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INTRODUCCI ON 

A través de los siglos el hombre ha considerado los colmillos 

como sfmbolo de fuerza y juventud, de brio y de salud. 

Cultur;is tan diversas como la egipcia, la teotihuacana, la m!!_ 

ya y la hindú, manifestaron la fuerza de sus dioses con el 

símbolo escultórico de grandes colmillos. 

Lo mismo sucede con los grandes felinos; cuando pierden sus

dient~s saben por instinto la diferencia entre la vida y la -

muerte. Para el hombre moderno, carecer de sus piez:as denta-

~ias puede ser la diferencia entre una vida de relaciones so

ciales y profesionales exitosas, o limitadas y mediocres. 

Es evidente, por esto, la importancia de los dientes. La con

servac.i6n integral de los níi smos resulta, por lo tanto, una -

ventaja superior a la mutilaci6n dentaria .. se deriva de aquf, ,· 

~otivo principal ~e ·mi 9reocupaci6n profesional: conservar 

integridad fislca y ffslo16g1ca de las piezas dentarias;

antes de recurrir a cualquier otra. t.écnfca odontológica de 

. de· las pieza'~. dentad as>. en 

. exist~ ~na, r~~a ~UY, i~pd,rtant~: de·· la Od~n(ol ogf,a. que ~;· 1( · .. -
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Endodoncia y la obturación de los conductos radiculares es 

parte importante de los tratamientos endodónticos. Han prol! 

ferado durante los Gltimos aílos tlcnicas y materiales con es

te fin, y en sus principios ~e utiliz.aron con el sólo objeti

vo de devolver la salud. 

Sin detenerse a pensar en las repercusiones biológicas que e~ 

tas tlcnicas y materiales podrfan ocasionar a la obturación -

de los conductos radicnlares. 

El objetivo principal de este trabaja es el de revisar los 

criterios y mltodos por medio de los cuales se han evaluadb -

e investigado dichas técnicas y materiales, y los resultados

que se han obtenido con ellas, para conservar la integridad.~ 

f,sica y ffsio16gica de las piezas dentarias: 

fotma parte Integral del organismo¡ y por si .sola, 

posee tina unidad que tenemos que preservar Jo más e.o!!!. 

posible, 
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EVALUACION DEL SELLADO OEL ~PRODUCIDO POR APARATO SELLA

DOR McSpadden l POP. COMOENZACION LATERAL CON Qti CONO PRIMARIO 

DE CLOROFORMO SUAVIZADO. 

Material y Método. 

En 1a evaluacibn del sellado del ápice producido por el apar! 

,to sellador McSpadden y por condenzación lateral, con un cono 

primario de cloroformo suavizado, se utilizaron 170 piezas 

dentales (incisivos. caninos y premolares), 

Estas piezas estuvieron constantemente hidratadas y fueron r! 

diografiadas d~sde los lngulos mestodistal y bucolingual. 

Las 170 piezas no presentaron fracturas y los conductos radi

cul~res tuvieron menos de 25 grados de curvatura. 

Durante 3 dhs, todas las pie:rnG dentarias eva.luadas se some

tteron en una soluci6n que contenta 5.251 de hfpoclorito de ~. 

sodio, éon el fin de remover cualquier residuo orgánico. Asi 

mismo se cepillaron, se enjuagaron y se depositaron, después • 

. des ti lada. 

- - ·-· :·: .·. ,. 

de cada. pieza .dentaria .fue hecho en línearecta, · - > 

·~o~· una fresa de bolá el~ alta velocidad; las limas -tipo l<"sé 

curv.eal"one~ la·configuración del conducto, y se uti li iaron - -
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haciendo un movimiento rotatorio. 

El conducto radicular de los dientes se ensanchó .5 mm antes-

del forlimen ápical, hasta la 1 i ma 25. Por 1 a misma raz.ón, 

cual qui era de los objetos de estudio, cuyo forámen ápical fu~ 

se mayor a la lima 25 tue descart.1do y ree·mplazado por otra -
pieza. 

La longitud de la perforación se estableció en .75 mm, antes

del forámen ápical, 

Las limas se colocaron en la longitud de la perforación {con

ductometria real); despues, se usaron en un movimiento rotat~ 

Ho, de tal manera que al real izar el ensanchamiento, cada 1.!.. 

ma deje de ofrecer re.sistencia. 

instrumental final fUe .del No. 40. 

tercio del ápice, las limas tipo Kfueron usadas pr~gr,!!_ 
;';~áll1ente eri eltrabajo de:ensanchamiento; con un TI1o~rnli~llt.ci~ 
'de~mpÜJso haéia ~b"Joyhacia.arriba; Cada'lima.fúe ll¿da-· 

miíi antes de usa\· 1 a s~9ui ente lima 

se establez.ca ~n el lpicA. 
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Los dos tercios del conducto que le corresponden a la corona

fueron abiertos a un punto constante con una combinaci6n de -

taladros de Gates-Glidden, tamaños 2 al 4. y limas Hedstrom.-

Todos los instrumentos se sometieron a la acción de hipoclori 

to de sodio, en una soluciDn al 5.25% de hipoclorito de sodio. 

Antes de esterilizar los instrumentos en el hipoclorito de sQ_ 

dio es necesario irrigar el conducto con Z ml de 70% de alco

hol tsopropll y asegurar que las paredes del conducto esten -

completamente limpias, y suaves, y lo suficientemente abier-

tas para, permitir la entrada de un D-11 hasta 2 mm antes de -

la ·profundidad del trabajo, para que no ofrezca resistencia -

en el conducto. 

Una vez realizadoel tr<i.bajo; las piezas dentarias tienen que 

ser radiografiadas, desde los mismos ángulos m_encfoni:idos al

inido de la labor evaluativa~ 

Las 170 piezas trabajadas fu~ron gu~~dadas en agua de,ttlada •. 

d1vi dieron en 5 grupos para determinar el proce..; 

que se usará 
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El grupo A consistió en 50 piezas dentarias, obturadas en pun_ 

tas de gutapercha y cemento de Grossman, usando el sellador -

McSpadden para la condenzación. 

Los conductos fueron prHviamente irrigados con 70% de alcohol 

isopropil y secados con punta de papel, 

Un cono de gutapercha, con menos punta que la preparaci6n del 

conducto, se asj utó para entrar hasta .5 mm antes del forlimen 

<'ipical. Este debe presentar resistencia a la hora de jalar -

hacia arriba. 

· El. cemento füe colocado enl a. punta de una lima de un .í:!Hme-·· 

.·tro.menor que la lima con la que. se trabajo. 

, ' . ' , 

. La lima con .. el ce~ento se introdujo con un movimle.nto girato~ 
'ri~','Ústá ~eposüar en el for<'im~o<'ipfcal. 

'pr~sión en el ·~Pi~e. • 

14.:a1ti~á 
11evado ila ~ Ú · 
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Después de alcanzar la profundidad determinada, el sellador -

se retira del. conducto con un sólo movimiento. 

Este segundo grupo también consistió de 50 piezas dentarias.

que fueron obturadas con un sellador McSpadden de la misma mi!_ 

nera que la del grupo A; con la excepciDn de no haber utfliz! 

do cemento. 

Este grupo consi5ti6 en 50 piezas, que fueron obturadas con ~ 

un cono primario de gutapercha de cloroformo suavizado¡ tam~

bién se utilizó cemento Grossman, usando condensación lateral. 

Un cono de gutapercha, con menos punta que la preparación del 

~oridti~to, fue ~justado para .entrar hasta 1 mm antes de la co~ 

.ductometrfa real. 

' . 

Los 3 a 4 mm de t cono de. gutapercha del ár>t ce fueron mojados -

col-Ocado de mane~a. inmediata den

de 2 'gotas 
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El cono se considera adecuado cuando entra en la conductome-

tria real; se observaron marcas de adaptación de circunferen

cia en los 2 mm del ápice, el cono no contenta residuos. 

Entonces el cemento fue introducido en el conducto. El cono -

de gutapercha formado fue sumergido en cloroformo. Posterior

mente y de manera inmediata, se Introdujo en el conducto. 

Un D-11 fue llevado a.Z mm antes de la conductometrla real 

por el accesorio inicial del cono. 

Se retiró el exceso de gutapercha; la condenzación lateral 

continuo hasta que el conducto se obtur6 por completo. 

consistió1 en .10 piezas dentarias, que fueron -, · 

con un cono prim~rio de ~loroformo suavizado y con~ 

lateral. de la misma manera que el grµpo fnníediato

excep1:~ que no se utilizo cement(l. 

crinslstio en .10 pi~zas 'ctentarias, •quef~eronof •.. 

i;on uñ c¿nó·Ae gutaper~ha y··Ceménto Grossman, y f~e-



9 

utilizada la condenzacfón lateral. 

Un cono de gutapercha fue ajustado de la misma manera que en

los grupos A y B. 

El cemento se introdujo en el conducto; el cono se coloco. 

La condenzación fue realizada con la misma técnica usada en-

los grupos e y o. 

Para evaluar la obturación, la~ radiograf1'as de las piezas 

dentarias se hicieron desde los §ngulos meslodtstal y bucoli[ 

gua T. 

Si la obturación era inadecuada, el conducto era reobturado. 

·la.gutapercha se removió de la uni6n cemento-esmalte, con un

. instrumento previamente caliente. La cavidad es cubierta con

copalité; se seta y se restaura con amalgama. 

:pfez~s experimentales como las de control fueron ,. 

en un medio 100% húmedo, a una temperatura de_ 37°C_, 

~~ra~'te 24 h'oraS;.· ~ara asegurar ~1 buen-· sellado del cemento. 
' ; . ., ~· .- : . '. . . . 

24 horas• las piezas se sumergieron en 

pieza. fue colocada en un tubo de 



yo de 12 ml con la punta superior apuntando hacia la parte 

abierta del tubo. 
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La tinta India-Negra se virtió al tubo hasta que la pieza qu~ 

do sumergida, de manera total. 

Despuis, las piezas fueron contrifugadas J,000 R.P.H. aproxi

madamente en los tubos de ensayo durante 20 minutos. 

Posteriormente las piezas se removieron en los tubos de ens1 

yo y se dejaron sacar por un lapso mfnimo de 24 hrs; a la te~ 

peratura ambiental. 

La tinta que se presento en la superficie de la rafz de la 

pieza.dental, fue retirada con una fina corriente de so~u par 

tfculas de 6~ido de aluminio. 

Acto seguido, el esmalte se removió con un bruñidor de alta -

velocidad_ para reducir el tiempo de descalcificación.· 

se descalcificaron y se limpiaron. de la siguiente-

colocadas en una solución de actdo fórmico al 201:, du~ 

t6~mlcci s~ cambf~ cada 72 hrs. 
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Las piezas descalcff1cadas fueron enjuagadas en agua destila

da durante 5 minutos. Después se humedecieron en alcohol, en

las siguientes concentraciones. 

ca·da pi e?.a fue sumergida en alcohol en una concentración de -

80 a 95%. 

Después, una a una, se uti1iz6 henzoato de metil y benzoato -

de bencil para limpiarlas. 

Ca.da píe_z11 fue eva 1uada, por 2 evaluadores usando un microsc.Q_ 

pio. 

las piezas limpias fueron codificadas para que los evalu.adores 

no pudieran identificar los grupos. 

Se recab~ro~. asf. los datos que se menciona a continuación: 

El grado de goteo ápi cal. 

La presencia (o ausencia) de goteo de amalgan¡acori>naria. 

)irese ne ta (o ausencia} de fracturas o grf etas. 

m1Clio .en ml; -usando una escala calibrada en el 

las medidas se consideraron hast¡¡ 'Un-

se puede distinguir. 
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La medida de los evaluadores independientes fue despu~s comp! 

rada. Aquellas medidas que diferian por mis de .25 mm fueron 

reevaluadas y se 11eg5 a un acuerdo sobre la medida. 
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UN ESTUDIO COMPARATIVO "_lli VITRO" fil.. LA EFECUY.!.M.Q. Q1 OBTU

RAR CONDUCTOS RADICULARES CURVEADOS CON CONOS DE GUTAPERCHA,. 

CONOS fil. PLATA y_ LIMAS DE ACERO INOXIDABLE. 

Uno de los objetivos del trata~iento endod6ntico exitoso es -

la obturaci6n total del sistema del conducto radicular. y COQ 

seguir un sellado perfecto del for~men &pical. 

Los conductos pobremente obturados son la causa de la mayorfa 

de las fallas en la terapia del conducto radicular. Los con-

duetos radlculares curveados poseen dificultad~s particulares 

en tlrminos tanto de instrumentación como obtener un buen se-

llado ápical. 

'Varios procedimientos' han sido pro,yeetados para minimizar las 

'dfffcultades de la instrumentación. fina, en conductos radie!!. 

embatgó, en la elección del material de rellenciradicuí~r> 

can:.

ensanchado t:on seguridad en un diámetro re.la- ' 

25 o mh grande}. 
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Por la dificultad de asentar puntas finas, flexibles de guta

percha, se apoya el uso de materiales m~s rigidos como las 

puntas de plata y la limadura de acero inoxidable. 

El uso de los conos de plata ha sido criticado. 

Por su tendencia a la corrosión y la posible toxicidad de los 

productos corrosivos. Además de la dificultad para alisar, el 

conducto radicular durante la instrumentaci6n de rafees cur--

veadas, puede resultar un pobre ajuste del cono inflexible de 

plata redondo, dando por resultado un escape lplcal. 

La limadura de &cero inoxidable muestra menor corrost6n que -

las puntas de plata¡ el instrumento para moldear, y ajustar -

. reduce el contacto. con la l imildura con las paredes del condu!:_ 

to; la obturaci5n completa del conducto radicular es mucho 

más dependiente del uso de sellador que los conos de plata o

gutapercha. 

En éste.t!studio in vitro, se cómparo la calidad dei sellado - . 

\spical obtenidci con gutapercha,.conos de plata•y Umadurasde 

i'~oxfdable, en c'o11ductos radiculares moder~da .n se~era
~urveados. • 

- - . . 

ápica l fue determinado por inmersidn de la piez.a 
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dentaria preparado en metileno azul y por la medida de la ex

tensión del escapa de tintura dentro del conducto radicular. 

Métodos y Materia les. 

Selección y__ Preparación ~ Dient~. 

Una pieza dental· humana extrafda en fresco, fue guardada en -

solución salina isotónica a temperatura ambiente hasta que e~ 

tuvo lista para su uso. 

Los conductos radiculares seleccioilados para ser usados en el 

estudio Incluyeron los premolares del maxilar, rar¿es bucales 

de molares de maxilar y rafees mesiales de molares de mandfb! 

la. 

El grado de curvatura de la rafz se determinó con radtogra·

ffas d'e acuerdo al método de Schneider (Fig. 1). 

Lás piezas dentales fueron. separadas en dos grupos de sesenta 

10 a .20 grados, . 
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En cada grupo, las piezas dentales fueron separadas al azar -

en tres subgrupos de 20, llenados con gutapercha, conos de 

plata y limadura de acero inoxidable respectivamente. 

Todas las coronas fueron entonces seccionadas para estandari

zar las aberturas de acceso y los elementos dental es fueron

conservados en soluciOn salina hasta la instrumentación. 

Instrumentación ~ Ticnicas~ 

Los procedimientos normales para el material de relleno part! 

cular se usaron para la instrumentación de los conductos radi 

~ulares¡ todos fueron ensanchados a una medida de 20. 

Para gu&apercha, los conductos se instrumentaron con limas 

en tres tanas más anchas que el instrumento con ei que al ~. 

inicio se unirfa la e1tensiOn trabajada, usando la técnica 

del "pasa-atrls". 

_Barr.enos Gates-G 1 idden se. usaron, par: a ensanchar el ori fi- ' 

coronal • 

. '·-

¡ila.ta y lilTl~i:!ura de a~ero 1noiddable, lá~ \.> . . . -

l"afMs i':lírveadas;füeron prt1 9r(fsiv~~ente ensánchadas .con. lüíw1s 

· h~sta limpiar¡ la de~tina blllnca se v.fo adheridaá lá flauta-
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del instrumento. 

El canal fue preparado de tal manera que los conos de plata o 

limas de acero inoxidable ajustaron el conducto constrictivo

por todas part~s de su extensión. 

Oespués de la instrumentaci6n, el ápice de la pieza dental 

fue colocada en ceraviscosa fundida, hasta que la superficie· 

externa fuera cubierta. Una lima endodóntica de medida 10 se

paso a tra~is del ipice para estandarizar el area de la rafz-

expuesta al colorante. 

Se impidio la entrada de la cera a travls de la abertura del-

acceso. 

La cera se re ti r6 del ~rea Rpi cal, más o menos l mm. de cir-· 

cürrferencfa; entonces, fueron llevados los 3 subgrupos con 9!!... 

~apercha, conos de plata·y limadura de acero inoxidable. 

radicular. fue secado .con puntas .de · 
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El cemento del conducto radicular Tubliseal fue usado para 

cubrir el interior de la pared del conducto radicular, y el -

cono principal también fue cubierto con el cemento y colocado 

en el conducto. 

Accesorios muy finos de puntas de gutapercha fueron cubiertas 

con el sellador del conducto radicular- y agregado al conducto 

dental por una técnica de condenzación lateral. 

El espaciado y 1 lenado se continuo hasta que el espaciador no 

pueda ser forzado, desde et punto de vista ~pical, más que 

1 mm. 

Obturación ~conos ~~Y... limadura de ~.inoxidable. 

Lói córios. o lim~s se cubrieron con sellador Tubliseal y s~ có 

rocarein en el lugar con un hemostato. 

Lol conos fue~on bombt~dos durante la colocaci6n en el ¿on-

ducto para asegurar un rP.cubrimiento apropiado de las parédes 

· ·· del ... c¡¡ntll.icto. 

compelta obturáci5n de los conductos i:adiculares fue checa .. 
. _, ,-.. ·-... : ··.-. 

•m~di~;nÚ rádiografÚS 'de 
0

lOS coodtícfos llen9S, en UO 
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Despu€s de obturado la pieza dentaria, fue colocado "cavit" -

sobre la porción coronal de cada pieza. 

La porción cervical de la rafz fue sumergida en cera viscosa 

derretida, de tal forma que sólo la abertura apical estandar1 

zada del conducto- fue e~;puesta. 

La pieza dental se puso en un humedecedor a 1001 de hDmedad -

por 24 hrs para permitir la colocación del cemento. 

Estos procedimientos resultaron en seis subgrupos de 20 die! 

tes cada uno, como sigue: 

Rafees ligeramente curveadas (10 a 20 grados): 

I~· Conos de g~taperc~a. 

II.~ Conos:de'plata. 

~é acero tnoxtd~ble. 

Conos de g úta¡>ercha. 

conos -de_ plata. 

- --
(20 a 60 

acero inoxidable 
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Evaluación Qg_ ~ filtraci6n ~. 

La filtración fue determinada por la penetración de tintura -

de metileno azul dentro del conducto radicular, durante inmer 

sión en un 2% de solución acuosa de metileno azYl a 37ºC en -

48 horas. 

Las piezas dentarias fueron enjuagadas dos veces con agua y -

se eliminó el recubrimiento de cera. 

Dos piezas dentales de cada subgrupo no fueron expuestas a la 

tintura, así que pudieron ser usadas cnmo vacios (en blanco)

en el eximen espectrofotomAtrico. 

Medida ~longitud. 

las piezas dentarias fueron seccionadas longltudi11almente ~n~ 
el plano de. la curvatura, y 1.a filtración se mi dio con c~li-

vernier • 

. ·.·. S(e111pre que el conduc~o fue muy cúrvado para poder ser. medid;) 

<: atre~tani~ntl.!; un11del gada capa •. dé cera· se cu~vo a lo largo .· .• 

dei 6onductB N di éul,~r y c~rt~d~ al plinto ma~ a 1 to 
1~ :t·f~tU~a 9e ~abJa fil tr11do .den t. ro del conducto. 
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El nivel de tintura m•s visible y detectable a nivel de la C! 

rona en el conducto, fue usado como la extensión de filtra- • 

ci 6n. 

El promedio de tres medidas, independientemente de cada dien

te, se uso como la puntuación de longitud. 

Medidas volumétricas. 

Despu~s de la medida de longitud, cada pieza fue disuelta en-

2 ml; con 50% de leido nftrico, diluido a 10 ml con agua dei! 

nizada; ésta se filtro en un vaso de fibra, centrifugada a 

5.000 R.P. 5 minutos. 

Este procedimiento elimina los.materiales que 0 como la guta-~ 

. percha, las l.imas de acer.o inoxidable, o ef;"cav1t", fueron· -. .. 

disueltas en el ácido nYtr1co •. 

trat.adas de. idéntica man.era, 

éJempl o fue coi1stitufda dentro 'del rango :

~n espectrot'otómetro grabador de doblé br!· 

<f'eterminada en cada· ejemplo (aproxima-· 
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damente 610 mm), y se realizo la lectura de la concentraci6n

de tinta a partir de la curva estándar (solución estándar de 

tintura de azul de metileno: 8, 16, 20, 32, 40 ug/ml). 

El volümen de la filtracifin fue calculada como microgramos de 

azul de meti leno por cada µieza dental. 

Análisis Estadístico. 

Los datos se analizaron mediante análisis varianza más o me-

nos para determinar sf exlstlan diferencias si~niflcativas e! 

tre los métodos de tratamiento. 

Debido a la gran variactan dentro de los subgrupos, Jos datos 

a escalas logdrftmicas para el anlltsis. 

desv 1 ación estándar dentro de-
. . 

fue aproximadamente proporcional a los grupos sig..: 

va.riabl~s f()garHmicas. se definieron como sigue: 
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Además, las pruebas de la sobre contastes entre grupos de Si[ 

nificados fueron conducidas por ambas medidas (linlog y Vollog). 

