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Resumen
Se realiza una breve revisión y actualización del modelo teórico que 

explica el origen de los grupos humanos en Sudamérica desde el punto de 
vista dental. Se debate su aplicación en la región del Norte de Sudamérica y 
se aporta un análisis de grupos indígenas contemporáneos para verificar si la 
variación encontrada se explica por este modelo. Se debate que es necesario 
incluir algunos elementos metodológicos y técnicos, así como un mayor 
número de muestras sudamericanas para mejorar este modelo teórico y que 
sea complementario a la investigación y registro que posee la arqueología de 
la región.

Palabras clave: ASUDAS, Sinodonte, Sundadonte, 
Sudamérica, Orígenes
CONTRIBUTION OF DENTAL ANTHROPOLOGY TO THE KNOWLEDGE 

OF THE BIOLOGICAL ORIGINS OF SOME CONTEMPORARY 
INDIGENOUS GROUPS IN NORTHERN SOUTH AMERICA

Abstract
A brief review and update of the theoretical model that explains the 

origin of human groups in South America from the dental point of view are 
carried out. Its application in the northern region of South America is discussed 
and an analysis of contemporary indigenous groups is provided to verify if the 
variation found is explained by this model. It is debated that it is necessary 
to include some methodological and technical elements, as well as a greater 
number of South American samples to improve this theoretical model and that 
it be complementary to the research and record of the archeology of the region. 
Key words: ASUDAS, Sinodont, Sundadont, South America, 
Origins
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1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio científico de indagar por el pasado de la 
humanidad ha sido el fundamento principal que ha motivado 
el desarrollo de ciencias humanas como la arqueología y la 
bioarqueología. En el territorio denominado Norte de Sudamérica, 
el compromiso con establecer los orígenes biológicos de los 
grupos indígenas contemporáneos (últimos 100 años) ha quedado 
relegado a unos pocos estudios localizados. Esto se debe en parte 
a la dificultad de comparar datos biológicos contemporáneos con 
sus similares prehispánicos. Allí es donde la información rescatada 
de las coronas dentales puede ayudar a establecer lazos de 
relaciones biológicas entre grupos. Se considera que el desarrollo 
de temas de investigación que comparen e integren información 
del pasado y el presente de forma equilibrada ayudaría a mejorar 
la comprensión antropológica de América Latina.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO  DE  LA   INVESTIGACIÓN

La región que se puede describir como Norte de Sudamérica 
está conformada por un amplio territorio que se ubica en la zona 
Intertropical, aproximadamente entre los Paralelos 13 Norte y 
5 Sur, y los Meridianos 80 y 50 Oeste. Está conformado en la 
actualidad por la sección occidental del territorio de Panamá y 
los países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, 
Guyana Francesa, algunas islas como Aruba, Curazao, Bonaire, 
Trinidad y Tobago, y la región de Amapá en Brasil. Esta amplia 
región es importante para la antropología americana, puesto 
que es la zona utilizada por los primeros grupos humanos para 
trasladarse desde Centro América y posteriormente poblar el 
resto de Sudamérica. También recibe especial atención por parte 
de la antropología americana debido a que es considerada como 
una zona de continuo intercambio genético y cultural entre 
diferentes grupos y tradiciones culturales que se asocian directa 
o indirectamente con zonas más amplias del continente hacia el 
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Norte continental y caribeño y hacia el Sur continental y costero. 
Existe un aporte teórico y de materiales biológicos y culturales 
acumulado y enriquecido permanentemente que permite orientar 
una visión general de los procesos de diferenciación biológica 
entre algunos grupos humanos de esta amplia región durante al 
menos 13,500 años. Se trata de una zona de interés para ayudar 
en la indagación sobre el comportamiento biológico de los grupos 
indígenas contemporáneos reunidos en esta investigación.

