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INTRODUCCION 

El presente trabajo trato sobre la :fabricación de coronas ;/ 

puentes a base de n:etal y acrílico. El objetivo de realizar res 

tauraciones metal-acrllico y no en procelana, es poroue para es

te tipo de traba:ios nn Sfl requiere de instrument~ll y oquipo so.fi~ 

ticad(). 

Ahora bien, la partir de cuándo se conro:iderG trabajo de l<ibo

ratorio?. Algunos <·.1utoL·es lo cor:.sidE.-:rCJn u ptJr·Li_r· de q,ue se oL-

tiene un modelo positivo er:. yso. En lo particular, ;iienso c;ue -

es desde que óbtenemos nuestra i~presión, ya que para la obten-

ci6n de nuestros dados de trabajo existen vnrias t&cnicus. 

Para llevar una secuencia de todos los pGsos a se~uir VRmcs a 

tornar como modelo hipotético un puente de tres unidades, tenien

do en cuenta que éste va a reunir para su realización las condi

ciones óptimas como Hon, impresior.es fieles y detalladas, ya que 

esto es el punto de partida y si ob~enemos modelos fieles, tene

mos la obligación de construir buenas pr6tRsis. 

Vamos a seguir una técnica en especial que nos va a servir de 

guía y a ésta le iremos aumentando é quitando algunos detalles -

de otras técnicas que harán que nuestro trabajo sea lo más prác

tico posible, esto sic sacrificar detalles que pueden ser de --

gran importancia. 

mambiin vamos a describir de una manera muy general las caree 

terísticas de los materiales dentales que vamos a utilizar men-

cionando el porau& se pre.fiare un material a otro. 



REVIRION BIBLIOGRAFI~A 

Antes de empezar a Üt'lsarollor nuestro tema, vamos a revisar 

algunos datos bisté,ricos acerca de -el uso de ·1-0s resinc:::3 acrÍ1j .. 

dentro de la odontología. 

El uso de las resinas acrílicas es relativamente nuevo, ya -

que el reporte m~s antiguo acerca de la realizaci6c de coronas a 

base de resinas sint~ticas lo encontramos en un articulo public!· 

do por Selbacb en l939. ~stas resinas se presentaban en cuatro 

colores amarillo, blanco, gris claro y 2:ris o\Jscux·o. 

·ntiguamente las resinas utilizadas con este pro~6sito no 

eran las adecuadas, la corono con frente de ecrilico no poseía -

los tonos dentales naturales, eran porosos y se manchaban con f! 

cilidad. ~ambi~n era com~n ver su desapsrici6n 6 abx·asi6n pese 

al cuidado minucioso puesto en los procésos de la elaboraci6n. 

Así mismo muchos fracasos fueron atribuibles a cue las partí

culas de ~olimero utilizadas para coronas y dentaduras parciales 

fijas eran demasiado grandes, dando como resultado restauracio-

nes MP. aspecto tosco y granular. 

Posteriormente se han creado resinas acrílicas con partículas 

muy finas que dan como resultado superficies más tPrsas y tonos 

m8s parecinns a los del niente natural. 

El uso de las resines sintéticas para coronas fué demostrado 

un año después, en mayo de 1940 por Wilson. Así mismo en Europa, 

en el mismo año, Weder describe e ilustra con detalle el uso de 

este material para 1 a Plaboreción de coronas individuales. 
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Pol.' tÍltimc, debemos considerar quo estos t-.:icrflico.s ne ;JO!~ ~.1iio 

maravilla, tienen sus limitaciones y ciertas ventajas cerno son, 

PntrP otras: un menor costo, una menor frHgilidad co~ respecto a 

la porcelana y facilidad de mani~ulaci6n pero deben ua3rsc cuan

do esten indicadas. 

T.as mejore~ e inves·tigaciones en la quítnica de los pl~sticos 

tornarán acptables el acrílico par<> este uso en rorma rlli:inDriB. 

3 



TF.CNICAS Y MAT1,RI11LES DE HPRF:SION 

Con el surcimiento de los materiales de impresi6n, (uoroxima

damente en 1Q25), la o~ontologia tuvo un gran adel3nto al poder, 

fabricar por madio de la téanica indirecta trabajo~ de laborato

rio, tales como incrustacj_ones, coronas y puestes. 

Si deseamos que i1ues·tros trabajos sean lo m6s 9recj_oco ~osi--

ble, debemos de obtener un duplicado practicamonte identico al -

diente preparado. Para ob·tener este duplic~dc existen ocTuulme~ 

te muchos materiales de impresión, cada ~1no con sus i~dicociones, 

contraindicacj.ones, ventajos y desventajas. Pero en general, un 

buen material de impresión debe de ret11:ir las siguientes caracte 

risticas: 

1.- Exactitud y fidelidad. 

2.- Ausencia de elementos tóxicos e irritantes. 

3.- Aus 0 ncia de olores y sabores desagradables. 

4.- Que sea de fácil manipulación. 

5.- De resistencia adecuada para que no se rompa ó deforme al -

ser retirado de la Lo~o. 

6.- Que fragüe, polimerise ó gelifique a la temperatura bucal -

sin que ésta le afecte. 

Pasta de Oxido de Zinc y Eugenol 

Material rígido tambíen conocido como compuesto Zinquenólico. 

FuAron creados para la toma de impresiones en pacientes edéntu-

los, ~ 0gistran detalles muy finos y son muy estables dimensional 

mente, pero tienen la desventaja de que son muy frágiles y no --
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sirven donde existen retenciones, nor lo tanto no se pueden uti

lizar en pr6tesis parciales fijas y removibles. 

Compuesto para modelar 

Material termopl§stico también llamado modelina, constituido 

escencialmente por productos naturales como: resinas, copol, ce

ra carnauha y §cido este§rico. 

Se utilizan ocacionalmente para impresiones oislodas con ani

llo de cobre, pero debido a ~ue no es posibl0 ~c·tirarlc de l~Q -

retenciones, a que presenta distorci6n posterior al endurecimiPg 

to -:I 3 qua las bondos ele cobr.:::. Y·rese11tu11 cx~1<::iu:.;:;lúr.:. y c..:.or.1,Crucc·if)n 

t~rmica indeseable, este material tiene un uso muy limitado en -

la toma de impresiones para pr6tesis parcial fija. 

Hidrocoloides 

Como sabemos los bay de dos tipos: uno de agar 6 reversible -

y otro irreversiblA ó alginato. 

Antiguamente se utilizaba mucho el hidrocnloide reversible, -

ya que fué el primer material el8stico para imnresiones qne rio•·

día retirarse de las zonas retentivas sin fracturarse. En la a~ 

tualidad esté en desuso, ya que para su manipulaci6n se requiere 

de equipo especial y no es muy higiénico. 

