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R E S U M E N 

L a evolución abarca una cantidad de conceptos, 
planteamientos teóricos, conflictos religiosos, dog
mas de fe yhallazgoscienuTicos.se destaca pri¬
mordialmente que los parámetros básicos umver
salmente aceptados de Ja teoría evolutiva son la 
selección natural por medio de la supervivencia 
del más apto y los mecanismos que han permitido 
la permanencia de nuestra especie biológica so
bre el planeta. Los mamíferos, los homínidos, el 
Homo Sapiens y sus dientes no escapan a la in
fluencia de estos fenómenos. 1 

L a antropología se ha encargado de estudiar al 
hombre desde sus orígenes hasta nuestros días a 
través de una sene de herramientas entre las cua
les se destaca la cultura, el lenguaje y la vida so
cial, elementos que nos hacen sclccüvamenle di
ferentes al resto de animales del planeta. De la 
primera surge la antropología dental, rama que 
adquiere carácter propio y estudiad diente pri
mitivo desde aquellas placas de origen dérmico 
de algunos cordados del período Ordovícico (hace 

460 millones de afios): hasta la evolución de los 
dientes del hombre moderno, los cuales simplifi
can su morfología a razón del medio ambiente, 
hábitos y tipo de dieta.1 En la organización de La 
dentición humana se observan procesos de adap
tación y especial i zación^ Una tendencia caracte
rística en la evolución de los dientes, documenta
da por fósiles homínidos, certifica una involución 
de ésta, evidenciada en la pérdida de terceros 
molares, incisivos laterales superiores y en menor 
grado segundos premolares inferiores,4 

Son estos estudios los que permiten determinarla 
morfología dental y clasificarla de acuerdo a la 
variabilidad y a la presencia/ausencia; rasgos 
morfológicos y odontométricos que determinan el 
sexo, la edad y la filiación racial y ancestral entre 
otros, de cualquier ser humano, primitivo o ac
tual. Esto permitió, tal como se aprecia en esta 
revisión, que la antropología dental se constituye
ra en una valiosa herramienta para fines forenses, 
permitiéndole a la odontología forense erigirse en 
un importante papel dentro del ámbito social, cu 1-
tural y científico del mundo contemporáneo. f 

En este articulo se hace una revisión bibliográfica 
sóbrela antropología dental como una ciencia que 
amalgama la antropología física y la odontología 
para fines forenses. 

1 Estudiante de último año de Odontología. Universidad del Valle. 
! Estudiante de último aña de Odontología. Universidad del Valle. 
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INTRODUCCIÓN 

El género humano es un recién llegado a la tierra. 
No llevamos mucho tiempo aquí (4004 a. C. para 
ser exactos)* en comparación con la larga existen
cia del planeta, pero sí más del que se suele pensar. 
Y periódicamente los científicos siguen encontran
do nuevos fósiles (huesos y dientes} en donde se 
obtienen mediciones cada vez más antiguas.' 

Desde tiempos inmemorables, la evolución de los 
hombres se ha basado en la materia: un mejor 
cerebro, unas mejores manos, unos dientes ade
cuados para su dieta. Gracias a su inteligencia y a 
la ciencia, el hombre a conseguido dejar de de
pender de su medio ambiente y adaptare! medro 
ambiente a sus necesidades.0 La evolución es un 
proceso continuo producto de la incesante inte
racción de fuerzas intrínsecas (Genética] y exlrín-
secas (medio ambiente, dieta, estilos de vida) que 
han determinado los diversos caminos que tomó 
la vida para diferenciar cada una de las especies 
incluido el hombre.s 

Es preciso tener en cuenta que el proceso evolu
tivo es uno de los mecanismos genéticos que con
trola la forma de los dientes puesto que los cam
bios morfológicos ocurren con el paso del tiem
po, aunque en el caso de los primates este proce
so es muy conservador, tal como lo manifestaron 
Krausen 1963 y Buettnery Janoschen 1967J 

Surge entonces la antropología como forma de 
conocimiento coherente del comportamiento hu
mano consecuente con las transformaciones del 
medio ambiente en que se desenvuelve. Desde sus 
inicios se caracteriza por ser el estudio del hom
bre por el hombre, con una conducta que le es 
propia: la cultura, una forma de comunicación: el 
lenguaje y una forma de vida: la social, rctroah-
mentándosc en el pasado y permitiendo su pro
yección hacia el futuro. 

Con esto, ha logrado demostrar que todos los 
hombres son igualmente modernos y representa
tivos de su especie (se demuestra sobre el hecho 
que las sociedades llamadas primitivas o elemen
tales son el producto de hombres como nosotros: 

somos los mismos Homo Sapiens sapiens desde 
hace 40.000 años). De esta manera, la antropo
logía como ciencia se encarga de escudriñar el 
pasado del hombre para determinar "como éra
mos de monos1', cuando habitábamos en los ár
boles.9 

ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

Laantropologíacomocienciasefundamentaasí 
misma con los conceptos básicos de parentesco 
y cultura estudiando al hombre y sus variedades 
raciales y culturales. El término antropología 
proviene de las voces griegas anthropos (hom
bre) y logia (estudio o ciencia), por tanto es fre
cuente que como resultado de sus raíces etimoló
gicas, la antropología se defina como la ciencia 
del hombre. Su acta de nacimiento puede fijarse 
con la publicación del libro de Lewis Henry Mor
gan, «Systems ofthe Human Family», en 1S66 
o si se desea con la obra de sirEdwardB.Taylor 
«Primitive Culture» en 1871 y específicamente 
se basa en los descubrimientos de Darwin 0848), 
los interrogantes planteados por Boucher de Per
inés (1844) con sus hachas talladas, el concepto 
del Animismo y de la cultura por Edward B. Tylor 
(1881) y la expansión geográfica del occidente 
(proceso que finalizó con la repartición de Africa 
en la Conferencia de 1900 en Berlín). 7 

