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Resum em. El presente estudio analiza la variabilidad de la expresi6n de los tres tori
orales (palatinus, max illaris y mandibularis i en una mue str a de 48 3 craneos
pertencientes a dos de las colecc iones identificadas del Museo de Antropologfa de
la Universidad de Coimbra. Esto s ind ividuos vivieron y murieron en distintas
"freguesias" del "Concelho" de Coimbra a comienzos del sig lo XX. Los resultados
muestran que una gran parte de los individuos presentan torus palatino, siendo su
grado de expresi6n muy variado . La mayorfa de ellos, poseen un torus completo y
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de tarnafio rnediano, mientras que en muy pocos casos es incompleto y debil , El torus
rnaxil ar tambien pres enta importantes frecuc ncia s, co n un desarrollo simetrico en
ambos rnargenes (vestibul ar y lingual ). EI torus mand ibular afccta a un mimero
menor de ind ividuos que las otras dos variantes y su grado de expresi6n es en general
pequefio y simetrico. En cuanto al dimorfismo sex ual, no se han encontrado
diferencias estadfsticamente significat ivas en ninguno de los tori para la laterali dad
y el grado de expre si6n .

Palabras-clave: tori orales; pob laci 6n de Coi rnbra : siglo XX ; variabilidad .

Resumo. Uma analise da variabilidade de ex pressao dos tres tori orais ipa latinus ,
max illaris y mandibularisi e feita numa arnos tra de 483 criin ios pertencentes a duas
co lec coes identificadas do Museu de Antro pologia da Universidade de Coi rnbra .
Todos os indivfduos sao oriundos do Concelho de Coimbra e fal eceram entre 19 10
e 1938 . a s resultados obtidos mostram-nos que grande parte dos indivfduos
apresentarn torus palatinus. se ndo 0 seu grau de cxpressao mu ito variado , Na sua
maioria possuem torus completo e de tam anho medic e em muito poucos incompleto
e debi l. a torus maxillaris, com importantes frequ encies, e de desenvolv imento
sirnetrico em arnbas as fuses (vestibular e lingual). Cnorus tnandibularis em mellor
percentagem do que os anteriores tern grau de cxprcssiio pequeno e simetrico , Quante
ao dimorfismo sexual , nao se encontrararn dife rcncas estatistic amente sign ificativas
em nenhum c1ostori relati varnente 11 lateral idade e ao gra u de expressao.

Palavras-chave: tori orais ; populacao de Coimbra; secu lo XX; variabilidade.

Introduccion

La ciudad de Coimbra esta s ituada a 224 km . al norte de Lisboa (Portu
gal) y, aunque proxima al Oceano Atlantico (45 km.), se encuentra a una altitud
de 100 m. sobre el nive l de l mar, siendo su clima de tipo continental, co n in
viernos frfos y ve ranos calientes (Roque, 1982).

En e l Departamento de Antropologfa de la Universidad de Coimbra se
encuentran depos itadas vari as colecciones identificadas, formadas por los restos
oseos de individuos que vivieron en diferentes regiones de Portugal a finales del
siglo pasado y principios del presente (Fernandes, 1985). Estas co lecciones tienen
un enorme interes para el conoci miento de la biologfa de las poblac iones portu
guesas mas recientes , asf como para establecer los patrones de referencia de nu 
merosos aspectos metodologicos de la Antropologfa Forense y de las poblacio nes
historicas.

Para nuestro estudi o se util izaron las co lecciones formadas por el Prof.
Tamagnini ("Trocas Internacionais" y "Esqueletos Ide ntificados") entre 1915 y
1942, con los craneos y los esquel etos de 1573 individuos procedentes de las ex
humaciones qu e se practicaron en uno de los cementerios mas importantes de
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Coimbra, el "cerniterio da Conchada" y 7 esqueletos procedentes del Museo de
Anatomfa de Coimbra (Rocha, 1995) . Esta selecci6n se debi6 a que en ellas es
taban la mayorfa de los restos 6seos pertenecientes a individuos nacidos en Coim
bra, 10 que permitia suponer una mayor homogeneidad genetica de la muestra.