Los alginatos son de uso més c6modo y requieren de un equipo 

menos sofisticado. La exactitud de los modelos duplicados suele 

ser muy buanR se las impresiones se vacian en yeso inmediatamen

te. Es un material de olor y sabor abradable y se emplea para -
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la tomad- impresión de puestes removibles, impresiones de anta 

genistas e imuresiones para restauraciones provisio~sles. Pero 

tiene la desventaja de que no reproduce el detalle fino, y por 

lo tanto p3ra la toma de impresiones de una prótesis parcial fi 

ja, no es recomendable. 

Elastómeros a base de Polisulfuro 

También conocidos pomo mercsptanos 6 Tiokol, tiene una cstabi 

linad demensional muy superior a la de los hidrocoloides. 

El material se presenta en dos tubos. Una base contiene un -

polímero mercaptano liquido mPzclado con un material d0 relleno 

innerte, y un acelerador que es el per6xido ele plomo, mezclado -

con pequeñas cantidades de azufre y aceite de castor. Debido a 

los elementos que lo constituyen el material es antiestético y de 

olor desagradable. También tiene la desventaja de que nara su 

utilizaci6n se deben de elaborar previamente cucharillas indivi

duales. 

Para la toma de imnresiones con este mate~ial se dehen de te-

ner ciertos cuidados. Hay que checar que la -reparación no esté 

h6meda, ya que a causa de la naturaleza hidrofoba del material, 

delgadas capas de humedad pueden hacer la impresi6n más ancha. -

También cualquier hermorragia A escurrimiento de líquidos en el 

surco gingival producirá fallas ó burbujas. 

Poliéteres 

Este material apareci6 hace poco tiempo relativamente, esto -

fué en el año de 1965 en Al 0 mania, Dais de donde se importa. Po 
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'"""e una gran exactitud y estabilidad demensional, superior a la -

de otros clsi::-t:ómeT·os. Es el únicc mater.i..o.l q·.io n0 T0f]:Uiere de un 

vaciado inmediato. 

El material es de fácil manipulación ;/ coreci:. de color, sabor 

y olor desa5rodable. Pero cuando oolimeriza se tu~na rn6s rígido 

en comparaci6n con lns otros el~st6meros, es1;o cons~itu~e uno des 

ventaja en caso~ neriodon;-alt::s comprometidos, graneles retenciones 

y presencia de pr6tesis fijas previas. Tambi&n se deben de elab~ 

rar cucharillas individuales para su maipulaci6n. 

E1Rst6meros a base do Silicona 

Como se puede apreciar, cada material pnsee una coracteristica 

buena y otra indeseable y deL~r~ de clecirsc se~6n las neces~da-

des de la impresión y efectuar. 

En lo :particular prefiero utiliza.,... los elast6meros a base de -

silicona porque son los que presentan un mayor n6mero de ventajas 

con respecto a los demáa como son: 

a) Que es un material elástico no tan rigido. 

b) ne fácil manipulación. 

c) No presenta olores, colores 6 sabor desagradable. 

d) No requiere de cubetas individuales. 

e) Es muy exacto manipulado adecuadamente. 

En la actualidad son los elaRtÓmeros más utilizados. La base 

la constituye un polimero de silicona y líc;uido, mezclado con susb 

tancias de relleno innertes. El catalizador esto formado por un 

silicato de etilo y octoalato de estaño. Cuando se mezclan la ba 

se y el catalizador se entrecru~an las cadenas de polímeros y se 

forma el elastómero. 
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Manipulación 

En el mercado existen dos presentaciones de este material, uno 

de cuerpo pesado y otro de cuerpo ligero, esto noo permite reali

zar la técnica e.e "Doble impresión" que es la que utilizaremos co 

mo punto de partida para la confección de nuestros prótesis. 

l.- A la cantidad apropiado de silic6n de cuerpo pesado se le 

agrega el catalizador según el fabricante lo desic;na y se ama 

sa con las manos aproximadamente un minuto. 

2.- Se coloca en un port-impresiones perforado previamenLe sel0c

cionado y se lleva a la boca. 

3.- Una vez polirnerizado el material se retira. 

4.- Si se utilizó hilo retractor, éste se retira con cuidado para 

evitar hemorragias. 

5.- Se prepara el ~ilicón de cuerpo ligero y se coloca en nuestra 

primera impresión. 

6.- Se lleva nuevamente a posición en la boca del paciente y una 

vez polimerizado se retira. 

Todas las zonas de dificil acceso a donde el material de cuer

po pesado no pudo llegar, son llenados por el silic6n ligero obt! 

niendose así una impresión de inmejorable fidelidad. 

Retracción Gingival 

Aunque en la actualidad el uso de retractores gingivales no es 

muy recomendable, creo que manipulado adecuadamente puede ser de 

gran ayuda para lR toma de impresiones, ya que uno de los puntos 

Principales para la elaboración de las prótesis, PS el ajuste maE 

ginal de la misma y el hilo retractor nos permite la separación -
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de la encía para obtener una adecu&da definici6n de los m§rgenes. 

Técnica 

1.- La zona operatJria tiene que estar seca, se debe colccar un! 

yec:tor de saliva y el cuadrante en donde se encuentra la pie

za preparada se aisla con rollos de algodón. 

2.- Se corta un trozo de hiln que miele aproximadamente un poco -

mAs de lo que mide el contorno de la pjeza preparada y se co-

lnca alrededor de la misma. (Fic. 1). 

3.- Con alg6n instrumento de punta rora~ s~ inl~oduce en la encía 

(Fig. 2). 

4.- La retracción de los tejidos debe ser hecha con firmeza pero 

suavemente, de modo que el hilo ae mantenga en la linea de -

terminaci6n (Fig. i). 

e; __ "'l sobrante de hilo se corta para evitar el empaquetado exce

sivo y crear con esto lesiones periodontales irreversibles -

que puedan comprometer la duración de la restauración (Fig. 4) 

6.- Para saber el tiempo que debe de estar el material en boca, 

se deben de seguir las instrucciones del fabricante ya aue -

hay hilos que deben de estar de tres a ~inco minutos y otros 

treinta segundos. 

7.-- El mar.erial se retira con cuidado y la pieza esta liRta para 

la toma de impresión. 
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OETENCION DE DADOS DE TRf\.nAJO 

TTna vez obtenida nuestra impresión es muy importBnte rnanejBJ.'la 

con todo cuidado para asegurar modelos exactos y detallados, ya -

que de la calidad de óstos depende el óxito en la elaboración de 

las reconstrucciones coronales. 

Antes de continU3I' y para evitar con1'•.1siones, va1nos a derinir 

lo que es un "modelo de trabajo" y lo que es un "dado". 

El modelo de trabajo es el que se relaciona en el articulador, 

y para que la ar·~icul3ci6n sc3 lo m~s ex~cta, el modelo debe dA -

comprender la totalidad de la arcada. 

El dado es el modelo individual del diente Lallado. Este pue

de ser totalmente independiente ó desmontable. 