Fue examinada una posible correlaci&n entre las medidas line! 

les y las de v~lGmen de la filtracf&n. Los coeficientes de ca 

rrelaci6n se llevaron a cabo utilizando puntajes simples y 

logarftmicos. 
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OBTURACION CON_ SUSTANCIAS PLASTICAS. 

Resinas Hidrofílicas. 

Hidron: Es una resina hidrofflica acrllica que fue introduci

da en el campo endod6nt1co a partir de las experiencias de 

Resing y Col., en 1975. 

La obturación de los conductos radiculares con Hydron se rea

lizan llevando el material mediante un sistema de inyección -

de jeringa, empleando agujas del calibre correspondiente al 

Oltirno instrumento utilizado en la preparación quirúrgica. 

'El dVfo del Hydron consiste en: 

· .. 1¡· Sdbres con ja] ea. 

2}.Cornprimt~os pl~stlcos que contienen en polvo. 

Agujas de diferente calibres para llevar el material 

c&nducto radiCular en su interior. 

o 



Composici6n del Hydron: 

Polvo: 

Sulfato de bario 

Benzoil peróxido 

Jalea: 

Poli (2 hidroxielmetacrilato). 

99.5% 

0.5% 
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La jalea es un gel hidrofilico basado en los productos de 

reesterilización alcoholica del metacrilato con etilen!lliccl

(Restng y Col. e" 1974). 

Modo de preparaci6n. 

Sobre una loseta de yidrio se mezclan con espatula met~licá,

~1 contenido de un sobre de jalea, ton el polvo conten~do en~ 

1.a mezcla, es conveniente d'iseminar el polvo a.

la formaci6n posterior de 9.rumos. 

t..:•·,,,,,,,n se agrega a la jalea.- mezcland(l¡ real izando la espa,. 
- _, ·- -- . . .- ~'.. ' .. ,- - ' . -, --' - - -: . . . - ~ 
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También se puede utilizar un amalgamador. 

Es aconsejable tener preparada la aguja que fue seleccionada 

segOn el calibre del instrumento empleado en el último térmi-

no. 

Las agujas vienen numeradas de acuerdo a los instrumentos en

dodónti cos de la serie estandarizada. 

Como control, antes de proceder a la obturactOn, es convente! 

te probar la aguja en el conducto y hacerle una pequena marca 

a la medida <le la conductometría. 

El espatulado da la pasta deberá prolongarse durante. 50 segu! 

dos y por no más de un minuto. Transrurrido este tiempo, la

color roja p&Jido; esto indica el comienzo -

. ·<Al ffría 1 del espatulado, debertl cargarse· el receptáculo de la 

. ' ~ ~. ' -

la, entra.da de bt1rbujas de aire. Real izada e~ 

enrosca la. aguja cargada ª·la jeringa. 

se lleva la a9uJa al_int1'rior del conducto•,r'.Í . 

la>co11ductdmetrí a 
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En la zona ápical, la aguja se retira 1 mm y se gira la rosca 

del émbolo en el sentido de las agujas del reloj para ir des

cargando el material. 

Este procedimi~nto debe ser continuado a lo largo de todo el· 

conducto rddicular. Evitando la introducci6n de la burbuja de 

aire, se tiene que evitar al m&xlmo. 

También se comercializa un av'io en·el que se descarta la je

ringa metllica a rosca, reemp1az&ndola por una jeringa de 

plástic~ con lmbolo a prest6n o bien por una jeringa metllica 

tfpo postóla, (jeringa MARK}, qua facilita la tarea de desear 

ga materia 1. 

P~eviamente a la obturaciOn radicular, el conducto deberá es

tar convenientaménte seco. 

F.11 el caso de emplear hipoi:lorito de sodio, agua oxigenada o-. 

RC-prep durante la. préparaci6n quirúrgica, serl necesario ne~· 

1:~al1za~ los layi.ljes de agua '.destilada, porql!e pueden alterar 

1H ~odur,ecim1ento del material, 
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Por ello, el Hydron es blando en los tejidos (zona periapical) 

y duro bajo condiciones atmosféric~s. 

Es importante hacer notar que el material endurece con más -

velocidad dentro del conducto radicular. 

El tiempo de trabajo es muy reducido (entre 5 y 10 minutos);-

esto resulta inconveniente en piezas dentales con varios con

ductos. 

La situacl6n se complica aQn mas si difieren los calibres de 

los conductos instrumentados, porque en este caso se hace ne

cesario el recambio de la aguja. 

Est& circunstancia obliga a la preparact6n de una mezcla de -

Hydron por cada conducto a obturar •. 

EJ tiempo de endurecimien.to es de aproximadamente de 15 minu.

·tos y)a obturación, tal y como la recomiendan sus precurso"'-
< ' ,. . . . . 

debe .ser reaJtzada con Hydron exc]Úsivament.e, sin la adj_ 

de.conos • 
. ;· 

difícil por la Jr.e<:uente .i>resend a de 
'., . . 

vacios. que.correspof1¡fe~.a burbujasdeaireque se.fot 

fos {ntervalo~ que se suc.eden en cada descarga dél ma- ' 
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terial. 

La radiopacidad depende Gnicamente del polvo que contiene Sul 

fato de bario {Bario peso atómico: 137:36), si bien Goldman y 

Col. {1978) consideran aceptable su radiopacidad. A nucstro

entender, el material se presenta muy poco radiopaco dentro -

del conducto radic~lar. 

Posee un alto grado de corrimiento, puesto que debe fluir 

libremente por el calibre del aguja, 

A pesar .del ajuste del material a la pared dentaria. su capa

cidad de sellado es deficiente, porque aumenta la 1bsorci6n • 

de este liquido en medio hGmedo. 

Esta _s_i tuacf6n tiene que ser considerada porque es frecuente

la hGmedad tisular~ el exudado y/o ~angrado en. la zona lpical 

evaluaron .fo vitro .las obturaciones con "' 

una'soluci6n ra<iioact1va de suero en albº

notaron un. alto porcentaje ~ 
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Una ventaja adicional del Hydron es que, si bien no posee ni~ 

guna acción antibacteriana, no acelera el crecimiento de los
microorganismos. 
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Es una epoxiresina, también llamada resina etoxilina, y con-

tiene macromoléculas alifaticas que deben ser unidas entre sf 

por un endurecedor. fue introducida en el campo endodóntico -

por Schroeder en el afio de 1954 aproximadamente. 

Polvo; 

Pal va de plata. . 10% 

Oxido de bismuto. 60% 

Dióxido de titanio. 5% 

Hexametilentetramina. 25% 

Resina de aspecto viscoso transparante; es desde el punto de- · 

vista qufmico un eter bisfenol diglfcidilo. 

_El óxido _de bismuto es un polvo inerte, astringente antisépt!. 

co·y protector de las-heridas. 

titanio pertenece a 1 grupo de l o_s po 1 vos pro tes.: 

_cierta_ a.cciÓfl antiséptica, siendo qufmi.camente fnS.Q. 
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Novak y Col. (1966). En un estudio clfnico e histológico de

tmplantes de AH 26 en rata comprobaron que el aumento de la -

cantidad de polvo más allá de la relación 2 a 1, produce un -

efecto tfirixo importante. Esto debe tenerse en cu2nta dado 

que, de acuerdo con las indicaciones detalladas en el prospe~ 

to, ser'ia factible el calentamiento de la loseta durante el -

espatulado, a fin de poder incorporar mayor cantidad de polvo 

a la mezcla. 

A la temperatura corporal, al AH 26 endurece durante las pri

meras 24 o 48 hrs., en tanto que a la temperatura ambiente 

(20ºC} demora entre 5 y 7 dfijs, 

Con un tiempo de endurecimiento tan prolongado, es inconve- -

ni ente demorar el tallado del cond~cto radicular con fines 

prot~ticos a fin de evitar la movillzaci6n de la obturact6n

realizada. 

Una vez curada, la resina pres~nta como ma ter í a 1 duro y qu1mi 

camente resistent•: 

Su .j-adi0páé1dad es importante d11bido afa1Jo p~so at6mico de;. 

vai-.i~s\&.su~''.:i;ornponerites: 
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l) Planta: peso at6mico: 107. 8 

2) Bismuto: peso atómico: 209 

3) Titanio: pe so aEomico: 47 .9 

Es un análisis· comparativo de radiopacidad, otorgan al AH 26-

el segundo lugar entre 10 selladores evaluados. 

Para Wiener y Schilder (1971) fue el Dnlco material de los 

nueve selladores analizados que experimento una expansión in! 

cial aunque posteriormente se contrajo. 

Su adhesividad es significativa aun en presencia de hDmedad. 

f.ogel .(1977) destaca el sellado adecuado conseguido con este

inaterial aun despul!s de 30 dfas de insertado. 

· El efecto antibacteriano del AH 26 es. escaso; sólo se mani- -

fiesta al .comieozo de su polimerización. Esto se debe a la -

liberación de formoaldehido, producida por la acción y desdo

la hexameti fontetramina. 

. . . . . 

del AH.<26 en cultivo~ lfquídos, encontr~ndolo 
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Maeglin (1960) puntualiza en ese sentido que el AH 26 no tie

ne acci6n terapéutica, sino exclusivamente de relleno. 

Es una resina polfvin11ica en un vehículo policetónico con el 

agregado de dihidroxi-hexaclor-difenilmetano (Hexaclorofeno)

como antiséptico. 

Polvo: 

fdsf1to de Bismuto 

Oxido de Zinc •.. . ........ . 
o. 300 g • 

• c,s, 1.aoo g. 

Jalea: 

', Heuacl orof eno. 

,Qiclorofeno •• 

• i' * • ' " ' ••.•••• 

• • • • " ••••..• t' 

',Thétenolamina. • • , • , ••••••• 

Acetofenona de peo pi onHo. • • • . ; 

U,050 g • 

0.005 g • 

0.002 g. 

0.760,g. 

vinilo, vin11~obuti1éter •. c,s,p. 1 g, 

de acetato de ~inilo. 

~ compai'ladós 
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Disolvente: 

Diclorofeno. 

Diacetato de Trietilenglicol. 

o.aos g. 

0.115g. 

Dimetil-forrnamina .... , . , .... c,s,p, l g. 

El polvo es el que le otc¡rga radiopacidad a la mezcla debido

ª la presencia en Bismuto cuyo peso atómico es 209. 

El hexaclorofeno posee una acción bacteriostHica superior al 

fenol y es parcialmente inactivo cuando entra en contacto con 

liquido~ orgánicos. 

·La proporción adecuada se logra colocando dos pequeñas propor.. 

ciones, dos gotas·de jalea y ur.a medida de polvo. 

re.acci6n se·. produce entre los .agentes me.ccinicos or9án.i-

/cos ~eütÍ'os, las salas bhicas y los óxi,d,os pÍet&Úí;os; forman. 

c1 cli cós. 

correch111ente .la relación polvo-Jalea; 

end,urec~ con rapidez. piérd~ poder

. int~od~cCióÍI ~·~ ~t·c~·nal radi-~ular. -

dis~i!luye . su ra,dfopaci da,d; 'a~menta h

s ú fltlidez, predispone 'a 'las sobre· .... ; ' ' - ' - . ~ '. ' 



Se recomienda no utilizar clorofeno1 alcanforado cuando se 

obtura con Diaket, pues ablanda la resina. 
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El tiempo de endurecimiento referido en las distintas expe-.

riencias es de 2 a 3 horas aproximadamente, aunque Grossman -

considera que el endurecimiento total se obtiene hasta las 9-

horas. 

Su manipulaciDn se ve dificultada por que el material, tal -

como· lo hacen notar, adquiere r~pidamente una consistencia 

viscosa~ reduciendo el tiempo de trabajo en 6 minutos aproxi

madamente, 

En ~ste caso é1 imposible corregir o modificar la obturaci6n

__ , en ,forma inmediata. 

denta,rias con varios con.duetos, es acons~jable la .. 

sellador para cada conducto a º~- . 
t.iempo suficiente pára las 

~Ú ~ropo~~iones pülvo~Jale)¡;' la ra-. - ·, .. , .. . .. ; ' ··\., ,. ' . ' 



37 

Posee adecuada estabilidad dimensional y muy poca solubilidad. 

McComb y Smith encontraron que de 10 selladores analizados,-

s61o el cemento de 

dad que el Diaket. 

polfcarboxilato mostraba menor solubili-

Destacan la capacidad adhesiva de está resina, aún en prese~ 

cia de húmedad. 

Observaron con microscopTa electr5nica de barrido, buena ada! 

taci6n del Diaket en la interfase cono-pared dentina. 

Su capacidad de sellado ha sido evaluada por diferentes fact! 

res con buenos resultados. 

~o observo,filtraci~nes en las obturacfrines ~on 

:1 . , . . '. - . .. 

ji.Hembree obtuvieron un correcto senado cuando 

ado~p"~ado con c~rios de gutaperc~a' 

: - .· ·,- -- --

.. efecto bactericida del .Diaket 

·· .. · pr~$tincia del•lteiaclorofen~ 
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Maurice y Col. lo consideran como un germicida apto, por su -

poder antibacteriano, sobre todos los microorganismos proba-

dos. 

En relación con su biocompatibilidad, ios estudios con culti

vos de tejidos mostraron un efecto altamente t6xico de la re

sina. 

En la evaluación de implantes del material en los tejidos de 

animales, las opiniones de los autores son dispares: 

1) Scheufele manifiesta haber encontrado una reacci6n inflam! 

torta, suave en el tejido intramuscular del conejo. 

2) Guttuso lo considera como ur mat2rlal bien toleradQ por el 

tejido subcut<!neo del conejo, pues solo ocasionó una frri

moderada qüe se suavizo al poco tiempo. 

en el mismo tejido, una.marca-· 

al comienzo, la .cual gradualmente paso a 
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tejido subcutáneo de cobayo. 

5) Browne y Frtend encontraron que el Diaket con antis~ptlco

(Diaket A) produce una reacción inflamatoria menos extensa 

y de resoluci6n mis compleja que el Dlaket sin antiséptico 

(Dialrnt). 

6) Span~ anal izo el sellador a las 2 y 12 seman¡¡s de lm-

piantado, en médula ósea de cobayo, consierándolo como se

veramente irritante. 

7) M~ruzlbal y col. Huruzabal y Erausqutn, y Erau5quin y Mur! 

zlba1, estudiaron la respuesta producida con el uso del 

Diaket en ribturaciones endodónticas en molar de ra~a. 

El material .dio una reacción inflamatoria suave pero persis-

tellte> con predominio polfoucleár al comfenzo y buen número -

.~e,macr6fagos y.cl1~las gigantes en los periodos más largos. 

sobreobtur.ada muestra una lenta reab~orción y ten;;-. 

perros 'la presencia. de un .; 
cr'dn feo enel 1i9amento peri odonta 1, 

endod5ntfcas con Dlaket A. 
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9) Ketterl realizo en humanos un estudio htstológico sobre 78 

piezas dentarias sometidas a pulpectom1as y obturadas en -

Diaket. 

A pesar de ello, dicho autor prefiere la interposición de vi

rutas dentinarfas entre sellador y tejidos vivos, para evitar 

cualquier efecto irritante de la resina. 

Naechter y Tshamer y consideran al Diaket como un material no 

irritante para los tejidos &picales y periapicales, demos- -

trando su biocompatibilidad a partir de estudios histológicos 

de piezas dentarias con aptces inmaduros obteniendo un 35,8%

de éxito sobre 105 casos tratados. 
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CIANOCRILATO ISOPROPILICO COMO SELLADOR DE CONDUCTOS. 

El cianocrilato isopropilico fue evaluado como un sellador de 

conductos radiculares, y se inicio con tres selladores comer

ciales. 

Se estudiaron 6 grupos de piezas dentales: 

A) Grupo negativo de Coíltrol: el iplce abierto fue obturado -

con cera. 

B) Grupo positivo de control: los conductos fueron obturados

con gutapercha sin ning~n sellador. 

Los cuatro grupos restantes fueron obturados con gutaper..,

cha y con los diferentes selladores: el hydrcin, el AH,.Z6,-
' . 

. el Grossman, y el cianocri lato isopropilico. 

sumergi~ron,en ~int~ India yor un lapso de 

,medi.da la. extensi6n 
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'dores comerciales mostraron una filtración insignificante. 

El 58% de los fracasos endodoncicos se debian a la incompleta 

obturaci6n de los conductos (Washington), basandose tambl~n -

en otras investigaciones parecidas se establecio como objeti

vo principal el encontrar un sellador perfecto para los con--

duetos radiculares. 

Los materiales de obturaci6n como la gutapercha y las puntas

de plata, no se adhieren a las paredes de los conducto.s y ne

cesitan estar combinados con otros selladores para prevenir -

la filtración apical. 

Sin embargo, los selladores ~plcales más conocidos no son im

~ermeable~ a las tintas peto es cierto que el sellador ldeal

no se ha e.ncontrado tódavfa. 

fueron usados en ;ned t.cina .. y en odontología• 

fÚestigadores mostraron. qu~ (!Js ci~.nocirt'" · 
.· biol(j912~mente;y por· 

. '!'"l' 
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Materiales l Métodos. 

En esta ocasi6n, se estudiaron 120 piezas dentales de un solo 

conducto radicular. 

Despüés de su extracci6n, las piezas dentarlas fueron coloca

das en una solución de formal in (10%); posteriormente, se hi

zo una impresión de cada pieza, para observar los ápices. 

Acto seguido, fueron sumergidas durante una semana en una so

luci6n ~e hipoclorito de sodio (2.5%), para eliminar los res! 

duos de tejidos blandos adheridos. Luego, las coronas fueron. 

eliminadas con la unión cemento-esmalte; cada canal fue lima~ 

do con limas .hasta el nDmero 50 . 

. Todas las piezas dentales fueron irrigadas. 

las rafees fueron asignadas a seis grupos de veinte tadá uno, . 
:. '. -. . ... ' •' . , ' 

de hipoclorito de sodio (2 .5%).; enseguida fu~ 

erí. reci p1entes que conter.hn agua. dest i l adi.l.· 

-.' 

dé veinte piezas dentales;.:. 
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Grupo I; La apertura ápical del grupo de control negativo f~~ 

ron rellenados en el ápice hasta 1 a 2 ~n. 

Unicamente con cera y la apertura coronal sellado con cavtt -

hasta 2 a 3 mm. 

Grupo II: Este grupo constituye el del control positivo, y -

fue sellado solo con gutapercha. 

Los grupos III, IV, V: Los conductos de estos con.juntos de 

~iezas dentales fueron obturados y sellados con HydrDn, AH-26 

y Grofsman, respectivamente a cada conducto le fue introduci

do el sellador 2 veces¡ las puntas de gutapercha fueron sume~ 

en ~loroformo, 1 a 2 segundos antes de instalarlos en -

los'conductos y fueron condensadas . 

...._..._-"'V ..... I: El .1$opropi1 fue introducido y obturado con glitaper 

se ~erificaron hs obturaciones con rayos X. 

de la porctDn co~bna1 de los conduc

fúe removida con 1.ima 
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la temperatura ambiente por un lapso de 45 horas. Las rafees 

fueron cubiertas con capa de esmalte para uñas hasta 1 mm. 

antes del llpice. 

Poco despuis, todas fueron sumergidas en tinta de la India 

por 24 horas. 

Posteriormente se sumergieron en acetona para remover el es-~ 

malte de uílas. Una vez hecho esto, fueron sumergidas durante-

7 a 10 dlas en &cido f6rmico (20%) para descalcificarlas. 

Hasta qu• las ralees se tornaron blandas y los R.X. nos mos-

traron signos de calcificación. 

Las ralees descalcificadas se lavaron ·en agua y en hidrato 

con· a.lcohoL Después de f\umedecidas una noche en alcohol de

fueron enjuagadas en ~lcohGl ~e etilo al 9o~ioo1~ 

Al-final; fueron "puestas en salicilato de. métilo durante 2 o.~ 

3 hrs •. par~ hacerlas transparantes. 

f.ve/n1edida 
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Resultados. 

Grupo Experimental llo. de rafees Penetración 
con penetración, Promedio 

(mm.) 

Grupo: Canales relle 
nades con ce=:-
ra (grupo ne-
gativo). 2 0,05 

Grupo: II Gutapercha 
sin sellador. 20 6.65 

Grupo; l JI Guta-hydron. 20 5.05 

Grupo; lV Guta-Ah-26 19 2.47 

Grupo: V Guta-Grossman. 20 3 .12 

Grupo: vr Guta-Ci anocri-
· 1ato isopropí'-
l ico. 6 o .57 

tintil penetro en l<1s ~pices de 2 raíces rellenados con i;e-

1 pénetro en tod<is las rafees rellenadas con guta sin se-

, na'dor (grui:io positivo}¡ los conductos sell,ados con c1anocri-. 

nrl'nima penetración; aquellas que fueron s~. 

Hy~roni AU-26 ~ Grossman~ mostraron una major pent 

. . .. 

,ese pue(ie .ver que los c~rid\¡ctos' selládos:.. 

una notable ,di fere~ci ª· eón ~fr~.; 
~~n cera; los de~as -mostrarokpenetr:a~io' 

que ~u~ron ~en ad os sola~ente con guta:. -
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Conclusiones. 

Los resultados del grupo senado con cera y con capas de es-

malte de uñas impidieron la penetración de la tinta en Jos 

conductos radiculares, esto indica que la penetracH\n de la -

tinta en Jos otros grupos fue con ápice. 

Los resultados muestran lo siguiente; 

A) El sellador cianocrilato sella mejor los ápices que cual-

quier otro sellador comercial. 

B) Los selladores Grossman y AK-26 son m~s efectivos qu~ el ~ 

H,ydron. 

E.1 m.étodo d.e inyección que se usa para los conductos se·.

Ú~d11res con c1anocrilato son inocuos y demuestran qúe el": 

mejor sel larfor .. 
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fEifIQ. ANTIMICROBIANO DE ~CEMENTOS SELLADORES. 