El objetivo principal de la presente investigaci6n fue analizar las frecuen
cias de los distintos grados de acentuaci6n de los tori orales (t. palatinus, t. ma
xillaris y t. mandibularisi con el fin de establecer la variabilidad de los mismos
en la pob laci6n de Coimbra, aportando, de este modo, nuevos datos a los ya
obtenidos sobre su incidencia y variaci6n con la edad y el sexo (Galera et al.,
1994). Igualmente, se analizaron la lateralidad para el t. mandibular y maxilar,
asf como la diferente expresi6n en las caras vestibular y lingual para el segundo
de ellos.

Material estudiado

La serie util izada, procedente de las colecciones de Tamagnini antes cita
das, esta formada por los craneos de 483 individuos, oriundos de las "freguesias"
(unidad administrativa mas pequefia) del "concelho" de Coimbra. De cada uno
de estos especimenes se conservan los registros origin ales en donde aparece la
edad y fecha de fallecimiento, el sexo, el lugar de nacimiento, la causa de muerte
y la profesi6n. Vamos a comentar brevemente estos aspectos a continuaci6n, por
considerar que son de gran interes a la hora de conocer la muestra e interpretar
los resultados .

Fecha de fallecimiento - EI total de la muestra esta constituido por indi
viduos cuyo fallecimiento ocurri6 entre 1910 Y 1938. Este dato es muy impor
tante si se tiene en cuenta su significado; es decir, que todos los individuos fal
lecieron en un intervalo de tiempo de tan s610 28 afios, un periodo 10 suficiente
mente corto como para reforzar la suposici6n inicial de una relativa homogeneidad
genet ica intrapoblacional que, como ya veremos, esta apoyada por otros aspectos.

Edad de muerte - En general la muestra esta constituida por individuos de
todas las edades desde los 8 a los 98 afios de edad, aunque las primeras y las
tiltimas categorias de edad estan algo menos representadas . Por otro lado, hay que
sefialar que la distribuci6n de las distintas categorfas de edades es muy similar
para ambos sexos . Para un mayor detalle sobre este parametro consultar el tra
bajo de Galera et al. (1994). La edad promedio de la muestra es de 44,43 ± 21,14
afios.

Sexo - La muestra utilizada esta formada por 234 mujeres y 249 varones.
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Lugar de nacimiento - EI "concelho" de Coimbra esta co mp uesto actual 
mente por 31 "freguesias", de las cuales iinicarnente 10 estrin representadas en
nuestro estudio. La mue stra utilizada queda distribuida del sig uiente modo:

Santa Cruz: n = 147 (30,4%)
Se: n = 94 (19 ,5%)
Santo Antonio dos Olivais: n = 69 (14,3 %)
Sao Bartolomeu: n = 56 (I 1,6%)
Almedina: n = 38 (7,9% )
Santa Clara: n = 24 (5,0%)
Cernache : n = 18 (3,7 %)
Sao Martinho do Bispo: n = 15 (3, I%)
E iras : n = 14 (2,9 %)
Ceira: n = 8 (1, 7%)

La mayorfa de los individuos de la muestra (83,7%) proviene n de las cin
co pri me ras "freguesias" (Santa Cruz, Se, Santo Anto nio dos Ol ivais, Sao Bar
to lomeu y Almedina) , estando mayoritariamente representadas las dos pri meras
(49,9%). Es to es importante si se tieneen cuenta que todas estas "freguesias'' ya
existfan co mo ta les en 180 I, pero, adernas, ya habfan sido fundadas, como mi
cleos poblacionales , varios siglos arras.

A todo esto que estamos comentando, se deb en afiadir los datos socio-his
toricos dispon ibles acerca de las circunstancias en que se desarrollaron las vidas
de aq uellas gentes y que permiten suponer que los antepasados de la mayorfa de
ellos eran oriundos de esta region . Asf, Roque ( 1982, 1988) en su anal is is de 
mografico muestra que el mirnero de habitantes se mantuvo relativamente estable
en la ciu dad de Coimbra durante todo el siglo XIX y principios del XX, no pro
duc iendose un importante incremento hasta med iados de este ultimo.