Para abordar su complejo motivo de estudio, la 
metodología que la antropología emplea opta por 
tres caminos que se encargan de estudios especí
ficos; el primero está referido al aspecto físico del 
hombre y asu historia biológica: el estudio evolu
tivo de la especie, sus características y variabili
dad (primatología y antropología física). Con los 
diferentes hallazgos que se han encontrado en ex
cavaciones en todo el globo terráqueo, la antro
pología física se ha encargado de establecer el 
origen del hombre a partir de los restos óseos que 
han burlado el paso del tiempo, de tal forma que 
existen restos de hace 5 millones de años con los 
cuales los investigadores han establecido desde la 
forma de caminar hasta la simulación de un parto 
de los primeros homínidos. 7 
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El segundo, es el estudio de los Testos cu llura les 
del pasado.cn franca simbiosis al anterior (ya que 
monumentos y objetos se encuentran directamente 
asociados a sus autores como resultado de sus 
procesos intelectuales). Estos hallazgos se consti
tuyen en la herramienta asociada que le da cate
goría de humano al antepasado biológico (arqueo-
íogíayprehistoria).1 

Y por último los estudios de los grupos humanos 
actuales, entre Los cuales se incluyen aquellos que 
han sido observ ados en un pasado reciente (et
nografía, etrnología o antropología social ).T 

En la acnialidad, estas especialidades se enfrentan 
no sólo a la gran cantidad de conocimientos que 
van surgiendomerceddelos avances tecnológicos 
(adelantos en genética, nuevas técnicas para con
servación y análisis de restos óseos fosüízadosX sino 
también a las confrontaciones sociales (discrimina
ciones basadas en la variabilidad) en que se ve en
vuelta la humanidad. Por ello, adiferencia de otras 
ciencias y aunque se comprendió que lo importante 
estaba en la diferencia de culturas como opciones 
humanas posibles e igualmente significativas entre 
lo primitivo y lo moderno, la antropología constru
ye con mucha dificultad su Corpus Conceptual 
pese a que sigue teñida por su pasado romántico 
de viajeros descubridores, de campanas exóticas y 
enigmáticas, de encuentros extraordinarios y de 
construcciones de teorías universales. 

En los siguientes párrafos se podrá apreciar cómo 
las ciencias forenses se van nutriendo de la odon
tología y de la antropología física, en un proceso 
continuo que va conformando a la antropología 
dental en una herramienta aplicable a las investi
gaciones y procedimientos forenses. 

ANTROPOLOGÍA F O R E N S E 

Con los avances técnicos y científicos la investi
gación y el estudio de los restos óseos fósil izados 
se hicieron más precisos, surgiendo numerosos 
procedimientos para analizar y conservar los ha
llazgos durante las excavaciones. Ante la exacti
tud de los resultados, estas mediciones y técnicas 
no sólo se emplearon en el análisis de huesos fósi

les sino también en el de restos óseos recientes, 
con lo que la medicina Legal da un paso adelante 
en la identificación de cadáveres, surgiendo de esta 
forma La antropología forense. 

En sus «Essenüals of Forensic Amhropology» 
T. Dale Stewan 11979» definió la antropología 
forense como la rama de la antropología física que 
con fines forenses trata la identificación de restos 
más o menos esqueletizados, humanos o de posi
ble pertenencia humana. En el folleto explicativo 
ae las funciones y procedimientos de la American 
Board of Forensic Anthropology (ABFA) de 
198 L se le considera como «el estudio y práctica 
de laaplicacióndelos métodos de la antropolo
gía física en los procesos legales*',10 

En sentido mas amplio, Mehmet Yasar Iscan la 
define como el peritaje forense sobre restos óseos 
humanos y su enlomo, incluyendo no sólo el pro
ceso de identificación i sexo, edad, filiación racial, 
talla, proporciones corporales, rasgos individua
les) sino también la determinación de las causas y 
circunstancias de muerte, equivalente a la recons
trucción de la biografía biológica antemorten (os-
teobiografía según Clyde CollinsSnowl del indi
viduo con el propósito de establecer como era el 
modo de vida de la víctima antes de su muerte, 
sus enfermedades y hábitos profesionales,10 

L a investigación dentro de las ciencias forenses 
se acentuó a la misma velocidad con que el arte 
de conflagración cobraba mas víctimas y las de
jaba menos reconocibles; los bombardeos, incen
dios, explosiones entre otros, dejaban mutilados 
y despedazados los cuerpos de soldados y civiles 
durante las cruentas guerras del siglo X X . Suma
do a esto, el hombre con la modernidad y la tec
nología sufie nuevas maneras de muerte ( acciden
tes aéreos, automovilísticos, industriales- etc.) y la 
connotación violenta que tomó el ejercicio de la 
política, sobre todo en Latinoamérica, ocasionó 
que durante las dictaduras militares se practicara 
ladesaparición forzada, el uso de fosas comunes 
(en donde se enterraban varios individuos en un 
mismo foso o la inhumación por partes de la vícti
ma para dificultar el reconocimiento), la crema-
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ción de los cuerpos sin vida y la eliminación de las 
huellas dactilares y destrucción de los dientes se 
convinieron en algunos de los obstáculos que le 
toca sortear ala antropología y alas ciencias fo
renses. 

En América Latina, debido a la situación econó
mica y social, a la práctica generalizada de la des
aparición forzada, las masacres de grupos sub
versivos y ataques terroristas, entre otros, los an
tropólogos forenses no se pueden limitar solamen
te a la exhumación e identificación de restos óseos. 
El investigador debe estar enterado de la situa
ción de los derechos humanos en cada país para 
poder captar el comportamiento de los victima
rios y SUS sistemas de desaparición y destrucción, 
además de los procesos jurídicos a seguir tanto 
en la labor de exhumación como en la presenta
ción de los testimonios ante entidades oficiales (fis
calía, procuradoría, defensoría, consejería presi
dencial), ONGs y entidades internacionales (Am-
nistry International, Comité of Cientiñc Frecdom 
and Rcsponsability). En consecuencia el compo
nente b io lóg ico ( ident i f icación) debe estar 
acompañado de los aspectos históricos, sociales 
y jurídicos de cada país. 