Se investigaron los efectos antimicrobianos de 11 cementos 

radiculares; se uso el BACILO SUBTIL!S de saliva humana para

ser inoculado bajo condiciones aeróbicas. 

El mitodo descrito por Grossman y Appleton consiste en poner-

20 ml de agna en un recipiente Erlenmeyer; después se toma 10 

ml de agua, y se pone en la lioca, irrigando los dientes por -

un minuto; acto seguido el agua se vu~lve a depositar en el

~ecipiente agregando 5 mi de 1nfusi6n cerebro-coraz6n, para -

mantener la viabilidad de los microorganismos. Entonces, el

frasco se agita para dlstttbulr la suspenst6n de los microor

ganismos. 

~i~ntras i~nto, se calientan 15 ml de tnfust6n cerebro-corazGn 

en agar en "hand mqrfa" basta que hierva a 48ºC. 

l ml de'ia suspe~st~~ bacteriana en cada tub~ de 

tubos .de prÚeba se frotan con las mar.os para distri • 

se coloca e1 agar an cajas de 

Inmediatamente dos ci lfndros .de· acero este-' 

s mm de áf&rnet.ro Jnter-
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Los frascos de petri se colocaron en un refrigerador a 15ºC -

(3 a 4 minutos) para acelerar la solid1ficacit5n del agar y 

poder remover pronto los ciltndros. 

Se retiro el agar con una espátula estéril y se deja un espa

cio en el agar (un pozo}; dentro de cada pozo se coloc6 un d~ 

plicado del cilfndro original estéril que va a recibir una e~ 

pecfmen de un cemento de conductos recién mezclado. 

En cada caso, se mezclo el cemento de acuerdo con las indica

ciones ~el fabricante, o a la consistencia deseada según 

Grossman, para usarse en el conducto radicular. 

Todas ·1as cajas de petri se colocaron en una incubadora a 

37ºC f~~ron exijmf nadas para observar los efectos antimJcrobi! 

de innibic.iones bacterianas s~ midieron'-a través d~' 
con una regla mi limetrica.' 
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saliva. 

De hecho los resultados fueron 1dént1cos. 

Cada experimento fue realizaáo 15 veces como mfnimo; los re-

sultados de las pruebas tijmbiin se promediaron. 

Las pruebas se hicieron con cemento de Roth 811, ya que es s! 

milar la composlción al cemento 801. 

Para determinar la duraciOn de la actividad antimicrobiana se 

quitaron los cjlfndros que contentan; el cerebro-corazón dec 

·las caj a.s de petri, se 1 a va ron 'Y se esterilizaron én agua 

deionizada por un minuto.; se secaron con gasa estéril; se co

locaron .en cajas cie p.etri i nocu!adas; después de 24. horas; ~.· 
~': . ; . . . : , - _-.. . r ' -.- . . ·.. . . .. . .. 
la openación se llevó a efecto 3, 5 y 7 dhs. 
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TIEMPO DE SECADO DE LOS ACEITES USADOS CON UN POLVO STANDARD 

DE CEMENTOS Qg_ CONDUCTOS RADICULARES. 

Se usaron espaciadores Dormann (diámetro esterno de 16 mm; 

diámetro inter~o de 6 mm¡ medida del grosor o.e mm); estos et 

paciadores se rellenaron con cera pegajosa, en cajas de petri 

de plástico. 

Se hicieron comparaciones con cajas de petri de vidrio para -

observar los cambios que la ambientación puede ejercer sobre

los aceites. 

Es con ve ni ente hacer notar que no se 'observaron diferencias. 

se usaron ~os espactadore1 para cada plató . 

. · . . . 
Los espac,iadores se Jlenuron de cementos; inmedi.atamente se -

de pet;ri en una incubadora a 37ºC con una hú:::

de 100%, 

éontrol pára er ceme!lto. fue preparado en un mort~ .· 

un pi stflo y filtrado en ~na mal la~ 

polvo, cuyo peso oscilo entre'. los O;JZ gni se

gro ~e aceit.e es_enci a 1 •• 
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Como control se uso polvo y eugenol en las cantidades descri-

tas. 

El polvo se distribuyó con una espátula de metal en pequeñas

cantidades sobre una loseta de vidrio, hasta que la masa tu

viera una res·istencia que pudiera determinarse con la espát!:!_ 

la, y que del cemento se pudieran formar hebas de una pulgada 

sin romperse. 

El. tiempo de espatulado tiene que ser aproximadamente, 5 min~ 

tos, para incorporar el polvo dentro del líquido y lograr un

ceroento liso. 

E1 cemento se recoge con la espátula y se hace deslizar lent! 

mente a 1 es pac f ador Dorman. 

No se eliminó ningan exceso~ 

consid.eró el lapso que f!l cemerito tardt1 .. en coloc.arse en .la 

espaCiador. Cuando ambos espaciadores se llena--
.' • < ' • ' • ' • •• • • • ~ 

.la cajá de petri se coloc6 en úna i,ncubadorá-

húmedad relatfva del 10()%~. 
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nadas lo más pronto posible. 

Se probaron los cementos en su tiempo de ambientación {colo

cación) cada media hora durante las 3 primeras horas del exp~ 

rimento; despuls cada hora en un lapso de 6 horas, y se vol-

vieron a observar. al dfa siguiente. 

Si el cemento se endurec~ al final de la primera hora, las o~ 

servaciones de las sigu'.entes mezclas se hicieron cada 10 mt

nu tos. 

Se us5 una aguja Glimore modificada para ser colocada en un -

escariador No. 70 de 100 gm (Fig. 2). 

·, 

El instrumento se detuvo con los dedos y se puso dentro del -

i:emento. 

Los tiempos de endurecimiento del cemento se considera.ron co· 

Suave, cuando la aguja no ofreéia resisteneia. 

¿stusai ;cuanCtd la águja op.onhun ,éfer-to grado y ''jalabaº 

u.o. poco .de cemel'íto ·als¡¡r retirada. 

Indenpda, cuando .1 a aguja ~espu~s de ser retirada del ce-
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D) Dura, cuando Ja aguja no dejO marca en el cemento endure-
cido. 

Se us6 eugenol con el mismo polvo para con~rol. 
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ESTUDIO MICROSCOPICO Qg_ PUNTAS Qg_ GUTAPERCHA STANDARD. 

Mater1ales y Metodos. 

s~ usaron 11 diferentes marcas de puntas de gutapercha, que -

fueron analizadas bajo el microscopio óptico a magnificacio-

nes de x 50 y x 100, 

Se estudi6 la forma de la porci6n terminal que corresponde al 

te~cio Spical del conducto radicular. 

Se mejoró el estudio con tres conos No, 40 de cada marca de -

gut~percha, tomadas al azar. 



EFECTOS OBTENIDOS AL VARIAR f.!:. TAMAÑO fil_ ill PARTICULAS EN 

LOS COMPONENTES QU. CEMENTO QI GROSSMAN. 

Materiales y Métodos. 
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Se obtuvo una onza de la mezcla de cemento (e Grossman comer-

cia 1. 

Los componentes de la mez:cla se emplearon en forma individual, 

en cantidades suficientes par~ preparar varias f&rmulas, con

diferentes· tamanos de partfculas. 

La f6rmula es la siguiente: óxido de zinc, 42 partes, resina

estabelita, l5 partes, sulfato de bario, 15 partes, borato de 

sodiQ, 1 parte . 

. Se det.erminó un promedio de. peso de 10 cápsulas comerciales-. . . ' . 
~omigut~ pa~a Ta canti~ad de ~emento que serfa ~~ada. 

Mettler· H 6T y se estableci_O tm Pl'Q. 

de cementos rad fe u lares que~ , 

tamaño de las .. jiart r2tiias \ cadá compone~t~ 
de cedazo. 
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Estos fueron cedazos de prueba U.S.A. Standard {fisher s cien -

tifico). de los s1guientes tamaños: 

50 ma 11 as de 300 m. 

100 ma 11 as de 150 m. 

200 mallas de 75 m. 

400 mallas de 38 m. 

Los componentes se vibraron individualmente durante un minuto 

en un vibrador Kerr E-Z y las partfculas se recolectaron en -

un recipiente; 

Cada una de las fr<ir.ciones que se recolectaron, se mezclaron

con otros componentes de tamaílo similar, en un cemento unifo~ 

me. 

c:ementos compuestos de los distintos tamaños de 

200 mállas. 

31 m no se obtuvo ~uficiente c•nti-~ 

de Ja fórinula de .Gróssman se .ernp1e6~ 
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Primero el cemento tenía que mostrar resistencia a la espatu

laci6n y mantenerse en Ja espátula por 13 segundos, mientras

la espátula se sostiene en posición vertical, 

Finalmente, el cemento tiene que formar hilos de <:.5 cm antes 

de romperse, al retirar la espátulu horizontalmente, y de ma-

nera lenta, de Ja loseta. 

Se implantaron numerosas mezclas variando el radio de ]a can

tidad de líquido de eugeno1 en polvo. Una parte del liqu.ido -

0.213 gm de cemento de Grossman se utiliza para conocer las -

especificaciones requeridas. 

Momento de la colocación. 

las cuatro meztlas se ~ezclaron simult«neamente d~ acuerdo 

lfon Jas especificaciones de Grossman. 

·se. us.aron portaobjetos .de 1 mm de grosor, con im dUmetro por ' 

fUera d.e 17 mm y por dentro de 7 mm para pr~porc,ionar el me'."

dio ·ade~uado para c~loc.ar' el .cemento, 
·.-· .· . . •. . . 

··se' colocó una muestra de cada mei:clá de cemento en el centro

'.c1h;~¡)rt~obJ éto •. ~emoviendo el exceso éon una es p&tul a .. 

colocaci5n se midió a.1.os 30 min.utos y a .los 60-

tlO hubiera indentac1\5n. o peóetril.ci6n en el· 
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cemento de una aguja Gflmore. 

La prueba duró hasta 36 horas; cada cemento se probó bajo 

condicfones de control de temperatura y húmedad 21e; 50% húm~ 

dad respectivamente. 

RANGO DE ESCURRIMIENTO. 

Los cementos se transfieren a un plato de vidrio, (2 mm de 

grosor, 50 cm de largo, 30 cm de ancho); el plato se levant6-

verttcalmente¡ fue soportado por un anillo. 

El rango de escurrimiento se midt6 en centTmetros cada 24 ho-

ras. 

Cada pt:ueb¡l se hizo 6.veces con cada une de los cementos de.·~ 
·, '.: .·· -

· muestra; .todas léls pruebas se real.izaron bajo 
·,. -~. : . . .: . . . 

. d.Jcfones de. control de temperatura y hümedad:. 
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Se usó película Kodak ultrarápida, revelándose en un general

electric. 

MICROGRAFICAS ELECTRONICAS. 

Se hicieron de los diferentes tamaftos de mallas. 

Para mostrar el tamaño de las partículas y la apariencia mi

croscop1ca de los cementos que se hicieron para este estudio. 

Se montaron las mezclas en placas de aluminio, usando baja 

resistencia de cemento parn las partfculas. 

Los cementos mezc1actos se colocaron di rectamente en las pla~

cas, asi se .leyeron 60 especirnente con una 101. super lHa SEM, 

se ~s6 ~elfcu1a polarot~ 55, 
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COMPARACION QI .!:..M_ TECNICAS DE OBTURACION fQR GUTAPERCHA. 

TRES TECNICAS CON CLOROFORMO. 

Se fabricó un molde de oro, que puede superarse en dos mita-

des verticales para que reprodujera el sistema de r.onductos

radiculares, 

Se hicieron un total de 64 obturaciones. De e11os, 16 se ob

turaron con la t€cnlca de cloropercha; 16 con la ticnica de -

kloroperka y 16 con la técnica de condenzación lateral. 

En el mencionado estudio, la cloropercha se hizo en una con-

sistencia slmllar que la del sellador de óxido de zinc y eugt 

nol:, se colocaron el cono maestro y los conos accesorios usa! 

do la condenZac illn fotera l hasta que el conducto se ocupo CO!!J. 

pletamente. 

, También la cloropercha se mezc,lo a una consistencia sim11ar y 

acc~sorios se colocaron ,de la misma manera. 

ca d~l dorofOrmo, el cono maestro se sumede 

de colocarse.· Entonces se realiza la.cori-
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El exceso de gutapercha se remueve con un instrumento calien

te de manera que la terminación coronal fluya a la superficie 

externa del molde. 

Se evaluó el tlempo de cambios volumétricos y la propiedad de 

réplica de las obturaciones. 

Las obturaciones se colocaron en una incubadora a 37ºC. Se -

pesaron nuevamente despues de dos semanas, usando hule de si-

licón como referencia standard; se vieron las obturaciones al 

microscopio estereoscópico (25 veces); se llev6 a cabo un ran. 

go individual y se colocaron en una de estas categorfas: 

l. Pobre; (No hubo ninguna rl!plica ápical, muchas irregulari

dad~s y dobleces). 

- . 

z:~ceptilble. (Cierta réplica, ciertas 1rregúlaridades). 
\•; .,, . . . -· .. ' : . . 

replica ápical, pDCi.lS irregularidades). 

réplica 
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il_ EFECTO DEL Ph fil. LA RESIHA fill. EL TIEMPO fil. ENDURECIMIENTO 

~ LOS CEMEHTOS RADICULARES. 

Materiales y Métodos. 

Se usaron las resinas Amend Hakusui, Penresi na, Primavera y 

WW para modificar al polvo de los cementos radiculares. 

E1 ph de la resina se determinli de la siguiente manera: 

Se co1oc6 un gramo de resina en un polvB fino, y colocada en-, 

una centrifuga en un tubo de 15 ml ., se le agreg6 9' ml de 

agua desion1xada¡ se centrifugo en una centrifuga Sorval de -

:Supervefocidad RC ZB a 5,000 r.p.m. por 5 minutos,. Se deter-

: ,, ' .. mfoó el ph del fl uído con una tabla determina dora London tlo.-

aproximadamehbe a.a mg de ca~a 

, , p~ra obtener una masa uni fornie y sua~e' que 

': ... : .. -_ 

íj,-t,:t,',·'.::~,/,~d::·::, "; '.< - ·,,: , "·o··--.·, '-
.. ·:_,-.-... 

>;F:i,, ' :'se'fÚªr'°"º e~páci(J.~of¡is 
,do} sil l1éna1·on ,,h~sta', ¡rri ba,, de 1, espaci údo~ 

~l ti~mpo demezcl¡do, para,' ca'd~ 
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Se coloc6 la platina de vidrio en una incubadora a 37ºC con -

hQmedad del 100%. Se hicieron las pruebas cada 3 minutos du

rante 8 hrs. 

Las pruebas se hicieron con un instrumento de 100 gm sujetado 

a un instrumento con punta afilada, El instrumento se coloc6-

en la superficie de los cementos, y se tomó en cuenta si ha

cia indentación. 

El resulta do se consideró de duro endurecimiento cuando el 

instrumento no hacia indentaci6n. Se hicieron las pruebas por 

lo menos 5 veces y se promediaron. 

Se hicieron pruebas similares con &xido de zinc y eugenol. 
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SELLADOS APICALES OBTENIDOS CON GUTAPERCHA SUAVIZADA CON CLO

ROFORMO l CONDENZADA LATERALMENTE; CON DENZAC ION LATERAL CON -

CEMENTQ GROSSMAN. 

Materiales y Mªtodos. 

Se seleccionaron 72 piezas dentales humanas (caninos) del ma

xilar supertor y de la mandfbula. 

Antes de usarlos se depositaron en 1.0% de soluci6n de NaCl -

a 5°C aproximadamente. 

Se quitaron las coronas hata la unión cemento-esmalte y se CQ. 

iocG una lima 15 en el conducto, de manera que ligeramente -

saliera en lit regHln !pical. Con la lima en su lugar, se bar 

nh.1! el caninocon esmalte de unas en la superficie r...dicular, 

'~xcepto en el for~111en apical, Se estableció el largo del tr! 

b;fJo' a;l mm deTforSmen y se trabajl'l, ~ste largo hasta la li-

45 o hastl la so. 

' ' ' 

~écnica de ºpaso atr§.s!' y se irrigo con hi• .> 

despu6s de cada tr.es 1 i mas. 

no fueron ,bloque.ad os con ·¡¡o1 

Um~ ·15 a 
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Los dientes preparados se separaron al azar en 3 grupos: 

A. Las primeras 25 piezas dentarias se obturaron con gutaper

cha y cemento Grossman. 

B. Los siguientes 26 caninos se obturaron con gutapercha sua-

vizada con cloroformo. 

C. El grupo ~onsisti6 de g piezas dentarias que formaron un 

control negativo para probar la habilidad de sellado del -

barniz de unas contra la penetraci6n de tintura. 

o, El __ grupo B consistiO de 10 cantnos ~ue no tenfan obtura- -

cfón radicular; este grupo sirvt5 para probar la habilidad. 

de la tintura para penetrar en el espacio radicular a tra~ 

yés del forámen apical. 

conos de tamalio.convencional·ffno mediano para los

se colocaron .~ los.-conductos con la ayuda:~ 

comparativo; el cono fue un menor que el t! 

se_ usó p11ra preparar el conducto. 

su-lugar, Ja punta 

__ . _ _ _ s:~ probó en 

1~ ·cor.recta coloc_ación_.a 
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largo de trabajo; mostr6 resistencia a ser removida. 

Después que los conductos de los grupos A y B se irrigaron 

con alcohol etflico del 95%, se secaron con puntas de papel y 

se pusieron do's aplicaciones de cemento de Grossman coo una -

lima del número 20. 

Se llen6 la punta maestra can ce~ento Grossman y se puso en -

el conducto, a la longitud de trabajo. Se hizo la condenza- -

ci6n lateral con instrumento espaci~dor No. 3 y con el D 11 -

poniendo puntas adicionales baíladas en sellador. 

En el grupo e se colocaron 2/3 de las puntas maestras en ~lo

r•oformo por 5 segundos y Juego, Inmediatamente, se colocaron~ 

en el conducto previamente seco. 

Se hizo condenzact6n letarl como en el grupo A, con la si-
. ' . . 
'gufente elicepci6n, cadil cono accesorio se coloc6 en clorofor-

rn~ 5 segu~dos antes 'de ser depositado en (l conducto • 

. , .. 
< ·/~;: ;:.\' 

;~<: · ... ·, · iM!'toma ron ra:dfo9rar,1at mes1 o~d1s.ta1és >pera cflecár. l ª obtura- ·· 
:~.;:·:.::·: ~~'. 

1
, •<:;. .· \'.:bf~n ef! ª11Jb<W 9rupós, l.at pfe.~as dent~ri as se cofocar~n ent.re 

)c.;';;. ~apa{de~aza empapada de soluc1ón·salin.a a 37"C y se d11)ar110 
·::.:·.:,_:.::; ~·: .. 

:IÜ1~edecer:24 hrs ,•par~ permttfr ·1a evaporaci<in 

.eLsecado 
- . - ·-·. -~' . Grossman. 
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Después de 24 hrs. los diE:ntes se removieron y; se cubrieron

las porciones coronales de los .. dientes de los grupos e y D 

con cera pegajosa. 

Los grupos A, B, D, se cubrieron con barniz de uilas hasta 1-

mm del lpi~e; el grupo e se cubrfD toda la rafz. 

Se sec6 el barniz durante una hora y se sumergieron los dien

tes en so1uci6n de ,25% de azul de metileno acuosa a ph de 

7 a 37ºC por 24 hrs, 

Se enjuagaron al chorro de agua y se montaron en bloqu.~s de -

·madera. 

seccionaron con un disco. de di amante empe:rnndo. por; el llpi

radicul ar y siguiendo perpend1 cularinente 

secciones en portaobjetos y se evaluaron al .; 

se graduaron las muestrasn para ver. la penetra-

nt~ra segan .fa;co1~raci6n 
' . . . ·.. . . . -· ' . . 
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ESTUDIO !1J.. LAS PROPIEDADES ~ LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA, 

Materiales v Métodos. 

En la investigaci6n se usaron puntas comerciales de gutaper-

cha de 110 (l. Beutelrock y Sohn, Munich}, 

Estas se mezclaron y se escogieron al azar para los grupos de 

prueba; las pruebas iniciales se hicieron inmediatamente al -

recibir las puntas y se almacenaron en sus paquetes de 23C, -

23c, O 37c durante 24 semanas. 

Entonces l~s puntas se expusieron bajo la acci6n de la luz de 

sol artificial, en aire o en una atmOsfera de nitr6genó.; has

ta por 186 o 474 horas. 

de sol artfficial tenh una longitud de onda. de no irte-

;iprox. 

. .. 
gutapérc~a se encontrarónquebradizas .antes 

empézaran Y' se ex~luYerori de la .fnve!_ 

fragilidad se deh.rroina;.on en p~n-=>; .. . . . . - - . . 
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geladas en un liquido de nitr6geno y colocadas en un torno de 

di&metro aproximado de 1 mm y un calibre de aprox. 6 mra de 

largo. {Fig. 1). Las dimensiones se mi dieron con un mi eros e~ 

pio proyector. Las pruebas de tensión se mejoraron con una m~ 

quina de prueb~ universal (Testatron) a temperatura de 22+1C 

y una velocidad de 5 mm/min. 

Los especfmenes se abrocharon en desorden para asegurar que ~ 

no se zafaran de las cunas. Se usaron cinco especfmenes en C! 

da grupo de pr~eba, 

Tambiln se diseftD una prueba de doblado. Las puntas de 1uta-

percha no tratadas se pusieron en una cuna a 16 mm de la pun

ta y se forzaron contra un pozo no profundo sobre una platina 

de comprensi6n, a una velocidad d., 5 mm/min a 22 + lC. La 

fueria,n'ece~arin para doblar las puntas fue grabada. 

puntas en cada grupo de prueba. 
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ESTUDIOS CON TINTES. 

