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A.INTRODUCCION. 

La odontologia forense como rama de la odontologia, constituye uno de los métodos 

auxillares de fa medicina forense que si bien se aparta del principio fundamental, la 

terapéutica, permite su vinculacién con el derecho, surgiendo una nueva Area de 

saber, fa odontologia fegal. 

La relaci6n entre odontologia y derecho puede establecerse en dos sentidos distintos: 

en primer lugar, mediante la aplicacién del derecho en la asistencia o cuidados 

odontolégicos, es decir, fa practica de fa profesién conforme a derecho, siguiendo las 

prescripciones de la ley, Jo que constituye la “Odontologia Legal Profesional” también 

llamada por algunos “Jurispradencia Dental” (Moya y Cots, 1990). 

En segundo lugar, mediante fa aplicacion de los conocimientos odontoldgicos con fa 

finaltdad de resolver determinados problemas que se plantean al derecho, lo que 

constituye la “Odontologia Forense o Judicial’, también Wamada “Odontologia 

Medicolegal” (Correa, 1996). 

Esta rama cada vez dene un contenido mds amplio en el que se incluyen cuestiones 

planteadas por el derecho civil, penal, faboral, etc., tanto codificado, como 

proveniente de otras leyes o normas legales. 
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Los conocimientos y técnicas odontolégicas que se utilizan para resolver fos 

interrogantes antes sefalados o para contribuir a su solucién, pueden provenir de 

cualquier parte de fa odontologia, aunque no todos sus capitulos se aplican con igual 

frecuencia, en la mayor parte de los casos se trata de conocimientos de waumatologia 

odontoldgica, protesis dental, operatoria dental 0 ciencias basicas(Quintana, 1958). 

La odontologia forense, valiéndose de recursos de caracter estrictamente clentfficos, 

busca y logra una estrecha colaboracién con el derecho; as{ tenemos que mediante ella 

se puede flograr la determinacién def sexo, de la raza, de fa edad, y de los 

traumatismos que en su caso presenten fos restos humanos dificiles de 

: identificar(Quiroz, 1970). 

ta importancia de fa odontologia forense se hace patente en {a identificacién de 

caddveres que se encuentran deformados, ya sea por traumatismos,o bien por fa 

accién del fuego, provenientes de hechos como accidentes de transito terrestre 6 

aereo, que puedan ser de caracter culposo o imprudencial o bien intencional o doloso; 

en ésta ultima hipdtesis precisamente para evitar el reconocimiento e identificacién de 

Ja victima, asi como del autor def crimen(Aguilar, 1985). 

Para destruir fas piezas dentarias, se requiere una temperatura de 1,700 grados 

centigrados durante una hora, lo que nos {leva a una primera conclusién en taf 
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supuesto sera valida Ja afirmacién, salvo prueba en contrario, que la destrucci6n de 

esos dientes obedece a una forma de actuar intencional y premeditada.(Moreno, 

1974). 

La Odontologia Forense, nacié desde un punto de vista formal y cientifico a partir del 

afio de 1898,cuando Oscar Amoedo publicé su libro L'art Dentaire en Medicine 

Legale{Lerman , 1974). 

: En esta obra de gran extensién se recogen de una manera sistematica fos principates 

problemas odontolégicos relacionados con el derecho y también se incluye una serie 

de casos judiciales o cuestiones concretas que ya habian sido planteadas ante los 

tibunales. 

Ademas, realiz6 la primera identificaci6n odontoldgica de un desastre en masa 

ocurrido en Paris donde murieron 126 personas. 

El Dr. Amoedo presento en el Congreso Médico Internacional de Roven en 1897, un 

trabajo titulado funciédn de fos dentistas en ta identificacién de las victimas de fa 

catastrofe del bazar de la caridad. 
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En este informe concluyé que era necesario establecer un sistema internacional de 

trazo_uniforme de diagramas de [a denticién y una sola nomenclatura 

(Rudfand, 1982). 

A partir de este momento, la Odontologia Forense se desarrolla de un modo 

paulatino y siguiendo un cierto paralelismo, se enriquece constantemente con los 

huevos avances de fa medicina y fa odontologia. 

La Odontologia Forense en una primera fase se timité a la resolucién de problemas 

identificativos, habiendo producido a lo largo de su recorrido una extensa casuistica, 

en fa que se inciuyen numerosos casos adecuadamente resueltos, muchos con vafor 

hist6rico o con amplia resonancia social (Muriiz, 1976). 

En una segunda fase se inciuyeron los problemas tendientes a fa reconstruccién de fos 

hechos mediante la descripcién-y el anilisis de lesiones, de tratamientos de operatoria 

dental, de protesis o de otros elementos propios de la odontologia (Jiménez, 1980). 

En los dldmos dempos se ha planteado un problema nuevo af igual que en el resto de 

fa medicina, como es ef de la valoraci6n del dafio corporal(Pitia y Patacios, 1970). 

Esta cuestibn que se presenta cada dia con mayor frecuencia, sdlo puede ser resuelta 

por profesionales teniendo una considerable implicacion desde el punto de vista 

 



econdmico y social. 

Quiza ta forma mis sencilla de conocer los precedentes y los principales hitos en el 

desarrollo de Ja Odontologia Forense, sea el hacer un seguimiento de los problemas 

mas importantes que fueron resueltos mediante fa aplicacién de datos odontolégicos. 

Para tal fin, mencionaremos algunos de ellos. 

Tacito, en fos anales describe como Agripina, madre de Neron y Popea, amante de 

éste, decidieron matar a Loltia Paulina, Agripina la identificé porque mand6 entreabrir 

sus labios y observ6 que tenia un incisivo roto(Aguilar, 1985). 

