premolares superiores, si que presentan alguna 

diferencia, pero ninguna dificultad insuperable. Ya que 

en el canal bucal se ensancha para que en él se aloje la 

espiga, y en el linguctl se insinuará un1:1. bifurcación de 

la espiga que servirá para la estabilización. 



Un muñ6n con esuiga en un premolar supe 
rior con 2 canci.lea, útiliza para su re: 
tenci6n funda.mentalmente, el canal bu
cal. 
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Los molares son más difíciles de restaurar con mu

fionee artificiales con espiga. En los superiores, la es

piga se coloca en el canal palatino. En los inferiores, 

la raíz distal es la que con más frecuencia es casi rec

ta, así que en esas piezas se ensancha la raíz distal p~ 

ra alojar la espiga. 

Cuando se hace un mufi6n artific.ial con -
espi~ en un molar-superi<ú:;-;13e·-útiliza., 
péira la retención, el ca1:tat· paléi_:t_ino, 
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Bn las piezus que vun ~ ser reHt<iuradcts con núcle-

os de amalgama o comnoAi te retenidos nor pi ns, es impor

tante evitur Ja oerfora~i6n lateral. 

S•! tiene mucha m&yor liberto.a paré:1 profundizar loa 

nozos que en los dienteH vita.lea. 

los nozos pueden taladrarse con una dirección ruáB 

hacia nulpa, yQ que ld penetración en la c~ma.r-d pulpar 

no tiene imnortctncia. 

Los muriones ctrtificíales de amalgama o composite -

retenidos ~or nins, se nueden usar tanto en los molares 

superiores como en los inferiores, en tanto dispongan de 

estructura dentaria para emplear pina. 

Un muñón artificial de amalgama reteni
do uor pins en un molar superior. 

Hay o existen otros tipos de munones de uso corri

ente tal es el caso en donde para conseguir la neces~ria 

retención se emplean unas gruesas espigds roscadas. 

Deepués de preparo.r el cunal de modo usual con los 

ensanchadores de Pesao, se rosca y se ens~ncha, hasta -

formar, un C1.lojC:j.1niento cilíndrico parél. el mufi6n. J,a re

tención es excelente, pero hay que tener cuidado durante 
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la instrwnent~ci6n y durante la instrci6n. 

Se han señalado gr;.4rides concentruc1ones de sobree:; 

fuerzos si loa muchos Je roacü nu se lirupiün c1>nt1nuurn .. :11 

te. 

Una espiga roscada para retener una res
tauración. 

Si tiene que restdurarae un diente con un canal ~ 

dicular corto medi~nte u.n mun6n col~do, tiene que encon

trarse algún si ster.a distinto al tra.dicional de la espi

ga normal. Hay un m~todo en que se utilizan pina par~le

lizados con la espiga principal situ~da en el candl, 

Desnu~s de haber nreparado el canal con broscas es 

pirales de l. 25 mm., l. 50 mm. 6 l. 75 mm. (según el diárn.!; 

tro de la raíz), ae inserta en el canal un dispositivo -

paralelizador y se taladran pozos pdra pins de 0.6 6 

O. 7 mm. rigurosamente par-.ileloa al Co:tnal radicuL .. r. 

Luego ae coloca en el canal unu espiga de plústicu 

y en cada pozo un pin 6 de plástico o de iridio-platino. 

A continuación se h,ice un muri6n con re si na autopo

limerizable por encima de espiga y pins. 

Una vez colado el mun6n se cementa el conjunto en 



el diente. La retenci6n auxiliar que ofrecen los pina 

ayud!:tn al muñón a mantener lo. restauruci6n final. 

Tl!;Cl'iIC;.. No. 2 

T~cnica del perno muñón seccionudo: 
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Con los dientes no vitales en lu regi6n posterior, 

excluyendo t~l vez a los prernolures inferiores, es difí

cil colocur una corona a perno adecuada a causa de la -

mul ti nlicidad de rdices y de sus angulaciones divergen

tes. Esto puede a veces superarse con un perno muñón s•c 

cional. 

Con mayor frecuencia es mejor rtlstaurar el diente 

colocando primero tornillos Dentatus, dentro del conduc

to radicular y luego reconstruyendo el diente con amalg~ 

ma. 

Se puede obtener retenci6n adicional con los per~ 

nos roscados más pequefios si se coloca en la dentina. 

Una vez realizada esta tarea puede realizarse cua.J:. 

quier tipo de preparación para corona completa. 

Si ee posible, lo mejor es extender los márgenes -

de la .·oorona hasta el te ji do dentario sano • 

. ~',' :·~. 
' ' ', 1 ' t, ' . 1 
' 1 1, 11 ,, ,, 

,, ·~ t 1 

.~. '• J ,,~ 

Las coronas coladas para molares suelen 
fabricarse en dos partee a CUU8a de la 
angulaci6n radicular. 
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corona cer~momet~
l ÍC1:t 

Cd.n1:tl de tr1-tba 

T~cnica del perno muñón seccionado, pue 
de utilizarse para un diente cun raíce~ 
divergentes. Se inserta un perno (A) -
con parte del muñón dentro de un condu~ 
to radicular y luego se coloca el segun 
do perno ( B) que lleva el re s·to del mu: 
ñ6n que encaja en el que y1:t se ha col0-
cado. Luego nor lo general, se realiza 
una corona ceramometálica. 



TECNICA No. 3 

MAT~RI~. NECESARIO 

1.- Pieza de ~ano 

2.- Contraángulo de ba,ja velocidad 

3.- Fresa redonda 

4.- Fresa troncoc6nica # 701 

5.- Ensanchador 6 lima. 

PROCEDIMIENTO: 
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Si se utilizó gutapercha como obturación en el con 

dueto se usa primera.mente una fresa redond < de diámetro 

ligeramente menor al diámetro en ésa área del conducto -

que va a nrepararee. El instrumento rotatorio, a veloci

dad convencional, seguirá el camino indicado por la gut~ 

percha usada en la obturaci6n radicular. 

Despu~s, con una fresa troncocónica # 701 general

mente se regularizan las paredes aumentando la luz del -

conducto y dándole expulsividad. 

Es necesario que el eje longitudinal del instrwnen 

to que se utiliza, la fresa y por consiguiente de la pi! 

za de mano, coincida exactamente con el eje del conducto 

para evitar perforaciones, 

Desde el comienzo,de la preparación debe lograrse 

la apertura 6 diámetro apropiado y definitivo del conduc 

to, lo cual permite una visualización más fácil y direc

ta de las zonas más profundas del mismo. El sentido del 

tacto se desarrolla a tal extremo, que se percibe facil

mente la diferencia del freso.do sobre la gutapercha 6 -

sobre la dentina, lo cual demuestra lé:l conveniencia de 

un buen ensanche del conducto previo a la obturaci6n. 
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Si surgieran dudas ~or temor a profundizar la fre-

sa en el conducto, debe tom~rse un ensanch~dor 6 lima y 

se ejerce preci6n uuical. ::ll. se eut,~ en la vía. del cou

ducto, el instrumento se introducirá ligeramente en la -

gutanercha, lo cual es percibido táctilmente por ser d1-

ferenciable de la dureza dentinaria. 

En caso necesario las fresas redondas y troncoc6n! 

cas, rectificarán la direcci6n, seleccionándolas de acu

erdo al diámetro del área del conducto en tratamiento. -

Con las nrim~ ras se profundi sa y con léiS segundo.e se re

gularizan las paredes y se logra el diámetro conveniente 

TECNICA No. 4 

MATERIAL HEC.í!:SARIO 

1.- Lámpara de alcohol 

2.- Atacador de conos 

3.- Escariadores de mano 

4.- Irrigante de conduoto·s 6 agente quelante 

PROCBDIMH;NTO: 

Si se utiliz6 gutupercha como obturación canicular 

se colocará en el conducto un atacador de conos calentd

do para comenzar la preparación par~ el perno. JU. reti

rarlo, partes de la obturación reblandecidas saidrán --

adheridas al instl"Wllento. Se repite ésto hasta alcanzar 

la penetraci6n deseada. Se emplean escariadores seriada

mente péira ensanchar el conducto de modo que por su ac

ción quede un corte relativamente circular. 