Schroeder estudió la permeabilidad de diversos materiales de

obturación del conducto radicular, el azul de metileno en 

210 piezas dentales fijado con formalina y 90 piezas dentales 

recién extra Tdas .. 

Los conos de gutapercha sellados con cemento de fosfato de 

zinc, no mostraron penetraci6n de tinte alguno, si el cono de 

gutapercha estaba firmemente ajustado. Los conos de gutaper-

ch.a aflojados, incluso con cemento de fosfato de zinc, deja--

ban pasar filtrado, 

El Diaket y los conos de gutapercha sellados con cloroformo.

dejaban pasar filtrado ñajo ciertas condiciones. 

El 
: 

El 

llen~ estrfdos:con plata y conos de guta~ercha en 

c.on tr.es sel 1ádores diferentes: 

s .e 11 ador .de Kerr, 

sellador de 
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dio de las rafees, y se estudiaron bajo amplificaciones. 

Eílcontr6 que el tinte penetraba a través de los tDbulos dent! 

nales desde la superficie externa, pero no desde el interior

de los conductos. 

Sekine y colaboradores comprobaron las propiedades selladoras 

de un cemento de creozota y Bxido de ¿inc, un cemento de co-

bre y gutapercha; insertando dichos materiales en las extremi 

dades de tubos de vidrio y sumergiendo dichos tubos en azul ~ 

de metileno durante perfodos que iban a los 10 minutos a los-

7 dhs. 

El cemento de 6xfdo de zinc y creosota demostró la menor pe~ 

meabilidad al tinte. 

Curson y Kirk, usaron los mHodos de penetraci6n del tinte 

cualidad selladora de diversos c~rnentos del 

en .tubos de vidrio de l mm de dHi-
' ' 

Se .'fnsert6 entpnces un rodfl ló ae 
de; una 
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Los tubos se depositaron con sus extremidades sumergidas en -

una solución de azul de me ti 1eno acuosa de o. 5%. 

Los tubos se examinaron desde 24 horas a 30 dfas después, 

La menor penetrac.i6n del tinte se encontró en los cementos cte 

6xido de zinc y eugenol. 

De éstos estudios puede conclufrse que para lograr la obtur! 

ci6n del conducto radicular, tendrá que usarse un cono cen- -

tral bien ajustado con un cemento para conducto radicular. 

Además, la condenzación lateral de los conos de gutapercha, 

parece favorecer el sellado del conducto radicular. 

Sin embargo, Antoniazzi y colaboradores, han demostrado que -

sólo podrá lograrse una limitad11 informacjón clfni.ca. ile los -

~studios Jn-vitro sobre las propiedades selleadoras de ~ate-

ri~le~ de obturaci6n para el conducto radicular .. 
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ANALISIS Qf. EDX DE LA DENTINA RADICULAR EN DIENTES TRATADOS 

ENOODOtff ICAMENH CON OX IQQ. Ql ZINC l EUG ENOL, 

Materiales y Métodos. 

Sirvieron como especfmencs del estudio 15 incisivos centrales 

y laterales humanos, que fueron extra Idos y obturados con di

ferentes materiales de obturación. 

Como medidas de control se usaron 5 dientes saludables ante--

rtores que no habfan sido tratados con tratamiento conserva--

dor. 

Las ra~ces que se removieron para ser examinadas fueron sec-

c1onadas coronalmente en su tercio terminal con discos de di! 

.mante del a 2 mm de grosor, rotando a 10,000 r.p;m,, y util! 

agua como enfriador¡ los discos estaban moritados en r~ 

siria poliestrica (Poli ester); las rafees se pulieron con un -

ones se rev,istieron con. una capa de carbón, el. pr!!; 

Standard para minimiz~r la carga de los especfme-.:. 

copto e}e¿trórti¡:o yen el análisis EOXJen~r-
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Los principios de la microprueba electrónica son los siguien

tes: 

El incidente de electrones en la muestra en el microscopio 

electrónico ge~era rayos X con energla caracterfstica de los

elementos que son.emitidos. 

El analizador dispersivo de energfa EDX, produce un espectro

de estos rayos X permitiendo identificaci6n de los elementos

de las cQspides de su espectro, 

El an&lisis se limita a elementos mis pesados que el sodio; -

en la tabla perlodica por la absorci6n de la ventana en el d~ 

tector. En resúmen, con las cumbres caracterfsticas el espe!:. 

tro tamb,ln contiene un fondo continuo (bremastrahlung) inhe

r~nte ~ la excl.tación cóntinua de la muestra. 

que se usó en la investigación consistió -

electrónico, en el que se puso

aoa_l izador de energfa de rayos X modelo 707-EDIT. 

lmues.tr'a el espeetro. tfpico del EDX de húeso, 

fue tratado mo~trando 
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Se detectó la presencia de zinc, hierro, estroncio, y el plo

mo con análisis de la activación de neutrones; como estos el! 

mentos ocurren a concentrac1ones mas bajas que el lfmitc de -

detección, con el estudio común no se puede distinguir por eR 

cima del fondo del espectro. 

El dato puede ser obtenido ya sea en el anll!sis, como fue h! 

cho para obtener el anilisis en la figura 1 o en el modelo de 

linea, donde la cuenta en una ventana de energfa [por ejemplo 

en una punta de calcio] se desplaza mientras el destello se -

busca en la l'fnea del especfmen. (Fig. 2) 

Esta Gl tima forma permite la re la tfva distribuc"!ón espacial -

de cada elemento en el diente tratado para ser Investigado. 

Tendrfa que ser visto de alguna manera que las líneas no sean 

di.rectamente cuant1tativai:, porque la medida abso.luta media.~ 

. depende no solo de la concentración !!lemental si no también

efjciencia de la produccHln en la detecci6n de los ra~

c6m~ de los rifectos entre los elementos. 

r a ider.tfficar el s~llador especfftco se 

i }!l di~'p~rs·;vo anaHzador dé energh -

.enlos sjguienies materiales:· 
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l. Cemento de fosfato de zinc. 

2. Cemento de 6xido de zinc y eugeno1. 

3. Conos de gutapercha. 

4. Puntas de plata. 

5. Cemento de poiicarboxilato. 

5. AH 26. 
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ESTUD ro "ll!. V ITRO" _fil. LAS PROP !EDADES fil B IOCAL EX Etl n. TRA

TAMIENTO ENDODONTICO. 

tlaterial y Método. 

Con el objeto de lograr una mejor comprensión de este estudi~ 

en forma sucinta se detallaran, el material, técnica operato

ria y mecanismo de acci6n que, segan sus precursores, tienen

la pasta ocallxica, 

El biocalex se expende en un avfo integrado por un polvo y un 

lfquido, 

Polvo; Oxido de calcio anhidro. 

L1quido: Alcoholes del tipo del glicol ·y vertjglos de agua. 

Radiocal; compuesto de eugenol y carbonatos de plomo y bismu~ 

.· t,o pr1ncipa lmente. 

el hídr6lddo de ca.lcio dentro del -

la funci6n .de.·· relleno)' 

obtUración •. 
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tamiento de la necrosis y gangrena pulpar. 

~n términos generales, la técnica consiste en la instrumenta

ción superficial de los dos tercios coronarios del conducto -

radicular (cámara de provisión}, sin interesar el tercio ~pi

cal; éste, por consiguiente, queda ocupado por los restos s~2 

ticos en un ambiente húmedo. 

Cuando la pasta oca1Axtca se encuentra en la cámara de provi

sión, el 6xido de calcio que la compone se combina con el 

agua que se ha dejado exprofeso en el conducto, formando hi-

dr6xido de calcio; esta reacción produce una expansión del h! 

dr6xido de calcio hacia el tercio lpical, conductos laterales, 

a~cesorios y conductillos dentinarios. La expansión se efec

túa pcr sustituci6n de agua. 

~l hidróxido de calcio se combina con el anhidr6 carb! 

nfcq letal que proviene de la lisis. de los restos orgánicos. 

origina un carbbnato de calci~ insoluble (masa petrifica-

' ~ue oálÜe~a h.erml!ticamente por parietal i zaci6n1 las zo-
' ' ' 

. ~c~pada~ en la expansión (Bernard~ 1966, 1967). 

q~e .lad'exp~rienéia rubigráfica constituye ·~ 

un elemento probatorio de la expansi6n. Aquella se basa en el 



viraje crom~tico (al rojo) de la fenaftalefna (blanca a pH 

neutro) en el medio alcalino. 
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Según este autor el indicador sería arrastrado, a las zonas -

de dentina tiñéndolas de rojo, donde el hidr6xido de calcio -

llego por expansi6n. 

Expresados los conceptos blslcos del material y la técnica 

ocaléxica, según Bernard y colaboradores, continuaremos con -

P.1 desarrollo de cna investig¡1cit511 que fue realizada "in vi

tro", y qu~ comprende dos experiencias a saber1 

l) Estudio por medio de soluciones radioactivas. 

Por su capacidad de penetracf6n estas soluciones constituyen, 

elementos ideal es .para los f' in es de este trabajo. 

Dow e Ingle comprobaron que la. concentracl(ln de mater.lal ra--
. . 

.dt~activ¿ en las.a~toradiograffas, coiocide con zonas pobre·-. 

mimte Qbturadas del conducto radicular. 

co.mo soluci611 radio~ctfva el Iodo. 131 

. . - . . 

Milssier e~ un .estudio "in _v1tro'1 sobre 261 dlentes, 

capacidad de sellado de distintos materiales de· -
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obturaci6n de conductos con is5topos radioactivos diferentes 

(s35 , r131 , Na22 , ca 45 , nu86 , p32 } que actuaban por fuera y -

dentro del conducto radicular. 

Evans, Kapsimalis y Tuckermann consideraron los factores que

inter~en en la obtención de buenas imfigenes autorradiogrSfi--

ca s. 

Kapsimalis, Summit y Evans realizaron un estudio sobre sella

do con diferentes materiales de obturaci6n de conductos, mod! 

ficando el tamaílo de Ja partfcula radioactiva y la polaridad-

qufmica. 

Prajltch y Goldberg evaluaron tttn vitro» la capacidad de se-

llado de materiales y tªcnicas de obturación por medio del 

Iodo131. 

En e.1 mencionado estudio .se real izaron 54 tratamientos en pi.!1_ · 

solo conducto radicular con dtagnOstico de 

menos de 72 brs de su extracción, que se.~ 

solución fisiolOgii::a· fSotóni.ca. 

agruparon de la manera stguieritef 
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Grupo A; 

18 casos (seis de cada edad) a) pacfentes menores de 25 años. 

b) de 25 a 45 años. 

c) mayores de 45 anos. 

Obturados con dos aplicaciones de Btocalex de acuerdo con la

técnica de Bernard; se los mantuvo durante 36 hrs. en solu- -

ci6n ftsiol6gica isot6nica a 37"C antes de sumergirlos en la

soluci6n radiactiva. 

Grupo B:-

18 casos (sets de cada edad) a) pacientes me~ores de 25 afias. 

b') de 25 a 45 años. 

c} mayores de 45 ~fios. 

empleo la misma técnica que en el grupo "A." pe,--. 

comparativos. 

Se~les obtur~.con hidr6xido de calcio en lugar ~e Biocalex~ 

' ·. . . . ' 
man~uv(.fgu~l j'Jlurante e~ mismo 
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Grupo C: 

18 casos (seis de cada edad) a) pacientes menores de 25 anos. 

ol de 25 a 45 aílos. 

el mayores de 45 años. 

fueron obturados con dos aplicacfones de Biocalex de acuerdo

con Ja t~cnfca de Bernard; se les mantuvo durante 120 hrs. 

en solucf6n isot6nica a 37ºC antes de sumergirlos en la solu

ci6n ra,diactiva. 

Se colo:aron las piezas en soluctan radiactiva de lodo 131 a 

una concentracfdn htdrlca de 20 microcurtes por mllílltro; 

sólo quedaron sumergjdos los tercios lpicales par1 evitar as~ 

'el exceso de contaminación por vla coronaria~ 

Permanecieron en estas condfci ones durante 120 hrs. Después -
: ' . -.·~ ... : , . . . 

'fueron retiradas. lávadas y cepilladas con prolijidad y, a 

'conti~~act6n, se les·seccion6 ~on dl~co ~e carborundum, montt 

convencional con constante refrigeraci6n de air~, 

efectuaron entr~ Úortes longitudinal~s utilJ 

ce'ntral q~e con ten fa el conducto y su obturac16n. 

en papel de lija de agua de gr~ 

·un espesor de 1 mm, 
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Luego se les traslad6 al cuarto oscuro donde se colocaron en

fntimo contacto sobre las placas radiográficas dentales Kodak 

desnudas; ambos se ajustaron por medio de grapas plásticas y

portaobjetos; Permanecieron en estas condiciones durante 48-

hrs; despuls fueron reveladas por el mitodo convencional y se 

obtuvieron las autorradiograf,as respectivas. 

2) Estudio microscópico de la dentina. 

En 6 casos de piezas dentales recian extrafdas y con diagnós

tico de gangrena pulpar, se efectuaron los tratamientos endo

d6nticos de acuerdo con la tlcn1ca ocallxtca descripta (Ber-

na rd). 

real izaron. dos aplicaciones de Biocalex ·con un Intervalo -

una semana entre una y. otra •. Las piezas se mantuvieron en-

A los 7 dfas de la s~ 

gu~da aplicación se procedio a efe;::tuar las cortes por desga~ 
.. · ,sentido longitudinal y trasversal, y se les e5túdio al~ 
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PERMEABILIDAD DE LOS SELLADORES DEL CONDUCTO RADICULAR. 

Estudios con radioisotopos. 

Cierto número de investigadores han estudiado las propiedades 

selladoras de las obturaciones del conducto radicular de cen-

tro de matriz dura y sellador&s, por medio de isótopos y tfn· 

tes. 

wasserman y colaboradores encontraron que los conductos radi• 

culares _de los perros, sellado~ con conos mdlttples de guta-

percha y el recubridor de resina de Callahan. no fueron pene

trados por fosfato radioacttvo intravenoso. 

E~ contraste, los radioautogramas de dientes con pulpas vita

. les en el .mismo animal mostraron penetración del is6topo ha-

•1 conducto pulpar r Ja dent{na radicular. 

I~gie compararon la permeabilidad de condu.ctos radi cu-
. ' . 

obturados con un cemento de conducto radicular y guta--
- '.'" .· . -· . -

.conden~ada lateralmente~ ¿on la permeabilidad de con~~ 
, . · .. ,. ,, 

':, díi~_tQs ra~tculares.inal obt.urados por ininersión. de las rafees.~ 
;, t '~ ' J~ ~Ú~.Yo~1 na dd~~ote 120 hrs. •· ~· . . . .. ';.-., ... '_, . . . . ' . 

radfograffas posteripres de los ápices' revelaron qúe s6:. 
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.:1 is6topo. 

Marshall y Massler encontraron que los conductos radiculares

de 261 dientes humanos extrafdos y obturados con diversos ma-

teriales y métodos, posteriormente se usaron varios radiois6-

pos (35S, lJlI, 86Rb, 22Na, 32P, y 45Ca) para probar el sell!!_ 

dor marginal de los conductos radiculares. Los isótopos se -

colocaron desde el interior del diente y desde el exterior 

del diente. 

Los radioautógrafos indicaron que se obten~ a un mejor sella-

dar usando un cono de gutapercha ajustado y sellador; por el

contrario, el sellado menos eficaz lo proporciona un cono de

.Plat~ usa~o sin sellador. 

CQhcluyeron que el uso del sellador era esencial para lograr~ 

una obturaci6n eficaz ~el .6onducto radicular. 

~alim"y Singh obtuvi~ron resultados similares a los de MarshaTI 

Massler •. Los conductos radiculares de di en.tes anteriores se · 

·obtur~ron en vi~o y.se dejaronen sú 1 ugar durante una seman~. 

lbs df(!nte.s se e.Xtra.nJerony se 11mptaron los deshe-
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La inmersi6n en una soluci6~ de yodo radioactivo durante 24 -

horas, reve16 por radioautografia, que los conductos radlcul~ 

res obturados con gutapercha y sin sellador, no evitaban la -

penetraci6n del isótopo; sin embargo, cuando se usan en con-

junción con se.11ador de óxido de zinc y eugeno!, los conos de 

gutapercha y plata evita la penetración eficaz del isótopo, -

en cuatro de seis ejemplares de cada categoría. 

Kapsimalis y Evans probaron las cualidades selladoras de los

conos de gutapercha y de plata insertados sin o en combina--

ci6n con ·diversos cementos en los conductos radiculareE de 

dientes anteriores extra•dos. 

Expusieron las rafees obturada~ a radiosulfuro (s 35¡, a glucg 

sa triciada y a.prolina triciada y entonces hicieron radtoau-. 

t6grafos. Se•encontraron grandes patronos de infiltraci6n 

alrededor de las .raf~es obturada• s61o con los conos de plata 

~ ~e~utapercha sin cemento.~in cemento. 

Se observaron diversos patronos de infiltración cuando se uS! 

ron 8 c.ondlJctos radiculares junto c¡¡n los. conos centrales. 

E.l p~ocósol y AH 26 fueron 1 os .. Onii:os cerneo.tos que no mostra

ron_ filtraciOn con radiosulfuro y glucosa tdciada. 



88 

Con prolina triciada los resultados variaron según el pH del

is6topo. No se encontró cemento que fuera totalmente indes- -

tructible, o inaceptable por los isótopos. 

Higginbotham probó las propiedades selladoras de cinco sell! 

dores comerciales del conducto radicular. Es decir, Antisepic 

Pulp Canal Sealer, Tubli-Seanl, Diaket, Proco-Sol y Kloroper

cha. 

Las cavidades preparadas en coronas de dientes extrafdos, se

recubrieron con sellador y se obturaron con conos de gutaper

cha firmemente ajustados en 12 dientes y tamb1An con conos de 

gutapercha ajustados de manera laxa en otros 12 dientes. 

Entonces, 2 1l horas y un mes después, los dientes se sumergie

ron en soluciones de cloruro de calcio 45, durante 2 horas. 

·;Los radtoaut6grafos subsecuentes ·de los dlrites secc1onados. 

· 1¿ng1tudtnal~ente, rev~laron tapones de fi1t~acf6n com~ara-· • 
- . ~ ., . ' 

bles en cavtdades 1 lenadas con algunas de estas do$ técnicas. 

Anti~eptic Pulp Ca~nal Sealer y. el -

filtraci4n dejpuls ~e un mes que; 
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El método de condenzación lateral de la obturación del con-

dueto radicular parece reducir la filtración. 

Al evaluar los resultádos obtenidos por la autoradiografía, -

debe tenerse c~idado de sustancias difundlbles. Los artefac

tos de difusión pueden ser resultado del uso de todos los lf

quidos empleados en el tratamiento tisular. 

Los fijativos lfquidos extraen diversas cantidades de consti

tüyentes tisulares y pueden producir la unión artificial de -

molªculas que previamente estaban no unidas in situ. Puedé -

provocarse redistribución, lo que puede llevar a falsos re-

sul tados, 
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l~ SUFICIENTE .!:._~ RADIOPACIDAD DE ~ PUNTAS DE GUfAPERCHA ~ 

El USO CLINICO? 

Material ~ Mitodo. 

Pruebas densitométricas ópticas de 14 diferentes marcas de 

puntas de gutapercha se mejoraron de acuerdo con las especifi 

caciones del modelo de la Asociatldn Dental Americana No. 57-

de los materiales de obturación endodónticos (5). 

Puntas Core, seleccionadas para cada tamaílo de puntas de gut! 

percha, fueron calentadas y suavizadas en una masa uniforme. 

Se condenzo la masa en un pozo de un dtametro interno ~e 10 ~ 

para producir discos en cada pelfcula oclusal (Kodak ultr! 

pe1 fcula oclusal Df') (ANSI velocidad. O): Rocchester -

Se expuso a lo. largo con una cuila de .aluminio de tipo. 

licio, eón incrementos de 1 a 20 mm de grosor. 

n¡á~uina C:e rayos X se sup1lo con una escala ajustable de -

los tres faétores radiográficos' se mantuvieran 
..... . . - ' . : _' .. ' ' - ', . ' ~ 

cada' exp11slcH!n de acuerdo con lás. er;peciff 

lÓ.mA J~.s ~~posicfOn. la distancia del'f~~ •. 
~ - ~..,,._, .: ' ,~ _ .. ·.'.:·,.¡__., < 

•una ff ltrÚitln 'inherente 
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Oespu~s d~ las exposiciones, se revelaron las pelfculas en l! 

quido de Kodak de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

La densidad óptica de cada especfmen se determinó en el densi 

tometro, como resultado de cuatro lecturas hechas en diferen

tes pasrtes de cada disco. Se determinaron los resultados 

del grosor del aluminio para cada disco. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE CUATRO TECNICAS DE OBTURACION. 

TECNICA DE_ DIFUSION MODIFICADA, CONDENZACION_ LATERAL, TECtllCA 

Ql TERMOMECANICA y_ TECNICA Q[ SHILDER. 

Material y Método. 

Se util1zriron 16 premolares: 

8 con un s61o conducto y 8 de ellos con 2 conductos. 

S~ colocaron en agua y jab6n y coloro para que recuperaran 

su húmedad. 

Se realizo el acceso con fresa de bola de carburo del No. 4 -

se instrumentaron 6 nOmeros en cada diente y en los dientes

en que se iba a r~a1izar obturacHin con condenzación vertical. 

5 instrumentos, se 'Utilizaron fresas gates-gliden

dependtendo del d11metro del conducto. 

se tomar(ln previas rád1 ograffas gemelas. Se ()bturaron 4 Men;. 

a la obturaci6n, s• toma~ 

geine las. 