Carlos el temerario murié en fa batalla de Nancy en 1477. Su cadaver fue reconocido 

por fa ausencia de los dientes superiores que habia perdido a consecuencia de una 

caida del caballo, dato que era conocido por uno de sus siervos més fieles(Cabral, 

1951). 

EI Dr. Joseph Warren, mayor general de [a mificia de Massachussets, murio en Ia 

batalla de Breed’s Hill, en 1775. Fue reconocido por medio de un puente de plata 

con colmilfo de hipopétamo que te habian hecho un afio antes de su deceso 

(Abreu ,1979).



En 1879, Napoleon 1V fué asesinado por los zulues en Africa del Sur, su cadaver 

pudo ser identificado gracias a su odontélogo(Vermylen , 1980). 

Cuando en 1907 se trasladaron fos restos del. caudillo cubano Jose Marti af 

cementerio de Santiago de Cuba ,se pudo comprobar su identidad gracias al informe 

del doctor Zayas, su odontélogo, pues habia una carta anterior en la que se hablaba 

de fa ausencia de un incisivo superior derecho(Ortiz, 1978). 

En fa actualidad se contintan aplicando los conocimientos odontoldgicos con la 

finalidad de resoiver numerosos problemas judiciales. 

Tomando como base que las caracteristicas bucales juegan un papel importante en los 

procedimientos forenses,con el presente trabajo se buscd esencialmente proporcionar 

una descripcion de las diferencias rugoscépicas entre el sexo masculino y el femenino 

que puedan ser de utilidad para el estomatélogo forense en {a identificacién de restos 

humanos.



w=ll__ANTECEDENTES. 

La Odontologia Legal es la aplicacion de fos conocimientos odontoldgicos al servicio 

de la justicla, conforme al derecho, es decir, el ejercicio odontolégico o asistencia 

odontolégica segiin las distintas normas legales que se ocupan del quehacer de esta 

profesién( Quiroz, 1968 ). 

Para el ejercicio de la profesién de odontdiogo se han dictado una serie de normas 

fegafes que defimitan y ordenan sus distintos campos y modalidades, cuyo 

conocimiento y significado precisos son imprescindibles para actuar correctamente 

desde los puntos de vista organizativo, ético, econédmico, laboral, etc. 

La Odontologia Legal y Social, esta intimamente relacionada con ta Medicina Legal o 

Medicina Judicial, segdin Prunelle; o Medicina de fa Ley, segtin Trebuchet,o fa que era 

llamada en Roma “Medicina Forensis Juridica", representando la aplicacién de los 

conocimientos odontolégicos y médicos al servicio de Ja justicia correccional 

{Cifuentes ,1996). 

Be acuerdo a fa definici6n del Dr. Julio Penalver, de Venezuela, en su obra 

Odontologia Legal y Deontologia Odontoldgica, es la ciencia que refaciona fa 

Odontologia con ef Derecho, adquiriendo capital importancia en ef terreno de fa 

   



identidad personal (Aguilar, 1985). 

Segtin el profesor Dr.Juan U,Carrea, ofrece fos recursos cientificos necesarios para 

colaborar con Ia justicia en una forma practica y efectiva en los problemas tendientes a 

fa determinacién del sexo, raza, edad, talla, de fos restos humanos, asi como de su 

antigtiedad (Chabat, 1947). 

El Dr. Juan R. Beltran la define, en 1944 como fa aplicacién de los conocimientos 

odontoldgicos al servicio de Ja justicia y a Ja elaboracién de las leyes correlativas a su 

especialidad (Benigno Di Tulio, 1966). 

La Dra Araceli Ortiz fa define como {a rama de ta Odontologia que maneja y examina 

fa evidencia dental para evaluarla y presentar sus hallazgos en el interés de fa justicia 

(Ortiz ,1978). 

En Estados Unidos, H.J Alker presenta en 1955 el capitulo “Jurisprudencia 

Odontolégica" (Miles, 1977). 

La Jurisprudencia Dental es el conocimiento de tas leyes dentales o Jas que se 

relacionan con su ejercicto, o con fos principios del derecho positivo vigente, las 

relaciones legales, configurando 1a filosoffa de Ia Jey. 

   



ta Odontologia Legal representa, en sintesis, una ciencia de aplicacién, que se 

beneficia con el aporte de todos los conocimientos médicos y odontolégicos. 

Ast intervienen en ella Ia Fisica, Quimica, Biologia, Anatomia, Historia, Fisiologia, 

Anatomia Patoldgica, Antropologia (Osteometria y Craneometria), Microbiologia, 

Patologia, Terapéutica, Farmacologia e Higiene, Clinica, Psiquiatria, Neurologia, 

Derecho, Deontologia profesional, etc. Da una orientacion legal a Jos conocimientos 

odontoldgicos adquirides para coadyuvar con Ia finalidad de la instruccién tegal: la 

identidad y la responsabilidad det dafio criminal o legal. 

La importancia de fa Odontologia Legal, se hace patente en Ja identificacion de 

cadaveres que se encuentran deformados, ya sea por accidentes de transito terrestre o 

aéreo, asf como Ia determinacién de sexo,edad y raza. 

Importantes personalidades odontoldégicas se ocuparon en el mundo de esta disciplina, 

conocida también como Odontologia Forense en los paises escandinavos y 

angfosajones. 

Como mencfonamos anterlormente, ef padre de la Odontologia Legal fue el Dr. Oscar 

Amoedo en 1898(Quintana, 1950), originario de Cuba. 

    



En Brasil el Dr. Luis Silva, cred el metrégrafo, con el que se obtiene el indice facial de 

Silva para mediciones antropoldgicas({Sansores, 1947). 