Causa de muerte - La causa de muerte tambien aparecia reflejada, siendo
en algunos casos faci l la identificacion del diagnostico de la misma, mientras que
en otros res ultaba muy diffcil de determinar, 0 bien no aparecfa reflej ad a en el
registro. Estos datos fueron clas ificados en ocho grupos dife re ntes:

I. Etiologfa desconocida: n = 9 (1 ,9%)

2. Tuberculosis: n = 188 (38,9%)

3. Infecciones no tubercul osas :. las mas comunes fueron la pneumonfa,
seguida de la sffilis, tetanos, gangrena, septicemia, enteritis, etc .: n = 100
(20,7 %)
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4. Cirrosis: n = 8 (1,7 %)

5. Cardiopatfas: n = 65 (13,5 %)

6. Afecciones cerebrales: n = 35 (7,2 %)
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7. Senilidad: muertes debidas a una edad elevada, caquexia, etc .: n = 19
(3,9 %)

8. Otras etiologfas: traumatismos y muertes violentas, canceres, problemas
obstetricos, etc.: n = 59 (12,2%)

De todas estas causas, la mas frecuente fue la muerte por tuberculosis 
en todas sus variedades y afectando a todas las categorfas de edades - , seguida
pOI' otros procesos de tipo infeccioso, especial mente pneumonfa.

Profesion - El estudio de las profesiones demostr6 que la mayorfa de los
individuos de la muestra tuvieron un nivel socioecon6mico bajo. Los datos se
agruparon del siguiente modo:

I. Trabajadores no cualificados: agricultores, trabajadores de fabricas, poli
cias, soldados, limpiabotas, picapedreros, mozos, etc.: n = 75 (15,5 %)

2. Trabajadores cualificados: carteros, administrativos , pintores, comer
ciantes, estudiantes, tip6grafos, fot6grafos, etc. : n = 74 (15,3 %)

3. Trabajadores del hogar: hombres y mujeres que realizaban las tareas del
hogar. En esta categorfa se incluyeron tanto los criados como las amas
de casa, al considerar que estas ultimas, dado su nivel socioecon6mico,
debfan de haber realizado elias mismas todas las tareas de la casa: n =
219 (45,3%). Conviene sefialar que la gran mayorfa de las mujeres que
componen la muestra se encuentran incluidas dentro de esta categorfa.

4. Artesanos: zapateros, carpinteros, cerrajeros, sastres, costureras, hojala
teros, ceramistas, panaderos, pirotecnicos, etc .: n = 92 (19,0%)

5. Desconocida: No existfa el dato, 0 se trataba de un individuo infantil, 0

juvenil, aun sin profesi6n: n = 23 (4,8%)

De hecho, el bajo nivel socio-econ6mico de esto s individuos fue la raz6n
de que, cuando se procedi6 a la exhumaci6n legal, sus resto s - esqueletos 0 era-
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neos - fueran enviados al Instituto de Antropologfa de la Universidad de Coim
bra, al no ser reclamados por sus parientes para depositarlos en una sepultura
perpetua.

Concluyamos diciendo que todo este material fue seleccionado y esta siendo
estudiado desde diferentes puntos de vista; asf, Galera y Cunha (1993) analizaron
los patrones dentarios de esta poblaci6n , que aportaron, entre otras cosas, varios
datos que parecen confirmar la homogeneidad de la muestra.

Posteriormente, dos de las autoras del presente trabajo (V. Galera y M.D.
Garralda) durante una visita a la Universidad de Coimbra, tomaron, en cada uno
de los craneos, la presencia 0 ausencia de los tres tori orales, observando tam
bien sus diferentes grados de expresi6n .

Metodos utilizados

Existen en la literatura antropol6gica diferentes trabajos cuyos autores pro
ponen escalas para evaluar el grado de expresi6n de los tori orales. Por ejemplo,
para el torus palatino disponemos de los estudios de Suzuki y Sakai (1960) para
individuos vivos, 0 de Movsesjan et al. (1975) para series esqueleticas. La esca
la mas reciente es la publicada por Hauser y De Stefano (1989) que proponen
cinco categorfas: I) ausente (no hay engrosamiento en la linea media del pala
dar), 2) debil (la linea media 0 la regi6n junto a ella esta ligeramente elevada,
parcialmente 0 por completo), 3) mediana (la elevaci6n esta bien desarrollada),
4) fuerte (el torus cubre la mayor parte del paladar 0 los engrosamientos estan
muy desarrollados), 5) muy fuerte (el torus cubre la mayor parte del paladar y
los engrosamientos estrin muy desarrollados) .

