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r N T R o o u e e I ó s 

LA INCRUSTACIÓN JNTRACORONARIA O (!NLAY) SE CONSIDERA -

COMO LA H,\5 SIMPLE, SE EMPLEA HUCllO EX LA REPARACIÓN DE LESIQ 

NES OC LUSA LES, GINGIVALES Y PROXI~IALES, TIENEN UNA RETENCIÓN

DE UN EFECTO TIPO CUÑA, PUES EJF.RCEN PRESIÓN CONTR,\ LAS PARE

DES DEL DIENTE, SON DE rHPORT1\NCIA PORQUE SOPORTAN LAS FUER--

ZAS OCLUSALES. LAS INCRUSTACIONES ONLAY O (PARCIAL OCLUSAL) 

SON RESTAURACIONES MODIFICADAS, COX LAS QUE SE CUBRE TODA LA

CARA OCLUSAL CON ORO, PARA PREVENIR LA CONCENTRACIÓN DE SOBR~ 

ESFUERZO. BASICAHENTE ESTÁ INDICADA CUANDO HAY UN DESGASTE-

OCLUSAL B1\ST1\NTE SEVERO QUE GENERALnEXTE ES PROVOCADO POR ---

BRUXISHO. EN LOS DOS TIPOS ni.: I~CRl'STACIÓN SE DEBE TOMAR EN 

CUENTA L,\ OCLUSIÓN, YA QUE SI EXISTE DESARMONÍ,\ OCLUSAL ESTA

REMOS AFECTANDO EL PERIODONTO DEL DIEXTE Y CON ESTO llABREMOS

DE CAHBI,\R EL TIPO DE MORDIDA QUE TRAE COMO CONSECUENCIA ALTg 

RACIONES EN LA ARTICUL1\CJÓN TP.MPORO~IA~DIDUL,\R. 

DE AQUÍ LA IMPORTANCIA DE COSOCER CON EXACTITUD TODA LA

ANATOMÍA OCLUSAL PARA PODER DETER!-!INAR QUE CÚSPIDES DESCANSAN 

EN LOS SURCOS PRINCIPALES Y QUE FUNCIÓN TIENE CADA UNO DE LOS 

COMPONENTES DE LA ANATOMÍA OCLUS.\L, PARA NO INCURRIR EN EL -

ERROR DE MODIFICAR LA ANATOMÍA CORONARIA, YA QUE ESTO ALTERA-



-·-
RÁ LA OCLUSIÓN r POR CONSECUENCIA SERÁ UN FRACASO EN LA REll..1, 

BILITACJÓN OCLUSAL. 

POR TAL MOTIVO LA REllABILITACIÓN OCLUSAL EN BASE A PAR

CIALES OCJ.USAl.ES OFRECE VEN'f,\JAS EN RELACIÓ!O CON LA INCRUSTA, 

CIÓN CONVENCIONAL O INLAY. LAS PREPARACIONES ONLAY NOS 

OFRECEN VENTAJAS IMPORTANTES, PUES ESTAMOS REllABILITANOO LA

PARTE OCLUSAL DE LA PIEZA Y OFRECIENDO UN REFUERZO CUSPIDEO

OCLUSAL A ESOS DIENTES. 
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CAPÍTULO 

REl!ABILITACIÓN TOTAL EN PARCIALES OCLUSALES 

A) DEFINICIÓN Y VARIEDADES. 

B) ~sos DE LA INCRUSTACIÓN. 

C) l~DICACIONES EN RELACIÓN AL DIAGNÓSTICO. 

A) DEFINICIÓN Y VARIEDADES. 

LAS INCRUSTACIONES ONLEY O PARCIALES OCLUSALES SO:J UNA

MOOIFICACIÓN DE UNA INCRUST,\ClÓN CONVENCIONAL O (ONL,\Y), EN

LA Ct"AL LA MODIFJC,\CIÓN PRINCIPAL ES QUE SE CUBRE TODA LA C,!1 

R,\ OCLUSAL EN ORO CON EL FIN DE PREVENIR LA CONCENTR,\CIÓN DE 

ESFLERZOS Y LAS CARGAS OCLUSALES, SON DE UTILIDAD CUANDO --

F.XTSTF. l!NA r.R,\;.l" [lESTRUCCIÓN DE LA PORCIÓN COR0:1,\RIA y ca:: EL 

FlN DE IJAR UNA PROTECCIÓN CUSPIJJEA. 

EXISTE UN SIN NÚMERO DE \'ARIEDADES QUE SE PUEDEN APLI-

CAR Y COMDJNAR EN RELACIÓN A CADA CASO CLÍNICO, TOMANDO EN--

CUENTA LA OCLUSIÓN FUNCIONAL DE CADA PACIENTE. DENTRO DE -

ÉSTAS VARIEDADES T~NEHOS LAS INCRUSTACIONES PARCIALES OCLUS~ 
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LF.S OMO (OCLUSAl..-MESIO-DlSTAL), O~U>V (OCl.USAL-H.ESIO-DISTO--

VESTIBULAR), OHDL (OCLUSAL-~IESIO-OTSTO-LISGUAL), O (OCLt'5.AL) 

OHDP (OCLUSAL-HES10-01STO-PALATINA). 

8) USOS E TNOICACJONES. 

LOS PRINC!PALES USOS UE LAS INCRUSTACIONES PARCIALES -

OCLUSALES SON: 

CUANDO EXISTE UNA GRAN DE~TRUCCIÓN CORONAR[A, CUANDO -

HAY UNA DES1LI0AD CUSPlOEA, CUANDO LA OCLUSIÓN FUNCIONA{.. DEL 

. PACIENTE SE F.NCUENTR,\ DETERlORAD1\ POR PROBLEMAS DE BRUXIS~to

EXCÉNTRICO Y BRUXISMO CÉNTRICO, CUANLlO EN UN P,\CIENTE SE !IA

PERDIDO EN GRAN ESCALA LA l)JMENSIÓN VERTICAi., ¡.;:. PIEZAS '.·tUr

QUESRA:\TADAS PERO CON L.\S CÚSPIDES LINGUALES r BUCALES r:-;TAS. 

TAS, PIEZAS POSTERIO~ES CON TRATAMIENTO ENDODÓNTlCO Y PA~ED-

LINGUAL Y l~UCAL SANA, LAS DNLAY NO DEB~N UTILIZARSE CO~!O--

RETENEDORES DE PUENTI!., LES FALTA LA ADECUADA RETENCIÓN PARA

RESISTlR CON ÉX!TO LOS DESPLAZAMIENTOS QUE PROVOCA LA St:~IA--. 

OE FUERZAS QUE EJERCE UN PUENTE SOBRE U~ P!l •• ~R. 
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C,\PÍTULO II 

ANATOMÍ,\ DE~;TAL DE LA CARA OCLUSAL. 

LA CARA OCLUSAL DE LOS DIENTES POSTERIORES (PREMOLARES 

Y MOLARES) DESEHPES . .\N UNA FUNCIÓN IMPORTANTE EN LA PREPARA

CIÓN DE INCRUSTACIÓN ONLEY O PARCIALES OCLUSALES, POR ESO -

ES IMPORTANTE CONOCER SU ANATOMÍA OCLUSAL, EMPEZAREMOS POR

LA ARCADA SUPERIOR. 

1.- PRIMER PREMOLAR SUPERIOR. 

LA CARA MASTICATORIA DE LOS POSTERIORES ES LA MAS IMPOE, 

TANTE DE ÉSTOS DIENTES. EN LOS PREMOLARES ES DE FORMA PEft 

TAGONAL UN TANTO ALARGADA VESTIBULOLJNGUALHENTE, TIENEN DOS 

CÚSPIDES, UNA VESTIBllLAR Y OTRA LINGUAL. ESTÁN SEPARADAS -

UNA DE OTRA POR PROFUNIJA OF.PRF.SJÓN HF.SJOIJTSTAL QtlP. ES F.L 

SURCO FUNDAHENT AL. TRES LÓBULOS VESTIBULARES FORMAN LA 

CÚSPIDE VESTIBULAR Y EJ. CUARTO LÓBULO FORMA POR SI SOLO LA-

CÚSPIDE LINGUAL. LOS SURCOS SECUNDARIOS EXISTEN EN LOS E.! 

TRP.MOS MESIAL Y DIST,\L DEL SURCO FUNDAMENTAL, SE CONTINÚAN

UNOS CON LOS OTROS, SE ENCUENTRAN ÉSTOS PEQUEÑOS SURCOS EN-



EL FONDO DE LAS DEPRESIONES QUE SE CONOCEN COHO FOSETAS --

TRIANGULARES. LAS CUALES SON DOS: UNA ~IESIAL Y OTRA DISTAL. 

LA FOSETA TRIANGULAR MESIAL TIENE TRES VERTIENTES, SE

DELIHIT,\N POR LOS DOS PLANOS INCLINADOS HESIALES DE LAS CÚ_li 

PIDES VESTIBULAR Y LINGUAL. 

LA FOSETA TRIANGULAR DISTAL SE FORMA CON LOS PLANOS IR 

CLINADOS DISTALES DE LAS ~ISHAS CÚSPIDES. LA CÚSPIDE \'ES-

TI BULAR PUEDE COMPARARSE CON UNA PIRÁ~IIDE CUADRANGULAR, --

TRES DE SUS 1\RISTAS ESTÁN COHPRENDlllAS DENTRO DEL ÁREA DE -

TRABAJO DE LA CARA OCLUSAL. EN LA CIMA O PUNTA DE LA PIRÁ 

MIDE CONCURREN CUATRO SUPERFICIES: DOS VESTIBULARES QUE SON 

VERTIENTES LISAS, LA MESTAL Y LA DISTAL. 

VERTIENTES ,\RHADAS DE LA C,\RA OCLUS,\L. 

ADEMÁS LAS DOS-

LA CÚSPIDE LINGUAL, SEMEJA LA FORMA DE UN CONO, CUYA-

PUNTA O CIMA SE DIRIGE FUERTEMENTE llACIA EL LADO MESTAL. 

LA REGULARIDAD DE SU FORMA OBEDECE AL CUARTO LÓBULO, LA ---

CONSTITUYE POR SÍ SOLO A TODA ELLA. LAS CRES1'AS MARGINA--

LES UNEN LATERALMENTE LAS DOS CÚSPIDES, CERCANDO LA SUPl-:RFl. 

CIE OCLUSAL Y PROVOCANDO LA FORMACIÓN DE DOS FOSETAS TRIAN~ 

GULARES. 



2.- SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR. 

LA CARA OCLUSAL DE ESTE DIENTE TIENE UNA PROYECCIÓN DE 

FORMA OVOIDE Y REGULAR. 

LAS DOS CÚSPIDES SOS BASTANl'E IGUALES. SIENDO LAS 

DOS CIMAS CASI IGUALES ESTRE SÍ Y DE MENOR ALTURA QUE EN EL 

PRIMER PREMOLAR, EL SURCO FUNDAMENTAi. ES ~IENOS PROFUNDO Y--

MÁS CORTO MESIODISTALHENTE. ESTO HACE QUE LA CRESTA 1NTE,R. 

CUSPIDEA SEA ANGOSTA MESIODISTALMENTE Y LAS CRESTAS MARGINA 

LES SEAN MÁS ANCHAS EN EL MISMO SENTIDO. ESTO NOS HACE --

VER QUE LA C1\RA OCLUSAL PRESENTE UN ASPECTO RUGOSO. LAS -

DOS FOSETAS TRIANGULARES ESTÁN CASI UNIDAS EN EL CENTRO DE-

LA CARA OCLUSA L. LOS LADOS O PERFILES QUE CIRCUNDAN LA CA 

RA OCLUSAL SON COMO ~N TODAS LAS CARAS DE ESTE DIENTE, MU~'

REGULARES • 

..l.:.=. PRIMER MOi.AR SUPERIOR. 

LA CARA OCLUSAL ESTÁ CIRCUNSCRITA POR LA CIMA DE LAS-

CÚSPIDES Y ES !.A HÁS ACCIDENTADA DE TODAS ÉSTAS SUPERFICIES. 

OBSERVANDO LA PROYECCIÓN OCLUSAL DE ESTE DIENTE PUEDE VERSE 

EL TERClO OCLUSAL DE LA CARA LINGUAL QUE FOR~IAN PARTE DE LA 

ZONA DE TRABAJO. 

EL SURCO PRINCIPAL O FUNDAMENTAL SEPARA LAS EMINENCIAS 
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VESTIBULARES -DE LAS LINGUALES. EN ÉSTE SURCO SE ENCUENTRAS 

T~ES OEPRESJOSES, UN,\ GRA::DE LLAMADA FOSA CENTRAL Y DOS ~ÁS

PEQUEÑ,\S, LA FOSETA TRIANGULAR MESIAL Y LA FDSETA TRIANGCLAR 

DISTAL. LA FOS,\ CENTRAL ESTÁ FORMADA POR LAS·VERTIENTES --

OCLUSALES DE LAS CÚSPIDES VESTIBULARES Y LAS LINGUALES, ES -

EL FONDO DE ÉSTA FOSA SE ENCUENTRA EL AGUJERO CENTRAL, DE DJ. 

CHO AGUJERO SALEN LOS SURCOS QUE SEPARAN LAS EMINENCIAS DE -

ÉSTA CARA. 

SURCOS Y DEPRESIONES DE LA CARA OCLUSAL. 

COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, TICNE ÉSTE DIENTE U~ -

GRAN SURCO PRINCJP,\I. O FUNO,\~JENTAL, Et/ ÉSTE SURCO SE ENCL'ES

TRAN TRES DEPRESIONES, UNA GRANDE O FOS,\ CENTRAL FORMADA POR 

LAS VERTIENTES OCLUSALES DE LAS CÚSPIDES VESTIBULARES Y LAS

L!NGUALES, E:O: EL FONDO DE ÉSTA FOS,\ SE ENCUENTRA EL AGUJERO-

CENTRAL. DE DICHO AGUJERO SAi.EN, O A ÉL CONCURREN LOS SUR-

COS QUE SEPARAN LAS EMINENCIAS D~: ÉSTA CARA, UNO ES PROFCSDO 

Y AMPLIO CORRESPONDE A L,\ PORCIÓN MF.SIAL DEL SURCO FUNDAME1'-

1'AL SEPARA L,\ CÚSPIDE HESIO\'ESTIBUL,\R DE LA MESIOLINGUAL. 

DEL MISMO AGUJERO SALE OTRO SURCO EL OCLUSOVESTJBULAR, SEPA-

RA LAS DOS CÚSPIDES VESTIBULARES, HESIAL Y DISTAL, DEL AGJ! 

JERO DE REFERENCIA PARTE OTRO SURCO MENOS PROfUNDO llACI,\ DI.§. 

TAL, ES LA PORCIÓN DISTAL DEL SURCO FUNDAMENTAL DE LA CARA--
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OCLUSAL QUE PASA HUND!El/DO LIGERAMENTE LA CRESTA OBLICUA. 

DE ESTE AGUJERO PARTE A SU VEZ UN SURCO 1!-lPORTANTE, EL DI.§. 

TOLINGUAL. 

EXISTEN ADEM,\S SURCOS SECUNDARIOS QUE SE FORHAN EN -

LAS FOSETAS TRIANGULARES Y SE DIRIGEN HACIA LA CIMA DE LAS 

CÚSPIDES ARMANDO A LAS VERTIENTES QUE L,\S FORMAN., 

EMINENCIAS DE t.A CARA OCLUSAL. 

SON CUATRO EMlNENCI,\S LAS QUE FORMAN LA CARA OCLUSAL

y CADA UNA CORRESPONDE A UN LÓBULO DE CRECIMIENTO, ÉSTAS -

SON: HESIOVESTIBULAR, DISTOVESTIBULAR, MESIOLINGUAL Y DIS-

TOLINGUAL. SE ESTUílIAN TAMBIÉN COMO EHJ~ENCIAS LAS CRES-

TAS QUE SON LA OBLICUA Y LAS DOS MARGINALES, MESIAL Y DIS

TAL. 

EL TUBÉRCULO Df. CAR,\BELLI SE CONSIDERA ADllERID1\ A LA

CÚSPIDE MESIOLINGUAL. 

E~ITNENCIA MESIO\'ESTIBULAR. 

LA CORONA DEL PRIMER MOLAR TIENE LA CÚSPIDE MESIOVES

TIBULAR E.N FORMA DE PIRAHIDE CUADRANGULAR, DE CUYAS CUATRO 

CARAS, DOS SON OCLUSALES .Y DOS VESTIBULARES. DOS VERTIE!! 
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TES DE ÉSTA CÚSPIDE SON OCLUSALES, 1!ACEN CONTACTO Y EFEC-

TÚAN TRABAJO DE MASTICACJÓN, SON DE FORMA TRlANGULAR Y TI~ 

NEN UNA PEQUEÑA RANURA, SE LLAMAN VERTIENTES ARMADAS, 

LAS OTRAS nos SON VERTJENTES LISAS. 

EMINENCIA DISTOVESTIBULAR. 

SU DIÁMETRO HESIODISTAL ES MÁS CORTO, LA VERTIENTE-

DISTOVESTIBULAR O VERTIENTE LISA DE LA CÚSPIDE DISTAL SE -

DILUYE EN EL TERCIO OCLUSAL DE ÉS'fAS DOS SUPERFICIES DE LA 

CORONA. 

LA DISTOOCLUSAL NO TERMINA EN EL SURCO MEDIO, CONTI-

NÚA FORMANDO LA CRESTA OBLICUA, QUE UNE ÉSTA CÚ~PIDE DISTQ 

VESTIBULAR CON L,\ MESIOLINGUAL. 

EMINENCIA MEDIOL!NGUAL. 

TIENE FORMA DE PIRÁMIDE 1'RIANGULAR CON DOS VERTIENTES 

LINGUALES LISAS Y UNA OCI.USAL ARMAOA. EN EL LADO HESIAL-

DE ÉSTA EMINENCIA EXISTE LA CRESTA MARGINAL, EL LÍMITE--

DISTAL DE LA CÚSPIDE HESIOLINGUAL ESTÁ SOBRE LA CRESTA 

OBLICUA QUE UNE ÉSTA EMINENCIA CON LA DISTOVESTIBULAR, 

CERCA DE LA ARISTA OCLUSAL SE DIBUJA LA SILUETA DP.L TUBÉR-

CULO DE CARABELLI, SE DEBE RECORDAR QUE DE ALGUNA ZONA--
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DEI. TERCIO OCLUSAL IJE !.,\ CARA LINGUAL ESTÁ DENTRO DEL ÁREA 

DE TRABAJO. 

E:-IINENCIA DISTOLINGUAL. 

ES LA MÁS PEQUESA DE LAS EMINENCIAS llE LA CARA OCLU--

SAL, ES PROPIAMENTE U~ TUBÉRCULO. SU PORCIÓN OCLUSAL ES-

UNA PEQUEÑA VERTIENTE AR:-IADA, CUENTA CON RANURAS SECUNDA--

RIAS. DESDE LA PROYECCIÓN LINGUAL, ÉSTA EMINENCIA PARECE 

SER MÁS GRANDE DE LO QUE ES EN REALIDAD, ESTO SE EXPLICA -

POR LA POSICIÓN OBLICUA DEL SURCO DISTOLINGUAL QUE LA SEP!. 

RA. 

CRESTA OBLICUA. 

LA EMINENCIA DISTOVESTJBULAR Y !.A MESIOLINGUAL ESTÁN

UNIDAS POR UNA CINTA DE TEJIDO ADAMANTINO EN FORMA DE CRE.§. 

TA, A LOS LADOS ESTÁN OTRAS DOS EMINENCIAS, LA HESIOVESTI

BULAR Y l.A DISTOLINGU1\I., ES UNA CORDILLERA QUE C<?RRE DE -

UN,\ CJ~IA A OTRA CIMA, UNIÉNDOLAS. TIENE DOS VERTIENTES, -

LA MÁS AMPLIA t:URKESPONDE A 1.A FOSA CENTRAL. LA VERTIEN-

TE MÁS CORTA FORMA PARTE DE LA FOSETA DISTAL Y DEL SURCO--

DISTOLINGUAL. EL SURCO FUNDAMENTAL CORTA LIGERAMENTE ES-

'J',\ CRESTA. 



CRESTAS ~IARGINAT.ES. 

SE LES LLAMA ASÍ A DOS E~IINENCIAS ALARGADAS QUE UNEN

LAS CÚSPIDES \'ESTTBULARES CON LAS LINGUALES, CON LA CARAC

TERÍSTICA QUE ESTÁN EN LA PORCIÓ1' HÁS PROXIMAL DE LA SUPE.B. 

FICIE, 

TUBÉRCULO DE CARABELLI. 

ES UNA QUINTA EMINENCIA, ES UNA ADICIÓN A LA CÚSPIDE

HESIOLINGUAL, NO ES CONSTANTE Y HUCHAS VECES SOLO SE AD--

VIERTE SU PRESENCIA POR UNA PEQUE~A MARCA EN EL ESMALTE -

QUE PUEDE SER ÚNICAMENTE UNA DEPRESIÓN. 

4.-SEGUSDO MOLAR SUPERIOR. 

OCUPA EL SÉPTIMO LUGAR A PARTIR DE LA LÍNEA MEDIA, 11.!l 

CE ERUPCIÓN A LOS DOCE A~OS. SU FISONOMÍA ~IÁS FRECUENTE-

ES DE CARA OCLIJSAI. ROMBOIDAL, SE PARECE A LA CORONA DEL -

PRIMER MOLAR, AUNQUE !.A DEL SEGUNDO MOLAR ES MÁS ANGOSTA -

MESIODISTALMENTE Y HÁS EXAGERAD,\ EN SUS fo'ORMAS. TIENE 

CU,\TkO CÚSPIDES DESPROPORCION,\DAS EN TAMAÑO Y POSICIÓ~:. 

LAS CÚSPIDES VESTIBULARES SON DESIGUALES, SIENDO HÁS-

GRANDE Y LARGA LA HESIAL, EN LAS CÚSPIDES LINGUALES LA- .. 
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~IESIAL ES NOTABLEHENTP. HÁS GRANDE QUE LA DISTAL. LA DES-

CRIPCIÓN DE CAD,\ u:;;. DE LAS C,\RAS NO ES NECESARIA, PUES E.S 

HUY PARECIDA A LAS DEL PRIMER ~IOLAR. 

OTRA FISONOMÍA DE ÉSTA CORONA ES QUE PUEDE SER TRILOBQ 

LAR O SEA TIENE TRES EMINENCIAS, DOS VESTIBULARES Y UNA --

LINGUAL. SE MODIFICA POCO ~I SE LE COMPARA CON EL PRIMER 

MOLAR• SUS DOS CARAS PROXIMALES TIENEN MÁS CONVERGENCIA 11~ 

CIA LINGUAL, SE PIERDE LA CRESTA OBLICUA Y LAS DOS CRESTAS 

MARGINALES SON MÁS PODEROSAS Y PROMINENTES. POSEE TAM---

BIÉN EL SEGUNDO MOLAR UN,\ MAYOR DIMENSIÓN VESTIBULOLINGUAL 

Y HUCHO MENOR HESIODISTAL, POR LO QUE LA CORONA PARECE DE

CIERTO }IODO ALARGADA. 

DIENTES POSTERIORES INFERIORES. 

PRIMER PREMOLAR INFERIOR. 

CUENTA CON DOS CÚSPIDES, UtlA VESTIBUL,\R Y UNA LI~GUAL, 

ENTRE ÉSTAS DOS EMINENCIAS ESTÁ EL SURCO FUNDAMENTAL, PERO 

LAS ÁREAS ESTÁN DIVIDIDAS EN DISTINTA FORMA. 

LA CÚSPIDE VESTIBULAR OCUPA TRES CUARTAS PARTES DE LA 

SUPERFICIE V LA CÚSPIDE LINGUAL SOLO UNA. LAS EMINENCIAS 

DE LA CORONA DEL PRIMER PREMOLAR SON TRES LÓBULOS PARA LA-
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VESTIBULAR Y UNO PARA LA LINGUAL. 

CÚSPIDE VESTIBULAR. 

PARECE UNA PIRÁMIDE CUADRANGULAR CUYAS CUATRO ARISTAS 

ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. ES AMPLIA 

DE BASE, DE FIGURA ESCARPADA Y PROMINENTE. EN OCASIONES, 

MÁS PARECE UN DIENTE UNICUSPÍDEO QUE UNO DEL GRUPO DE LOS

POSTERIORES co:¡ CARA MASTICATORIA. 

CÚSPIDE LINGUAL. 

ES HÁS PEQUEÑA, DE POCA ALTURA SEMEJA UNA CINTA ADA-

MANTINA, EXTENDIDA DE MES!AL A DISTAL Y MUY REDUCIDA DI-: -

VESTIBULAR A LINGU,\L. 

SURCO FUNDAMENTAL. 

TIENE FORMA VARIABLE, PUF.DE PRESENTAR TRES FISONOMÍAS: 

1 .- EL SURCO JIIF.NDF. PROFUNDAMENTE LA CARA OCLUSAL SE

PARANDO LAS DOS CÚSPIDES CON TODA CLARIDAD Y FOR

MA UNA LÍNEA RECTA DE HESIAL A DISTAL, TIENE LA -

APARIENCIA DE UNA 11. 

2.- PUEDE SER IGUALMENTE PROFUNDA, PERO CURV,\DA EN --
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FORMA DE U, RODEANDO LA CÚSPIDE \'ESTIBULAR. 

3.- OTRA VARIANTI-: DE ESTE SURCO ES LA QUE SE PRESENTA 

EN FOR~IA Df. LF.TRA Y. CON FRF.CUENCIA SE f.NCUEN--

TRA HÁS GRANDE QUE LA FOSETA TRIANGULAR DISTAL -

QUE LA ~IESIAI., LA PRIMERA ES LA QUE HACE OCLUSIÓN. 

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR. 

ES LA QUINTA PIEZA DESDE LA LÍNEA HEDIA. EXISTEN EN 

ESTE DIENTE UNA TERCERA CÚSPIDE, LA CUAL SE HALLA EN EL L~ 

DO LINGUAL Y POR LO TANTO LA CORONA TIENE UNA CÚSPIDE BU-

CAL Y DOS LINGUALES, QUE SON LA MESIO LI~GUAL Y LA DISTO-

LINGUAL. 

DE LAS DOS CÚSPIDES LINGUALES, LA HESIOLINGUAL ES LA-

HÁS ANCHA. EL CONTORNO DE LA LÍNEA SEGMENTAL CENTRAL VA-

RÍA CON LA FOR~IA DE LÍMITE LINGUAL DE LA CÚSPIDE LINGUAL. 

TAMBIÉN PUF.Uf. SUCEDER QIJB EL LÍMITE LINGUAL SEA ANGULAR Y

ENTONCES LA LÍNEA SEGMENTAL CENTRAL TIENE FORMA DE V. 