En Puerto Rico el Dr. Dimas Arrudi, en 1932, con su obra Jurisprudencia Dental, 

ilustré acerca de la responsabilidad profesional(Cabral ,1951). 

Por su parte, el Dr. Clauco Martins Santos present, su trabajo “Queiloscopia”, con el 

cual se facilita la identificacién por la forma y caracteristicas de fos labios, asi como ej 

cardcter del individuo (Martinez, 1944). 

En Venezuela el Dr. Julio Penalver, con su obra “Odontologia Legal y Deontologia 

Odontoldgica", detalfa los distintos sistemas de identificacién dentaria y presenta su 

propio sistema de notacién y ficha rugoscopica palatina(Mufiz, 1976). 

En Argentina se destacé fa labor del Prof. Dr. Juan Ubaldo Carrea, con su trabajo 

"Ensayos Odontométricos”, en 1920, cred un sistema de identificacién para 

determinar fa talla media humana, llamado sistema "Radio Cuerda", que toma como 

base el didmetro mesiodistal de un incisivo central, un lateral y canino inferiores; toma 

er cuenta fa distancia intercondilea externa, y el radio cuerda mandibular. 

También cred su propio sistema rugoscopico en 1937(Cabral ,1951). 

   



Ef primer profesor de fa c4tedra de Odontologia Legal en Buenos Aires, creada por 

ordenanza del 21 de mayo de 1920, fué el Dr. Joaquin V. Gnecco, cuya 

“Odontologia Legal” (1921) fue fa recopilacién de sus clases. 

También en Argentina el Dr. Vicente a. Bertini, adjunto de Carrea, publicé en 1945 

su tesis "Odontologia Legal, Identidad e Identificacién", donde estudia las mediciones 

odontométricas como procedimiento de identificaci6n odontolegal. 

En 1953 el Dr. Vicente Bloise publica su trabajo “Identificacién humana por el 

Sistema maxilo-mandibulo dentario”. 

En Europa fos Doctores Scoren Kieser Nielsen y P.O Pedersen, de Dinamarca, 

publicaron en 1961 su: “Manual.de Odontologia Forense, Retsodontologi”. 

EI Dr. Gosta Gustafson, cred en Suecia en 1950 un método de identificacién basado 

en ciertas caracteristicas dentarias y alteraciones de fos tejidos duros def diente: 

abrasién, cementosis, reabsorcién y transparencia radicular: para determinar ta 

edad.(Gustafson, 1980). 

Sobre identificacién en casos de mordeduras humanas, investigaron fos Dres. 

Ferdinand Strom, de Noruega, con su trabajo "Investigation of Bite-marks”, en 1963, 

y Gustav Von Korkha. En 1955, con "Die identifizierung von bisspuren Durch 
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denzahnarze" (Holt ,1980). 

En Australia ef Dr. G.D. Dalitz, en 1963 en su wabajo "The Root Development of 

Third Molar Teeth, analizé el desarrollo radicular estableciendo 4 periodos, a fin de 

determinar con aproximacién fa edad de una persona con fines forenses(Dorion, 

1978). 

Melbroune (1962), en su trabajo”"Age Determination of Adult Human remains by 

Teeth Examination", refuta con fundamentos el método de Gosta Gustafson{Sopher, 

1976}. 

En Filadelfia, et Dr. Harvey Sarner en 1963, publicé su importante obra "Dental 

Jurisprudence", (Walls ,1974). 

Ademias de los métodos para identificar restos humanos tales como la edad en vida 

intrauterina, edad postpartum, por raza, por sexo, existen ademds otros métodos 

auxiliares, tales como procedimientos radiograficos, identodontograma, reconstruccion 

facial y particularidades protésicas. 

La rugoscopia es la técnica de identificacién estomatolégica que se encarga del 

estudio, registro y clasificaclén de las arrugas que se tocafizan en fa region anterior del 

   



paladar (Correa, 1990). 

En el estudio del paladar (palatoscopia) es necesario distinguir entre ef paladar dseo y 

ef mucoso; este titimo esta dividido a su vez en dos partes: paladar anterior o paladar 

dura(béveda del paladar) y paladar posterior, paladar membranoso 0 paladar blando 

(velo del paladar). 

En sentido anteroposterior y en la parte media, fa mucosa palatina presenta un relieve, 

en forma de cresta, estrecha y blanquecina, que en mitad de su trayecto se transforma 

en surco(rafé patatino), que discurre recubriendo fa sutura de fos huesos palatinos. 

De la parte anterior de este rafé, en su porcién mas préxima a !a papila y por detras 

de {os incisivos centrales, parten hacia cada Lado de 3 a 7 pliegues mucosos, mas 

duros y divergentes hacia afuera con muy diversas formas, que han rectbido los 

nombres de rugas palatinas, rugosidades palatinas, pliegues palatinos, plicas palatinas, 

crestas palatinas, plegamientos patatinos, papifas pafatinas, rugae transversae o rugae 

palatinae(Moya y Cols, 1994). 

Las arrugas palatinas, irregulares y frecuentemente asimétricas en humanos, son 

rebordes de la membrana mucosa que se extienden lateralmente desde fa papila 

incisiva, y la parte anterior del rafé. 

       



Su centro estd compuesto de tejido conectivo denso con finas fibras entrelazadas 

(Bhaskar, 1991). 

En el embridn, el espesamiento del epitelio oral en la regién de las laminas dentarias es 

el primer estadio morfoldgico de fa odontogénesis. 

Los estudios histolégicos permiten demostrar que fos dientes, las papilas palatinas y el 

vestibulo oral son estructuras homdlogas desde el punto de vista del desarrollo, 

apareciendo las papilas pafatinas en las primeras etapas de 1a vida intrauterina, hacia el 

tercer mes del embarazo. 