Pese a las condiciones extremasen que eran en
contrados los cuerpos, no pasó mucho tiempo para 
que los investigadores se dieran cuenta que los 
órganos que mejor se conservaban, aún en las 
condiciones más adversas de muerte, eran los 
dientes (vale la pena anotar que en la mayoría de 
hallazgos de los antepasados del hombre se han 
encontrado los dientes en inmejorables condicio
nes en fragmentos de maxilares preservados). Se 
deduce fácilmente que si los dientes son las es
tructuras más resistentes del organismo (el esmal
te es el tejido más duro del cuerpo humano debi
do a su alto contenido en sales minerales como la 
apatita ocupando el grado 7.5 en la escala de 
M o h s ) ' 1 1 - 1 ' y se preservan en situaciones extre
mas (pueden soportar temperaturas hasta BOO C 
momento justo en que la estructura dental se car
boniza s~- 1 3 y se produce el estallido radicular 
constituyen entonces el medio preciso pata reco

nocer a los individuos cuya muerte dificulta distin
guirlos mediante los otros procesos, con ello la 
carta dental adquiere validez legal y se torna fun
damenta] para darle origen a lo que hoy se cono
ce como odontología forense. 

ODONTOLOGÍA F O R E N S E 

La odontología forense o en sentido más amplio, 
la odontoestomatología forense, se define como 
el peritaje forense que hace el Odontólogo toman
do como base las evidencias que puede ofrecer el 
sistema estomatognático. En la literatura especia
lizada se pueden encontrar varias definiciones: 
Penderson la define como i a rama de la odonto
logía que trata sobre el manejo y el examen ade
cuado de la evidencia dental y de la valoración y 
presentación adecuada de los hallazgos dentales 
de interés para la jusücia; Aprile la define como la 
rama de la medicina legal que trata sobre la apli
cación de los conocimientos odontológicos al ser
vicio de la jusücia; Juventino Montiel Souza (1994) 
la define como el estudio de las características de 
ias piezas y arreglos dentales, a efecto de hacer 
comparaciones de historias clínicas testigos y es
tablecer la identidad de las personas y restos hu
manos.11, 1 5 

Históricamente el interés por la variación de los 
dientes se remonta a la edad antigua, cuando Aris
tóteles mencionaba el supuesto mayor número de 
dientes en la mujer con relación al hombre.' - He-
ródoto resaltaba el inusual tamaño dental de un 
so ldado .Tác i t o en sus "Anales " describe como 
Agripina reconoce el cadáver desfigurado de Lo-
llia Paulina por un incisivo fracturado111*, Carlos 
el Temerario fue reconocido en el campo de ba
talla por la ausencia de varios dientes superiores' -. 
Paúl Reveré reconoció al Dr. Joseph Warrcnpor 
un puente de plata y colmillo de hipopótamo que 
le había confeccionado anteriormente 1El cadá
ver de Napoleón IV, fue reconocido por su Odon
tólogo 1 2 . Los restos de José Marti fueron identifi
cados por su Odontólogo a través de la ausencia 
de un incisivo superior derecho.12 Los Cadáveres 
incinerados de Adolfo Hitler y su Esposa Eva 

32 Revista Estomatología 



Braun fueron reconocidos a través de las investi
gaciones de peritos Rusos mediante laindagato-
ria a su Odontólogo Hugo Johannes Blaschke, la 
Auxil iar de este la Srta. Kate Heusermann y el 
Laboratorista Dental Fritz Eehmann los cuales re
conocieron los tratamientos y las prótesis denta
les que realizaron. , 3 , 1 5 

Se pone en manifiesto, que de la antropología fo
rense y con la notable influencia de los conceptos 
y métodos de estudio de la antropología dental, 
se establece la odontología forense, la cual adop
ta como padre a Oscar Amoedoj quien en 1898 
publicó el primer libro sobre odontología forense 
"L Art Dentaire en Médecine Légale". Del mis
mo modo, este Odontólogo Cubano realizó la 
primera identificación odontológica de un desas
tre de masa ocurrido en París donde murieron 126 
personas, presentando el informe "Función de tos 
Denlisias en la Identificación de las Víctimas 
de la Catástrofe del Bazar de Caridad"(1897), 
en donde concluye la necesidad de establecer un 
sistema internacional de trazo uniforme de diagra
mas de la dentición y una sola nomenclatura.J2 

Desde entonces la odontología forense y la odon
tología legal (que surge al relacionar la odontolo
gía con el derecho l ?) atinan esfuerzos para esta
blecer "el arte de hacer hablar a los muertos".1 6 

Ante ello, la odontología forense emplead saber 
por medio de 3 herramientas en las que se basa 
para analizar todo el peritaje, tales son, las fuen
tes directas (observación y experimentación), las 
fuentes indirectas (literatura universal y metodo
logías! y las normas legales (legislación, forma
ción profesional, historia clínica, carta dental).1 7 

La odontología forense, acondiciona la antropo
logía dental y la amalgama con las ciencias foren
ses dándole la oportunidad a los individuos de ser 
reconocidos por sus dientes. La práctica forense, 
se basa en las investigaciones que la antropología 
ha realizado, por tanto la odontología forense 
emplea los resultados que surgieron de lasinves-
ügaciones de la antropología dental Con tal con
dición. Antropólogos Dentales y Odontólogos 

Forenses trabajan en laidentificación (sexo, raza, 
filiación, rasgos individuales) de individuos que han 
fallecido, a través de lo que revelan los rasgos 
odontoscópicosy odontométrieos. 

En la actualidad, el Odontólogo Forense es reco
nocido mundialmenteporsu colaboración en el 
campo de las lesiones personales, identificación 
dental ante y postmorten, identificación y clasifi
cación de las huellas de mordida por las arcadas 
dentales humanas y por el estudio de restos hu
manos para reconocimiento de la edad y el sexo.' : 

ANTROPOLOGÍA D E N T A L 

La antropología dental trata del estudio déla va
riación morfológica y métrica de la dentición de 
las poblaciones humanas en el tiempo y en el es
pacio, y su relación con los procesos de adapta
ción y los cambios en la alimentación que condu
jeron a la evolución del sistema dental y del hom
bre. Es una rama interdisciplinaria de la antropo
logía, biología, odontología, paleontología y pa-
leopatología que aporta una importante cantidad 
de marcadores en la taxonomía de la especie hu
mana y en la identificación con fines forenses, in
troduciendo información sobre la edad, sexo, 
patrón racial, variación individual y hábitos alimen
ticios de las poblaciones humanas (el estudio de 
fitolitos en cálculo dental y el análisis de las huellas 
de desgaste del esmalte dejadas por los alimen
tos, han pemiitido contribuir a la reconstrucción 
de la paleodieta de las poblaciones prehistóri
cas).1 7 

Las primeras investigaciones en este campo se 
remontan a Flowerf l 855) quién en su obra "On 
ihe Size of the Teeth as a Carácter of Race" 
clasifica las razas humanas de acuerdo al tamaño 
de los dientes; a Owen (1843} el cual formuló la 
"Ley de Inversión", posteriormente modificada por 
Vlagirot (1869), la cual anota que los molares re
ducen sus dimensiones desde el primero hacia el 
tercero; aDarwin{1859) quien citó que los mola
res tienden a ser rudimentarios en las razas mo
dernas más civil izadas; y a Amoedo( 1898) quien 
toma medidas de los incisivos centrales y laterales 
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para determinar diferencias en el tamaño de los 
dientes de hombres y mujeres. 