Los atacadores calientes y los escariadores de ma

no s6lo eliminarán materiales y estructura dentaria del 

conducto y de las zonas adyacentes a las paredes de los 

conductos. 
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Si el conducto esti1Vil'lrh muy ef1clerosctdo y el en-

sancht1.miento se torna difícil, será una ayuda el uso de 

un irrigante del conducto 6 de un ugente quelunte. 



37 
l!APITU!.O IV 

Ti::OI/IC:1.S J1~ I'.:IPR:;;.SIVN 

Técnicas de f<:tbri cución p4ra. colado de poste y cen 

tro usados en dientes de ~~íz única. 

Después de preparar el muñ6n rddicular, para a ce r

tar poste y centro, deberan comprobarse de nuevo los si

guientes aspectos: 

l.- No deberán existir áreas delgadas 6 sin sopor-

te de estructura dental restante, Los viseles deberán 

eliminar ésta.: eficazmente. 

2.- La prepara.ci6n de orificio parcr. poste deberá -

ser lisa y no tener configuraci6n transversal circular -

para todos los postes 6 nivotes con excepción de loa pa

tentados. El uso je luces de fibra 6ptica ayud~n a evalu 

ar el orificio para poste, así como la tr~nsiluminuci6n. 

La longitud total del orificio deberá comprob~rse 

de nuevo p~ra estar s~guros de que se ha logrddo la re

tenci6n del sellado apical y una longitud máxima. 

3.- Todos los márgenes periféricos deberán estar -

en subgingi~al, con bordes lisos y bien definidos. Debe

rá comprobarse la direcci6n correcta del orificio para -

poste. 

Los postes con el mu.ü6n vacía.do pueden elaboru.se 

por medio de técnicas directas, indirectus o de una com

binación de ambas. Pi;j,re. el rnétodo indirecto se hi:ice pri

mero un!:i impresi6n en silicona o polisulfuro del diente 

preparado seguida por el mismo procedimiento en el labo

ra torio utilizando acr!lico y cera. 

En cada caso es importante lubricur el conducto an 

tes de introducir la cera o el acrílico. ~n lus tres t~c 
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nicaa, rlirectd., indirecta o combinada, se ha.ce un modelo 

directo del noute en acrílico seguido por ld imoresi6n -

del diente .Y conducto nrepurados. Después el modelo del 

'110ste se :.tsienta en el modelo va.ciado y se hace e1 euce

radu del mu:i6n. 

Indipendientemente del método utilizado, ea indis

pensable que cada restauración de este tipo se a.juste a 

determin . .idos ~1rinci t)ios par<:t logrd.r untJ. ce:tlidad 6ptim1.i -

en la retención, forma de resistencia y tr~yecto de in

serción :ie la restauración final. 

Despt.iés de h. cementación de la rest:.uraci6n de 

poste con ~uñón vaciado, sólo se~á necesario hacer un 

mínimo de preparación ya sea del diente o del muñ6n. 

Bn el método Directo existen dos formas de obtener 

colados de centro y poste (perno muñ6n): 

Mediiinte el uso de cera directa y 

Mediante el uso de resina acrílica. 

METOOO DIRECTO 

FABRICACION DEL PATRON DE RBSINA ACRILICA 

MATBRIAL NECBSARIO: 

l.- Disco de granate, grano grueso, en mandril -

Moore 

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

Moore. 

3. - Piedra Verde 

4.- ltueda Burlew en mandril 

5.- Jito de colada de plástico mücizo, calibre 14 

(l. 7 mm) 

6. - Vaso :Darmen 

1.- E~pátula para cemento 



J,- Torundas de algodón 

9, - Va sel i ntt 

10.- Resina <.tCrílici:t, mon6mero y poiímero (Dura.lay, 

Reliance). 

11.- Cuentugotas 

12.- i1lodelador de obturaciones plásticas 

La car~cterística del Duralay es que el poiímero -

es de grano más fin.o que el del acrílico convencional, :... 

ésto hace que la reacci6n isoteérmica de polimerización 

seu de menor temperatura, para así no lesionar los teji

dos adyacentes. 

i.1.v;TGDO: 

Se recorta un bebedero de colada de plástico maci

zo, que puede ser un palillo de dientes de plastico se -

corta y se afila de modo que entre fácilmente en el ca

nal y que llegue hasta el fondo del trayecto ensanchado. 

Se acorta de modo que queden fuera del canal unos 

3/4 de su longitud total, se hace u.na pequefu:t. muesca en 

la cara anterior de la parte que sobresale, que servirá 

de seí'lal de orientación en loa siguientes pasos, tambit§n 

se hacen otras muescas en la parte que va a ir en contac 

to con el conducto, con el fin de que sirva como reten

ci6n al acrílico. 

Recorte un jito de olástico de modo 
que ajuste con holgura en el condu~ 
to ensanchado. 
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~n un vaso Dapnen se prepara una meicla fluida de 

mon6mero y polímero du resinu ucrílicu, Con un ~nsuncha

,)or de Peeso provisto de un noco de a.lgodón lubricu.r el 

cnnal con vaselina. 

~on un instrumento de modelar lleni::l.r, tt1.nto como -

sea posible, la boca del canal con la mezcla de resina -

acrílica, Pintar con mon6mero el bebedero de pl~stico e 

introducirlo hasta el fondo del canal, asegurarse de que 

en este momento est~ cubierto de resina el bisel exteri

or. Ya que es difícil tapar, más turde el bisel sin alte 

rar el ajuste de la espig'a en el canal. 

La primera mezcla de resina debe lle
nar el conducto y cubrir el contrabi
flel. 

Cuando la resina emniece a fraguar, hay que mover 

la espiga de plástico hacia arriba y hucia abajo para -

asegurarse de que no ha quedado atrapada por algún soca

vado del interior del canal. 

Cuando la resina ha polimerizado del todo, hay que 

retirar la esnig-a del canal y asegúr~rse de que ha lleg~ 

do hasta el fondo de la zona ensuncht1.du., en caso de que 
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haya quedado una burbu¡a, se rellenu con un poco de Gera 

blando., corno por e,1emplo, de eeru Utility. Se vuelve a·-

inAertar ld. esn1ga en eJ c .. ti.t.L .Y se .aueve huc1a urr1 ba y 

h11ci1:i. abajo, hasta er;tdr se¡;uro de quu va ª entro.r y <ici

lir cómodamente en todo muillento. 

Se vuelve a lubricar con Vdselinl::l. el co1.nal y 13e r_~ 

inserta la espigo. de dCrÍlico, heicer umi. see1md!i mezcla 

de resina y se colóca alrededor de la espiga que sobre

sale, hasta conseguir un grueso suficiente para to.llar -

una muri6n. 

Se añade una segunda mezcla péira edi 
ficar la porción coronal del rnun6n. -

Mientras va polimerizando, con los dedos, se pue

den modelar las caras labiul y lingual. 

El muñón se puede desbastar en la mano, con pie

dras verdes y di seos de grctn<1 te de grd.no grueso, el ta

llado se completa c0n el patrón puesto en su sitio, en -

la raíz, es conveniente hacer todo el tallado en el acrí 

lico, pues retocar el modelo ya colado es difícil y con

sume mucho ti ernpo. 



La norci6n coronal del na tr6n de 'otcrí 
lico se prepara para que pueda reci-
bir la restauraci6n final. 
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El muñón de acrílico ee tennina alisándolo con dis 

cos de papel de lija fino y puliendolo con ruedas Burlew 

el patrón no debe presentar ni rugosidades ni socavados, 

y debe tener exactamente la forma del muñón artificial -

definí ti vo. 

CONPECCION DBL PATRON DB CERA PARA PERNO MUÑON: 

l.- Después de preparar el conducto convenienteme~ 

te es decir, sin imperfecciones se lleva al mismo una g~ 

ta de vaselina líquida, ~ una sonda gruesa y recta es 

deslizada varias veces por sus paredee, para quitar las 

pequeñas irregtll.aridadea que aveces mantienen. 

2.- Se lava el conducto con un chorro de agua, eli 

minando la vaselina usada con pequeños restos 6 detritus 

3.- Se seca el conducto y se humedece nuevamente -

con vaselina líquida, eliminando el excedente si es ne

cesario. 
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4.- Se introduce en el conducto un cuno de cer<J., -

previamente preparado, de un tamario aproximado al conduc 

to a impresionar. 