NATURALMENTE, LA FORMA DE LA CARA OCLUSAL SE COMPLETA 

CON LAS LÍNEAS SEGMENTALES PROXIMALES, LAS FOSAS TRIANGULl, 

Rf-:S Y LAS l'RO~IINENCIAS MARGINALES. LA COLOCACIÓN DE LAS

PROMINENCIAS MARCINALES EN SU PLANO CERVICOOCLUSAL Al'ROl'I,A 
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DO ES UNO DE LOS IMPORTANTES LINDEROS ANATÓMICOS PARA REPRQ 

DUCIR EFICAZMF.NTE se FUNCIÓN. CADA FOSITA TRIANGULAR, SE-

HALLA CIRCUNDADA POR UNA PROMINENCIA MARGINAL Y LAS LÍNEAS

SEGHENTALF.S MF.SIOBUCAL Y HESTOl.INGUAL DE UN LADO Y POR UNA

PROHINENCIA M1\RGIN'AL Y LAS LÍNEAS SEG~IE~TALES D!STOBUCAL Y

DISTOLINGUAL DEL OTRO. LAS DOS CÚSPIDES LINGUALES SUELE~ T~ 

NER UNA FORMA HUY SEHEJANTF.. A LA DE LA CÚSPIDE BUCAL DE LOS 

PREMOLARES SUPERIORES. CADA UNA DE ELLAS ESTÁ FORMADA POR 

DOS PLANOS CUADRANGUL,\RES, CUYA RELACIÓN ANGUL,\R ES DE 120º 

APROXIMADAMENTE. EL ESPACIO QUE QUEDA ENTRE EL PLANO DIS-

TAL DE LA CÚSPIDE MESIAL Y EL PLANO MESIAL DE LA CÚSPIDE-.'.:.

DISTAL RECIBE EL NOHllRE DE FISURA LINGUAL. 

PRIMER MOLAR INFERIOR. 

LA CARA OCLUSAL EST,\ CIRCUNSCRITA POR L1\ CIMA DE LAS--

CÚSPIDES Y LAS CRESTAS MARGINALES. LA SUPERFICIE TIENE --

FORMA TRAPEZOID,\L, CON EL LADO VESTIBULAR MÁS LARGO Y MÁS -

CORTO EL LINGUAL, SlENDO l'AR1\LELOS ENTRE SÍ. EL SURCO PU!i 

DAMENTAL SEPARA LAS TRES f.HINE~CIAS VESTIBULARES DE LAS DOS 

LINGUALES. TIENE TRES DEPRESIONES EN SU 1'RAYECTO; A L,\ Mll 

YOR SE LE CONOCE COMO POSA CENTR,\L, LAS OTR1\S MÁS PEQUEflAS

SON LAS FOSETAS TRIANGULARES MESIAL Y DISTAL. 
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DEPRESIDSES Y SURCOS DE LA CARA OCLUSAL. 

EL SURCO FUSDA}lEXTAL EST,\ DIVIDIDO EN DOS TRAMOS EL M]. 

SIAL Y EL DISTAL. 

EL OCLUSOLINGUAL. 

LOS OTROS DOS SON EL OCLUSOVESTIBULAR Y 

LA PORCIÓN MESIAL DEL SURCO FUNDAMENTAL NACE EN EL AGQ 

JERO CENTRAL Y SEPARA LAS EMINENCIAS VESTIBULOHESIAL DE LA-

LINGUOMESIAL, LA PORCION DISTAL DEL SURCO FUNDAMENTAL NA-

CE EN EL AGUJERO DE LA FOSA CENTRAL, SEPARA LAS EMINENCIAS-

VESTIBULARES: CENTRAL Y DISTAL, DE LA LINGUODISTAL. LA FQ 

SETA TRIANGULAR DISTAL ES MÁS PEQUEÑA QUE LA MESIAL, TIENE

UN AGUJERO POCO MARCADO, DE DONDE SALEN DOS SURQUILLOS QUE-

DAN FORMA AL FONDO DE DICll.\ FOSETA. EL SURCO OCLUSO\'ESTI-

BULAR SEPARA EL TUBERCULO VESTIBULOMESIAL DEL VESTIBULOCEN

TRAL. 

EL SURCO OCLUSOLINCUAL SEPARA LAS CÚSPIDES LINGUALES--

MESIAL Y DISTAL. EL SURCO OCLUSODJSTOVESTIBULAR ES MUY ltl 

PORTANTE ESTE SURCO, YA QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO GUÍA 

DEL MOVIMIENTO DE LATERALIDAD QUE REALIZA LA MANDÍBULA Y TQ 

DA LA ARCADA INFERIOR AI. REMOLER EL ALIMENTO. 

EMTl'>ESC!r\S DE LA CARA OCLUSAL. 

SE ENCUENTRAS CINCO EMINENCIAS EN EL PRIMER MOLAR INF.§. 
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R!OR FORHAD,\S POR CINCO LÓBULOS DE CRECIMIENTO, COLOCADOS -

TRES DEL LADO VESTIBULAR \' DOS DEL LINGUAL, 

CÚSPIDES VESTIBULARES. 

SON TRES EMINENCIAS CORTAS DE ALTURA, PERO DE ,\Ml'LIA -

BASE, SU NOHENCLATUR1\ DEPENDE DE SU POSICIÓN. 

CÚSPIDE VESTIBULOHESIAL. 

LA MÁS GRANDE OE LAS EMINENCIAS VESTIBULARES, TIENE FO! 

HA DE PIRÁMIDE CUADRANGULAR. TIENE LA CIMA REDONDEADA Y -

LA PORCIÓN OCLUSAL CUENTA CON DOS VERTIENTES ARM,\DAS. 

CÚSPIDE VESTIBULOCENTKAL. 

ES MÁS ESCARPAD,\ QUE LA MESI1\L Y EN LA PORCIÓN OCLUSAL 

TIENE DOS VERTIENTES ARMADAS BIEN DEFINIDAS. TAMBIÉN TIE-

NE VERTIENTES LISAS VESTIBULARES. ESTÁ LIMITADA POR DOS--

SURCOS, EL OCLUSOVESTlllULAR \' EL OCLUSO\'ESTIBULODJSTAL, 

CUANDO LA ARCADA ESTÁ EN OCLUSIÓN, EL VÉRTICE DE ESTA cúsri 
DE COINCIDE CON LA FOSA CENTRAL DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR. 

TUBÉRCULO VESTJBULODISTAI.. 

CON FRECUENCIA SE LE ENCUENTRA EN POSICIÓN EXCLUSIVA--
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MESTE DlSTAi., DEBIDO A LA INSINUACIÓN QUE TIENE HACIA EL LA_ 

DO Ll~GUAL. EL SURCO OCLUSOVESTIBULODISTAL Y SU VERTIENTE 

ARnADA MESIAL COINCIDEN EN El. MOMENTO DE OCLUSIÓN CON LA -

CRESTA TRANSVERSA DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR, EN LA PORCIÓN

CORRESPONDIENTE A LA CÚSPIDE VESTIBULODISTAL. 

CÚSPIDE LINGUOHESIAL. 

LA MÁS GRANDE DE LAS DOS CÚSPIDES LINGUALES, OCUPA PO-

CO MÁS DE LA HITAD DE LA DIMENSIÓN MESIODISTAL. EN LA PO.R_ 

CIÓS OCLUSAL TIENE UN,\ ARISTA QUE BAJA DE LA CIMA DE LA CÚ§. 

PlDE HASTA EL SURCO MEDIO Y FORMA L1\S VERTIENTES HESIAL Y -

DISTAL, QUE SON ARMADAS. TIENE ADEMÁS DOS VERTIENTES. LI--

SAS LE CORRESPONDEN A LA CARA LINGUAL UNA ES MESIAL Y OTRA

DISTAL, NO FORMAN PARTE DEL TRABAJO MASTICATORIO, ESTA CÚS

PIDE ES MENOS AFECT,\DA POR EL DESGASTE. 

ctsPIDE DISTOLINGUAI .• 

HCY SEMEJANTE A LA l.INGUOMESIAL, PERO MÁS PEQUE~A EN -

TODAS DIMENSIONES, ESTÁ SEPARADA DE ELLA POR EL SURCO OCLU-

SOLINGUAL. LA ARISTA QUE BAJA DE !.A CIMA DE ESTA EMINEN--

CIA 1.1.EGA AL SURCO FUNDAMENTAL Y FORMA DOS VERTIENTES UNA -

MESIAL Y OTRA DISTAL. EN OCLUSIÓN, LA CIMA DE LA CÚSPIDE-

X LA MENCIONADA ARISTA COINCIDEN CON EL SURCO OCLUSOLINGUAL 
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DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR. 

SEGUSDO MOLAR INFERIOR. 

SE LE ESTUDIAN CUATRO EMINENCIAS: DOS VESTIBULARES Y-

DOS LINGUALES¡ MUY SIHÉTRIC,\S DE FORMA Y MUY REGUL,\RES EN--

TODOS SUS CONTORNOS. LA DIMENSIÓN VESTIBULOLINGUAL ES HA-

YOR EN HESIAL QUE EN DISTAL. 

LOS SURCOS DE LA CARA OCLUSAL TIENEN FORMA DE CRUZ; EL 

SURCO FUNDAMENTAL ES MÁS LARGO. EL CRUZAMIENTO DE ELLOS--

SE llACE EN EL AGUJERO DE LA FOS,\ CENTRAL. EN EL SEGUNDO--

MOLAR INFERIOR PUEDE ENCONTRARSE FISONOMÍAS CON CINCO EMI-

NF.NCJ,\S !1UY SEMEJANTES AL PRIMER MOL,\R INFERIOR. 

CÚSPIDES VESTIBULARES. 

SON DE MENOR 1\LTURA QUE LAS LINGUALES, PERO DE MAYOR-

DIMF.NSIÓN VEST!BULOJ.JNGUAL, El. DESGASTE LAS AF'ECTA MUCHO. 

CÚSPIOF.S l.TNGllAJ,F.S. 

SON :-tllY SEMEJANTES ENTRE SÍ, .PERO SE ADVIERTE QUE LA -

CÚSPIIJE MESIAL ES MÁS GRANDE QUE LA DISTAL. ÉSTAS DOS EM.1 

NENCIAS SON MUY SF.MEJANTES A LAS DEL PRIMER MOLAR INFERIOR, 

.AUNQUE LIGERAMENTE INCLINADOS HACIA MESIAL. 
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CAPÍTULO 111 

OCLUSIÓN Y RELACIÓN CÉSTRICA. 

RELACIÓN CÉNTRICA. 

SE CONSIDERA COMO LA POSICIÓN l-IÁS POSTERIOR, SUPERIOR Y 

MEDIA QUE LOS CÓNDILOS PUEDEN TENER COS RELACIÓN A LAS CAVI-

DADES GLENOIDEAS. AL DEFINIR RELACIÓS CÉNTRICA NOS DEBEMOS 

REFERIR A LA POSICIÓN QUE GUARDAN AMBOS CÓNDILOS CON RESPEC

TO A LAS DOS CAVIDADES GLENOTDF.AS Y DEBEMOS REFERIRNOS A LOS 

TRES PLANOS CARTESIANOS PARA PODER LOCALIZAR EN Et. ESPACIO -

LA POSICIÓN CONDILEA. SIENDO ÉSTOS TRES PLANOS: EL SAGITAL, 

EL FRONTAL Y El. llORIZONTAL DEBEREMOS PUES DECIR: 

1) CON RESPECTO AL PLANO SAGITAL, ES t.A POSICIÓN MÁS SQ 

PERJOR ~· POSTERIOR. 

Z) CON RESPECTO AL PLANO FRONTAL, ES LA POSICIÓN MÁS SJ:!. 

PERIOR Y MEDIA. 

3) CON RESPECTO AL PLANO HORIZONTAL, ES LA POSICIÓN HÁS 

POSTERIOR Y MEO!,\. 
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PODEMOS DECIR EN CONCLUSIÓN QUE LA RELACIÓN CÉNTRICA: 

a) ES Ut>A POSICIÓN DE CÓNDI!.OS DENTRO DE LAS CAVIDADES

GLENOIDEAS, 

b) QUE EN ESTA POSICIÓN LOS CÓNDILOS TAN SÓLO PUEDEN RQ 

TAR, 

c.) QUE SI HICIERAN OTRO MOVIMIENTO SE SALDRÍAN INMEDIA

TAMENTE DE RELACIÓN CÉNTRICA, 

d) QUE SI LOS CÓNDILOS LLEGAN A HACER EL MÁS MÍNIMO HOV,l 

MIENTO DE TRASLACIÓN SERÁ DEBIDO A LA CONTRACCIÓN DE

LOS MÚSCULOS RESPONSABLES DE LA APERTURA MANDIBULAR Y 

QUE POR LO TANTO DEJAN LA POSICIÓN DE RELACIÓN CÉNTRl 

CA, 

e) QUE AL MOMENTO DE HACER LOS CÓNDILOS UN MOVIMIENTO -

PURO DE ROTACIÓN ESTAREMOS EN POSIBILIDAD DE ENCON-

TRAR EL EJE DE ROTACIÓN INTERCONDil.AR, 

f) ÉSTE EJE AL TRANSPORTARSE EN UN INSTRUMENTO MECÁNICO 

NOS PERMITE TENER RELACIONES AXIO-DENTALES EN NUES-

TROS MODELOS. 

g) QUE SERÁ DE INAPRECIABLE VALOR EL PODER TENER LA --

APERTURA Y CERRADO DE NUESTROS MODELOS, EXACTAMENTE-
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IGUAL QUE LA APERTURA Y CERRADO MANDIBULAR DEL PA-

CIENTE EN PARTICULAR. 

h) ENTONCES PODREMOS HACER UN DIAGSÓSTICO DE ARHONÍ.\ 0-

DESARHONÍA ENTIO:: RELACIÓN CÉNTRIC,\ Y :-t,\XIMA INTERCU_2 

PIDACJÓN. 

i) S! EL PACIENTE UO ES CAPAZ DE LLEGAR A LA RELACIÓN -

CÉNTRICA SERÁ DEBIDO A UNA DISFUNCIÓN DEL SISTEMA -

GNÁTICO. 

j) EL CIRUJANO DENTISTA ESTÁ OBLIGADO A CONOCER LA RELh, 

CIÓN CÉNTRICA DESDE EL PUNTO DE VISTA HORFOLÓGICO,-

ANATÓMICO, FISIOLÓGICO, HISTOLÓGICO, FUNCIONAL, PA'fQ 

LÓGICO, BIOMECÁNICO Y TERAPÉUTICO PARA E\'ITAR UN FR~ 

CASO EN SU DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO DE

CUALQUlER INTERVENCIÓN DE CARÁCTER PROTÉSICO, RESTAQ 

RATIVO, CORRECTIVO O QUIRÚRGICO. 

UNA RELACIÓN CÉNTRICA EQUIVOCADA PUEDE ANULAR LA PRES!-

CIÓN DEL ARTICULADOR HÁS PERFECTO. LA FALTA DE ARMONÍA EN-

TRE LA RELACIÓN CÉNTRICA Y MÁXIMA INTERCUSPIDAC!ÓN, PUEDE -

SP.R CAUSA DE HIPERSENSIBILIDAD, DESCASTE EXAGERADO E llIPERMQ 

VILIDAD DE LOS DIENTES. UNA "RELACIÓN CÉNTRICA EQUIVOCADA" 

PUEDE LLEVAR A INESTABILIDAD EN EL TRATAMIENTO FINAL DE UN--



TRATAMIENTO ORTODÓNCICO, PUEDE AFECTAR DE MANERA PERJUDI-

CIAL EL ÉXITO DE 1.iN TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ORTOGNÁTICO Y -

PUEDE LLEVAR AL FRACASO EL TRATAMIENTO CON DENTADURA COM--

PLETA. EL NO ENTENDER DE MANERA CORRECTA LA RELACIÓN CÉ]i 

TRICA PROPICIA UNA DESORIENTACIÓN QUE IMPIDE TOMAR DECISIQ 

NES A CERCA DE CUANDO Y COMO UTILIZ,\R EL TRATAMIENTO OCLU

SAL, PERO.SI PARTIMOS DE LA BASE QUE NO SON LOS DIENTES LOS 

QUE DEBEN GUÍAR A LA MANDÍBULA, SINO LA ACCIÓN NEUROMUSCU

LAR, ENTENDEREMOS LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN CÉNTRICA Y 

DE SU APLICACIÓN CLÍNICA. EN ESTUDIOS GNATOLÓGICOS, RA-

OTOGRÁFICOS Y CLÍNICOS HAN OEMOSTRADO QUE LAS BOCAS QUE-

PRESENTAN UN FUNCIONAMIENTO NORMAi., LA MÁXIMA INTER-CUSPI-

DACIÓN COINCIDE CON LA REL1\CIÓN CÉNTRICA. SI EL SISTEMA-

ESTOMATOGNÁTICO SE COMPONE DE CU1\TRO ELEMENTOS INTERRELA-

CIONADOS COMO SON: LOS DIENTES, EL PARODONTO, LAS ARTICUL.!!. 

CIONES TEMPOROMANDIBULARES Y EL SISTEMA NEUROHUSCULAR, 

SE DESPRENDE QUE, CUANDO NO EXISTE CONCORllANCTA ENTRE 

LA RELACIÓN CÉNTRICA Y L1\ MÁXIMA INTERCUSPIDACIÓN ALGUNO O 

VARIOS DE ÉSTOS ELEMENTOS SUFRIRÁ LAS CONSECUENCIAS. LA

RELACIÓN C~:~TRICA ES UNA RELACIÓN TENSA, TIRANTE COMO LO--

SON TOD,\S LAS RELACIONES LIMÍTROFES MANDIBULARES. ES LA-

ÚNICA RELACIÓN CRANEO~MNDitlULAR QUE PUEDE REPETIRSE ESTÁT.l 

CAMENTE. 
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LA META DE UNA OCLUSIÓN ORGÁNICA ES LOGRAR QUE LA IN

TERCUSPIDACIÓN TOTAL DE LOS DIEl'TES OCURRA CUANDO LA :-IANDÍ 

BULA ESTÉ EN SU POSIC!Óf; MÁS SUPERioR, POSTERIOR Y ~IEDIA. 

OCLUSIÓN ORGÁNICA. 

DEFINICIÓN. 

ES LA MÁXIMA INTERCUSPIPACIÓN CUANDO LOS CÓNDILOS ES

TÁN EN SU POSICIÓN MÁS SUPERIOR, POSTERIOR Y MEDIA, EN LAS 

CAVIDADES GLENOIDEAS Y QUE CUANDO COMIENZA CUALQUIER MOVI

MIENTO EXCÉNTRICO, LOS CONTACTOS ESTARÁN RELEGADOS A LOS -

DIENTES ANTERIORES FUERA DEL CICLO MASTICATORIO EN POSICIQ 

NES DE DIAGNÓSTICO 1\ BOCA VACIA Y DE USOS COMUNES DE LA -

MANDÍBULA. 

EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN PROSTQ 

DONCIA RELACIONADOS CON LAS PIEZAS DENTALES POSTERIORES, -

EL PROPÓSITO DE LOS ODONTÓLOGOS ES BRINDAR LA OCLUSIÓN TE

RAPÉL'TICA M.\s CONVENIENTE. CABE PREGUNTARSE CUALES son -

LAS FINALIDADES PE ÉSTE TIPO DE OCLUSIÓN. SON LAS SIGUIEft. 

TES: 

1) CORTAR Y DETENER LOS ALIMENTOS. 

2) BRINDAR U/'\ CIERRE UNIFORME EN RELACIÓN CÉNTRICA. 
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3) CONCENTRAR LAS FUERZAS DEL CIERRE SOBRE LAS PIEZ,\S 

DENTALES EN SU EJE HA YOR. 

~) PROPORCIONAR EL MÁXIMO DE COMODIDAD, 

5) LOGRAR. US TOPE PARA EL CIERRE DE LOS MAXILARES. 

1.- ACCIÓN CORTANTE. 

LAS HOJAS O PORCIONES CORTANTES DE LAS SUPERFICIES -

OCLUSALES (CRESTAS Y BORDES SUPLEMENTARIOS) ESTÁN DISPUES

TAS DE MANERA QUE EN SU MOVIMIENTO PASA MUY CERCA ENTRE SÍ 

SIN TOCARSE; SOLO TOMAN CONTACTO CON LOS DIENTES OPUESTOS

llASTA QUE SE LLEGA AL CIERRE EN RELACIÓN CÉNTRICA, 

PRESIÓN.- TODAS (.AS CÍJSPJOES Y l.1\S CREST,\S TIENEN LA

FUNCIÓN DE MANTENER LOS ALIMENTOS SOBRE LA SUP~RFICIE TRl

TURANTE, 

2.- CIERRES UNlFOR~IES EN RELACIÓtl CÉNTRICA. 

ES NECESARIA LA PRESENCIA DE CÚSPIDES, CRESTAS Y SUR

COS PARA QUE SE TENGA CONTACTO SIMULTÁNEO DE LOS DIENTES.:..

OPONENTES QUE EQUILIBREN LAS FUERZAS DF. CIERRE EN SENTJDO

BUCOLINGUAL Y MESIODISTAL. 
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3.- CONCENTRAR .LAS FUERZAS EN EL EJE LONGITUDINAL DE LAS -

PIEZAS DENTALES. 

LAS CRESTAS O EMl1a:NCIAS OPOSE?ITES DEHEN ESTAR COl.OC~ 

DAS DE ACUERDO CON LOS ARCOS DE CIE~RE OEL MAXILAR INFE--

RIOR DE MANERA QUE LOS SURCOS OPONENTES SE ENCUENTRA~ SI

MULTÁNEAMENTE EN CIERRE CÉNTRICO EN CONTACTO IGUAL EN SEN

TIDO BUCOLINGUAL Y HESIODISTAL. 

4.- HÁX!MO DE COMODIDAD. 

LA OCLUSIÓN NO DEBE INl\lll[R LA ACCIÓN NORH,\L DE LOS -

MÚSCULOS, NERVIOS, AR'l'ICULACIONES, LENGUA, CARRILLOS Y LA

BIOS, LO ÚNICO QUE DF.BE PERCIBIR EL PACIENTE ES LA SENSA-

CIÓN DE BIENESTAR Y COMODIDAD. 

CONSERVACIÓN DE RELACIONES. 

U~! P!?ORLEMA QUE SE HA l>LANTE.\DO SIEMPRE A. LOS RESTAU

R.AOOR.ES Y LOS PROSTODONCJSTAS ES LA FALTA DE PERMANENCIA -

EN LAS RELACIONES DE LAS SUPERF1Clf.S OCLUSALES, QUE SE PO

NEN EN CONTACTO Dl~SPUÉS DEL TRATAMIENTO. 

FA[,TA DE DESLIZAMIENTO Y FRICCIÓt;. 

MUESTRO PROPÓSITO SE ENCAHTKA A REDUCIR AL HÍNIHO LOS 
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DESl.IZAMIENTOS Y LA FRICCIÓN ENTRE LOS DIENTES OPONENTES. -

SI SE DRINOAN SURCOS ADECUADOS EN LAS CARAS OCLUSALES PARA -

EL.DESPLAZAMIENTO DE LAS CÚSPIDES AL COLOCARSE LOS MAXILARES 

EN CIERRE EN RELACIÓN CÉNTRICA Y AL SALIR DEL HISHO, SE ELI

MINA EN GRADO DE IMPORTANTE LA FRICCIÓN ENTRE LAS PIEZAS. 

CONTACTO MÍNTMO, 

LA SUPERFICIE TOTAL DE CONTACTO ENTRE LOS DIENTES OPO-

NENTES NO DEBE EXCEDER DE 4mm2. SI SE DIS~IINUYE EL ÁREA DE 

CONTACTO DE LAS PIEZAS OPONENTES, PUEDE AUMENTARSE LA CAPACJ. 

DAD CORTANTE DE LAS MISMAS, ELLO DISHINU)'E LOS EFECTOS. 

EFICIENCIA MASTICATORIA M,\XJMA. 

SI SE LOGRA UNA OCLUSIÓN CONSTITUIDA POR CRESTAS REDON

DAS QUE SE PONEN EN CONTACTO CON CRESTAS CURVAS OPUESTAS AU

MENTA LA FACULTAD DE LAS PIEZAS DE CORTAR LOS ALIMENTOS, 

ADEMÁS ORIGINAR EL ESFUERZO MÍNIMO EN MÚSCULOS, NERVIOS, PA-

RODONTO Y ARTICULACIONES. SE NECESITA MAYOR FUERZA PARA --

CORTAR LOS ALIMENTOS CUANDO EXISTEN FACETAS DE SUPERFICIES -

PLANAS, 

DESGASTE Y DESTRUCCIÓN MÍNIMOS. 

TODO MEC,\NISMO EN EL CUAL llAl:" CONTACTO DE PARTES OPUES-
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TAS ESTÁ SOMETIDO A DESGASTE. EL TRATA~IE~'TO ADECUADO --

TIENE POR OBJETO LOG"IAH t:/'IA DENT,\DUR,\ QL'E ELJMil'>E LOS co:~

TACTOS INNECESARIOS DE LAS PIEZAS. SI SE TRANSFIERE EL-

CO~'TACTO DE CIERRE A [.,\S PIEZAS ANTERIORES E/'/ CUALQUIER R~ 

LAC!ÓN EXCÉNTRICA, EL MAXILAR INFERIOR SE CONVIERTE EN UN

TRÍPODE INVERTIDO, EN El. CUAL LOS DOS CÓNDILOS Y EL CONTAf 

TO DE LAS PIEZAS DENTALES ANTERIORES BRINDAN ESTABILIDAD. 

RELACIONES DE CÚSPIDES Y FOSAS.-

DE SER POSIBLE, LAS CÚSPIDES VESTIBULARES DE LA ARCA

DA INFERIOR Y LAS CÚSPIDES PALATINAS DE L,\ SUPERIOR DEBES

AJUSTARSE EN FOSAS OPONENTES POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

J.- LAS CÚSPIDES QUE OCLUYEN EN CRESTAS MARGINALES TIENDE:i 

A EMPUJAR FORZ,\DAnENTE LOS ALIMENTOS, ENTRE LOS DIEN-

TES Y A SEPARAR LOS CONTACTOS~ ESTO TR,\STORiiA LAS REL.1 

CTONES DENTALES r ES PBRJUDICI,\L AL PARODONTO. 

2.- HACIENDO QUJ.: J.AS CÚSPIDES QUEDEN COLOCADAS E~ FOSAS EN 

El. CIERRE DE RF.J.AC!ÓN CÉNTRICA, ES LA POSICIÓN CERRADA 

DEL MAXILAR INFERIOR. ESTE ES EL REQUISITO MÁS IMPO,R. 

TANTE PARA H,\NTENER LA ESTABILIDAfJ DE L,\ NISMA. 
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3.- HACIENDO QUE LAS CÚSPIDES QUEDEN EN LAS FOSAS OPUESTAS 

CORRESPONDIENTES, EN CIERRE EN RELACIÓN CÉNTRICA, LAS

CUSPIDES SE AJUSTAN SOBRC LAS CREST,\S EN El. PERÍMETRO

DE l.AS FOSAS, 

4,- CON LA RELACIÓN DE CÚSPIDES Y FOSAS ES POSIBLE DIRIGIR 

LAS FUERZAS DE CIERRE CÉNTRICO EN EL EJE l.ONGITUDINAl.

DE l.OS DIENTES Y l.O ~ÁS POSIBLE, EN LA LÍNEA CENTRAL -

DE LAS PIEZAS DENTARIAS. 

5.- LAS RELACIONES DE CÚSPIDES Y FOSAS, BRifiU,\ UN CIERRE-

EN RELACIÓN CÉNTRICA CON INTERDIGITACIÓN BUCOLINGUAL Y 

!-IESIODISTAL QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD A LA OCLUSIÓN. 

