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SUMARIO  

     

          Con el propósito de determinar la relación de las variantes morfológicas: Tubérculo de Carabelli, 

de Selenka y el Tubérculo Sextum entre la dentición primaria y la permanente, se realizó un estudio en 

estudiantes de nivel primario en las escuelas de las cabeceras departamentales de Alta Verapáz, 

Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Sololá y Suchitepéquez; se obtuvo una muestra 

probabilística de 384 niños en cada cabecera departamental.  

 

En la Cabecera Departamental de Izabal se visitaron las escuelas seleccionadas aleatoriamente con 

base en los datos obtenidos del Ministerio de Educación. Con la debida autorización de los directores 

se procedió a la revisión clínica de los niños y de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión ya 

establecidos en esta investigación, se procedió a determinar la presencia o ausencia de los tubérculos en 

primeros molares superiores e inferiores permanentes y segundos molares superiores e inferiores 

primarios. Se llenaron fichas clínicas para cada escolar preparadas para este estudio.  

 

Se utilizó el modelo matemático de Regresión Logística para poder relacionar una o mas variables, 

en este caso la presencia o la ausencia de cada tubérculo y la unilateralidad y bilateralidad de los 

mismos. Con los resultados obtenidos se determinó que el Tubérculo de Carabelli tiene un 60% 

aproximadamente de relación directa entre primeros molares superiores derechos e izquierdos 

permanentes y segundos molares superiores derechos e izquierdos primarios. Se concluyó que en la 

cabecera departamental de Izabal, el Tubérculo de Selenka y Sextum no presentan relación entre el  

primer molar inferior izquierdo permanente y el segundo molar inferior derecho primario.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los molares de la dentadura infantil o primaria, tienen diferente morfología, si se comparan con la 

morfología de los molares permanentes. La superficie masticatoria de los molares primarios es 

reducida, precisamente porque su forma se pliega a la función. Conforme se efectúa el desarrollo del 

individuo, la capacidad digestiva es más amplia, los alimentos son más variados, por lo tanto, requieren 

mayor eficiencia en la masticación. El  aparato dentario del niño es reforzado con nuevos elementos, 

como son los primeros molares de la segunda dentición que eruptan  a los seis años aproximadamente. 

 

     El profesional o estudiante de la Odontología, a lo largo de sus años de clínica, encontrará 

variaciones en la forma del diente, que con frecuencia llegan a ocultar o modificar ligeramente el 

patrón básico de la morfología de las piezas dentales. Además, estas variaciones morfológicas 

aparentemente menores, pueden alterar en muchos casos, el curso del tratamiento clínico. 

 

     El presente estudio, es una investigación que pretende brindar un mejor conocimiento de las 

variaciones morfológicas las cuales se presentan como depresiones o elevaciones de mayor o menor 

grado que no alteran esencialmente la forma del diente. Basado en los datos obtenidos en éste, se logró 

determinar la presencia de una relación de las variantes morfológicas entre la presencia del Tubérculo 

de Carabelli en primer molar superior permanente y segundo molar superior primario, Tubérculos 

Sextum  y Selenka en primer molar inferior permanente y segundo molar inferior primario, en escolares 

de  nivel primario urbano de las cabeceras departamentales de Alta Verapáz, Chiquimula, 

Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Sololá, y Suchitepéquez. 

 

     Por tanto, la finalidad de este estudio fue determinar la relación de la presencia de Tubérculos de 

Carabelli, Sextum y Selenka  entre  la dentición primaria y permanente. 

 

     Para la obtención de estos datos se realizó un estudio de tipo transversal. En una muestra de 

escolares de nivel primario urbano,  en escuelas oficiales de jornadas matutina y vespertina,  en las 

cabeceras departamentales antes mencionadas. 
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ANTECEDENTES 

 

 

     En muchas ocasiones, se observan características morfológicas no comunes en las piezas dentarias 

de algunas personas, como el caso de los Tubérculos de Carabelli, Sextum y Selenka. Estas variantes 

morfológicas no alteran esencialmente la forma del diente, pero si sus características generales lo 

suficiente para individualizarlo. Sin embargo, en el mayor número de los casos se pasan 

desapercibidas, sin cuestionarse ¿qué es aquella depresión o elevación que presentan? ¿si existe sólo en 

esa pieza  o si puede darse como carácter general de un grupo de ellas?. Además, en varias ocasiones se 

piensa que son anomalías y no nos damos cuenta que son realmente variantes morfológicas.  

 

     Actualmente existe evidencia bibliográfica que avala la frecuencia de estas variantes morfológicas 

en el guatemalteco tanto en adultos como en niños. Sin embargo, ambos estudios fueron realizados de 

manera independiente. Es decir no era el objetivo de los mismos establecer si existía relación entre la 

aparición de variantes morfológicas en piezas primarias y permanentes.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

     Los estudios realizados en Guatemala, en relación a la Morfología Dental, se basan en las 

características de piezas dentales permanentes y primarias, estudiadas en forma independiente. No se 

conoce actualmente ningún estudio que demuestre la relación de los Tubérculos de Carabelli, Sextum y 

Selenka  entre piezas deciduas y permanentes. Con el presente estudio se ayudará a establecer si existe 

una correlación directa en la aparición de los tubérculos. 