3. LA INTERPRETACIÓN DEL ORIGEN DE LOS 
GRUPOS INDÍGENAS EN AMÉRICA A PARTIR DE LA 
MORFOLOGÍA DENTAL

La dentición ha sido un objeto de observación incluido en 
los discursos sobre el poblamiento inicial del continente americano, 
desde los albores de la antropología física (Hrdlicka 1920). 
Como resultado de diferentes estrategias de registro morfológico 
(Dahlberg 1949; Morris 1969; Zubov & Jaldieba 1979; Turner et 
al. 1991; Irish & Scott 2017), esta especialidad de la antropología 
física ha contribuido al amplio campo de la investigación sobre el 
poblamiento del continente mediante la explicación del origen de 
los grupos indígenas americanos usando la dicotomía Sinodonte 
/ Sundadonte (Turner 1971, 1979, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 
2002; Turner & Scott 2007; Scott & Turner 1997, 2007; Scott et 
al. 2018; Rodríguez Flórez & Tabarev 2014; Rodríguez Flórez 
2016; Stojanowsky et al. 2013). Una amplia discusión ya ha sido 
desarrollada exponiendo los principales factores que influyen en 
la clasificación de muestras dentales empleando esta dicotomía 
(Rodríguez Flórez & Tabarev 2014; Rodríguez Flórez 2016). 

En síntesis, se considera que el patrón dental Sundadonte 
ampliamente establecido en el sur y sureste de Asia, se dispersó 
hacia las Américas durante finales del Pleistoceno. Los grupos 
asiáticos paleolíticos de Corea, Vietnam, Laos, Archipielago 
Malayo, Haobinianos y Neolíticos de Malasia e Islas Flores 
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demuestran la presencia de este patrón dental entre 14.000 y 9.000 
AP. (Rodríguez & Tabarev 2014). Colecciones humanas de esas 
épocas  pertenecientes al Norte o Noreste de Asia aún no han sido 
analizadas desde este punto de vista. Los individuos de las cuevas 
de Zhuokodian no se incluyen en esta discusión por presentar 
muchas inconsistencias estratigráficas, cronológicas (Kodera 
2006) y de validez de las observaciones dentales (Hanihara & 
Ueda 1982), además de ser muy pocos individuos (3 presuntos, 1 
de ellos con dientes y todos ellos desaparecidos misteriosamente 
en los años 60). Este patrón dental Sundadonte llegó a América 
del Norte y se dispersó por Centro América y el Caribe durante 
finales del Pleistoceno Tardío y principios del Holoceno Temprano 
(13.750 – 7.000 AP). Prueba de ello se establece en el conjunto de 
esqueletos humanos más antiguo que se dispone hasta el momento 
en esa zona del continente y que expresa denticiones Sundadontes 
(Arch Lake, Horn Shelter, Kennewick Man, Naharón 1, El Pit, 
Muknal 1, El Templo, Chan Hol 1 y 2, El Peñon 3). Este conjunto 
de denticiones demuestra que el patrón dental Sundadonte estuvo 
primero en América del Norte y Centro (Rodríguez Flórez et 
al. 2015; Rodríguez Flórez 2016) y luego pasó a Sudamérica a 
través de los Andes. El conjunto de colecciones precerámicas 
de Colombia (Checua, Guavio, Nemocón, Gachala, Sueva y 
Tequendama) demuestran un claro patrón dental Sundadonte 
(Rodríguez Flórez & Colantonio 2015). 

El patrón dental Sinodonte es posterior en el tiempo. 
Existe controversia sobre su origen y antigüedad. Una primera 
posición sugiere que la antigüedad de este patrón debe estar entre 
20.000 y 40.000 años en el Noreste de Asia. Sin embargo esas 
afirmaciones se hacen a partir de las muestras de Zhuokodian 
que ya fueron mencionadas (Turner 1985). Además de ello, se 
sugiere la presencia de dicho patrón dental solo con un rasgo 
morfológico (diente incisivo en forma de pala). En la actualidad 
se debe considerar que este rasgo particular aparece en muestras 
Neolíticas de Europa y en grupos Neandertales de Europa y 
Asia, y no por esto son considerados Sinodontes (Bailey 2006). 
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También debe considerarse que el concepto de Sinodonte se refiere 
a un conjunto de rasgos y sus rangos de frecuencia de expresión 
establecidos en los grupos. Algunas poblaciones asiáticas expresan 
valores intermedios entre ambos patrones, lo que fue interpretado 
en su momento como “Mongoloides intermedios” propuesto 
por Cheboksarov (Chesnov 1980), “grupos no diferenciados, 
intermedios o proto-mongoloides” (Zubov 1968; 1979, 2004; 
Zubov & Jaldieba 1989), o “grupos mongoloides del sureste 
asiático” (Matsumura & Hudson 2005). En la actualidad se cuenta 
con algunos indicios de grupos neolíticos (entre 12.000 y 8.000 
años AP) de la India como Lake Culture y Mehrgarh que presentan 
valores intermedios a estos dos patrones. Estos grupos han sido 
denominados Indodontes (Bulbeck 2013). Por ahora se puede 
afirmar que este patrón emerge débilmente en Asia meridional o 
Asia del sur a principios del Holoceno Temprano y se desplaza 
gradualmente por el continente asiático siguiendo una ruta por el 
Sureste hacia el Este y luego Norte asiático. Este proceso coincide 
con el desplazamiento gradual de la agricultura en esa región. El 
patrón dental Sinodonte se consolida y es generalizado en muchas 
muestras del Este y Norte asiático durante el Holoceno Medio. 
La demostración de esta afirmación está en todas las colecciones 
que han sido ampliamente estudiadas por Turner y colaboradores 
(1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1997). 