INTEGRACIÓN ARMÓNICA, 

ES NF.CESARIO ELABORAR LOS TRATAMIENTOS DE MANERA QUE-

11,\LLA CONFLICTO MÍNIMO ENTRE LAS PARTES EN OPOSICIÓN. P~ 

RA ELLO SE DEBEN CONSIDERAR VARIOS FACTORES: 

1.- EJE INTERCONDILAR.- EL CIERRE EN REl.ACIÓN CÉNTRICA NO

PUEDE OBLIGAR A LOS CÓNDILOS A DESPLAZARSE HACIA ADE-

LANTE DESDE SU POSICIÓN MÁS POSTERIOR Y llACI,\ 1.0S LA-

DOS ALEJÁNDOSE DEL PLANO SAGITAL. 
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2.- MOVIMIENTOS CONDÍLEOS.- LOS SURCOS CESIRALES DE LAS C! 

RAS OCLUSALES BRISDA:\ RAMPAS O \'ÍAS PAP..; QUE VIAJE/\ 

LAS CÚSPIDES EN LOS MOVIMIENTOS DE l'ROTRUS!ÓN, LOS SUR 

COS TRANSVERSALES BRINDAN VÍAS PAR,\ E.L \'1,\JE DE J.AS -

CÚSPIDES EN LAS RELACIONES DE TRABAJO, LOS SURCOS OBLl 

cuas EVITAN LOS OBSTÁCULOS El' LOS ~!O\'t~llEN'l'OS DE BAL,\li 

CE. PODEMOS COLOCAR ADECUADAMENTE CRESTAS Y SURCOS-

SI TENEMOS EL EJE INTERCOSDILAR Y SUS ~!OVIHIENTOS RE-

PRODUCIDOS DE MANERA EXACTA EN EL ,\RTICULADOR. 

3.- PLANO OCJ.USJ\L.- DEBE ESTAR ORIENTADO ADECUADAMENTE ES

RELACIÓN CON EL EJE DE LA BISAGRA Y LOS DEMÁS FACTORES 

CONDÍLEOS, PAR,\ DETERMINAR LA ALTUR,\ APROPIAUA ENTRE-

LAS PIEZAS DENTALES. 

4.- SOBREMORDIDA VERTICAL Y llORIZONTAL.- TENIENDO EL PLANO 

DE OCLUSIÓN y 1.os FACTORES CONDÍLEOS REPRODUCIDOS EN -

EL ARTICULADOR. PUEDE cu¡.;sTRUIRSE L,\ OCLUSIÓN HÁS ADE

CUADA PARA UNA SOBREMORDID1\ VERTICAL \" HORIZONTAL ADE

CUADAS. 

5.- ARMONÍA DEL TAMA<'O Y J.AS RELACIONES DE LOS MAXILARES. 

CUANDO HAY DESIGUALDAD ENTRE LOS TAMA:!OS DE LOS ARCOS 
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Y LAS RELACIOXES DE LOS MAXILARES, SE PLAXTEAN MUCllOS-

PRODl.EMAS. CON ESTt'D!O ADECUADO SE PUEDE~ HACER MODJ. 

FICACIONES PAHA !'IEJORAR ÉSTAS CIRCUNST,\NCIAS POR ORTO

DONCIA O POR !1ÉTODOS DE RESTAURACIÓN. 

6,- REl.ACIONES DE DIENTE A DIENTE.- CUANDO SE llAN MANTENI

DO EN LA BOCA, LAS RELACIONES DURANTE LARGO TIEMPO, !'!;_ 

RO llAY \'ECES QUE NO LA E/'iCONTR,HIOS ílEllEMCJS PROPONERNOS 

CONSEGUIRLA PORQUE BRINDA LAS RELACIONES ÓPTIMAS DE -

CÚSPIDES y FOSAS, y Al. ~IISMO TIEnro, F'ACILIT,\ CL PRO-

BLEMA DE COLOCAR LAS F'UERZAS DE CIERRE SIGUIENDO EL -- . 

EJE LONGITUDINAL DE LAS PIEZAS DENTALES. 

7.- SUPERFICIE OCLUSAL PEOl!F.':A.- VALIÉNDOSE DE L1\ OCl.USIÓX 

CON CÚSPIDES r CRESTAS ADECUADAS DE LAS PIF.Z1\S DENTA-

LES SE OBTIENE UNA MEJOR ALINEACIÓN DE L,\S FUERZ1\S EN

EL EJC LO:\Gll"UlJ!NAL lJf. LOS DIENTES Y ESTI:•iULARÁ LA AR-

MOXÍA NEUROMUSCULAR Y NO l'IODIFICARÁ LAS EMOCJO~ES DEL PA-

CIENTE, NI SERÁ EL ORIGEX DE TENSIONl~S O TllASTOR:lOS EMQ 

CIONALES. 

OCLUSIÓ:-J CÉNTRICA. 

EL PUNTO INICIAL DE CONTACTO DE LOS DIENTES DURANTE-

- EL CERRADO MANDIBULA!l CU,\~DO LOS CÓNDILOS ROTAN EN RELA---
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CIÓN CÉNTRICA, ES UN.A POSICIÓN FUNDAMENTAL PARA EL DIAGNÓS

TICO Y PI.A:> DE. TRATAMIENTO Et; PACIENTES CON DfENTES NATURA

LES. A ÉSTA POSICIÓN 01.-:NTARI,\ SE LE LLAMA "OCLUSIÓN CEN-

TRlCA". 

EN OCLUSIÓN cf:NTRICA l'UEUE EXISTIR UNA ARMONIOSA INTEB. 

RELACIÓN DENTARIA CUANDO LOS CÓNDILOS EST,\N EN RELACIÓN CÉ!:! 

TRICA O BIE:> T,\;o> SOLO UNA CÚSPIDE PUEDE TENER CONTACTO CON-

TRA OTRA ANTAGONISTA. ESTE PRIMER CONTACTO DENTARIO SIN--

IMPORTAR RELACIONES CONUÍLfo:AS, ES OCLUSIÓN CÉNTRICA. OES

puf;s DE ÉSTE CONTACTO INICIAL, LA MANDÍBULA FRECUENTEMENTE

SE DESLIZ,\ HACIA ADELANTE Y Utl LADO PARA PONER MÁS DIENTES-

EN OCl.USIÓN. ESTO ES OCLUSIÓN EXCÉNTRICA. ,\L CERRAR EN-

OCLUSIÓN EXCÉNTRICA, L,\ MANDÍBULA SIGUE LOS DICTADOS DEL --

SISTEMA NEUROMUSCULAR. LOS IMPULSOS PROPTOCEPTIVOS RECIB.! 

nos POR LOS RECEPTORES EN LA MEMBRANA PERIODONTAL C,\US,\N 

UN,\ REACCIÓN QUE TR,\TA DE PROllUCIR UN CERRADO MANDIBULAR 

QUE ESQUIVE LOS EFECTOS TR1\UMÁTICOS DE LOS CONTACTOS OCLUS.fr 

1.ES DESVIADOR f.S. A ÉST1\ rosJ CIÓN l.,\ LLAMAMOS M.\x IMA J STER-

CUSP l DAC IÓ:>. 

LA OCLUSIÓN CÉNTRICA ES UNA OCLUSIÓN ORGÁNICA DEBE OE-

1.LENAR SEIS REQUISITOS: 

J.- TODOS LOS DIENTES CIERRAN AL MISMO TIEMPO CON EL EJE lli 
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TERCOXDILAR EN SU POSICION MÁS SUPERIOR, POSTERIOR Y -

nEDI A. 

11.- LAS C~SPIDES NO DEBEN DESVIAR A LA MANDÍBULA, NI---

GUIAR SU CIERRE. 

III.- EN UN CIERRE MANDIBULAR, CUAi.QUIER MOVIMIENTO 11,\CIA

ADELANTE O HACIA UN LADO REQUIERE UNA DESOCLUSIÓN IX~IE

DIATA. 

I\' .- LAS COUCA\'JDADES p,\LATINAS SUPERIORES Y LOS BORDES Ili_ 

CISALES INFERIORES, DE INCISIVO LATER1\J. A INCISIVO LATE

RAL NO llACEN CONTACTO, DEBE EXISTIR UN f-:sp,\CIO VIRTUAL. 

V.- LA CÚSPIDE DE LOS CANili'OS INFERIORES DESCA~SAR,\ HN LA

FOSA MESIAL DE L,\ CONCAVIDAD PALATINA DE LOS CANINOS StJP.§. 

RIORES. 

\'I.- CADA CÚSPIDE PALATINA SUPERIOR DEBE OCl.UIR EN UNA FO

SA DE LA PIEZA DENTARIA INFERIOR CORRESPONlllENTE. CADA 

CÚSl'IOF. BUCAL lli'FERIOR DEBE OCLUIR EN UNA FOS,\ DE !.A PI.§. 

ZA DENT,\R!A St;PERIOR. 

ÉSTE TIPO DE OCLIJSIÓ~ SE llA DENOMINADO OCLIJSfÓN DE --



:.41-

CÚSPIDE A FOSA. LAS CÚSPIDES ESTAMPADORAS SE ALOJARÁN EN-

FOSAS ANTAGONISTAS CUASDO LAS ARCADAS DENTARIAS SE ENCUEN-

TRAN EN OCLUSIÓN, SON LAS CÚSPIDES PALATINAS SUPERIORES Y -

LAS CÚSPIDES BUCALES l~/FERIORES Y ÉSTAS VAN A FORMAR LA RE-

LACIÓN CÚSPIDE FOSA. ANALICEMOS SU IMPORTANCI,\. 

CADA CÚSPIDE ESTAMPADORA SE DIRIGE HACIA UNA FOSA ANTA, 

GONISTA CORRESPONDIENTE, QUE SE LOCALIZA CASI O EN LA PARTE 

MEDIA DEL DIENTE. LAS CÚSPIDES CORTADORAS O DE TIJERA NO-

CAEN EN FOSAS, Y SON LAS CÚSPIDES BUCALES DE LA ARCADA SUP]. 

RIOR Y LAS CÚSPIDES LINGUALES DE LA ARCADA INFERIOR. DES

DE 1924 SllAW ENSENÓ QUE EL PRINCIPIO DE CORTE DE TIJERA ES

DE CARÁCTER DO!-IINANTE Y EL VALOR FUNCIONAL EN LA DENTADURA. 

LA ,\CCIÓN DE CONVEXIDAD A CONCAVIDAD REALIZADA POR LA RELA

CIÓN CÚSPIDE-FOSA Y LA ACCIÓN DE CIZALLA QUE REALIZAN LOS-

BORDES DE LAS CRESTAS, SON DOS SOLUCIONES MECÁNICAS DE LA-

M,\STICACIÓN Y POR LAS CUALES LA OCLUSIÓN DE PREMOLARES Y MQ 

LARES ES FORMADA. 

CONTACTOS INTF.ROCLUSALES. 

LA OBSERVACIÓN DE BOCAS EN BUENAS CONDICIONES RE\'ELAN

QUE LOS CÓNDILOS ESTAN EN RELACIÓN CÉNTRICA CUANDO LOS DIEM 

'J'ES ESTÁN EN L1\ POSICIÚI'> DE: MÁXIMA INTE:RCUSPIDACIÓN. 



LA RELACIÓN DE OCLUSIÓN CÉNTRICA ES EL HÁS IMPORTANTE

DETER~IINANTE DE LA ESTABILIDAD M1\NDIBULAR. 

STUART DESCRIBE J.OS CONTACTOS INTEROCLUS..\LES DE LOS -

OYENTES POSTERIORES DE LA SJGUJENTE HANF.RA: 

CONTACTOS A, B Y C, ÉSTOS CUANDO SON IGUALES Y OPUES-

TOS ASEGURAN LA ESTABILIDAD BUCOl.INGUAL. 

CONTACTOS FRENOS Y ESTABILIZADORES O EQUILIBR1\DORES,-

ÉSTOS CUANDO SON IGUALES Y OPUESTOS ASEGURAN LA ESTABILIDAD 

MESIODISTAL. 

CONTACTOS A.B.C.: 

ÉSTOS PUEDEN SER OBSERVADOS EN EL PLANO FRO~TAL Y SE -

ENCUENTRAN EN PREMOLARES Y MOLARES, ASEGURANDO SU ESTABILI

DAD BUCOLINGUAL. 

CUALQUIER CONTACTO ENTRE LAS CÚSPIDES BUCALES ES UN --

CONTACTO "A". EL CONTACTO ENTRE LAS CÚSPJDl-:S f.STAMPAllORAS 

ES UN CONTACTO "B". EL CONTACTO ENTRE LAS CÚSPIDES PALATl 

NAS Y LINGUALES ES UN CONTACTO "C". ES IMPORTANTE DETF.RMl 

NAR LA REL1\CIÓN ENTRE ÉSTOS CONTACTOS. SI NOSOTROS EN UN

ENCF.RADO OBTENEMOS LOS CONTACTOS "A" Y "B" SIN EL CONTACTO

"C" llABRÁ UNA BUENA ESTABILIDAD Y LAS FUERZAS DE L1\ OCLU---
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SIÓN SERÁN DIRIGID.\S 11.\CI,\ EL EJE LONGITUDINAL DE LOS DIEN

TES. SI OBTENE}IOS LOS CONTACTOS "B" Y "C" SIN EL CONTACTO 

"A" TAMR1EN llADRÁ USA BUENA ESTABILIDAD, PERO SI OBTENEMOS

L.05 CONT.\CTOS "A" Y "C" SIN EL CONTACTO "B" L,\S FUERZAS DE

LA OCLUSIÓN SERÁN DlRIC.tllAS l.ATER.\LME1'1TE llACIA LOS DIENTES. 

EN OTRAS PALABRAS SI EL CONTACTO "B" NO ES OBTENIDO EXISTI

RÁ UNA MAL OCLUSIÓN. 

CONTACTOS. FRENOS Y ESTABILIZADORES: 

LOS CONT.\CTOS FRENOS SE LOCALIZARÁN EN LAS INCLINACIO

NES MESTALES DE LAS CRESTAS MARGINALES DE MOLARES Y l1 REHOL[!. 
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RES INFERIORES, Y EN LAS INCLINACIONES DISTALES DE !.AS CRE.§. 

TAS ~ARGINALES DE MOLARES Y PREHOL,\RES SUPERIORES, LOS --

CONTACTOS ESTABILIZADORES SE LOCALIZARÁN EN .LAS INCLINACIO

NES DISTALES DE LAS CRESTAS MARGINALES TRIANGULARES DE ~OL,! 

RES Y PREMOLARES INFERIORES Y EN LAS INCLINACIONES MESIALES 

DE L,\S CRESTAS MARGINALES Y TRIANGULARES DE MOLARES Y PREHQ 

LARES SUPERIORES. LA _FINALIDAD DE LOS CONTACTOS FRENOS Y-

ESTABil..IZADORES ES l.A DE PROPORCIONAR UNA BUENA ESTABILIDAD 

DURANTE LA OCLUSIÓN CÉNTRICA, EVITANDO CUALQUIER DESPLAZA--

MIENTO HACIA ADELANTE. AL ESTABLECER UNA OCLUSIÓN ÓPTI~I,\, 

NOSOTROS NOS ESFORZAREMOS PAR1\ QUE CADA CÚSPIDE ESTAMPADORA 

TENGA TRES PUNTOS QUE HAGAN CONTACTO EN TRES PUNTOS DF. LA--

FOSA CORRESPONDIENTE. A ESTO SE LE LLAMA "TRIPODISMO" r -

EN ÉSTE SE CONJUNTAN LOS CONTACTOS FRENOS Y ES1'AllILIZAD0kES 

A,B Y C. ÉSTOS CONTACTOS INTEROCLUS1\LES DEBEN SER PEQUE--

Ros y ÚNICAMENTE DEBEN HACER CONTACTO CUANDO LA MANDÍBULA -

Esrt EN RI:LACIÓI; CÉNTRICA. TO!JOS ELLOS DEUEN QUEDAR SIN--

CONTACTO EN CUALQUIER MOVIMIENTO EXCÉNTRICO DE LA MANDÍBL1LA 

O SEA QUE DEBE llACER U!IA DESOCLUSIÓN INMEDIATA DE ÉSTOS CO_!i 

TACTOS. LA OCLUSIÓN CÉNTRICA ES UNA POSICIÓN MANDIBULAR--

LÍMITE; ES TAMBIÉN UNA RELACIÓN FINAL DE ACTIVIDAD MANDIBU

LAR. UNA INTERFERENCIA OCLUSAL IMPEDIRÁ QUE LA OCLUSIÓN--

CÍ::NTRICA Y EXCÉNTRICA SE,\N AUECU,\DAS. SE CONOCE COMO OCLQ 

,JiIÓN EXCÉNTRICA AQUELLA EN QUE LOS CÓNDILOS SON DESALOJADOS 
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DE SU POSICIÓN CÉNTRICA, POR ACCIÓS MUSCULAR NORMAL Y EFEC-

TÚA EL CIERRE EN DIVERSAS POSICIOSES. LAS OCLUSIONES EX--

CÉNTRICAS SE CONSIDERAN COHO POSICIONES DIAGNÓSTICAS A BOCA 

VACIA Y DEBEN REPETIRSE DURANTE EL ENCERADO OCLUSAL DE LOS

MODELOS DE TRABAJO, PARA IMPEDIR QUE LAS RESTAURACIONES CA!! 

SEN INTERFERENCIAS DURANTE LOS MOVIMIENTOS MANDIBULARES. 

DIMENSIÓN VERTIC,\L. 

DEFINICIÓN: 

ES LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS FIJOS SITUADOS UNO EN 

EL MAXILAR SUPERIOR Y OTRO EN LA MANDÍBULA. ES CUALQUIER-

HEDIDA DE ALTURA QUE FIJE UN,\ POSICIÓN DE LA MANDÍBULA "CON-

RESPECTO A EL RESTO DE LA CARA. ES UN FACTOR IMPORTANTE -

DE LA OCLUSIÓN TANTO EN 1.A PROSTODONCIA TOTAL COMO EN LA Rg 

CONSTRUCCIÓN OCl.USAL, ASÍ TAMBIÉN ES IMPORTANTE LA POSICIÓN 

DE DESCANSO Y LA DISTANCIA INTEROCLUSAI •. 

LA DIMEliSIÓ!i \'EJlTICAL F.:! POSICIÓN Df. Df.SCANSO ES !.A ME_ 

DICIÓ!l VERTICAL QUE EXISTE CUANDO LA MANDÍBUL,\ ESTÁ EN POSl_ 

CtÓN FISIOLÓGICA DE DESCANSO. LA DIMENSIÓN VERTICAL EN --

MÁXIMA INTERCUSPIDACIÓN PUEDE DEFINIRSE COMO LA MEDIDA QIJE

EXISTE ENTRB UN PUt.:TO FIJO MANDIBULAR PRBDETERMit:ADO A UN--

PUNTO FIJO EN EL MAXILAR, TAMBIÉN PREDETERMINADO. SE HAN-



IDEADO MÚLTIPLES PROCEDIMIENTOS P,\RA DETERMINAR LA DIMEN--

SIÓN \'ERTICAL, ESTATICOS, MECÁNICOS, ETC., HASTA AllORA SO -

ES POSIBLE DISESAR UN APARATO O UNA TÉCNICA QUE DETERMINE-

CON EX,\CTITUD LA DIMENSIÓN VERTICAL Nf-:CESAR IA PARA CADA CA

SO, DE AHÍ LA GRAN CONFUSIÓN QUE HAY Y llA HABIDO EN TORNO A 

ÉSTA DIMENSIÓN. CUANDO NOSOTROS CONSIDERAMOS A LA DIMEN--

SIÓN VERTICAL JUNTO CON LA RELACIÓN CÉNTRICA, LA COMPREN--

SIÓN COMPLEJA DE LA DIMENSIÓN VERTICAL EN LOS PROCEDl~IIES-

TOS OPERATOR tos DE PROSTODOllCIA TOTAL y Rl-!CONSTRUCCIÓN OCL!!. 

SAL DISMINUYE CONSlOEHAllLEMENTE. ES PREFEHIBLE AL1'l::RAR LA 

DI~IENSIÓN VERTICAL PARA PRODUClH RELACIONES FUNCIONALES MÁS 

APROPIADAS, QUE NO HACER NADA Y CAER EN EXAGERADOS PROBLE-

MAS. UNA BUE?;A REGI.A ES: DISMINUIR LA DIMENSIÓN VERTIC,\L

(CONSIDER,\NDO LA RELACIÓN CÉNTRICA Y EL EJE INTERCONDILAR)

llASTA QUE LOS DI ENTES ANTERIORES PUEDEN REALIZAR LA PROTEC

CIÓN MUTUA SIN COLISIONES POSTEHIORES Y CON UNA SEPARACIÓS

MÍNIHA, CARACTERÍSTICAS ÉSTAS DE LA OCLUSIÓN ORGÁ!IJC,\, R]. 

CORVEMOS QUE EN HUY CONTADAS VECES DEBEMOS AUMENTARLA Y 

CUANDO ASÍ LO llAGAHOS DEBER,\ SER AL MÍNIMO. 

LA· IMPOH1'ANCIA DE CONOCEH LO QUE ES UNA RELACIÓN CÉN-

TRJCA EN UN THATAHIENTO O REAJUSTE OCLUSAL A BASE DE REllABl. 

LITACIÓN CON PARCIALES OCLUSALES, ES DE HUCHA A~"UDA POR QUE 

SI EN EL TRATAMIENTO SE ENCUENTRA INTERFERENCIAS OCLUSALES-
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O DESAJUSTES OCLUSALES, ESTO TRAF.RÁ COMO CONSECUENCIA TANTO 

USA DISARMO~ÍA OCLUSAL, ASÍ COMO ALTERACIONES EN LA ARTICU

LACIÓN TEMPOROMANDIBULAR, YA QUE LA RELACIÓN CÉNTRICA ES -

AQUELLA QUE EN ESTADO DE REPOSO LOS MO\'INJENTOS ARTICULARES 

SON NULOS Y ES CUANDO EL CÓNDILO SE E:iCUENTR,\ EN SU POSl--

CIÓN ÓPTlMA QUE ES UNA I•OSICIÓr: l'OSIERIOR 3UPERIOR y MEDIA-

DENTRO DE LA CAVIDAD GLENOIDEA. 

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LO QUE ES UN,\ DIMENSIÓN VER

TICAL ADECUADA EN LA REllABILITAC!ÓN OCLUSAL A BASE DE PAR-

C!ALES OCLUSALES ES TOMANDO EN CUANTA DOS FACTORES lMPORTAl! 

TES COMO LO SON LA DIMENSIÓN VERTICAL QUE SE ENCUENTRE SIN

NINGUNA MODIFICACIÓN PARA QUE TANTO ÉSTA COMO LA RELACIÓN-

CÉNTRICA SE ENCUENTREN EN UNA ARMONÍA SEMEJANTE, YA QUE GE

NERALMENTE EN PACIENTES QUE PRESENTAN UN llRUXISMO CÉtlTRICO

y EXCÉNTRICO LAS RELACIONES DE L,\ DIMENSIÓN VERTICAL Y LAS

DE RELACIÓN cF:NTP.JC;\ SE r:;cuENTkAN ALTERADAS, DE AHÍ LA IM

PORTANCIA DE CONOCER PERFECTAMENTE LO QU~: ES UNA DJMENSIÓN

VERTICAL f,\VORABLE A DICHO PACIENTE, YA QUE GENERALMENTE AL 

REHABILITAR UN PACIENTE EN BASE A PARCIALES OCLUSALES EL 

CUAL PRESENTE Ull BRUXISHO CÉNTRICO DEBERÁ AUMENTARSE O CO-

RREGIRSE LA DIMENSIÓN VERTICAL PARA QUE A SU VEZ EXlSTA UNA 

ARMONfA CON LA RELACIÓN CÉNTRICA DE DICllO PACIENTE. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO PRESUNCIONAL PARA EL TRATAMIENTO EN 

BASE A PARCIALES OCLUSALES. 

PARA LLEVAR A CABO UN TRATAnIENTO ADECUADO FUNC!ONAL,

y ESTÉTICO, EN UNA REHABILITACIÓN ORAL EN BASE A PARCIALES

OCLUSALES, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS SO.! 

HALES DE UNA CA\'IDAD ORAL Y LAS C1\RACTERÍS'l'ICAS ANORMALES-

DEL PADECIMIENTO ACTUAL, CON ESTO LLEVAREMOS A CADO LA ELA

BORACIÓN DE UN DI,\GNÓSTICO ADECUADO A DICHOS PACIENTES, YA

QUE Df.BF. RECONOCERSE QUE NINGÚN PACIENTE REACCIONA DE LA -

MISMA FORHA A UN MISMO TR1\T,\MIENTO Y POR T,\L MOTIVO NO POD!_ 

HOS TRATAR A TODOS LOS PACIENTES EN IGUAL FORMA, YA QUE LAS 

MARCAS DE LA OCLUSIÓN SON COMO HUELLAS DIGITALES PARA CAD~

TIPO DE PERSON'AJ.lUAD Y P,\RA CADA TIPO DE PACIENTE. 

DEBIDO A ESTO EXISTF. UN PROCEDI~IENTO QUE NO PUEDE SER 

SINTETIZADO PARA nANEJAR LAS CONDICIONES OCLUSALES Y MORFO

LOGÍA DE LOS DIENTES EN CAD,\ UNO DE LOS PACIENTES A TRATAR, 

POR TAL MOTIVO DEBERÁ FORMULARSE 1\ CADA UNO DE LOS p,\CJE~-

TES UN DIAGNÓSTICO PRECISO Y UN PL,\N DE TRATAMIENTO ADECL'A-
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DO PARA CADA TIPO DE PACIENTE. 

EL OliJETIVO PRINCIPAL QUE SE PERSIGUE CON EL DIAGNÓST~ 

CO Y CON EL Pf.,\N DE TR,\T,\nIENTO ES LLEVAR A C,\BO UN TRATA-

MIENTO ADECUADO QUE REUNA LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALl_ 

DAD, ESTÉTICA Y CONf."OR'J' AL PACIENTE. PARA ESO ES PRECISO-

ELABORAR UNA llISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE CON LOS DATOS QUE 

SE ANOTAN A CONTINUACIÓN: 

TRIBUNA LIBRE. 

DENTRO DEI. CUAL IN'TERVIENE EL INTERROGATORIO EN DONDE

SE AN'OTAN LOS DATOS PERSONALES DEL P,\CIENTE COMO LO SON: 

NOMBRE, EDAV, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y OCUPACIÓN. TODOS ÉS--

TOS DATOS SON IMPORTANTES, PARA TENER UN,\ RELACIÓN MÁS DI-

RECTA CON EL PACIENTE. 

l.- SE ANOTAN LOS DATOS GENERALES DEL INTERROGATORIO POR -

APARATOS y SISTP.Ht\S cono LO SOi'>: CARD!OVASCULAR. RENAL, 

HEPÁTICO, GÁSTRICO Y NERVIOSO. CON ÉSTOS O,\TOS NOS D,d. 

REMOS CUENTA DE LA MAGNITUD O GRADO DE AFECCIÓN DEL PA

CIE1'TE A NIVEL ORGÁNICO, O BIEN DETERMINAREMOS EL ESTA-

DO DE SALUD Gf.NERAL DEL PACIENTE. OTRO DE LOS DATOS -

VE IMPORTA/ICIA QUE COADYUVAN PARA L,\ ELABOR,\CIÓN DEL -

DIAGNÓSTICO QUF. ES UN DATO OPCIONAL, SON LAS SERIES RA-
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DIOGRÁFICAS DE LA CAVIDAD ORAL Y DE LA ARTICULACIÓN TEt! 

POROMANDIBULAR, PARA DETERMIN,\R EL GRADO DE AFECCIÓN DE 

LAS ESTRUCTURAS DENTALES Y DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO-

MANDIBULAR. 

