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Primer hallazgo de limado dentario 
en Zacatecas. El caso de un esqueleto 

hallado en la Mesa de San Miguel,
 Apozol

Almudena Gómez Ortiz
Unidad Académica de Antropología 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Olga Villanueva Sánchez
Centro inah-Zacatecas

Carlos Alberto Torreblanca Padilla
Centro inah-Guanajuato

Resumen

Este trabajo presenta la aparición de mutilación dentaria en 
un individuo recuperado en un pozo de saqueo hallado en 
la Mesa de San Miguel, Apozol, quien habitó en esta región 
geográfica durante el período Epiclásico, y cuyo hallazgo ha 
brindado un primer acercamiento a las prácticas culturales de 
la población que ocupó el área de estudio.

Este estudio de caso es de gran relevancia por tratarse del 
primer hallazgo dentro del estado de Zacatecas que presen-
ta esta práctica cultural. Sin embrago, el hecho de que sea el 
único caso hasta ahora, no permite establecer ninguna com-
paración con otros casos de limado dentario que pudieran ha-
berse practicado en esta zona del país, por lo que solamente 
se describirá el tipo de mutilación identificado, de acuerdo al 
catálogo elaborado por Romero, y las piezas dentarias en las 
que se practicó.

Palabras clave:
Zacatecas, mutilación dentaria, Apozol
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Introducción

El hallazgo del material óseo que protagoniza este estudio se 
debió a la visita que se hizo al municipio de Apozol, en el estado 
de Zacatecas (Figura 1) atendiendo a una denuncia realizada 
por el saqueo que estaba sufriendo el sitio.

Tras inspeccionar el área se encontraron, de manera disper-
sa, restos óseos asociados a una estructura prehispánica, de la 
que tan sólo quedaban unos alineamientos de piedra. Los res-
tos humanos hallados correspondieron a tres individuos, siendo 
de especial interés el que se encontró enterrado en el centro 
de la unidad habitacional, debido a que presentaba mutilación 
dentaria. Esto resulta de gran importancia ya que, si bien no 
es el único caso hallado en las culturas que habitaron el área 
septentrional de Mesoamérica, sí constituye un evento inédito 
en el estado de Zacatecas, donde constituye el primer caso que 
presenta este tipo de práctica cultural. Este hallazgo, sin duda 
alguna, podrá en el futuro ayudar a identificar patrones cultura-
les de las sociedades indígenas que ocuparon el área geográfica 
mencionada durante el período Epiclásico. Pero, por otro lado, 
el hecho de que sea el único caso hallado hasta la fecha, no per-
mite aún establecer ninguna comparación con otros casos que 
pudieran existir en esta zona del país.

Figura 1. Ubicación del sitio Panteón de Achoquen y El Sacamanuel, cerca 
de la comunidad de San Miguel Atotonilco, Municipio de Apozol en el 
Estado de Zacatecas.
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El objetivo de este trabajo, por tanto, se limitará a describir 
el tipo de mutilación dentaria encontrado, así como las piezas 
en las que se practicó. Adelantando el hecho de que el indivi-
duo encontrado presenta limado tanto en piezas dentarias del 
maxilar como de la mandíbula. 

Antecedentes sobre la mutilación dentaria

En relación al tema de la mutilación dentaria en México 
fue Romero el primer investigador en legarnos información 
al respecto. De entre sus principales trabajos se encuentra 
el titulado Mutilaciones dentarias prehispánicas de México y 
América en general, publicado en 1958. También dedicó gran 
parte de su investigación a realizar, de manera minuciosa, un 
registro sistemático de las piezas dentarias con mutilación 
halladas dentro de las colecciones albergadas en el Museo 
de Antropología, cuya obra denominó De la colección de dien-
tes mutilados del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad 
de México, así como a elaborar un Catálogo de la colección de 
dientes mutilados prehispánicos (1986), donde establece una 
primera clasificación de todas las variantes de mutilación 
dentaria halladas en las diferentes culturas prehispánicas que 
habitaron México. Dentro de este primer corpus taxonómico 
sobre los diferentes tipos de mutilación dentaria, Romero 
contabilizó tanto denticiones completas como dientes ais-
lados. 