En el recién nacido ya aparecen fuertemente marcadas. 

La papifa palatina, Hamada también canincula, tubérculo palatino o papila incisiva, 

tiene forma de semilia de mijo, con unas medidas que oscilan entre 2 y 2.5 mm de 

ancho por 3 y 5 mm de fargo. 

Del punto mas distal de Ja papila parte el rafé palatino, a cuyos fados aparecen las 

rugas a modo de nervaduras de una hoja. 

Las papilas palatinas forman relieves mas o menos prominentes y adoptan diversas 

configuraciones. 
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Su dibujo y estructura no cambian, ni son alterados por sustancias quimicas, 

enfermedades 6 traumatismos; en el caso de destruirse las rugas, se reproducen 

exactamente y en el mismo emplazamiento que tenfan: Gnicamente ef tamatio, por ef 

crecimiento natural y por el desarrollo del paladar desde Ja infancia hasta la edad 

adulta, puede variar ligeramente, siendo mas abundantes en el hombre que en fa 

mujer(Diamond, 1963). 

Su forma disposicion y caracteristicas no se ven afectadas por fos procesos de erupcién 

de los dientes ni por fa pérdida de estos, aunque esto en ocasiones produzca que las 

Tugas que se encuentran en las proximidades del arco alveolar cambien ligeramente de 

posici6n tras la extraccién def diente adyacente. 

EI hecho de Nevar una prétesis sobre el paladar no altera su morfologia, tampoco Iles 

afectan los tratamientos de ortodoncla(Moya y Cols, 1994). 

Las arrugas palatinas son diferentes, inmutables y perennes. Son diferentes porque no 

existen dos-personas con la misma disposicién de rugosidades en el paladar. 

Son inmutables, porque siempre permanecen iguales, a pesar de sufrir eraumatismos 

superficiafes. 

   



Son perennes, porque desde que se forman hasta la muerte son iguales(Correa, 

1990). 

Cuando se usan fos nombres de palatoscopia o rugoscopia se utilizan dos palabras 

diferentes para designar el estudio del paladar. 

Palatoscopia se refiere al estudio general del paladar desde ef punto de vista 

identificativo, y cuando utilizamos el término rugoscopia, nos referimos al estudio 

Concreto de las sugosidades de la mucosa, también desde un punto de vista 

identificativo. En fa literatura referente a este tema podemos encontrar diferentes 

términos como: rugograma y palatograma, que se refieren a las impresiones obtenidas 

sobre un soporte de los dibujos def pafadar. 

Parece ser que fue Kuppler, en 1897, quien primero se ocupé del estudio del paladar 

gseo, con ef objeto de  establecer  caracteristicas dseas _raciales 

diferenciadoras(Santiago, 1962). 

Armando Lopez de Leén (Guatemala) publicé en 1924 su obra Odontologia 

Criminal, dedicando en esta obra un capitulo af estudio de fas rugas 

palatinas(Comas, 1966). 

 



En Espafia fue Trobo Hermosa, catedratico de la Escuela de Odontologia de Madtid, 

quien inicid estos estudios en 1932. 

La aplicaci6n del rugograma a fa tdentificacién la utilizé por primera vez el Dr. Luis 

Silva en un trabajo que titulé “Identificacion Odonto-Legat del Desconocido de 

Collegno”, publicado en Rio de Janeiro en 1934 (Santiago, 1962). 

En 1937, Carrea propone su sistema de clasificacién, tomado como base por la 

mayoria de Jos autores. Da Silva un afio después propuso su sistema de 

clasificacién( Trujillo, 1967). 

En 1944,Juan Ramon Beltran publica su obra “Medicina Lega! para fa Ensefianza de fa 

Odontofogia Social y Legal”, en la que desarrofla su propio sistema de clasificacion 

(Rojas, 1971). 

En 1955, Carrea y Lysell publican sendos sistemas de clasificacion (Quiroz, 1959). 

Fiene, en 1958, aplica estas caracteristicas y su herencia al diagndstico de fa 

paternidad (Muitiz,1976). Penalver y Basauri (1966) aportaron varios rugogramas 

demostrativos de su vator probatorio y sus sistemas de notacién(Quintana, 1958). 

Brinon (1982), propone diversas modificaciones en Ja formulacién para ef envio por 

telex de la formula rugoscépica(Quiroz, 1970). 
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Existe una metodologia para el estudio de las rugas palatinas fa cual puede realizarse 

por inspeccién intraoral, mediante lectura directa o indirecta en la boca, por toma de 

impresiones, empleando alginato, hidrocoloides 0 siliconas y su vaciado en escayola, a 

través de fotografia intraoral, por calcorrugoscopia, realizada sobre modelos de yeso, 

por esteroscopia que consiste en el examen de dos fotografias tomadas 

simultaneamente desde dos puntos de vista diferentes con un mismo aparato y segiin 

ejes paralelos, fo que proporciona una imagen en relieve, por estereofotogrametria 

que permite precisar con gran rigor las dimensiones y fa posicién espacial de las rugas. 

Existen numerosos sistemas de clasificacién de las rugas palatinas: 

+ CLASIFICACION DE LOPEZ DE LEON. 

En 1924 se publicé en Guatemala un libro titulado “Odontologia Criminal”, cuyo. 

autor, el Dr. Armando Lépez de Ledn, estudiaba las rugosidades palatinas con fines 

identificativos, sefialando que las rugas son un fuerte indicativo del cardcter o 

temperamento del individuo. Las clasificé en cuatro grupos segiin los temperamentos: 

arrugas de temperamento bilioso, nervioso, sanguineo y linfatico (en estos tempos fa 

influencia de las escuelas tipolégicas era grande). Ademis, dividié fas rugas en simples 

y compuestas. Las simples podian ser: rectas, curvas, angulos o vértices, circulantes u 

 



onduladas, y las compuestas las formadas por dos o mas simptes.Utilizé las iniciales b 

nls para designar Jas rugas de los distintos temperamentos y las letras d e i para 

sefialar ef lado derecho o izquierdo, ademds de un nimero para indicar la cantidad de 

rugas que habla en cada lado. Lo expresé en forma de quebrado y jo llamo 

rugograma. 