2.- LOS SIGUIENTES DATOS SE ANOTARAN DIRECTAMENTE EN BASE A 

MODELOS DE ESTUDIO DEL PACIENTE, DENTRO DE LOS -CUALES -

IREMOS A DETER~IINAR EL GRADO DE LOS ARCOS FACIALES, CON 

DOS CALIBRACIONES QUE SON UNA EN RELACIÓN CÉNTRICA Y -

OTRA EN RELACIÓN EXCÉNTRICA. 

a) LOS MISMOS MODELOS SE MONTAN EN UN ARTICULADOR SEMI 

AJUSTABLE PARA DETERMIN,\R LA OCLUSIÓN CÉNTRICA Y-.,..

FUNCIONAL DEL PACIENTE CON EL FIN DE TENER UNA IDEA 

DE LO QUE \'A A SF.R EL ENCERADO OCLUSAL EN EJ. PACIEI!_ 

TE. 

TODOS ÉSTOS DATOS SE ANOTARÁN EN LA llOJ,\ CORRESPONDIE.[ 

TE DEI. PACIENTE ca:-: l:L FIN DE TENEJI UNA IDEA EXACTA y CLARA 

DE LO QUE IRA A SER EL FUTURO TRATAMIENTO DEL PACIF.NTE EN -

SU REllABILITACIÓN ORAL. 
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CAPÍTULO V 

TIPOS DE PREPARACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 

CON PARCIALES OCLl!SALES. 

LA RESTAURACIÓN PARCIAL OCLUSAL U "ONLAY", CORRESPONDE 

A UN PASO MÁS AVANZADO QUE LAS INCRUSTACIONES, PERO POSEE--

GRAN SIMILITUD CON ELLAS, LA PARCIAL OCLUSAL POSEE LA VIR 

TUD DE HODIFJCAR LA CARA OCLUSAL DE LA PIEZA DENTAL. SI-

DESEAMOS CORREGIR LA OCLUSIÓN, DEBERÁ TOH~RSE EN CUENTA EL

FACTOR DE LA POSICIÓN QUE GUARDA EL DIENTE CON RELACIÓN A -

LA ARCADA. 

UN FACTO!( IMPORTANTE QUE DEBE CONSIDERARSE AL ELEGIR -

UNA PARCIAL OCLUSAL COMO RESTAURACIÓN ES EL ÍNDICE DE CA---

RIES. LA PARCIAL DCLUSAL TAMBIÉN ES USADA EN PUENTES FI--

JOS COMO PJ LARES, ,\UNQUE llABRÁ DE TOMARSE EN CONSIDERAC!ÓN

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PILARES PARA DICHO PUENTE EN --

CUANTO A LA PREPARACIÓN DEL DIENTE. 

PARA !.A RESTAURACIÓN DE LAS PARCIALES OCLUSALES ES ME

NESTER DESGASTAR TODA EL ÁREA OCLUSAL POR REPONER, Y DADO-

QUE ÉSTE DESGASTE SE PROLONGA HACIA LAS CARAS PROXIMALES M~ 



SIAL Y DISTAL, TAMBIÉN SERÁ NECESARIO !'IODIFICAR DICHAS CA--

RAS DEL DIENTE. AL·IGUAL QUE ES LAS INCRUSTACIONES, LA O~ 

LAY REQUERIRÁ DE UNA CAJA HESIO-OCLUSO-DISTAL EN LA PREPARA 

CIÓN DE LOS SURCOS, CON PROLONGACIÓN llACIA VESTIBULAR, PAL.!\. 

TINO O LINGUAL, CUBRIENDO .TODA EL ÁREA FUNCIONAL DEL DIENTE. 

TAMBIÉN PUEDE~ SER UTILIZADOS LOS PERNOS CUANDO LA DESTRUC

CIÓN DEL DIENTE SEA EXTENSA Y NO SE DESEE DESGASTARLO HÁS. 

SIN EMBARGO, CABE ACLARAR QUE EL USO DE PARCIALES OCLUSA-

LES COHO SOPORTE DE PUENTES DEJA HUCHO QUE DESEAR COHO PRQ 

TESIS QUE PUEDA~ DAR LA RETENCIÓN SUFICIENTE. 

INSTRUMENTAi. UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE PARCIALES ocr.u 

SALES. 

LOS PRI!'IEROS INSTRUMENTOS CORTANTES NECESARIOS PARA -

LA PREP,\RACIÓN DE LAS PARCIALES OCLUSALES SON LAS FRESAS,

TALF.S COMO: 

LA DE CONO INVERTIDO LARGO Y FLAMA O PUN1',\ DE LÁPIZ,

AMBAS FRESAS DE DIAMANTf-;, SE USAN TAMBIÉN L,\S FRESAS DE -

CARBURO NÚMERO 58, 701 Y 699-L. 

PRt:PARAC!ÓN DE !.AS C,\VIDADES f;N UN PREMOLAR Y MOLAR SllPE-

RJOR E INFERIOR. 

SE UTILIZA UNA FRESA DE CARBURO 1702, El. PRIMER PASO-
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CONSISTE EN LABRAR UNA CAJA OCLUSAL VALIÉ!"DOSE DEL SURCO -

DE DESARROLLO PRINCIPAL llONDE El, ESMALTE E.S: DÉBii •. SE --

ELABORA LA CAJ,\ OCLUSAL, SIN ABARCAR PORCIO!iES MAYORES QUE 

LAS PAREDES VESTIBULAR Y LINGUAL, ÉSTE SE. PROLONGA llACIA -

LAS CARAS PROXIMALES DEL DIENTE. SE DEBE RECORDAR QUE NO 

EN TODAS LAS OCASIONES EL DIENTE ES AISLADO, POR LO CUAL-

LOS CORTF.S DE LA TAPA OCl.USAL TENDRÁN QUE LLEVARSE A LAS -

CARAS PROXIMALES SIN TOCAR NI D,\ÑAR LOS DlE:lTES ADYACENTES 

QUE NO VAN A SER TRATADOS. AHORA, CON LA FRESA LARGA DE-

CONO INVERTIDO EN POSICIÓN VERTICAL, PUEDE. LOGRARSE EL TA-

LLADO DE LA CARA OCLUSAJ.. CABE RECORDAR QUE CUANDO EL --

DESGASTE DE LA CARA OCLUSAL AFECTA CÚSPIDES ESTAMPAIJORAS,

EN ÉSTE CASO LAS VESTIBllLARES DF.L INFERIOR Y LAS PALATINAS 

DEL SUPERIOR, ÉSTE DEBERÁ TENER UN ESCALÓ~ DE PROTECCIÓN;

SIN EMBARGO, EN LAS CÚSPIDES CORTANTES LISGUAl.ES DEL INFE

RIOR Y VESTIBULARES DEL SUPERIOR PODRÁN HACERSE LOS DESGA.§. 

TES EN DICHA CARA SI NO SE ABARCA GRAN PORCIÓN DE LAS PAR§ 

DES LINGUAL DEL INFERIOR O VESTIBULAR DEL SUPERIOR, DADO-

QUE ÉSTAS CÚSPIDES POR SER CORT,\NT~:S, NO INTERVIENEN EN -

OCLUSIÓN CÉNTRICA. SE PROLONGA LA CAJA OCLUSAL HACIA LAS

PAREDF.S PROXIMAi.ES, SE PROFUNDIZA llAC!A GINGJVAI. PARA LO-

GRAR LA 1\NATOMÍA DE 1.A CAJA PROXIMAL. 

SJGUIENDO CON LOS CANONE!:! ESTABLECIDOS, LAS CÚSPIDES-
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ESTAMPADORAS NECESITARÁN SER PROTEGIDAS; POR LO TANTO, SE

PROI.O:-;G,\ UN DESGASTE HACIA LAS CARAS DE ÉSTAS CÚSPIDES, 

VESTIBUl.AR EN INFERIOR Y PALATINA EN SUPERIOR. 

Al. IGUAL QUE EN LAS INCRUSTACIONES, SE CO~IENZA EL Bl. 

CELADO DE LA CAJA PROXIMAL EN LA PARTE MEDIA DE LA MISMA. 

ÉSTE BICELADO SE COMIENZA A PROLONGAR A VESTIBULAR Y LIN--

GUAL. UNA VEZ LOGRADO EL BICEL COMPLETO DEL ESCALÓN GIN-

GIVAL DE LA CAJA, SE EXTIENDE HACIA LAS PORCIONES VESTIBU

LARES, llACil:-:NDO EL DESGASTE DEL MISMO DE MODO UNIFORME PA

RA EVITAR ESCALONAMIENTOS, Y SE PROLONGAR,\ llACIA LINGUAL. 

RESTA AHORA CONFORMAR EL REMANENTE DE LAS CAJAS UTIL.! 

ZANDO LA FRESA DE CARBURO 158 6 59 SEGÚN DIMENSIONES Y DIÁ 

METRO DEL DIENTE. UNA VEZ TERMINADO EL DESGASTE DE ÉSTA-

CAJA, SE CONTINUARÁ CON EL DE LA CAJA OCLU:>AL, REGULARIZA_t! 

DO LAS PAREDES Y EL PISO DE LA MISMA. LAS PAREDES DE LAS 

CAJAS DEBERÁN SER LIGERAMESTE DIVERGENTES HACIA OCLUSAL P.A_ 

RA EV JT1\R RETENCIONES. 



=ss-

RESTA AHORA UNIFORMAR EL ESCALÓN DE LAS CAJAS PROXIH,! 

LES CON EL DE LAS CÚSPIDES ESTA)-IPADORAS: REALIZADO EN LAS- -

PAREDES CORRESl'ONDI ENTES. JIACEMOS SOLAMENTE UN BICEL EN-

LAS CÚSPIDES CORTANTES, POR LO CUAL SERÁ ~ECESARIO LABRAR

UN ESCALÓN INTERNO EN ¡,,\ PREPARACIÓN QUE PUEDA FORTALECER

LA RESTAURACIÓN HETÁLIC,\, UTILIZANDO LA FRESA 1157 DE ll!A-

HANTE. 

SI SE CONSIDERA PERTINENTE ANGULAR !-!ÁS LAS CAJAS PRO

XIHALF.S. ASÍ cono CUALQUIERA DE LAS PORCIONES OCLUSALES Y

ÁNGULOS, SE PODR,\ RECURRIR A LA FRESA #699L, CON LA CUAL -

SF. ORTF.NORÁ MA YOP. RETE~ICIÓN. DEBE DESTAC,\RSE QUE LOS DE.§. 

GASTES PARA ESTE TIPO DE PREPARACIÓN REQUIEREN DE UN MAYOR 

CUIDADO OPERATORIO PARA NO D,\flAR El, INTERIOR DEL DIENTE. 
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C.\PÍTULO VI 

DIFERENCI.\S EN LAS PREPARACIONES ENTRE UNA 

INCRUSTACIÓi; OCLUSAL ONLAY Y UNA INCRUSTACIÓN 

INLAY Y UTILIDAD DE CADA UNA DE ELLAS, 

LA INCRUSTACIÓN INLAY ES DE AMPLIO EMPLEO EN LA REPARA--

C!ÓN DE LESIONES OCLUSALES, GINGIVALES Y PROXIMALES, SU RETEN

CIÓN SE VALE DE UN EFECTO TIPO CUSA Y EJERCE CIERTA PRESIÓN --

CONTR,\ LAS PAREDES DEL DIENTE. SOPORTANDO LAS FUERZAS OCLUSA 

LES, PARA QUE LA RESTAURACIÓN DÉ BUEN RESULTADO, HA\' QUE ENCOJi 

TRAR LA MANERA DE CONTRARRESTAR ESAS FUERZAS. POR EJEMPLO SI 

LA RESTAURACIÓN ES DE TIPO MESIO-OCLUSO-DISTAL (M.O.D.) QUE S~ 

PARA LAS CÚSPIDES Ll NGUALES DE LAS BUC,\l.ES, HABRÁ QUE EnPLEAR

UN MÉTODO PAR,\ QUE LAS INEVITABLES FUERZAS NO ACABEN CON LAS--

ESTRUCTURAS REMANENTES. CUALQUIER PREPARACIÓN OCLUSAL INTRA-

CORONAL AUMENTA LA LONGITUD DE LAS CÚSPIDES A EXTREMOS PELIGRQ 

SOS Y DEJ,\R UNA CÚSPIDE SOLA SIN SOPORTE AUMENTA MUCllO EL RIE§. 

GO DE FRACTURA, SI NO llAY UN BUEN SELLADO SE PRODUCEN FILTRA 

CI.ONES QUE PUEDEN PASAR DESAPERCIBIDAS DURANTE ALGÚN TIEMPO, -

J'ERO QUE APARECERÁN SEGURAMENTE COMO UN MARGEN ABIERTO, POS!--
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BLEHENTE CON UNA CARIES RECURRENTE. 

EN LA INCRUSTACIÓN ONLAY O PARCIAL OCLUSAL SE ESTÁ 

RESTABLECIENDO TODA Ll1 PORCIÓN OCLUSAL DE LA PIEZA DENT,\L• 

SE TRATA DE CUBRIR CON ORO LA CARA OCLUSAL, PARA PREVENIR

LA CONCENTRACIÓN DE SOBREESFUERZOS, BRINDA UN REFUERZO --

OCLUSAL QUE ES DE HUCHA ,\YUDA PARA EL ÉXITO DE LA MISMA. 

LAS DIFERENCIAS ENTRE UNA INCRUSTACIÓN ONLAY E INLAY

ES QUE LA PRIMERA NOS \',\ A BRINDAR UN REFUERZO CUSPIDEO P.!1 

RA LA PIEZA DENTAL, POR LO TANTO LA PREPARACIÓN ES DIFERE1;! 

TE, SE USAN CUANDO llAY UN DESGASTE OCLUSAL DEBIDO AL BRU-

XISMO Y NOS OFRECE UNA MEJOR RESISTENCIA Y UN BUEN SELLADO 

QUE SON BASE PARA EL ÉXITO DE LA MISMA. 

LA INCRUSTACIÓN JNLAY ES LA DE MAYOR USO Y ES LA QUE

HENOS DIFICULTAD TIENE PARA SU PREPARACIÓN, DE AllÍ ESTRIBA 

UNA GRAN OJFERE~CIA ENTRE UNA INCRUSTACIÓN PARCIAL OCLUSAL 

Y IJNA !NI.AY. 

LA INCRUSTACIÓN INLAY NOS BRINDA UNA RESISTENCIA ADE

CUADA EN LOS MÁRGENES, DEBIDO A SU BAJA RESISTENCIA EN El.

CABO SUPERFICIAL DE LA CA\'IDAD, MIENTRAS QIJF. LA PARCIAL -

OCLUS,\L HRJNDA UN ADECUADO SELLADO Y UNA BUENA RESISTENCIA 

A NIVEL DE C,\HO SUPERFICIAL, YA QUE EN LA PREPARACIÓN EXI§. 

TE UN BICEL DEL CABO SUPERFICIAL DE IJOº, ADEMÁS EXISTEN--



--ss-

CIERTAS INDICACIO~ES PAff,\ CADA CASO AL UTILIZAff DIVERSOS -

TIPOS DF. RESTAURACIÓN MET,\LJCA, 

LA INDICACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN METÁLICA !NLAY ES

DE UTILIDAD CUANDO EXISTEN LESIONES CARIOGÉNICAS OCLUSOPRQ 

XIMALES, MIENTRAS QUE LA INCRUSTACIÓN OCLUSAL ES DE GRAN -

UTILIDAD CUANDO EXISTE GRAN DESTffUCCIÓN OCLUSOCORONAL, DE

BIDO A DESGASTE EXCESIVO DE LA PORCIÓN OCLUSAL, 
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CAPÍTULO VII 

TÉCNICA DE IMPRESIÓN CON POl.ISULFURO DE 

llULF. y cor-· COFIA RIPOL. 

GENERALIDADES DE LAS PROPIEDADES OUE POSEE EL POLISULFURO 

DE HULE. 

ES RECONOCIDO COMO MATERJ,\L DE IMPRESIÓN, YA QUE CAP-

TA CON EXACTITUD LA 1NAGEN DE LOS DIENTES. AL IGUAL QUE-

LOS SILICONES, LOS MERC,\PTANOS POSEEN S!~IILITUD EN SU HAN]. 

JO \' FORM,\ DE PRESENTACIÓN. SIN f.NB,\RGO, LA COMPARACIÓN-

QUE SE HACE DE LOS ilULES CON LOS SILICONES SE REFIERE ESP_g 

CIALMENTE /l QUE LOS PR JMEROS IMPREGNAN LAS SUPERFICIES A-

LAS CUALES SE ADHIEREN DEJANDO MANCHAS F.N LAS MISMAS. LA 

PRESENTACIÓN DE LOS HULES VARIA SEGÚN LO ESPESO DEL MATE--

RJAL. LA CAS,1 KERR llA OPTADO POR PRESENTAR ESTE PRODUCTO 

HASTA ES CUATRO VARIEDADES, LÍQUIDO (PARA USO EN JERINGA), 

REGULAR, PESADO Y EXTRAPESADO, EN EL EMPLEO QUE PUEDA---

PÁRSELE A CADA UNO DE ELl,OS ESTRIBA QUIZA LA RAZÓN DEL PO.fi. 

QUÉ ESTA \'ARIEOAD Y L•' PRf.Sf.NTACJÓN. 

EL USO U~ LAS DTF~RENTES VARIEDADES CON P~ESENTACIO--
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NES DEL POLISULFURO DE HULE PARA LA TOMA DE IMPRESIÓN DE -

CUALQUIER TIPO DE PREPARACIÓN EN PROSTODONCIA FIJA \'A EN-

RELACIÓN DIREC1',\ CON LOS DETALLES A REPRODUCIR A GROSOHODO 

O DETALLES TAN FINOS QUE INTERESEN A LA HORA DE INICIAR EL 

ENCERADO DE DICHAS RESTAURACIONES. LA FORMA EN LA CUAL -

SE UTILIZAS ÉSTOS MATERIALES ES EN RELACIÓN DIRECTA AL TI

PO DE PREPARACIÓN EN PROSTODONCIA FIJA Y GENERALMENTE A 

UTILIZAR UN POLISULFURO DE HULE DE FORMA PESADA EL CUAL 

SERVIRÁ COHO BASE INICIAL DE LA IMPRESIÓN PARA REPRODUCIR-

DETALLES A GROSO MODO DE !.A IMPRESIÓN INICIAL. LA UTILI-

ZACIÓN DE UN POL!SULFURO DE HULE DE FORMA REGULAR ES AQUEL 

QUE SE UTILIZA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DE UNA SOLA IN

TENCIÓN SI:\ NECESIDAD DE UTILIZAR OTRO POLISULFURO DE HULE 

DE FORMA LIGl-:RA, YA QUE ÉSTE MATERIAL EN ESTA PRESENTACIÓ~; 

REPRODUCE DETAl.LES EN LA MISMA FORMA QUE CUALQUIER MATE--

RIAL FLUIDO O LIGERO Y EU IGUAL FORMA QUE UN SILICÓN. 

T~IPRF.STONF.!=: CON COFIA R!POL. 

LA 1:-IPRESIÓN EN BASE A UNA COFIA Ril'OL BRINO,\ CARACTJ; 

RÍST!CAS DE EXACTITUD A LA HORA DE UNA TOMA DE IMPRESIÓN,

CARACTERÍSTICAS TAN InPORTANTES COHO LO SON UNA IMPRf.SIÓN

ADECUADA DE LOS DET1\LLES FINOS A NIVEL DEL BORDE Cl-:RVICAL-

0 PREPARACIÓN GINGIVAL O LÍNEA DE TERMINACIÓN CERVICAi., YA 



QUE tSTOS DETALLES SON TAN IMPORTANTES PARA EL ÉXITO DE DI

CHA REST.r\UP.ACIÓN. 

LAS CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS DE UNA BUENA !~PRESIÓN VAS 

EN RELACIÓN DIRECTA A LA TÉCNICA QUE SE UTILICE ,. AL MATE--

RlAL A UTILIZAR EN DICHA PREPARACIÓN. DENTRO DE ÉSTAS CA-

RACTERÍSTICAS DEBEMOS TOMAR EN CUENTA PRIMERO: 

1) EVITAR ANESTESIA EN ÁREAS PREPARADAS EN EL PACIENTE. 

2) NO UTILIZAR SEPARADORES O RETRACTORES GINGIVALES 

QUE MODIFIQUEN LA LÍNEA DE TERMINACIÓN GINGIVAL. 

J) NO ES INDISPENSABLE QUE EL CAMPO A IMPRESIONAR ESTÉ 

COMPLETAMENTE AISLADO O SECO. 

4) ES INDISPENSABLE OBTENER UNA IMPRESIÓN DE TODO EL-

ARCO Y QUE INCLUYA T.ODOS LOS DIENTES DE DICllO ARCO. 

5) EVITAR DEFECTOS A LA HORA DE LA IMPRESIÓN QUE RE--

QUIERAN UNA NUEVA TOMA DE IMPRESIÓN. 

6) EVITAR AL MÁXIMO EL USO DE TRAHSFERENCI,",S DE DlCHA

IHPRESIÓN PARA EVITAR DEPORMACIONES EN El. HATERI,\l

DE IMPRESIÓN. 

7) OBTENER INMEDIATAMENTE DOS MODELOS Di': TRABAJO DE LA 

MISMA IMPRESIÓN Y DETERMINAR CUAL DE LOS DOS SERÁ-

EL MODELO FINAL DE TRABAJO. 



-62-

ANTERIORMENTE LA TOMA DE IMPRESIONES CON ADITAMENTOS -

EN PROSTODONCIA FIJA SE LLEVABAN A CABO EN B1\SE A U~ A:<ILLO 

DE COBRE INVOLUCRANDO LA PIEZA A IHP!!ESIONAR Y EL MATERIAL

DE IMPl!ESIÓN I::RA UN }JATER!,\L REVERSIBLE COMO LO ES LA MODE

LINA, ESTE TIPO DE IHl'RESIÓN SE ENCUENTRA EN DESUSO YA QUE

SURGIERON MATERIALES DE IMPRESIÓN COMO LO SON LOS SILICONES 

QUE BRINDARON UNA MAYOR FACILIDAD EN SU MANIPULACIÓN Y UNA

EXACT!TUD TAN FIRME COMO LO ERAN LAS BANDAS DE COBRE CON MQ 

DELINA. DE AQUf EXISTE UNA SEMEJANZA A LA IMPRESIÓN CON--

COFIA PIPO!. EN EL CUAL EL PROCED!}IIENTO ES DIFERENTE, YA -

QUE SE UTILIZAN OTROS ~IATERIALES EN LA ELABORACIÓN DE DICHA 

COFIA • 

.TÉCNICA EN LA EL,\80RAC1ÓN DE 1.A COFIA RJPOL PARA LA TO~IA DE 

IMPRESIÓN. 

Al. FABRICAR l.OS PROVISIONALE~. SE APROVf.CllA PARTE DEL

TRAB,\JO DE SU CONSTRUCCIÓN PARA ELABORAR L1\S COFIAS PARA LA 

IMPRESIÓN. LAS COFIAS PRESENTAN SJMil.ITUD CON LOS PROVI--

SJONALES; SJN EMBARGO, SU CONTORNO l:.XTERIOR CORONARIO NO -

EXIGE CONSEHV,\11 LA FORMA DE LOS DIENTES cono ES REQUISITO--

EN LOS l'RO\'lSIONAl.ES. EN !.AS COFIAS SE PODllÁ UTil.IZAR UN-

MATERIAL DI-: ,\CRi1.rco DE nENOR COSTO, )º,\ Si~A TRANSPARENTE,.-

COLOH ROSA, O CUAl.QUtf-:H OTRO. LA COFI,\ ílEBERÁ SER MÁS ---
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GRUESA QUE LA DE LOS PRO\'ISIONALES PUES SE NECESITA U,'i ESPi 

ClO ENTRE EL DIENTE PREPAR . .\00 Y EL EXTERIOR DE LA COFIA PA

RA QUE SE ALOJJ.: DEBIDAMENTE EL MATERIAL DE IMPRESIÓN EN SU-

INTERIOR. DESPUES DE REALIZAR EL ENCERADO PARA LOS PROVI-

SIONALES, SE PODRÁ DUPf,ICAR NUEVAMENTE EN EL E:-iCERADO f SE.

LE AGREGUE MATERIAL HASTA OBTENER EL GROSOR DESEADO. 

UNA VEZ TRABAJADO EN LA FORMA ACOSTUMBRADA EL ACRÍLICO 

QUE REPRODUCE LAS COFIAS, PASAREMOS A LA ADAPTACIÓN REQUERi 

DA EN LAS MISMAS PARA SU MANEJO. ASÍ MISMO SERÁ NECESARIO 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAIMPRESIÓN PARA EL CONJUNTO DE Eá 

TA ARCAD,\. SE COLOCARÁ U.~A HOJ,\ DE ASBESTO EN EL ÁREA QUE 

DESEEMOS CREAR EL ESPACIO SUF-iCIENTE PARA EL MATERIAL DE Il,! 

PRESIÓN, SE PONDRÁN SOBRE EL MODELO Y ADAPTARÁN LAS PLACAS

BAYER DE POL!ETILENO. 

PARA ELABORAR EL PORTAI~IPRESIÓN DE LOS ARCOS PODRÁ UTl 

LIZARSE OTRO MATERIAL COMO EL FORMATRAY DF. KERR. 

UNA VEZ OBTENIDAS LAS COFIA, p,\SAREHOS A LA ADAPTACIÓN 

DE ELLAS EN El. MODELO DE J:STUlJlU. SERÁ NF.CESARIO ELIMI--

NAR PRIMERO LOS EXCF.DF.NTES EXTERIORES. SE UTILIZAN LA --

RUF.DA DE UULE HF.TALIZADA EN EL MOTOR DE a,\NCO DEL LABORATQ .. 

RIO Y DISCOS PARA SEP,\RAR LOS ESPACIOS PROXINALES. EL SI-

GUIENTE PASO F.S DIRECTAHE!iTE EN EL INTERIOR DE LA COf'IA, EL 

CUAL SERÁ ABOCARDADO CON UNA FRESA REDONDA 86, UT!f,IZÁNDOLA 
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EN FORMA TAL QUE SE OBTENGA UN DESGASTE UNIFORME. SE DEJA 

RÁ USA BANDA INTERIOR DE ,\CRÍLICO EN EL BORDE CERVICAL QUE-

SIRVE DE PROTECCIÓN AL MARGEN. A COHTINUACIÓN UTILIZARE--

HOS UNA FRESA DE FISUR1\ 11704 ó 706 COLOC,\DA DE TAL MODO QUE 

PUEDA DESGASTARSE LA BANDA CERVICAL INTERNA QUE DEJAMOS 

CUANDO llICIHOS EL DESGASTE CON LA FRESA REDONDA, ASÍ NO SE-

DAÑARÁ EL MARGEN PERIFÉRICO DE LA COFIA. UNA VEZ TRABAJA-

DAS LAS COFI,\S EN SU INTERIOR, PROCEDEREMOS A CREAR TAMBIÉN 

UN ESPACIO EN LAS PORCIONES DESDENTADAS PARA QUE EL MATE---

RIAL DE IMPRESIÓN TENG,\ DONDE ACOMODARSE. HAY OCASIONES -

EN QUE LOS PROVISIONALES, NI LAS COFIAS TENDRÁN UN AJUSTE-

ADECUADO EN EL DIENTE YA REBAJADO EN !.A CLÍNICA, ESTO ES LÍ!. 