Dentro del territorio mexicano, Romero mencionó varios 
casos hallados en los actuales estados de México, Veracruz, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Campeche, Oa-
xaca, Chiapas, Quintana Roo, Mérida, Puebla, Distrito Fe-
deral, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas (Ro-
mero 1986:13-21). Dos años antes, Serrano y Ramos (1984) 
ya habían reportado la presencia de mutilación dentaria en el 
estado de San Luis Potosí. Y en el 2008 Montiel et al. también 
reportan algunos casos en el sitio arqueológico de Tantoc, en 
San Luis Potosí. Dentro del área cultural de la huasteca, son 
varios los trabajos sobre esta práctica cultural (Peña 1989; 
Ochoa 1979; Ochoa et al. 2004). Lorenzo Ochoa en 1979 
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presenta algunos casos acerca de esta manifestación en esta 
región, basándose en los trabajos del antropólogo Guy Stres-
ser-Péan. 

En el área maya son numerosos los casos (Fastlicht 1993, 
Tiesler 2001), y en el altiplano mexicano tanto Fastlicht (1968) 
como Serrano y Martínez (1986) reportan algunos ejemplos 
encontrados en Teotihuacan. 

Concretamente en el área septentrional de la república, 
Ekholm (2008) publicó un libro sobre las excavaciones realiza-
das en Guasave, Sinaloa, donde menciona la presencia de muti-
lación dentaria en individuos jóvenes. Recientemente se realizó 
el hallazgo de un cementerio prehispánico en Onavas, Sonora, 
donde, de acuerdo a información brindada por la arqueóloga 

Figura 2. Mapa del área de distribución de las mutilaciones dentarias pre-
hispánicas (Romero1974:235). 
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Cristina García Moreno, encontraron durante las excavaciones 
realizadas en el 2012 cinco individuos con mutilación dentaria. 

En virtud de estos hallazgos puede afirmarse, sin duda al-
guna, que esta manifestación cultural fue muy frecuente en las 
diferentes regiones de Mesoamérica, desde donde, de acuerdo 
a Romero, probablemente se difundió hacia el norte y sur del 
continente americano, habiéndose encontrando algunos casos 
en el actual territorio de Arizona, Illinois, Georgia y Texas (Mi-
lner et al. 1991), así como Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina 
(Figura 2). 

A pesar de los numerosos casos hallados en diferentes partes 
del territorio nacional, no se había registrado ninguno hasta la 
fecha en el actual estado de Zacatecas, por lo que este estudio 
constituirá el primero. 

La mutilación dentaria puede presentar dos manifestaciones: 
la incrustación y el limado. De acuerdo a Romero (1974:237), 
de entre estas dos técnicas la más antigua es el limado, el cual 
perdura desde el preclásico inferior hasta la época de la con-
quista (Figura 3). En cambio la incrustación surgiría más tar-
de, alcanzando su esplendor durante el período Clásico tardío, 
desapareciendo antes de la llegada de los españoles (Figura 4).

En un primer momento la mutilación dentaria se practi-
có sólo en los dientes superiores, apareciendo posteriormente 

Figura 3. Ejemplo de limado (Foto: Ramón Enríquez/DAF)
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en piezas inferiores, presentando ya incrustaciones (Romero 
1952: 82). Será en el período Clásico cuando los patrones de 
mutilación resulten más elaborados, especialmente en la zona 
maya. De manera que, además de limarse las piezas dentarias, 
los prehispánicos se realizaban pequeñas cavidades en la parte 
frontal de los dientes, utilizando la técnica del desgaste, den-
tro de las que insertaban pequeños discos de pirita, jadeíta, 
turquesa, e incluso hueso. El material más frecuente fue la 
pirita, seguida de la jadeíta, y sólo en algunas ocasiones se han 
encontrado incrustaciones de turquesa y hueso; Romero tan 
sólo reporta un caso donde la incrustación probablemente sea 
de hueso (Romero, 1974).

Inicialmente la mutilación dentaria pareció ser exclusiva 
de los varones, quienes con el tiempo fueron combinando el 

Figura 4. Ejemplo de incrustación dentaria (Romero 1986:82).
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limado y la incrustación, y terminaron practicándolo tanto en 
piezas superiores como en inferiores. Ya para el período Pos-
clásico temprano comienza a presentarse en mujeres, quienes 
la manifiestan de manera más sobria (Romero 1974: 237).

La mutilación dentaria, junto a la deformación craneana, 
fue una manifestación cultural muy frecuente entre los prehis-
pánicos. Hay varias hipótesis acerca del por qué se realizaban 
esta práctica: por cuestiones estéticas (convirtiéndose en una 
moda), como indicador de estatus social (marcando diferen-
cias de rango dentro de los individuos de un mismo grupo), e 
incluso pudo haberse practicado para inspirar fiereza e impo-
ner temor a los adversarios, como lo afirmaron algunos cro-
nistas españoles (tal es el caso de Sahagún, quien dice acerca 
de los pobladores de la huasteca que se limaban los dientes en 
forma de pico y los coloreaban de negro).