Al estudiar la serie de Coimbra intentamos aplicar esta ultima clasificacion,
pero nos encontramos con algunos problemas dada la gran variabilidad que pre
sentaba la muestra analizada, donde aparecfan torus palatinus:

- desde muy estrechos a muy anchos (ocupaban casi todo el paladar)

que pod ian afectar a toda la linea media del paladar, 0 s610 a una parte
(regi6n anterior 0 posterior del mismo)

que, adernas, podian tener muy poco relieve, 0 mostrar grandes engro
samientos

y todas estas caracteristicas pod ian combinarse entre si.
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Nosotros consideramos que para estimar real mente si la expresi6n del
torus palatino en la serie de Coimbra era debil, mediana 0 fuerte, debfamos
modificar ligeramente la escala anteriormente citada, utilizando, por consiguiente,
la que se describe a continuaci6n:

Torus palatinus> Categorfas:

Ausente: Ausencia de elevaci6n 0 engrosamiento a 10 largo de la Ifnea
media del paladar.

Debil : Engrosamiento estrecho y mas 0 menos elevado.
* incompleto: No esta afectada toda la Ifnea media del paladar.
* completo: Esta afectada toda la Ifnea media del paladar (Fig. 1 F y G).

Medio: Engrosamiento de anchura mediana y mas 0 menos elevado.
* incompleto: No esta afectada toda la linea media del paladar.
* completo: Esta afectada toda la Ifnea media del paladar (Fig. ley E).

Fuerte: Engrosamiento ancho (ocupa una importante parte del paladar)
y acentuado.
* incompleto: No esta afectada toda la Ifnea media del paladar (Fig. I B)
* completo: Esta afectada toda la linea media del paladar (Fig. I A) .

Con respecto al torus maxillaris (Figs. I A, C; 2 C, DyE; 3 B) Hauser y
De Stefano (1989) estimaron dos grados de expresi6n : I) debil (cuando esta
afectada una de las caras la vestibular 0 la lingual, 2) fuerte (cuando estrin afecta
das ambas caras) .

Nosotros decidimos analizar la variabilidad de este caracter teniendo en
cuenta su presencia/ausencia en cada lado (maxilar derecho e izquierdo) y en cada
una de las caras (vestibular y lingual) . Realmente nos dimos cuenta de que fa
escala de Hauser y De Stefano antes citada, no refleja el grado de acentuaci6n,
de desarrollo, de los torus maxillaris que, como bien se ve en las fotos de las
figuras I, 2 y 3 que aquf presentamos, puede presentar una gran variaci6n en su
expresi6n, que, de momento, result6 imposible de cuantificar.

Para el torus mandibularis (Fig. 2A Y B), adernas de examinar la laterali
dad, analizamos el grado de expresi6n basandonos en la escala de Movsesjan et
at. (1975) apenas modificada:

+ Ausente: cuando no aparece ningtin tipo de abultamiento 0 engro
samiento 6seo en la mitad superior de la superficie lingual de
la mandfbula.
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Fig. 1. Variabilidad biologica en la cxpres ion del torus palatinus en la poblacion
masculina de Coirnbra. Colcccion "Trocas ln ternacionais' ' : A) 833 (46 afios); B) 2S3 (66
afios); C) 968 (23 afios); F) 1SS (13 afios). Coleccio n "Esqucletos ldentificados": E) 474
(83 nfios); G) 471 (28 afios).
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A

E

Fig. 2. Variubilidud hio l')I,: it-a CIl la cxpresion de los tori tnandibularis y maxillaris en
la poblaci6n de Co irnhi a. Colcccion "Trocas Internacionuis" : A) 550 (masculino , 47
afios); B) 267 (fe menino. ()O aiios); C) 155 (masc uline, 13 afios): D) 360 (masculine , 15
afios). Coleccion "E squclctos Identificados" : E) 98 (mascu line, 24 afios).