GICO, YA QUE EN EL MODP.LO DE ESTUDIO SEGUIMOS UNA ORIENTA-

CIÓN MIESTRAS QUE EN l.A BOCA 1\L r:-;TERVENIR, NO PODRE.nos RE-

LACIONAR LOS DESGASTES CON LOS DEL MODELO. CUANDO EL CA-

SO EN TRATAMIENTO ES EXTENSO, LÓGICO ES QUE SE DIFICULTE EL 

MANEJO DE LAS COFIAS, UNIDOS EN UN ARCO COMPLETO, SERÁ ME-

.!iESTER SECCIONARLAS POR ÁREAS PARA PODER MANEJARLAS EN LA -

DOC,\ CON MÁS FACil.IDAD Y OBTENER ASÍ MEJORES RESULTADOS. 

UNA VEZ QUE SE HAYAN PREP,\RADO LOS DIENTES, SE SEPARAN 

LAS COFIAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA Y SE AJUSTAN SOBRE LAS

l'REPARACIONES. SE llA DESCRITO LA FORMA ÓPTIMA DE LA OBTE.tl_ 

CIÓN DE LAS COFIAS EN SU ETAPA INICIAL, ELABORADAS EN LOS -
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MODELOS DE ESTUDIO Y PORTAIHPRESIONES. 

llAY OCASIONES EN QUE NO ES POSIBLE ELABORAR SOBRE HODf. 

!.OS ÉSTOS ELEMENTOS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS DIENTES PREPA

RADOS, SE PUEDE RECURRIR ,\ OTROS M?:TODOS. 

EN CASO DE QUE FUERA NECESARIO COMENZAR LA PREPARACIÓN 

DE LOS DIENTES SIN HABER llECllO LAS COFIAS, SE PUEDE HACER -

LO SIGUIENTE: 

SE TOMARÁN IMPRESIONES CON ALGINATO, EN EL INTERIOR-

DE ÉSTAS IMPRESIONES PODREMOS CONSTRUIR CON ACRÍLICO, VERTl 

DO O PINCl-:LADO, UNAS CARILLAS REPRESENTATIV,\S DE LA FORMA -

DE LOS DIENTES. ÉSTAS SE ABOCARDA~~ EN SU INTERIOR Y SE Rf. 

FUERZAN EN SU EXTERIOR TAMBIÉN, SE EMPLEA EN FORMA EXTEM-

PORÁNF.A DOS REPRODUCCIONF.S DE ACRÍLICO, UNA PARA COl.OCARLA

COMO PROVISION,\L EN LA BOCA Y OTRA COMO COFIA PAR,\ LA TO!>!A-

DE IMPRESIÓN. UNA VEZ OBTENIDAS COFIAS Y l'ROVISJON,\LES DE 

LA IMPRESIÓN CON ALGIN1\TO, ESTA PUEDE CORRERSE EN UN HATE-

RIAL DE YESO, Y SOBRE ESTO CONSTRUIR LAS COFIAS Y PORTAIM--

PRESIÓN. OTRA ALTERNATIVA SERÍA: 

DE LOS HODEI.OS DE ESTUDIO El.ADORAR EXCLUSJV,\MENTE I.OS

PROVISJONALES, EN ÉSTE CASO, SE 1'0HAR,\ UNA IMPRESIÓN CON A1. 

GINATO DE TODA LA ARCAD,\, DESPUÉS DE REALIZADAS LAS PREl'AR~ 



ClOSES. y ESTO SIRVE PARA CONSTRUIR t.AS corI,\S 'I ?:L PORTAl.tl 

PRESIÓN. 

DESPUÉS DE. l!ACt:R TODO ESTO SE PROCEDE A LOS AJUSTES DE 

LAS COFIAS EN l::L LAB011ATOR10, Y/\. QUF. LA PRÓXIM1\ CITA SERÁ--

PARA LA TOMA DE IMPRESIÓN. EL INSTRUMENTAL NECES . .\RIO PARA 

LAS ADAPTACIONES DE LAS COFJ,\S, PAR,\ DESPUÉS TOM,\R LA IMPRli 

SIÓN DEFINITIVA ES FRESA DE FISURA #704, UNA DE BOLA #6 Y -

UN DISCO DE LIJA ASPERA, TAMBIÉN EL MOTOR DE BANCO DEL LABQ 

RATORIO. ES HUY ÚTIL HAP.CAR CON l.ÁPIZ PARA DISTINGUIR EL-

BORDE PERIF?:RICO, AllÍ RADICA EL BUEN ÉXITO DE LA IMPRESIÓN-

FINAL. CON EL DISCO DE LIJA ASPERA, REBAJAREMOS LOS CON--

TORNOS PROXIMALES EN FORMA ACHAFLANADA PARA NO ADELGAZ1\R --

LAS PAREDES. SE INCLINA EL DISCO DE LIJA DE MODO QUE SE -

OBTENG,\ UN BORDE GRUESO F.N LA PARED DE LA COFI,\. 

CON LA FRESA REDONDA #6 cot.OCADA EN F.!. TECHO DE LA CO

FIA SE CREARA UN tSl'AClO EN LA PORCIÓN INCIS1\L U OCLUSAJ •• 

SE CONTJtlÚAN llDEl.GAZANDO PAREDES, ESTO NOS SIRVE PARA ELIMJ. 

NAR Slll'ICJF.NTl': MATERIAi, DEL INTERIOR DE LA COFI1". P,\R,\ QUE -

SE ALOJll EL DI\ lMf'RESIÓN. ESTE DESGASTE EN LAS PAREDES SE 

LLE\' 11 HASTA UN1\ l\ANDA CF.RVICi\L INTERNA DE LA COFIA. LUEGO 

CON !.A FRESA DE FISURA f/706 CORTAMOS TODA l.A PORCIÓ:-1 INTER

NA DI-; EST,\ UANDA, IJEJANOO EXCLUSIVAMENTE UN ANILLO ALREDE-

DOR DEL BORDE CERVICAL QUE REPRESENTA LA PORCIÓN MÁS INTER-



N,\ DE LA COFIA, 

PROBAREMOS LA ADAPTACIÓN DEL PORTAIHPRESIÓN SOBRE LAS 

COFI.\S PARA QUE PUEDAN LLEGAR A ALOJARSE EN FOR!IA DEBIDA -

EN TODO EL ARCO, Y SI ES NECESARIO, SE LE HAR,\N LOS AJUS-

TES NECESARIOS PARA QUE NO LASTIME LOS TEJIDOS BLANDOS. 

EL SIGUIENTE PASO ES DISPONER DE LOS MATERI1\LES NECE

SARIOS PARA LA TOMA DE IMPRESIÓN COMO SON: VASELINA SÓLIDA, 

CEMENTO QUIRÚRGICO, TORUNDAS DE ALGODÓN, ESPATULAS Y LOSE

TA PARA LA MEZCLA DE llULE ¡ TIJERAS Y PINZA DE CAMPO, ASÍ--

COMO LOS DIVERSOS TIPOS DE HERCAPTANOS. SE IMPREGNA CON-

EL ADHESIVO EL INTERIOR DE LAS COFIAS, TAMBIÉN EL PORTAIH

PRESIÓN SE LE DA UN TRATAMIENTO CON ESTE t\D!IESIVO EN TODO-

SU INTERIOR Y PARTE DE LOS BORDES EXTERIORES. SE MEZCLA-

EL MATERIAL PESADO DE PERMLASTJC, UNA VEZ INCORPORADOS DE

BIDAMENTE LOS DOS ELEMENTOS, SE LLEVAN AL INTERIOR DE LAS-

COFIAS REBASANDO llASTA LOS BORDES l'ERIFÉHJCOS. DEBERÁN--

PHESJON,\RSE AL MÁXIMO ÉSTAS COFIAS SOBRE SUS POSICIONES EN 

LOS ARCOS. 

ES IMPORTANTE RECORDAR LO SIGUIENTE: PARA LA COLOCA-

CIÓN DE !.AS COFIAS EN FORMA INICIAL: DEBERÁN LLEVARSE llAS

TA UNA POSICIÓN NO TOTAL SOBRE l.OS DIENTES y 1'ENIF.NDO 1.os

DEDOS llUMEDECIOOS CON VASELINA, MOJ,DP.AR EL EXCEDENTE QUE -
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VA DESPLAZÁSDOSE HACIA EL SURCO GINGIVAL PARA ENTONCES HA

CER LA COLOCACIÓN TOTAL, CON ELI.O LOGRAMOS QUE El. MATERIAL 

DE IMPRESTÓS SE ALOJE EN EL SURCO. SE RETIENE EN ESTA PQ 

SICIÓN EL TIEMPO NECESARIO HASTA QUE POLIMERICE, 

YA RETIRADO, PODEMOS PROCEDER A QUITAR CON TIJERAS 

LOS EXCEDESTES EXTERIORES ALREDEDOR DEL BORDE CERVICAL, 

TAMBIÉN SE SUPRIMIR,\N LOS QUE HAYAN CUBIERTO PORCIONES IN

CISALES U OCLUS,\LES DE L1\S COFIAS, CON UNA FRESA REDONDA -

SE HACE UN ORIFICIO EN LA PORCIÓN MÁS OCLUSAL, SE TRATA-

RÁ DE HACER EL AGUJERO EN FORMA DE E~IBUDO HACIA OCLUSAL, 

SE ?-IEZCLA EL MATERIA!. DE JERING,\ Y SE INTRODUCE EN EL lNTf. 

RIOR DE L1\S COFIAS. 

LAS COFIAS SE LLEVAN ,\ LA ,\RCADA Y SE PONEN SOBRE LAS 

ÁREAS QUE CORRESPONDAN. SE HARÁ UNA LIGERA PRESIÓN SOBRE 

LAS MISMAS TAPANDO CON LOS DEDOS LOS ORIFICIOS OCLUSALES,

SE PERMITES QUE LAS COl'IAS PERMANEZC,\N EN LA ARCADA llASTA

QUE EL MATERT Al. COl.OCAllO CO~IIENCE A TENER CONSISTENCIA Y -

POSICIÓN ESTABLE SOBRE LOS DIENTES. SE MEZCLA EL MATE---

RIAL REGULAR DE PERMLASTlC Y SE LLEVA AL PORTAIHPRESIÓN. 

HABRÁ DE CERCIOR,\RSE QUE LAS PORCIONES EXPUESTAS DE LAS CQ 

FIAS ESTÉN SECAS Y ASÍ PERMJTIR LA ADllF.Rf.NCTA DEL MATERIAL 

REGULAR. SE ESPERA EL TIEMPO SUFICIENTE P,\RA SU VULCANI-

-zAcIÓN FINAL y SE RETIRA El. PORTATHPRESTÓN. 
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CAPÍTULO VII! 

MODELOS DE TR.\13AJO Y EL MONTAJE ADE.CUADO EN 

ARTICl'L.\DO~ES SEHIAJUSTABl..ES 1' USO DEI. ARCO 

FACIAL. 

CUANDO Si. HA!\ OBTENIDO BUENAS lHPRESIONES DE LOS DIEN-

TES PREPARADOS Y CAVIDADES PARA RECIBIR lNCRüSTACIONES ONLAY, 

ES IHl'ORTANTE !'-!ANEJARLAS CON TODO CU!OAOO PARA ASl:.CURAR UNOS 

MODELOS EXACTOS Y DET,'\I.LADOS. 

LA CALID,\O DEL MODELO INCLUYE }IUCllÍS!MO E:\ LA f"AC1L!D,\U 

CON QUE VA A CO!-ófECCIONARSE L,\ RESTAUR1\CIÓN Y SU ,\JUSTE tN -

BOCA. UN BUE!; !-IOOELO TIENE QUE CU:1Pl.IR LAS TilES SIGUIENTES 

CONDICIONES: 

1.- Tlf:.1'E QIJE EST,\R LlllRE DE BIJRIJUJAS, 

2.- TODAS LAS P1\RTF.S DEL MODELO DP.BEN ES'f.\R L1DltES DE -

Df.FORMACl ONES. 

J.- LOS MODELOS TlENEN QIJE PODER SEi< RECORTADOS PARA TE_ 

NER Bl"tN i\CCESO Al. MODELADO DEL PATRÓN DE CERA. 



EL MOIJELO DE TRA!IAJO ES EL QUE SE MONTA EN EL ARTICUL.A_ 

OOR. PARA QUE LA ARTICVLACIÓN SEA LO MÁS PERFECTA POSIBLE, 

El. MODELO DEBE COMPRENIJER LA TQT,\LIDAD DE LA ARCADA. EL -

TROQUEL ES EL MODELO IXDl\'IDUAL DEL DIEi;TE TALLADO, EN EL--

QUE SE TERMINAN LOS MÁRGENES DEL PATRÓN DE CER,\. llA Y DOS-

SISTE~IAS DE MODELOS DE TRABAJO Y TROQUELES; EL }10DELO DE -

TRABAJO Y EL TROQUEL INDEPENDIENTES Y, POR OTRA EL MODELO -

DE TRABAJO CON TROQUELES DESMONTABLES. 

MODELOS DE TRABAJO Y TROOUEI, ltlDEPENDIENTES. 

SE NECESITA UN MODELO DEL ARCO COMPLETO Y U!/ MODELO --

PARCTAL Df. LA ZONA DE LAS PREPARACIONES. TIE:lE LA VENTAJA 

DE QUE MANTIENE LAS REl.ACIONES ENTRE LOS PILARES ESTABLES-

y FIJAS, ADEMÁS ES MÁS F.\crL MODELAR RESTAUR,\ClONES CON CO]. 

TORNOS FISIOI.ÓGJCOS ARMÓNICOS, 

UNA DE LAS DESVENTAJAS QUE TIENE ESTA TÉCNICA ES QUE -

Jl,\Y QUE l!l TRASLAD,\:IDO l.OS PATRONES DE CER,\ D~L TP.OQUEL AL

MODEI.O Y VICEVERSA PAR,\ LAS DISTINT1\S COMPROU,\CIONES. 

VACIADO o~: LAS IMPRHSIONES. 

PARA HACER EL TROQUEL, DEBE EMPLEARSE YESO PIEDRA DEL-

HÁS DURO. LAS IMPRESIONES SE LAVAN BAJO EL GRIFO PARA EL.! 
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·MINAR LAS MUCOSIDADES Y LA SALIVA QUE PUEDA HABER. SE --

MEZCLA EL AGUA Y EL YESO, CON LA ESPÁTULA llASTA QUE EL Yl:-

SO ESTÉ MOJADO. CONECTE EL TUBO DE VACÍO A LA TAPA DE --

PLÁSTICO Y ENGRANE EL EJE DE ARRASTRE DE LA PARTE SUPERIOR 

DE LA TAZA EN LA BOCA CONDUCTORA MÁS ANCllA DE LA UNIDAD HQ 

TRIZ. MEZCLE AL VACÍO DURANTE 15 SEGUNDOS. DESACOPLE -

EL EJE DE ARRASTRE DE LA BOCA CONDUCTORA Y VIBRE EL YESO A 

TRAVÉS DEL FONDO DE LA TAZA. DESCONECTE EL TUBO DE VACÍO. 

CON CHORRO DE AIRE SE DEBE ELIMINAR TODOS LOS EXCESOS DE -

llUMED,\D DE LAS IMPRESIONES CON llIDROCOLOIDES, SIN LLEGAR A 

DESECARLAS. 

CON UN PEQUE<:O INSTRUMENTO SE VA LLEVANDO EL YESO PI_g 

ORA A LA IMPRESIÓN DEL DIENTE PRf-:PARADO. PONGA UNA PEQUli 

ÑA CANTIDAD DE YESO EN lJN l.ADO DE LA IMPRESIÓN, POR ENCI)-1,\ 

DE LA PREPARACIÓN Y VIBRELA llASTA QUE EL YESO ALCANCE EL-

"FONUO" (SUPERFICIE OCLUSAL} DE LA PREPARACIÓN. 

INCLINE LA IMPRESIÓN DE MODO QUE EL YESO SE VAYA DES

LIZANDO POR EL FONDO DEI.A PREPARACIÓN, DESPLAZANDO EL Al-

RE A MEDIDA QUE VA AVANZANDO. SE PONE YESO llASTA ,\LCAI\--

ZAR UN1\ ALTURA DE APROXIMADAMENTE 2. 5cms. POR ENCJMA DE LA 

PREPARACJÓN. CON ESTO SE PODRÁ HACER UNA ADECUAllA PEANA

AL TROQUEL. 
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PREPARACIÓS DE LOS TROOQ~:LES. 

SE RETIRA EL MODELO DE LA CÁMARA llÚ~IEDA. P,\RA EVITAR 

LAS EROSIOSES Y R1\YAS EN LAS SUPERFICIES DE LOS DIENTES PR~ 

P,\RADOS DEL MODELO, SE ELIMINAN TODOS LOS TEJJDOS DE MÁS -

ALl.1\ DE E:>CÍA QUE 11.\YAN QUEDADO REPRODUCIDOS. 

DEL !iODELO DEL QUE SE VA A llACER EL TROQUEL SE RECORTA 

EN UN RECORTADOR DE MODELOS, ELIMINANDO EL EXCESO DE YESO -

ALREDEDOR DEL DIENTE PREPARADO. DURANTE EL RECORTADO, EL-

MODELO DEBE AGUANTARSE l'OR SU B,\SE. 

LA PEANA DEL TROQUEL DEBE SER LIGERA~lENTE MÁS ANCHA QUE 

LA PREPARACIÓN, LA PEAN,\ DEBE SER PARALELA AL EJE MAYOR DEL 

DI ENTE. 

LA PEASA DEL TROQUEL DEBE TENER UNOS 2.Scms. DF. LONGI-

TUD. SI ES MÁS CORTA SERÁ INCÓMODA DE AGUANTAR AL llACER -
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EL PATRÓN. 

CON UNA FRESA PARA RESINA EN ~·ORMA PE PERA, TALLE EL -

TROQUEL POR LA PARTE "GINGlVAL" DE LA LÍ:-.'EA OE TERl'-llNAClÓ~ .... 

EL RECORTADO FINAL SE llACE CON UN CUCHILLO DE LADORATORra -

CON HOJA #25. EL ÁREA POR G!NG!V,\L DE LA LÍNEA DE TF.IUl!NA 

CIÓN DEBE DE EST,\R LIBRE DE RUGOS!DADl~S. 

EL CONTORNO DE LA ZONA POR DEBAJO DE LA LÍNf.A DE Tf.RN.L 

NACIÓN TIENE QUf. SER SIH!L.\R ,\ J..,\ FORM1\ Df. L,l RAiZ DEI. Dl E!l_ 

TE NATURAL. ASi SE FACI!.[TA EL MOlJl::L,1,00 DEL CONTOR:;o 

AXIAL DE LA RF:ST.\l!'R1\ClÓN. UHA VE?. RECORTADO EL TROQUEL, -

LA LiNEA DE TERMINACIÓN SE RESALT(\ CON UN AflLADO 1.J.r1z RO-

JO COLOR DRITE. ÉSTO FACILITA EL MOOEl.ADO DEL NARGEf.ó CUAK 

DO l.,\ CER,\ OCULTA P:.RTE DE LA l.ÍNEA Df. TER!-11:-iAC!ÓI><. 



MODELO DE TRABAJO CON TROQUELES DESMONTABLES. 

ES SU USO U:\A PRÁCTICA MUY CO!>IÚ~. EL TROQUEL DEL ---

DIENTE PREPARADO SE ORIENTA EN EL MODELO DE TRABAJO MEDIAN-

TE UNA ESPIGA CÓNICA DE LATÓN. LOS TROQUELES DESMO!ITABLES 

DEBEN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

1.- LOS TROQUELES DEBEN PODERSE SITUAR SIEMPRE EXACTA

MENTE EN EL MISMO SITIO. 

2.- LOS TROQUELES DEBEN PERMANECER ESTABLES. 

3.- EL MODELO CON LOS TROQUELES DEBE PODERSE MONTAR FÁ 

CILHENTE EN UN ARTICULADOR. UNO DE LOS PROCEDI--

MIENTOS M,\s EXTENDIDOS ES EL SIGUIENTE: 

L,\ ESPIGA DE L,\TÓN .- llA DEMOSTRADO SER LA QUE TIENE HA 

YOR EXACTITUD EN SENTIDO HORIZONTAL. EN C1\DA DIENTE PREPA 

RADO DI-: l.,\ IMPRESIÓN SE PONE UNA ESPIGA, "{ ES _MUCllO M1\S PRE_ 

CISO SITUAR Y EST,\BJLIZAR LAS ESPIGAS EN LA IMPRESIÓN ANTES 

DE VERTER El. YESO PIEDRA. UNA ESPIGA SE COLOCA ENTRE LAS-

LÁMINAS ELÁSTICAS DE UNA HORQUILLA CON EL LADO REDONDO llE -

f.A ESPIGA EN UNA DE LAS ONDULACIONES Y EL LADO PLANO ,\POYA-

DO EN LA L,\MIN1\ PLAN,\. LA HORQUILLA SE PONE A TRA\'ÉS, EN-

DIRECCIÓN BUCOLINGUAI., DE LA IMPRESIÓN, CENTRAi/DO LA ESPIGA 

_DIRECTAMENTE SOBRE LA PIEZA PREPARADA, SE PASAN UNOS ALFIL]. 
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RES ENTRE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA Y PÍNCllELOS EN LA IM

PRESIÓN, EN EL BORDE L1:lGUAL Y BUCAL MÁS PRÓXIMO AL DIENTE 

PREPARADO. 

SE VIERTE ESC,\'l"OLA PIEDRA PARA TROQUEi.ES EN LA IMPRE

SIÓN llASTA LLENAR LOS DIENTES Y CUBR1R L,\ PARTE RETENTIVA-

RUGOSA DE LAS ESPIGAS. TODAS ÉSTAS RETENCIONES SE HAN DE 

PONER EN AQUELLAS ZO~AS DEL MODELO QUE NO VAN A SER DESHOJ! 

TABLES. YA FRAGUADO EL YESO PIEDRA, SE RETIRAN ALFILERES 

Y HORQUILLAS. CERCA DE DONDE LA ESPIGA EN1'RA EN EL YESO, 

EN LA BASE DE LO QUE SERÁ EL TROQUEL, SE GRABAN O UNOS 110-

YOS O UN CANAL EN FORMA DE V. ESTO FACILITARÁ LA REPOSI-

CIÓN CORRECTA DE LOS TROQUELES EN SU SITIO. 

........ .... . -~ ... ~. 
·.·.·:;:·: ... 

EL YESO ALREDEDOR DE LAS ESPIGAS SE LUllRICA, PARA FACl 

LITAR L,\ SEPARACIÓN DEL TROQUEL DEI. MODELO DE TRABAJO. SE 

fONE UNA SERVILLETA DE PAPEL HÚMEDO EN EL ESP1\CIO DE LA 



LENGUA. ÉSTO PERMITIRÁ HACERLE UNA BASE COMPLETA AL HOD.!f. 

LO, AL JIACER ESTO SE DEJA~ IRREGULARIDADES Y PEQUE~AS PRO

MINENCIAS DE YESO PARA QUE SIRVAN DE RETENCIÓN A LA ESCAYQ 

LA DE MONTAJE EN EL ARTICULADOR. UNA '.'EZ FRAGUADA LA ES-

CAYOLA SE SEPARA EL MODELO DE LA IHPRESTÓN Y SE RECORTAN -

LOS EXCEDENTES LATERALES. UNA VEZ EL MODELO SECO Y DURO-

SE CORTA LA CAPA DE YESO PARA TROQUELES CON UNA SEGUETA -

PROVISTA DE UN PELO FINO PARA METAL. 

llAY QUE HACER DOS CORTES, UNO EN MESIAL Y OTRO EN DI§. 

TAL DE CADA TROQUEL, LOS CORTES DEBEN CONVERGER LIGERAHEN-

TE HACIA APICAL. SE GOLPEA SUAVEHENTf. EL EXTREMO DE LA -

ESPTGA CON UN INSTRUMENTO SUAVE PARA llACER SALlR EL TRO--

QUEL. 

SE SACA DEI. TODO Y SE RECORTA EL EXCESO DE ESC1\YOLA -

QUE ESTÉ POR GINGIVAL DE LA LÍNEA DE TER~IINACIÓN. 
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EL ÉXITO DE ÉSTE PROCEDIMIENTO DEPENDE PRECISAMENTE -

DE QIE EL MODELO Y TROQUELES ESTÉN ABSOLUTAMENTE EXENTOS -

DE PARTÍCULAS DE YESO. SE VUELVE A INCERTAR LOS TROQUE--

LES Y SE DEBE ASEGURAR DE SU PERFECTO ASENTAMIENTO Y ESTA

BILIDAD. 

ARTICULACIÓN DE LOS MODELOS. 

AL EVALUAR LA OCLUSIÓN DE UN PACIENTE ES NECESARIO -

QUE LOS MODELOS DE ESTUDIO ESTÉN MONTADOS EN UN ARTICULA-

DOR CON UNA RELACIÓN DE MODELOS SUPERIOR E INFERIOR. 

PARA MONTAR EL MODELO SUPERIOR ES NECESARIO EL ARCO-

FACIAL, PARA QUE EL MODELO QUEDE ORIENTADO EN SENTIDO ANT~ 

ROPOSTERIOR COMO MEDIOLATERAL. ES NECESARIO ESTABLECER -

LA RELACIÓN ENTRE AMBAS ARCADAS CUANDO LOS CÓNDILOS ESTÉN

EN l.A POSICIÓN MÁS POSTERIOR SUPERIOR DE LAS FOSAS GI.ENOI

DEAS. 

CUANDO El. ARTICULADOR CON LOS MODELOS MONTADOS EN ES

TA RELACIÓN ESTÁ CERRADO, SE OBSERVA CON PRECISIÓN COMO -

CONTACTAN LOS DIENTES Y HALLAR LOS CONTACTOS OEFI,ECTIVOS Y 

OTRAS DISCREPANCIAS OCLUSALES. UNA VEZ OBTENIDA ÉSTA IN-

FORMACIÓN SE TOMA LA DETERMINACIÓN SOBRE QUE TIPO DE HEDI

DAS CORRECTIVAS HAY QUE REALIZAR PARA MEJORAR LA OCLUSIÓN. 



REGISTRO CON ARCO FACIAL. 

SE CAI.IENTA EN AGUA L'SA PLANCHA DE CERA ROSA HASTA --

QUE ESTÉ BLANDA Y FLEXIBLE. SE ADAPTA LA CERA A LA llOR--

QUILLA. SITÚE LA HORQUILLA SOBRE LOS DIENTES SUPERIOREST 

AGUANTE LA HORQUILLA Y P!D,\ AL PACIENTE QUE OCLUYA LIGERA

MENTE SOBRE LA CERA, p,\RA QUE QUEDEN MARCADAS LAS PUNTAS -

DE LAS CÚSPIDES. ENFRIE LA CERA Y SE RETIRA LA HORQUILLA 

DE LA BOCA DEL PAClENTE. RECORTAR Y ELIMI!IAR EL EXCESO--

DE CERA. SITÚE EL MODELO SUPERIOR EN LAS MARCAS DE LA --

HORQUILLA PARA CONTROLAR EL PERFECTO ASENTAMIENTO SIN BA-

LANCEOS NI ESTAUILlDAOES. 