 

Con base en lo anterior, fue necesario realizar una investigación para establecer si existe relación 

entre la aparición de estos tubérculos tanto en piezas primarias como permanentes en el mismo 

paciente. Estos datos ayudarían a impartir una docencia más apegada a los grupos poblacionales de 

Guatemala y no a datos extranjeros que en muchas oportunidades no tienen  relación con las 

características morfológicas del país También se estará contribuyendo a las ramas de la Odontología 

Forense para la identificación de personas con ayuda de estas variantes morfológicas y Odontología 

Operatoria para el tratamiento preventivo de la caries. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

     Numerosos procesos fisiológicos participan del desarrollo progresivo de los dientes. Excepto en su 

iniciación, que es un fenómeno momentáneo, estos procesos se superponen en gran medida y muchos 

se continúan a través de varios períodos morfológicos de la odontogénesis.  La cavidad bucal primitiva, 

está revestida por epitelio escamoso estratificado conocido como ectodermo oral.  El ectodermo oral 

contacta el endodermo de el intestino anterior para formar la membrana bucofaríngea, a los 27 días de 

la gestación aproximadamente, esta membrana se rompe y estas células dan las instrucciones o inducen 

al ectodermo subyacente para empezar el desarrollo de los dientes que comienzan en la porción anterior 

de lo que será la futura maxila y mandíbula avanzando en dirección posterior.  Dos o tres semanas 

después de la ruptura de la membrana bucofaríngea, cuando el embrión tiene aproximadamente 6 

semanas, se forma la lámina dentaria, ésta sirve como el primordio para la porción ectodérmica de los 

dientes deciduos. Posteriormente, durante el desarrollo de la mandíbula los molares permanentes 

surgen directamente de una extensión distal de la lámina dentaria(3). 

     El desarrollo del primer molar permanente se inicia durante el cuarto mes in útero. Aún cuando el 

desarrollo del diente es un proceso continuo, la historia del desarrollo de un diente se divide, en varios 

períodos morfológicos.  Si bien el tamaño y la forma de cada diente son diferentes, todos pasan por 

períodos de desarrollo similares (3). 

 

VARIANTE MORFOLÓGICA:  

      Es una diferencia de mayor o menor grado que no altera esencialmente la forma del diente, pero si 

sus características lo suficiente para individualizarlo (11) .  A continuación se hará una descripción de las 

variantes morfológicas que se incluyen en esta investigación. 

 

TUBÉRCULO DE CARABELLI 

 

Sinónimos: 

  

- Tubérculo Inconstante. 

- Tubérculo Impar. 

- Quinta Cúspide. 

- Cúspide de Carabelli. 
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Generalidades: 

 

     Consiste en la presencia de modificaciones morfológicas en la superficie palatina de la cúspide 

mesiolingual de el primer molar permanente y segundo molar superior primario. Estas modificaciones 

pueden ser: un simple pozo o depresión más o menos profunda; un surco más o menos profundo; un 

surco vertical o una elevación circunscrita de altura variable, la cual se ha conocido como Tubérculo de 

Carabelli(8). 

 

     Ocasionalmente se observan manifestaciones del complejo de Carabelli en el segundo molar 

superior permanente y aún en el tercer molar. El Tubérculo de Carabelli es más frecuente en la raza 

caucásica(8). Pueden variar desde la presencia de depresiones, surcos, tubérculos, pequeñas cúspides, o 

cúspides que normalmente no alcanzan el plano oclusal (1,11,2,5). 

 

     El tubérculo puede ser muy prominente y bien formado; o por el contrario, puede ser apenas 

discernible, puede faltar, y aún puede existir una depresión en este sitio. 

 

     El Tubérculo de Carabelli fue descrito por primera vez por el odontólogo austríaco George Carabelli 

Edlen Von Lunk en el año 1842(10,9,11).  La presencia o falta de la cúspide de Carabelli parece ser una 

característica racial. 

 

     Según Pagano existe un complejo de Carabelli, constituido por: Tubérculo, Fosita, Surco 

Mesiolingual y Surco Linguo-Oclusal hallándose todos ellos juntos(9). 

 

     Según Kraus, el complejo de Carabelli es una característica importante desde el punto de vista 

genético, raza y evolución, ya que los mongoloides puros (japoneses, chinos, esquimales, e indios de 

América Prehispánica) no lo presentan, en cambio en las poblaciones negroides y caucasoides se 

pueden observar la gama más completa de variaciones, inclusive la aparición de un tubérculo muy 

prominente(6). 