' ,' 

se dividtero11 en 2 grupos, En urio de ellos, los • 

~cido muriático dürante 4s hrs p~ra 
·.· - -- ··. 

se pudiera apreciar la obturaci6n. 
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Con el otro grupo se utilizo un disco de carburo para partir

el diente en dos partes y asf poder observar las díferentes

técnicas de obturación usadas en los diferentes conductos. 
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UNA NUEVA APROXIMACION hl:_ USO QI LOS ™ N_ PLATA. 

Los conos de plata fueron usados en el pasado y aGn si0uen 

siendo usados como coraz6n-sólido endodóntico, material de r~ 

lleno por muchos c1ínicos porque son fél'ciles de insertar y 

tienen una apariencia radiográfica definitiva. 

Muchos investigadores han des¡¡lentado el uso de los conos de

plata porque producen corrosion por productos que pueden cau

sar una respuesta inflamatoria. Para eliminar el problema de 

corrosidn, fueron implantados puntas de plata revestida de t~ 

f16n en 6 piezas dentales de la mandfbula en caninos. 

Un doble control fue usado en la mandlbula de la pieza del e~ 

ni no, 

Njngqn punto .fue .colocado en dientes mtentras que, en los 

otros fueron usados puntas de teflón descargadas • 

. Este. estudio p.floto sugiere que .los conos de plata revestidas 

co~ tefleón negativamente cargado piede acrecentar la forma--. 

ost~ri~~ntina signf~fcativam~nte. El ~evestimiento

puede eUmjnar parcial o completá~ente eFpr(iblema~ 
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Material y Método, 

Punta$ de plata de varias medidas fueron revestidas cor. te-

flón con un grosor de 2 m. Las puntas recubiertas fueron lim

piadas de cargas escasas y recocidas a 1oo•c por días para 

quitar la conductividad y radiación inducida. Todas las pun

tas fueron cargadas a Q~5x1Ó 7 C"10% usando un 30 KeV electro

nes irradiados excepto para dos que fueron usados como con- -

trol. 

Un perro joven más o menos de 8 meses de edad y de ancestro -

desconocido, fue anestesiado con Suri tal (40 mg -2 .5%) apl ic!!_ 

do intravenosamente. Se tomaron radiograftas preoperatorias

de los 4 cuadrantes en la regi6n de los premolares. Los die~ 

tes fueron aislados y abiertos con un buril redondo. 

se extirpo la pulpa, los conductos fueron instrumen

los ápices fueron perfcirados en d{ferentes medidas~

$~ .insertaron puntas de prueba sin cemento en el conductora~ 

dicuhr, activado por cimentación y cerrado con Cavit •. La t~ 

'bla l!IUÍlstra el tratamiento para cada diente. Todas las puntas 

ester1l i zaqas. 

' ' . ," .. 

•radiograffas. post-operatoria~ a fa .. 

fin de observar los Cá~blos ráclio--
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gráficos. La mandfbula sirvió como un doble control, con pu~ 

tas de tefl6n descargado insertados en el segundo premolar d~ 

recho. 

Nada fue colocado en el segundo premolar izquierdo del maxi-

lar, El animal fue mutrto al final de las sets semanas con 

una perfusión intravascular (formdldehido al 10%). 

Entonces se quitaron las puntas de tefl6n en direcct6n oclu-

sa 1. 

Las mand,bulas fueron disecadas, descalcificadas, en ~cido 

y fijadas en para.fina, seccionadas a 5 y 10u y t.eni -

he¡¡¡atoxili!!a y eosina para un e.studio microsc6pico. 
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RELACION ENTRE bfil.. PUNTAS DE PLATA CORROIDAS l FALLAS ENOO- -

DONTICAS. 

(Fernando Goldberg, DOS). 

Material y Método. 

Se extranjeron diez conos de plata de los conductos radicula

res dentales en pacientes, que hablan sido tratados durante -

uno a seis años, previamente. 

El tratamiento se e~aluó desde el punto de vista clínico y r~ 

dfográf1co. 

Desde el punto de vtsta cllnlco se considero la presencia o -

ausencia de dolor 'I el estado del tejido periapical. 

· Desde el. punto de Vista radiogrHico se tomaron en cuenta la~ 

de. la. membrana periodontal, el hueso medular, la 1! 

. . : ·. 

cuatro casos se conslderaron camo fracasó 

. ., . 

l~s cono~de plata se 
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Entonces, se cortaron con alicates, para que las porciones 

ápicales pudieran ser montadas en soportes de especímenes de-

10 mm. 

Se examinaron al microscopio electr6nico explorador. 

En tres casos (l. 4, 10), las superficies de los conos de 

plata se estudiaron tambiln bajo la prueba electr6n1ca de mt~ 

croanalisis, en un esfuerzo por Identificar los elementos q~J 

micos en la superficie del cono de plata. 
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OBTURACIONES DEL CONDUCTO RADICULAR, 

Los cementos, pastas y materiales de centro s61ido han sido -

recomendados para obturar el conducto radicular, separados o

en combi nac i 6n; 

Generalmente se inserta un material de centro sólido como Pl! 

ta o gutapercha con un ceinento, pasta o disolvente en el con

ducto radicular. 

Se ha informado de cantidad se tiene. conocimiento de innumer~ 

bles investigaciones que tratan de .demostrar las ventajas y -

desventajas de cada uno de estos materiales; sobre todo a los 

efectos irritantes de materiales de obturaci6n radicular so-

bre los tej1dos periapicales. 

'.. i • 

. llisicamente la mayoría de los c.ementos del condÜcto radicular 

'<están, compuestos de f>xido de zinc y eugenol, mrioÚfcadcis con 

:~dltr~o para lograr mayor capacidad .Y .fuerza, endurecimiento 

áf\adia polvo de. plata precipitado al -

Zinc y eugenol. debido a sus propledades baéteriost~ 
,· ~ .. - :. . - - ---. -. -, ·, -- -
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En estudios con animales se h.an detectado reacciones inflama

torias graves alrededor de las partfculas en los tejidos pe

riapicales. 

Sin embargo, no se determinli si la irritación fue causada 

por las partículas de plata o el eugenol en la 111ezcla. No 

obstante 1as propiedades irritantes del óxido de zinc y el e~ 

genol sobre los tejidos periapícales de rata, han sido demos

trados por Muruzábal y por Roydhouse. 

Determinaron que el exhudado Inflamatorio de leucocitos poli

morriucleares rodeab~ al óxido de zinc y eugenol que persistfa 

durante lQ a 30 dfas, incluso durante periodos mayores. Miis

adelarite predominaban los macrófagos. 

el tiso de cementos pira el conducto radiculai -

plata en endodoncia, es una pr.fctica que deberá 

colocacion de·esto.s cémentos eilel con~

tübuloS ~.enti~aJes se vuelven 'gtavelll~~te 

.en la dentina h.astá.el 
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Las pigmentaciones permanecen indelebles. La penetración de 

dentina fue demostrada por Bartelstone, usando yodo radioacti 

vo en animales experimentales. El isótopo penetraba la denti

na del diente, desde la pulpa hacia afuera y desde el esmalte 

hacia adentro. El material radioactivo pasaba de la pulpa a

travls de la dentina y finalmente al cemento. 

Conversamente, cuando se sumergio Ja punta del canino de un 

gato en yodo radioactivo gracias a un dispositivo especial, -

el isótopo tarnbfln penetro en el esmalte de la dentina y fi-

nalmente alcanzo la pulpa. 

En aílos recientes se han desarrollado cementos que no contie-

y Kel lner probaron varios cementos de. conducto ra· 

en cultivos t1sulares; ambos cubren el plomo y e.l vi-

cementos, .eón .exce~ciOn del cemento de fo~fato,.re· 

1 as c ua li da des irritantes :de d ertos 

el putri~o~o:r.· que es un cem~n~o de.: 
. . . . -. ' ' . . 

con yodoformo; tisúon 91 iíxfdo de. dné 
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y el aceite de clavo, el cemento de fosfato de zinc, y otros. 

Los cementos se colocaron en tubos de pol1et11eno que se im-

plantaron en los tejidos subcutáneos del conejo. En Jos tejf. 

dos, se produjeron reacciones inflamatorias de los dos a los

cuatro días. Sin embargo, a las dos o cuatro semanas, las 

reacciones hab1an cedido. 

\ De tres a doce meses después, persistieron reacciones inflam! 

torias clastficadas como leves o moderadas. 

Curson y Kirk probaron los siguientes cementos de conducto r!_ 

dtcular tmplantado mezclas endurecidas y no endurecidas. en .

rndscul os de ratas. durante periodos que iban de las 24 horas-

~a las 6 •emanas. 

lm¡nantaron fosfato de zinc, (Jxido de zinc .y eugenot, de erid,H. 

fortificado, s.ellador de Grossman, sena-
. -. . 

Oiaket, tublisil, AH.~ZG y bioxot {prop1Jhidt:.Q. 

debism~to). 

'·.: ' . .· .. 
1 • • • ' ' •• 

prob<1dos provocaron c.i ertas\ 1 esfÍines a . .., ' 

maferi ares no endureCi dos fu e ron los lnás 

Las reacciones m~s graves SI!. pr()dujeron con cemen. 
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Las pastas para el conducto radicular se han clasificado como 

absorbibles y no absorbibles; la diferencia entre ambas es 

que las primeras son de tipo pasta. 

Generalmente contienen yodo como ingrediente principal. Se -

usan en su estado· plSstico para llenar el conducto radicular

junto o por separado del cono de gutapercha. No se solidifi-~ 

can. 

Las pastas no absorbibles se refieren a materiales usados en~ 

conjuncf6n con el cono que generalmente se coloca en el con-

dueto radicular y se endurecen despu~s de asentar. 

Las pastas absorbibles parecen poseer cualidades antibacterf! 

nas o ge.rmicfdas asf como estimulantes ée reparación tisülar. 

Los excesos se é,lbsorben fácilmente por los tejidos peri<ipfca-

, las pastas no absorbibles pCl~eencuandades 
cuando 

peri é,lpicé,l les. 

s:iÚo;eri .el grafo; pJesto que 

coriduct.O 
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ser absorbidos cuando sobresalen hacia los tejidos perfapica

les. 

Los materiales absorbibles se eliminan entonces con relativa

rapidez, mientras que los cementos y materiales de centro du

ro se absorben lentamente en un perfodo de anos. 

Incluso los conos de plata pueden volverse absorbidos cuando

protruyen hacia los tejidos granulomatosus. 

Se han visto algunos casos donde los ensanchadores de acero y 

lim~ que paotrufan hacia los tejidos perlapicales despu~s de

acC1dentalmente, han sido absorbidos, 
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el KRI-I es una pasta espesa y amarillenta, que se forma al -

mezclar polvo de yodoformo con un vehículo que consiste de 

una mezcla de paraclorofenol kanfor y mentol. 

El yodoformo ha sido aconsejado durante largo tiempo como an

tiséptico para tratar dientes desprovistos de pulpa. 

Los ~xitos clfntcos con el material,han sido informados por~ 

fastagn61a y Orlay y por laws. 

Friend y Srowne encontraron que se producían graves reaccio-

ne$ inflamatorias de los 2 a los 4 dfas después de haber im-

plantádo por vfa sUbcut.1nea el material en conejos. 

de tres meses. 1 os macrófagos estaban. eliminand·o el-. . . ' 

la- reacciéiri inflamatoria habfa cedido; sin E!mbargo, 

. . .... . . . . hiStológicos sobre la _reacción de 

:·los tejÜos perfopicales con .dicho mate~iaL 
. . . . . : . . . . " . ,. . . ~ 

• ' 1 • - • 

• algunas da la_s cuales actuan como 



106 

a) El Diaket. 

b) El sellador para conducto puipar antiséptico Kerr. 

c) El cemento para conducto radicular Proco-sol, 

d) El sellador para conducto radicular Tublisil. 

e) La resina Riebler. 

f) La resina médica N2 . 

Todas han sido probadas en animales de laboratorio, realizan

dose las investigaciones en diversos sitios. Los hallazgos 

dados a conocer con cada uno de estos materiales, varfa ampli! 

mente y van desde reacciones totijJes del tejido a reacciones

muy graves. Algunas de estas pastas seran discutidas a conti

nuación . 

. 'lnvestfgacionei> de Muruz.ábal y colaborares en 109 conduc-. . . 

r.adfcuhres sobreobturados (en ratas} indicaban que gene" ·. 
.. . .· . . ' . 

. ;ralmenfe los mate~iales de o.llturáct6n duros y compactos, ten.: 

·materiales ·de obturación radicular menos - ·· 

mayor r.fp1dei. 
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obturaci!in. 

Estos efectos se reducen, en cierto grado, añadiendo esféru-

las de polfmero acrflico a los materiales de obturaci6n. 

Pasticos. 

Los dos medios para cementar el conducto radicul.ar realizados 

en plásticos son el AH 26 y Diaket. 

El i'\H. 26 es una resina epocica, formda al mezclar un polvo: -

polvo de plata, óxido de bismuto, exametilenetramfna; y óxido 

de titanio con Hquido; eter¡¡lisiglo <lfsfenol. 

sido sugerido .por Sh.roeder como mater.ial de obtu

cpnducto tadfcular. 
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MATERIALES DE MATRIZ SOLIDA. 

La gutapercha es uno de los materiales usados mas amplfamente, 

para la obturación de conductos radiculares. Algunos investi 

gadores han encontrado que la gutapercha no es irritan te a -

la pulpa ápical y tejidos periapicales. 

Sin embargo, feldman y Nyborg compararon las reacciones tisu

lares alrededor de ejemplares de amalgama de plata .con los e[ 

contrados alrededor de implantes de gutapercha en las mand'

bulas de conejos. 

la gutapercha inducia c1ipsu1as más espesas y ricas en células 

de tejldo conectivo y mayor nGmero de macrófagos y otras cél~ 

las exhudadas, qu2 los implantes de amaigama. 

T'ambh exist1'an lagunas de resorción en las trabl!culas óseas, 

. cerca de los implantes de gutapercha en algunos animales, pe

f~ estas laqunas no se enco~traban cer~a de lo~ implantes de-

,dép. úi~a ca~s.aba menos irrita-·'.'" 
-- . ··. - .. -·--: ~--- - ,• 

Ta preparad On de fa 
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Ocasionalmente se ha observado que cuando se empuja gutaper-

cha en los tejidos periapicales, el epitelio puede proliferar 

y crecer alrededor del material en exceso. El que se forma -

o no un quiste radicular, por la acción de la gutapercha, es

ti aun sujeto a conjenturas. 

La gutapercha es usada a veces, en conjuncl6n con un solvente 

como el cloroformo o eucaltptol, de manera que puede abl~ndat 

se para lograr mejor adaptabilidad a las paredes del conducto 

radicular. 

Aunque se produce contracci6n y el solvente se evapora, Ny- -

9a1rd y·Ostby han informado de Duena tolerancia del tejido 

peri•Pical a esta material. Sin embargo, el cloroformo en la 

tl)~zcla es aparentemente citotóxico; según lo revelan los est!!. 

:!li()S tisulares. 

el estado de los muñones. pul-. 

Jp~ca]e~ ~n ~os.gru•os de dientes 6on· ralz .obturada de~ 

)xtirpaci6n parcial .de la pulpa. Los muflones pulpa-

de lZ piezas dentarias, fúeron cubfertás .con:< 
i' "' . 

dé calcio y ~l rÚto dél conducto 

cemento de fosfato de 
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En el segundo grupo de 12 piezas dentales, los conductos radi 

culares se medicaron con una soluci~n de yoduro de potasio de 

3 a 5 días, despué.s se obturaren con gutapercha con una combj_ 

naci6n de cloropercha. 

En contraste con los casos tratados con hfdr6xtdo de calcio,

los tejidos Apicales de los conductos radiculares obturados -

con gutapercha y cloropercha, sufrieron inflamaci6n cr6nica -

detectada al examinarse htsto16gtcamente despu~s de 4 a 29 S! 

manas del tratamiento. 
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ESTUDIO ~LA TECNICA DE GUTAPERCHA CALIENTE Ir! UN MICROSCOPIO 

ELECTRONICO DE BARRIDO, 

Siguiendo la técnfca de gutapercha caliente, descrita por 

Schflder, fueron examinadas por un microscopio electr6nico de 

exploración, los conductos radiculares de 68 piezas dentales

de un sólo conducto previamente extra1das. 

Cinco grupos separados fueron probados para demostrar la efi

ciencia, de soluciones irrigadas (NaOCi y H2o2¡, la importan

c1a del limpiado y modelado, y la necesidad de obtener una -

obturaciGn trtdfmencional del sistema del conducto radicular. 

El hipoclorito de sodio mostró t~ner actividad sobre la ·den

. _tina, dentro del sistema del con~ucto radicular, y condensado, 

partículas necrllticas. Esto es de gran importa!!. 

!reas inaccesibles .a.lo~.instrumentos, ~articularmen~ 

11am•dos "csn~les de acceso". La combinaci6n d~ limas-
. . ¡ . . 

fue observada una obtliraciOn tri dimensional -

conducto radtcu1ar. 

se utilfzar.on 6ELpiezas· de.ntales de. 

s6Jó condUc.to t'adlcular, Se dividieron 
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Grupo l. Grupo control en el que el sistema de conducto radi

cular no fue instrumentado o irrigado. 

Grupo 2, Conductos radiculares no instrumentados pero irriga

dos con 5/ NaOCI o una combinaciOn de 5% NaOCl y 

3% 112º2. 

~po 3 • Conductos radi cu 1 ares 1 impi a dos o trri gados con 

5% NaOC I y 3% Hzªz. 

Grupo 4 •. Conductos radiculares limpiados, modelados e irriga

dos con 5% t111UC l 'f 3% lf 2°'2 • 

~r~p~ s~ Conductos radiculares limpiados, modelados y relle--· 

n&dos con la tncnica de la gutapercha caliente. 

so~re la plattha de un microscopi9 

en; un angul~ de ~s· (~ara una me-

fotogra.:. · 

de diversas &reas del sistema-

Tas.secciones transversales.s·e· hicieron··~ 

mm.desde 
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el &pice) con el uso de suficiente irrigación. 

Entonces las secciones fueron montadas y preparadas con el 

mismo método usado en los otros especimenes para ser observa

dos bajo el microscopio electr6nfco explorador. 
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LA PASTA F.S. 

F6rmula debidamente balanceada que consta de los siguientes -

elementos terapéuticos: 

Diisolbutil-Orto-Cresol-Todado 

Sulfato de bario 

Para-Mon-Cresol 

Oxfdo de zinc 

Tr1yodometano 

Eugenol 

Hidróxido de calcio 

Acetato de zih.: 

La pasta f.S. Es una asociac16n medfcamentosa, conformada pa

ra nctuar en campo s~pttco.- Es esta la raz6n por lo cual no

es necesario desinfectar previamente los conductos, ni tratar 

quirúrgfcamente las reacciones periapicales. 

No temporaliza sus efectos su actividad terap~utica es perma~ 

nenté, :¡no es alterada por el ambient.e n1 tiene tiempo de 

.el(piraci~n. 

l} Pr<>cesci dé aplicación. 

• · El profes1onál prepara .los donductos como mejo~ 1.o est.1m<! co! 

·····~···· <:,.¡'.kniente;•·,Con .. eJ··.empleo.de .la· p~st~· f;S •.. no es necesárfopre· 
-... ,.;·· : ... :."'"·;···.~~·.-·.·'.···<<::-:':· ' .. : .>:_-·;."··· ·: :;·~·:.: __ .. ::.~··.: :::-·· -~ ' ·;···.·:·-·-: ;_ . '- ;.- -_. 
;~; "·:~~ra~Hón. bio~ecánic¿ conductometda. conos, diques 

(" .,;¿ei~': > {J~ ;~bar~o· el>próf~sfonal pÜedé ·hacer us.b' e!~ las 

~ . .,.: .. , ·c~si~ las que. ~ste ac()s tu~br.aéJo. 
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2) Preparación de la pasta f.S. 

Para el relleno radicular, se prepara lo mismo que un cemento 

dental, o sea mezclando polvo y 1rqufdo. La consistencia se

rá lo que el profesion~l juzgue conveniente para la mejor ma

n i pu 1 ación . 

El relleno se inicia de acuerdo a la técnica más sencilla ha

ciendo aplicación de la pasta P.S. dentro de la cavidad de la 

corona, pres1onándola con un ensanchador, previamente envuel

to en al~od6n, para llevarlo lo mis apicalmente. hasta que no 

se note reacciGn dolorosa, y dfce que se ha llegado a la re--· 

gilln ~pica.1. 

l.ue90 se continua el proceso de 
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PASTAS YODOFO RMADAS. 

Pastas antisipticas: 

Son aquellas cuya acción están Dasadas en el poder antis~pti-

co de sus componentes. 

Se utilizan con conos y representan el elemento fundamental -

de la obturaci6n. Los· conos sólo cumplen su función accesoria 

de condensación de la pasta. 

:En general, las substancias que las constituyen no 1nterac-

t0an qu1micamente entre si, por 1o que dichas pastas·no end! 

~ecen por sf mismo, sino que sufren un proceso de desecamien

to p~r y¿1ati1izact6n del clorofenol alcanforado. 

oe. acuerdo con. 1a ve10.ctdad de reabsorci6n pueden .ser ciastrf 

(pa~ta de Walkhoff),. y past~s lentas-

:\[.~· . ~-·. ' . . ..- ..... ~ 

{:).,.<<,~~sta:de Walkihoffo KRI (.pharmachemie,A; G, Suiza). 
·. ;· ·.:·_: ~ .. ~ ~ ·,: ·. 

y_.·!·_-::_:-;;~,.·. ··vodOio+mo·~:;·.~:· . .... ·~.:.·._~·, ........ · ... ' ..... _ .. <-~--· .. 
~-\-:;·:·;::,~< .. ::::.\/:·/i.'i.::·.; :<;· :;_ ·~<<· .. <: .: : .. : ··-· .. ,• ;: '. ·~;·' - . . .· 
<·.,; .! .. _, - ·Para:.-clor_QfenQ 1 ·~-·.··_,¡ -.'-.-.-... ,-.-.. ·-· .-, •• -.; .. _ .... -·· ,. .•.•• -. , ••• 
, ~./ ' - "'. . . , 

·• :Á.12~nf.or · f f.!' ..... _ ...... •, •••••••• ·-. ~ • t • ' • ~ .... 