SE VUELVE A !.LEVAR LA l!ORQUILLA A LA BOCA Y SE PIDE--

AL PACIENTE QUE f,,\ SOPORTE OC!.UYENDO SOBRE El.LA. SE LE -

INDJC,\ TAMBIÉN QUE TOME AMBOS BRAZOS DEL ARCO FACIAL Y QUE 

SE LOS COLOQUE EN LOS CONDUCTOS AUDITI\'OS EXTERNOS. SE -

INTRODUCE EL VÁSTAGO DE LA l!ORQUILl,A EN LA 0081.E NUEZ DEL-

AH.CU. SE APIU !'TAN LOS TRES TOR/\ILLDS GRAFILJ.OOS DEL ARCO. 
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MONTE EL SOPORTE DEL BLOQUE DE APOYO EN EL NASIÓN, -

MOVIE~DO EL ARCO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO Y EXTENDIENDO 

LA VARILLA QUE SOPORTA EL BLOQUE, LLÉVELO A APOYARSE EN -

EL NASIÓN, BIEN CENTRADO, SE APRIET,\ EL TORNILLO GRAFILA-

00 DE FIJACIÓN. 

MIENTRAS EL PACIENTE SOSTIENE EL ARCO FACIAL, SE EM

PUJA LA DOBLE NUEZ HACIA ATRÁS Y DESLIZANDOLA POR EL VÁS

TAGO DE LA HORQUILLA, llASTA QUE ESTÉ CERCA DE LOS LABIOS-

SIN TOCARLOS. SE APRIET,\ FIRMEMENTE EL TORNILLO CON EL-

DESTORNILLADOR llEXAGONAL. SE FIJA TAMBIÉN LA DOBLE NUEZ 

A LA BARRA VERTICAL DEL ARCO, NO SE DEBE DESVIAR O INCLI

NAR EL ARCO FUER,\ DE SU POSICIÓN AL APRETAR LOS TORNILLOS. 

SE TOMA NOTA DE LA DISTANCIA INTERCONDILAR APROXIMADA, É§. 

TA INFOR~IACIÓN DEBE ANOTARSE EN LA FICHA DEL PACIENTE --

PARA POSTERIORMENTE ,\JUSTAR EL ARTICULADOR. 

MONTAJE DEL MODELO SUPERIOR. 

SE PREPARA t-:t. ARTICULADOR PARA EL MONTAJE DEL MODELO. 

CADA UNO DE LOS ELEMENTOS CONDILARES DEL ARTICULADOR SE -

PUEDE ATORNILLAR EN TRES AGUJEROS ROSCADOS MARCADOS CON--

LAS LETRAS L, M Y S RESPECTIV,\MENTE. LOS ELEMENTOS CON-

DILARES SE ATORNll.LAN EN EL AGUJERO CUYA LETRA COINCIDA -

,CON LA REGISTRADA EN EL ARCO FACI1\L. SE APRIETAN FIRME-

TESIS 
DE l.A 

tw IJEBF. 
íiil~UBTEC~ 
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MENTE LOS ELEMENTOS CONIJILARES CON UNA LLAVE. LA RELA--

CIÓN DE LAS LETRAS !JE !.os ELEHENTOS CONDILARES CON LOS E.§. 

PACIADORES ES LA SIGUIENTE: 

S - PEQUEÑO - NINGÚN ESPACIADOR, 

M - MEDIO - UN ESPACIADOR. 

L m GRANDE - DOS ESPACIADORES, 

POR EJEHPLO, DEL TAMAÑO INMEDIATO HÁS PEQUEÑO DA LU

GAR A CUSPIDES LIGERAHENTE HÁS PEQUEÑAS, CON POSIBILIDAD-

DE INTERFERENCIA MENOR. 

GUIENTES: 

LOS PASOS A SEGUIR SON LOS Sf--

SE ROSCAN LOS ELEMENTOS CONlllL1\RES EN SUS RESPECTI-

VOS AGUJEROS, SE AÑADf':N O RETIRAN ESPACIADORES PARA AJUS

TAR LA DISTANCl,\ CORRECTA ENTRE !.AS GUÍAS CONDILARES. 

DESPUÉS EL ARCO FACIAL SE MONTA SOBRE El. CUERPO sur~ 

RIOR DEL ARTICULADOR, SE APRIETAN J.OS TRES TORNILLOS DE -

CABEZA GRAFILADA DEL ARCO FACIAL, PREVIAMENTE SE llA RETI

RADO EL PUNTERO INCIS,\I., DESPUÉS SI:: CIERRA EL CUERPO SUP!, 

RIOR SOBRE El. YESO DE MONTAJE COLOCADO SOBRE EL MODELO S.Q. 

Pl::RlOR, 



REGISTRO INTF.ROCLUSAL (DIAGNÓSTICO). 

PARA MONTAR EL MODELO INFERIOR EN EL ARTICULADOR, ES 

NECESARIO QUE 1.os CÓNDILOS DE AMBAS ARCADAS ESTÍ:.N EN REL~ 

CIÓN CéNTRICA, LA MEJOR TÉCNICA PARA OETERHJN,\R F.STE Rli 

SULTADO ES 1.A DESCRITA POR DAWSON CON EL N'OMBRF. DE MANIP!l, 

LACIÓN BIMANUAL. EL SISTEMA NF.UROHUSCULAR llAC~: DE MONI-

TOR DE LOS IMPULSOS SENSORl1\L~:s QUE LLEGAN A LOS D1ENTE5-

HAXILARES Y A SU VEZ PROGRAMA LA POSICIÓN DE OCJ,IJSJÓN DOE_ 

DE LOS ESTÍMULOS DE f'ROTCCt:JÚN SEAN LOS MiNJMOS l'OSIHLF.S. 

POR LO TANTO LA MUSCUl.ATURA SE TIENE QUE DF.SPROGRAHAR D!~ 

SU ESQU~:MA DE CIERRE llABITUAL, DE MODO QUE PUEDA CONSE-

GUIR CON FACILIDAD UN CIERRE EN POSIClÓN RETRUIDA. UN,\

FORHA MUY SF.NCll.LA DE OBTENER ESTE RESULTADO CONSISTE EN

INTERCALAR UN ROLLO DE ,\LGOOÓN ENTRE LOS DIENTES ANTERJO-



RES '! HACER CERRAL AL PACIESTE DICIÉNDOLE: "MUERDA COS -

SUS MUELAS" SE COMPRUEBA Qt:E SO llAY,\ CONTACTOS ENTRE L;..S-

PIEZAS POSTERIORES. DESPUÉS DE ÉSTE TIEMPO, LA "ME~ORIA" 

DE LA POSICIÓN EN QUE LOS DIENTES LLEG,\N A LA COMPLETA l]i 

TERCUSPIDACIÓN SE JIA PERDIDO Y LA MANDÍBULA SE PUEDE FÁ-

CILHENTE MANIPULAR Y LLEVAR A LA POSICIÓN ÓPTIMA. 

UNA VEZ RETIRADO EL ROLLO DE ALGODÓN, SE PASA A LOC.!l 

LIZAR DIRECTAMENTE LA POSICIÓN MANDIBULAR ÓPTIMA, 

PASOS A SEGUIR SON LOS SIGUIENTES: 

L05 -

CON LOS PULGARES EN POSICIÓN SE LLEVA A LA M1\NDÍBUL,\ 

A LA RELACIÓN TERMINAL DE BISAGRA, SE COLOC,\N LOS CUATRO

DEDOS DE CADA MANO EN EL BORDE INFERIOR DE LA MANUÍBt:LA. 

EVI1'E SUBJ R L,\ MAl\DÍBUL1\ AL PUNTO EN QUE HAYA CONTACTO I,;i_ 

TERDENTARIO, PUES ESTO INICIARÍA LA DEFLECClÓN DE LA M.;S-

DÍl\ULA POR I.1\ ACCIÓN DE 1.os MÚSCUl.OS. CON LOS DEDOS SE-

APJ.ICA UNA FUERZA llACIA ARRIBA EN EL BORDE INFERIOR DE LA 

MANDÍBULA, Y CON LOS PULGARES UNA llAClA ABAJO Y LIGERAME.N. 

TE llACIA ATRÁS, EN LA SÍNFISIS. EL SIGUIENTE PASO ES --

FORMAR EL PROGRA~l.\DOR OCLUSAL, SE MOLDEA COMPUESTO TERMO

p1.,\STJCO VERDE EN \\ARRITAS, EL PACIENTE SOSTIENE El, PRO-

GR AMADOR EN l'OSICJÓS MIENTRAS EL OPER,\DOR LLE\'A LA MANDÍ-. 

l~Ut.A A LA RELACIÓN TERMINAL DE B1SAGRA. SE DEBEN COHPRQ 
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BAR AQL'I DOS l~PORTANTES PUNTOS: 

1.- ASEGt.:RARSE QUE LOS CÓNDILOS ESTt:N EN LA POSICIÓ~ 

ÓPTIMA EN SUS FOSAS GOLPEANDO LIGERAMENTE CON -

LOS ISCISIVOS INFERIORES L,\ MASA TERMOPLÁSTICA. 

2 .- EL PACIENTE NO DEBE !11\BER CERRADO HASTA EL PUNTO 

DE CONTACTO ENTRE LAS PIEZAS SUPERIORES E INFE-

RIORES. 

LOS DIENTES INFERIORES SOLO DEBEN HACER CONTACTO CDS 

EL PROGRAMADOR DE MASA TERMOPLÁSTICA. 

EL SIGUIENTE PASO ES RECORTAR UN TROZO DE CERA ROSA

EN FORMA DE ARC,\DA, SE 1\D,\PTA L,\ PI.ANCHA DE CER,\ A LA AR

CAD,\ SUPERIOR, DESPU?:s SE HACEN CORTES ENTRE EL LATERAL Y 

CANINO DE CADA LADO. L,\S ALETAS DE ORIENTACIÓN Sl-: PI.JE-

GAN SOBRE LA CARA LAlUAL DE LOS CANINOS. LOS CORTES llE-

cuas ANTERIORHl-:NTE SI:: PROLONGAN y si-; ELJMJN,\ UN TROZO DE

CERA EN FORH,\ lJF.. cu~ A. 
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DESPUÉS SE ELIMINA TODO ET. EXCEDF:NTE DE CERA POR F'Ug 

RA DE LAS HUELLAS DE LAS CÚSPIDES Bl'CALES, MIENTRAS QUE 

EL PACIE:\TE ~!ANTI ENE EL PROGRAMADOR EN POSICIÓN, EL OPER,A. 

DOR COSDUCE LA }l,\NDÍllULA HASTA QUE LAS PUNTAS DI': LAS CÚS

PIDES INFERIORES IMPRIMEN llUF.LLAS EN EL REGISTRO DE CERA. 

SI LAS CÚSPIDES INF'F.RIORES NO QUEDAN MARCADAS AUMENTE EL-

GROSOR DEL REGISTRO CON PASTA RECTIFICADORA. SE DEJA El! 

F'RIAR EL REGISTRO DE CEl!A DE LA llOC,\ DEJANDOLA EN UN REC.l 

PIENTE DE AGUA. SE VUELVE A PROBAR EN BOCA PARA ASEGU--

RARSE QUE EL ENFRl1\HIENTO NO HA PROVOCADO NINGUNA DISTOR

SIÓN. 

SOBRE UN BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR SE PONE UNA p_g_ 

QUENA CANTJDAU DE PASTA PARA REGISTROS, Y SE llOMOGENIZA -

CON UNA ESPÁTUl.1\ PARA c¡.:HENTO. EN CADA llUELl.A QUE QUEDE 

IMPRESA POR LAS CÚSPIDES FUNCIONALES, SE DEPOSITA UNA PE

QUEílA CANTIDAD DE PAST1\ PARA REGISTRO. 

EL REGISTRO OCLUSAL TERMINADO, CONSTITUIDO POR t:L--

PROGR,\MADOR Y l.A Pf,ANCll,\ DE CERA CORREGIDA CON P,\STA p,\RA 

REGISTROS. 
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SE ELIMINA EL EXCESO DE PASTA PARA REGISTROS CON UN

CUClllLLO AFILADO, DESPUÉS SE MONTA EL :·lODELO INFERIOR 

AQUI SE DEBEN COMPROBAR ÉSTOS PUNTOS: 

1 .- CADA ELEMENTO CONDILAR DEBE ESTAR ,\POYADO EN l.A

PARED POSTEROSUPERIOR DE SU CORRESPONDIENTE GUÍA 

CONDILAR. 

2 .- TANTO EL MODELO SUl•ERIOR cono EL INFERIOR DEBEN

ESTAR COMPLETAMENTE ACENTADOS EN EL REGISTRO --

INTEROCLUSAL. 

3.- LA ESCAYOLA DE MONTAJE DEBE ABARCAR TANTO LAS R~ 

TENCIONF.S DEL MODELO COMO LAS PLACAS DE MO~TAJE

DEL ARTICULADOR. 

REGISTRO INTEROCI.USAI.. 

SE DEBE lJISTlNGUIR ENTRE EL MONTAJE DESTINADO A llA-

CER UN DJAGNÓSTJCO Y EL DESTINADO A ENCER,\R LAS REST,\URA

CJONES OP. SEGMENTOS 1.TMTTADOS DP. 1.A Oí:Ll'STÍJN. 

1.os MONTAJES PARA DIAGNÓSTICO SE 11,\CEN EN RELACIÓN 

CÉNTRICA, MIENTRAS LOS QUE SE HACEN PARA EJ. ENCERADO DE-

RESTAURACIONES SE ESTABl.F.CEN F.N octusrói; CÉNTRlCA (OPOSI

CIÓN DE MÁXIMA INTERCUSPIDACIÓN). 
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LA TÉCNICA PARA REGISTRAR ÉSTA POSICIÓN ES LA DEL RL 

GISTRO INTEROCLt;SAL I:~ }IORDIDA CERRADA. 

EL MODELO SIJPE~:IOR SE MONTA DE J,A MANERA SIGUil~NTE: 

SE CALIENTA ll~ TROZO DE CERA ROSA DURA, SE DOBLA SO

BRE SI MISMA DE MODO QUE LLENE TODO EL ESPACIO ENTRE EL O 

1.os DIENTES PREPARADOS y LOS ANTAGONISTAS. 

LOS TROZOS DE CERA NO DEBEN SER MÁ~ LARGOS QUE LA DJ. 

MENSIÓN MESIODISTAL DEL DIENTE PREP1\RADO. SE VUELVE A -

ABLANDAR LA CERA, SE COLOCA SOBRE LA l'IEZt\ PREPARADA, SE

llACE CERRAR AL P,\Cl ENTE A LA POSICIÓN DE MÁXIMA INTERCUS

PIDACIÓN, SE ASEGURA QUE EL CIERHE SEA COMPLETO, CUANDO -

SE Jl,\YA ENDURECIDO L . .\ CERA, SE Rl-:TIRA UE LA BOCA Y SE --

GUARDA EN AGUA FRiA. 

SI~ l'ONE EL CUERPO SUPERIOR DEL ARTICULADOH, BOCA AB_a 

JO SOBRE LA MESA DEL TALLER CON EL EXTREMO DEI. PUNTERO IE, 

CISAI. SOBRESAL! ENDO DE SU BORDE. SE COLOCA 1.A CERA EN--

El. MODELO SUPERIOR, SE COMPRUEBA QUE ASIENTE BIEN. SE--

PROCEDERÁ A PONER AHORA EL MODELO INFERIOR SOBRE EL SUPE-

RIOR. LAS PIEZAS SUPEHIORES E INFERIORES DEBEN MOSTRAR-

UN MÁXIMO DE INTERCL!SPIUACIÓN. SE HEZCl.A ESCAYOLA Y SE-

PONE ENCI~l.\ DEL MODELO INFERIOR. ASIENTE LOS ELEMENTOS-
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CONDILARES EN LAS GUÍAS CONDJLARES, EN SU POSICIÓN MÁS R~ 

TRUSJVA. 

GUiAS CONDILARES. 

LAS ARTICULACIOSES TEMPOROMANOlBUl.ARES TIE!:EN UNA -

GRAN INFLUENCIA E:.i LOS ~IOVJMIENTOS DE LA MANDÍBUL,\. LA -

MORFOLOGÍA DE CUALQUIER RESTAURACIÓN, DEBE ESTAR EN ARHO-

NÍA CON LOS HOVIMIE~TOS DE J.A ~ANDÍDUl.A. LA LOCALIZA---

CJÓN DE LAS CÚSPIDES, SU ALTURA, LA DIRECCIÓN DE LOS SUR

COS y su PROFUNDID1\D, so~ RASGOS Df:TERMINAllOS POR LA ART.! 

CUl.ACIÓN TEMPOP.OM,\NDIBUL,\R. J.AS GUÍAS CONDILARES DEL AB. 

TICULADOR SE TIENES QUE ,\PROXINAR A 1.os LÍnITES ,\N1\TÓMJCOS 

DE LAS ART ICllLACJONES TE~IPOROM,\!./DillUL1\RES. PARA ,\JUSTAR 

LAS GUÍAS CONDILARES SE lf,\CEN REGISTROS L,\TERALES DE CERA. 

REGJS1'ROS LATERAI.fo:S. 

SE GUÍA LA nA:lDÍHL'I.A ,\ EXCURSIONES LATERAi.ES, SE TO

M,\ NOTA \'ISUAL DE LA POSlCJÓN DE L,\ LÍNEA MEDIA DE LA AR

CADA INFERIOff EN REL,\CIÓZ'i CON LOS INCISIVOS SUPERJORF.S. 

SE ~IJDE Y MARCA CON U:> L~Pl?., El'> LOS JNCISI\'OS SUPERIORl:S 

LOS PUNTOS QUE COI~CIUIR,\N CON LA LÍNE,\ MEIJJ A INFP.RlOR sr 

EL PACIF.NTt:: DESPl.AZ,\RA I.A MANDÍBULA CINCO MILÍMETROS llA-

CIA UN LADO Y llACI,\ F.L OTRO, EN EXCURSIONES LATERALES. 
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SE COLOCA UN Uf.OQUE DE MORDIDA COPRW1\X CALENTADO LiGERA-

ME!;TE, SOBRE LAS PIEZAS INFERIORES LOGRANUO CON ESTO nOR

DlDAS LATERALES SOBRE LA CERA, ESTO ES DEL LADO IZQUIERDO. 

SE RETIRA OE LA BOCA Y SE ENFRÍA Li\ CERA, SE REPITE LO -

HIS~O YA OICllO PERO CON OTRO BLOQUE DE MORDIDA EN EL LADO 

DE.RECllO. SE AFLOJA LIGERAMENTE EL PAR DE TORNILLOS DE -

CABEZA GRAl-'ILADA MÁS CENTRALES DE LA PARTE POSTEROSUPE--

RIOR DEL ARTICULADOR. SE AJUSTAN LAS DOS GUÍAS CONDILA-

SE ,\JUSTAN LAS GUÍAS DE DESVIACIÓN LATERAL A-
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CAPÍ'ÍULO IX 

ENCERADO OCLUSAL. 

EL PATRÓN DE CERA ES EL PRECURSOR DE LA RESTAURACIÓN-

DE ORO COLADO QUE SE COLOCARÁ EN EL DIENTE PREPARADO. LA

RESTAURACIÓN COLADA NO PUEDE SER MEJOR QUE EL PATRÓN; ESTO

ES, LOS ERRORES Y DESCUIDOS COMETIDOS DURANTE EL ENCERADO,

UNICAMENTE REPERrl•TT!lis EN EL COLADO, SIN CORREGIRSE EN NA-

DA. 

HAY DOS FORMAS ACEPTADAS DE CONFECCIONAR US PATRÓN DE-

CERA: 

1.- LA TÉCNICA DIRECTA, EN QUE EL PATRÓN SE ENCERA E.I./ -

LA BOCA DEL DIENTE PREPARADO. 

2.- LA TÍ.:CNICA INDIRECTA, EN QUE El. PATRÓN SE ENCERA -

SOBRE UN MODELO DE YESO PIEDRA, OBTENIDO DE UNA I!:!, 

PRESIÓN EXACTA DEL DIENTE PREPARADO. LA TÉCNICA-

INDIRECTA TIENE L,\ VENTAJA DE PODER VER LA PREPARA, 

C!ÓN DESDE TOO.AS LAS PERSPECTIVAS Y DE fACILITAR -

EL ACCESO PARA UN BUEN ENCERADO DE LOS MÁRGENES. 



LA CERA QUE SE DEBE DE UTILIZAR EN ÉSTE TIPO DE -

TÉCNICA QUE ES LA DEL TIPO I 1, IDEALES PARA SU E:-1-

PLEO FUERA DE LA BOCA, EL COLOR DE LA CERA PUEDE -

SER UN ,\ZUL O VERDE QUE CONTRASTE BIEN DEL COLOR -

DEI. TROQUEi. Y QUE SE DIFERENCIE BIEN DEL YESO PIE

DRA. 

A UNA BUEN,\ CERA PARA INCRUSTACIONES SE EXIGEN VARIAS 

CONDICIONES: 

1.- CALIENTE, DEBE FLUIR CON FACILIDAD, Sltl PERDER SU 

SUAVIDAD. 

2.- UN,\ VEZ FRÍA, DEBE SER RÍGIDA. 

3.- DEBE SER SUSCEPTIBLE DE SER TALLADA, SI~ DEFORHA].· 

SE. P,\RA EVITAR LAS DISTORSIONES A NIVEL MÍNIMO 

LOS PATRONES NO DEBEN PERMANECER LARGO TIEMPO EN

LOS TROQUELES, DEBEN SER REVESTIDOS LO H,\s PRONTO 

POSIBLE. 

PREPARACIÓN E INlCIO DEL ENCERADO. 

EL PRIMER p,\SO ES LA FABRIC,\ClÓN DE UNA FINA COFIA, -

ÉSTA COFIA, SOl\RE J,A QUE SE EDIFICARÁ LA MORFOLOGÍA OCLUS,\L 

Y LOS CONTORNOS AXIALES, SE TRA~:SFEP.IR,Í. LUEGO AL MODELO IJE-
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TRABAJO MONTADO EN EL ARTICULADOR, PARA EVITAR QUE LA CE

RA SE ,\DllIERA AL TROQUEL, -SE DEDE PONER UN l.lBRICANTE. 

SE APLICA CERA FUNDIDA SOBRE LA SUPERl-'ICIE DEL TROQUEL C.Q. 

RRESPONDIENTE AL T1\LLADO MEDIANTE UNA ESPÁTUL,\ CALIENTE,

SE VA AGREGANDO Y DIFUNDfENDO LOS LÍMITES DE 1.A GOTA PRE-

VIAMENTE DEPOSITADA. SI NO SE llACE ASÍ O SI J.,\ ESPÁTULA 

NO 1-:STÁ SUFICIENTEMENTE CALIENTE, SE PRESENTARÁN IRREGUL..!1 

RIDADES O BURBUJAS EN LA SUPERFICIE INTERNA DEL PATRÓN. 

CONTORNOS AXIALES. 

LOS CONTACTOS l'ROXJM,\LES DE f.AS PIEZAS POSTERIORES SE 

LOCALIZAN EN EL TERCIO OCLUSAL DE LA CORONA, EXCEPTO EL 

CONTACTO ENTRE EL PRIMERO \' SEGUNDO MOLAR SUPERIOR, QUE--

ESTÁ EN Et. TERCIO HEDIO. EL CONTACTO DEBE SER MÁS EXTE.Ji 

SO QUE UN MERO PUNTO, PERO NO DEBE SER TAN EXTENSO llACIA-

CERVICAL. LA SUPERFICIE AXIAL DE LA CORONA DEBE SER LI-

GERAMEllTE CONCA\'A CON EL OBJETI\'0 DE NO REDUCIR ESPACIO A 

L1\ PAPTl.A. F.N J.OS CONTACTOS PROXIMAi.ES DE LOS Dll-:NTl~S--

POSTERIORES, RESULTA UNA TRONERA LINGUAL QUI-: ES LIGERAMEJi 

TE MÁS ANCHA QUE LA BUCAL. UNA IMPORTANTE GUÍA PARA JUZ. 

GAR SI LOS CONTORNOS AXIALES, BUCALES Y LINGUALES DE UN -

PATRÓN DE CERA SON CORRECTOS, ES l.A FORMA DE LAS CORRES--

PONDIENTES SUPERFICIES DE LOS DIENTES ADYACF.NTES. J.A --



PROMINENCIA DEL CO~T0?..';{1 LABIAi, DE TODAS LAS PIEZAS POST]. 

RIORES RESPECTO .\L PE?.FIL DE J.A RAÍZ ES DE 0.5mm. LA S.!L 

PERFlCIE LINGUAL DE L.\.S PIEZ,\S SUPEHIORES Y DEL PRlnER 

PREMOJ,AR I:\FERJOI? T,\.~!BIÉX SOílRESALE 0.5mirl., PERO EL SEGUfi. 

DO PREMOLAR INfERIOR TJEN'E UNA PROMINENCIA DE .75mm. Y -

LOS MOLARES UN,\ DE J .Oram •• El. ERROR M.\s COMÚN QUE SE COH.€, 

TE AL MODELAR LAS C,\/l,\S AXIALES, ES DE llACERLAS EXCESIVA~ 

MENTE CONVF..X,\S. 

SI LA RESTAURACIÓ:> ES UNA O~LAY, LAS ÁRE,\S EN QUE EL 

PATRÓN UE CERA CONF!.UYE CON LAS !',\REDES AXJ,\LES DEL DIEN

TE, DEBEN FUNDIRSE SUAVEMENTF. l'~A E~ OT/1,\ sr:; SOLl:ClO::t~

DE CONTINUIDAD, l'ROHI~ENCIAS, DEPRESIONES DEBE-:N ELIMINAR

SE ANTES DE CONTINUAR ADELANTE, 

CON EL REGISTRO L1\TERAL IZQUIERDO EN POSICIÓN, EL -

CÓNDlLO DERECllO NO DEUE TOCAR NI LA PARED SUPERIOR DE LA

GUÍA CONIJILAR (A), ~JI LA INTERIOR J>E LA GUÍA DE DESVIA--

CION LATERAL (B). 

A n 



EL SIGUIENTE PASO ES AUMENTAK L,\ PENDIENTE CONDILAR -

llASTA QUE EL CÓXDILO TOQUE LA PARED SUPERIOR DE LA GUÍA 

CONDl !.AR. sr: GIRA LA GUÍA DE DESVIACIÓN LATERAL llASTA 

QUE SU PARED INTERIOR ENTRE EN CONTACTO CON El. CÓNDILO. 

GUÍA AUTERIOR. 

SE llA llECllO NOT,\R LA INFLUENCIA DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROHANDIBULAR SOllRE EL ESQUEMA OCLUSAL. TAMBIÉN HAY-

QUE TENER EN CUENTA LA INFLUENCJA SOBRE LA OCLUSIÓN DE LOS 

INCISIVOS Y CANINOS DURANTE LOS MOVIMIEN'TOS EXClJRSJVOS. 

L,\ GUÍA QUE PROPORCIONAN LOS DIENTES ANTERIORES 1\ LA MANDÍ 

BUl.A DURANTE SUS MOVIMIENTOS SE PUEDEN REGISTRAR Y SIRVE -

PARA COMPLETAR EL AJUSTE DEL ARTICULADOR. LA GUÍ,\ ,\NTE--

RIOR PUEDE SER REGISTR,\DA EN ,\CRÍLICO EN EL BLOQUE DE GUÍA 

INCISA!. DE PLÁSTICO, EL PUNTERO INCISAL NO DEBE TOCAR EL -

BLOQUE DE PLÁSTICO. SOl!RE ÉSTE BLOQUE SE IJEl'OSITA RESINA--

ACRÍLICA PARA CUBETAS. SE CIERRA EL PUNTERO SOBRE EL 

ACRÍLICO BLANDO Y SE MUE\'E EL ARTICULADOR t:-; TúlJAS LAS 1~;\-

CURSIONES POSIBLES. SE RECORTA EL EXCESO DE ACRÍLICO, 

EL EXTREMO DEL PUNTERO HA ACTUADO DE AGUJA INSCRJPTOR,\ RE

GISTRANDO LA GUÍA INCISl\'A. 