5.- Se calienta a la llamu la sonda gruesu, recta 

6 acodada, se funde el cono de cera dentro del conducto 

e inmediatamente se lleva al misrno, otro cono frio, nre

aionándolo sobre la cera anterionnente reblandecida 6 -

fundida. Aunque se obtiene una impresión nítida en cera 

del conducto que no fractura facilmente, puede aconsejar 

se, por razones de seguridad, volver a fundir esta cera 

en el conducto con la sonda utilizada anteriormente, in

troduciéndo en él un perno plástico previamente ajustado 

,., 
l 1 
, 1 

1 
1 

La varilla de plástico se contornea 
para ajustarse al orificio del poste. 

Puede ser también una varilla de ploástico que pue

de cortarse de la tapa de una caja de plástico 6 algún -

otro material que se incinere durante el procedimiento 

de colado. 

6.- Una vez que la cera ha enfriado, el poste debe 

rá retirarse y volverse a colocar varias veces para ase-



gura.r la facilidad del retiro final, y también con el 

fin de comnrobar si la imnresi6n es correctu. 
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En caso de haber vacios deber-á hacerse la correc

ción con materiales nuevos. 

7.- Después de comprobar la reproducción del orif¿ 

cio par-a. poste, puede colocarse de nuevo el poste en eJ 

diente. 

La cera 6 resina se adhiere a la vari
lla y reproduce la forma del orificio 
para nostc, 

8.- Posteriormente se hace el agregado de cera ne

cesario para completar el patrón de cera que se está con 

feccionando. 

La longitud del perno plástico no debe interferir 

con el tallado de la cera. r,os dos materiales, cera y 

plástico, se eliminan al calentarse el cilindro en el 

horno sin dejar residuo alguno. 

9.- Se define la planimetría general, es decir, se 

construye el muñ6n hasta lograr el volumen deseado y se 

corrige el alineamiento. Comprobándose también los ajus

tes periféricos y oclusión. Además se tullan al mismo, -

los elementos que representarán el sistema de retención 

para la posterior restauración coronaria. 
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Patr6n terminado en su lugar. 

METO!Xl INDIRECTO 
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El método indirecto hace uso de mat~rialea de im

presión elásticos para reproducir los orificios de poste 

y dientes adyacentes. Si está bien articulada la impresi 

6n pro~orciona oclusión funcional y alineamiento correc

to. 

El método indirecto puede ser usado en todos los -

·casos, aunque 4'stá especialmente indicado en aquellos de 

conductos divergentes, que requieren la constX'llcci6n de 

incrustaciones de resistencia múltiples, y también cuan

do varios dientes unirradiculares deben ser reconstrui

dos simultáneamente. Cuando se lleva a la pr-áctica el m! 

todo indirecto en las soluciones de dientes depulpadoa, 

el material de impresión más recomendable es el Mercapt~ 

no (regular) cuya consistencia ea. la más apropiada para 

este tipo de intervención, sin dejar de reconocer que 

las siliconas pueden ser igualmente aceptadas. 

Estas impresiones para m~todo indirecto pueden to

marse con Banda de Cobre, con Cubet~ de Aorílico, 6 de -

Metal Perfora.do, y con jeringa para Hules y Silic6n. --

Estas Últimas son las rnás aceptadas. 



El uso de cubetas páru la toma de impresi6n en 

la confección de las incrust~ciones de resistenciu es d

consejable cuando más de un diente depulpado está siendo 

re construí do en 1 a misma ctrcadd, 

JH uso de la Banda en la toma de impresión para -

construir las incrust<:tciones de resistencia (perno-ruuri6n 

de dientes denulpados con conductos marcadamente diver

gentes, nuede aconsejarse en caeos de reconstrucciones -

individuales. 

Otra técnica que merece considerarse para la toma 

de impresiones individuales, es en la que s~ usa una cu

beta de acrílico en sustitución de la banda de cobre, -

confeccionada en particular para un órgano a impresionar 

separadamente. Pueden construirse directamente en la bo

ca, haci~ndoae luego loe alivios correspondient,s, que -

penniten mantener un espesor uniforme del material de -

impresión. 

De la misma manera que en el caso de la banda de -

cobre mencionada anterionnente, pueden disponer de un a

gregado que oficie como tope y guía para facilitar la u

bicación de la cubeta. 

En relación con el tipo de cubetas utilizadas, no 

se han comprobado diferencias en la precisión de las in

crustaciones de resistencia cuando se ha usudo ~etal con 

perforaciones pequeñas y muy próximas, en comparación -

con el uso de la banda y cubeta de acrílico, siempre que 

mantengan el material de impresión en un espesor relati

vamente uniforme. 

EN LA TOMA DE IMPRBSION CON GUBBTAS PARA METODO 

INDIRECTO SE CUMPJ,EN LAS SIGUIBNTES ETAPAS: 

1.- Hn los casos en que es necesario el desplazam! 
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ento del tejido gingivdl previo a la impresión, debe u-

sarse hilo premedicado, manteniéndolo ubicddo por unos -

minutos. 

2.- Durante ese período, es seleccionada. lo. cubetu. 

de metal perforado y recortada. Bn CciBO de us1::1.r cuue t~ -

de 1::1.crílico que toma un sector 1::1. todti lq ~rcddu, ésta -

debe construirse en béise a una impresión de algim1. to to

mada en la sesi6n anterior. 

El vaciado ae hace irunediatamente con densita. 

En el modelo obtenido se adaptan dos hojas de cera 

que cubre totaunente los dientes a impresionétr, y luego 

se cubre toda la cera con acrílico autopolimerizable, -

una vez retirada la cera de su interior, se pule, y la -

cubeta está confeccionada. 

3.- Una vez probada y acep·!iada la cubeta de acril! 

co, se pinta su cara. interaa y bordes con adhesivo. Esto 

no es necesario si se us~ la cubeta de metal perforado. 

4.- Se aisla el área con rollos de algodón y se -

seca completamente. 

5.- Se mezcla el material de impresión, tanto en -

proporción como en tiempo. 

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

para el desplazamiento de la encía, se seca esa zona y -

el material de impreei6n es llevddo a la c~vida del di-

ente. 

7.- Para facilitar la profundización del material 

de impresión dentro de los conductos prep~rados, se usan 

instrumentos rotatorios en espiral (Léntulos} cuyo diám~ 

tro, generdlmente grueso, y longitud estarán en relación 

con el diámetro y longitud de los conductos a impresio-

nar. 
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.El instrumento lleva el muteric:Ll a todo.a lus áreas 

de los conducton, re :ui riéndose, que siempre rote UL en

trnr y fti_¡lir de los mismos, en léi diri::ceión debida. 

~e introduce y ne retirct el instrumento rotdtorio 

dos o tres veces en cuda conducto eliminando burbujas de 

aire, que si están presentes ocasionan en ellos la rotu

ra de ld impresi6n ul retirarla, pudiendo quedar el mat~ 

ri~l retenido. Proyectando aire se consigue desplazar el 

material de i:npresi6n a las demás áreas de la cavidad, -

especiulmente a las proximales, ayudados tambi~n con ins 

trumentos y se llena totalmente la cavi11cid. 

8.- Se ubica la cubeta ya cargada, en posici6n, se 

espera el tiempo correspondiente de 8 a 10 minutos, y se 

retiri:t, lográndose así la impresión. 

9.- Loa registros interoclusulea aori importantes -

en todos los casos, y más aún si conjuntamente con el -

nerno mun6n, se elabora sobre el mismo troquel la reatau 

raci6n coronaria final. 

Los materiales más frecuentemente usados con ese -

fin son: La Pasta Cinquen6lica, Siliconas y Cer<is. 

TOMA DE IMPRJ<;sruN GGN BANDA Pll.Ri"\ MBTODO INDIRECTO 

Con el fin de confeccionar el perno muñ6n, se cum

plen las mismas exigencias que actuando con dientes pul

pa.dos: 

1.- Se prepara la banda, cumpliendo los pasos de -

selecci6n, conform<1ci6n, recorte, ajuste y pulido. 

2. - La parte bu sal debe ser recortada 3 rnm más 

allá de las caras ocluAales, y cumplida esa etapa se ha

ce el sellado de la mismu con compuesto tennopláAtico, -

lo cual confinr.1. el material, y evita la defonnr:tci6n de -
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la b . .i.nda en el momento del retír0. 