Para el lado de las Américas encontramos que el patrón 
dental Sinodonte surge tímidamente durante el Holoceno 
Temprano con valores intermedios en algunas colecciones 
como Eva y Windover desde el año 9.000 AP. aproximadamente 
(Rodríguez Flórez 2016). Durante el Holoceno Medio (7.000 – 
3.000 a.p.) aparecen valores intermedios en algunas colecciones 
de Norteamérica (Black Earth, Tick Island, Bird Island, Gauthier), 
Centroamérica (El Opeño 1 y 2) y el Caribe (Bacuranao, Pre-
agroalfareros de Cuba). En Sudamérica ingresa por los Andes 
colombianos (cementerios de Chía, Aguazuque, Mosquera-
Villahermosa, Zipacón) y se distribuye por las costas y los valles 
interandinos hasta convertirse en el patrón dental generalizado 
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a partir del Holoceno Tardío (Rodríguez Flórez & Colantonio 
2015; Rodríguez Flórez 2016). 

Es de resaltar, que ambos patrones dentales han coexistido 
desde el Holoceno Medio en el continente (Sutter 2020). A 
pesar de que las evidencias parecen demostrar un proceso de 
reemplazamiento del patrón dental Sundadonte por el Sinodonte; 
se encuentra que el patrón Sundadonte se conserva en algunos 
grupos prehispánicos tardíos de Norte, Centro y Sudamérica 
(Rodríguez Flórez 2016). En este contexto, resulta interesante y 
motivador para odontólogos y arqueólogos, investigar sobre las 
relaciones biológicas entre grupos indígenas contemporáneos y 
grupos prehispánicos de esta región del continente. 

El objetivo de esta investigación es contribuir a la 
construcción de discursos históricos que ayude a recrear 
un escenario sobre el origen de algunos grupos indígenas 
contemporáneos en esta amplia región del continente, mediante 
el análisis de la información hereditaria que disponen las coronas 
de los dientes permanentes. 

4. BASES CRONOLÓGICAS DEL ORIGEN DE LOS 
GRUPOS INDÍGENAS EN EL NORTE DE SUDAMÉRICA

La arqueología desarrollada en el Norte de Sudamérica 
ha producido múltiples interpretaciones sobre el proceso inicial 
de poblamiento en esta región del continente. Algunas de ellas 
controversiales y que contradicen las propuestas diseñadas por 
arqueólogos norteamericanos. La evidencia más antigua de restos 
arqueológicos asociados a actividades humanas en esta región se 
sustenta con las dataciones de C14 de Chiribiquete en Colombia 
(19.500 AP - Amazonía). Algunos sitios arqueológicos posteriores 
conservaron restos líticos como Taima Taima en Venezuela 
(13.400 años AP - Amazonía) y restos óseos como Las Vegas 
Temprano en Ecuador (11.750 años AP - Costas). Este conjunto 
de pocas evidencias arqueológicas nos indica que la presencia 
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de grupos humanos en la zona pudo darse al menos hace 20.000 
años. 