Hay que leneren cuenta que las formas dentales 
reflejan solamente una parte del genotipo de una 
población, sin embargo el fen, en este caso el ras
go discreto (rasgo morfológico que puede apare
cer dentro de las características de clase, t ipoy 
grupo de un diente manifestándose dentro de la 
dicotomía presencia/ausencia) expresa la espe
cificidad genética de ella, ya que la presencia de 
un fen determina el genotipo. Ih teniendo en cuenta 
que se encuentran sujetos al control genético de 
la herencia, como lo concluyen los estudios de 
Butler(l978, l982);Sinnot,Duny Robzihansky 
(1961); Kraus (1963); Dahlbcrg (1971); Portin 
yAlvesalo(l974);Brace(l98Ü)yHarperyl_aug-
hlin (1982) y susceptibles de ser afectados en 
mayor o menor grado por el medio ambiente.1 

En consecuencia se puede afumar que la antropo
logía dental hace de la morfología comparada su 
base metodológica con La cual analiza la morfología 
dental individual, intergrupal e intragrupal. La mor
fología comparada trata de la anatomía y su signifi
cado, resallando similitudes y diferencias que po
nen en relieve aspectos funcionales y evolutivos que 
subyacen a la estructura de cualquier organismo. 
Por ello se afirma que la morfología, como pocas 
ciencias modernas, contempla la unidad natural de 
la estructura (forma y función) y la evolución (adap
tación y selección natural), propoteionando un aná
lisis hollstico de cada estructura, en este caso los 
dientes. Henke (1998) manifestó que lacompren-
sión de la historia de los grupos humanos usando el 
análisis de la morfología dental se basa en los pa
trones de relación fllogenética.1" La morfología en
tonces permite comparar rasgos y establecer dife
rencias entre especies.20 

El establecimiento de la antropología dental ha sido 
acertado, en el último decenio desarrolló nuevos 
métodos y técnicas de análisis y ha abarcado nue
vas poblaciones, antiguas y modernas, en el estu
dio de la variación mortómétrica dental. Igualmente 
ha abordado la problemática de las principales 
tendencias evolutivas en el desarrollo de algunas 

enfermedades como la caries, la enfermedad pe-
nodontal, los abscesos, los defectos del esmalte y 
los factores causantes del estrés. 

A través del estudio de los dientes dentro de una 
perspectiva clínica y científica innovadora preten
de, dentro de sus objetivos más generales, 1, es
tablecer el estudio y control de las variables gené
ticas de los dientescomo su tamaño, morfología y 
número, 2. deierminarel tipo de dieta de los ante
pasados más antiguos del hombre actual median
te un análisis microscópico, 3. evidenciar que la 
cultura, reflejo de la sociedad y del hombre mis
mo, ha influenciado las modificaciones de los dien
tes, 4. generar sistemas de clasificación basados 
en la anatomía comparada para suscitar relacio
nes biológicas, y 5. demostrar que los dientes pre
sentan dimorfismo sexual y racial en individuos 
humanos.11 

Los aportes no sólo han sido útiles para recono
cer y evidenciar a nuestros antepasados; también 
se ha convenido en piedra angular para el análisis 
e identificación de restos óseos humanos mis re
cientes trabajando de la mano con la antropología 
forense. 

De acuerdo a A. Zoubov (1997) las principales 
peculiaridades del creciente desarrollo de la antro
pología dental en el ámbito mundial son la alta he-
redabilidad de los rasgos dentales como se ha apre
ciado en el estudio de gemelos; la posibilidad de 
establecer clasificaciones precisas, claras y com
prensibles; la ausencia de correlación significativa 
entre los rasgos discriminadores; la posibilidad de 
comparar directamente los materiales contempo
ráneos con los modernos; su estabilidad en el tiem
po y el relativo buen estado de conservación del 
material dental en comparación con el óseo. A es
tas características habría que añadirle la alta resis
tencia a la acción tafonómica (resistencia al paso 
del tiempo y al medio ambiente), a las altas tempe
raturas y a la acción de ácidos del tejido dental lo 
que facilita la identificación de restos óseos de des
aparecidos en la práctica forense. Además, por el 
grado de precisión que ofrece la carta dental, en 
virtud de la elevada combinación que observ an las 
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cinco caras de Las 32 piezas dentales y la diversi
dad de materiales y tratamientos utilizados, esta es 
base de la odontología forense. Quizás la posibili
dad de su aplicación forense es loque ha impulsa
do los recientes estudios püblacionales contempo
ráneos, como una necesidad de responder a la ac
ción de la delincuencia común y organizada.15 

En realidad la morfología de los dientes brinda 
notable información de la raza, sexo y caracterís
ticas generales de cada individuo, partiendo del 
hecho que no existen dos individuos con morfolo
gía dental idéntica. Cuando histoembriológicamen-
te el diente se forma, el fenotipo queda plasmado 
y su configuración no cambiará por acción pro
pia: cúspides, crestas, puentes, fosas, surcos y f i 
suras formados por esmalte no modificarán su 
posición y no estarán sujetos a procesos de re-
modelación como sucede con el hueso tal como 
lo manifestó Dahlberg en 197 L 1 Mayhall (2X100) 
define entonces, a la morfología dental como el 
estudio de la forma y estructura de los dientes.21 

Lógicamente al Odontólogo Forense se le pre
sentan ciertos obstáculos que impiden una correcta 
aplicación de la metodología como son los cam
bios de la morfología de los dientes por procesos 
culturales (utilizar el diente como herramienta, dieta, 
tallado de dientes con fines bélicos o religiosos!, 
Patológicos (caries, hipoplasia del esmalte, age
nesias, malfonnaciones de forma, bruxismo), trau-
matológicos (fracturas de las superficies corona
les de los dientes, desgaste por abrasión, atrición 
y afrucción) y causados por la práctica odontoló
gica (iatrogenia, sobretratamiento, extracciones, 
restauraciones, rehabilitaciones),'110 