 

     Un examen crítico de los numerosos estudios que se ocupan del Tubérculo de Carabelli, muestra 

que la significación evolucionista de esta estructura es aún desconocida. Puede ser aceptada, sin 

embargo, su presencia en molares superiores como  una característica racial. Por ejemplo, se ha 
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demostrado que está prácticamente ausente en determinados pueblos esquimales y también es rara en 

ciertos grupos mongoloides, mientras es común en muchas razas europeas(13). 

 

     La frecuencia del Tubérculo de Carabelli es discutida por varios autores que de él se ocuparon. 

Bourdelle y Bennejeant acentúan que el Tubérculo de Carabelli siempre es bilateral y que se encuentra 

en diferentes grupos étnicos con la siguiente frecuencia: Europeos 21.7%; Asiáticos 29.9%; Africanos 

27%; Melanesicos 19.7%(12). 

 

     Según Kraus, desde el punto de vista morfológico, el segundo molar primario superior constituye el 

modelo casi exacto de lo que será el primer molar permanente superior.  Este hecho interesante es 

conocido desde hace tiempo por los dentistas-anatomistas, así, teniendo segundo molar primario, el 

dentista puede predecir con facilidad el aspecto que presentará el primer molar permanente del mismo 

cuadrante.  Aún las variaciones más raras de los rasgos menores quedan fielmente reproducidas en el 

primer molar permanente.  Esta concordancia morfológica entre el segundo molar primario y el primer 

molar permanente tanto superior como inferior, recibió el nombre de Isomorfismo.  Las diferencias 

entre el segundo molar primario y el primer molar permanente son esencialmente de orden métrico. Si 

se llama “ancho” al diámetro vestibulolingual de la corona y “largo” al diámetro mesiodistal de la 

corona, entonces la corona del segundo molar primario es más ancha en relación con el largo, más larga 

en relación con la altura, más ancha en relación con la altura y más corta en relación con el largo total 

del diente(6). 

 

     La otra diferencia importante que puede observarse en la corona es la constricción a nivel del cuello 

y el abultamiento concomitante de la superficie vestibular.  Además, el tronco radicular común es de 

tamaño relativamente reducido en comparación en el del primer molar permanente, y las raíces son más 

delgadas y más divergentes(6). 

 

TUBÉRCULO DE SELENKA 

Sinonimias: 

- Tubérculo Intermedio 

- Tubérculo Accesorio Mediano Interno 

- Tubérculo Mediano Interno 

- Séptima Cúspide 

- C 7 
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Generalidades: 

     Consiste en una elevación circunscrita poco pronunciada o puede alcanzar el tamaño de una de las 

cúspides y se encuentra entre las dos cúspides linguales de las primeras molares inferiores(2). 

     El Tubérculo de Selenka ocurre característicamente como una pequeña elevación en el reborde 

distal de la cúspide mesio-lingual o como una eminencia relativamente prominente en el reborde 

lingual de la corona entre las cúspides mesio-lingual ydisto-lingual.  Se ha encontrado con una 

frecuencia relativamente alta entre la población Negroide(6). 

     Se ha encontrado tanto en el segundo molar inferior primario como en primer molar permanente.  

Por lo general, aparecen en piezas que poseen cinco cúspides.  En la actualidad no se ha encontrado 

ninguna predilección de estos tubérculos por algún sexo, es decir, que no hay dimorfismo sexual 

basado en este tubérculo.  En estudios realizados en diferentes poblaciones se ha encontrado: Africanos 

2%, Kurdos 3%, Europeos del este 4%. 

      

 

TUBÉRCULO SEXTUM 

Sinonimias: 

- Tubérculo sexto 

- Tubérculo mediano posterior 

- Tubérculo accesorio posterior interno 

- Sexta Cúspide 

- C 6 

 

Generalidades: 

 

     Consiste en una elevación circunscrita poco pronunciada, o que puede alcanzar el tamaño de una 

cúspide, y que se encuentra entre las dos cúspides distales de las primeras molares inferiores 

permanentes(2). 

 

     En estudios realizados por Krause y Oka se demostró que la aparición del Tubérculo Sextum ocurre 

en las etapas tempranas de la morfogénesis del segundo molar inferior primario; el C 6 se forma en la 

22 semana de vida intrauterina; sin embargo esta misma variante aparece hasta las 24 semanas de   vida  
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intrauterina en el primer molar inferior permanente.  Es importante hacer notar que el sexto tubérculo 

sólo se da en aquellos molares primarios y permanentes que presenten un patrón de cinco cúspides(4). 

 

     El Tubérculo Sextum es más común que aparezca en primer molar inferior permanente y por lo 

general se presenta en forma bilateral(4). 

 

     Para los autores Krause y Jordan, el Tubérculo Sextum parece ser más frecuente en grupos étnicos 

de origen mongólico(6). 