5 MATERIALES

Los materiales empleados en esta investigación han 
sido extraídos de dos fuentes principales. La primera fuente de 
información ha sido la observación directa de muestras por parte 
del autor. La Tabla 1 expone en detalle las colecciones observadas 
directamente:

La segunda fuente de información empleada en esta 
investigación corresponde a datos dispersos publicados en revistas 
y libros que están disponibles. La Tabla 2 expone en detalle las 
colecciones realizadas por otros investigadores y citadas en este 
estudio

6. MÉTODOS

Debido a la ausencia de numerosas frecuencias en la 
mayoría de las muestras recopiladas en la literatura y algunas 
en las bases de datos, la base de datos general compuesta por 
casillas vacías en la mayoría de los casos debió ser ordenada de 
acuerdo a segmentos geográficos: Amazonía, Costas y Caribe, 
Andes facilitando de esta manera el análisis comparativo. De 
esta forma se obtuvo un consolidado de frecuencias por cada 

Tabla 1. Colecciones observadas por el autor, incluidas en esta investigación
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región. También se tuvo en cuenta aquellos rasgos ASUDAS 
considerados diagnósticos para el área del Norte de los Andes 
(Rodríguez Flórez & Colantonio 2015) como punto de partida, 
así como las características clasificatorias propuestas por otros 
autores (Turner 1990; Sutter 2005). La Tabla 3 expone en detalle 
los rasgos no métricos dentales considerados para este análisis. 

Tabla 2. Colecciones publicadas por otros autores, incluidas en esta 
investigación

Tabla 3. Rasgos no métricos dentales considerados para el análisis debido a 
mayor disponibilidad
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Se compararon los promedios de los rasgos dentales de 
cada grupo con los grupos Sinodontes y Sundadontes definidos 
en Turner (1990). Solo fue posible considerar 4 rasgos para 
la clasificación: Shoveling UI1 (Pala en incisivos centrales 
superiores), Double shoveling UI1 (doble pala en incisivos 
centrales superiores), 4-Cusped LM2 (segundos molares inferiores 
de 4 cúspides) y Deflecting wrinkle LM1 (pliegue acodado del 
metacónido en primeros molares inferiores). Los demás rasgos 
no están reportados en la literatura disponible. Esto se debe a 
que todas las frecuencias de los rasgos observados en los grupos 
indígenas se realizaron sobre escayolas dentales, y de esa manera 
no era posible registrar otros rasgos radiculares discriminantes 
como One-Rooted UP1 (una raíz en primeros premolares 
superiores), Enamel Extension UM1 (extensión del esmalte en 
primeros molares superiores), Pegged-missing UM3 (ausencia, 
reducción o forma de púa-clavija en terceros molares superiores) 
y 3-rooted LM1 (terceros molares inferiores de tres raíces). Esta 
dificultad mencionada en estudios previos (Rodríguez Flórez 
2016) nos lleva a considerar que es necesario crear un modelo 
que permita incluir más características coronales y así comparar 
grupos contemporáneos con grupos antiguos usando una mayor 
cantidad de rasgos. Esta propuesta puede considerar tres aspectos: 
1. Un mayor número de rasgos coronales, 2. Un mayor número de 
muestras de Sudamérica, y 3. Considerar categorías intermedias 
entre valores discriminantes de Sinodontes y Sundadontes. 

7. RESULTADOS

Se obtuvo un conjunto importante de información 
comparativa para la región. Fue posible clasificar 33 muestras 
de grupos indígenas de la región (todos) empleando 4 rasgos 
discriminantes. La prueba de igualdad de medias entre grupos 
demostró que las 4 variables empleadas en el análisis clasificatorio 
son estadísticamente significativas en la creación del modelo. Los 
valores bajos de Lambda de Wilks para la variable Shoveling UI1 
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son los de mayor poder discriminatorio, y la de menor poder en el 
modelo es la variable Deflecting Wrinkle LM1 (Tabla 4). 

A pesar de ello, encontramos que la prueba de M Box (sig. 
0,002) sobre igualdad de matrices de covarianza es significativa, 
y los valores logarítmicos determinantes del mismo son muy 
bajos con respecto a la media intragrupal combinada (20,938), 
mostrando que la varianza de los valores de error no es constante 
en todas las muestras incluidas y que el grupo Sinodonte clasifica 
un poco mejor que el Sundadonte. Esto puede significar que las 
dispersiones significativamente diferentes entre todas las muestras 
consideradas muestran heterogeneidad entre las mismas. Esto 
permite inferir que las varianzas entre los grupos Sundadonte y 
Sinodonte presentan valores muy dispersos entre los errores y sus 
medias de varianza en algunas muestras, lo cual puede ayudar a 
replantear ambas categorías en el futuro.