Debido a ello se comenzaron a realizar estudios 
en este campo; los Antropólogos Físicos ameri
canos, se caracterizaron por tener encuérna las 
ciencias sociales y enfatizaron. en la paire biológi
ca, en el estudio de tejidos duros (huesos y dien
tes) y en procedimientos de excavación: mientras 
que los Antropólogos de Europa y Asia se enfo
caron en la biología humana y en los métodos 
cuantitativos, y como la mayoría de los investiga
dores son del viejo continente no es raro encon

trar Cirujanos (Paul Broca), Patólogos (Rudolf 
Virchow), Naturalistas (A. P, Bogdamon), Bio-
metristas (Karl Pearson) entre los fundadores de 
las escuelas más destacadas.15 

Estas tendencias académicas, la estructuración de 
la ciencia antropológica y las condiciones sociales 
de cada región del planeta, han hecho que los 
Antropólogos Físicos se interesen cada vez más 
en problemas forenses de los casos de delincuen
cia común, accidentes aéreos, atentados terroris
tas, etc. 

Por tal razón los trabajos de Antropólogos ale
manes (R. P Helmer, I . Scrrwidetsky, R, Knuss-
man, H . Hunger, D . Leopold), húngaros ( I . G. 
Fasekas, F. Kosa, K . Csete). ingleses (A . 
Boddington, A. N . Gallard, R. C , Garland. R. C 
Janaway, R. Neave), rusos (V. Alexeev, G. Le-
bedinskaya, A . Zoubov) japoneses (S. Seta,M. 
Yohino), y otros especialistas, contribuyeron en 
forma decisiva ala fundamentación científica de la 
antropología dental y la Odontología forense con 
aportes valiosos en las áreas de la reconstrucción 
facial forense, nutrición, ecología y ciencia foren
se en general.10 De igual fórmala antropología bio
lógica contribuyó con las investigaciones de AJtet 
al (1998), Brothwell (1963), Butler y Joysey 
(1978). Hillson (1986,1996), Kuertén (1982), 
Lukacs (1998), Mayhall y Heikkinen (1999), 
MoggiyCecchi(1995),Pedersen et al (1967), 
Radlanski y Renz (1995) y Woelfel y Sheid (1997) 
entre muchos otros."1 

A pesar de lodo, uno de los problemas a los que 
la antropología dental se vio enfrentada fue la uti¬
lización de diferentes métodos para obtener los 
datos, impidiendo la comparación entre una raza 
y otra, siendo realizadas estas investigaciones por 
japoneses como Hanihara (1969), rusos como 
Zoubov y Jaldeeva (1989.1993,1997) y norte
americanos como Turner (1984). Consecuente, 
el antropólogo ruso A. A. Zoubov (1997) mani
fiesta que desafortunadamente en América, a pe
sar que los datos sobre la morfología dental en 
esta región son numerosos, no se pueden consi
derar suficientes, y a veces son incomparables con 
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los materiales europeos y asiáticos de otros in
vestigadores a causa de tas diferencias en iré los 
programas y métodos de determinación de los 
caracteres (en lo referente a America, los espe
cialistas se han interesado sob/e todo en el com
plejo dental indígena, siendo igualmente insuficien
tes y metodológicamente incomparables).19 

Esto ha motivado a que durante el ultimo decenio 
la Anuopología dental haya avanzado considera
blemente en el desarrollo de nuevos métodos y 
técnicas de análisis, y haya abarcado nuevas po
blaciones antiguas y modernas en el estudio de la 
variación morfométricadental.'7 

En Colombia, en 1989 sale a la luz el Cuaderno 
de Antropología No. 19 del Departamento de 
Antropología de La Universidad Nacional de Co¬
lombia, con el título de "Introducción a la Antro
pología Dental." Fue la primera publicación es
pecializada en este campo, y tenía como objetivo 
llamarla atención de Antropólogos y Odontólo
gos sobre el potencial informativo del sistema den
tal en la dilucidación de interrogantes alrededor 
de la variación morfológica de los dientes en las 
poblaciones humanas, especialmente de las co
munidades indígenas del país. 1 8 2 1 

Este tettosc basa pnmordialmente en el desarro-
llode la antropología dental adelantada por los 
Antropólogos ruso* del Instituto de Etnología y 
Antropología de la Academia de Ciencias de Ru
sia (A. Zoubov, N. Jaldeeva y otros) en una serie 
de textos fundamentales, y por otro lado, en Los 
avances de Los norteamericanos concernientes a 
los resultados sobre el estudio de los orígenes y 
diversidad del hombre americano, particularmen
te del profesor Christy G. Tumer de la Arizona 
State Universiiy(ASU). 1' 

Es por ello que en varias Facultades de odontolo
gía del país (inicialmente de la Universidad Na
cional y de la Pontificia Universidad Javeriana) 
surgió un gran interés por esta temática tanto en 
docentes como estudiantes, conduciendo a la aper
tura de una serie de seminarios en el ámbito de 
postgrado - especialmente de ortodoncta - en 

ambas universidades, y a la conformación de una 
serie de proyectos de investigación inrerdiscipli-
narioscomoelde "Bioantropologia de tos Res
tos Óseos de Soacha" de J. V. Rodríguez í 1987¬
1990), "Morbilidad Oral en Comunidades Pre-
hispánicasde Colombia " de Polancoet al. (1990, 
1991, 1992, 1994), "Caracterización Cefaío-
métrica y Dental de un Grupo de Mestizos 
Colombianos" de Herrera y Osomo (1994>. 
"Variación dei Grosor del Tejido Blando " de 
Guerrero y Rincón (1995), "Variación de los 
Rasgos Dentales en S Grupos Indígenas ' de 
León y Riaño( l997) y "Bioaniropologia de la 
población Prehispánica del Altiplano Oriental 
de Colombia"{1991-\999V* De igual forma se 
destacad trabajo en poblaciones prehispánicas 
que realiza el Grupo de Investigaciones ANTRO-
POS del Departamento de Antropología de la 
Universidad del Cauca bajo la dirección del An
tropólogo Carlos David Rodríguez. En la actuali
dad en la Escuela de Odontología de la Universi
dad del Valle, un grupo de Estudiantes de Pregra¬
do. asesorados por el Antropólogo José Vicente 
Rodríguez se encuentran realizando una investi
gación sobre la variabilidad y pre valencia de ras
gos dentales coronales en jóvenes escolares.1 