 

REVISIÓN ESTADÍSTICA  

 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

No cabe ninguna duda que la regresión logística es una de las herramientas estadísticas con 

mejor capacidad para el análisis de datos en investigación clínica y epidemiología, de ahí su amplia 

utilización. 

El objetivo primordial que resuelve esta técnica es el de modelar cómo influye en la 

probabilidad de aparición de un suceso, habitualmente dicotómico, la presencia o no de diversos 

factores y el valor o nivel de los mismos. También puede ser usada para estimar la probabilidad de 

aparición de cada una de las posibilidades de un suceso con más de dos categorías (politómico). 

El empleo de técnicas de regresión sirve para dos objetivos:  

1. Estimar la relación entre dos variables teniendo en cuenta la presencia de otros factores  

2. Construir un modelo que permita predecir el valor de la variable dependiente (en 

regresión logística la probabilidad del suceso) para unos valores determinados de un conjunto 

de variables pronóstico 

De todos es sabido que este tipo de situaciones se aborda mediante técnicas de regresión. Sin 

embargo, la metodología de la regresión lineal no es aplicable ya que ahora la variable respuesta sólo 

presenta dos valores (nos centraremos en el caso dicotómico), como puede ser presencia/ausencia de 

hipertensión(10). 
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El método usual de mínimos cuadrados, funcionará fluidamente desde el punto de vista 

aritmético. Pero cuando la función se evalúe para valores específicos de las variables independientes, se 

obtendrá un número que salvo excepciones, será diferente de 1 y de 0 y que, en ocasiones, estará fuera 

del intervalo (0,1), lo cual carece de todo sentido. 

Consecuentemente, la regresión lineal debe ser descartada como alternativa en la situación 

descrita. La regresión logística, en cambio, se ajusta adecuadamente a ella. 

 Lo que se procura mediante la regresión logística es, en principio, expresar la probabilidad de 

que ocurra el hecho en cuestión como función de ciertas variables que se presumen relevantes o 

influyentes(14).  

Se clasifica el valor de la variable respuesta como 0 cuando no se presenta el suceso (ausencia 

de hipertensión) y con el valor 1 cuando sí está presente (paciente hipertenso), y se busca cuantificar la 

posible relación entre la presencia de hipertensión y, por ejemplo, la cantidad media de sal consumida 

al día como posible factor de riesgo, se podría caer en la tentación de utilizar una regresión lineal: 

 

y estimar, a partir de nuestros datos, por el procedimiento habitual de mínimos cuadrados, los 

coeficientes a y b de la ecuación. Sin embargo, y aunque esto es posible matemáticamente, nos 

conduce a la obtención de resultados absurdos, ya que cuando se calcule la función obtenida para 

diferentes valores de consumo de sal se obtendrá resultados que, en general, serán diferentes de 0 y 1, 

los únicos realmente posibles en este caso, ya que esa restricción no se impone en la regresión lineal, en 

la que la respuesta puede en principio tomar cualquier valor. 

Si se utiliza cómo variable dependiente la probabilidad p de que un paciente padezca 

hipertensión y se construye la siguiente función: 

 

ahora se tiene una variable que puede tomar cualquier valor, por lo que se puede plantear el buscar para 

ella una ecuación de regresión tradicional: 
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que se puede convertir con una pequeña manipulación algebraica en 

 

 Este es precisamente el tipo de ecuación que se conoce como modelo logístico, donde el 

número de factores puede ser más de uno, así en el exponente que figura en el denominador de la 

ecuación podríamos tener: 

b1.consumo_sal + b2.edad + b3.sexo + b4.fumador 

 donde a y b son los llamados parámetros del modelo, y  donde exp denota la función 

exponencial. Al construir el modelo de RL, las variables explicativas (también llamadas covariables) 

pueden ser de cualquier naturaleza: dicotómicas, ordinales, continuas o nominales. Esta flexibilidad en 

cuanto a la información de entrada constituye uno de sus mayores atractivos(10). 

Los Coeficientes Del Modelo Logístico Como Cuantificadores De Riesgo 

Una de las características que hacen tan interesante la regresión logística es la relación que éstos 

guardan con un parámetro de cuantificación de riesgo conocido en la literatura como "odds ratio" 

(aunque puede tener traducción al castellano, se renuncia a ello para evitar confusión ya que siempre se 

utiliza la terminología inglesa). 

El odds asociado a un suceso es el cociente entre la probabilidad de que ocurra frente a la 

probabilidad de que no ocurra: 

 

siendo p la probabilidad del suceso. Así, por ejemplo, se puede calcular el odds de presencia de 

hipertensión cuando el consumo diario de sal es igual o superior a una cierta cantidad, que en realidad 

determina cuántas veces es más probable que haya hipertensión a que no la haya en esa situación. 