* CLASIFICACION DE DA SILVA. 

En 1934, en Brasif , a propdsito de un caso, ef Dr. Luis Da Silva hace importantes 

deducciones sobre el paladar en sujetos de una misma familia. 

Divide las rugas en simples y compuestas, basindose en los mismos conceptos que 

Lopez de Leén. 

Las simples fas clasifica segun su forma adjudicandoles una cifra del siguiente modo: 

recta( 1), curva{2}, angulosa(3), circular(4), ondulada(5), en punto(6). 

   



Las compuestas resultan de fa unién de una o mas simples, y se designan con las cifras 

de sus componentes. 

En el disefio estructurapde cada ruga se indicara cada uno de sus componentes. Por 

ejemplo, si la ruga esta formada por un punto, una recta y un dngulo, fa formula sera 

6 1 3; si son tres puntos sera 6 6 6, etc. Este seria el analisis metédico de cada una. 

Para numerarlas todas las nombraremos cuantitativamente por variedad simple. Asi si 

en el lado derecho tenemos cinco rugas rectas (1}, tres curvas (2), dos angulos (3), 

un circulo (4), wes onduladas (5) y cuatro puntos (6), ef nimero representativo de 

este hemipaladar serfas5 3 2 13 4. 

Si en el lado izquierdo tenemos tres rectas (1), tres curvas (2), dos angulos (3), un 

circulo (4), tres onduladas (5) y cuatro puntos (4), su numero seria: 33 213 4. 

Ambos mimeros, derecho e izquierdo, son ajustables y sumandolos tendriamos elf 

numero total de rugas que hay en el paladar. Este ntimero en el caso citado seria: 8 6 

4268 

 



* CLASIFICACION DE TROBO: 

En 1954, ef Dr. Trobo Hermosa, de fa escuela de Estomatologia de la Facultad de 

Medicina de Madrid, se ocupd del estudio de las rugas pafatinas y siguid manteniendo 

la clasificaci6n de simples y compuestas o polimorfas. Las simples las siguid 

distinguiendo como: punto, recta, curva, angulo, sinuosa y circulo, y Jas representd 

mediante las letras maytsculas A,B,C,D,E, y F. La unién de mas de una de estas 

formas se denomina polimorfa o compuesta, y se representa por fa letra x. Se llaman 

rugas principafes fas que estan mas cerca def rafé y son las que se representan con 

maytiscula, Son nugas derivadas fas que provienen de esta principal y se fas representa 

por minusculas: a,b,c,d,e,f,x. Al anotarlas se les separa de la principal por dos puntos 

y las derivadas terminales por un punto, 

¢ METODO DE BASAURI (1961): 

Clasifica las arrugas en seis tipos simples: punto, a.1; recta, b.2; angulo, c.3; sinuosa, 

d.4; curva, ¢.5, y circulo, £6, y en tipos polimérficos que asocian dos o mas simples, 

“7, 

 



e METODO DE CORREA: 

Las rugas son clasificadas en cuatro grupos: punto,recta,curva y compuesta, recibiendo 

cada tipo un simboto numerico: 1,2,3,4 y un simbolo alfabético p,d,d,co. Las figuras 

de la derecha se inscriben en el numerador de un quebrado y las de Ia izquierda, en el 

denominador. 

« SISTEMA DE CORMOY: 

Clasifica las rugas en tres categorias en funcién de su longitud: rugas principales, de 

mas de 5mm de tongiurd; Rugas accesorias de 3 a 4 mm, y rugas fragmentarias de 

menos de 3mm. Las rugas principafes se numeran en sentido anteroposterior(Moya y 

cols, 1994}. 

Existen otros métodos de identificaci6n para apoyar {fa Identificacion de restos 

humanos por medio de la Odontologia Legal, como son: 
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IDENTIFICACION POR VIDA INTRAUTERINA: 

El examen histolégico de las estructuras maxilares def feto proveen informacién con 

respecto a fa edad intrauterina. 

Krauss estudié 95 fetos humanos variando en edad de 8 a 18 semanas. Se reveld que 

los dientes deciduos (los incisivos centrales) empiezan su calcificacién entre 12 y 16 

semmanas(Comas, 1966). 

Los dientes deciduos restantes siguen una secuencia regular de! incisivo central al 

segundo molar. Boyde y Miles (Sopher, 1976),investigaron et uso de cortes 

histofdgicos de los dientes para fegar a la edad cronolégica basada en el grado de 

formacién de esmalte y dentina. 

La forma de la cara no solo esta determinada por el crecimiento de !os senos 

paranasales sino también por el desarrollo de los maxilares para alojar a los dientes. 

Aproximadamente a fa sexta semana de desarrollo la capa basal y el revestimiento 

epitefial de fa cavidad bucal forma una estructura en forma de c, Ja Jamina dental a fo 

fargo de tos maxilares superior e inferior (Najjar, 1978); Posteriormente esta fAmina 

origina varios brotes en niimero de 10 por cada maxilar que forman !os primordios de 

los componentes ectodérmicos de fos dientes. Poco después Ja superficie profunda de 

los brotes se invagina y se llega al periodo de caperuza de! desarrollo dentario. 
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La erupcién de los dientes temporarios o deciduos se produce entre los 6 y los 24 

meses después del nacimiento. Los esbozos de los dientes permanentes estan situados 

en la cara lingual de fos dientes temporarios y se forman durante el tercer mes de fa 

vida intrauterina. Estos permanecen inactivos hasta aproximadamente el sexto afio de 

la vida, cuando empiezan a crecer y empujar hacia abajo a los dientes temporarios y 

contribuyen a su caida. 