129
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+ Debil: cuando aparecen uno 0 varios abultamientos, pero estos estrin
poco marcados (en muchos de los casos se detectan mas facil
mente mediante palpacion) .

+ Medio (Fig. 2A , 2B): cuando presentan uno 0 varios abultamientos
marcados (se aprecian claramente sin necesidad de tacto) jun
to con pequeiias rugosidades y nodules.

+ Fuerte: cuando presentan uno 0 varios abultamientos muy marcados y
muy extendidos poria ya citada superficie lingual de la
mandibula. Este grado de expresion no fue encontrado en la
serie de Coimbra analizada.

Para todos estos caracteres se establecieron las frecuencias absolutas y rela
tivas y se estimo la posible asociacion entre la variabilidad de los mismos y el
sexo, los lados y las caras mediante la utilizacion de tablas de contingencia 2 x
2, viendo su significacion estadfstica (test exacto de Fisher y X2; Sokal y Rohlf,
198 I).

Resultados

En la tabla I se pueden apreciar los resultados correspondientes a la varia
bilidad de la expresion de los tori orales en la poblacion de Coimbra. Tanto en
la serie global como por sexos.

Torus palatinus . Del total de 476 individuos en los que se pudo analizar
este caracter, 420 (88, 1%) presentaban torus palatino (Galera et al., 1994), con
los siguientes grad os de expresion:

- 30 individuos (6,3%) ten fan un torus incompleto que no afectaba al total
de la lfnea media del paladar, siendo su manifestacion debil en 16 de
los casos, intermedia en 13 y fuerte en un iinico individuo.

390 individuos (81,8%) presentaban un torus completo que afectaba al
total de la lfnea media, siendo su rnanifestacion debil en 104 casos, in
termedia en 222 y fuerte en 64 .

En el estudio previa (Galera et al., 1994) se habfa demostrado la ausencia
de dimorfismo sexual para el torus palatino. EI analisis de este caracter en rela
cion a los grados de expresion del mismo perrnitio constatar que las mujeres
presentaban tori debiles con una frecuencia ligeramente superior que los hom-
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bres, entre los cuales la aparici6n de tori fuertes es algo superior. Estas pequefias
diferenc ias sexuales en la expresividad del torus no fueron estadfsticamente signi-
ficativas en ninguno de los casos, 10 que permite afirmar que el patr6n de la
expresi6n del torus palatino es similar para ambos sexos en la poblaci6n estudiada.

Tabla 1. Tablas de eonti ngeneia. Frecuencias absolutas y relativas de los grados de expresi6n y
lateralidad de los tori ora les en la problacion de Coimbra.

Hombres Mujeres Total
Torus Grado, Exprcsion, Localizacion

N Fa % N Fa % N Fa %

Palatine Ausente 244 26 10,7 232 30 12,9 476 56 11,8

Debil Incomplcto 244 7 2,9 232 9 3,9 476 16 3,4

Completo 244 53 21.7 232 51 22,0 476 104 21,8

Intermedio Incomplcto 244 2,0 232 8 3,4 476 13 2,7

CompIeto 244 116 47,5 232 106 45,7 476 222 46,6

Fuerte Incompleto 244 1 0,4 232 0 0,0 476 1 0,2

Completo 244 36 14,8 232 28 12,1 476 64 13,4

Maxilar Derecho Lingual Auscnte 166 53 31,9 113 47 41,6 279 100 35,8
Presente 166 113 68,1 113 66 58,4 279 179 64,2

Vestibular Auscnte 162 52 32,1 112 42 37,5 274 94 34,3

Presentc 162 110 67,9 112 70 62,5 274 180 65,7

Izquierdo Lingual Auscnte 166 54 32,S 113 47 41,6 279 101 36,2

Prescnte 166 112 67,S 113 66 58,4 279 178 63,8

Vestibular Ausentc 163 53 32,S 113 41 36,3 276 94 34,1

Prescnte 163 110 67,S 113 72 63,7 276 182 65,9

Mandibular Dcrecho Ausente 195 90 46,2 128 55 43,0 323 145 44,9
Debil 195 93 47,7 128 59 46,1 323 152 47,1