Igualmente se podría calcular el odds de presencia de hipertensión cuando el consumo de sal es inferior 
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a esa cantidad. Si se divide el primer odds entre el segundo, se calcula un cociente de odds, esto es un 

odds ratio, que de alguna manera cuantifica cuánto más probable es la aparición de hipertensión cuando 

se consume mucha sal (primer odds) respecto a cuando se consume poca.  

La noción que se está midiendo es parecida a la que se encuentra en lo que se denomina riesgo 

relativo que corresponde al cociente de la probabilidad de que aparezca un suceso (hipertensión) 

cuando está presente el factor (consumo elevado de sal) respecto a cuando no lo está. De hecho cuando 

la prevalencia del suceso es baja (< 20 %) el valor del odds ratio y el riesgo relativo es muy parecido, 

pero no es así cuando el suceso es bastante común, hecho que a menudo se ignora pero no será objeto 

de mención en este artículo. 

Si en la ecuación de regresión se tiene un factor dicotómico, como puede ser por ejemplo si el 

sujeto es no fumador, el coeficiente b de la ecuación para ese factor está directamente relacionado con 

el odds ratio OR de ser fumador respecto a no serlo 

 

es decir que exp(b) es una medida que cuantifica el riesgo que representa poseer el factor 

correspondiente respecto a no poseerlo, suponiendo que el resto de variables del modelo permanecen 

constantes. 

Cuando la variable es numérica, como puede ser por ejemplo la edad, o el índice de masa 

corporal, es una medida que cuantifica el cambio en el riesgo cuando se pasa de un valor del factor a 

otro, permaneciendo constantes el resto de variables. Así el odds ratio que supone pasar de la edad X1 a 

la edad X2, siendo b el coeficiente correspondiente a la edad en el modelo logístico es: 

 

Nótese que se trata de un modelo en el que el aumento o disminución del riesgo al pasar de un 

valor a otro del factor es proporcional al cambio, es decir a la diferencia entre los dos valores, pero no 

al punto de partida, quiere esto decir que el cambio en el riesgo, con el modelo logístico, es el mismo 

cuando pasamos de 40 a 50 años que cuando pasamos de 80 a 90. 

http://www.bmj.com/cgi/conten/full/317/7168/1318
http://www.bmj.cm/cgi/content/full/316/7136/989
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Cuando el coeficiente b de la variable es positivo se obtendrá un odds ratio mayor que 1 y 

corresponde por tanto a un factor de riesgo. Por el contrario, si b es negativo el odds ratio será menor 

que 1 y se trata de un factor de protección(10). 

Las variables cualitativas en el modelo logístico 

Puesto que la metodología empleada para la estimación del modelo logístico se basa en la utilización de 

variables cuantitativas, al igual que en cualquier otro procedimiento de regresión, es incorrecto que en 

él intervengan variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales. 

La asignación de un número a cada categoría no resuelve el problema ya que se tiene, por 

ejemplo, la variable ejercicio físico con tres posibles respuestas: sedentario, realiza ejercicio 

esporádicamente, realiza ejercicio frecuentemente, y le asignamos los valores 0, 1, 2, significa a efectos 

del modelo, que efectuar ejercicio físico frecuentemente es dos veces mayor que solo hacerlo 

esporádicamente, lo cual no tienen ningún sentido. Más absurdo sería si se trata, a diferencia de ésta, de 

una variable nominal, sin ninguna relación de orden entre las respuestas, como puede ser el estado 

civil. 

La solución a este problema es crear tantas variables dicotómicas como número de respuestas - 

1. Estas nuevas variables, artificialmente creadas, reciben en la literatura anglosajona el nombre de 

"dummy", traduciéndose en español con diferentes denominaciones como pueden ser variables 

internas, indicadoras, o variables diseño.  

Así por ejemplo si la variable en cuestión recoge datos de tabaquismo con las siguientes 

respuestas: Nunca fumó, Ex-fumador, Actualmente fuma menos de 10 cigarrillos diarios, Actualmente 

fuma 10 o más cigarrillos diarios, tenemos 4 posibles respuestas por lo que construiremos 3 variables 

internas dicotómicas (valores 0,1), existiendo diferentes posibilidades de codificación, que conducen a 

diferentes interpretaciones, y siendo la más habitual la siguiente: 
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 I1 I2 I3 

Nunca fumó 0 0 0 

Ex- fumador 1 0 0 

Menos de 10 cigarrillos diarios 0 1 0 

10 o más cigarrillos diarios 0 0 1 

En este tipo de codificación el coeficiente de la ecuación de regresión para cada variable diseño 

(siempre transformado con la función exponencial), se corresponde al odds ratio de esa categoría con 

respecto al nivel de referencia (la primera respuesta), en nuestro ejemplo cuantifica cómo cambia el 

riesgo respecto a no haber fumado nunca. 