 Con respecto al análisis discriminante, se clasificaron 
6 grupos como Sundadontes y 27 como Sinodontes. En las 3 
regiones geográficas aparecen grupos Sundadontes: Costas y 
Caribe: Guajiros, Andes: Guané, Paez 1, Guambiano 3 y Camentsa 
Biya, y Amazonía: Makiritaré. Entre estos grupos, Guambiano 3, 
Guané y Guajiro en ese orden son los más Sundadontes según 
los valores de D2 con respecto a los centroides de las medias 
de varianza. Los demás grupos son clasificados claramente 
como Sinodontes, a excepción de Wayuu 1, Wayuu 2, Yukpa de 
Costas y Caribe, y Guahibo de la Amazonía cuyos valores D2 
están lejos del centroide y cercanos al límite de clasificación. Este 
comportamiento de algunos grupos puede estar indicando valores 
intermedios entre Sinodontes y Sundadontes que complican la 

Tabla 4. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos
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clasificación y promueven el diseño de un modelo que tenga en 
cuenta valores intermedios. Esto puede ser interpretado como 
valores que representan poblaciones híbridas. La Tabla 5 muestra 
los resultados de este análisis.

 

El test de Sheppard muestra un modelo de escalamiento 
multidimensional no métrico donde las comparaciones entre las 
distancias ordinales entre grupos y las calculadas nos describen 
un buen fit con tendencia hacia la línea media de estrés, esto es, 
una tendencia hacia el agrupamiento lineal. Sin embargo, también 
nos indica que algunos valores anómalos o atípicos (outliers) se 
manifiestan claramente. Los valores residuales agrupados arrojan 
un valor SPP (Stress per point) de 0,1207. En nuestro caso, esto 
puede interpretarse como una representación de valores residuales 
de una relación linear positiva entre distancias ordinales y 
distancias calculadas para el mismo conjunto de muestras. El 
Grafico 1 muestra el Plot del análisis de Sheppard (los círculos 
denotan valores atípicos).

Tabla 5. Análisis de clasificación de los grupos considerados en esta 
investigación.
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 Por otro lado, el análisis clúster (método de Ward) arrojo 
al menos dos componentes diferenciados. Un componente que 
agrupa las muestras Sundadontes (G1) y Sinodontes cercanos 
al límite de clasificación (G2), y un componente que agrupa las 
muestras claramente Sinodontes (G3). 

Finalmente, se creó una función discriminante que puede 
ser aplicada en la clasificación de futuras poblaciones indígenas 
contemporáneas. La función demuestra una correlación canónica 
alta (0,836) que explica el 69,8% de la varianza. En este caso, la 
variable Shoveling UI1 es la que más contribuye a la creación de 
esta función (0,938). La fórmula es la siguiente:

G1 (Sundadontes) = Cons.G1 + ((v1 x n1) + (v2 x n2) + (v3 x n3) + 
(v4 x n4))

G2 (Sinodontes) = Cons.G2 + ((v1 x n1) + (v2 x n2) + (v3 x n3) + (v4 
x n4))

Donde G1 y G2 corresponden a los grupos Sundadontes 
y Sinodontes respectivamente, v corresponde a cada variable 
considerada y n corresponde a cada valor obtenido en la población 
nueva observada. De esta forma el mayor valor entre ambos 
grupos G1 y G2 determina la afiliación del grupo nuevo. La Tabla 
6 muestra los valores a reemplazar.

Gráfico 1. Plot de Sheppard.
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A pesar de que las descripciones sobre la biología de 
los indígenas de las Guyanas Inglesa y Holandesa son amplias, 
no se cuenta con información dental específica. Brett (1868) 
menciona marcadas deformaciones en las arcadas dentarias 

Gráfico 2. Análisis clúster usando método de Ward

Tabla 6. Valores a reemplazar en la función discriminante.
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de indígenas Acawoios. D. Brothwell (1967) menciona que 
la presencia del rasgo Shoveling UI1 es marcada y similar a 
frecuencias encontradas en Venezuela y Perú pero no aporta 
frecuencias. Recientemente se describe la odontometría de 8 
individuos de Guyanas (incluidos como africanos) pero los datos 
no son comparables con esta investigación (Pilloud et al. 2014). 
Otros autores mencionan aspectos patológicos como caries y 
perdida dental en varios grupos contemporáneos de esta zona. 
También debemos mencionar la presunta forma en pala de un 
incisivo temporal descrita en un individuo sub-adulto encontrado 
en los enterramientos prehispánicos tardíos de Playa Chuao en 
Venezuela (700 AP). Lamentablemente por ser un dato extraído 
en dentición temporal no se compara con las demás muestras de 
este estudio, aunque es valioso para la discusión desarrollada aquí 
y futuros debates sobre el tema (Valera et al. 2016). Sobre análisis 
dentales de la zona de Amapá en Brasil aun no hay reportes.