J. - Se sí~uen lut1 .. li smds innícaciones de la técnL·

ca de la cubeta, en ·.Sste Cé::.so b<J.ndct, en los puntos 4, ?, 

6, 7, 8 y 9, que :.uencioné i:l.nteriorrnente, con la. diferen

cia que no es necesd.rio el uso del hilo para el de!:lpluz;; 

miento de la encía, porque léi mí sma banda, si está co

rrectamente prend.r'd.da y llevada a su posici6n, lo consi

gue sin ocasionar lesión alguna del tejido gingivul. La 

ubicaci6n correcta de la banda de cobre puede estar fue~ 

litada con una llave de acrílico 6 cornruesto termoplást~ 

co confeccion_ da en la boca, que al mismo tiempo que se

lla la banda en la abertura basal, logra establecer to

pes en los dientes vecinos, anteriur y posterior, que -

guían su posici6n, e impiden una excesiva profundizaci6n 

en beneficio d.e la integridad de los tejidos blandos. 

Este tipo de cubeta individualizada para cada 6rg~ 

no dentario, ofrece menos posibilidades de OCdsionar le

siones en los tejidos gingivales. 

Estas genera.lmente son provoc1::t.das por malas ,nanio

bras realizadas durante la toma de impresi6n con bandas 

de cobre. 

TOMA DE U.:Plli~Sll,N GüN JERINGA PARA HULES Y SILICON 

Es otro m~todo en la toma de imnresi6n indirecta -

en el que se usan silicones de cuerpo pesado y cuerpo l~ 

gero. Batos los encontramos en el mercado con diferentes 

nombres comerciales. 

1.- Seleccionarnos el portaimpresi6n adecuudo para 

el área que deseamos impresionar. 

2.- Posteriormente preparamos nuestro silic6n de -

cuerno pesado y nreviamente secado nuestro diente por i~ 

presionar, realizamos la obte.nci6n de nuestro negativo -



50 
en la forma convencional. Una vez gelificado lo retira-

rnos de la bocu y se lionia perfectumente. 

].- Con lu ilyuda de una jeringa e~peciul para hu

les y eilicón ligero, inyectamos el silic6n en el conduc 

to que ya hemos preparado, y llevamos de nuevo nuestro -

negativo que obtuvimos primeramente con silic6n pesado y 

al cual tambi~n le colocamos silic6n ligero hacia el á

rea deseada con el fin de obtener todos los detalles de

seados para la elaboración de nuestro perno muri6n, ~ste 

se deberá retirar cuando nos hallan formado un solo cu-

erno. 

4.- Una vez que se retiró la cubeta con el negati

vo de la cavidad oral, nrocedemos a obtener nuestro mod! 

lo poai tivo, con un yeso mejorado, y vibrador para evi

tar as! la presencia de burbujas indeseadas y poder con

feccionar por el método indirecto el patrón de cera. 
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CAPITULO V 

RESTAURAGION PRUVISIGNAL Pt\RA UN DIEN'fü ilLPULPADV 

El objetivo de la restauraci6n provisional es la -

de mantener las relaciones interdentari~s sin alteracio

nes, así como la de proporcionar seguridad y comodidad -

al paciente mientras se hace la restuurdci6n definitiva, 

además impide que loe tejidos gingivct.les se ubiquen so

bre los margenes. 

TECNICA .~E PERNO Y CORONA: 

Las restauraciones individuales interinas en dien

tes tratados en endodoncia ubicados en posición oclusal 

crítica requieren una estabilización coronorrddicular a

dicional. 

Se adapta al conducto un perno de alambre o metal 

no precioso, se llena la forma coronaria elegida con a

crílico y se coloca sobre el perno, con inclusi6n de Pª! 

te de la superficie radicular del diente. Despu~s de una 

buena polimerización, se retira la corona junto con el -

perno temnorario, que ahora quedo dentro de la resina. 

Se pondrá cuidado en el recorte del área que recu

bre la raíz nara tener la seguridad de una respuesta sa

ti sfac to ria. 

El conjunto de perno y corona armd.dos se cernen ta -

con el adhesivo correspondiente. 

Las indic~ciones para este tipo de restauración iE 

terina las dan la estética y la protección de la Sdlud -

del tejido gingival. 

Muchas veces es difícil confeccionar una corona -

orovi sional en un di en te prepa.r1:1.do pl:l.ra un murtón arti fi-
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ra de la encía, se puede resolver lcs. si tu,ici6n con una -

corona de policarbonato standart, oreviata de un trozo -

de clip de oficina, u otro trozo de alambre que actuará 

de e sni gct pro vi si anal. 
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En el método indirecto, los troqueles se constru

ye11 con yeso pi.edra de clase II ( Densi ta). 

Después de tomar la impresi6n se le confecciona un 

encajonado a la misma, para efectuar después el vaciado, 

usando proporciones adecuadas de polvo y agua. 

Ea impo~tante recordar que un buen modelo tiene -

que cumplor con las siguientes caractéristicas: 

A) riene que estar libre de burbujas, especialmen

te a lo largo de la linea de terminación de lo~ 

dientes preparados. 

B) Todas las partea del modelo deben estar libres 

de deformaciones. 

C) Los modelos tienen que noder ser recortados pa

ra tener un buen acceso al modelado del patrón 

de cera. 

PIIBCAUSIONBS: 

Evitar la contaminaci6n del polvo por la humedad, 

ya que esta afecta el tiempo de fraguado, por lo que se 

recomienda que el yeso se conserve en un recipiente com

pletamente seco, de preferecia metálico. 

Es importante medir ld.s proporciones de cteua y PO;!; 

vo en volumen y peso respectivamente, par<:J. la obtenci6n 

de un mejor modelo. 

La dureza y resistencia a la compresión puede ser 

aumentada, reduciendo el exceso de agua. 



Ml::ZC!,ADO: 

l.- Colocar el a¡;tlu en la taza, el. agua debe estar 

a la temperatura ambiente. 

2.- Agregar despu~s el polvo y mezclarlo, como ma

ximo durante 30 6 45 segundos. 

3.- Para evitar el atrapamiento de burbujas de ai

re, se cierne el polvo sobre el agua, pues al hundirse -

evita la aglomeración de las partícul~s y la incorpora

ci6n de aire es menor. 

4.- Se aconseja usar cspatulador mecánico o máqui

na de vació o motor, pues no s6lo evitan el atr-apwniento 

de burbujas de aire, sino aumentan ld resistencia al --

máximo. 

5.- El vibrador de la mezcla permite eliminar el -

aire encerrado. Inclinando y rotando la taza de goma so

bre el vibrador se logra llevar las burbujas a la super

ficie. 

·6.- La mezcla debe ser uniforme. 

VACIADO Y MODELO 

1.- Todos los vaciados deben ser realizados lo más 

pronto posible, luego de toctadas las impresiones. 

2.- La impresión debe ser bien enjuagada bajo el -

agua corriente y ásta debe ser elimin~da en el momento -

de efectuar el vaciado. De lo contrario, la superficie -

del modelo será de pobre calidad. 

).- Pequefias cantidades de la masa espatulada de

ben llevarse a la impresión previamente preparada para -

recibir la mezcla, usando ligera vibraci6n que permite -

el fácil corrimiento de la porción incorporada. 
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.tü agrep;ado se hace siempre a través del inismo pu~ 

to. La excesiv!:i vibr,ición oc..-.sionur-1 entrampe de aire. 

4.- ¿1 uso de modelos 6 troqueles deberá efectuar

se luego de una hora, por lo menos, de reali~u.rse el v/j,

ciado, cuando la reacción se haya completado. 

5.- La resistencia y dureza en l~ superficie del -

modelo aumentará aproxiroudamente en el 100% mediante se

cado. Pequeii.os troqueles requieren 12 huras cumo míniwo 

para perder exceso de agua, mientras que modelos grandes 

necesitan 2 6 3 días. 

6. - Evita..~ el. excesivo contacto del modelo con el 

agua. 

7.- Los tro~ueles 6 modeloe pueden ser mantenidos 

a temperatura ambiente y humedad por tiempo indefinido, 

sin exhibir cambios en sus propiedades. 