Los modelos de yeso con dados desmontables se utilizan para fa 

bricar prótesis coladas por medio de la tócnica indirecta. 

Las características que deben rle reunir los modelos de trabajo 

con dados removibles son los siguientes: 

l.- El dado debe de reproducir fielmente la preparación dentaria. 

~.- La superficie y los márgenes de la preparación 

recer de burbujas. 

deben de ca 

3-- Los márgenes de la preparación se deben ne observar claramente 

para realizar el encerado. 

4.- El dado recortado debe de reproducir la estructura dentar~a -

por lo menos hasta 0.5 mm por deba~o de los márgenes de la -

preparación. 

5-- Luego de ser removidos los dados deben ser devueltos exacta-

mente· a su posición original. 
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6.- Una vez colocados los dados nn deben de ser desplazados en sen

tido mesiodistal ni ves~ibulo l~•Gual. 

Para la fabricaci6n de los dados existen varios metericiles como 

pueden ser: vesos, resinas epoxicus 6 metales, como el cobre y la -

plata. Aquí es importante señalar que la elecci6n del material pa

ra el riada debe llevarse acabo antes de realizar el procedimiento 

de impresi6n. 

Dado Galvanopléstico de plata 

El empleo de estos dados esta limitado exclusivamente a los ela~ 

t6meros no acusas corno son, los materiales o bosc de polisulfuro, 

siliconas y vinil polisiloxano no así los poli6teres. 

Con los dados galvanoplÓsticos de plata se obtienen excelentes -

resultados clínicos. Con éllos se obtienen una gran fidelidad debi:_ 

do a que son los materiales més resistentes en cuanto al desgaste. 

Los dados de plata dura, estan indicados pRra la fabricación del 

jacket de porcelana. Esta técnica tiene la desventaja de que es -

costosa, requiere de mucho tiempo y esto es un inconveniente para -

la fahricaci6n de dados de rutina. 

El ñado de resina epóxicR 

Los dados realizados a ba~e de resina ep6xica han sido utiliza-

dos con éxito en algunos laboratorios. Estos dados presentan una -

mayor resistencia al desgaste que los realizados con yeso, pero ti~ 

nen la desventaja de que los dados obtenidos son de menor tamaño. -

Su resistencia a la compresi6n es inferior a la de los dados de ye

so, el material presenta un prolongado tiempo de endurecimiento y -

una continua contracción de polimerizaci6n, ademés de que es in.com-
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patible con ciertos materiales pora imprAsión. µor estas desventa

jas el material se considera inadecuado para realizar reconstruccl2 

nas. de precisión. 

El dodo de yeso 

El material para dados m6s difundido es el yeso tipo IV, el cual 

es un yeso piedra mejorado, tambi&n ~cnocido como yeso tipo alfa II 

ó densita. 

Con 61 ae obtiene una gran fidelidad, es económico, requiPre de 

un mínimo instrumental, es de sencillR manipulación, compatible con 

todos lns materiales dR impresión y presenta una expRnsión de endu

recimiento de 0.1% 6 menos. 

Obtención de dados individuales de traba~o 

Existen dos sistemas básicos de modelos de trabajo y dados. µor 

una narte está el modelo de trabajo y el dado totalmente indepen--

diente, - por la otra el modelo de trabain con dados desmontables. 

Dentro de este grupo existen las t&cnicas de la cubeta Tipadon, la 

t&cnica de la cubeta Di-lok, v la t&cnica de Dowel Pin (Fig. 5). 

Téc:.:uica de modelo de trsbajo y dado inrlP.:pAndümte 

Esta t&cnica es la más sencilla y solo se necesita un modelo del 

arco completo y un modelo parcial de la zona de las preparaciones. 

Tiene la ventaja que las relaciones entre pilares son estables y 

fijas, ya que los tejidos gingivales y estructuras adyacentes astan 

intactas, es relativamente fácil modelar reconstrucciones con con--
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tornos fisiológicos armónicos. 

La desventaja rle esta técnica es que hay que trasladar los potro

nAa de cera del dado al modelo y vecevPrsa y ele esta manero el mode 

ln en cera va perdiendo exactitud. Estos modelos se pueden obtener 

mediante impresiones independientes ó vaciando dos veces la impre-

sión del arco dentario (Fig. 6). 

Técnica de la cubeta Di-lok 

Para esta técnica se requiere de •_ma cubetn ele pléistico dssmont.§1_ 

ble con estrías y muescas de orientación AD su interior (Fig. 7). 

La técnica de Dowel Pin 

Existen tres formr.ts de colocar el dowel pin en el modelo de tra-, 

ba,io. La primera consiste en colocarlo ".a mano alzada", Psto es 

en el yeso recien vertido. 'l'iene el inconveniente de que, ~i no se 

colocan paralelos y en la base del modelo, nuede alterar los marge

nes, debilitar el dado ó impedir su salida. 

J,F! segunda consiste en situar y estabilizar las espigas en la im 

Presión antes dP. verter el veso (Fig. 8). 

Y la tercerR consiste en fijar el dowel pin en el modelo de yeso 

luego ~e retirarlo de la impresión. -sta dltima técnica es la de -

rutina en los laboratorios dentales. 

La ventaja de esta técnica reside en que el odontólogo puPde re~ 

lizar el vaciado de sus impresiones inmediatamente después de su re 

tiro de la boca. Con Ásto se asegura una mayor fidelidad en los da 

dos. nebemos recordar que no existe urgencia alguna en colocar las 

espi~as antes de el fraguado del yeso, de manera que podemos confec 
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cionar los dados cuando nos resulte conveniente. 

T~cnica de fijaci6n del Dowel Pin en el yeso fraguado 

l.- Se separa el modelo de la impresi6n y con una fresa de bola 

se realizan orificios en la bsse de las piezas que vemos a mg_ 

deler. Tambi~n se r 0 alizan orificios en la base de les pie-

zas conti~ues (Fig. 9). 

2.- Se marcan los segm_entos removiblGs con dos line-:;s pélr:Jleléis so 

bre la superficie vestibular y lingual del modelo (Fig. 10). 

3.- Re colocan los sowel nin y se fijan con ecrilico eutoGolimeri

zable, Esto asegura 11na correcta alineaci6n de cedEJ uno. (:I!'ig. 

ll). 

4.- En los orificios que se realizaron en las piezas contiguas SG 

colncan algunos elementos de retenci6n como pu 0 den ser, clavos 

6 clips y tambi~n se fijan con acrilico. 

5.- a:on una fresa de bola del no. A no''emos tallar algunos surcos 

de orientaci6n a los lados vestibular y lingual de cado orifi

cio para los pins (Fig. l2). 

6.- Se enloce cera roja PU todo el contorno de nuestra preparaci6n 

luego se encajona el modelo (Fig. l3). 

7 - La parte del dado de trabajo que vamos a remover se pince con -

un medio separador. 