Existen otras posibilidades entre las que se destaca con un ejemplo para una variable cualitativa 

de tres respuestas: 

 I1 I2 

Respuesta 1 0 0 

Respuesta 2 1 0 

Respuesta 3 1 1 

Con esta codificación cada coeficiente se interpreta como una media del cambio del riesgo al 

pasar de una categoría a la siguiente. 

En el caso una categoría que NO pueda ser considerada de forma natural como nivel de 

referencia, como por ejemplo el grupo sanguíneo, un posible sistema de clasificación es: 
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 I1 I2 

Respuesta 1 -1 -1 

Respuesta 2 1 0 

Respuesta 3 0 1 

donde cada coeficiente de las variables indicadoras tiene una interpretación directa como cambio en el 

riesgo con respecto a la media de las tres respuestas. 

En el caso de la regresión logística el criterio para decidir en cada paso si escogemos un nuevo 

modelo frente al actual viene dado por el logaritmo del cociente de verosimilitudes de los modelos.  

La función de verosimilitud de un modelo es una medida de cuán compatible es éste con los 

datos realmente observados. Si al añadir una nueva variable al modelo no mejora la verosimilitud de 

forma apreciable, en sentido estadístico, ésta variable no se incluye en la ecuación(10). 

Cómo se presentan los resultados de una regresión logística 

Para calcular los datos se utiliza una matriz la cual es la materia prima fundamental con que 

operan los programas informáticos para la RL. Ella constituye la información de entrada de dichos 

programas. Debe consignarse que el proceso de estimación: necesita de una computadora, ya que es 

virtualmente imposible de desarrollar con una buena calculadora.  

Ello se debe a que a diferencia de lo que ocurre con la regresión lineal en el caso, en el caso de 

RL es menester aplicar métodos indirectos de estimación que exigen aproximaciones sucesivas a las 

estimaciones(14). 

Es habitual presentar los resultados de la regresión logística en una tabla en la que aparecerá 

para cada variable el valor del coeficiente; su error estándar; un parámetro, denominado de chi² Wald, 

que permite contrastar si el coeficiente es significativamente diferente de 0 y el valor de p para ese 

contraste; así como los odds ratio de cada variable, junto con su intervalo de confianza para el 95 % de 

seguridad(10). 
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Ejemplo de presentación de una regresión logística: 

TérminoTérminoTérminoTérmino    Coef.Coef.Coef.Coef.    Err.est.Err.est.Err.est.Err.est.    chi²chi²chi²chi²    pppp    Nivel signif.Nivel signif.Nivel signif.Nivel signif.    

Indepen.Indepen.Indepen.Indepen.    -1.2168 0.9557 1.621 0.2029 NO 

EdEdEdEdadadadad    -0.0465 0.0374 1.545 0.2138 NO 

Raza *Raza *Raza *Raza *        * 5.684 0.0583 casi(p < 
0.1) 

Raza 1Raza 1Raza 1Raza 1    1.0735 0.5151 4.343 0.0372 p < 0.05 

Raza 2Raza 2Raza 2Raza 2    0.8154 0.4453 3.353 0.0671 casi(p < 
0.1) 

FumadorFumadorFumadorFumador    0.8072 0.4044 3.983 0.0460 p < 0.05 

HTHTHTHT    1.4352 0.6483 4.902 0.0268 p < 0.05 

UIUIUIUI    0.6576 0.4666 1.986 0.1587 NO 

LWDLWDLWDLWD    0.8421 0.4055 4.312 0.0379 p < 0.05 

PTDPTDPTDPTD    1.2817 0.4621 7.692 0.0055 p < 0.01 

 

 

VariableVariableVariableVariable    Odds ratioOdds ratioOdds ratioOdds ratio    OR inf.95%OR inf.95%OR inf.95%OR inf.95%    OR sup.95%OR sup.95%OR sup.95%OR sup.95%    

EdadEdadEdadEdad    0.95 0.89 1.03 

Raza 1Raza 1Raza 1Raza 1    2.93 1.07 8.03 

Raza 2Raza 2Raza 2Raza 2    2.26 0.94 5.41 

FumadorFumadorFumadorFumador    2.24 1.01 4.95 

HTHTHTHT    4.20 1.18 14.97 

UIUIUIUI    1.93 0.77 4.82 

LWDLWDLWDLWD    2.32 1.05 5.14 

PTDPTDPTDPTD    3.60 1.46 8.91 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

      Determinar si existe relación en la presencia de los Tubérculos de Carabelli, Selenka y Sextum en 

piezas deciduas y permanentes en escolares que tengan presentes los segundos molares primarios y 

primeros molares permanentes, de las escuelas primarias situadas en las cabeceras departamentales de 

Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Sololá, y Suchitepéquez. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la relación entre la presencia de los Tubérculos de Carabelli, Selenka y Sextum en 

molares primarios y molares permanentes en  el mismo paciente. 

- Establecer la frecuencia de los Tubérculos tanto en molares primarios como en molares 

permanentes. 