Medio 195 12 6,2 128 14 10,9 323 26 8,0

Izquierdo Auscntc 195 91 46,7 128 55 43,0 323 146 45,2

Debil 195 93 47,7 128 58 45,3 323 151 46,7
Medio 195 11 5,6 128 15 11,7 323 26 8,0

Torus maxillaris. EI torus maxilar afecta a un menor mimero de individuos
que el palatino, ya que, de un total de 285 craneos analizados, en 210 (74%)
aparecfa este caracter (Galera et al., 1994), al menos en alguna de las caras (ves -
tib ula r 0 lingual) 0 en alguno de los lados (derecho e izquierdo).
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Cuando se analizaron de forma separada las frecuencias en que el torus
maxilar afectaba a las caras y a los lados, se observ6 que aunque estas continua
ban siendo elevadas (alrededor de un 65 %), eran inferiores (casi en un 10%) a
las globales (74%) . Ello hizo suponer que algunos individuos (alrededor de un
10%) presentaban iinicamente uno de los lados afectado, 0 bien que varios de los
que tenlan torus en una de sus caras, carecfan de el en la otra, 10 que podrfa
suponer una cierta asimetrfa. EI anal isis de la posible asociaci6n, en cada uno de
los individuos de la muestra, de la presencia de torus maxilar en ambos lados y
ambas caras se realiz6 mediante la elaboraci6n de tablas de contingencia 2 x 2
del tipo torus maxilar en lado derecho (presencia/ausencia) versus torus maxilar
en lado izquierdo (presencia/ausencia) -para cada sexo y para ambos en conjunto
(Tabla 2) . Los resultados para la presencia/ausencia en los maxilares derecho e
izquierdo indican que:

I . La practica totalidad de los individuos, 0 bien presentan torus en am
bos lados, 0 bien total ausencia en los mismos.

2 . En todos los casos el valor de probabilidad es ampliamente inferior a
p= 0,0001.

3. En consecuencia podemos indicar que el desarrollo del torus maxilar es
sirnetrico.

Tabla 2. Tablas de contingencia. Frecuencias absolutas del torus
maxilar en los lado s derecho e izquierdo: p,p = presencia en ambos
lado s; a,p =presenci a s610 en el lado izqui erdo ; p,a =presencia s610
en el lado derecho; a,a =ausencia en ambos lados.

__0 ••_ ____ _ _ _ _

------ ~ -- -

Sexo Cara
dcrccho, izquierdo

- - - - - - - _._---- _.-
p,p a.p p,a ala

Hombres
'---- - ' . ' . -~-_. - - - - -_.-

vestibular 110 0 I 53

lingual 106 0 I 52
Mujeres vestibu lar 64 I I 46

lingual 68 I 0 41
Ambos sexos vestibular 174 I 2 99

lingual 174 I I 93

Considerando la relaci6n entre la presencia del torus maxilar en la cara
vestibular y en la lingual, los resultados correspondientes a la tabla rnimero 3
permiten sefialar que:
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1. Las c1ases que corresponden a los individuos en los que los tori estan
presentes 0 ausentes en ambas caras, son bastante mas numerosas que
las de los individuos que tienen s61amente afectada una de elias .

2. En todos los casos , el va lor de probabilidad es ampl iamente inferior a
p = 0,0001.

3. Esto significa que en los individuos en los que se desarrolla el torus
max ilar, este se mani fie sta sirnultaneamente en las caras vestibular y

lingual.