8.- Una vez encajonado, ~e realiza el segu~do vaciado con yeso aira 

tipo I 6 yeso piod~a de diferent~ color. 

9.- Una vez endurecida la base, el modelo de trabajo estará listo 

para ser seccionado. Este corte se realiza con una segueta pa-
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ra joyero muy fina. Tas lineas parolelas que originalmente se 

marcaron en las paredes vestibular y lingual del modelo nos 

servirá de guia fFi¡;. 11~.). 

10.- Una vez seccionados 1 s dados se Procede a recortar la pPrif~ 

ria del mismo. ~sto se realiza con una fresa redonda a tres 

milimetros aproximadamente en sentido apical por debajo de la 

linea de terminación (Fig. 151. 

Luego con un bisturí se elimina la r~producci6n y los eseesos 

del tejido gingibal y por Último con un lápiz de color se marca -

el -ayor diámetro ~el dado recortado ·~ig. 16). 
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ARTICTJLACION DE MOT1ELOS 

Una "ez que hemos obtenido nuestros dados individuRles de tra

bajo podemos colocar nuestroR rnodelns do yeso en un articulador 6 

un oclusor. 

Bn los laboratorios comerciales l~ que usan seneralrnente son -

oclusores. 

Para obtener un ~egistro adecuado d- las realcionor inter-ocl~ 

sales debernos de i:or.1r1r· ,_i:J_r. lf.ci:C.icl::1 er;. ocJ.1_:~;~.Ón céntrica con cera 

(H'ig. 171. 

Ante~ de f11·-t.:..c.t!J.Dr r•t'iL :.iros modelos deCemos Ce rGalizar elgu-

nas muescas ó guías que nos serviron ¡.;o::::e desrnontor el modelo del 

articulador (Fig. 18). 

Con los modelos articulados podemos obtener: 

a) Un registro adecuado de la altura de las piezas antagonis-

tas. 

b) Se puede observar el tipo de oclusi6n del paciente. 

c) De acuerdo a la oclusión del paciente podemos realizar alµ;~ 

nas modificaciones para la Rlaboración de nuestra nr6tesis. 

1 li'ig. 19). 
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ENCRRADO Y MODRLADO 

Para la obtenci6n del patr6n de cera existen dos métodos, uno 

directo y otro indirecto. 

El directo es aquel que se realiza directamente en la boca del 

paciente. F.ste procedimiento en la nctu8lidad es peco usual. 

El método indirecto es el que vamos a utilizar y consiste en -

modelar nuestra reconstrucci6n en dados individusles de trabajo. 

Para obtener unos buenos colados ea necesario que nuestro pa-

tr6n de cera cumpla ciertos requisitos como son: 

l.- 1Tna vez obtenido nuestro patrón de ccrg se reviste inmediata

mente para evitar distorciones. 

2.- Que la superficie interna de nuestro pHLr6n no tenes defectos 

ni arrugas. 

3.- Que la superficie externa sea lisa, pulida, sin marcas ni de

presiones. 

4.- Y que los márgenes sean definidos, regulares y de espesor un 

poco mayor que el de la restauración definitiva, así tendrá -

un wolúmen suficiente para resistir la disorción. 

El modelodo por el método indirecto tiene la ventaja de que 

nuestros trabajos los podemos realizar con toda calma lejos del 

si-llón dental, además tenemos la posibilidad de ver la pr.,uara--

_ ción por todos lados y también se facilita el acceso para un buen 

encerado de los márgenes. 

Para modelar un patrón por la técnica indirecta, se deberá em

plear una cera de tipo II. Es conveniente c;ue el color de la ce-
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ra contraste con el color del yeso y que reune las siguientes con 

diciones: 

l.- Que cuando esté coliente fl"YiJ con facilidad, sin derramarse, 

quebrarse y que no pierds su sua-..; idnd. 

2.- Que una vez que esté fría sea rÍ¡sida. 

3.- Que se pueda modelar o tallar con prccisi6n, sin descamarse, 

ñeformarse 6 manchar. 

Para el modelado de nuestro patr6n se deben de seguir los cua

tro puntos siguientes: 

l.- ~reparaci6n 6 inicio del encerado. 

2.- r.ontornos axiales. 

3.- Morfología oclusal. 

4.- Acabado de los márgenes. 

Preparación e inicio del encerado 

Como primer paso el dado debe de impregnarse de un.medio sepa

rador. 

Posteriormente con una espátula número 7 se van adicionando p~ 

queñas cantidades de cera :fundida hasta cubrir la preparación en 

su totalidad. Tambi~n se puede sumergir el dado en un pequeño re 

cipiente lleno de cera :fundida. 

Para asegurar el contacto proximal de la reconstrucción definí 

tiva, los patrones de cera deben de ser más anchos en sentido me

siodis~al. Esto se puede conseguir eÍiminando pequeñas cantida-

des de yeso de las superficies proximales de los dientes adyacen

tes a la preparación. Esto dará el grueso suficiente para que el 
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colado se pueda acabar y pulir en proximal, sin que resulte una -

restauración ccn el contacto abierto (Fig. 20). 

Conto~nos Axiales 

Para modelar adecuadamente los puntos de contacto proximales, 

debemo~ de recordar que en las piezas posteriores &ste se locali

za en el tercio oclusal, excepto en el contacto entre el primer y 

segundo molar superior, q_ue está en el tercio medio. 1;:1 espHcio 

que se lonaliza por debajo del nunto de contacto debe de ser pla

no 6 ligeramente cóncavo para que no ocupe el espacio de lo papi

la interdentaria. 

T.os contornos demasiado anchos pueden llesnr a ocup8r la zona 

gingi'fBl, los contactos demasiado pequeños f8cilitan la impacta-

ción de los alimentos, y los demasiado anchos en sentido bucolin

gual no permiten la adecuada remoci6n de ellos. 

Rl punto m's prominente de la cara vestibular de las piezas 

posteriores estfi situado en el tercio cervical. 

En la cara lingual de los molares y premolares superiores, tarn 

bi6n estfi en el tercio cervical, pero en los inferiores esté en -

el tercio medio. 

Tanto en superiores como en inferiores por su parte vestibular 

la prominencia sobresale aprox.Lm::ido:::en-tce a O. 5 mm. del contorno 

de la raiz, a nivel de la uni6n cemento-esmalte (Fig. 21). 

La curvatura de la cara lingual de las piezas superiores es m~ 

nor que el de los in~eriores. 
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Morfología oclusal 

Una vez modelada la superficie proximal y los contornos vesti

bular y lingual, se procede o encerar la cara oclu~al, ver fi~ura 

número 22. 

La relaci6n de lus cúspides y sus contactós antagonistas se -

ilustran en la figura 23. 

Ya que conocemos la reloci6n que guardan las piezas entre si, 

se procede al encerado como se ilustra en la figura 21t. 