Los arcos faringeos (branquiales) formados por barras de tejido mesenquimatico y 

separados entre si por bolas y hendiduras faringeas confieren en un periodo iniciat el 

aspecto tipico a la cabeza y el cuello. En el periodo postnatal fa aparicién de los 

dientes y de tos senos paranasales proporciona a la cara sus propias caracteristicas 

personales(Comas, 1966). 

Los procesos maxilares , mandibulares y frontonasal de fa regién facial tienen mucha 

importancia dado que determinan por su funcién y crecimiento especial, ef tamaiio 

det maxilar inferior,labio superior,paladar y nariz. 

Aunque los primeros dientes(temporarios o deciduos) aparecen entre los 6 y 24 

meses de fa vida, los dientes permanentes o definitivos cuya erupcién tiene lugar mas 

adelante, se forman principalmente durante el tercer mes del desarrollo intrauterino. 

   



Se ha demostrado que fa dieta de [a madre embarazada tiene gran influencia en la 

subsecuente condicién de fos dientes del hijo, las sales de cafcio y fésforo son 

esenciales para la formacién del esmalte y Ja dentina, mientras que Ja vitamina D se 

requiere para fa utilizacién de estas sales. 

-IDENTIFICACION POR RAZA: 

£n las razas primitivas puede observarse el enorme volumen de incisivos y caninos. La 

razas prehistéricas tenian el mismo signo, interpretandose como un signo 

antropomorfo. 

Darwin cit6 que fos molares tlenden a ser rudimentarios en fas razas humanas mds 

‘civilizadas{ Najjar, 1978). 

Owen(1845) observé que fos molares de fas razas mas evofucionadas tenian un 

volumen decreciente def primero al tercero; Mientras que, por ef contrario, ese 

volumen es creciente en fas razas primitivas y en los simios. 

Resulta asi que fa serie ascendente o descendente seria un caracter distintivo de raza 

desde el punto de vista medicolegal. 

   



Hanihara (1967) observa y mide fa denticién decidua y determina diferencias raciales 

entre japoneses, americanos blancos y negros, indios pima e indios eskimos,usando 

para ello el flamado complejo mongoloide y complejo caucasoide(Quiroz,1968). - 

Los complejos dentafes denen una diferente distribucién segtin la raza. Asi vemos que 

fos incisivos en forma de pala son un importante rasgo en el complejo mongoloide, 

mientras que fa caracteristica mas marcada en ef complejo caucasolide es la elevada 

frecuencia de cuspides de carbelli y el alto valor del indice de anchura del canino 

(Cifuentes, 1996). 

Lasker y Lee(1957) realizan también un extenso estudio de fas variaciones 

morfoldgicas de los dientes de adultos en varios grupos raciales (Comas, 1966). 

Debemos sefialar que en todas fas caracteristicas que describen los autores antes 

mencionados debe tenerse en cuenta fas variaciones intrarraciales e interraciales en ef 

sentido de que algunos de los rasgos pueden aparecer en mayor o menor grado de 

desarrollo y en algunos casos puede ser dificil distinguir si existen o estan ausentes. 

   



-IDENTIFICACION POR SEXO: 

Amoedo en 1898,estudio los didmetros dentales de los incisivos centrales y laterales, 

observando que existe una diferencia a favor del varén(Aguilar, 1985). 

Krogman e Iscan (1986), sefialaron que ef dimorfismo sexual en Ia denticién es 

extremadamente variable. 

Como regla se puede establecer que fos dientes en fas mujeres son algo mas pequefios 

que en fos hombres, basando esta apreciacion en fos numerosos estudios en dientes en 

que se usan funciones discriminantes; De esos estudios, se considera que tos de Ditch y 

Rose (1972) son los mas interesantes(Miles, 1977). 

Otros estudios son fos de Nageshkumar y Cols sefialan que el canino es una de las 

plezas con més resistencia a las enfermedades periodontales y a Jos traumatismos, por 

lo que consideran que es una pieza clave en la identificacion dental(Lunu, 1973). 

Et esqueleto en su totalidad brinda al odontélogo forense medios auxiliares para 12 

identificacién del sexo como son los bordes supraorbitarios, jos procesos mastoideos, 

las lineas occipitales y fas eminenctas de la mandibula y del pafadar que demostraron 

ser mas prominentes en fos hombres que en las mujeres. E! craneo del hombre es por 

   



de [a cara con el craneo, la cara del hombre se notaré mds pesada que la de fa mujer. 

También Ja mandibula del hombre es supuestamente mas pesada. La pelvis es el hueso 

mas adecuado para la determinacién del sexo. 

~ CARACTERISTICAS DE ORIGEN PATOLOGICO: 

: a 

Entre estas destacan por su significacién el ntimero de Caries, el. raquitismo, fa sifilis y 

la fluorosis, esta ultima caracteristica es comun encontrarla entre los habitantes de 

Aguascalientes, parte de Durango y Zacatecas(Mufiiz, 1981). 

Otra caracteristica patoldgica es la abrasién que se define como el desgaste gradual de 

fas superficies duras del diente (Najjar, 1978). 

Existen cambios estructurales asociados con la edad del diente entre estos se encuentra 

la dentina secundaria, la cual tiene [a mas alta correlaci6n con la edad 

(Gustafson, 1980). 