MORFOLOGÍA OCLUSAL. 

ÉSTA SE: .ES1'ABJ.ECE !ll'RASTE E:L MODEL,\DO DEL PATRÓN, UN

CAPÍTULO SOílRE PATRO~ES :;o SERÁ CO~IPLETO SIN UNA EXl'OSI--

CIÓN DE LA TF.ORÍA DE LA OCLUSIÓN Y DE !.OS EFECTOS DE LA A.E, 

TICULACIÓN SOBRE LA StPERFICIE OCLUSAL DEL PATRÓN. 

EN LA DENTADURA NOR~AL, EN OCLUSIÓN CÉNTRICA, LAS CÚ~ 

PIDES LINGUALES DE LAS PIEZAS POSTERIORES DE LA ARCADA SU

PERIOR Y LAS BUCALES DE LAS INFERIORES, CONTACTAN CON LA -

CRESTA MARGINAL DEL DIE!'TE OPUESTO, SE LLAMAN CÚSPIDES FU1! 

CJONALES. 

LAS CÚSPIDES BUCALES DE LOS MOLARES SUPERIORES Y LAS

LINGUALES DE LAS INFERIORES NO ENTRAN EN CONTACTO CON LOS

D!EXTES OPUESTOS, TMPIDIE~DO QUF. LOS ALIMENTOS SE DESBOR-

DEN, PROTEGEN L,\ MUCOSA BUCAL Y LENGUA APARTÁNDOLAS DE LAS 

CÚSPIDES FUNCIONALES Y SE LLAMAN CUSl'IDES NO FUNCIONALES. 

llA\' VOS 'l'll'OS DE ESQUEMA OCLUSAL: A) CÚSPIDE-FOSA, ----

8) CÚSPIDE-CRESTA MARGJ~:\L. 

OCLUSIÓN EN CÚSPIDE CRESTA M1\RGINAJ.. 

ES CUANDO LA CÚSPIDE FUNCIONAL CONTACTA EN LA SUPERF,! 

CIE OCLUSAL OPUESTA, CON LAS CRESTAS MARGINAi.ES DE UN PAR-
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- DE DIENTES ANTAGO~TSTAS, O EN UNA FOSA. 

2 
2 3 

• • 5 
5 6 
6 

5 
5 

' 3 
3 

2 o l 

A JI 

L1\ TÉCNICA DE ENCERADO QUE SE USA f.N OCLUS íÓN CRESTA

MARG!NAL FUÉ ORIGfN,\LHt:tTl;. llJl~ADA l'OR PA\'Nf.;. 

ENCERADO CÚSPIDE CRESTA H,\RGINAL EN LAS P!F.ZAS SUPP.RTORES. 

CON UN !NSTRUM~NTO l'J.'.T ll, SE F..MPLAZ,\N CONOS PARA LAS 

CÚSPIDES llUC,\LES. ÉSTOS CONOS SE SITÚ1\N TAN HACIA pucAL-
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COHO SEA POSIBLE. LA ALTURA DE LAS CÚSPIDES BUCALES SUPE-

RIORES SE DETERMINA MOVIENDO EL ARTICULADOR A UNA POSICIÓN

PROTRUSIVA Y A UNA EXCURSIÓN LATERAL DE TRABAJO. LAS CÚSP]. 

UES SE ACORTAN. SI SE PRETENDE CONSEGUIR UNA OCLUSIÓN PROT.§. 

GIDA POR GUÍA CANINA. LAS VERTIENTES Y CRESTAS EXTERIORES

DE LAS CÚSPIDES SE FORMAN ARADIENDO CERA A LA CARA BUCAL DE 

LOS CONOS BUCALES. 

ÉSTAS CRESTAS PROPORCIONAN El. CORRECTO CONTORNO GENE-

RAL DE LA CARA BUCAL. LAS CRESTAS TRIANGULARES SE AAADEN -

CON EL INSTRUMENTO PKT 11 Y SE EXTIENDE LA CRESTA TRIANGULAR 

DESDE LA FOSA CENTRAL DEL DIENTE HASTA LA PUNTA DE UNA CÚS

PIDE. SE FORHAH LAS VERTIENTES HESIAL Y DISTAL EN CADA CO

NO CON EL INSTRUMENTO PlT 1 1, SE PONE EL ARTICULADOR EN E!,_ 

CURSIÓN LATERAL y··PROTRUSIVA PARA COMPROBAR ÉSTAS VERTIEN-

TES, DEBEN COINCIDIR CON LAS VERTIENTES MESIAL 1 DISTAL DE

LAS CÚSPIDES DE LAS ANTAGONISTAS, SIN ESTABLECER CONTACTO-
-CON ELLAS. SE EMPLAZAN LOS CONOS PARA LAS CÚSPlpES LINGUA-

LES (FUNCIONALES). LOS CONOS SE SITÚAN EN SENTIDO HESIODIS-
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TAL, EN EL PUNTO QUE CONVENGA PARA QUE OCLUYAN EN LA FOSA

CORRESl'ONDIENTE DE LOS ANTAGONISTAS. 

LAS VERTIENTES HESIAL Y DISTAL SE A~ADEN CON EL IN'STRQ 

MENTO PKT ll A LAS CÚSPIDES LINGUALES. LA ADICCIÓN DE É§. 

TAS VERTIENTES COMPLETAN EL PERÍMETRO LINGUAL DE LA SUPER-

FICIE OCLUSAL. LAS VERTIENTES CITADAS VAN DIS~JIXUYEN'DO -

EN ALTURA A MEDIDA QUE SE APROXIMAN A LAS CRESTAS MARGINA

LES. 

PARA COMPLETAR EN CONTORNO AXI,\L-LINGUAL, SE AÑADE.\' A 

LAS CÚSPIDES LAS VERTIENTES EXTERIORES. SE REGULARIZAN -

CON EL INSTRUMENTO PKT 14. EN ÉSTE MOMENTO TAMBIÉN SE AS~ 

DEN L4S CRESTAS TRIANGULARES. 
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LAS CRESTAS MARGINALES SE FORMAN UNIBNUO LAS VERTIBN-

TES MESIAL Y DISTAL ÚE LAS CÚSPIDES BUCALES CON LAS DE LOS-

LINGUALES. LA ANATOMÍA SUPLETORIA SE FORMA POR LA UNIÓN -

DE LAS CRESTAS THIANGUJ.ARES CON LAS CÚSPIDES ADYACENTES O-

CON LAS CRESTAS HARGINAl.ES. 

EL PKT IS SE USA PARA AFINAR LAS CRESTAS Y EL PKT 13 -

~ARA EL SUAVIZADO DE LOS SURCOS. 

ENCERADO CÚSPlDF.-CRESTA HARGJNAL EN LAS PIEZAS TNFERIORES. 

LAS CÚSPIDES BUCALES IHrERIORES ESTÁN SITUADAS EN EL-

PUNTO EN QUE s~ uue EL TP.RCJO BUCAL DE LA PIEZA CON sus 005 

TERCIOS LINGUA~ES, ÉSTAS CÚSPIDES ESTÁN ALlNEADAS CON LAS -

¡.·osAS o CRESTAS MARGINALES CON LAS QUE DEBEN OCLUIR. LA A1. 

TURA DE LAS CÚSPIDP.S BUCALES INFERIORES QUEllA OE'rERHINADA -

l'OR LAS FOSAS O CRESTAS MARGINALF.S CON LAS QUE OCLUYEN. 

LAS VERTIENTES EXTERIORES SE AffADEN A LOS CONOS llUCA--
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LES APLICANDO DESDE SU PUNTA A SU BASE, CERA MEDIANTE EL -

PKT I 1 . ESTO DARÁ EL PERFIL DEFINITIVO DE LA CARA BUCAL-

DE LA PIEZA. 

A LAS CÚSPIDES BUCALES SE LES AÑADE LAS VERTIENTES ~~ 

SIAL Y DISTAL Y EL CONTORNO BUCAL SE COMPLETA DISPERSANDO-

ÉSTAS VERTIENTES EN LA SUPERFICIE BUCAL. LAS VERTIENTES-

EXTERIORES DEBEN SER COMPROBADAS MOVIENDO EL ARTICULADOR -

EN EXCURSIONES LATERALES. 

CON EL PKT 111 SE AílADEN LAS CRESTAS TRIANGULARES: Ql1E 

PARA ASEGURAR UN CONTACTO PUNTIFORME CON LOS ANTAGQNl:;TAS, 

SON CONVEXAS. A CONTINUACIÓN SE PONEN LOS CONOS CORRES--

PONDIENTES A LAS CÚSPIDES LINGU,\LES (NO FUNCIONALES). Df. 

BF.N DE ESTAR TAN HACIA LINGUAL COMO SEA POSIBLE. LAS cí;~ 

PIDES LINGUAi.ES DEBEN SER HÁS CORTAS QUE LAS BUCALES. A

LAS CÚSPIDES LINGUALES SE LES AÑADE LAS VERTIENTES EXTERIQ 

RES CON LAS QUE SE FORMA EL CONTORNO LINGUAL, DESPUÉS SE-

AÑADEN LAS CRESTAS TRIANGULARES, DE ANCHA BASE Y PERFIL -

COliVEXO CON EL PK'f li 1. LOS CONTACTOS llt:: LOS ANTAGONISTAS

DEBEN PRESENTAR FORMA DE TRÍPODE. 

LAS CRESTAS HARGIN1\LES SE FORMAN UNIENDO L,\S VERTIE~

TES HESIAL Y BUCAL DE LAS CÚSPIDES. 



TODOS LOS SURCOS Y FOSAS SE SUAVIZAN CON EL PKT IJ. 

LAS CRESTAS SE REDONDEAN Y SE ACABAN CON EL PKT 15, 

OCLUSIÓN EN CÚSPIDE-FOSA. 

ES EL ESQUEMA OCLUSAL EN QUE CADA CÚSPID~ FUNCIONAL -

SE AJ,OJA EN LA FOSA OCJ.USAL DF.I. íll ENTE ANTACO!iISTA. LA-

OCLUSIÓN CÚSPIDE-FOSA ES UNA ORGANIZACIÓN "DIENTE A DIENTE". 
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CADA CÚSPIDE CÉNTRICA DEBE CONTACT,\R EN TRES PUNTOS -

CON LA FOSA DEL DIE!ITE A!-IT,\GO:IISTA. LOS PU:ITOS DE co1;T,\f. 

TO SE LOCALIZAN EN LAS VERTIENTES MESIAL 't' DISTAL Y EN LA

VERTJENTE INTERIOR DE LA CÚSPIDE, PRODUCIENDO UN CONT1\CTO-

TRÍPODE. LAS FUERZAS OCLUSALES SE TRASMITEN A LO LARGO--

DEL EJE LONGITUDINAL DE LOS DIENTES, LAS CÚSPIDES FUNCIQ 

NALES DE LAS PIEZAS POSTERIORES INFERIORES VAN SIENDO LIG~ 
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RAHENTP. HÁS CORTAS A HEDIDA QUE sr: VA l'ROGRF.SANDO HACIA DI.§. 

TAi.. LAS NO FUNCIONALES SE HACEN Ll.GP.RAHl-:NTE MÁS CORTAS -

QUP. LAS I"UHClONALF.S, !'ARA ASBGURAR ESPACIO EN LOS HOVIHIEN-

TOS ESCURS I VOS. 

l,ES. 

SON MÁS CORTAS A Ml-:DIUA QUE SON HÁS DIST,! 

LA T?:CNIC1\ QUE SE EMPLEA PARA ENCERAR PATRONES CON UNA 

OCLUSIÓN CÚSPIDE-FOSA, FUÉ DESARROLLADA POR r.tc. TllOHAS. 

El. PRIMER PASO DE ÉSTA TÉCNICA ES EMPLAZAR LAS CÚSPI-

DF.S FUNCIONALES. 

DEL MISMO MODO SE l'HEPARA LAS CÚS!•lDES Y CRl-:STAS HARG.1 

HALES DE LAS PIEZAS INFERIORP.S EMPEZANDO POR DISTAi., 

LAS CRESTAS MARGINALES DE L,\S ARCAD1\S Ell OPOSICIÓN DE

BEN 1-:sTAR EN LA POSICIÓN DF. INTl-:RCUSPIDACIÓN, F.N ESTRECHO--

CONTACTO. LAS CÚSPIDES LINGUAi.ES DI-: LOS MOLARES INFERID--

RF.S Tll;;NEN QUE SER SUFJCJENTEMl-:NTF. CORTAS PARA QUE NO EN--

TR.EN l':N COLISIÓN CON LAS CÚSPIDt,:s 01-: LOS MOLAKl::S SUPERIORES 

DURANTE LOS HOVI~llt:NTOS DE TRABAJO. 

LAS VERTIENTES HESIALES YDISTALF.S DE LAS CÚSPIDES LIN

GUALES DF. LAS i'lf.ZAS SUPERIORES SF. F.NCF.RAN Y MODF.1.AN PARA-

OBTENER LA Sil.UETA DEL CONTORNO FINAL DP. LAS CARAS LlNGUA-

Ll!S. SI': F'ORHAll LAS VERTIENTES 11E !.AS CÚSPIDES INFERIORES-
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DE SIMILAR MODO. 

El, SIGUIENTE PASO ES REGULARJZ,\R LOS CONTORNOS AXIALES 

DE LAS PIEZAS INFERIORES CON EL PKT #1 Y .114. CON F.J, PKT--

fl SE EDIFICAN LAS CRESTAS TRIANGULARES EN LAS PIEZAS SUPE-

RIORES. LAS BASES DE ÉSTAS CRESTAS FORMARÁN !.A FOSA CEN--

TRAL DE LA SUPERFICIE OCLUSAL. SE REPITEL EL PROCESO CON-

LAS CÚSPIDES INFERIORES, SE COMPRUEBA L,\ OCLUSIÓN TANTO EN

POSICIÓN DE INTERCUSPIDACIÓN COHO EN l.AS EXCURSIONES LATERA_ 

LES. 

SE ELIMINAN TODOS LOS HUECOS QUE. PUEDAN QUED1\R E.N LA SU-

PERFICit-: OCLUSAL DE LAS PIEZAS SUPERIORES. LA ANATOHÍ.\ S]. 

PLE'J'ORIA SF. FORMA UNIENDO LAS CRESTAS MARGIN,\LES CON LAS 

CRESTAS TRIANGULARES. 

LAS BUCALES INFERIORl-:S SE DEBERÁN Al.OJAR EN LA FOSA DF.. 

LA PIEZA SUPERIOR OPUESTA. LOS CONOS PARA LAS CÚSPIDES.BQ 
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CALES INFERIORES SE HACEN CON PKT 11. LUEGO SE EMPLAZA -

LOS CONOS PARA LAS CÚSPIDES LINGUALES SUPERIORES, EN SENTl. 

DO BUCOLINGUAL SE COLOCAN DE HODO QUE VENGAN A CAER SOBRE-

F.L CENTRO DE LA CORRESPONDIENTE PIEZA INFERIOR. EL SI---

GUIENTE PASO. SE COLOCAN LAS CÚSPIDES NO FUNCIONALES. 

LOS CONOS DE LAS CÚSPIDES BUCALES SUPERIORES Y LINGUALES -

INFERIORES DEBEN HACERSE ALGO HÁS CORTAS QUE LAS CÚSPIDES-

FUNCIONALES. DEBE TOMARSE EN CUENTA CONSIDERACIONES ESTÍ 

TICAS AL HACER LOS CONOS DE LAS CÚSPIDES BUCALES DE LOS --

PREHOLARES SUPERIORES. LAS CÚSPIDES LINGUALES INFERIORES 

SE EHPLAZAN TAN HACIA LINGUAL COMO SEA POSIBLE Y EN LOS HQ. 

LARES, TAN LEJOS UNA DE OTRA COMO SEA POSIBLE. 

MÁS CORTAS QUE LAS BUCALES. 

DEBEN SER 

DURANTE LAS EXCURSIONES LATERALES HACIA EL LADO DE B~ 

l.ANCEO, El. CONO DE LA CÚSPIDE HESIOLINGUAL DE LOS MOLARES-
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SUPERIORES DEBE DESLIZARSE ENTRE LOS CONOS DISTALES Y DIS-

TOBUCALES DE LAS PIEZAS INFERIORES. DURANTE LAS EXCURSIQ 

NES LATERALES llAC[A EL l.ADO DE TRABAJO, LOS CONOS BUCALES

DE LOS BICÚSPIDES SUPERIORES PASARÁN POR DISTAL DE LOS CO

NOS BUCALES DE LOS BICUSPIDES INFERIORES. A CONTINUACrÓN 

SE A~ADEN LAS CRESTAS MARGINALES Y LAS VERTIENTES MESIALES 

Y DISTALES DE LAS CÚSPIDES EMPEZANDO POR MESIAL DE LAS Plli 

ZAS SUPERIORES. 

CON EL PKT #5 SE AFINAN LAS CRESTAS. EL HISHO PROCli 

SO SE HACE CON LOS INFERIORES. 

PLT #3. 

LOS SURCOS SE SUAVIZAN CON 
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EN LOS MDYJHJENTOS DE BALANCEO, LA CÚSPIDE HESIOLIN-

CUAL DE UN HOLAR SUPERIOR PASA POR EL ÁREA DISTAL A LA CÚ2 

PIDE DISTOBUCAL DEL HOLAR INFERIOR. 

AL HISHO TIEHPO LA.CÚSPIDE DISTOBUCAL DEL MOLAR INFE

RIOR SE HUEVE EN DIRECCIÓN MESJOLINGUAL, A TRAVÉS DE LA 

VERTIENTE INFERIOR DE LA CÚSPIDE HESIOLINGUAL DEL HOLAR SQ 

PERIOR. 

EL EFECTO DE LOS DETERMINANTES ANATÓMICOS SOBRE t.A HORFOl.0-

cf A OCLUSAI •• 

LOS DETERMINANTES DE LOS HOVIHIENTOS MANDIBULARES 0 E2 

TO ES LAS ARTICULACIONES TEHPOROMANDIBULARES Y LA GUÍA AH-



TERIOR TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA SOBRE LA MORFOLOGÍA DE -

LAS PIEZAS QUE VAN HACER RESTAURADAS. POR ESO DEBEN TO--

MARSE EN CUENTA LAS REGLAS QUE HÁS EFECTO TIENEN SOBRE LA

HORFOLOGÍA Y SON LAS SIGUIENTES: 

l.- CUANTO MENOS ESCARPADA SEA LA INCLINACIÓN DE LA-

GUÍA CONDILAR, TANTO MÁS CORTAS DEBEN SER LAS CÚ~ 

PIDES, 

2.- CUANTO MAYOR SEA EL ENTRECRUZAMIENTO DE LOS DIEN

TES ANTERIORES, TANTO HÁS ALTAS PUEDEN SER LAS -

CÚSPIDES POSTERIORES. 

3.- CUANTO MAYOR SEA LA SUPERPOSICIÓN DENTARIA EN SE~ 

TIDO SAGITAL (OVERJET) DE LOS DIENTES ASTERIORES

TANTO MÁS CORTAS DEBEN SER LAS CÚSPIDES. 

4.- CUANDO LA INCLINACIÓN DE LA GUÍA CONDILAR ES SUA

VE Y !,AS CÚSPIDES TIENEN QUE SER CORTAS, PODRÁN -

SER MÁS ALTAS SI SE HACE LA GUÍA ANTERIOR MÁS --

ABRUPTA: 
5.- CUANDO EL GRADO DE DESVIACIÓN I.ATERAL INSTANTÁNEA 

AUMENTA, LAS CÚSPIDES DEBEN SER MÁS CORTAS, SI EL 

DESPLAZAMIENTO LATERAL INSTANTÁNEO ES P~QUEÑO, 

LAS CÚSPIDES DEDEN SER MÁS ALTAS. 
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6.- CUANTO HÁS CERCA (EN SENTIDO ANTEROPOSTERIOR) ES

TÉ UNA PIEZA AL CÓNDILO DEL LADO DE TRABAJO, TAN

TO MENOR SERÁ EL ÁNGULO ENTRE LAS TRAYECTORIAS DE 

TRABAJO Y BALANCEO. 

ACABADO DE LOS MÁRGENES. 

SE RETIRA EL PATRÓN DEL MODELO DE TRABAJO Y SE VUELVE 

A COLOCAR EN EL TROQUEL RECIÉN LUBRICADO. SE ALIZAN TO--

DAS LAS IRREGULARIDADES DE LAS SUPERFICIES AXIALES. SE -

VUELVE A FUNDIR TODA LA PERIFERIA DEL MARGEN CON UH PKT 11 

ASEGURAHDOSE DE QUE LA CERA FUNDA HACIA EL TROQUEL, 

CON LO ANTERIOR QUEDA UNA DEPRESIÓN EN TODO EL PERÍH~ 

TRO DEL MARGEN DEL PATRÓN, SE RELLENA ESTA DEPRESIÓN AÑA--

DIENOO CERA. SE RECORTA EL EXCESO DE CERA DEL HARGEN CON 

UN PKT /J4. 

SE TERMINA TALLANDO EL MARGEN CON UN BRURIDOR CAl,IEH

TE. ES DE SUMA IMPORTANCIA NO ACERCARSE AL TROQUEL CON -

INSTRUMENTOS CORTANTES. 

SE COMPRUEBA CON CUIDADO SI EL MARGEN NO PRESENTA AL-

GUNOS DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: 

1 ,-HÁRGF.NES CON EXCESO DE CERA.- EN LAS ZONAS EN QUE SE HA 
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SOBREPASADO LA LÍNEA DE TERMINACIÓN, SE PRODUCEN FRACTURAS 

AL RETIRAR EL PATRÓN DEL TROQUEL, DANDO LUGAR A UN HARGE~

RESPINGADO HÁS CORTO DE 1,0 DEBIDO. 

2.-HÁRGENES CORTOS .• - UN MARGEN QUE NO HA SIDO ENCERADO 

HASTA LA LÍNEA ROJA QUE SEÑALA LA LÍNEA DE TERMINACIÓN, NO 

PERMITE UN BUEN SELLADO DE LA RESTAURACIÓN TERMINADA. 

J.- ONDULACIONES.- CUALQUIER IRREGULARIDAD DE LA CERA EN-

LAS PROXIMIDADES DEL MARGEN, QUEDARÁ DUPLICADA EN EL COLA

DO. SI SE DEJAN ÁREAS CON IRREGULARIDADES EN LA RESTAUR~ 

CIÓN TERMINADA Y CEMENTADA, SERVIRÁN DE RE'l'E~ICIÓN A PLACAS 

BACTERIANAS QUE PRODUCIRÁN IRRITACIONES E INFLAMACIONES EN 

LOS TEJIDOS GTNGIVALES PRÓXIMOS. 

4.- MÁRGENES GRUESOS.- ESTO DARÁ LUGAR A UN SEi.LADO DEFEC

TUOSO DE LA RESTAURACIÓN Y A UN HA!, CONTORNO AXIAL, QUE -

PROVOCARÁ PROBLEMAS PERJODO!':TALES. 

S.- MÁRGENES ABIERTOS.- ES UN FALLO QUE INCESAUTEHENTE ,\Cf 

CHA A LOS PATRONES DE CERA. PARA LOGRAR MÁRGENES CERRA--

DOS, ES ESENCIAL PRESTAR MUCHA ATENCI0N A LOS DETALLES. 

LOS PATRONES SE TIENEN QUE BRUÑIR, VOLVER A FUNDIR, TALLAR, 

ETC., HASTA ESTAR SEGURO DE QUE LA ADAPTACIÓN DE LA CERA -
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AL TROQUhL, E~ EL ÁREA DE LOS MÁRGENES, ES PERFECTA. 

SE INSPECCIONA CUlDADOSAHENTE EL HARGEN DANDO VUELTA

AL TROQUEL, DE ~IODO QUE LOS MÁRGENES PUEDAN SER VISTOS DE.§. 

DE GINGIVAL. PARA TERMINAR LOS SURCOS OCLUSALES, TOME -

UNA PEQUENA TORUNDA DE ALGODÓN Y HÓJELA EN LUBRICANTE PARA 

TROQUELES. SE PASA CON HUCHO CUIDADO POR LOS SURCOS, SE-

DEBE TENER CUIDADO DE NO DESTRUIR LOS CONTACTOS OCLUSALES. 

EL ACABADO DE LOS CONTORNOS AXIALES SE llACE TAMBIÉN -

CON UN ROLLO DE ALGODÓN, DEL QUE SE llA MOJADO UNO DE SUS -

EXTREMOS EN LUBRICANTE PARA TROQUEl.ES. 

DESPUÉS DE ALISADA LA CERA, SE ELIMINA TODO EL LUBRI

CANTE EN EXCESO, LOS RESTOS DE LUBRICANTE PUEDEN DAR LUGAR 

A IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DEL COLADO. 
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CAPÍTULO 

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO PARA LA ELABORACIÓN 

DE INCRUSTACIONES ONLAY. 

PARA LLEGAR AL COLADO, TERMINADO, UNA VEZ FABRICADO EL 

PATRÓN DE CERA HAY QUE REALIZAR TRES OPERACIONES: 

1.- EL REVESTIDO.- RODE,\R EL PATRÓN DE CERA CON UN MATERIAL 

QUE DUPLIQUE CON EXACTITUD SU FORMA Y SUS DETALLES. 

2,- LA COMBUSTIÓN DEL,\ CERA.- ELIMINANDO LA CERA POR MEDIO 

DE CALOR PARA QUE SE FORME UNA CÁHARA DE MOLDEO EN QUE PUE

DA ENTRAR EL METAL FUNDIDO. 

3.- EL COLADO.- INTRODUCCIÓN DE LA ALEACIÓN FUNDIDA EN EL -

MOLDE PREVIAMENTE PREPARAIJO. 

COHUXMENTE SE UTILIZA~ DOS TIPOS DE REVESTIMIENTO: 

1.- LOS LIGADOS POR EL YESO. 

2.- LOS LIGADOS POR FOSFATO. 
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REVESTIHIENTOS t.rGADOS POR YESO. 

SE EMPLEAN EN LAS ALEACIONES DE ORO DEL TIPO I, II Y

III, ÉSTOS MISMOS SE CLASIFICAN EN: 

TIPO l.- SI CUENTAN CON LA EXPANSION TÉRMICA Y 

TIPO JI.- SI SE BASAN EN LA EXPANSIÓN HIGROSCÓPICA. 

LAS DOS SON MEZCLAS: UNA MATRIZ, EL YESO, UN RECIPIE!!_ 

TE REFRACTARIO, SÍLICE Y CIERTOS MODIFICADORES QUÍMICOS. 

LA MATRIZ DEL YESO, ALFA SEHIHIDRATO DE SULFATO CÁLCICO,-

CONSTITUYE EL 30 AL 35% DEL REVESTIMIENTO Y ACTÚA DE MEDIO 

DE UNIÓN. EL MATERIAL REFRACTARIO, O CUARZO CRISTOBALITA, 

ESTÁ EN UN 60 AL 65% Y PROPORCIONA AL REVESTIHIENTO, SU EX 

PANSIÓN TÉRMICA. LA COMPENSACIÓN DE VÓLUHENES NECESARIA, 

SE LOGRA POR DOS MÉTODOS DE EXPANSTÓ~ 1) POR FRAGUADO Y --

2) TÉRMICO. 