En 1997 por primera vez en la historia de los 
Congresos de antropología en Colombia, en su 
versión No. VIH en el marco del Simposio "De lo 
piehispánico a ¡o Forense: Avances de la An
tropología Biológica en Colombia " se dedicó 
una Mesa a la antropología dental en torno a la 
Conferencia del profesor Alexandr A. Zoubov ti
tulada "La Antropología Dental y la Práctica 
Forense quien previamente había dictado un 
seminario-taller para docentese investigadores, 
bajoel auspicio deColciencias y la Universidad 
Nacional.3 

Como resultado del Cuaderno de Antropología 
y del Taller dictado por el Dr Zoubov se tomó 
conciencia de la necesidad de ahondaren la in
vestigación básica para alimentar los nuevos da
tos dentales de Los distintos grupos étnicos del 
país. 
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Con esto, la antropología dental se va abriendo 
camino en al ámbito forense dadas la seriedad de 
la investigación y lo objetivo de los resultados, 
constituyéndose en una herramienta indiscutible 
que cada vez gana más terreno dentro de las cien
cias forenses. 

L A A N T R O P O L O G Í A D E N T A L E N L A 
PRÁCTICA F O R E N S E 

Cabe subrayar que entre ia antropología dental y 
las ciencias forenses hay una diferencia esencial 
en cuanto a las finalidades de investigación y el 
enfoque de los dalos obtenidos. En la práctica 
forense son importantes todos los detalles indivi
duales, incluyendo los no hereditarios, como los 
casos patológicos, las lesiones causadas por el 
tratamiento médico, los dientes obturados, las for
mas específicas de desgaste dental. A I antropólo
go que se dedica al estudio de las poblaciones 
modernas y prehistóricas, le interesan los datos 
estadísticos sobre la distribución de las frecuen
cias de los caracteres hereditarios y sus variacio
nes normales, que sirven de marcadores ¡ntergru-
pales estandarizados en el análisis comparativo, 
con el fin de restablecer la biografía biológica de 
las poblaciones, es decir la historia de su origen, 
fonnación, contactos y migraciones.13 

Resulta acerado afirmar que la antropología den
tal con su material morfológico y su experiencia 
puede hacer unsensible aporte alas ciencias fo
renses, lo que está basado en el alto grado de 
variabilidad intergrupal de los caracteres morfo
lógicos dentales. lHEn total son mas de 100 rasgos 
epigenéticos que han sido reconocidos, de los 
cuales, según Scott y Turner (1997) un número 
cercano a 60 han sido definidos, estandarizados y 
destinados al análisis antropológico, los cuates 
permiten caracterizar poblaciones de acuerdo a 
sus diferencias y afinidades biológicas y se utilizan 
con el fin de establecer el grado de afinidad entre 
las poblaciones humanasen el análisis bioantro-
pológico comparativo.10 

Dentro de los rasgos morfológicos dentales que 
umversalmente mas se observan por su gran va

riabilidad y prevale neta se encuentran ios incisi
vos en pala, la cúspide de Carabellí.el hipocono, 
la cresta distal del trigónido. el protostílido. el plie
gue acodado, la cúspide seis y la cúspide siete o 
T A M l - l incluidos todos ellos en las investigacio
nes de Dahlberg (1951, 1956, 1978), Lasker y 
Lee (1957)'2, Haníhara (1961, 1968, 1992)» 
Turne r (197ó , 1979, 1983, 1984, 1987, 19S9, 
1990)-, Herreray Osomo (1994) 2 6, León y Ria^ 
ño( l997)-Mvlanabe( l997) ,Gr i f f in( l993) ,Ro-
driguez y Gavilanes (2002) 1 9, Moreno, Moreno, 
Díaz y Bustos (2002) s entre otros; por lo cual se 
permite realizar análisis de morfología comparada 
con otros grupos poblacionales y establecer pa
rámetros de objetividad con aniculos clásicos de 
antropolog ia dental. 

A finales de los años 40, A. Dhalberg desarrolló 
una técnica para la observación de la morfología 
dental, estableciendo grados estándares de medi
ción de varios caracteres, los cuales fueron dis
puestos en unas placas modelo que se distribuye
ron entre los trabajadores de campo (algunos es
tándares presentados en las series de Dhalberg 
incluyen gradación de los incisivos en pala, doble 
pala, hipocono, cúspide de Carabelli y protostíli
do).1* 

Inspirados en Dhalberg, los investigadores del 
Laboratorio de antropología dental de la Univer
sidad del Estado de Anzona encabezados por 
Christy C Tumer, trabajaron en el desarrollo de 
estándares para la observación de las variantes 
en la morfología dental de La dentición permanen
te; el resultado de estos trabajos fueron las placas 
del Sistema Dental Antropológico de la Universi
dad Estatal de Arizona- ASU- 2* 

Los objetivos de Dhalberg y ASU, permiten la 
observación más allá de la dicotomía presencia i 
ausencia y al mismo tiempo promueven la rcpli-
cabilidad entre observadores, para que finalmen
te aporten placas que proporcionen una repre
sentación física de la expresión mínima y máxima 
de un rasgo y varios grados de expresión entre 
estos dos puntos de referencia.13 
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Los criterios utilizados de acuerdo a la variación 
de los rasgos morfológicos dentales en el sistema 
ASU indican 1. que estos son libres de influencia 
sexual y no tiene cambios con la edad haciendo 
posible que cada individuo sea seleccionado para 
la maximización de la muestra; 2. que todos los 
estudios existentes indican que los rasgos poseen 
un componente genético alto si se tiene en cuenta 
su prevalencia y su expresión: 3. que todos los 
rasgos son relativamente independientes; 4. que 
numerosos estudios muestran que los rasgos se 
conservan con la evolución y son comparables con 
los análisis genéticos y los análisis de sangre para 
definir las relaciones y afinidades entre grupos, y a 
que estos se preservan muy bien, haciéndolos de 
gran valor para la investigación de la prehistoria 
puesto que permiten realizar comparaciones en
tre poblaciones ancestrales y actuales (es menes
ter comentar que estas observaciones han sido 
ampliamente discutidas en los diferentes simpo
sios internacionales de antropología dental y han 
sido reconocidas por la Sociedad para el Estudio 
de la Biología Humana),1 3 