8.- Los troqueles a usar en métodos indirectos de

berán ser lubricados previamente al encerado. 

Eso se logra llevando al troquel, con un pequeho 

pincel una capa lle lubricante eliminando cualquier exce

so antes del encercldo. 

9.- Los troqueles tambi'n se lubrican manteniéndo

los sumergidos en Vdselina líquida, 6 colocándolos en un 

recipiente con reducida cantidad de lubricante, de modo 

que s61o unos nocos milímetros esté sumergido. Bl lubri

cante subirá por el troquel en estado seco, lográndose -

una aaturaci6n completa del mismo y la finalidad perse

guida. 

10.- Los modelos de estudio pueden ser nrotegidos 

llevando el modelo seco a umt aoluci6n de ,jab6n liquido 

al 50·:~ en agua. l,a.s l.'larcas que se de sed.n hacer deberán -
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efectuarse .,revvt''.i~nte, el tiemno ie irner:110n '~fi (le un<:t 

h0ra, nuli~:irhse el mu:.lelo con :m riarfo secu, 

l:J.,- ~ ,i CLicJ.1rJ r:ie l<.t Si.lperficie Jel .. 1odelO varí<:t 

con el materi~1 rle imnrcsi6n utilizud0. 

l.o ·rntes mencionado fue con el fin de pronorciondr 

una ideu en l<t el;.ibor,,;.ción del troquel y L'IOdelo. 

Una vez obtenido este troquel, se rrocede a obte

ner el p,Ltrón de cerct medi1:1.nte el método directo, que se 

mencionó con anterioridad. 

Ya elab0rado el pdtr6n de cera, se continúa con el 

revesti~iento del mismo. 

Para ello es conveniente dar una serie de recomen

daciones básic~s anlicablee a la construcción del perno 

mun6n. 

Pt;RNü D.:: CüLADO 

La finalidad del perno pura colado es proporcionar 

un bebedero o entrada en el revestimiento, a través del 

cual la aleación fundida pueda llegar al molde una vez -

eliminada la ce~d. 

La longit~d del perno depende del tamado del pa

trón, del tino de aparato de colado que se ha de utili

zar, y de las dimenciones del cilindro en que se hdrÚ el 

cola.,lo. 

Se oueden utilizar pernos de plástico o de met1:1.l -

inoxidable. Los nernos de olástico, especialmente si son 

s6lidos, se ablandan por encima del punto de fusión de -

las ceras nara incrustaciones; esto impide la expunsi6n 

o el flu.iu de 11:1. cera haciu. afuera, causando la. posible 

deformaci6n 6 a~ret~miento del molde. 

No es comveniente utilizar pernos de cl.Ceru o hie-
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rro or(ilnurio ya que se ox1dctll en cunt,wto con el reves-

timiento t~o.iudo, y al ser retirü.do, el óxido 4ueda étdhe

rido a lcts n~redes del Debedero y w~s tarde contuwinu lLl 

aleación d~l metal. 

El nt:>rno deberá ser calentado lo menos posible an

tes de unirlo al patrón, sin embareo se tomará l~ preca~ 

ci6n de fijarlo con firmeza en el natrón pl::l.rd. que no se 

afloje durétnte el nrocedimiento del revestido. 

Como precaución complementaria, se utiliza el re

servorio (que es un trozo de cera adosado al perno, al -

rededor de 1 mru. del patrón), la finalidad del reservu

rio es, la de impedir la porosidad nor contracción loca

lizada. 

Un error comú.n que determina. porosidad en el cola

do es el uso de nernos demasiado finos. 

Cuando el metal fundido es introducido en un molde 

la superficie externa del colado enfrítt primerd.raent·~, -

formando una capa de metal solidificado rodeando un cen

tro fundido. 

Al continuar el enfriamiento la capa externa soli

dificada aumenta en espesor. 

Las áreas de escaso espesor, es decir finu.s, del -

colado, también se solififican mientrn.s en el centro de 

las secciones gruesas existe aiín metal fundido. 

Si el perno es muy fino y se enfría antes que el -

colado propio, éste mantendrá material fundido que luego 

enfría y contrae. Posteriormente, esta zonu se rnuestr«.i. -

porosa, pues no recibe suministro de"! :ne tdl fundido 4ue 

esta.ría preeente aún en un perno grueso 6 cámura de cum-

nensaci6n. ~st~ tipo de porosidad no es defecto del m~-
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tal ó aleación. 

El metct.l MlidificaJo acuna menos eapl:icio que cua!! 

do el mismo estaba líquido, y si el metal es exigido a -

oc•.lnéir el mismo espc:J.cio que llenaba en su forml:i fluída, 

puede hacerlo sólo si agrega. a au volumen una uorosida.d 

ctdquirda.. 

?ara. resolver el problema planteado debe ser usado 

un cilindro de mayor longitud pc.ird. que el .ne t>:1.l que ocu

pa léi zona de interés B no enfríe en último término debe 

crearse en el área C las condiciones adecuadas que eon: 

B 

e 

Caracterí stic~s del cilindro para re
vestir incrustaciones ne resistencia 
largas para· colar con máquinas centr~ 
fugas horizont~les. A~ B, C, corres
ponden a las zonas que deben enfril:ir 
en nrimero, segundo y tercer término 
respectivamente. 

l.- Usar un perno grueso. 

2.- Practicar una extens~ cáma.ra de compensación 

cuyo diámetro será mayor que lct r:iorci6n más gruesa del -

patrón de cera y ésta deberá ocupar una posición en el -
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cilindro que nennitti enfridr ~ntes 4ue el perno 6 c~wura 

3, - Si se usei umt cú.mar" de c0c1pensaci6n, éstct de

berá estar ubicudd lo m~s cercu del pu.tr6n de een .. , a. --

1 mm y m~dio anroximaddmente. 

4. - ·Con cera au..nentur <Ü doble el diámetro del peE 

no que comtmic!d. hL cámara de cocnnens;1ci6n con el exceden 

te del metal que tom!d. la forrn!d. de la. b<.tse. 

5.- Si lu cera está lejos de lct terruincwi6n del -

cilindro, el espesor del revestimiento es excesivo, l~ -

entrada del metal fundido se ve dificul tcid\:l por li:i lent<i 

salida del a re, el metal enfría antes de llenar comple

tamente la cavidad, y los bordea del coleido aparecerán -

redondeados. Esta situaci6n se agudiza cuando se reali

zan colados de coronas completas. 

Si el colado se realiza con máquillii centrífuga, la 

cámara de compensctci6n puede ser sustituída, por un per

no grueso, el cual oficia como reservorio de metal, que

dando en él las porosidades. 

6.- Pernos \!ortos y d1 ~metro ddecuado r~ducen la -

no ro si dad local y aumentan ld. velocidad cor~ l{Ue se l lcr1 ~ 

la cavidad, lo cual es importante en colados de espeso

res reducidos y de metales con temper~turci de fusi6n ele 

vada. 

7.- El uso de pernos cortus no debe ocdsiuni:.ir difi 

cul tades en la expulsi6n del aire pur aumento del espe

sor de revestimiento en la terminaci6n del cilindru. ~n 

los casos necesarios este problema nodrb. resolverse evi-

tando llenar el cilindro completamente. 

8.- Emnlear un marcddo exceso de metal en el acto 

de colado. Esta es una imnortante condición para alejar 
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el área que enfría en último ténnino, de la zona B co-

rresnondiente c. lü incnrnt . .:.ci 6n de resistencia colé:i.du. 

De ern . .:. manera, el éÁrea. de m~s tardío enfriamiento 

estará renresentada por la cámara de compensación, e..L -

perno grueso y n~rte de la base colada. 

Si se utiliza. una wás reducida Cé:inti dad de me t.J.i., 

el excedente enfría antes, nor esté:ir en contucto con la 

temperatura ambiente y si se comunica con la cámarú de -

comnensaci6n nor medio de un nerno más fino que el pro

nuesto, tambi~n enfría ésta antes que el área de la in

crustación d(, resistencia producHndose un colado defec

tuoso. Este es un procedimiento-que permite alcanzar ex

celentes colados de perno muñón cuando se usan máquinas 

centrífugas horizontales. 