- Contribuir con datos nacionales sobre morfología dental a diferentes áreas de la Odontología 

como Anatomía Dental, Operatoria y Odontología Forense para una mejor aplicación de las 

mismas. 

- Establecer la relación de estas variantes morfológicas entre piezas primarias y permanentes  en 

niños de las escuelas oficiales primarias urbanas en las cabeceras departamentales seleccionadas 

del país, para obtener las características específicas de cada lugar y agrupar los datos obtenidos. 

- Predecir la probabilidad de aparición de los tubérculos de Carabelli, Selenka y Sextum en 

piezas permanentes con base a la aparición en piezas primarias en los pacientes incluidos en 

este estudio. 
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HIPÓTESIS DESCRIPTIVA 

 

 

     ¿Existe relación entre la presencia de los Tubérculos de Carabelli en segundo molar superior 

primario y primer molar permanente, Sextum y Selenka en segundo molar inferior primario y en primer 

molar inferior permanente en escolares de establecimientos oficiales de nivel primario de la cabecera 

departamental de Izabal, en un mismo paciente con dentición mixta?  
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VARIABLES 

 

 

DEPENDIENTES: 

 

TUBÉRCULO DE CARABELLI:  Es una elevación poco prominente que se encuentra en la cara 

lingual, cúspide mesial de los molares permanentes y primarios. 

 

TUBÉRCULO SEXTUM : Es una elevación poco pronunciada situada en un lugar equidistante de las 

dos cúspides distales de los molares inferiores pentacuspídeos. 

 

TUBÉRCULO DE SELENKA : Es una elevación que se localiza entre las dos cúspides linguales de 

los molares inferiores. 

 

VARIANTE MORFOLÓGICA : Diferencia de mayor o menor grado que no alteran esencialmente la 

forma del diente, pero sí sus caracteres generales, lo suficiente para individualizarlo. 

 

 

INDEPENDIENTES: 

 

PIEZAS DENTALES : Órgano de origen dérmico de estructura complicada, situado en la cavidad 

bucal y que tiene funciones precisas tales como, la masticación, la estética y la fonación. 

 

 

INDICADORES: 

 

TUBÉRCULO DE CARABELLI : Se refiere a la definición escrita anteriormente. 

 

TUBÉRCULO SEXTUM : Se refiere a la definición escrita anteriormente. 

 

TUBÉRCULO DE SELENKA:  Se refiere a la definición escrita anteriormente. 

 
 



 21

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

     Se realizó un estudio de tipo transversal, tomando como población a escolares, que tenían presentes 

los primeros molares permanentes, segundos molares primarios superiores e inferiores, inscritos en las 

escuelas públicas de nivel primario de las áreas urbanas de las cabeceras departamentales de Alta 

Verapáz, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Sololá  y Suchitepéquez, durante el ciclo 2006 

de la República de Guatemala.  

 

Para la realización de dicho estudio,  se delimitó la muestra de la siguiente manera: 

La primera fase de muestreo consistió en obtener una lista con el total de escuelas públicas urbanas 

de nivel primario y cantidad de alumnos inscritos en cada cabecera departamental anteriormente 

seleccionada, proporcionado por el Ministerio de Educación. 

 

     La segunda fase consistió en obtener una muestra probabilística de toda la población que estuvo 

representada por el total de alumnos inscritos en cada escuela de la cabecera departamental con el 

consentimiento previo de los padres de familia. 

     Para extraer la muestra del total de nuestra población se seleccionó el 50% de las escuelas que se 

ubican en las cabeceras departamentales eligiéndolas al azar. 

1) Marco de la muestra: (12) 

a) Se ubicaron las escuelas del área urbana de cada cabecera departamental.  

b) Se realizó la revisión clínica para verificar, la presencia o ausencia del segundo molar 

superior primario, primer molar superior permanente, segundo molar inferior primario y 

primer molar inferior permanente. 

c) Elaboración de una lista de los niños que fueron tomados para seleccionar la muestra, 

con las características anteriormente expuestas. 

  

    2)  Cálculo matemático del tamaño de la muestra, aplicando la siguiente fórmula: 

                      n = z_p_q_ 

                                d 
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     n = tamaño de la muestra. 

z = valor en tabla de nivel de confianza, para este estudio se tomará de 0.95 igual a 1.96 

desviaciones del área bajo la curva normal. 

p = presencia de piezas dentales, estimado en 0.5. 

q = ausencia de piezas, estimado en 0.5. 

d = máximo error aceptado, como diferencia entre muestra estudiada y la población total de los 

niños. 

                                n = (1.96)_(0.5)_(0.5) 

                                              (0.5) 

 

   n = (3.8416) (0.25) 

    (0.0025) 

    

   n = 0.9604 

                               0.0025 

 

                              n = 384.16   

3)  El tamaño de la muestra fue distribuido en forma estratificada, cada escuela representa un estrato, 

para lo cual fue necesario dividir el tamaño de la muestra entre el número de escuelas previamente 

seleccionadas (7). 