Dentro de las aplicaciones que tiene la antropolo
gía dental en la odontología forense se destacan la 
determinación de la raza, la edad y el sexo entre 
otros. Además los dientes de ambas arcadas brin
dan una importante información sobre el patrón 
de ancestros, lateralídad, hábitos alimenticios, 
deficiencias durante el desarrollo de los niños, as
pectos genéticos e histomorfométricos. Su mor
fología, dimensiones métricas, el patrón de des
gaste, los tratamientos dentales y la cavidad pul
par que es una cámara de conservación de mate
rial genético, apoyan las ciencias forenses con una 
importantísima balería de datos que contribuyen 
a la individualización de personas desaparecidas.1' 

De esta forma, Gustafson (1966) 1 7 sugiere la po
sibilidad de esclarecer la ascendencia racial o el 
patrón de ancestros de una persona basándose 
en características propias de algunos rasgos mor
fológicos dentales que utilizados en cierta1; com
binaciones que muestran frecuencias muy diferen
tes en diversas poblaciones del mundo en donde 

la exactitud del diagnóstico depende del número 
de criterios y del valor diferenciador de estos últi
mos (en algunos casos tal diferencia alcanza hasta 
un SO - 90%). La información comparativa en el 
mundo se puede hallar en la literatura especializa
da como se mencionó anteriormente.15 

Los diámetros de la corona cuando se cuenta con 
datos poblad onales, disponen de un alto valor 
discriminatorio en la estimación del sexo, la] como 
lo determinaron Gran y Cois. (1964) y Krogman 
e Iscan (1986).'- Para ello se recomienda usar 
patrones métricos, especialmente de los caninos 
interiores puesto que son los dientes más dimórfi-
cos (5%) y los que menos se ven afectados por 
desgaste, procesos cariogúnicos,1* traumatismos 
y enfermedades periodontales como lo concluyó 
Nageshkumar y Cois, en 1989.1 3 

Las investigaciones realizadas por Bailit y Hunt 
(1964), Ditch y Rose (1972) y Baun y Cohén 
(1973) indican que el estudio de Los ritmos de for
mación y erupción dental tienen un importante apor
te a la estimación de la edad en restos esqueletiza
dos.1 2 Igualmente, los estudios de crecimiento y 
desanollo han sido básicos en las investigaciones 
bioantropológicas, no solamente por su aplicación 
auxológica. sino también por la posibilidad de usar 
sus resultados en investigaciones prehistóricas y 
judiciales. La edad dental es uno de los criterios 
empleados para establecerla edad fisiológica, con
juntamente con laedadósea, tallay peso.tB 

Un nuevo método de estimación de la edad, inde
pendiente de su posición taxonómica, abre la po
sibilidad de realizar una estimación directamente 
sobre el individuo. Se basa en el recuento micros
cópico de las líneas increméntales (perikymatas) 
o estrías de Retzius, concéntricas y paralelas, que 
marcan el ritmo de crecimiento representados por 
episodios de 24 horas añadiéndose de manera 
periódica en la superficie del esmalte como lo de
terminaron Goodman y Rose (1991"). Estas líneas 
increméntales son el equivalente a los anillos de 
los arboles, con la diferencia que se forman aproxi
mad amenté una a la semana y que una vez forma
do completamente el diente cesa el crecimiento. 
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Bromage y Dean (1985) concluyeron que si la 
corona se conserva sin desguste se pueden con
tarla perikymatas para esrimar el tiempo total in
vertido en su desabollo. 1 3 

Otras aplicaciones de la antropología dental inclu
yen la detenninación del número rníninio de indivi
duos sepultados en una fosa común en donde se 
puede seleccionar un diente, maxilar o mandibular, 
izquierdo o derecho para real izar el conteo de pie
zas equivalente al número mínimo de individuos pre
sentes en el lugar de inhumación. Para esto, Los 
caninos juegan otra vez el papel más importante, 
en tanto que son gruesos, poseen raices profundas 
y cuentan con corticales óseas de hueso compacto 
y denso dentro de los maxilares.2* 

Igualmente, tras las investigaciones de Wbittaker 
y McDonald (1989), se pueden identificar ías cau
sas de la muerte de una persona pues en los es-
trangulamieulos y en incendios la cavidad pulpar 
se llena de sangre (hipóstasis) dejando un color 
rojizo en ladentina por los óxidos de ferruginosos 
de la hemoglobina. 1 2 1 3 

Además, ha surgido una nueva rama de la antro
pología dental llamada laodontogl í l ica , lacual 
cuenta con las numerosas elevaciones (cúspides, 
puentes, crestas) que al alcanzar su altura dejan 
abajo cieita cantidad de depresiones (surcos, f i 
suras, fosas) que conforman la superficie oclusal 
de los premolares y molares, dividiendo las par
tes sobresalientes de la corona, 

A. Zoubov (1974) indica que este trazado de sur
cos es muy complejo, pero genéticamente esta
ble, representando un objeto interesante de inves
tigación morfológica en antropología dental. Es
tos surcos, programados genéticamente, son con
formados durante el proceso de calcificación en 
la ontogénesis de los dientes. Su importancia ra
dica en que se encuentran lejos del ataque de la 
atrición, por lo tanto proporcionan excelentes ras
gos morfológicos clasifícatenos.^ 

C O N C L U S I O N E S 

Se argumenta pues, que en los procedimientos de 
identificación de personas desaparecidas sin do
cumentos de identidad, al igual que cuando se es
tudian restos prehispánicos y no se cuenta con 
huellas dactilares ni fotografías de los occisos, se 
pueden analizar los restos óseos y dentales con el 
fin de reconstruir la osteobiografía general (edad, 
sexo, ancestros, estatura) e individual (lateralidad, 
grado de robustez, patologías, marcas de estrés 
ocupacional). 