Una vez que se ha reproducido integramante la anatomía de la -

pieza, se procede e tallar la zona que corresponde al material e! 

tético pues es imposible reconstruir una pieza cuando so tiene s2 

lo una parte del diente. 

Primero, con un instrumento filoso se esbosa el contorno de la 

superficie vestibular, despues se elimina por completo la cera 

que ocupa el lugar en donde irá el material estético. 

El borde de la cera en oclusal y cervical de la zona destinada 

al material estético no se recorta hasta que ha y amos obtenido el 

colado. La formo y la ext:enci6n que ha de ser cubierta por el ma 

terial estético se ilustra en la figura 25. Psra la retenci6n 

del material estético se pueden realizar anzas metálicas, colocar 

perlas de plástico ó simplAmente con la misma cera, hacer cual--

auier tipo de reteneiúu. 

Acabado de los márgenes 

F.l patr6n de cera se retira, se vuelve a lubricar el dado y se 

comprueba que el modelAdo llegue a la línea de terminación de nue§ 

tra preparación •. Si se fracturan algunas porciones del encerado 
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al retirarlo, se remodela y se 3lisa quitando todas l3s irregula

ridades. 

Al retirar el modelo del natr6n se debe checar que: 

a) Que no tenga :racturas el natr6n de cera. 

b) Que no queden los margenes cortos. 

e) Que no queden los m8r3enes grt~csos. 

d) Que no queden márgenes abiertos (Fig. 26). 

Para terminar y da~ un bu&n pulido a la cara, se limpia con u

na pequeña torunda de algodón impregnada de alcohol. (Fig. 27). 
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EI,ABORllCION DE PONTICOS 

T.os pónticos o tramos de puente de las prótesis parciales :ti.ja;:; 

que reemplazan a los diente,; naturales daten de cumplir varios re

quisitos. Deben de restaurar la función y la ost&tica, ser :téci

les de limpiar y ser c6modos, resistent0s al desgaste y coinpati--

bles con el tejido blando. 

Para la elaboración de los oónticos existen tres ~ateriales que 

son: El metal, la porcelana y les resinas sintéticas. El metal -

se puede usar solo 6 en combinación con la porcelana ó el acrili-

co. Esta es la segunda combinación estético m5s común "n la cual 

la resina es procesada sobre el metai colado mec6nicamente retent! 

vo. 

Diseño 

Para dissñar un pontico se toman en cuenta tres puntos: 

1.- Adaptación al contorno del reborde residual. 

2.- Diseño del concAtor del póntico. 

3.- Forma de las superficies oclusales y contornos de las caras -

axiales. 

Adaptación al contorno del reborde residual 

Algunos de los contornos de la parte del p6ntico. opuesta al tej;!, 

do blando del reborde desdentado son: 

a) Tipo ~ase de dentadura. 

b) Silla de montar. 

c) Silla de montar modificada. ·fFig. 28). 
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d) Superpuesto al reborde. 

e) Superpuesto al reborde modificado. 

f~ Superposición de carilla (Fig. 29). 

g) Esferoidal. 

h) Esferoidal modificado (T.·ig. 30). 

i) Ovoide. 

j) En forma de bala. 

k) Acorazonado. (Fig. 31). 

1) Sanitario. 

m) Sanitario modificado. 

n) Póntico en barra (Fig. 32). 

Diseño del concetor del póntico 

El diseño del conector del póntico es importante para la cali-

dad de la prótesis fija. ~ste debe de tener resistencia óptima -

sin invadir los nichos gingivales ya que esto provoca irritación -

de la encía. 

El conector, ya sea colado ó soldado debe de estar bién contor

neado y pulido, para no fomentar la acumulación de placa. 

El ancho de las caras oclusales y en general del póntico será -

producto de la determinación hecho en c3da restauración. Al dete!:'. 

mi~ar el ancho se tomará'en cuenta la longitud de la brecha, el nú 

mero y posición de los dientes auscentes, la altura de el espacio 

desdentado, el ancho y contorno del reborde residual, el estado de 

soporte y el número y localizsción de los dientes pilares. 

Los contornos de las superficies axiales habrá que diseñarlos 

23 



de manera que el empaquetamiento de comida sea mínimo. 

Modelado del póntico 

Una vez seleccionada la forma que ha de tener el u6ntico, se --

procede a su modelado. 

Para esto se toma una hoja de cera calibrada, se reblandece y 

se adose a les ceras proximales (Fig. 33), de las piezas pilares y 

se modela (Fig. 34-). El objetivo de utili::oar este tipo de cer'J -

evitar un bloque sólido de metal que se tenga que t8llar posterio~ 

mente. (Fig. 35). Una vez modelado totalmente nuestro puente se --

puede c· 1 ocar en una sola pieza 6 seccionarlo, colarse individual~ 

mente, y luego soldarlo (Fig. 36). 
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REVESTIMENTO Y COLADO 

Una vez que tenemos nu0stro patrón de cera modelado, tenemos 

que realizar tres pasos previos antes de llesar al colado. 

l.- El revestido, tiene por objeto rodear al diente de un material 

que sea capas de duplicar en detalle nuestto patrón de cera. 

2.- La eliminación de la cera, ésto se reali::rn por medio de lo CO!!). 

bustión de la mism~, ya sea incluyendo nuestro modelo embesti

do en un horno 6 por medio de calor directo con un soplete. 

3.- El colado, que es la introducción del metal f•~ndido en el cubi:_ 

lote previamente desencerado. 

Existen tres tipos de revestimientos. 

Tipo I.- El Cllol se utiliza pora el vaciado de incrustaciones, 

coronas y puentes fijos pequefi.os. "'ste sufre una expansión térmi

ca al calentarlo en el momento del colado. Esta e:;.cpensión campen-· 

sa en parte la contracción del metal al enfriarse. 

Tipo II.- Se utiliza igual que el anterior y presenta una ex-

pansi6n higroscópica la cual se obtiene al sumergir el revestimie~ 

to en agua durante el :fraguado. La expansión es mayor que el ant~ 

rior. 

Tipo III.- Se usa para el colado de aparatos removibles de alea 

ciones cromo-cobalto y otras. 

La colüpo::;ición del r•;vest::i mento es aproximadamente la siguiente: 

30% a 35% de sulfato de calcio semibidratado. Que actua como me-

dio de unión. 

60% a 65% de cuarzo ó cristobalita que proporciona al yeso una 

expansión térmica, y debido a sus propiedades refractarias, resis-
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te el calor para que no se agriete 6 fracture-

Modificadores, como el ~cido borico y cloruro de sodio, que van 

a evitar la contracci6n del revestimento. 

Reductores, como el carb6n 6 el cobre coloidal. A m5s de 300°c 

evitan que haya oxidación. 

Técnica de revestido 

Una vez que conocemos las propiedades del material, vamos a re

vestir el patr6n de cera. 