9.- Si se usa un procedimiento de colado y exige -

la fusión del material sobre el mismo cilindro de reves

timiento y ocupa éste una posición vertical, deberá con

trolarse el diámetro del perno, Si éste es excesibo, el 

material funido n~ede deslizarse a través de él antes -

del acto mismo del colado y ocasiona.r fraca.sus. Lsta si

tuación se crea cuando se utilizan ~áquinas de colados -

a presión de aire. 

Bn esos casos, p~r~ colar exitosamente incrustacio 

nee de resistencia, se debe usar un cilindro ligertlm~nte 

más largo, para confecciona.r una cámara de compensd.ci6n 

del mismo diámetro que lu anterior, pero más extensa lo.!1 

gi tudinalmente y us<>.r pernos más finos. Los dos trl:imos 

del perno son del mismo diámetro. Las ceras revestidas -

deben esta.r aleja.das de la terminctción del cilindro en -

6 mm. En esa forma. la zona C enfriu en Último término --



y gara.ntiza el éxito del cola.do. 

Características del cilindro pard co
lar incrustaciones de resistencia lar 
gas con el mismo en posición vertical 
como sucede con las máquinas de cola
do a presi6n de aire. N6tese que el -
perno que comunica la cámara de com
pensaci6n con la base es más fino que 
en el caso anterior, y la cámara más 
larga en el sentido longitudinal. 

SELECCION Dt: LA BASE O PEANA 
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Se debe usar base apropiada y de acuc.r·do con l&. -

t~cníca de colado a realizar. 

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

Una base de escasa altura 6 profundidad no concentra el 

metal sobre la entrada del conducto en la necesidad re

querida; si en el caso se usa una centrífuga, el materi

al nuede perderse en pequeñas partículas. 

2.- Una base excesivamente profunda, presenta in

convenientes para colar con máquinas de presión, porque 

la llama alcanza el metal con tal dificultad que no se 

logra el colado deseado. 
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J.- Deben seleccionarse buses de d1mens1ones upro-

niadas. 

4.- Si se re'1liz<1 el revestido <:Ü v,,r.;.Ío, la bi.rne -

debe ser de f.om;;i. para logr<lr un cierre herraético en su -

~daotaci6n al cilindro. 

LH~Pn.;¿,, DEL PATRON DE CER1l 

Es importante la limpieza del patr6n antes del pr~ 

ceso de revestido para evitar cualquier tipo de irregul~ 

ridad en el colado final, por tal motivo se deberá hacer 

lo siguiente: 

1.- El patrón de cera deberá ser pintado con una -

mezcla en purtes iguales del per6xido de hidrógeno y tiQ 

tura de jab6n verde, esto quitará el lubricante us~do -

en el troquel y reducirá la tensi6n superficial. También 

puede ser pintadr> .1'"1 :)~bubblizer. 

2.- Después se enjuaga la cera con agua a la temp~ 

ratura ambiente y se seca suavemente con aire. 

El patrón de cera no debe presentar ninguna clase 

de humedad, que diluye el revestimiento, cambia su con

sistencia, modifica la expansión y determina irregulari

dades en el colado final. 

PREPARACION DEL CltlNDRO 

l.- El cilindro deberá seleccionarse en relación -

con el volumen de la cera a revestir. 

2.- Colocar en el interior del cilindro de colado 

una lamina de asbesto que servirá como amortiguador de -

la expansión de fraguado. r;ste forro también evita que -

el cilindro metálico restrinja la expansi6n ténnica del 

re ve stimi~n to. 

3, - Para evitar posibles pliegues del amianto du-
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rante el revestido al vacío, es conveniente recubrir el 

cilindro con asbesto seco y pegéirlo u.l cilindro con cera 

adhesiva en sus uniones. 

4.- Desnués se sumerge el cilindro forrudo en ~gua 

para ne:rmi tir la absorción de agua, comnrimiendol o lige

ramente se elimina el exceso de agua. 

5.- El asbesto no deberá sobreponerse en más de --

5 mm. 

6.- La lamina de asbesto debe quedar a 2 mm. de la 

terminación del cilindro que toma relaci6n con la base. 

El forro de asbesto no solo garantiza una expansi-

6n de fraguado normal mayor en el revestimiento, sino -

que el agua absorbida también produce expansión semihi

grosc6pica, a medida que penetra en el revestimiento du

rante el fraguado. 

Una diatorsi6n puede ocurrir cuando es usu.da una 

capa corta de asbesto, pues el material no puede expan

derse lateralmente en las extremidades y si en el centro 

EXPANSION TlmMICA 

Ocurre durante el calentamiento del cilindro en el 

eliminador hasta alcanzar la ternpera tura de 1250 grados 
o Fahrenheit (676 • C.) 

Para toda finalidad práctica, algtmos revestimien

tos alcanzan su expansión máxima a 650°C. Con estos mate 

riales, es mejor calentar el molde solo hasta esa tempe

ratura, nues ello reduce la probabilidad de descomnosi

ci6n del revestimiento. 

RE'fBSTIDC' D~T- I'ATRCN m: !JERA POH .::;;:. liiETüDO 

DEL PINCBI. 

1. - En ausencia. de instrumentos pe:ira revestir al -



vac:!o, con los cuules se obtienen mejores resultados, 

se SUfiiere el uao del esputul!:idor mecánico. 
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En caso de no disnoner de él, debe hacerse la mez

cla con espút1lld de mu.no y vibración suave par-c1. retirar 

el aire de la mezcla. 

Un buen e snu t11lador mecánico produce una mezcla -

más homogénea y más libre de burbu.jas que la lograda por 

el eepatulado a mano. Si se mantienen burbujas en la mez 

cla, ~stas se adosan frecuentemente a la cera ocasionan

do el fracaso del colado. 

Es importante medir el revestimiento y el agua, al 
guiendo las indicaciones del fabricante en cuanto a la -

proporción polvo-agua. 

2.- El espatulado debe ser continuo por 1 minuto -

vibrándose luego durante JO segundos. 

J.- Preparada la mezcla se pinta el patrón de cera 

con un pincel de pelo de camello, proyectando aire repe

tidamente y pincelando nuevamente hasta comprobar la ce

ra perfectamente mojada con la mezcla, para asegurar la 

ausencia de burbujas. 

4.- El cilindro se coloca sobre la base y se llena 

el mismo con revestimiento desde un lado hG1.sta sobrepa

sar en 1/4 de pulgada la cera revestida, sin vibrarlo -

intensamente para evitar que las partes más densas del -

revestimiento se dirijan a un lado del cilindro, trayen

do el agua a la superficie. 

5.- Si el tamaño del cilindro ea el indicado, debe 

preferirse como técnicas de revestido la que llena prim~ 

ro el cilindro y luego introduce en el revestimiento los 

patrones de cera ya pincelados y colocéldos ·en su base, -

con ligero movimiento vibratorio de la mano, cerrándose 
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así la parte superior del anillo. 

6.- Incluido el 6 los patrones de cerli no debe ag~ 

ta rae 6 vibrarse el cilindro. 

7.- Dejar fraguar el revestimiento por lo menos du 

rante 45 minutos. 

EUMINAGION DE LA CERA Y CAJ,BNTA.!1'.IBN'l'O 

DE.'L GHINDRO 

1.- La eliminaci6n de la cer~ se debe hacer en hor 

noe con mufla, con tempera tura controlada y cornprobadd. -

por medio de i 'strumentos. 

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

nador de cera. El revestimiento es un material aislante 

y el agua libre es usada para conducir el calor uniforme 

mente a trav~e del molde a su zona más interna. En los -

moldes secos el revestimiento pr6ximo a las paredes de -

la mufla estará más caliente que el de la zona interna. 

J.- Es mejor comenzar el calentamiento mientras el 

molde ee halla mojudo. El agua de los poros del revesti

miento reduce la absorción de la cera, y cuando el agua 

hierve, arrastra la cera. Esto se facilita colocando el 

cilindro con el orificio hacia abajo. Por estas razones, 

si hubiera que guardar el molde durante la noche, hay -

que hacerlo en un humectador o en agua. 

4.- Lo~ moldes mantenidos en un humedecedor retie

nen la mayor parte del exceso de agu<A. de la. rae7.cla, esto 

permitirá que durante el calentamiento halla una ternper~ 

tura más uniforme del revestimiento; el exeso de agu~ se 

vol verá vanor de agua, que se mueve de 1 é:i zona externa -

a la más interna del cilindro. 