 El primer aspecto a debatir es el uso de la metodología 
ASUDAS en los estudios desarrollados sobre escayolas de 
indígenas contemporáneos. En lo que concierne a la información 
recopilada en esta investigación, todos casi los autores mencionan 
haber usado esta metodología, aunque el registro y publicación de 
los rasgos es diferente en cada caso, lo que no permite obtener una 
base de datos comparativa completa con variables similares. Este 
problema ya se había mencionado antes como Incomparabilidad 
(Rodríguez Flórez 2016). Es necesario estandarizar la observación, 
registro y publicación de al menos las variables consideradas 
en el modelo Sinodonte / Sundadonte para tener una población 
comparable desde el punto de vista antropológico. Todas 
estas variables que deben considerarse mínimas en el análisis 
morfológico deben ser implementadas en futuros estudios (todas 
ellas se mencionan en el apartado Métodos). Aquí es importante 
resaltar que algunos rasgos radiculares no pueden ser registrados 
en escayolas, dificultando la comprobación de la teoría Sinodonte 
/ Sundadonte en grupos contemporáneos.
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 Un segundo punto a discutir se refiere a la necesidad de 
actualizar las bases de datos dentales de grupos sudamericanos 
contemporáneos y prehispánicos con el objeto de comparar y 
ampliar la discusión sobre los orígenes y procesos de dispersión, 
asentamiento y poblamiento en los últimos 15 mil años. La mayoría 
de las interpretaciones sobre las frecuencias dentales en grupos 
prehispánicos de la región se basan en la creencia norteamericana 
de que en América solo existen grupos Sinodontes (Sino-
Américas), y esta percepción hace que algunas interpretaciones 
arqueológicas y odontológicas en la región sigan sesgadas. Desde 
el panorama sudamericano se puede discutir esta posición con 
ejemplos como el expuesto en esta investigación y otros con 
grupos prehispánicos (Rodríguez Flórez 2016; Rodríguez Flórez 
& Tabarev 2014; Rodríguez Flórez & Colantonio 2015; Sutter 
2005, 2020). 

 La identificación de grupos Sundadontes en el Norte 
de Sudamérica indígena (Gráfico 2: G1), en todas las regiones 
consideradas: 1. Costas y Caribe (Guajiros), 2. Andes (Guané, 
Paez 1, Guambiano 3 y Camentsa Biya) y Amazonas (Makiritare) 
permite relacionar estos grupos con un componente ancestral 
muy antiguo que pobló las tres regiones mencionadas de manera 
similar y se ha conservado hasta nuestros días. Por el momento se 
tiene referencia de grupos Sundadontes muy antiguos en los Andes 
colombianos (Rodríguez & Colantonio 2015) con fechas C14 de 
al menos 10,000 años AP (Sueva: 10,090 AP., Tequendama: 9,740 
ap., San Pedro de Gachala y Guavio: 9,360 AP.). Una dirección 
Norte – Sur de la dispersión de este componente dental puede ser 
aceptada aquí, debido al hallazgo de denticiones de apariencia 
Sundadonte en Mesoamérica (Rodríguez Flórez et al. 2015) con 
una antigüedad mayor de al menos 13,700 años AP. (Naharon 
1: 13,721 AP., El Pit 1: 13,346 AP, Hoyo Negro: 12,926 AP., El 
Peñon III: 12,770 AP., Muknal 1: 12,248 AP., Arch Lake: 11,640 
AP., el Templo: 11,500 AP.). Investigaciones resientes soportan 
la presencia de grupos Sundadontes muy antiguos en América 
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del Norte. Un conjunto actualizado de cráneos norteamericanos 
que incluye los ya mencionados junto con Wilson-Leonard 
(12,000 AP), Gordon Creek (11,000 AP), Midland (10,000 AP), 
Worm Mineral Spring (10,000 AP) y Pelican Rapids (8,800 
AP) demuestra cómo el grupo precerámico expresa frecuencias 
Sundadontes de 5 rasgos diagnósticos: Double shoveling UI1 
(doble pala en incisivos centrales superiores), Enamel Extension 
UM1 (extensión del esmalte en primeros molares superiores), 
Pegged-missing UM3 (ausencia, reducción o forma de púa-
clavija en terceros molares superiores), Deflecting wrinkle LM1 
(pliegue acodado del metacónido en primeros molares inferiores) 
y 4-Cusped LM2 (segundos molares inferiores de 4 cúspides), 
así como 1 rasgo de frecuencia intermedia o solapado (3-rooted 
LM1 (terceros molares inferiores de tres raíces), y 2 rasgos 
con frecuencias Sinodontes (Shoveling UI1 (Pala en incisivos 
centrales superiores), y One-Rooted UP1 (una raíz en primeros 
premolares superiores) (Cucina et al. 2021).