Puesta del debedero 

El bebedero, jito 6 coele es una varilla pequeña de metal, plá~ 

tico ó cera, 1 1 se coloca en alg6n l~gar de nuestro patr6n de 

cera en donde no se comprometa la anatomía. El otro extremo del -

bebedero se coloca en una base de goma 6 peana. 

Si se trata de una corona individual, se puede colocar un solo 

bebedero (Fig. 37). Pero si se trata de un pequeño puente, se d~ 

ben de colocar dos 6 más (Fig. 38). 

Nuestro cubilete se forra con una tira de asbesto seca, la cual 

se coloca en las paredes internas para permitir la expansi6n de -

fraguado, higrosc6pica y térmica del revestimento. 

F.xpansi6n de 1ra¡,,;»ado 

Es aquella que se presenta el cristalizar el yeso en el medio -

ambiente. 

Expansi6n térmica ¿ 
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Se presenta al calentar el cubilete junto con el revestimento -

para desencerar y efectuar el olado. 

Expansión higroscópica 

Ocurre al frap;uar el revestimento sumer¡;ido en ap;uG (una v0z -

que emnieza a fraguar se intrnduce al aGua el cubilete). 

Se mide lR relª~ión agua-polvo, esta debe ser ex3cta, pues en-

tre más agua habrá menos expansi~n térmica y no existe una compeg 

sación efectiva de lR contracción del metal al ~olerlo. LG rela-

ción adecuada nos la debe dar el fabricante. 

e coloca el "Ubil 0 te sobre la peana y se sella con cerG para 

evitar que el revestimento se derrame. El cubilete se ller.a compl~ 

tamente teniendo cuidado de vibrar para evitar burbujas. 

Una vez fraguado se deja secRr aproximadamente 45 minutos. Se 

quita la peana y se el coele ó bebedero que colocamos es met8lico, 

lo retiramos aplicando un poco de calor. 

Se calienta el cubiletA de manera uniforme, de preferencia en -

un hornn ª una temperatura aproximada de 48°0 a 650°0 y por un tie~ 

po de 30 minutos, para fundir el patrón de ceraº A este procedi-

miento se le conoce como "técnica de la cera pérdida". 

Una vez desencerado el cubilete se retira del horno y se coloca 

en la centrífuga. El metal debe fundirse y colarse sin dejar que 

se enfríe el revestimento (Fig. 39~. 

Colado -

Ya con el cubilete desencerado y caliente se procede a fundir -
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el metal, esto se efectua en una centrifuga. Primeramente se adaE 

ta una porci6n de forro de asbesto al crisol de modo que no queden 

arr•.igas que l"luedan obstruir el 1 ibre paso del metal f•.1ndido. 

2.- Se dan tres vueltas aproxiLtadamente a la centrifu3a ~' se deti.9_ 

ne mediante un seguro. 

3.- Se coloca metal suficiente sobre el crisol. 

4.- Se enciende el soplete hasta obtener una llama c6nica en forme 

de pincel. El nrimer cono es la "zona de mezcla", es incoloro 

y poco caliente. T.ue¡jO encontraremos lo "zona oxidante", la 

cual es de col"r azul verdoso y se encuentra alrededor de la 

anterior. .A continuaci6n se ª"recia un tono az•.11 ob"'curo que 

es la "zona reductora". Esta es la zona mas coliente y es la 

única que se emplea para fundir el metal (]'i[i. L•O). 

5.- Una vez que se hs fox·nwuo la porl3 del metal fundido, la cual 

es de color brillante, se aplica un poco de fundente para su-

mentar la fluidez, el punto de fusi6n y prevenir la formación 

de 6xidos. 

5.- Manteniendo la llama sobre el metal, se saca el cilindro del -

horno y se coloca en la cuna de la centrifuga (Fig. 41). 

7.- Se retira el seguro para que la centrifuga gire y se deja has

ta que se pare por si misma. 

S.- Se retira el cubilete y se sumerge en agua fria, este cambio -

brusco de temperatura templará el metal y le proporcionará me

jor calidad en el acabado. 

Debemos de tomar en cuenta que de acuerdo al tipo de metal que 

vayamos a fundir será el tipo de soplete que utili~aremos, es decir, 
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para metales de bajo punto de fusi6n como la lisa de plata, aleacio 

nes de platapalodio etc. que funden alrededor de los a50°c, ~HuLi

za la combinación de gas-aire. Y para metales con alto punto de -

fusión como el cromo-cobalto que funde alrededor de los lOOoºc, se 

utiliza la combinaci6n de oxiceno y acetile&o. 
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SOLDADURA 

Er.. caso de que se hayan colado independientemente las restau

raciones, habrá que soldarlas para tener nuestro puente armado. 

El objetivo principal de la soldadura es obtener una uni6n ri 

gida y resistente. 

Los requisitos que debe de cumplir una soldadura son los si-

guientes: 

1.- Debe poseer capilaridad. 

2.- No debe de corroerse 6 mancharse con los flüidos bucales. 

3.- Debe ser afín al color de la restauración. 

4.- Sus propiedades físicas deben de ser siciilores o les del me

tal que se va a soldar. 

5.- Su punto de fusión debe de ser inferior al de metal que se -

emplee. 

Técnicas pera obtener una buena soldadura 

l.- Limpi0za, las superficies por unir deben de estar limpias, -

libres de Óxidos y cualquier material extraño, los cuales pu~ 

den contomins.r la soldadura. LBS s11r>erficies lim·.~ias y pul! 

das aseguran una uni6n resistente. 

2.- Distancia del área de contacto. Si antes de soldar el metal 

se encuentra demasiado apretado, éste se expanderá al aplica.!: 

les calor, lo cual causará distorción en la prótesis termina 

da. 

Si el espacio a soldar es muy amplio, la soldadura no salvará 
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la brecha. Lo correcto es uno distanci entre 0.25 mm a 0.10 111111. 

3-- Fundente. El fundente se utiliza para limpiar y pro~eger las 

superficies contra los 6xidos y aumenta el punt~ de fusi6n y 

facilita que la soldadura corra adecuadamen~e. Por lo general 

se utiliza el Borax. 

4.- Antifunde1ne. Se emplea para confinar la soldndur8 en determi 

nada érea, puede ser grafito 6 carb6n. 

5.- Tiempo y temperatura. Si se produce el cGlentamiento r6pido y 

prolongado es posible que halla distorci6n en los metales. 

6.- Ubicaci6n del puente. El cuente se coleen en el modelo y se 

fija con acrílico autopolimerizable. Se retira, se mezcla el 

revestimento y se deja correr por dentro de las coronas, se 

prepara un blcgue de revestimento de aproximadamente 2.5 cm 

de espesor y se coloca sobre éste el puente debe ser de l.5cm 

en todo el perímetro (Fig. 42). 