Lo que no cabe duda es que quienes realizaban esta prácti-
ca debieron ser personas capacitadas para tal fin. Varios auto-
res afirman que debió tratarse de artesanos especializados con 

Figura 5. Fragmento del mural hallado en Tepantitla, Teotihuacan, Estado 
de México. Probablemente representa el acto de mutilar los dientes. Dibujo 
de Miguel Covarrubias. 
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un alto grado de conocimiento en la práctica de la odontolo-
gía (Cifuentes 1963; Fastlicht 1971; Becker 1973), ya que no 
debían dañar el diente ni llegar al nivel de la dentina, en cuyo 
caso hubieran provocado un fuerte dolor al individuo al que se 
lo practicaban, ocasionando incluso, en casos extremos, la pér-
dida de la pieza. Pompa opina que probablemente para rea-
lizar estas tareas usaron como herramienta una piedra tallada 
(Pompa y Padilla 1995:63), tal y como se plasma en un mural 
prehispánico hallado en Tepantitla, Teotihuacan, Estado de 
México (Figura 5). Mata (1998) propone, en los casos halla-
dos en Guatemala, el uso de brocas cilíndricas para realizar la 
oquedad que iba a recibir la incrustación. 

El entierro y su contexto arqueológico

A raíz de un rescate arqueológico1 realizado en el sitio deno-
minado “Panteón de Achoquén”, ubicado en La Mesa de San 
Miguel, en el municipio de Apozol, que se localiza en la por-
ción sureste del estado de Zacatecas, se encontró un entierro 
que albergaba los restos óseos de un individuo que presentó 
mutilación dentaria. El yacimiento arqueológico es de dimen-
siones importantes, y se halla al sur de la presa del mismo 
nombre (presa de Achoquén), arriba de una meseta constitui-
da por dos cerros: Sacamanuel y San Miguel (Figura 6). 

1 El material óseo estudiado se obtuvo en un rescate arqueológico llevado a 
cabo en cooperación entre el Centro inah de Zacatecas y la Unidad Aca-
démica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las 
labores de rescate estuvieron bajo la coordinación del arqueólogo Carlos 
Alberto Torreblanca Padilla.
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Figura 6.  Mesa de San Miguel, Apozol, Zacatecas (Foto: Miguel A. Mata 
Contreras).

El asentamiento es prehispánico y lamentablemente se en-
contró muy afectado por el saqueo. Los restos materiales que 
fueron encontrados durante los trabajos de recorrido de su-
perficie, posterior limpieza de los numerosos pozos de saqueo 
hallados en la Mesa de San Miguel, así como las caracterís-
ticas presentadas por los fragmentos de cerámica asociados 
a los restos óseos encontrados, permiten fechar el sitio en el 
período Epiclásico.

De entre esos pozos de saqueo hubo uno que llamó espe-
cialmente la atención por conservar aún, en superficie, restos 
óseos dispersos; éste fue el denominado pozo de saqueo nú-
mero 1. La ausencia de vegetación en el pozo, junto al estado 
de conservación de los huesos, permite sugerir que el pozo de 
saqueo fue realizado pocos días antes de que se llevara a cabo 
el rescate arqueológico.

Los restos encontrados en su superficie pertenecieron al 
menos a dos individuos: uno adulto y el otro un infante, los 
cuales se encontraron en mal estado de conservación, produc-
to del saqueo, y asociados a algunos fragmentos de cerámica 
burdos de color negro y anaranjado (Villanueva 2003).

Debajo de dichos restos se halló un tercer entierro, cuyo 
contexto arqueológico afortunadamente no estaba alterado. 
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Los restos estaban colocados dentro de una fosa, cerca de la 
pared noreste de lo que parecía una habitación conformada 
por lajas de color rojo, dispuestas de manera alineada (To-
rreblanca 2003). Fueron encontrados articulados, en posición 
decúbito lateral izquierdo, con ambas extremidades flexiona-
das (Figura 7). Se trata de un entierro primario2 y directo3 
(Romano 1974:110). Tras ser transportados al laboratorio y 
ser analizados, pudo determinarse que el esqueleto correspon-
de a un individuo de sexo femenino4 de entre 20 y 25 años.5

2 Ya que los elementos óseos guardan posición anatómica.
3 Por no estar contenidos dentro de ningún tipo de receptáculo, sino que 

fueron depositados directamente sobre la tierra.
4 El sexo se determinó en base a los indicadores propuestos por Ubelaker 

(2007), Campillo (2001), Ferembach et al. (1980) y Buikstra y Ubelaker 
(1994).