En una investigación previa, se determinó la presencia 
de numerosos grupos Sundadontes en Mesoamérica y algunas 
Islas del Caribe (al menos 21 cementerios prehispánicos) desde 
principios del Holoceno Medio entre 7,000 y 3,000 AP. (Rodríguez 
Flórez 2016). También se logró registrar la conservación del 
patrón dental Sundadonte en numerosos grupos prehispánicos 
del Holoceno Tardío en al menos 31 cementerios arqueológicos 
distribuidos entre el año 3,000 AP. hasta la invasión española 
(Rodríguez Flórez 2016). Los grupos indígenas clasificados aquí 
como Sundadontes conservan este linaje antiguo que demuestra un 
primer poblamiento del continente durante finales del Pleistoceno. 

 Con relación a lo anterior, la identificación de grupos 
Sinodontes contemporáneos con valores cercanos al límite 
clasificatorio (Gráfico 2: G2), puede interpretarse como la 
expresión de un patrón o componente dental híbrido o mezclado 
en donde prevalecen frecuencias intermedias Sundadontes. 
Estos grupos descienden de poblaciones que mezclaron ambos 



 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO / 416

componentes en el pasado. Una investigación previa estableció 
que al menos 68 cementerios arqueológicos Mesoamericanos 
y del Caribe durante el Holoceno Tardío (3,000 ap. hasta la 
invasión española) presentaron valores intermedios Sino / Sunda. 
El fenómeno de la hibridación sucede en las Américas durante 
finales del Holoceno Medio y todo el Holoceno Tardío durante los 
últimos 4,000 años AP. (Rodríguez Flórez 2016). 

 Los demás grupos analizados aquí, presentan denticiones 
claramente Sinodontes. Estos grupos (Gráfico 2: G3) responden 
a un componente ancestral posterior en el tiempo. La aparición 
del patrón dental Sinodonte en América debió darse entre finales 
del Holoceno Temprano y principios del Holoceno Medio (entre 
8 y 7 mil años AP.). Esto lo corrobora la identificación de este 
componente en los cementerios arqueológicos precerámicos de Eva 
y Windover en Norteamérica. El surgimiento de este componente 
Sinodonte no es claro y es objeto de debate. Investigaciones 
previas sugieren que este patrón dental surge en Asia Meridional 
(India) durante el mesolítico (Lukacs et al. 1998; Lukacs 2007), y 
se desplaza rápidamente hacia el noreste asiático siguiendo la ruta 
de dispersión de la agricultura y entrando a América del Norte por 
las costas del pacífico al menos hace 8,000 años (Manabe et al. 
2003; Matsumura & Hudson 2005; Rodríguez Flórez & Tabarev 
2014). 

 Por último, existe una controversia resiente sobre la 
validez de los resultados de algunos grupos prehispánicos de 
América que expresan denticiones Sundadontes. Se asegura 
que esto se debe a la mala observación en el registro de algunos 
rasgos debido al alto nivel de desgaste que presentan los dientes 
de los grupos precerámicos (Stojanowski et al. 2013, 2015; Scott 
et al. 2018). Esta hipótesis no se soporta con los resultados de 
esta investigación sobre denticiones contemporáneas. Tampoco 
con los datos de los grupos precerámicos, puesto que los rasgos 
dentales y sus grados de expresión controlados por el método 
ASUDAS han sido tomados por diferentes investigadores sobre 



Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes. Rodríguez  Flórez, Carlos.  Contribución de  la....  pp.400-424

 417 / BOLETÍN ANTROPOLÓGICO

denticiones precerámicas que no presentan desgaste avanzado 
para su registro (Powell 1995, 2000; Rodríguez Flórez 2019; 
Sutter 2020).
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