7.- Recorte y precalentamiento del modelo revestido. Con un cu-

chillo para yeso se traza un surco en forma de V a cada lado 

de la uni6n por soldar. Se precalienta el revestimiento en -

un hor o 6 sobre un trípode 6 sobre una lámina de alambre te

jido. La ónica v~~cauci6n que se toma es no calentar con la 

llama directa a lR restauraci6n (Fig. 43). En general, se ev~ 

ta el sobrecalentamiento. 

$.-Lama soldante y elecci6n de la solda~ura. Al igual nue en el 

colado se debe de buscar la zono ideal de la flama ~ue ha de 

fundir a la soldadura, ista es la ttzona reductoratt. ~1 uso -
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correcto e incorrecto de la llama puede dete~minar el ~xito 6 

el fracaso de una operaci6n de sold~dura. 

En cuanto a la e1Pcci6n de la soldudura se tendrá que ele¡;ir a

quella que s~ requiera para cada metal en particular. Pero en 

general se debe de buscar que su punto de fusión máximo se en

cuentre entre 50 y 60°C por debajo del uunto de fusión inicial 

de los metales por solñar. 

9.- Soldadura del puente. ª puede delimitar el área por soldar -

con un antigundente, &ste puede ser 5rafito, y en la parte por 

soldar se a··lica una pequefia cantidad de fundente. Tambi&n se 

aplica a la punta de la soldadura. (Fig. 44). Con la zona re 

ductora de la llama se calienta hasta que adquiera un color r~ 

jo obscuro, entonces está listo paru soldar. La soldadura fl.!2_ 

ye por acción capilar y solo queda dentr~ de i- zona delimita

da por el an~ifundente. Una ves terminada la soldarlura se de

ja enfriar. 
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ACABADO Y POLIDO 

1.- Una ves obtenido nuestro colado se procede a ajustarlo en nue! 

tro modelo d~ trabajo. ~1 ajuste se pu~de lograr por IDPdio -

de discos, fresas y piedras, esto se hnrá sin cortar lns bebe

deros si es posiblP., para una :rácil manipulBción. 

2. Una vez ajustada nuestra nrótesis, se recortan los coeles ó b~ 

bederos mediante un disco de carburo. (Fic. 45). Las superri-

cíes axiales se p"eden alisar con una ruGclél de hul~. 

3.- Los surcos se term~nan con fresas pequefias on :forma de bola 6 

pera (H'ig. 46). 

4. Se pule el nolado con un cepillo Robinson, cepillo de profila

xis ó un pequeño fieltro imprecnado de trípoli (1i'ig. 47'l. 

5.- Una vez pulido todo el contO.L'110 de w..:estI·a restauración se pr9 

C"'de a dar un alto brillo utilizando discos de fil+·-ro y rojo -

inglés. 
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ENM"FLADO DE T.OS FRENTER DE ACRILICO 

Una ve2. que n"estra reconstrucción metálica __ está pulidH, se pro

cede al terminado de nuestra pr6tesis. 

l.- Se modela el frente est&ticn con cera, de preferencia del co-

lor del diente. "Rsto es para que no se inmregne con pigmentos 

extraños. 

2.- Posteriormente la prótesis se coloca en la base de una mufla -

rectángular 6 en forma de riñón gue contenga yeso piedra recien 

mezclado con la cara vestibular hacia arriba, y con el yeso Dn 

la proximidad de los contornos del frente de cera, sin tocarlo. 

~.- Se cnloca un medio Reparador y se coloca la contrarnufla. Be -

afia~e una pequeña capa de yeso piedra que apenas cubra la ~era. 

Se deja "raguar esta capa y se procede e colo~~r otPa capa de 

separador. ~sta ticnica de revestido dobre facilita la remo-

ción de la corona ó al ruente del bJ.oque ne yeso 

te se completa el lenado de la contramufle. 

Posteriorme!}_ 

4.- Una vez fraguado el yeso, la mufla se mete en agua hirviendo -

5.-

6. 

para su desencerado. 

Se destapa la muf'l~ y se quitan todos los escedentes de cero. 

L6s frentes de nuestra restauración se cubren con un opacador 

de oreferPncia que sea a base de resina, ya que los opacadores 

a base de pigmento o laca puedAn actuar como agentes contami-

nant es. 

Los opacadores a base de resina tienen la ventaja de que for-

man parte del frente estitico durante el proceso de polimeriz~ 

ción, lo cual permite el Anmascaramiento de las zonas retenti--
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vas del colado sin perdida de retención. 

Tan pronto como haya polimeriza~o lu capa del opacador se -

puede aolicar l~ resina acrílica. 

7-- En un godetA perfec~amente limpio se prcoara al acrílico -

del color sele"cionado oreviamentc. Cuando el acrílico pre

senta una cnnsistencia de misajón se ataca sobre el colado. 

Se cubre con una -apa de papel celof~n y se prensa. 

8.- Retiramos la mufla de la prensa, se destapa, se r 0 cortan los 

excedent""S de acrílico y 0 e q11itll el papel celnffin. 

9-- Re vuelve a prensar para su curado. 

10.- El curado Sª ll 0 va a cabo durante 1- inmersión d"' la mu:fla -

en agua caliente. No exiRte una uniformidad de criterios en 

cuantn al tiem-n aue se debe de dejar, -ero en particular, 

pienso que la siguiente técnica resulta adecuada. 

11.- f-le introduce la muJ:la en agua y se eleva la temperatura gra

dualmente durante 1 hora ;o segundos sin que el agua llegue 

a su punto de ebullición. 

l?.- Una vez transcurrido este tiempo Re eleva la temper tura ha~ 

tR que s 0 presente la ebullición del agua y se man.ti"'ne así, 

·urente 45 minutos. 

1 "'1.- Una vez transcurrido eRte tiempo se retira de la estufa, se 

deja enfriar hasta 1111e el agua quede a temneratura del medio 

ambiente. 

14.- SA destapa la mufla y se retira la nr.ótesis. 

15.- Pulido y abrillantado de las carillas: 

a) Se recortan los escedentes de acrílico. 
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b) Se pule con tierra pómez muy fina ayudandonos de. una p~ 

q¡;_eiis mnn-t a. 

e) El terminado final al alto brillo se puede obtener con 

blanco de España ó pasta especial para ábrillantar a-

crílicos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se han descrito varios materiales y tés;_ 

nicas para poder fabricar pr6tesis parcial-s fiios en mAtal acril! 

co. 

Para realizar nuestros trabajos de la manera m~s pr6ctica y que 

sean lo más exacto posible, se mencionan a continuación los pun-

tos más importantes. 

Para la toma de impresiones, v por todas sus ventajas, el mate

rial ideal Ron los elast6meros a base de siliconas, los cuales se 

utilizan por medio de la "Técnica de dobl"' impresión". 

La retracci6n gingival es oucional Pero se ha demosL~ado, ~ue -

aplicandola de manera correcta, es de gran ayuda para obtener una 

a~ecuada definici6n de los márgenes. 