60 

45% 



Pasta lentamente reabsorbible de Mafsto. 

Oxido de zinc purisimo 14 gr 

Yodoformo •.... , •.••. , ..•..•..••..••.•..... , • . 42 gr 

T.i.mo l 

Clorofenol alcanforado 

Lanolina Anhidrida 

2 gr 

3 ce 

0.50 gr 
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El yodoformo, compente principal de ambas pastas, se presenta 

como un polvo o cristal amarillo limón. 

Por su alto peso at6mico (P.A. 126,92} es intensamente radto

pacQ. Contiene un 96,?I de yddo y es poco soluble en agua 

(1 :10.000} y soluble en alcoh.ol (.1:60) y éter (1:75). 

volátil, y en contacto con los lfqufdos orgfoicos, despre!l. 

lentamente yodo, de allí su accf6n antis!!ptica suave y per, 

dHE!rencia futtdamelltal entre las pastas r8pida y leiitamen- ·. 
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Maisto y Maruffo, analizaron radiogrHicamente en tejido subc_g_ 

táneo de rata, la velocidad de reabsorción de distintas pas

tas, observando en la lentamente rea~sorb1ble, la eliminación 

más temprana del yodoformo, produciéndose luego la reabsor- -

c1ón del dxido de zinc. 

El uso de las pastas r8pidamante reabsorbibles ha sido res- -

tringido hace ya mucho tiempo, dado que también se reabsorben 

a. la luz del conducto radicular. Barker 1971 aconseja uti 11-

zarlas en el tercio llpical del conducto, realizando en los 

dos tercios co¡onarios, la obturación convencional con un ce-

mento y conos, 

Castagnola y Orlay (19591, Laws (1964), Maisto y Erausqutn, -

h~n observado c1fnica e histológicamente buen resultado con -

·e1,uso de pastas rlpidamente reabs~rb1b1es. Para estos auto~ 
. . . ' 

res .el periodonto se invagina ocupando el lugar de la pasta -

y Langeland (1974), en. cambio, contrafndfcan su

de la pasta dentro efe) con-:-
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rla a efecto en un nivel reducido. 

Como conclusión sobre el tema, es importante hacer notar que

en la primera conferencia Internacional de endodoncia de 

Philadelphia, se estableció lo siguiente: 

El uso de pastas reabsorbfbles solas está contraindicado, de

bido a su reabsorclDn dentro del conducto radicular. 

El conducto yacfo puede dar cavida a productos tnxicos que 

irrigartan Tos tejidos ~eriapicales. 

La• pastas reabsorbibles podrln ser utfliz~das en comb1naci6n 

con pastas no reabsorbibles siempre que estas Oltimas sean 

acompafiadas .de conos para obtt:rar el himen del conducto. 

explique el mecanismo de -

para únos autores la. solubilizaci6n de sus compone~

fluidos tisulares, 
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ble, porque según él la pasta se reabsorverfa dentro del con

ducto radicular salo hasta donde se invagine el periodonto,

os decir, aproximadamente 1 a 2 mm del ápice radiográfico. 

Iglesias y col. (1965) en un estudio histológico sobre 5 ca-

sos de humanos, observaron que Ja pasta lentamente reabsorbi 

ble es reemplazad& dentro de la porci6n ápical del conducto -

radicular, por un tejido invaginado de naturaleza conjuntiva

que presenta a veces focos de Infiltrados cr6n1cos. 

Holland y col. real izaron un estudio histológico en perros; -

analizaron el comportamiento de las sobreobturaciones con Pª! 

tas lentamente reabsorbtbles en los plazos de control más pr2 

longados (180 dfas): una pequefta invaginación de tejido con-

juntivo con .tnfiltracf6n inflamatorio de tipo cr6nico se e~-

contr6 en el interior del conducto radicular. En la profundi 

; dad .alc¡¡.nzad<1 en dich~ tejido invaginado se observ6 a dep6si"' 

t~ de cemento. 

infiltrado .inflamator1o de tipo -. - . . . 

algunas partfculas del matedal) sobreob~urado persis• .. 

1a·~orill pe~~apfcal en~apsuladas por tejido fibroso .. 
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Radiográficamente, la reabsorción de la pasta lentamente rea~ 

sorbible llega en algunos casos más allá del tercio ápical. 

Desde el punto de vista de su toxicidad, todas las pastas po

seen un marcado efecto irritante, debido a la presencia de 

antisépticos fuertes en sus f6rmulas. A medida que la acción

antiséptica decrece, los tejidos recuperan su normalidad. 

Erausquin y Muruzábal sefialan histológicamente la presencia -

de abcesos y/p tejido de granulación en los controles prolon

gados de tratamientos endod5nticos con p~stas antisépticas 

reabso rb lb 1 es . 

Muestran s1n embargo, los controles radiográficos a dlstanct~· 

resul.tados satisfactorios en los tratamientos endod6nticos o~ 

con pastas lenta111ente reabsol'.'bfbles, aun durante su -

perfodó~ prolongados~ . . 
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TECNlCA QI OBTURACION DE PASTAS ALCALINAS. 

Es utilizada especialmente para el tratamlento de piezas den

tarias con ápices inmaduros, con el objeto de est 1mular los -

tejidos ápicales y periapicales, cuando por afecciones de la

pulpa se encuentra comprometido el desarrollo radicular. 

El material de obturación apropiado en estos casos es, el hi

drDxldo de calcio con la ventaja de poder emplear diferentes

preparados, sobre la base de dicha substancia. 

Es importante destacar que para alcanzar el lxtto, es necesa

rio rea11zar una preparación qu1r0rgfca mtnuctosa, a fin de -

e1Jm1nar· los restos ~ecr8ticos contenidos en los conductos 

rad1culares. 

·HoJlí\11)' col. efectuaron obturaciones con hidréxfdo de calcio 

ell !ipJces inmaduros de perros, en presencia. y ausencia de re~ 

tos necróticos, dete1:tando que en las primeras .. de las situa-." 

c'cil\es.se produCfa una reacción inflamatoria fritensa y falta-' 

Spical. 

de l~s pulpedt~mi~s en piezas dentarias con apices 
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par en las sucesivas visitas. 

Durante la obturaci6n habrl que insistir en el atacado corre~ 

to de la pasta de hidr6xtdo de calcio, a fin de lograr un con 

tacto Intimo en la interfase del material con los tejidos vi

vos (Rassmussen y Mj6r, y Cvek). 

La pasta de hidr6xido de calcio puede ser transportada al co~ 

dueto con una espiral de lentulo o bien por medio de jerlnga

de inyecci6n, condensando el materia) con atacadores o instru 

mentos embolados con algodón, 

Cuanto mayor sea su condensación, m6s lentamente se solubili

zarl en el interior dej conducto radlculbr y, por ende, su 

acciO~s~ra M&s durader~. A tal efecto, Kaiser'y Frank, pro

tio~ pasta de hidróxido de ~alcf o-paraclorofe

mayor dureza.~ 1ent5 .solubilfzact6n. 

con esta. pasta muy buenos resulta-.

premo1ares de perr.os, considerando. que ~ 

fns~l ubl e~ en agua favor:¡¡;ce 

. . 

la pasta de hidroxid{de cál-,. 

depende, 
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A mayor tamaño, se incrementa la solubilidad por f~cil pene-

traci6n de los fluidos tisulares. 

Cvek, entr~ otros, recomienda la obturacion con una nueva pa~ 

ta de hidróxido de calcio, cuando radiogrHicamente el tercio 

apical se encuentra vacío de obturación y aún no se ha produ

cido el correspondiente cierre. Esta situaci6n exige el con

trol radiográfico períodico cada 3 o ú meses. 

Por la escasa rad1opacidad del hidróxido de calcio es necesa

rio el agredado de algun elemento que otorgue radiopacidad de 

l~ pasta para poder controlarla radfog~lficamente. 

Al realizar la obturación, Cvek aconseja retirar la vieja pa~ 

ta de hidr6xido de calcio por medio de lavajes y sin 1nstru-~ 

con el obj~to de no daHar los tejidos vitales thvaji-

)~~ . .. ·.. ·. 

>La óbturatilln de hidr6;;ido. de calcio es considerada en estas

·~Jr'cllnst_andas ·como una médicacÚn temporaria· de permanentia-··· .. " .. , ... 

. conforma.da ·.1 a porddn .&pf -
r~e~plaz.ada por)a.·.·.ob t.ura.cip,rr de,fÍniÚ.vai . 

d~l ~ie~re &ptcal~ 

¡Íicale~ yfo 
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debido a la presencia de tejido necr6tico en el conducto radl 

cular o en el puente dentinario. Por dicha razón, resultara

imprescindible la obturación definitiva del conducto radicu-

lar, una vez conseguido el cierre ápical. 

Clfnicamente, el conducto deberá presentar un tope adecuado -

para conteqer y ajustar las maniobras de instrumentac16n y -

obturaci6n endodOntica. 

Coviello Brillant, evaluaron las obturaciones endod6nticas 

en ápices inmaduros de humanos, realizad<'l"S :rn una única sesi6n 

operatoria, que incluyó la .obturaciOn .1pica1 con una pasta '" 

de hidróxido de calci~ y la obturación definitiva del resto -

del .conducto con cono de gutapercha y clororresina, luego de-

9· meses de control, con dicha t~cnfca observaron porcentajes

d~·~xf tos semejantes a l.os logrados con la técnica convencio

se intenta Ja apfcoformaci6n y, posterformen- · 

ta obturaci6n deftntti~a. 

. . 
y Lasala pi'econfzan también el pr'imero de tos. prQ. 

eí{e f 1;rátamténto endód6nti cci dé ápices inmaduros. 

c.amb,fo> señalan que Jasolubilizaci6n de.l 

en la zona ápiéal, deja espacios que con- .. ' 
. ·-· - . - . 

por la penetraci6n.y están.camiento de exuda-
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dos periapicales. 

Respecto de la acción del hidróxido de calcio como estimulan

te del cierre ápical, England y Best no consideran imprescin

dible su uso dado que lograron dicho cierre en premolares de 

perros, con la sola preparacion quirúrgica del conducto radi

cular. 

Torneck y col,, realizaron tratamientos de apiconformaci6n en 

monos, y consiguieron un mayor porcentaje de lxttos cuando 

utilizarori una pasta de hidróxido de calcio-paraclorofenol, -

que cuando emplearon paraclorofenol solvente. 

Vojinovic y Srnié (1975) analizaron comparativamente el efec

to del .hidróxido de calcio y del yodoformo, obteniendo cori el 

prilnero los mejores resultados. 

y col Ú97!i} en un estÚdi.o sobre ápices tnmadurós en· 

perros, .observaron que el hidróxido de. c;alcio ace- · 

procesos reparati voi periilpicales •. 

hidroxi da , 
·de. ap'i cofornta c i ón. 

• • . e' . . . ,·' 

fl1a terial son 
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radas. por los tejidos áptcales y periapicales, y no producen

reacci6n postoperatoria, 

En cuanto al ni•tel ápical de la obturaciOn, la misma debe 

acompaflar al nivel 3.p1cal de la instrumentaci6n. En las pul

pectomias no deberl ser sobrepasado el mufion pulpar remanente 

a la instrumentación. 

En los tratamientos de las mortificaciones pulpares ser.! con

veniente llegar al lpice propiamente dicho, aunque las sobre

obturacianes con hidróxido de calcio son bien toleradas y rl

pidamente reabsorbidas,. 

Holland y cal., en premolares de perros con áptces inmaduros-
·, . ' ,' 

·y 'vitalidad pul par. observaron que la sobreinstru1nentac'lón. y-

!lóllréobturaC:iór¡ produchn invaginación periodorital. peFo -
. -. ' ·. ' .. . 

a1cahzar el cierre llpical. 

.• . 

deiirr~l)o deJ.nuevo lpi~e esta~-
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la vaina de Hartwig, esta situación conduce al desarrollo no~ 

mal del ápice. 

Si la pulpa estuviese totalmente mortificada, sOlo serla pos! 

ble el depósito de cemento, osteocemento o tejido osteoide s2_ 

bre las paredes del conducto radicular, hasta la obliteración 

el.el forámen ápical. En estos casos, la rafz será más corta y 

redondeada y no alcanzará el desarrollo normal. 

La vaina de Hertwig podr& ejercer fntegramente su func16n mo

deladora en la medida en que esté presenta la pulpa o existan 

restos pulpares vitales. Solo en estas condiciones, el desa

rrollo radicular será completo, aunque puede presentar morfo

lógicamente distintos aspectos. 

Ello indica claramente la importancia que tiene mantener y 

proteger e.1 muñan pulpar en los ápices 1nmaduros. cua,ndo la • 

/ inort1ficaci6n no ha alcanzado aún la totalidad de ta pulpa. 

auto~es frank~ _Mic~anowicz y Hethersay¡ consideran 

pulpa t~talmente necr6tlc~, la vaina de Hertw~ 

desarrollo total de la rafz, Este eoncepto

p<¡r Coo~e; Rowbo~ham, Steiner y ·van Hass~l~ 
oh.servado li.isto16g1-
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cio, el detenimiento del desarrollo radicular, en los casos

con mort1ficaci6n pul par total, 

Este concepto tiene un fundamento embriológico, dado que la -

vaina de Herwig s6lo da la forma al 11mlte externo de la den

tina. 

La morfologla completa de la superficie radicular estl deter· 

minada por la capa de dentina superficial, mis la capa de ce

mento que se clep6sita sobre ella (Eurausquinl. A1 no existir 

odontoblastos debido a la mortificaci6n de la pulpa, se form! 

ra un ápice histológica y morfol6gicamente at1pico constitui

do b•sicamente por un tejido duro desorganizado de naturaleza 

sjmilar. 

En última instancia, este serl! el material biol(lgico de obtu

raci6n impuesto por el organismo. 

y col,. corroboraron estos conceptos uti li,zando un 

temporal de la calciftc'aci6n de. los tejidos duros, 
' . 

histi:ilógicamente por la luz ultravioleta. 

, a ichos, auto~es pueden re cono'.:,: 
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Como ya lo señalarnos, el hidr6~ido de calcio es también utili 

zado en sus distintos preparados y con singular exito como m~ 

terial endodóntico de obturación en piezas dentarias adultas. 

A pesar de que por su solubllizaci~n de hldr6xtdo de calcio -

no asegura un sellado adecuado y definitivo, su efecto estim~ 

lante sobre los tejidos ápicales y periapicales permitira co~ 

servar o restablecer a salud de los mismos. 

Nyborg y Tullin, maniftestan que la obturación hermiltita del

conducto radicular no parece ser necesaria para la reparación, 

cuando el conducto es obturado con hidr6xido de calcio. 

Goldberg y Gurf1nke1, realizaron una evaluaciOn en humanos S.Q. 

bre 31 tratamientos· .endod6nt1cos obturados con !Jycal y conos

. de gutapercha, obteniendo un 901 de éxito clfntcos y rad1ogr! 

col., preconf1an ~na t~cnica de obturac16n para 

e'n.piezas adultas, qJJe consiste en la protección* 

.con ,ún11 pa$ta de hidróxido de ca.lcio llevada 

. de Jeringas. 

:!\e (lbt.ura con 
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.Nz (AGSa, .SUIZA). 

Es intenci6n del autor desarrollar el tema N2 como un mate- -

rial de obturaci6n endodOntico a lo que se da en llamar "mltQ 

do ri2". 

F.l propio Sargenti manifiesta que en la preparación quirúrgi

ca de los conductos radiculares con vitalidad pulp~r se re- -

quiere la eliminaci6n de la pulpa en la forma mis perfecta P! 

sible. Estando contraindicado dejar intencionalmente un mu~6n 

pulpar grande. En la preparación quirúrgica de las mortifica

ciones pulpares, la misma se harl paso por paso a todo lo la~ 

go del conducto radicular a fin de recibir la respectiva obt~ 

raci6n. 

De estos conceptos se deduce que la preparaci6n quirúrgica 

del sistema de conductos radiculares, ~uando.se utiliza N2 C! 

de obturación, no d.ebe diferir de lo que se entie!!. 

cor.recta instrumentación. A partir de esta premt 

tin m~todo M2 sólo nos queda 

el m_aterfal propiamente dicho. 

~ ~ . . . 

del N2 , pr1meró fdrmula prop~e~ta y difundida por 

y'Rlchter. se han presentado una serfe de preparados' 

la presencia de parafot 
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moaldehido. De ellos describiremos el N2 normal, Apicaly el -

RC 2B, 

N2 Apical. 

Polvol. 

Oxido de zir.c 

Oxido de titanio 

Sulfato de bario 

............ ' .. , ' .... , .. ' ... 

Paraformoaldeh ido ......• , . , .• , •.• , .•..•. , •.. 

Hidrllxido de calcio ........ , .............. .. 

Borato de fenllmercurio ....••• , .,., .....•..• 

Componentes no espec1f1cos ..•.....••.... , ••. 

L fc(1l1 do 

Eugenol 

,'Ate.ite de rosas .... , ..... , .... , ..... , ... ·~ ....... . 

N2 Apical. 

<Polvo: 

~ •• ·.• • ' •• . 1 • ' •••.•. • · •.• ' • t • • .••••• 

. :• .... ' ·' ... • .. •. ~ ... ~ ... ' 

72,0 % 

6. 3 X 

12.0 % 

4.7 X 

0.94% 

G.16% 

3.9 % 



Lfquido: 

Eugenol 

Aceite de rosas ••••••••• •t ••••••••• t •••• 

92 % 

ll % 
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(F6rmula proporcionada por el Council on Dental Therapecutic 

J,A.D.A. 64: 689 May, 1962). 

RC 2B 

Polvo: 

Oxido de zinc 

Prednisolona 

61,Q % 

o. 21% 

Htdrocortisona ...•.••.••. , ... ,., .. . •..•.. 1.201 

Borato de fenilmercurio . .. . .. .•. .... ... .. 0.09% 

Sulfato de bario ................ ., . • .. • .. 3.0 % 

016xido de titaneo ••, •• •t ...... •.•. •t• ...... . 4.0 % 

tL!i0% · Paraforn1oaldehido 

Subnitrato .de bismut() 

de .plomo 

t ...... •·•••·•·• .... •t•.1• 

..... ~ .• ................. ' ~ 

9 .• 0 % 

lLO % 

ánd .cohn ;, Endod. 1~ !i9 .Feb; 

pre's ene i a de. -

Of !)ent~ l . 
•,,; 

·· ... ·. 

en el selladÚr. 
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Herfert (1960) indica la existencia de un 26.9% de minio en -

el polvo del N2, lo que le otorga el característico color ro

jizo. 

Peron y Taffaletti {1976) senalan la presencia de un 18.3% de 

óxido de plomo en el N2• 

Como podra observarse, la diferencia fundamental entre las 

composiciones qufmicas del N2 Apical radica en ta relaci6n 

6xido de zinc-óxido de titanio. 

El N2 Apical contiene un 75.9% de bxido de tjtanto y sDlo un

a ;31 de per6xido de zinc, por Jo cual no endurece suflctente

mente y su reab5orciDn en la zona perlapfcal es mas veloz. 

zona perinpical del molar de unara

marcada tendencia a la dispersl6n del 6xido de tita--

y disolur:,Hln y absorcf6n de esta. - · 

fluidas tisu.Jares· provoca. l¡L~~ª-· ··. 
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Como hace notar Langeland, la suma de tantas substancias sin-

un control de compatibilidad y antagonismos representa una a~ 

titud profundamente emp,rica. 

El borato de feni lmercurio, presente en todos los preparados-

citados, actúa como un antiséptico adicion«l. 

La pequeña cantidad de hidróxido de calcio (Q.94%) no tiene -

acci6n significativa y desaparece en la f6rmula del RC 2B. 

En este Ultimo producto se incrementa la cantidad de parafor

moaldehido: 

4.7 en el N2, a 6.50% en el RC 2B. 

El paraformoaldehido actGa como un fuerte antis~ptico y.fija-

La d.Herellciafundament~l entre el N2 y elRC ZB reside en lá 

· preseo.cia de corticoesteroides én este Ííltimo . 
. '' . ',' 

estos 11Jedicamentos es aprovechar su. acci6n an-. 

el muñl)n p~lpar'y los t¿jidos pe~lapica-
' . - . ·. . ~-· 

• 'pl'eparadQ n~ tien~ fin. cuenta ja,. 

el pa(!!. 
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formoaldehido. 

Otro de los componentes en las tres formulaciones es el 6xido 

de plomo, cuya. función serfa Incrementar la radiopacidad y dQ 

reza del material, disminuyendo su solubilidad, 

Heyur y Grossman observaron en el N2 normal, un tiempo de tr! 

bajo de 2 horas, en tanto el endurecimiento total se produce

ª las 7 horas aproximadamente. 

En el RC 2B los tiempos son 1 hora y 4 horas respectivamente. 

Son materiales de alta radiopacidad y bajo corrimiento; Gros~ 

man los considera dentro de los selladores sin corrimiento. 

adhesión del mater.ial a las paredes es pobre (Eurasquin y-

respecto a su capacidad de sellado son controver~ 

-~n anHi.sis ~on soJuci6n Ndioáctiva ~ 
resultados dispares 

RC 2B: estos mismos autores observaron -
-.... ;.· __ ._.·,_·;·- ' :'·' . ., ·. ' . ·. . 