Tabla 3, Tablas de contingencia. Frecue nc ias abso lutas del torus
max ilar en las caras ves tibula r y lingu al: p,p = presencia en arnbas
earns; a,p = pre sencia s610 en la cam lingual : p ,a = presenci a s610
en la cara vestibul ar; a.a =au sen cia en arnbus caras ,

- ----------- - ------- -- - -- ------- ---
vestibular, lingual

Sexo lado --- -- -----_.
p,p a,p p.a a,a

--------- - -.--- -~-- --------- ------ - --~-
Hombres dere cho 99 9 9 43

izquicrdo 97 9 10 44

Mujercs derecho 55 10 15 32

izquierdo 58 8 13 33

Ambos sexos derecho 154 19 24 75

izquicrdo 155 17 23 77

Cuando se analiza el dim orfismo sex ual (Ta bla I) se observa qu e, en gen e
ral , las mujeres de este grupo hum ano presentan unas frec uencias algo inferiores
a las de los varones (casi un 10% mas bajas par a la cara lingual), diferencia que
no result6 estadfsticamente significativa.

Torus mandibularis. EI toru s mandibular es el menos frecuente en esta serie
de Coimbra, habiendose encontrado (Galera et al. , 1994) que de un total de 325
individuos analizados, 179 (55%) presentaban este caracter en al menos uno de
los lados.

EI analisis de sus distintos grados de expresi6n (Tabla I ) ha permitido
demostrar que, en la poblaci6n de Coimbra, aparecen los clasificados como torus
mandibular debil 0 medianamente marcado, y no se encontr6 ningun individuo
con torus fuerte . EI estudio de la asimetrfa (Tabla 4), indica que :



134 V. Calera; M. D. Garralda : M. J. Casas; E. Cleuvenot; M. A. Rocha

1. La practica totalidad de los individuos corresponde a las clases en las
que aparece el torus en ambos lados y con el mismo grado de desarrollo,
o bien a aquellas en las que el torus esta total mente ausente.

2. En todos los casos, el valor de probabilidad es ampliamente inferior a
P= 0,0001.

3. Esto permite sefialar que el desarrollo del torus mandibular es simetri
co, tanto res pee to a su presencia como a su grado de desarrollo.

Tabla 4. Tablas de contingencia, Frecuencias de los distinlos grados de expresi6n
del torus mandibular en los lados derecho y izquierdo: a,a = grado a en am bos la
dos . b,a = grado b en cl lado derecho y grado a en el izqu ierdo; a,b = grado a en
el lado derecho y grado h en el izquierdo; b,b = grado b en ambos lados .

._._- - -~--_._ . -- - ----
Sexo Grado a Gradob

derccho, izquierdo
--- .. _ .- -_.__ .

a.a b,a a.b b.b
-----~ -_._- _._._-_. -- - --- -
Hombres delnl 0 medic ausencia 103 0 1 90

debil auscncia 91 0 1 90

medio ausencia 10 0 0 90

medio dcbil 10 1 1 91

Mujeres debil 0 rncdio ausencia 73 0 0 55

dcbil ausencia 58 0 0 55

medio ausencia 14 0 0 55

mcdio dcbil 14 1 0 58

Ambos sexos debil 0 medic auscncia 176 0 1 145

debil auscncia 149 0 1 145

merlin ausencia 24 0 0 145

media debil 24 2 1 149
------ ----- - - -----_._-- ----- - - - - -

En cuanto al dimorfismo sexual (Tabla I), las mujeres presentan torus
medios con frecuencias ligeramente superiores a los varones, 10 que en pr incipio
parece indicar una mayor expresividad de este caracter en el sexo femenino,
aunque dichas diferencias no fueron estadisticarnente significativas .

Tambien nos preguntarnos si existfa un comportamiento diferente con la
edad respecto a las frecuencias de torus debil y medio. Para responder a esta
cuesti6n calculamos, para cada clase de edad de 10 afios, las frecuencias relativas
de la ausencia, asf como de la presencia de los tori debil y mediano . Estas fre
cuencias fueron representadas en la Figura 4, con sus correspondientes interval
os de confianza al 95%, a fin de poder observar, de manera relativa, las diferencias
no significativas. En esta figura vemos que la presencia del torus mandibular
(debil 0 medio) aumenta con la edad, si bien ese incremento esta acentuado en-
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tre las clases lOa 19 y 20 a 29 para el torus debil , cuyos intervalos de confian
za no se solapan, de acuerdo con los resultados presentados por este mismo equipo
en un trabajo previa (Galera et al., 1994). Adernas se observa que la frecuencia
de torus mediano es siempre inferior a la del debil en todas las clases de edad.
Sin embargo, considerando el margen de error indicado por los intervalos de
confianza, no podemos decir que existan diferencias significativas en las tenden
cias de las frecuencias de torus medio cuando se comparan con las del debil (ex
ceptuando las clases 10-19 Y 20-29 antes citadas).