5 La edad se determinó de acuerdo a los indicadores propuestos por Ube-
laker (2007), Campillo (2001) y Bass 1974.

Figura 7. Individuo in situ (Foto: Carlos A. Torreblanca Padilla)
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Tras liberar y limpiar cuidadosamente los restos, pudo ob-
servarse la presencia de mutilación dentaria tanto en man-
díbula como en maxilar, así como una patología en la parte 
distal del fémur izquierdo que posteriormente fue identificada 
como un osteosarcoma. 

Como parte del contexto funerario asociado a este entierro 
se encontraron trece semillas secas de la familia Euphorbiaceae, 
conocida también como “mala mujer” (planta característica de 
los climas semidesérticos), que presentaban incisiones en sus 
costados, con la aparente finalidad de haber sido ensartadas 
unas con otras a modo de pulsera.

Mutilación dentaria identificada

La mutilación dentaria, junto a la deformación craneana, son 
dos de las principales prácticas culturales que fueron desarro-
lladas por los grupos indígenas de la época prehispánica. 

En el caso concreto del entierro hallado en Apozol, éste 
presenta limado en seis de sus piezas dentarias: el incisivo 
central izquierdo del maxilar, así como el incisivo lateral iz-
quierdo también del maxilar, y los incisivos centrales y latera-
les inferiores (Figura 8). 

De acuerdo a lo observado en otros casos, la mutilación 
dentaria fue una manifestación cultural que se practicó de 
manera bilateral, ya que no se han encontrado hasta la fecha 
limados asimétricos, por lo que es de esperar que también los 
incisivos central y lateral derechos del maxilar debieron haber 
presentado limado.6

6 Estas piezas no aparecieron durante la excavación.
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Nuestro caso de estudio presenta líneas verticales paralelas, 
hechas de manera intencional, sobre la cara vestibular de las 
piezas dentarias, que de acuerdo a la tabla de clasificación de 
Romero (1986) corresponde a los tipos D1 y D9 (Figura 9). 
El tipo D1 se observa en el incisivo central superior izquierdo, 
concretamente en el tercio incisal de la cara vestibular y parte 
del tercio medio. Y el tipo D9 aparece en el incisivo lateral su-
perior izquierdo, específicamente en el tercio incisal de la cara 
vestibular (Figura 10). En relación a los incisivos centrales y 
laterales inferiores, tanto del lado izquierdo como del derecho, 
éstos presentan también el tipo D9 en la superficie vestibular 
(Figura 11).

Figura 8.  Limado presentado por el individuo encontrado en el pozo de 
saqueo N°1 de Apozol (Foto: Olga Villanueva Sánchez). 
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Figura 9. Tabla de clasificación de los diferentes tipos y formas de mutila-
ción dentaria prehispánica (Romero (1986:11).
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Figura 10. Maxilar con limado dentario tipos D1 y D9 (Foto: Miguel A. 
Mata Contreras).

Figura 11. Mandíbula con limado dentario tipo D9 (Foto: Miguel A. Mata 
Contreras).
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Conclusiones

Los restos óseos hallados en el pozo de saqueo número 1 de la 
Mesa de San Miguel, en el municipio de Apozol, pertenecie-
ron a un individuo de sexo femenino cuya edad oscilaba entre 
20 y 25 años, tratándose de un adulto joven.

Esta mujer presentó limado dentario tipo D1 y D9, de 
acuerdo al catálogo de dientes de Romero, constituyendo el 
único caso registrado en el actual estado de Zacatecas. El tipo 
D1 sólo se había encontrado en Cholula (Puebla) mientras 
que el tipo D9 en Monte Albán (Oaxaca), Cerro de las Mesas 
(Veracruz) y Tlatelolco (Distrito Federal).

El hecho de que no se haya encontrado ningún otro caso 
de mutilación dentaria en las muestras óseas encontradas en 
el estado de Zacatecas, no permite que se establezca una ti-
pología para esta área cultural o bien una comparación con 
otros casos de limado dentario que pudieran haberse practi-
cado en esta zona del país, por lo que, de momento, tan sólo 
se ha descrito el tipo de mutilación identificado, dejando un 
antecedente para futuros hallazgos. No obstante, con base 
en esto, podemos afirmar que los grupos del Norte de Me-
soamérica también realizaron prácticas culturales tales como 
la mutilación dentaria y la deformación craneana intencional, 
a semejanza de los demás grupos mesoamericanos. Hasta el 
momento tales prácticas sólo se atribuían a los pueblos que 
habitaron las diferentes regiones de Mesoamérica.
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