1nidrocopfa el.ectrónica de barrido; 1 a frecuent.e pre-
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sencia de burbujas de aire en la masa de este sellador. 

Bertolinl., sefiala la acci6n antlbacteriana del N2 contra va

rios microorganismos; lo ubican entre los selladores de medi! 

na acción bactericida. 

Broisman y col., observaron y analizaron el poder antimicro-

biano del N2 sobre distintos microorganismos y constataron 

que a 37ºC dicha actividad persistfa durante por lo menos 100 

dfa s. 

Grossman (1976) considera sin embargo que si bien el efecto -

antimicrobiano del N2 y del RC 28 es intenso se va perdiendo

desaparecer alrededor de los 10 dfas. 

En rela.d6n a la biocompatibi 1 idad de estos ma.teriales debe•

c,onsiderar las reacciones generales y las reacciones lcic!!: 

g~neralm.~nte 
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Esto lleva con frecuencia a la inactivaciOn o inhibición de -

los pasos metabólicos en que estas actúan. 

Cuando los efectos se logran en el protoplasma de los microo~ 

gantsmos antes que en el huésped, en el compuesto podra em- -

plearse como antimicrobiano, sin embargo los efectos tóxicos

se veran antes que la acción antimicrobiana y no servirá como 

medicamento. 

El N2 y el RC 28 poseen en sus fórmulas dos compuestos metl-

1 icos: el borato de fenilmercurio y el óxido de plomo. 

Haent y Kaul (1973) observaron la presencia de 5xido de plomo 

en las vedndades de implantes con ri 2 • El uso de Oxido de 

plomo radiactivo (O Pb 210) adicionado al N2, permitió por mg_ 

)a espectrometrfa de rayos gamma, la detección de. es

- te m.etal pesado en distintos Organos metabólicamente más actl 

yos.;·El~~romedio de plomo fue de 0.45 ug/g. 

Indice evidencia~o de toiicldad 
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Shapfro y col., obturaron en monos con N2 marcado con plomo -

radioactivo (Pb 210) analizando posteriormente el nivel .de 

plomo en sangre. 

La existencia Pb 210 en sangre fue detectada a las 24 hrs 

siendo su valor mSs alto a las 48 hrs de realizadas las obtu

raciones endod6nticas. El nivel fue declinado con el tiempo, 

pero de todas formas se mantuvo hasta 20 dfas. También pudo -

detectarse cierta cantidad de metal en el riñ6n. 

Para estos autores, el paso de plomo a la sangre, depende de-. 

la proximidad de la obturación a la zona periapica1 . 

. Considerando que los signos de intoxicación plGmbica comten~

zan los valores ae 50. a 80 ug por 100 ml de plomo en sangre y 

los valores más altos registrados en los monos {luego de-

.. o'bt:iraciones endodónt1cas) fue de 4.51 a 6.32. ug porlOO ntl., 

el incr~mento pa~·ece>no ser peligl".oso.· 

recomendable el uso.de.este tipo 
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Murazabal y Eausquin, señalan un alto grado de aceptabilidad

biológica obtenido en un.1molar de rata, con un cemento consti 

tufdo por 6xido de plomo puro y e~genol. 

En cambio los resultados obtenidos por los mismos autores con 

el óxido de titanio fueron totalmente opuestos: el uso en en

dodoncia del paraformoaldehido como antiptico y fijador de 

los tejidos es muy discutido, pero es un~ntme la opinión que

señala la contraindicact6n de utilizarlo en concentraciones -

superiores al 5%. 

En las pulpectomlas la posibilidad de que el muftBn pulpar tjU! 

de fijado por la acción del parílformoaldehido, contradice el

córicepto universal que indica la conservación de la vffaltd~d 

•· de) mismo como punto de partida para la reparación apical (N.t 

ga_a f'.d Os tby) • 

\a fiJación <!el muíll)n. pulpar {zona escler6tica, de 

'$f!}n1ficahistol6gicamente la presen'da de teJfdo 

;:~:;:~ .. ?·•· lo' que •• conducfrá·inv.ar.tablemente 

S;t¡- .. ··'.;·_¿¡•oii1ca c+.~rnec~. NygaardJ. 
~-,;:-~y(~'~:_,.,, - :~ .. ..:.;: -_ >\.>~-. 
.... . '"·-;.·,_'.:.. ·: ·1) ·,: ;:· ..... - . 

~ una perfodóntitis apféaf, 

•::yfr:/;gl_~~~~l~ode cÓrtfcosteroi<Íéi; Como·ba~rera a 

}'.-, .. tante caus.adn Por··.Jos propfd~ 'componentes .. delmate~ial 
. - . comdsuciide con el RC2B, aparece 
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trad1ci6n. La compatibilidad entre ambas substancias no ha -

sido debidamente estudiada. 

Si bien fue comprobado que la incorporaci6n de corticosteroi

des a los selladores disminuye la incidencia del dolor posto

peratorio, ello no significa imprescindiblemente colaboración 

con el mecanismo reparativo. 

Implantes en tejidos. 

Guttuso, Langeland y col., seílalan una reacct6n severa de los 

tejidos en la zona de los implantes de N2 . 

Di~ha reacci6n se mantuvo por perfodos prolongados y es coman 

a~t~dos .los sslladores que contienen paraformaldchido en su -

fllrínulil; 

tmplant~ron·N2 en tejido tubcut~n~o.de 

que si bien la respuesta inflamatoria

áreas ne.cróti cas 11. los pocos dfas de la in-
- ' - . ~ . : . ' - - . '. . . -. - . - . . ' 

frfitan te iba moderándo s~ con el 

·.alas4:se111anas~ En ~stas condiciones' 
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males de laboratorio, observaron histol6gicamente una respuel 

ta Inflamatoria de variada intensidad, en la interfase N2-re-

manente pulpar vital de piezas dentarias de monos. 

Mlis profundamente, la irritación se encontraba disminuida, en 

tanto .el tejido periap1cal permanecla normal. 

Snyder y col., realizaron un estudio en dientes de perros, 

obten1ettdo menor efecto irritante con el N2 que con los cerne! 

tos a base de óxido de zinc eugenol con plata. El muílón pul--

par en contacto con el NZ siempre apareció necr6sado, Forza

do más allá del ápice, el material fue bien aceptado, con te! 

. dencia al encapsulamiento fibroso. 

·Mu~uzlbal y col., observaron en un molar de rata cierta desi! 

tegración del material en la superficie de contacto con el t~ 

Jido y abundante canti.dad de macrófagos cor¡ partfculas fagoci 

C.ol sei'iala la ex1stencia de un inflamatorio 

lig~mento parodontal en las obturaciones con N2 ~ 

.· 28,'en. df~nt~~· de in~nos, 
colltrol, <la· prcs"e'nclá 
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Estudios en Humanos: 

Ite~ (1958) contro16 histolOgicamente 15 tratamientos endod6n 

tices obturados con N2, notando que la proximidad del mate- -

rial a la zona ápical causa la necrosis del remanente pulpar

vital, con la conslgu1ente tnflamaci5n crllnica del tejido pe

ri odonta 1. 

Zerosi y col (1959), en un an31isis sobre cuatro, pulpecto- -

mfas, observaron en tres de ellas una respuesta aceptable 

con nor,alidad periapical, en tanto en el cuarto caso se pro

dujo una reacci6n inflamatoria localizada con predominio de -

linfocitos y células gigantes. 

_Overdieck y Nicholls, señalan la existencia de un tejJdo ne-,. -

erótico en la. interfase N2 tejido pulpar. En este s~ntfdo, -

considerá que la disminucilln de_ las defensas por la -

elem_éntos tisulares, _llámese tejido necr§.· 

.conduce a la -formación de. - uilaczoria 'de':m~ 

microorganis~os pueden de~arrol lar~ 

1 ajiu lpa 
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r1apical crónica. 

Las sobreobturaciones con N2 condujeron a una respuesta infl!_ 

matoria severa, crecimiento epitelial, desintegración celular 

y reabsorci6n osea. 

En resúmen, desde el punto de vista clfnico, podemos decir que: 

l. El uso del N2 y similares no reduce ni suprimen ntn9una de 

las maniobras que constituyen una correcta prepara~16n qu! 

rGrgica de los conductos radiculares. 

· 2. El porcentaje de lxttos clfnico radiogrlficos al~anzados -

lai experiencias mis alentadoras, n~ superan el obteni

otros materiales. 

selladores comprobadamente mejor tolérados y 

generales para el .paciénte. 

justifieado el oso de 
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ANAL!SIS J2Il EXAMEN REALIZADO EN UN MICROSCOPIO ELECTRONICO 

fil. LA CORROSIOr~ C1~USADA fOR MATERIALES ENDODONTICOS ffi LAS 

PUNTAS Q!;_ PLATA. 

Los qufmicos generalmente usados en los procedimientos endo-

d6nticos hacen corroer las puntas de plata. 

Pegamentos Tubliseal, Diaket A y AH-26 de conducto de raíz 

previnieron o retardaron la corrosión de las puntas de plata, 

llenando los conductos de las raíce~ bucales de molares del -

maxilar,lmplantados subcutfineamente en conejos de 15 a 150 

dfas. 

•.Desusados DMS (Dental Mirror Co, Ltd¡ Sligo freland) punt~s -· . . . . . . . 

. usadós. en todas formas. Fueron tratados en v51 

peróxido de hidrógeno (20% vol); 5% hipoclorj_ 

to<ae.sodio; soluciónsalina;EOTA, de acuerdo con la f6rmula 

.· qe«Qstbyis; p-inonoclorefol Otoy~o), y con plasma-. 
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Las puntas de plata fueron observadas bajo un microscopio 

Leitz usando lentes desde x 50 a 525. El tratamiento conti--

nuo hasta que pudo ser observada la corrosión. 

En un segundo grupo de experimentos, nuevas puntas de plata -

No. 4 OMS fueron ir.dividualmente adheridas con cera a las cu-

b1ertas de plástico de vidrios esterilizados por 60 dfas. Los 

tubos se examinaron diariamente con un microscopio binocular, 

parte por parte, hasta que la corrosi6n pudiera ser detectada. 

En un tercer grupo de experimentos pretratados, fueron subcu

t6neamente implantadas en conejos. 

Cada uno de los 32 primeros molares de maxilar humano fueron

tr~tados como sig~e: 

dientes' fueron cortados de la corona al n1.vel cervical Y

conduetos radi cul~res fueron ensanchados con es~ariadores 

No.~ 4. 

prepara.ron para una futura hendidura lorigi tudinal 

de ca'r.borunduni a t.ravi?s. de ( per- ; 
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Las rafees fueron entonces autoclave y llenadas con DMS No. 4 

puntas de plata seguidas por cualquier de los pegamentos AH-~ 

(De Trey), Diaket A (Espe) o Tubliseal (Kerr). 

Cada punta de ~lata fue cortada antes de su tnserci6n l mm 

m1is corto que el .conducto a ser obturado y después cubierto -

con el pegamento del conducto de raiz seleccionado. 

Cada punta de plata fue presionada hacia su posici6n ápical -

con un alicate pequeño. Cada raíz fue sellada cervicalmente

con gutapercha y el remanente de pegamento del conducto de la 

rafz. 

E) grupo central consisti6 en ra1ces con puntas de plata en -

posiCión, pero sin agregar pegamento del conducto de 111 ra.fz

a las interfases. 

Laf terminales .de. las raíces cervicales de ~ste grupo fueron 

s~11!das con gutapercha y Tubliseal. 

mericionados sel l.evaron a cabo de' 

descrito por GUHierres y otros, 

plástfc~· éstern izados •. Las 

c~da animal, 

cuatro sobre cada lado. 
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Hnea media. 

De esos dientes, uno sirvio como control y los otros tres fu~ 

ron llenados con puntas de plata revestidas con AH-26, Diaket 

A o Tubl iseal. 

Los animales fueron muertos a los 15, 30, 90 y 150 días des-

puls de la implantaci6n, Todos los implantes fueron encapsu

lados y bien tolerados. Las c&psulas fueron eliminadas del t! 

jido adyacente y fijadas con 10% de soluci6n formalina neutra 

durante 8 días. 

Oespuls de 8 dfas, se prepararon para una inclustEn en para

fina, te~i~as con hematoxilina y eosina. cortados en serie de

ªum de profundidad, colocados en portaobjeto~. y examinadas ~ 

; hisfo1&gic'!meni:e. 

implantes fuero.n 11b~rados de' sus capas 

.di\'idlda a la mita.d: 
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RESPUESTA HUMORAL 8. LOS CEMENTOS ENDODONTICOS, 

Material y Método. 

Los materiales de prueba usado en ~ste estudio fueron: RC 2B, 

Proco-Sol, Hidr6xtdo de calcio, y 6xfdo de zinc y eugenol. 

Los materiales de prueba se mezclaron de acuerdo a las reco-

mendac1ones de los fabricantes. Los cementos se hicieron pol

vo fino con mortero y pfstilc. 

Los polvos se empacaron en paquetes.estériles y se les puso -

etileno gaseoso (1,200 mg/I a 6 e por 90 min.). 

Se_~saron c~nejos de Nueva Zelanda, por ser una fuente econl 

mi.ca de suero. Estos también t1enen el sistema de respuesta -

J y producirlan un alto nOmero de .anticuerpos. Se 

grupos cada ~no consiste en 5 conejos para cada -

j una para'la soluct6n de control. 

- . .· ' .·, ·.· ... :.\ 
de conejos fue fnocu·llido con 1ma·suspensióli,. 

·.de ¡>fueba, y e(otro grupo 
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mg del material con 750 mg de un adyuvante Freund y 750 mg de 

solución salina esteril (la soluci6n de control consistio de-

750 mg de soluci6n de Freund y 750 de soluci6n salina). 

La suspensi6n de 100:1 para cada material de prueba est~ril -

se prepar6 por inyecciOn mezclando 75 mg del material con 

3.75 mg de adyuvante Freund completo y 3.75 mg de soluci6n 

salina normal. 

El adyuvante completo Freund, localiza el antfgeno, incremen

ta la producción del anticuerpo, y potencial iza una respuesta 

humoral. Tambfén ayuda manteniendo los cementos en.suspen· ~ 

sión, 

A los conejos .se- les inocularo.n inyecciones intr_aniuscularmen-' 

telina,vei: a la s.emana durante. 3 semanas con l;O ml de cada -

intentanto sensibilizar los conejos y obtener una. -

-después de la última inyecci6n. se obtuvieron 

respuesta 
. "''· . 

la pr11ell~· <l~ Oifu~ -
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En el anillo de prueba se colocó un~ suspens16n de antfgeno -

(cemento endodóntico) en un tubo de prueba. 

Se puso suero a la solución del antígeno con una pipeta. 

Contra la interacci6n de las dos soluciones, la formación de

un precipitado de antígeno anticuerpo sugeriría la presencia

de un anticuerpo específico en el suero, y que una respuesta

humoral se habfa logrado. Se completaron dos anillos de prU! 

ba por cada muestra de suero. 

Se preparó un medio de agar en la prueba de gel de Ouchter]o..: 

ny como sigue: 

vtd~fo· limpio de. 5-7 mm se cubrieron con una

jgar caliente.derretido.de 0.11. 

con aire y s~ col~c~ron en cajas· 

16 hora.s antes de que se usaran: .Despues.,

pedázos se coiocaron .boca arriba en ~na -·· 

8 ml del agar derretido- .. 

esta vea. .Se le ¡Íermi~'.'. 

cu~~tb~j 1~j~~ - : . 

ref~ igeraci 6n .. 
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Se prepararon 7 pozos para prueba en el gen en un patrón hex~ 

gonal alrededor de una pared central; los diametros de los PQ 

zos y las distancias eran uniformes. 

Se usaron sets pedazos que fueron preparados de la manera que 

se describió anteriormente para la prueba de la difusión del

gel Ouchterlony, Se uso un pedazo separado para cada uno de

las cuatro soluciones de antlgeno y para la soluctón de con-

trol. Se uso un sexto pedazo para el control positivo, consi~ 

te en un conocido suero bovino (una albúmina 6.S.A.), y anti

BSA de conejo, sistema ant,geno anticuerpo, 

El pozo central de cada pedazo se lleno con la soluct6n anti· 

gena apropiada, y las partes de afuera se llenaron de -la si-

~gulente manera: 

Pozo .No. -1: 

hidr6xido de calcio dél conejo. 

2: 
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4. Pozo No. 4: 

Suero de RC 2B del conejo. 

5. f.ozo No. 5: 

Suero del conejo de control. 

6.Pozoflo.6: 

Suero conteniendo un anticuerpo conocido. 

Los pedazos se incubaron a 37ºC durante 24 horas y se examin2. 

ron ,por evidencias de una reacción antfgeno anticuerpo como .• 

indicara la aparición de una licea de precipitado entre los -

pozos .. Se completaron las pruebas de cada muestra con el gel. 

de ·difusión Ouchterlony. 
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IRRITACION POTENCIAL Ql ACEITES PARA CEMENTOS RADICULARES. 

Material y Método. 

Se quitó el cabello del dorso de conejos; se limo el área con 

alcohol al 70% u se dejo secar. 

Se marcaron las lreas de la inyección con una pluma. Se uso -

una jeringa con una agu.i a de 26 3/8 de pulgada con un bice1 -

intradérmico para tnyectar.intradlrmicamente O.OS ml de estos 

aceites para prueba. Después de retirar la aguja, la zona se 

presiona con una gasa de 2-2 pu1gadas para prevenir la filtr~ 

ci6n de la solución inyectada a los tejidos. Se inyectó solu

ción salina de una manera simi1ar como control. 

Se hicieron ex.aminaciones microsc6picas después de 24 y 48 

1 semana; despu~s de 14 dfas y-en algunos -

rer.ord de· los sitios de la' inyeccil5n para ver la.: 

indu.raciOri y la necrOsts. Cqn dlls excepciones 

veces si la reacción.era 'severa;-. 

era mÚljgera.que la' rea~i::f611 

re pe th 10 v~ce s, como m6id ~~: 
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Con pocas excepcionP.s se mataron los animales a los 10 dfas.

Se cubrió entonces la zona inyectada por 10 a 15 minutos con

un depilatorio; luego se enjuago con agua. Después se secciQ_ 

naron las áreas y los tejidos se prepararon para ser observa

dos en el microscopio a 400 dependiendo de los procedimientos 

standard. Los examinadores no supieron que aceite tenía ~ada 

tejido. 

Se anotaron las reaccfon~s de los tejidos segGn la stguiente

clasificación: 

.~; 

Una pequei'ia reacción consistente en un poco de células cr!lni

tnflamatorias (1.0-1.9}, Se caracterizo una inflamación -

grandes números de leucocitos polimorfonocleares, 

plasma (células plasmlltfcas) pero no se presento-. 
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hizo con la prueba de Kruskal-Wallis para las estadfsticas. 

Cuando se encontró diferencia significativa, se analizaron 

los grupos con unB comparación mGltiple con el procedimtento

de los rangos de Kruskal-Wa111s. 
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EVALUACION DE LA REACCION TISULAR fl LOS MATERIALES ENDODONTI

COS. 

Se implantaron tubos de tef16n que contenfan AH 26 mezclado -

en fresco e Hydrón en el tejido subcutaneo de 48 ratas. 

Se implantaron como control de igual tamafio, tubos vaclos de-

tefl6n y varillas s&lidas. Se estudió histol6glcamente la ~ 

reacci6n tisular a los materiales de prueba y control y se 

analizaron morfomltrlcamente bajo el mtcroscopto de luz. 

OcurriG n~crosis e lnflamactdn alred~dor de los materiales de 

pnueba en todos los per,odos de observact5n. Este m~todo fue 

tonventente para las pruebas cualitativas de los ma~eriales,

pero no permtti6 la clasiftcact&n exacta de bfocompatibl11dad 

implantaron tubos que contenían materiales del conducto de 

rafz mezciados en fresco en pequeilos an1mal.és experimenta:

la evaluación de la toxicidad local. 

polietfleno para estimular el. conducto de. 
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El tubo de la superficie puede servir como un control negati

vo. Originalmente, se colocaron los tubos en el tejido des- -

pués de la fncisi!)n a través de la pie1 o de la disección 

brusca de una cavidad subcutanea. 

Para reducir el trauma producido por la técnica de implanta

ción, se ha sugerido una técnica de inyección con aguja como

una substituci6n de la herida qutrdrgica. 

El propósito de este estudio fue evaluar la reacción tisu1ar

subcut~nea para los dos materiales endoddncicos usando una 

tlcnica de inyecci6n y mediciones morfométricas. 

Material y Método. 

En el estudio se usaron cuarenta y ocho ratl.\s de Sprague-Daw

.·. ley que pesaban de 250 a 500 grs, Los 111ateriales de prueba 

··· .. fueron AH 26. (De Trey Frere, S.A. Zurich, Suiza) sellador dél 

conducto de la rafz eHydron (flDP de los Sistemas Dentales· 

La superficie exterior de los tubos de ·tef16n actu6 .~ 

. . . ' 

. ad iCfonal es.· .. 
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Las varillas de telf6n sólidas fueron de 5 a l mm de longitud 

y tenhn un diámetro de 1.7 mm¡ los tubos fueron de la misrna

longitud y ten~an un di~metro interno de 1.3 mm. Las varillas 

y los tubos se metieron al autoclave a 13lºC durante 20 minu

tos. Se cerraron los tubos estiriles en un extremo mediante -

parafina fundida bajo cCJndíci ones estériles. Los animales 

fueron anestesiados intramuscularmente con una combinaci6n -

de Ketamina HCl (Vetalar, 100 mg/ml) y acepromacina (0.05 

mg/ml), La dosificación inicial para cada animal fue de 0.4 

ml. En algunos animales, se hicieron necesarias inyecciones -

adicionales de solución superiores a 0.6 ml. 