Otras caracteristicas patolégicas son reabsorcién radicular, deformaciones de la 

mandibula, desaparicién de aivéolos, migracién del. agujero mentoniano al reborde 

alveolar y regresién de fas ramas ascendentes. 

 



=jll_JUSTIFICACION: 

Aunque hay estudios sobre rugoscopia, ninguno de ellos aborda el tema sobre las 

diferencias rugoscopicas entre el sexo masculino y ef femenino, por lo que considero 

importante abordar el presente tema, ef cud permitira afrontar situaciones que 

puedan ser de utilidad como medio diagnéstico auxiliar para el estomatélogo forense 

en fa identificacién de restos humanos. 

¢ HI-~ Existen diferencias en cuanto a tipo de forma de las arrugas palatinas 

entre hombres y mujeres. 

« Ho-+ No hay diferencia en cuanto a tipo de forma de fas arrugas patatinas 

entre hombres y mujeres. 

* Ha--- En ef sexo masculine predominan las arrugas de tipo simple. 

     



—V.. OBJETIVO GENERAL, 

Determinar cual es la tendencia en ef tipo y forma de fas arrugas palatinas en una 

poblacién de cien individuos ( cincuenta hombres y cincuenta mujeres ) que se 

encuentren entre una edad de veinte y treinta ajios, segiin la clasificaci6n de Basauri 

1961. 

—V1_OBJETIVOS ESPECIFICOS, 

« Determinar si existen diferencias en el tipo y forma de fas arrugas palatinas entre 

hombres segtin Ia clasificacién de Basauri 1961. 

« Determinar si existen diferencias en el tipo y forma de las arrugas palatinas entre 

mujeres seguin [a clasificacién de Basauri 1961. 

   



METODO 

Para el presente estudio se utilizaron cien adultos entre fos veinte y treinta afios de 

edad, cincuenta de ellos de sexo masculino y cincuenta del sexo femenino. Los cuales 

ingresaron a fa clinica periférica Xochimilco de fa facultad de odontologia. 

Ambos grupos de estudio auvieron las siguientes caracteristicas: 

1. Que no aviesen cirugia en paladar 

2. Que no usaran prétesis 

3. Que no tuviesen tratamiento ortodéncico 

4, Condicion de salud bucal aceptable 

5. Que no tuviesen habitos 

6. Que no presentaran alguna patofogia evidente clinicamente en ta zona palatina. 

Se describié el procedimiento al paciente de fa clinica de admisién que cubrid los 

requisitos mencionados, y se le solicité autorizacién para fa toma de impresién y 

fotografia de la arcada superior. 

     



Posteriormente fos modelos se corrieron y se procedié a fa observacién de fas 

caracteristicas rugoscdpicas. 

MATERIAL 

El material que se utiliz6 fue el siguiente: 

1. Alginato marca Jeltrate 

2. Yeso piedra tipo Hl 

3. Portaimpresiones superiores 

4. Camara fotografica 

5. Rollos para diapositivas 

6. Hoja milimétrica 

7. Historia clinica (Anexo ) 

we
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Se seleccionaron a cien individuos de tos cuales cincuenta pertenecian al sexo 

masculino y cincuenta al sexo femenino, su edad oscilé entre los veinte y treinta afios, 

15% tenfan una edad de 20 afios, 6% de 21 afios, 14% de 22 afios, 12% 23 artos, 

4% de 24 atios, 14% de 25 afios, 6% de 26 afios, 6% de 27 afios, 4% de 28 arios, 

4% de 29 afios, 15% de 30 afios. (Figs 1 y 2) 

  
Fig. | Modelos de estudio de individuos det sexo masculino seleccionados para la Investigacion.



  

Fig.2 Modetos de estudio de individuos del sexo femenino seleccionados para la Investigacion. 

En los hombres predominé la ruga palatina de tipo sinuosa (SO%) (Fig.3), seguida 

por las rugas palatinas de tipo recta (20%), combinacién de sinuosas y rectas (14%), 

rugas palatinas de tipo ye (4%), combinacién de ye y sinuosa (6%), combinacién de 

recta, sinuosa y de tipo (2%), ruga palatina de tipo. (2%), sinuosa y de tipov 

(2%), de tipo curva (0%), de Angulo (0%), de punto (0%), de circulo (0%), de 

caliz (0%), de raqueta (0%), y de rama (0%). (anexo 2 grafica 1) 
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Fig.3 Paclente masculino el cual muestra el predominio de {a ruga palatina de tipo sinuosa. 

En las mujeres predominé la ruga palatina de tipo recta (34%) (Fig.5), seguida por 

las rugas palatinas de tipo sinuosas (20%),, arrugas de tipon (8%), combinacion de 

sinuosas y rectas (4%)(Fig 6), de tipo ye (4%), combinacion de ye y sinuosa (4%), 

Tugas de tipo~ (4%), rugas de tipov (4%), rugas de tipo (2%), combinacién de 

recta y caliz (2%) y combinacién de recta y ye (4%) (Fig 4), combinacién de sinuosa 
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ye y callz (2%). Combinacion de recta,sinuosa, y de tipo (2%), ruga de tlpo punto 

(4%},combinacién de sinuosa y punto (2%). (anexo 2, grafica 2) 

  

Fig.4 Paciente de! sexo femenino ja cual muestra la comb.nacion de las rugs recta y de tipo ye 
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Fig.5 Paciente del sexo femenino ta cual muestra el predominio de sas rugas aslatinas de tipo recta. 

  
Fig 6 Paciente temenino la cual muestra combinacién de sinucsas y “ect3s.



En el hombre se observé un mayor paralelismo de las rugas a ambos lados del paladar, 

asi bien como similitud en numero y forma. (Flg 7,8,9} 

  

Fig.7 Modeto de estudio de individuo del sexo masculino el cual muestra el paralelismo de las rugas palatinas en numero.