LA EXPANSIÓN POR FRAGUADO QUE TIENE LUGAR POR EL NOR

MAL CRECIHit?ITO D~ LOS CRISTALES, PUEDE AUMENTARSE DEJANDO 

FRAGUAR EL REVESTIHIENTO EN PRESENCIA DE AGUA, PRODUCIENDQ 

SI~ LA EXPANSIÓN llIDROSCÓPICA. 

LA EXPANSIÓN Tf.:RHICA TIENE LUGAR TANTO POR LA NORHAL

EXPANSIÓN QUE SUFRE EL SÍLICE (CUARZO, CRISTOBALI1'A), COMO 
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POR CAMBIOS DE FASE EN EL SENO DEL MATERIAL. 

EL REVESTIMIENTO CUMPLE TRES IMPORTANTES FUNCIONES: 

1.- REPRODUCE LA FORMA ANATÓMICA CON PRECISIÓN EN LOS 

DETALLES. 

2.- SUFICIENTE RESISTENCIA MECÁNICA PARA SOPORTAR EL

CALENTAHIENTO Y COMBUSTIÓN DE LA CERA Y EL HETAL

FUNDIDO. 

J.- EXPANSIÓN COMPENSADORA DE LA CONTRACCIÓN DE LA -

ALEACIÓN. 

SUJECIÓN DEL BEBEDERO. 

ES UNA VARILLA DE PEQUEÑO DIÁMETRO DE METAL. EN CA-

DA PATRÓN DEBE EMPLEARSE EL BEBEDERO MÁS GRUESO POSIBLE, 

UNO DE LOS EXTREMOS DEL BEBEDERO SE FIJA AL PATRÓN DE CERA 

Y EL OTRO A LA BASE DE LA PEANA. DESPUÉS DE LA PUESTA EN 

REVESTIMIENTO, LA BASE SE RETIRA DEL CILINDRO. EL CANAL-

QUE QUEDA DESPUÉS DE LA COHBUS'l'lÓN DEL BEBEDERO, ES LA VÍA 

DE ENTRADA POR LA QUE SE FUERZA AL METAL FUNDIDO AL INTE-

RIOR DEL MOLDE. 

EL BEBEDERO SE SUJETA AL PATRÓN DE CERA, EN SU PARTE

HÁS GRUESA Y A UN ÁNGULO QUE P~RHITA AL METAL FUNDIDO ----
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FLUIR LIBREMENTE A TODOS LOS PUNTOS DEL HOLDE. CON UN --

INSTRUHENTO PKT 11 SE DEJA CAER UNA PEQUERA GOTITA DE CERA 

DE PEGAR EN EL SITIO DEL PATRÓN QUE SE HA ELEGIDO PARA CD-

LOCAR EL BEBEDERO. CD~ EL HISHO INSTRUMENTO CALIENTE, SE 

REPARTE LA CERA ALREDEDOR DEL EXTREMO DEL BEBEDERO. PARA 

SEPARAR EL PATRÓN DE CERA DEL TROQUEL, TÓMELO CON GRAN SU!_ 

VIDAD. SE TDHA EL TROQUEL CON EL ÍNDICE Y EL PULGAR DE -

LA MANO DERECHA Y AL MISMO TIEHPD, OPRÍMALO. ESTA COHPRli 

SIÓN CON LA MANO DERECHA EJERCERÁ CIERTA FUERZA CONTRA LA

PUNTA DE LOS DEDOS DE LA MANO DERECHA EJERCERÁ CIERTA FUE.R_ 

ZA CONTRA LA PUNTA DE LOS DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA Y ND.R. 

HALHENTE AFLOJARÁ EL PATRÓN DEL TROQUEL Y SE PODRÁN SEPA-

RAR. 

SE PUEDE TENER DIFICULTAD DE DISTRAER EL PATRÓN CUAN

DO NO HAY SUFICIENTE GRUESO PARA DESINSERTARLO SIN EJERCER 

ALGUNA TORSIÓN SOBRE EL BEBEDHRO. 

EN ÉSTE CASO, SE CONFECCIONA UNA PEQUENA ASA CON 1111.0 

DE ORO HUY FINO. SE llACE UNA HORQUILLA CON LAS PUNTAS Rli 

PLEGADAS. SE TOMA CON UNAS PINZAS, CALIENTELA LIGERAHEN-

TE SOBRE UNA LLAHA Y HUNDA SUS EXTREMOS EN LA CARA OCLUSAL 

DEL PATRÓN. MANTENGA EL ASA CON LAS PINZAS HASTA QUE LA.::. 

CERA SE HAYA ENFRIADO Y SOLIDIFICADO • SEPARE EL PATRÓN--

...-TIR.\?IDO DE't ASA CON SUAVIDAD CON LAS PINZAS. EL BEBEDERO-
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DEBE SER LO SUFICIENTEHENTE LARGO PARA QUE EL PUNTO MÁS A1. 

TO DEL PATRÓN VENGA A QUEDAR A UNOS 6mm. DEL BORDE DEL CI-

LINDRO. CON LAS PINZAS HUNDA EL BEBEDERO EN LA CERA BLA..:!., 

DA DE LA BASE PARA CILINDROS (DE GOMA) HASTA QUE EL EXTRE

MO SUPERIOR DEL PATRÓN ESTE A 6mm. DEL BORDE DEL CILINDRO. 

PUESTA EN REVESTIMIENTO. 

EN LA PARTE INFERIOR DEL CILINDRO SE PONE UNA CAPA DE 

lmm. DE AMIANTO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE MATERIAL ca~ 

PRESIBLE QUE ABSORBA LA DILATACIÓ~ DEL REVESTIMIENTO. ES 

UN CILINDRO DE 30mm. DE DIÁMETRO PONGA UNA TIRA SECA DE 

AMIANTO DE lOcms. DE LONGITUD, ADAPTANDO CUIDADOSAMENTE EL 

AMIANTO A LA CARA INTERNA DEL CILISDRO Y SOLAPANDO 6mm. LA 

TIRA. EL AMIANTO DEBE SER Jmm. HÁS CORTO POR AMBOS EX--

TREHOS DEL CILINDRO. CON ELLO, LA EXPANSIÓN SE RESTRlNGl 

RÁ A NIVEL DE LOS EXTREMOS ,\BIERTOS DEL CILINDRO Y SE DEO![ 

CE QUE ESTO PROPORCIONARÍA U~A EXl'.\~SIÓ~ HÁS UNIFORME. 

EL SIGUIENTE PASO ES ENCAJAR FIRMEMENTE EL CILINDRO-

EN LA BASE Y EL CONJUNTO EN EL AGUJERO GRANDE DE LA TAPA--

DEL VAC-U-SPAT. SE CONECTA EL TUBO DE VACÍO TRANSPARENTE 

A LA TOMA DE VACÍO DEL VAC-U-VESTOR Y EL CONECTOR METÁLICO 

DEL OTRO EXTREMO DEL TUBO, AL CORRESPONDIENTE AGUJERO DE -

!:.A TAPA DEL VAC-U-SPAT. SE HOJA COHPl.F.TAHENTt: EL REVESTl 
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MIENTO CON ESPATULADO MANUAL. PONGA EN MARCHA EL Yac-U-

VESTOR E INSERTE EL EJE DE LA TAPA DEL VAC-U-SPAT EN EL -

HÁS PEQUEÑO DE LOS DOS ÁRBOLES DE ARRASTRE DE LA PARTE B.! 

JA DE LA UNIDAD, 

FIJESE SI EL MANÓMETRO INDICA VACÍO Y ESPATULE DURA!, 

TE 15 SEGUNDOS. LA POSICIÓN DE PARTIDA PARA EL VERTIDO-

DEL REVESTIMIENTO EN EL CILINDRO DE COLADO ES LA SIGUIEN

TE: SE VA LEVANTANDO DESPACIO EL VAC-U-SPAT HASTA LA POS.! 

CIÓN INVERTIDA, CON SU EJE VERTICAL MANTENIENDO SIEMPRE--

DICHO EJE EN CONTACTO CON El. BOTÓN VIBRADOR. SEPARE EL-

EJE DEL VAC-U-SPAT DEL BOTÓN VIBRADOR MANTENIÉNDOLO INVE.ft 

TIDO. MIENTRAS SIGUE EN ESTA POSICIÓN DESCONECTE EL TU-

no DE VACÍO LUEGO RETIRE EL CILINDRO y su BASE DE LA TAPA 

DEL VAC-U-SPAT. APOYE LA BASE UNOS POCOS SEGUNDOS EN EL 

BOTÓN VIBRADOR PARA ASENTAR EL REVESTIMIENTO QUE SE PUEDA 

HABER MOVIDO AL RETIRAR EL CILINDRO DE l.A TAPA. COLOQUE 

EL ClLlNURO Y SU BASE EN UNA CÁHARA HÚHEDA. UEJt: t-'HA--

GUAR EL REVESTIMIENTO UN MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEJE Et.

CILINDRO EN LA CÁMARA HÚMEDA HASTA QUE TODO ESTÉ PREPARA

DO PARA LA COMBUSTIÓN DE LA CERA Y PARA COLAR. 

CPMBUSTIÓN DE LA CERA. 

EN ÉSTA FASE SE PREPARA EL MOLDE PARA RECIBIR EL HE-
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TAL FUNDIDO Y SE DEJA QUE TENGA LUGAR EL PROCESO DE EXPAN-

S1ÓN DEL REVF.STIHIENTO. SE SEPARA CON CUIDADO F.L CILIN--

DRO DE SU BASE. SE REVISA EL CRÁTER Y EL FONDO DEL C!LT~ 

DRO Y RETIRE TODOS LOS PEQUEROS FRAGHENTOS SUELTOS DE RE-

VESTIHIENTO QUE PUDIERA ENCONTRAR, PUES PODRÍAN CON'fAHINAR 

DESPUÉS EL COLADO. SE PONE EL CILINDRO CON EL CRÁTER llA-

CIA ABAJO, ASÍ LA HAYOR PARTE DE LA CERA FLUIRÁ FUERA DEL-

MOLDE EN CUANTO FUNDA. SE PARA EL CILINDRO A UNA TEHPER~ 

TURA ALTA DURANTE UNA HORA, NO SE DEJEN TRANSCURRIR MÁS DE 

30 SEGUNDOS ENTRE EL MOMENTO EN QUE EL CILINDRO ABANDONA -

EL HORNO Y EL QUE SE CUELA EL METAL EN EL INTERIOR DEL H01. 

DE. SE ADAPTA UN FORRO DE AMIANTO AL CRISOL UTILIZANDO -

UNA TIRA DE lOcms. JfUHEDA y AJUSTÁNDOLA DE MODO QUE NO qug 

DEN ARRl!GAS ANCHAS, BURBUJAS U OTRAS OBSTRUCCIONES Ql!E IM

PIDAN EL LIBRE PASO DEL METAL FUNDIDO. 

EL AGUJERO DEL FONDO DEL CRISO, DEBF. F.STAR TOTALMENTE 

LIBRE. SE CALIENTA EL CRISOL, YA EH SU SITJCJ COtl UN SO--

PLETE DE AIRE-GAS HASTA llABER ELIMINADO l.AS IMPUREZAS DEL-

FORRO DE AMIANTO. EL FORRO PROLONGA LA VIDA DEL CRISOL Y 

PROTEJE EL ORO DE CONTAHINACJONF.S. 

CON EL CRISOL FIRHEMENTI-: SUJETO EN EL llRAZO DE LA H1\

QUINA DE COLAR TOME El. CONTRAPESO EN LA MANO Df.RECllA \" IJE-

T~ES VUELTAS A TODO EL DRAZO. l.F.\'A.NTF. EL GATil.LO DE LA -
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BASE DE LA MÁQUINA POR DELANTE DEL CONJUNTO DONDE VA SUJE-

TO EL CRISOL, RETIRE CON CUIDADO l.A MANO DERECHA. PON-

GA LA ALEACIÓN DE ORO SOBRE EL CRlSOL DE FUNDICIÓN. EN-

CIENUA EL SOPLETE Y AJUSTE LA ESPITA ROJA DEL GAS Y L,\ VE!, 

DE DEL A !RE, DE MODO QUF. SE FORME UNA Lt.AHA CÓNICA EN FOR-

HA DE PINCEi .. EL PRIMER CONO, LA ZONA DE MEZCLA, ES !NCQ 

LORO Y POCO CALIENTE. ALREDEDOR DE ESTE CONO HAY UNA za-
NA DE COMBUSTIÓN DE COLOR AZUL VERDOSO EN QUE TIENE LUGAR-

UNA COMBUSTIÓN PARCIAL, ÉSTA ES UNA ZONA OXIDANTE. 

TINUACIÓN SE APRECIA UN CONO AZUL OUSCURO EN LA ZONA REDUf. 

TORA. ÉSTA ES LA ZONA MÁS CALIENTE DE LA LLAMA Y ES LA -

ÚNICA PARTE QUE SE EMPLEA PARA CALENTAR EL ORO DE COLAR. 

NI LA ZONA OXIDANTE Nl LA ZONA DE COMBUSTIÓN DEBEN EMPLEA.!!_ 

SE PARA CALENTAR EL METAL. NO SON TAN CALIENTES COMO LA-

ZO!<I,\ REDUCTORA Y LA ALEACIÓN NO DEUE SER FUNDIDA EN USA A!. 

MÓSFERA OXIDANTE, PUES SE PUEDEN FORH,\R IMPUREZAS NO METÁ

LICAS CON J.Os SURSIGUIF.NT~:s CAMBIOS EN LA SOLIDEZ, ALTER!. 

CtÓN DE LA CONTR,\CClÓN CAi.CULADA Y EXCESIVA CORROSIÓN UNA-

VEZ COLOCAD,\ EN LA CAVIDAD ORAL. SE C1\l,IENTA f::L ORO llAS-

TA QUE EL BOTÓN TOME ut;A FORMA ESFP.R01DAI, Y CO?-IJENCE A Gt-

RAR SOIJRF. SÍ HISHO. CUANDO SE AC~RCA A LA TEMPERATURA Af. 

TA PARA COLAR, EL ORO TOMA UN COLOR AMARILLO PAJIZO. SA-

CUDA UN POCO UE FUNDENTE SOBRE EL ORO PARA AUMENTAR LA 

FLUIDEZ Y PREVENIR LA FORMACIÓN DE ÓXIDOS. MANTENIENDO -
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LA Ll.AHA SOBRE EL ORO, SAQUE EL CILINDRO DEL HORNO CON LAS 

TENAZAS Y PÓNGALO CON CUIDADO EN LA CUNA DE LA MÁQUINA DE

COLAR. 

ASEGÚRESE DE QUE QUEDE BIEN ACOMODADO DE HODO QUE EL-

CILINDRO NO SE HUEVA CUANDO SE SUELTE EL GATILLO. HANTEB,_ 

GA EL SOPLETE CON UNA MANO Y CON LA OTRA EMPUJE LOS CONTRA 

PESOS llASTA QUE LA VARILLA QUE HACE DE GATILLO CAIGA AL --

FONDO DE SU ALOJAMIENTO EN LA BASE. HAGA OSCILAR EL CON-

TRAPESO LIGERAMENTE PARA VER SI EL BOTÓN DE ORO SE HUEVE--

LIBREMENTE, SUELTE EL CONTRAPESO, DEJANDO QUE LA MÁQUINA 

GIRE. PARA ASEGURAR UNA HÁXIHA FLUIDEZ DEL ORO, NO RETI-

RE EL SOPLETE HASTA HABER SOLTADO EL BRAZO DE LA CENTRÍFU

GA, DEJE QUE LA MÁQUINA GIRE HASTA QUE SE PARE POR SÍ---

MISMA. 

LIMPIEZA DEL COLADO. 

CON LAS TENEZAS RETIRF. El. CILINDRO, ESPERE UN HINUl'O-

Y SUMÉRJALO EN AGUA fRÍA. EL ENFRIADO BRUSCO TEMPLARÁ EL 

ORO Y !.E PROPORCIONAR1\ MEJORES CALIDADES DURANTE EL ACABA

DO. RETIRE EL CILINDRO DEI. AGUA Y EMPUJE EL REVESTIMIEN

TO Y EL COLADO FUERA DE ÉL, EN EL CASO DE QUE NO SE HAYA -

SALIDO SOLO, ROMPA EL REVESTIMIENTO CON UN VIEJO INSTRU-
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MENTO PUNTIAGUDO. LIMPIE EL COLADO Y SU BOTÓN CON UN CE-

PILLO DE DIENTES, QUE SE GUARDA PARA ESTE EXCLUSIVO USO Y-

PÓNGALO EN UNA CACEROLA DE PORCELANA. CUBRA EL COLADO 

CON JEL-PAC LÍQUIDO Y CALIENTE LA CACEROLA CON UN MECHERO-

BUNSEN. RETIRE EL COLADO CON SU BOTÓN, DEL JEL-PAC YA E..§. 

TÁ LISTO PARA LAS MANIOBRAS DE ACABADO Y PULIDO. 
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CAPÍTULO Xl 

CEMENTACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE 

LA PARCIAL OCLUSAL. 

EN LA REllABILITACIÓN EN BASE A PARCIALES OCLUSALES SE 

DEBEN TOMAR CIERTAS PRECAUCIONES A LA HORA DE CEMENTACIÓN

DE ÉSTAS MISMAS, DEBIDO A QUE EN ALGUNAS OCASIONES PASAN-

DESAPERCIBIDOS CIERTOS DETALLES EN LA ANATOMÍA OCLUSAL, -

QUE PUEDEJI MODIFICAR DE UNA MANERA U OTRA LAS RELACIONES -

DE MORDIDA EH PACIENTE Y ESTO TRAE COMO CONSECUENCIA UNA-

nISARHONÍA OCLUSAL CON REPERCUSIONES POSTERIORES A NIVEL -

DE LA ARTICULACIÓN TEHPOROMANDIBULAR QUE PONEN ES DUDA EL

FUNCIOHAHIENTO ADECUADO DE DICHA REllAU!l,tTACIÓH, POR TAL -

MOTIVO SE LLEVARÁN A CABO DOS TIPOS DE CEHF.NTACIÓN DE LAS

P.ARCIALES OCLUSALES QUE SON: 

A) CEMENTACIÓN PROVISIONAL A BASE DE MATERIALES CEME~ 

TANTES EN FORMA PROVISIONAL, .ESTO ES CON EL FIN DE 

QUE El. PACIENTE SE ACOMODE O SE ACOSTUMBRE AL USO

ADECUADO DE LAS PARCIALES OCLUSALES Y COS EL FIN -

DE DETERMINAR SI NO EXISTEN O EXISTEN PUNTOS O CO!l,. 



TACTOS PREMATUROS QUE i'ONGAN EN DUDA EL FUNCIONA--

MIENTO ADECU,\llO EN DICl!A REllABILITACIÓN. ÉSTE TJ. 

ro oto: CEHEN'l'ACIÓ.'i PROVISIONAi. PERDUKARA 15 DÍAS 

CON CITAS CO!l~T.~N'l'ES Al crRlJJAf\O DENTISTA PARA nE

TERHINAR t-;L fUNClONAHit-;Nl'O DE LAS PARCIALES OCLUSA 

LES Y 1.1.EVAR UN INTERROGATORIO ADECUADO DEL PACIE!! 

TE, ACERCA DE LA COMODIDAD DE SU REllAUILITACIÓN 

ORAi,. SJ EN F.L LAPSO DE ÉSl'E TlEHl'O NO l~XISTE 

NINGUNA ALTERACIÓN O NINGUNA INCOHODIDAIJ AL PACil~!i 

TE, SI~ PROCEDERA A l.A CEMENTACIÓN DEFINITIVA DE -

LAS PARCIAi.ES OCL\JSALES. 

8) CEH!-:NTACJÓN DF.FJNlT\'A DE !,AS INCRUSTACIONES ONLAY-

0 PARCIALES OCLUS,\LES.- PARA l.A CEHENTACIÓ!l DEFINJ. 

TIV,\ !JE LAS PARCIALES OCLUSALES SE UTILIZAN !.OS Sl 

GU r P.NTl~S. c1-:11F.NTOS 01-: COllS ISTENCT A DURA y FLU l DA 

QUE UEUEN ÉSTOS DE FORMAR UUA PELÍCULA FINA F.N TO-

llA EJ. ÁRf.,\ DE t.A PIEZA PILAR. ÉSTOS CEMENTOS SON: 

FOSFATO DE ZINC, CEMENTO DE POLlCARBOXTLATO,

CCMENTO DE ÓXIDO 01~ ZINC Y EUCiENOL Y COS UNA SOLU-

Clljti DE EBA. 

PARA l~l. CEMENTADO DE. ÉST,\S PARCIAl.F.S OCLUSALES SE UTJ. 

LlZ,\ UMA LOSETA Ut-: \'IDRfO EN LA CUAL SE Dt-:l'OSITA !.A CANTl

l>Ah NECESARlA DE POLVO \" !.ÍQUIIJO PARA IR CF.MENTANllO t~N FO_!!. 
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HA INDIVIDUAL DICllAS RESTAURACIONES. T1\HBIÉN SE UTILIZA 

LA PTEDR,\ DE PULIR Bl,.\NCA EMBADURNADA DE \'ASELillA F.N LOS 

MÁRGENES ACCESIBLES. LUEGO Sf. PUEllt: SEGUIR CON UN PAPEL 

JIBIA DE GRANO FINO LUBRICADO !'ARA HACERLO MÁS l'l,EXIBLE. 

TANTO LA PIEDRA COMO EL DISCO DEBEN GIRAU DEL ORO HACIA EL 

DIENTE, 

USA VEZ YA FRAGU,\00 EL Cl'.~\ENTO, SE ELIMINAN TODOS LOS 

SOBRANTES. UN TROZO DE SEDA llENTAL CON UN NUDO EN UH EX-

TP..EHO, ES MUY EFICAZ PAP..A S,\CAR RESTOS DE CEMENTO DE LOS -

ESPACIOS 1 NT1':Rl1 ROX IMAl.ES, CUALQUIER FRAGMENTO DE CEMENTO 

RETENIDO EN EL SURCO GING!VAL, PUEDE SER MUY IRRITANTE PA-

RA LOS TEJIDOS. TODO EL SURCO DEBE SER REVISADO VARIAS -

VECES PARA EST,\R SEGl!RO DE QUE NO llA QUE!l,\DO NADA DE CE}lE~ 

TO. LAS ÁRE,\S ~1,\RGINALES VISIBl.ES DEL COLADO DE~EN TER~ll 

NARSE PULIÉNDOLAS co~ UN,\ COPA DE GOMA y AMALGl.OSS. LOS-

HÁRGEl'<i':S Iii:.IH::; \'OL'.'ET:.S!·: .\ CO:-!PPOf''R CON l.,\ SONDA. ni-:s---

PUÉS DEI. CEMENTADO SE VUELVE A COMPROBAR LA OCl,USlÓN CO!i -

LA CINT1\ CALIURAllA DE PLÁSTICO PLATEADO DE 12.5 MICRAS. 

LA OCLUSIÓN DEBE VOLVERSE A CO~PROBAR EN OTRA VISITA POST~ 

RIOR, CUA?IDO TODAS LAS Pl:EMATURIDAílES E lNTERFF.RENCtAS llA

YAN QUEDADO REGIST!!ADAS COMO PEQUEÑAS ,\RE,\S BRil.LA!>TES O -

COMO FACETAS EN LA SUl'E1'FlCIE OCi.\15,\L DESLUSTRAD,\. 



CONCl.USJONES 

LAS INCRUSTACIONES ONLAY SON RESTAURACIONES HOD'JFICA

DAS CUBRIENDO LA CARA OCl,USAL CON ORO, PARA PREVENIR LA -

CONCENTRACIÓN DE SOllRF.-1-:SPUERZOS, NOS llRINDAN SIEMPRE UN-

BUEN SELLADO, POR LA GRAN CAPACIDAD DEL ORO IJI: SER UN HE-

TAL NOBLE Y PODERLO HOl.DEAR EN NUESTRA PREPARACIÓN, QUE -

PUEDE EVITAR T,\MllIÍ:N CUALQUIER HICROFILTRACIÓN EN LA PIEZ,\ 

A TRATAR, 

ÉSTAS TSCRUSTAC10NES DEBEN DE SER USADAS CUANDO 11,\Y -

UN DESCASTE EXCESIVO, lll-:BIDO AL llRUXlSHO PRESENTE EN El. P~ 

CIENTE. 

El. USO DE UN ARTICULADOR SEHf.\JUSTAllLE Y ARCO FACIAL

ES THl'DRTANTE PORQUI~ COSOCF.REMOS HÁS DE CERCA l.A OCLUSIÓN

DEL p,\Cil-::->TE, QUE E:l é::>TE C,\SO ES St:CESARIA PARA DARLE A -

NUESTRO PACIENTE UN,\ OCl.USIÓN ORG,Í.NJCA, QUI-: ES !.,\ META QUE 

NOS UEBF.HOS FT JAR Al. HACER llNA R~'.STALIRACIÓN EN llASE A PAR

C 1 ALES OCl.t:SA l~f.5. 

ES rnronT,\llTI: co:;oCEI: TAMDIÉ~ LA ,\~.i\TOMÍA OCLl/S,\L, -

PUES SAUREMOS QUE CÚSPIUES llESCA:'iSAN F.N LOS SURCOS l'RJNCI-
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PALES Y QUE LLEG,\DO EL MOMENTO DEI. ENCERADO OCLUSAL l'ODA-

HOS APLICAR LA ANATOMÍA OCLUSAL, PUl~S CON CUALQUII-:R l'UNTO

ALTO PRESENTE AL CEMENTAR LAS INCRUSTACIONES ONl.AY CAMBIA

REMOS LA MDl-:OIDA lJE NUESTRO l'ACII-:NTE, l'ROVOCANIJO ALTERACIQ 

NES A NIVEL DE LA ARTICULACIÓN TEMl'OROMANIJIBUl.AR. 

LA IDEA QUE ME ORILLÓ A LLEVAR A CABO ÉSTA INVESTIGA

CIÓN ES CON EL FIN DF. PROPORCIONAR UN TRATAMIENTO ADECUADO 

EN PACIENTES QUE SUFREN ALTERACIONES DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANIJIBULAR, ASÍ COMO EN PACIENTES CUYA DIMENSIÓN 

VERTICAL SE llA PERDIDO POR RAZONES PATOLÓGICAS DE BRUXISMO 

Y EN PACIENTES CUY,\ DESTRUCCIÓN CORON,\L ES EXCESIVA !'ROPO.[ 

CION,\NDOLES ASÍ ,\ DICHOS !',\CIENTES UN TRATAMIENTO IDEAi. Y

EFECTIVO PARA EL TR1\BAJO DE LA CA\'IDAD ORAL Y A LA VEZ l'RQ 

l'ORCTONANDO T,\MBIÉN UNA OCLUSIÓS DE BAL1\NCE Y TRAB,\JO NOR

MAL A J.A OCLUSIÓN FUNCIONAL DEL PACIENTE, EN CONDICIONES -

NORMALES A L,\S QUE EL PACIEXTE SE ADAPTE A UNA FISTOLOGÍA

NORMAL DE LA CAVIDAD ORAL. 
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