Resumen y Conclusiones

EI estudio de esta muestra de la poblacion de Coimbra de principios del
siglo XX, nos ha permitido conocer numerosos datos acerca de la biologia de estas
gentes. Asf, sabemos que los 483 individuos estudiados nacieron y vivieron en
varios barrios ("freguesias"), algunos de ellos rurales, del "Concelho" de Coim
bra y que sus fallecimientos se escalonan en un periodo de tiempo excepcional
mente corto, en el que no se debieron producir grandes aportes migratorios de
otras regiones portuguesas. Los restos estudiados corresponden a individuos de
diversas edades, desde nifios de 8 aiios a ancianos de 98, todos ellos de un nivel
socioecon6mico bajo y que murieron por multiples causas, especial mente por en
fermedades infecciosas como la tuberculosis y la pneumonia. Su denticion muestra
numerosos caracteres discretos asf como las huellas de importantes estres que
debieron afectar su desarrollo y de una patologfa oral acentuada (Figs. 3 A, B,
C, E).

En un estudio previa (Galera et al., 1994) habfamos demostrado las eleva
das frecuencias de los tres tori orales en esta serie de Coimbra, la ausencia de
dimorfismo sexual y la existencia de algunas diferencias estadfsticamente signifi
cativas entre distintos grupos de edades . Tras discutir los po sibles factores etio
logicos de tan numerosas hiperostosis orales, creemos descartada la relacion causal
lefecto con relacion a la dieta, que en este caso consistfa mayoritariamente en pan
y aceite (Nazareth, 1908; Faria, 1942). Sobre la base de todo 10 anteriormente
citado, sugerfamos un posible origen genetico para estos tres caracteres, atin cons
cientes de su problernatica interpretacion actual (Rosing, 1982).

En este trabajo analizamos la variabilidad de la expresion de los tres tori
orales, asf como las posibles diferencias entre los lados (derecho/izquierdo) y las
caras (vestibular/lingual). La mayor diversidad de formas y grado de desarrollo
fue la del torus palatino, en el que predominan los clasificados como "cornple
tos" e "interrnedios 0 medianos". El torus maxilar afecta a ambos lados y ambas
caras, es decir tiene un desarrollo simetrico. EI torus mandibular, resulta el menos
frecuente en esta serie de Coimbra, mostrando, adernas, una menor variacion de
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A

B

E

Fig. 3 . Patologia oral y curactcres " Discretus Cll la pob lucion de Co unbra. Colcccion
"Trocas Internacionais" : A) 572 (fcmcnino, 16 aiius ). D) 340 (fcrnenino, 43 afios);
Co lecci6n "Esqueleto s Iden tificados": U) 98(masculine, 24 afios): C) 173 (fe rne nino . 32
afios); E) 8 1 (femenino, 50 afios).
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F ig. 4. Frecue ncias rciativas de los tori mandibularis (con sus rcspcctivos irucrva los de

co nfia nza , a=O,05) para las dist intas clases de edad . . = auscncia. .6. = debil, • =
med iano.

formas, con ausencia de las correspondientes a "fuertes". En ninguna de las posi
bles combinaciones sobre el grado de desarrollo, 0 la lateralidad, encontramos
dimorfismo sexual estadfsticamente significative.

Creemos sinceramente que resulta ind iscutible el interes del tema que es 
tamos aquf considerando, asf como la novedad que representa la ident ificacion
de tan al tas frecuencias de fori orales en una poblacion del Suroeste de Europa
tan excepc ionalmente bien documentada, como es la muestra anal izada de Coim
bra. POI' todo ello, nuestro inte res nos obliga a planear, para un inmediato futuro,
e l desar roll o de nue vos enfoques que permitan comprender mejor la int ri ncada
co mplej idad de es tos caracteres hiperostoticos ,
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