Los dientes, el maxi lar y la mandíbula, tal como se ha 
referenciado en esta revisión bibliográfica, brindan 
una importante información sobre la edad, sexo, an
cestros, lateralidad, hábitos alimenticios, deficiencias 
durante el dcsarrol lo craneofacial, aspectos genéti
cos e histomodómétricos. Su taíbnomía {tafos ente
rramiento, tfíj/íwjíley),^'morfología, dimensiones 
métricas, el patrón de desgaste, los tratamientos den
tales y la cavidad pulpar (como cámara de conser
vación de material gencüeo), apoyan las ciencias fo
renses con datos que contribuyen a la individualiza
ción de personas desaparecidas. En este sentido, la 
carta dental que se apirea regularmente en las de
pendencias judiciales es una mínima pane de toda la 
infonnación que podemos obtener del sistema den
tal. ] b (Es pertinente anotar que en nuestro país es la 
Ley 38 de Enero de 1993 laque unifica ala dactilos
copia y a la carta dental como sistemas de identifica
ción y aún no se cneuenua reglamentada)^" 

Entonces se puede evidenciar, al igual que para 
los huesos y tal como lo sugiere J . V. Rodríguez 
(3994), que los dientes hablan y cuentan lahisto-
na de la persona desaparecida que en vida formó 
parte de un medio ambiente, un grupo social de
terminado y con una individualidad que lo hace 
único e irrepetible y se debe tener en cuenta que 
de todas las estructuras duras de origen mesoder-
mico, los dientes son los únicos que en el sujeto 
en vida se encuentran en contacto directo con el 
medio ambiente, por lo que algunas actividades 
económicas e inclusive culturales del hombre, pue
den dejar «huellas^ de gran utilidad para estable
cer la identidad de una persona.11 
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Paradlo, el ciicsúonario básico de identificación, es 
decir, las preguntas que le podemos formular" a los 
restos hallados, comprende si los restos son huma
nos o animales, el tiempo transcurrido a panir de la 
muerte, el núirero mínimo de individuos, las posibles 
causas y manera de muene. sexo, edad, ancestros, 
estatura, ostectaografía indhiduaj (bteraiidad robus¬
tez, patologías, marcas de estrés ocupacional), el 
cotejo cráneo-foto, la reconstrucción facial y el aná
lisis genético. De esta forma se pretende establecer 
la "identidad" de la* personas como un conjunto de 
caracteres que definen la personalidad propia del 
individuo que lo hace diferente de los demás durante 
la vida y después de su muerte." 

La antropología dental proporciona al Antropólo
go Físico y al Odontólogo un nuevo método de 
análisis diagnóstico poblac ional basado en la se
lección de rasgos morfológicos dentales, los cuales 
demuestran desde el punto de vista filogenético. 
ontogénico y genético, que la morfología dental se 
encuentra en capacidad de suministrar valiosa in
formación en sentido taxonómico, dentro de la va
riabilidad humana y como fuente objetiva de la his
toria del hombre. No obstante lo más importante 
de la antropología dental radica en el hecho que el 
sistema dental configura el mejor puente de enlace 
genético entre el material paleoantropológico y las 
rx>blacione\contemporáneas, permitiendo estable
cer secuencias evolutivas.** 

J. V Rodríguez, profesor titular del Departamen
to de Antropología Física de la Universidad Na
cional, considera que la antropología dental en 
América latina debe combinar varios campos de 
estudio, dadas las características particulares de 
nuestra formación académica que se desarrolla en 
ámbitos universitarios amplios no especializados 
como en los países desarrollados; loque facilita la 
comunicación interdisciplinaria-además por la di
fícil situación del conflicto social que Ja afecta y 
que exige de una variedad de métodos para la 
identificación de desaparecidos. Por supuesto, 
esta amplitud temática exige de una labor inter-
disciplinariaentre Antropólogos, Biólogos. Esta
dísticos y Odontólogos. " 

Por todo lo anterior, resulta pertinente la conclu
sión de A. Zouvob durante su ponencia en el Vül 
Congreso de Antropología en la Universidad Na
cional de Colombia "De lo Prehispánico a lo 
Forense: Avances en Antropología"; "Basta 
señalar que cuanto más datos estadísticos 
dispongamos, tamo mayor será ta aportación 
de la antropología dental a la práctica forense, 
¡amo más realizable será fa idea de convertirla 
en una herramienta de gran utilidad en tas cien
cias forenses. Foresta razón, es incorrecto con
siderar el proceso de recolección de material 
morfológico dental como una pérdida de tiem
po sin finalidad práctica. Tal labor en el campo 
de la morfología dental \ la antropología foren
se - tenaz y constante -, nunca será inútil e in
fructuosa, siendo siempre un punto de apoyo 
para aplicar en la práctica los conocimientos 
acumulados en el campo de la antropología y, 
al mismo tiempo, un estimulo de colaboración 
entre todos los investigadores que se dedican a 
la antropología denial y forense. "11 

SUMMARY 

The concept of Evolution involves thet>rical la
youts, religious conflicts, faith principles and 
scientific knowledge A basic parameter in Evo
lution is constituted by concept of Natural Se
lection in which the most adaptable organisms 
to changes on the environment have more pos
sibilities for survival. All living organisms in
cluding the mammals, the hominids, theHomo-
sapiens and their correspondent teeth have 
been influenced by Evolution. 

Anthropology study mankind since its origins 
up to date through diverse approaches inclu
ding culture, language, and social sciences, thai 
moke humans different to animals and to the 
other living organisms on hearth. From anthro
pology is derives the dental anthropoUtgy that 
study chordate primitive tooth in Ordovicic 
Period i460 million b. C t until the dentition of 
the modern humans. Hiumm dentition has been 
modified by diet, habitats and environment. An 
evolutional trend in hominids involves the pro-
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gressive lack of third molars, maxillary lateral 
incisors and mandibular second premolars. 

Dental anthropology studies had allow investi
gators to determine and relate dental morpho
logy to gender, age. ancestors, and race. Utese 
concepts are included on this literature review. 
Tliese knowledge have impulse dental anthro
pology and forensic dentistry to again respect 
and the necessary work space in government, 
the law, the communities and the basic and 
applied sciences important for mankind progre
ss. That allow us to determine the dental mor
phology and to classify it according to the va
riabilis and to the presence/absence; non-me
tric traits and metric trails that determine sex, 
age, ancient pattern and racial lineage among 
others, of anv human being, primitive or actual-

In this article to make a bibliographical review 
about dental anthropology as tool that connect 
the physical anthropology and dentistry for 
forensic purposes. 
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