  

Fig. 8 Modelo de estudio de individuo del sexo masculino el cual muestra el paraletismo de las rugas palatinas en forma 

  

Fig.9 Individuo del sexo masculino el cual muestra el oaralelismo de las rugas palatinas en numero y forma 
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En las mujeres se observé una distribuclén poco paralela de las rugas palatinas 

variando en numero y forma. (Fig 10) 

  

Fig. 10 Modelo de estudio de paciente de sexo femenino et cual muestra una distribucion poco garalela de las rugas palatinas 

varlando en numero y forma. 

Se descubrieron la presencia de cuatro tipos de rugas que no aparecen en la 

clasificacidn de Bassauri, fas cuales son las rugas de tipoA que tienen un predominio en 

el hombre del (2%), y (4%) en Ja mujer (Fig 12), tas rugas de tipov que en el 

hombre tienen un predominio en combinacién con [as rugas de cipo sinuosas del (2%) 

(Fig 11), y en la mujer del (4%), las rugas de tlpory que en el hombre no tienen 
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predominio y en la mujer tiene un predominio del (8%), y fas rugas de cipov que en 

ei hombre no presentan predominio y en la mujer presentan un predominio del (2%). 

  

Fig. 11 Paciente sexo femenina 'a cual muestra 13s rugas zalatinas de tipoy



Fig_12 Paciente sexo femenino fa cual muestra las rugas palatinas de tipo a 

 



1X,_DISCUSION, 

Basauri clasifica las arrugas en seis tipos simples: punto, recta, 4ngulo, sinuosa, curva y 

circulo y en tipos polimorficos que asocian dos o mas simpies (Moya y cols, 1994). 

En el presente estudio nuestros resultados demostraron que existen cuatro rugas 

adicionales a fa clasificacién de Basauri. Las de dpoA que tienen un predominio en ef 

hombre del (2%) y (4%) en Ia mujer. Las rugas de tipov que tienen un predominio 

en el hombre en combinacién con las nigas sinuosas del (2%) y en fa mujer del (4%). 

Las rugas de tipo ~~ que en el hombre no tienen predominio y en Ia mujer tiene un 

predominio det (8%) y fas rugas de tipo u que en el hombre no presenta predominio 

y en la mujer presenta un predominio del (2%). 

A estas formas adicionates se las clasificé como: 

*Rugas de tipo A 6 Ruga piramidal 

*Rugas de tipoy 6 Ruga piramidal invertida 

*Rugas de tipo 7 6 Ruga semilunar 

*Rugas de tipo v 6 Ruga semitunar invertida 

   



Se corroboré fo expresado por Correa (1990), en relacién a que fas arrugas pafatinas 

son diferentes, porque no existen dos personas con Ja misma disposicién de 

rugosidades en el paladar(Correa, 1990). 

Este estudio demostré que en el hombre se observa un mayor paralelismo entre fas 

rugas en el pafadar def {ado izquierdo y derecho, asi bien fa similicid en ndmero y 

forma. En las mujeres se observé una distribucién poco paratela de las rugas palatinas 

variando en ntimero y forma. 

En ef caso de destruirse, las rugas se reproducen exactamente y en el mismo 

emplazamiento que tenian. Unicamente el tamafio, por el crecimiento natural y por 

el desarrollo del paladar desde la infancia fasta la edad adulta, puede variar 

ligeramente siendo mas abundantes en el hombre que en fa mujer (Diamond, 1963). 

En este estudio los resultados demostraron que en fas mujeres existe un mayor numero 

y formas de las rugas palatinas que en el hombre. 

—K__CONCLUSIONES 

* Se identificé un mayor predominio de rugas de tipo sinuoso en el hombre (50%). 
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* Se identificé un mayor predominio de rugas de tipo recta en la mujer (34%). 

* Se observé un mayor paralelismo de las rugas palatinas en el hombre asi como 

numero y forma. 

* Se observé una distribucién poco paralela de las rugas palatinas variando en numero 
| 

| 

y forma en la mujer. | 

* Se identificaron cuatro tpes de nugas adicionales a fa clasificacién de Basauri: 

Rugas de tipo. A 6 Ruga piramidal, Ruga de tipo v 6 Ruga piramidal invertida, Ruga de 

Con fa prueba de chi cuadrada fos resultados fueron significativos a P 0.05, por lo que 

nuestra hipdtesis de trabajo se acepta. 

En fos anexos presentamos fa historia clinica, las graficas resultantes del presente 

tiponm 6 Ruga semilunar, Ruga de tipo w 6 semilunar invertida. 

| 
estudio, y formula estadistica | 

| 
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HISTORIA CLINICA 

NOMBRE: 

SEXO: EDAD: 

NUMERO DE REGISTRO: FECHA DEL ESTUDIO: 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

i123 4 5 6 7 8 
ZONAS 

i 
1112 A 

II 
10 13 B 

1H 
9 8 14 ~=15 Cc 

IV 
7 6 5 16 17 18 D 

v 
432 1 19 20 2t 22 E 

Vi 
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DESIGNACION RUGOSCOPICA: 

FORMA = CLASIFICACION ~—s VALOR 

PUNTO 
RECTA 
CURVA 
ANGULO 
SINUOSA 
CIRCULO 
YE 
CALIZ 
RAQUETA 
RAMA C

O
I
 

U
D
R
 

Oo 

CLASIFICACION RUGOSCOPICA: 

FOTORRUGOSCOPIA:(ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PALADAR) 

PERITO: NOMBRE 

FIRMA: 

a8 
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Anexo 3 

Férmula para la obtencién de chi cuadrada: 

3t 
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