5.- Si el molde se mi:l.ntiene en ambi."nte seco, al -
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ser calentado en el eliminador el calor no penetrurá en 

el molde uniformemente par dos razones importuntes: pri

mero, proque el revestimiento no es un buen cunductor -

del calor, y segundo, por la falt~ de vapor de agua nece 

sari o. 

6. - La velocidad o r~girnen de calentamiento del r!; 

vestimiento es un factor que interviene en l~ producción 

de la sunerficie lisa del colado. 

Si el calentamiento es demasiado rápido al comien

zo, el vapor originado en la eliminación de agua libre -

y ar;ua de cristalización puede hacer que las paredes del 

molde se descamen a medida que el vapor emerge del reve~ 

timiento. En casos extremos, la presión de vapor puede -

originarse dentro del revestimiento en grado tal que 11~ 

ga a producirse una explosión. h'n ese caso, todo el mol

de se fractura o desintegra. 

7.- Otro resultado del calentamiento demasiado rá

pido es la aparici6n de grietas en el revestimiento. En 

este caso, la capa externa del revestimiento se calienta 

antes que las partes centrales. Por consiguiente, las -

capas externas comienzan a expandirse térmicamente y por 

Último las grietas se transmiten al molde y el colado -

presenta rebdbas. 

8.- Colocar el cilindro en el eliminador con el 

conducto del perno hacia abajo, de manera que la cera co 

rra facilmente hacia afu·era evi tanda licuarse y embeber 

el revestimiento. 

9.- Es conveniente usar una cubeta acanalada de ID! 

terial refractario debajo del cilindro, que evite mojar 

la mufla del eliminador de cera derretida, y permite el 
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pasaje ~e aire nor debujo d~ndo ul oxig~no oportunidad -

nara nenetrur en la cavid;;.d, t"liminando el carb6n residi.t 

al de la cera al transfor:uct.rlo en güses. 

10.- Hl mantenimiento de unu elev~a~ ternnerutur~ -

de colado durante un tiempo considerable n~ede generar -

la contaminación por azufre del colado, y también un~ s~ 

perficie áspera del colado, debido a la desintegración -

del revestimiento. 

11.- Los revestimientoe de yeso calentados oor en

cima de 70o 0c liberan gases de azufre. 

12.- El c0lado debe hacerse lo más pronto posible 

una vez retirado del horno. 

Cuando el patrón es elaborado en resina, el cilin

dro con el patrón en revestimiento debe quedar en el hor 

no de incineraci6n una media hora más de lo normal, para 

asegurar una completa eliminaci6n de la resina. 

COI,ADO DEI, ME TAL 

Existen diversos métodos para inyectar el metal en 

el molde, por ejemplo: la presión de aire, l~ presi6n al 

vapor, presión de aire y vacío y fuerza centrifuga. 

Para el colado s~ puede utilizar oro ó met~l no 

precioso como el Albacast, pero siempre teniéndo en cue~ 

ta su punto de fusión, par evitar colados defectuosos -

por falta de calentamiento. 

Para que un colado sea satisfactorio se necesita -

el calentamiento ránido de la aleación en condiciones 

no oxidante, hasta llegar a su temperaturd de col~do, y 

el paso del metal derratido al molde con una suficiente 

presión nara que rellene todos los detalles del rnol.de. 

El soplete de aire y gas es el que más se usa para 
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fundir l~ ~1e~ci6n y, si se ujust~ correctamente, dá bu~ 

nr)s resul tu.dos. r.;s i:inuri;.,.nte a¡Jlic.:.:.r l<.J. p<.trte reductoru 

de la llu.i:l, ccntr<1 el metu.l y util1¡,;,lr un;;. llurn .... de t.::iffi·:.t 

no ét·lecuct.do nun;. que n:1e·b fundir lu ule .. d ón lo :J1ás rá-

"1ida'TJe•1te nosible. 

~s cun?en1,nte us~r un fundente nar~ ditiminuir la 

norosldct.d, emnle~do cun nroniedud, el fundente ct.Crecien-

ta la fluidez del metdl, y la nelícula de fundente form~ 

da sobre la sunerficie de l~ aleaci6n fundidu ayudd a -

evi tfir 1<1 oxi1L:tci6n. 

Se debe evi tl:ir el calentamiento prolor:d;ado porque 

se nueden 1fectar las propiedades de la aleaci6n. 

El soplete de oxígeno y gas, que oroduce una llé:l.llla 

más caliente, tiene utilidad pura calentar las aleacio

nes de punto de fusión más elevudo. 

LIMPU:Z.A. D1'L COLADO 

Despu~a del colado, se deja enfriar el cilindro -

por lo •~enos 30 minutos para el adecuado tratamiento t~r 

mico. 

Posteriormente se limpia. el colado con instrumen

tos manuales o con un cepillo de dientes del reveetimie~ 

to que queda adherido. 

Muchas veces, la superficie del colado eetá obscu

ra por acción de los 6xidos y la pigmentación, está nel! 

cula sunerficial se elimina mediante un proceso conocido 

como decauado. 

La menor substancia de decanado es una. solución de 

ácido clorhídrico; la. desvent::i.,iLt del uso de esta soluci-

6n es que los va.nores del .iccdo corroen los elementos me 



el co;:,erc1: ... 

1<1 :ne.1or i>LLr.erd de :il".Cé:i.:'J::tr es cul(H.:c-.. r e~ -.:0L:td•. ~:0 

un tubo ne ensa:·!O Ó cJDS"..tlt.t .'! Ve:·ter fi c'tt:ldü S•.>u:·t~ ~"·· 

Puede ser 11~cesariv Cd.lent,:11· e·L ,~cu.l•:J, <e;r·,1 n<; ,ti:·

h~ hervir, ror¡¿ue tie furmu 11nLI. c<.:i.ntiJad aPre<.:L .. ble de -

VH. nor. 

Bl colado no debe de,jdrse en la suLuci·)r: :!.1r,inte 

más tiemno del ne-¡~"sc..rio uo.r.;::. li:noiC:tr Li:s ~1ci·1c':"s. J...;::.s ·-

pinzas i¡u.e se u.san na.ra llevdr los colc.i.dos "'" : .. s s.;:.ucio 

nes ácidas ñeben t~ner una c;.;.pél. protec icJl°c. d~ ul¡j_st1C1), 

esta cana sirve nara r:rote¡~er las n.in.~J.r; ;¡, tunbién, Tki

r~ impedir que se ~c..tmulen •:ecie~tos bJsicos en la solu

ci6n ácida qu~ nuedei: b.l terc.r lcts o tras i:ileuci ;mes 4ue -

se li~nien poste~iorme~te en 1J. ~isrn~ soluci5n. 

i::s :nreci so ren.:v~r frec:.ienteiilente la solución, p:¡

es .se contar:ür.c.. co;, el uso. 

Después del dec-.ina.do, hity .¡ue :Í.<.!V'.1!' :~.1:-.·.ic1;JSct':Ji~nte 

el colado e-: <:tpu::i corriente :.r lut" .. - .. 3;¡111er,:-1:-:._. cier~o -

tiempo en UW:t ~'.ilUcién ,ie blCc>..!'b·.:n:.::.t:, ·jo; ":"<l''f ru.T': c.~:~ 

gura!' llUt" el ácido !'J.ede t·)t,ilmen.te eli:ni::";:.) o neutrd:i 

zado, 2ntes de coloc.i.r el niorn,J 1:¡ui<)n en 1" '.>)::.!.:e, 
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TJ11d vez limpio el colado se <¡tü t.J.n las pet1ue1!as -

burbujas de metal que oudieran haber quedado con un cin

cel dental reque~o de nunta afil~dd. 

L':I. rorci6n del perno no deDerá ser al terad<.t. excep

to nara qui t•"ir cualquier burbuja 6 excedente. Se compru

eba el ajuste y oclusi6n del colado asentándolo en el di 

ente cuid9.dosa'.Tlente con lir,er;:,, presión, pc.tra ci.segurarse 

d~ GUe no se unlica fuerza indebida a la raíz. Si exsis

tier;~ al;;1ma i:nnerfecci6n nor e jemnlo r;ue se trabará o -

que no :icahará de entrar de~ tudo, se pint<.l lct esniga 

con ro io de nulir :lisuel to en cloroformo, y se vuelve a 

insertar en el canal, eliminando los sitios que han ~ue

dado marcados, utilizando piedras. 