Se afeito el dorso con una rasuradora ellctrica y el &rea de

piel se limpio con alcohol al 70%. 

Se prepararon los materiales de prueba de acuerdo con las in!; 

i~ucct~nes del tabrfcante y se colocaron dentro de una jerin

.· -ga est.éril de l m1; Un~ aguja con bisel de calibre de 20- x 1 

puJg~<la~ cuyo bisel habfa sido removido antes de la esterili

i~ci6n, se insertó dentrq de la luz mientras se .retiraba la -

H;(•' ;~9~Ja\ S.e.,tuvo cuidado para llenar el tuvo sin fuerza, para -

7" ,,;; ;· . ¿vTtar' colltil~iha~{o~ d~l ~itáior de los tubos, y•llenar la ~ 
,. ~i~eld~lf1n~l del tu~o. 

delgada con un calibre de 14 con 
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un extremo biselado y un bisel de igual est111 para implantar 

los tubos subcut&neamcnte. 

La piel del dorso de las ratas se perforo superficialmente 

con una hoja de bisturí sin producir hemorragia. Esto permi

tió la fácil penetraci(in de la aguja con el menor trauma. La 

aguja de calibre 14 se insertó suavemente cm dentro del te

jido conectivo subcutlneo y se removió la aguja biselada. 

Mediante el uso de tenacillas estlriles, se coloco el tubo 

que contenTa el material de prueba dentro de la aguja con el 

final abierto hatta adelante y se coloco una segunda aguja 

igual, la cual se coloco previamente en un angulo de 90 gra-

dos por atrls de extremo cerrado del tubo. 

·El tul.>o se colado dentro del tejido retiran.do la aguja y se -

mantuvo la aguja estacionatta; entonces se sostuvo en ese 1u

rettrada la.aguja'. 

rata recibió cuanto implantes; uno que c:ontenfa .cada ma

una varilla. 

'd~ períbdos de 90 minutos, y de 7, 14; 30, 90 y 180.-. ' . . . . '. ' ~· ,". ' . 

r~tas tanto en una éámára de coi 
;>c.~•ci1rilllr'·'nor····.,,· ~·bredostf i:caQibn con. i nyec:dl)n ·.•de 
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ketamina HCl. 

Siete ratas fueron sacrificadas a los 30 días y ocho en cada

uno de los restantes perfodos de observación. 

Los tubos de prueba, colocados aproximadamente 6 a 10 mm del

tejido circundante, se disecaron y colocaron dentro de forma-

lina buffereada neutral al 10%, 46 hrs. despu~s de la fija- -

ci6n, se procesaron los especfmenes incrustlndolos en parafi

na,. Se orientó cada bloque, de modo que las secciones pasa-

ran n travls de la longitud del eje del tubo. Se tomaron 120-

secciones más cerradas en la parte central, por ejemplo. 

El diámetro mayor del tubo o de 1a varilla sólida de cada bl~ 

' ' 

Se 'c~loc~ron 'cinco. secciones sobre cada portaplaca. Cada ter". 

Ci'o del port¡iplacas s~ tiilo con hematoxi nna { eos ina. Des-~ 

. pul!{del edmen inicial de éstas portapl~cas, se tif\ierori las 

sel'eccionadas con tri cromo de Masson. ~zul de 
de Ll, y cafl! de Brenn~ 

.fd~hf:lffcar los ~a~eriales de prueb'a ,e,nJÚ secciones 

.5e:J¡i~jeron fr~t~s de los niátVrialés''sobl·e las~ 
se;expusiérok areactiv·o~ -, 
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nes utilizadas en este estudio. 

Para cuantificar 18 respuesta tisular a los materiales de 

prut:ba y control, i'.l azar seseleccionaron las protaplacas de -

cada implante.· 

Se proyecto la im&gen de la secci6n en una transparencia de -

15 cm montada sobre un mlcroscopto de Leltz. 

Se coloc6 una placa transl~cida de 10- x 10-cm que contenfa -

82 barra~ cruzadas sobre esta pantalla, y se registraron las

medtciones morfomitricas. El punto de conteo morfomftrico se

basd en el m•todo designado originalmente por Weibel y descr! 

to por Stern. 

En .. la ampliación a x 730, se examfnO un área adyacente al ma

terial por la presencia de células inflamatorias, y se conta

·r.on hs. células inflamatorias. Esto se rep1t16.en tres campos· 

adicio.nales y se c.alculó la desviaci6ri standard. 

tres ca111pos adicionales y 

s.ieté valores. Est~ 

stadard permanecl6 éo.ns~ante, • 

conteo á 
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Se usaron d~s y tres alternativas de an41isis de variabilidad 

con mediciones repetidas en un factor, Después de contar el -

efecto del nOmero de un potaplacas, se estim6 el efecto total 

de tiempo y del material sobre las cuentas de células. 

Observaciones. 

Una rata en el grupo de 30 dfas, muri6 de una causa no rela-

cfonadas, 21 días después de la implantación, Asf estuvieron 

disponibles para la examlnaci6n 188 implantes. Aproximadame~ 

te enla mitad de las secciones, se observaron un minuto en el 

material del frotis junto con los tubos y varillas s6lidas. -

Se vi6 gran material astillado en ,el tejido circundante en P! 

cos ejemplos. 

•,Se observó conéentracilin focal de células inflamatorias cerc! 

a los rnateria 1 es de prueba y control en todas las seccio-

~ne~ ~espués,~e 1 dlas. No se observaron reacciones tnflamato-' 

después de 14 dfas adyacentes a la aplicación del tefl6n, . . . . . ' 

persfstier6n zonas necrbticas, linfocitos, c~lulas pl•s• 

en el tejtdÓ adyacente, a losmnteriales• 

la; concentracft'in cél uhr fnflarncitórla 

én el tejido:..matertal de interfase., Sin. 
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embargo no hubo excepciones. 

La concentración celular inflamatoria se elev6 a los 7 dfas y 

d1sminuy6 considerablemente en los perfodos de observaci6n. 

A los 90 y 180 di'as, el tejido cercano a los materiales de 

prueba era fibroso, con frecuencia con nOcleo picn6tico, y h~ 

bo pequeñas concentraciones de células tnflamatorias cr6n1cas 

adyacentes al material y del tejido posterior. Tamb1én ocu-

rrieron partfculas separadas de los materiales en macrOfagos

Y calulas"gtgantes extraílas al cuerpo. 

En tinctones especiales, se observaron comunmente .células en

racimo enire las células inflamatorias, pero no estuvieron 

preseni~s bacterfas en el tejido, 

-,. -. . 

El an!ilfsis devadab11idad de 2 días permiti5 la evaluaci6n~ 
total del tfempo sobre la cuenta celular, Se en~-

<fue este era eHadfsticamente s1gnif1cat1vo (p 0.01), 

de'variabflJdad de tres alterriat1-~. 

no se est im? que 1d ef.écto sobre .;. . 

~elularés fuera estadfsticamente irisufic1ente .. en~ .. 
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a AH 26 fueron significativamente mayores que las del teflOn

(p 0.01), pero la reacción del Hydron y el teflón no fue si[ 

nificatfvamente diferente. 

En el perfodo de observacl&n de 90 minutos, se sobreensombre

ció cualquier reacci6n tisular a los materiales de prueba y -

control debido a la tmplantacifin de trauma y no se permitió -

la cuantificaci6n. 

No se presento un análisis de los resultados de la reacci6n -

de 90 y 180 dfas, puesto que el punto de conteo mostr6 varia

ciones que fueron tambiln calculadas estadfsticamente. 

Discusión. 

El tl;!f16n permitio buen con.trol negativo a pesar de lM asti

llas de material ocasionales a lo largo del os tubos y var1--

11as, debido a las Sreas libres de astillas que se encentra-

todas las secciones. La falta.de reaccf~nes -

·al tef16n, tambf~n en el extremo da l~s

sólidas, indicó que las reacciones en los t.ubos deN 

e~taban relaéfonadas con la toxicidad de endodoncicos'." 

car~cterfstfc~s 
. ' 
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La eleccfOn de la paraf1na para cerrar el extremo final del -

tubo, bajo condiciones estériles, demotrO ser convenJente y -

eficiente. 

Posteriormente a su endurecimiento, la parafina permitió que

se aplicara la aguja al extremo cerrado del tubo, previniéndo 

también la contaminación de la aguja con materiales de prueba 

no esterilizados durante la colocación. 

La cuantificación de la reacct6n tisular para los matertales• 

de pruebi determinada por la medici6n del area de respuesta -

tisular fue examinada y abandonada, 

El m~todo de medición del área que se utiliz6 fue descrito 

por Browne. Una rejilla marcada con cuadros de 3 mm. se colQ. 

c6 sobre el extremo de proyección del microscopio; se cuanti

f.i c1i el número de cuadros ocupados por e 1 a rea de tejido de

reat~i6n, po~ ejemplo: tnfiltra~o inflamatorio y/o necrosis. 

Este método. pal'.ece apropi.ado para .1 os mate ria 1 es de prueba no . 
. ::: -.. .. ,· ~ .. " 

,esterffizados9 .usado en el. estudio de Friend; y 

te es.tudio. debido a los materiales astillados, 
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Un conteo de células en la reacción tisular en orden para ob

tener una cuantificación verdadera, present6 tambi~n mayores

deficiencias, puesto que la densidad de las células varió de

secci6n a sección y en diferentes partes de la misma sección. 

La densidad no fue necesariamente m§s alta cerca del extr!mo-

del tubo, y muchas secciones se rompieron debido a la dureza

del material probado; aunque también hay problemas en seccio-

11es buenas. 

En· ampliationes lo tuf1cientemente bajas como para abarcar el 

área de reacción completa, por aj., 4 x 6.3, no pudieron dis

tinguirse los tipos de células. 

Enampliaciones que permiten. la identificación de células. 

pot éj., 25 x 6.3, el campo estuvo restringido y proporctonO

ampliamente e1 total de ct'!lullis diferentes cuando se comparo· 

~u~ campo, de una sección con otro en la misma secci6n. 

•Puesto que· ocurren reacci.Ónes tisulares en tres ·dimensiones.

el ~~11te¿ de tcidas lás ·células inflamatorias en sectiones se".' 
. . . ' . . ' 

~~fad<is compl~tas puede proporcionar una C.IJmparación mh · eliac~ 
. <ta in la séveridad de la re.acc16n deLtejido. 

·.Stn embárgo; tal niHodo es impracticable debidó a 'Ías 'canti-- · 



dades desordenadas de t1empo que se requiere para examinar 

grandes series de secciones hf sto16gicas. 
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En un intento para cuantificar la respuesta tisular a los ma

teriales, se uso el mAtodo morfom~trico sefialado por Weibel.

Se encontró que la amplafc16n de 730.x es la más baja que pe~ 

mite la identificaci6n celular con certeza. El area cubierta 

en esta ampliación fue de O.Q169 mm2• 

Stern, en la cuantificación de tipos celulares de les1ones p~ 

rtapicalés humanas, recubrió un retículo que conten1a 42 b&~~ 

_rras cruzadas sobre un área de 0.027557 mm2 en la ampliación

de 400 x. Encontro que el mltodo es estad1sticamente confta-

ble para el tejido que él estudio. 

Duplicando el nDmero de barras cruzadas sobre la cubierta de

. una área pequeña pue<le hacer que resulte una mejor exactitud. 

la ei¡actitud de la cuenta puede aumentarse además mediante el 

m1crosc"opici electr6nicci, aceptando que no puede ser represen

t~tivo üna porc16n cpn un área peque~a. 

tudio. únicam~nte se contaron las células del mate.'. 

illterfase en· .el extremo del tubo, ~ara ~v·l.tar~ .. 

la r:eacciórí al mH.erial astil lado y embarrado. 



Se redujeron considerablemente los problemas de los frotis 

conforme avanz6 la experimentación. 
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Después de encontrar embarres también sobre las varillas de

teflón en 1os experimentos tempranos. se corrtg6 el m~todo de 

implantación usando una aguja y su hoja sólo una vez, 
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PROPIEDADES FISICAS l BIOLOGICAS ~UN CEMENTO RADICULAR EX-

PER IMENTAL fil EUGErlOL. 

Materf a 1 y Método. 

Los cementos usados en este estudio son: 

1.- Tubliseal. 

2.- Cemento de Kerr, 

3,- Cemento no-eugenol. 

4.- Tubing polietileno P 60. 

Los selladores se mezclaron en una consf_stencia cremosa de 
sus uso con espatulaci6n consf stente. 

Ffsicas. 

ffs1cas inclutdas en ~ste esttidto fue~on tie! 

trabajo, y.tiempo de en_durecimiento (25~c) intráoral 

las mediciones a 24. horas del tiempo de .endurecimiento, 

-- yÓci d~terminaci6n del pH -del sell¡¡dor al tiempo de mezclarlo .. ':.{;:::;:~:: 

E'·; i:P/._,Caf v~rledades •de .~nine,d~d ;de te~perattit·ade L 1aborator_to< 

'.{i: •' va~l~roii·d~ 4'of~ 5~% •. aún cuanÚ 
' ~,·.·. . ' · .. ·.:'~: > ·:· 
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Se probaron tres especfmenes por material para cada una de 

estas propiedades con las excepciones de endurecimiento para

las cuales se hicieron 5 especímenes más. 

El tiempo de trabajo se definiO al punto en que no se pudiera 

colocar ya el cemento con una punta de gutapercha de tamaño A 

fino. 

El tiempo de endurecimiento se defini6 en el momento en que -

una espátula no provocara ya 1dentaci6n en el cemento con ei

propio peso de la esp5tula. 

Se m1d16 Ja dureza a 24 horas .con un instrumento durometro 

Pacffic Transdüres tipo O de acuerdo a las especificaciones • 

de.ASTM O 2240-64L técnica generalmente usa.da para medfr la~· 

poltmeros como vinilo y caucho. 

El pH no se determfn.!Lpor. medio de 1ma combinaci6n Beckmande;. 

electrodo con e~tado.de un metro Corning pH modelo 10. 

gutaperch«:t 
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Se obtur6 con gutapercha sin cemento com~ control. 

Se usó para evaluar una técnica de penetración de tlnturas no 

similares a la descrita por varios autores. 

Se llenó el conducto con cera excepto en el forámen Apical; -

~uego se dejaron en azul de metileno al 51 por l hora. 

Después de la inmersi6n en la tintur~ se lavaron los dientes

Y se seccionaron perpendicularmente al eje longitudinal en 

secciones· de .75 mm de grosor. las secciones se examinaron en 

un microscopio óptico bajo magniftcacfones bajas en presencia 

de la tintura azul. 

'Compatibilidad Tisular: 

Se colocaron fntraepitelialmente en las mejillas de ratones -

S(?,c.¿fones de 'PE im con agujas hipodérmicas. Se mataron los 

_de 24, 48 y 96.horas y seis meses después de ·· 

tmplan_tación. 

pre;aí·a~on secclones h:t stoJ6g ic~s y 

'L. , . ·- ·.· . . . 

4 categ9rfas para las· me.di.dones <le 
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1= ligera reacción, 2= reacción moderada, 3= reacci~n severa. 

Estas categorfas se basaron en la presencia y la cantidad de

células inflamatorias, formación capilar, actividad fibroplá~ 

tica, y necrosis adyacente al implante. Se hicieron an&lisis 

estadfsticos. 

Se compararon las lecturas, con las lecturas de control, con-

los significados de cada prueha y los niveles de sign1fica

ci6n seleccionados. 

Conclusiones. 

La técnica modificada de implantaci6n de la aguja, fue re~ 

producible. 

;Lá técnica fue adecuada para probar la calidad ele los mat! · 

. endod6rid cos. 

la. var.iac.Hin exacta .de la bfocompatibiHdad .;; 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO 1: SELLADO. 

En los estudios recientes hechos por investigadores competentes, 

podemos ver que son varios los factores que van a determinar el 

sellado ideal de un conducto radicular, ya que intervienen fac

tores como: material de obturaci5n, ticnica de obturación, ana

tomia misma del conducto y la destreza manual del Odontólogo, -

asf como un buen trabajo biomecánico. Analizaremos algunos de

los estudios más sobresalientes de estas investigaciones. 

t14j) NON; Dentro de las sustancias plásticas, el Hydrón tiene una capaci

dad de. sellado deficiente ~.no posee ninguna acción antibacte·-

y col' (1ga1) Evaluaron i~ vitro obturacione!> con Hydrén -

~b1:u~16ri radioactiva de suero de albumina humana marcada 

ele filtración apical. 

evaluados por 
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Younis y Hembree obtuvieron un correcto sellado cuando ocuparon 

conos de gutapercha. 

Los radioautógrafos indican que se obtiene un mejor sellado, 

usando un cono de gutapercha ajustado y sellador; por el contr! 

rio, e1 sellado menos eficaz lo proporciona un cono de plata 

sin sellador. Se concluye que e1 uso del sellador es esencial

para lograr una obturación eficaz del conducto radicular. 

CAPITULO I I: REACCION PQUAE.liAf. ..... 

Se tiene conocimiento de innumerables investigaciones que tra-

tan de demostrar 1as ventajas y desventajas de cada uno de los

materiales de obturación; sobre todo los efectos irritantes de

materiales de obturaci6n radicular sobre los tejidos periaptca· 

uso el polvo de plata con óxido de ·zinc 

deb 1.do a las propiedades bacteri os tát i cas del polvo· 

estudios< realizado~ én<animales sé han de.tectado r.eacci.Q. 

;k¡s\tifl~ma.t~~i~s g~av~s alrededor de Tas partículas en los.t~., 
No:sed~termin6 si 1a lrritaci6n ful! caus.!!. 

plata o e1 eíígenol. 
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Murázabal y Rodyhouse demostraron las propiedades irritantes 

del 6xido de zinc y eugenol sobre los tejidos periapicales. 

Determinaron que el exhudado inflamatorio de leucocitos poli

morfonucleares rodeaba el óxido de 'zinc y eugenol, que persi! 

t1a 10 a 30 días. Más atlelante predominaban los mácrofagos. 

La gutapercha es uno de los materiales usados mis ampliamPnte 

para la obturación de c~nductos. Algunos investigadores han

encontrado que la gutapercha no es Irritante a la pulpa ápi-

cal y tejidos periapica1es. 

Eh cultivos tisulares, la gutapercha mostró poca o ninguna 

citotoxicidad. Se demostr6 que cuando se empuja -

hacia los tejido~ peria~'cales, el eptte~io puede

pr6ltfe¡·ar y crecer alrededor Clel material de exceso, El que 

o no un quiste radicular por la acci6n de la gutape,r 

suJeto a conjeturas. 

CAP.UUIJ) In: 

:. ·.:· I '-~ ... : ., ... , . " ,· ., 
"~' ?\ Es de gr&n ünpdrtanda .1 á l1mp~ eza .del co1id~cto· as f colllo la···~·· 
:~ : .. ·.·. 'trH11ilc1óll de éste~ 

Et•hipoclo.r lto de sodio mostró tener una· actividad sóbre 1 a "'. 
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dentina, dentro del sistema del conducto radicular, condensado, 

separado o en partfculas necr6ticas. Esto es de importancia en 

~reas innaccesibles a los instrumentos, particularmente los 11! 

mados "canales de acceso". 

Las pastas antisiptlcas son aquellas cuya acct5n está basada en 

el poder antiséptico de sus componentes. En la primera coófe-

rencia Internacional de Endodoncia de Philadelfhia se estable--

ció lo siguiente: 

- El uso de pastas reabsorbiles solas esta contraindicado, debi 

do a su reabsorción dentro del conducto radicular. 

conducto vaci6 puede dar cabida a productos t6xicos qoe 

trrigiln los tejidos periapicales. 

Désde el punto de vista de toxicidad, estas pastas pose1rn un 

~t~c~o irritante, debido a la presencia de antfsiptlcos 

en sus fórmulas. A medida que la acción décrece, ·los· 

su normalidad. En el momento actual, .las pa!_ 
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CAPITULO IV: ESTUDIOS REALIZADOS EN CONEJO~. 

Para estos estud1os se usaron conejos de Nueva Zelanda, por ser 

una fuente económica de suero. Estos tambiln tienen el sistema 

de respuesta de células By producirán un alto namero de anti-

cuerpos. 

Estos estudios se realizaron con aceites, los cuales le inyect! 

ron intradermicamente, sobre el dorso de los conejos. Se hici~ 

ron examinaciones microscópicas después de 24 y 48 horas; des-~ 

puls de una semana, 14 dlas y en algunos casos por un mes. Se· 

hizo un record de los sitios de In tnyecci6n para ver la lnfla

m~ci6n, la induración y la necrósis. 

eo~l~rtormente, se seccionaron las·~rea~ y los tejidos se prep! 

raron para ser observados a 1 microscopio a 400. 

de los tejidos que pueden ser desde-

retardan~b ~re~ienen la cbrro~ 

a .un largo plazo siempre van a·· 
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CAPITULO V: ESTUDIOS REALIZADOS EN RATAS. 

Estos estudios fueron llevados a cabo en ratas, en las que se 

implantaron tubos de teflón que contenían AH 26 mezclado en -

fresco e Hydrón en el tejido subcutlineo. Como control se utj_ 

1 izaron de igual tamaño, tubos vacios de tefl ón y varil 1 as s§. 

l idas. 

De este estudio se concluyó, que hubo necrosis e inflamactón

alrededor de los materiales de prueba en todos los periodos -

de observación. De esta manera nos permitlo observar la cla

sificación exacta de biocompatibilidad de los materiales. 

La faTta de reacci~nes tisulares adyacentes al tefl6n, tambiln 

en el extremo de las varillas sólidas, .tndic6 que las reaccio

nes en los tubos de prueba están re1~cionadas con la toxicidad· 

· .. de endo\ióncicos y no con. e'f movi.miento o las. caracterfsticas • 
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