La técnica de "Dowel Pin" colocando éste una vez que se ha obt~ 

nido el modelo positivo en yeso, resulta ser la mejor para reali-

zar dados individuale~ de trabajo. 

Para obtener una adecuada relación inter-oclusal y transferir -

nuestros modelos de yeso al articulador, una buena mordida en cera 

es más que suficiente. 

"'l encerado, se lleva acabo, por el "método indirecto", de esta 

manero tenemos la posiblidad de observar nuestra preparaci6n por -

todos lados, y podemos realizar nuestros patrones de cera con toda 

calma. 

~l material ideal que se utiliza para modelar los pónticcs, es 

la cera calibrad.a. Esta es la más indiceda, pues por su poco esp~ 

sor se evita el realizar bloques sólidos de metal. 
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Einalmente, ontes de cnvest~r n~cstro~ patrones de cer~, debe-

mos para el colado, ya que de ésta depende el tipo de embestimental 

y el tipo de soplete ~ue utilizaremos. 



COMENTARIOS 

T.a utilización de las resinl3s élCI'Íliccs en odontología es relat,!; 

vamente nueva, y como todo meterj al ti,,ne cieptas propiedades, al-· 

Eunas buenas, otras malas. 

Debemos de tomar en cuenta que no es la panacea, que no va a I'e-

solver todos los problPmos de prótesis parcial fija y que tiene sus 

indicaciones y contraindicaciones. 

Pero la continuél investigación en el desarrollo y mejoramien'l:o -

de este material, la tornarán, en un fut~ro no muy lejano, una al--

ternativa que brinde al odontólogo restauraciones de la más alta c~ 

lidad. 
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Contactos ocfus.ales de los bicúspides y molares lnfcrlorca 

Cúspides bucales inferiores Cúspide·fosa Cúspide·crcsta marginal 
Superficie Oclusal de las piezas sup.<!riores 

Primer premolar 

Segundo premolar 

Cúspide mesio·bucal del primer· 
molar · 

Cúspide disto·bucal del primer 
molar 

Cúspide distal del primer molar 

Fosa mesial del primer premolar 

Fosa mesial del scgunda·prerilolar 

Fosa mesial del primer molar 

Fosa central del primer molar 

Fosa distal del primer motar 

Cúspide mesio·bucal del segundo Fosa mesial del segundo molar 
malar 

·Cúspide disto·bucal del segundo Fosa central del segundo molar 
. molar 

Cúspide distal del.segundo. molar Habitualmente no funcional 

Contactos oclusales de los bicúspide!> y molares superiores 

Cresta marginal mosial del 
primer premolar • 

Cresta marginal dlstal del 
primer premolar y la cresta 
marginal mesial del segundo 
premolar. 

Cresta marginal distal del 
segundo premolar y la 
cresta marginal meslal del 
primer molar 

Fosa central del primer 
molar 

Habitualmente no funcional 

Cresta marginal distal del 
primer molar y cresta 
·marginal mesial del segundo 
molar 

Fosa centrai del segundo 
molar 

Habitualmente rio, presente 

Cúspides linguales superiores Cúspide-fosa Cúspide-cresta marginal 
Superficie oclusal de las piezas inferiores 

Primer premolar Fosa distal del primer premolar 

Segundo premolar Fosa ·distal del segundo premolar 

Cúspide mPsio-nnausl del primer Fosa central del primer molar 
molar 

CUspidc úisto·lingual del primer . Fosa distal del primer molar 
molar 

Cúspide mesio-lingual del segundo Fosa central del segundo molar 
molar 

Cúspide disto-lingual del segundo Fosa distal del segundo molar 
molar 

Figura 22 

Fosa distal del primer pre· 
molar 

Fosa dlstal del segundo pre: 
molar' · 

Fosa central del primer 
molar. 

Cresta ~arginal distal delpri· 
mer molar y cresta merginal 
mesial del segundo molar 

Fosa central del segundó' 
molar · 

Cresta Ínarginal dlstal del 
segundo molar 
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Conos Para las cúspides bucales: PKT! Verrienles exteriores y crestas triangu· Vertientes mcsfat y distal de las cúspides 
Jaies (vertientes interiores) de las cúspides bucales: bucales: PKT flP 1. '"' 

PKT N° 1. 

-tr 
~; 

"-~-'-~-'-~~~~~~~~~~~~-·~·'.~'-'~~~~~~~~~~~~~~~_J~~~~~~~~~~~~~~~~~_.J 
Conos para tas cüspldes linguales: PKT: -. Vertientes mesialy distal de las cúspides, _ ' Vertientes exteriores y crestas triangu· 

Jl.nguales: PKT N° 1. •• 1 / lares de las cúspides linguales: PKT N" 1 y N" 4. 
'"1 

?1 . 

.. _.J 

.. 

Crestas marginales: P~~.T NO 1. Anatomla supletoria: PKT NO 3 y No 5. 
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- Diseños de pónticos: A. Tipo base de dentadura, B. Silla de montar, C. Silla de mont"1.r · 
modificada. Todos tienen amplias zonas de contacto del póntico con el reborde en sentido veslí
bulolingual y mesiodistal. Todos tienen zonas amplias de contacto cóncavo del póntíco con el re- , 

~~~ 1 
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Discfios de pónticos: D. Superpuesto al reborde, E. Superpuesto al reborde modifi

cado, F. Su~rposición de carillo. Todos tienen contacto m1'nimo con los tejidos blandos y sólo en 
la parte vestibular del reborde. Los nichos gingivales pueden ser estéticos pero son más abiertos. 
Las superficies de los pónticos son menos cóncavos. 
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· Diseños de pónticos: G. Esferoidal, H. EsfcrÓidal modificado. Contacto con tejiJos: 
blandos en la cresta sin sup'·"ficics cóncavas de los pónticos. La forma csforoidal modificilda es 
ligeramente aplanada en la mitad gingival de las superficies axiales. j 

Fi,,.ur".l ';O 

Diseños de pónticos: l. Ovoide, J. Con forma de bala, K. Acorazonado. Todos tienen 
zo~as d~ contacto conv.e~as p:queñas con el tejido del reborde gingival. Los nichos gingivales 
estan abiertos con superf1c1es axiales levemente cóncavas y casi planas. 
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Diseños de p6nticos: L. Sanitario, M. Sanitario modificado, N. En forma de barra~ 
__ Ninq11no de estos diseños tiene contacto con el tejido del rcborde_ tje_~de11tcd.o~ _ -·. ____ .• -·- .! 
Fip:urri ?2 



. 
··~ 

. . 
~~ 

! 



~~·. 
·A 

Gas (rojo) 

Crisol ---""'¡.¡."""' J 

Soporte 

. "Galillo --- r 

f.'" .•i;rurn 

Cuna 

... Contrapesos 
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