La narte del muñ6n colado se pule hasta darle un -

brillo satinado con una rueda Burlew. Los pernos muñones 

deben ser correctamente pulidos en las áreas que toman -

contacto con otras ryiezas coladas, ya sean de pernos 6 -

restauraciones coronarias. 

Despu's del colado.y nulido se efectda el cementa

do. Luego se suceden escasd.s •nodificaciones por desgas-

t~s. 

La oclusi6n tambi~n ha sido controlada de modo que 

exista un esnacio libre, uniforme y suficiente, que será 

ocupado uor la próxima pieza, 6 sea la restaur~ci6n coro 

na ria. 
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}.:.1 in .. ::lec:.tc.1d.1 <.:¡¡nd H lenci.i del mu ter.i.i.j.l .Y lu f~1.l t" 

rle ráriid~1 e:::;C .. !Je 1 :Jün lctS C.i:;:;:i,,:; t,:,, frl'!cue11tes de fr,1c" 

so. ::;s por el lo C!Ue se deben t·imi:tr (!n .;u~·ntu loLl sicuit!2] 

tes ..ispectos: 

-:_.- ff.antener lOfl fra.SCOS '1trf·.:Cté!:nc;-ite cerr;:do::, 

J,a a.dici6n ó oérdida de agucl, aún en pequerkir; c.~n

tidades, a.feCtil las Cú.!\tCterÍstiC~tfl ne fr,;guudo y redG

tencia. 

2.- No debe utilizarse el líquido cun pr·ese~cia du 

cristales 6 enturbiamiento. 

J.- El fabricante suministra. un exces·J de .l..Ír.¡u.ido 

para la cuntid,1d requerida por el fr,isco de polvo. 

Descarte el excedente del lÍ4uido no utilizudo. 

4.- Mantenga el polvo libre de irnpurezas. Llev<otr -

al vidrio la ca.ntid.i.d neces,,.ric.1 por medio del dispensd

dor. 

No dehe volverse a.l frasco el polvo no u.tilizudo, 

5.- No use un polvo .Y un líquido que corres;iond,.n 

a distintos faLlrica.ntes. 

IN 3 ·rRu;.:1~ N TO 3 

1.- No use un vidrio rayarjo y pequefío. su dimensi-

6n deber' ser anroxim~darnente de 15 x ~ cm, 

2.- Use un vidrio de 18 mm de espesar ~rroximada

m1mte y esriátulct. :le .icero inoxid'.lble, secos y fríos. 

l. - U p.ar la mayor can ti. d,J.d p<n;i Ll" lt'! nol "º puro. -



72 
::i.lcnnz;tr la cr;:'lsi r:t~ncia d1!~;e,HL. 

2.- ~oloc~r i~ corresnonjiente cuntidrtd de oolvo -

en l~ mitad derech~ del vidrio. Utilizundo el ce~ento -

\/hite se u:;;.:i.r;{n ;Lnroxirnadc-tmente 400 mi 'cigr, ... mos de polvo 

nara 4 f'"Jt.ls rle líquido. 

J.- ~alocar 4 eotas de lí~uido en lb mitKd izquieE 

dd del vidrio ~n el mo:nento de ser us~das. 

4.- DiviJir til riolvo en 8/6, separar en mitades -

los 1/8 de los extremos, y unir los dos del centro, for

mando 9 norciones. 

J.:E.tCL..i.DO 

l.- El objetivo principdl en la mezcln del cemento 

al fosfato de zinc es incorporar el mJxir:to de pol y,) ...:. -

unu cantidad deterninada de líquido pura producir la con 

sistencia deseada. 

2.- Durante el esp_,.tuJ a.do use :novimientos rotüto

rios con la esp~tula y no lo haga en un espucio reducido 

J.- fr~rante el esnatulado el cemento debe ser rec~ 

gido v~rias veces en una mas~ con el borde de la espátu

la y nue~tmente extendido pan~ facilitar la mezcla. 

4.- Cada porci6n de polvo debe ser perfectaffiente -

mezclada, antes de agregar la pr6xima proci6n. 

CONSLi'rENCiii. 

Consistencia del material para ce11entar incrustaci 

ones de resistencia. 

1.- El cemento nresentará la consistenci~ adecuada 

cuanñ0 lh- 'llezcla se entir::i sin corturse al levantar la -

esnátula de 13 a 20 mm anroximadn.mente y vuelve a formar 
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parte de la mas'-i ori.P:in<..i.l <ü cort .r"··'• ~;in deform.·.tcione::.; 

2.- 3i un hilo de ce;1ento sir,-11e l« esrátulu., pero 

se cort:i untes de 13 mm jernuei3trd •1...1e la consistencia :iu 

ha sido lO{:r'Q.d:.::., y si sobrepLi.sci 1 os ?U mm indica liUe e~ .. 

tá espeso par~ cementar una i.ncrust.,,ci6n de re:.;iste-ucia. 

J.- El cemento prep4rado udecuudarnente deue Llev,.r 

se a toda la zona interna de lu restauración. 

4.- El cementado requiere un campo seco y el tiem

po de frd.guado es de 4 a 8 minutos, durc.nte el cu<..i.l debe 

mantenerse nresi6n constante. 

Tomando ~n cuenta los puntos anteriores los pasos 

a seguir en la cementación del perno son los siguientes: 

1.- Se retira ld. t"e:Jt<~uración teuiporal y se limpia 

el conducto minuciosamente con el tamaño de la lima que 

corresnonda al conducto preparado. 

2.- Se aisla el área y se le seca con aire y pun

tas de papel. El uso de éstas es iinportc::.nte, nues no se 

podría secar con aire la norci6n aoical de lu prepuraci-

6n para el perno. 

3.- Una vez nreparado el perno mun6n y efectuado -

loa ajustes ~decuddos para dej~r espacio interoclusal s~ 

ficiente se hace un canal a un l~do de la espiga desde -

su extremo hasta el contrabisel para dar una vía de suli 

da al cemento. 
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4.- Se nrepara. unu mezcla de cemento de fosfato de 

zinc se introduce en el conducto con un instrumento de -

modelar, con Léntulo 6 con un tubo Jiffy, también hay --

11.ue asegurarse que el cemento esté insertado en el orifi 

cio del conducto paru evitar trampas de aire. ~l perno -

también se pinta con cemento y se asienta suave y lenta

mente en su nosici6n con presi6n manual. 

No se ha de I11<-1rtillar el perno hasta su posici6n, 

lo cual es tot1:1lr:iente inaceptable, pues la presi6n hidr~ 

ulica generad;;. dentro del conducto podría conducir a la 

frac tura I"ddi c11li.1r. 

Se introduce lent<tmente para dur tiempo de que el 

exceso de cemento escape. 

A partir je aquí, a.1 diente se le trata como a un 



CONCLUSIONBS 

Uno de mie objetivoe al elaber-4r eet4 tesie, ee -

la de proporcionar algunae ooneideracionee de oomo con

eervar dentro de la cavidad oral, el 6rgano denturio 

tomando en cuenta cuán, valioea ee la integridad tanto -

funcional como biol6gica del miemo. 

Puedo t ~cir también que exieten inumerablee méto

doe y técnicafl parc-t reabili tar órgano e dent<1rioe, no vi

talee y que eolo con el manejo cuidadoeo y neceeario ee 

podrán llevar a cabo. Haciendo incKpie que par& ello el 

órgano dentario deberá contar con un buen eoporte 6eeo. 

En l•e dientee poeterioree depulpadoe ee un poco -

máe laborioso, pero no impoeible de llevar a cabo éste 

tratamiento combinado, endodóntico-restaurador por la di 

ferenciaci6n anat 1jmicw. radicular que presentan. 

Otro punto muy intereeante ee de que la restaura

ción de dientes depulpadoe deberá hacerse en dos et~pae 

eeparadae y di etintae; e e decir, la colocación de un po~ 

te o un perno muñón seguida por la restauraci1Sn final -

separada y elaborada para llenar las exigencias fisiol6-

gicae y funcionales 
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