 

4) Luego de la obtención de los datos de los niños que formaban parte de la muestra se llevó a cabo la 

tabulación de los mismos, contabilizándolos en una tabla  calificando como cero (0) la ausencia total 

del tubérculo y como uno (1) la presencia de los mismos. 

 

5) Para el procesamiento de los datos se utilizó el modelo estadístico de Regresión Logística que nos 

sirvió para establecer la relación entre dos o mas variables, en este caso la relación de los tubérculos 

entre la dentición primaria y permanente. 

 

6) Se determinó la predicción de aparición de tubérculos en piezas permanentes cuando se han 

presentado previamente en dentición primaria,  mediante la aplicación de la fórmula del modelo 

matemático de Regresión Logística, con el cual se llegó a las conclusiones en la presente investigación. 
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

     Se incluyeron niños y niñas en este estudio que presentaron las piezas dentarias que forman parte 

del estudio en las cuales no había destrucción parcial o total por caries, lesiones patológicas o 

restauraciones en áreas donde interfieran las variantes morfológicas a estudiar, las cuales son: segundos 

molares primarios superiores e inferiores y primeros molares permanentes superiores e inferiores y los 

que no posean estas características, quedan excluidos automáticamente del estudio.  

 

3. PROCEDIMIENTOS 

Para el registro de los datos obtenidos se elaboró una ficha clínica que incluía los datos generales 

del paciente y cuadros donde se pueda anotar la presencia o ausencia de los tubérculos, así como las 

piezas que los posean.  

Las escuelas que fueron  visitadas en cada región fueron  escogidas aleatoriamente. 

      Para la recolección de datos se enviaron cartas a las escuelas solicitando autorización a los 

directores de cada establecimiento y a los padres de familia de los niños que forman parte de la 

muestra, a partir del consentimiento de dichas personas se les realizó a los escolares un examen clínico 

de inspección para determinar la presencia o ausencia de las piezas dentales en estudio, posteriormente 

en un aula iluminada, con el paciente sentado en un escritorio o silla, con la cabeza reclinada hacia 

atrás en un ángulo de 45º bajo una fuente de luz artificial, se procedió a realizar la inspección del 

paciente, tanto el examinador como el escolar en estudio bajo los niveles de bioprotección adecuados.  

Con la información obtenida se determinó la presencia o ausencia de los tubérculos así como la 

relación de los mismos en ambas denticiones, en los niños seleccionados. Al finalizar el examen clínico 

se procedió a anotar en la ficha los datos obtenidos. Para la tabulación de los datos de la presente 

investigación se utilizó el  modelo estadístico de la Regresión Logística. 
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4. RECURSOS: 

Humanos: 

- Escolares 

- Odontólogo Practicante 

- Asesor 

Materiales: 

- escritorio o silla 

- luz artificial a manos libres  

- bajalenguas 

- servilletas 

- portaservilletas 

- guantes 

- mascarillas 

- lentes protectores 

- gorro quirúrgico 

- lapiceros 

- ficha clínica 

Institucionales: 

- escuelas oficiales de nivel primario de las regiones urbanas del país 

- Ministerio de Educación 

Estadísticos: 

    - Cuadros de recopilación, tabulación, análisis e interpretación de los resultados 
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RESULTADOS  

 

           En el cuadro No. 1 se describen los resultados obtenidos que establecen que la presencia del 

tubérculo de Carabelli tienen una probabilidad de presentarse en  la pieza 1.6  en un 60% cuando se ha 

presentado previamente en la pieza 5.5.  

 

 En el cuadro No. 2 se describen los resultados obtenidos que establecen que la presencia del 

tubérculo de Carabelli en la pieza 1.6 tiene una probabilidad de presentarse en un 59.5% cuando se 

presenta en la pieza 6.5.  

 

 En el cuadro No. 3 se describen los resultados obtenidos que establecen que la presencia del 

tubérculo de  Carabelli, cuando se presenta el la pieza 5.5 y en la pieza 6.5, tienen una probabilidad de 

presentarse en la pieza 1.6 en un 60% de los casos.  

 

           En el cuadro No. 4 se describen los datos obtenidos que establecen que la presencia del 

tubérculo de Carabelli en la pieza 2.6, tiene una probabilidad de presentarse en un 59.1%  de los casos 

cuando se ha presentado en la pieza 6.5.  

 

          En el cuadro No. 5 se describen los datos obtenidos que establecen que la presencia del tubérculo 

de Carabelli en la pieza 2.6, tiene una probabilidad de presentarse en un 58.4%  de los casos cuando se 

ha presentado en la pieza 5.5.  

 

         En el cuadro No. 6 se describen los resultados obtenidos que establecen que la presencia del 

tubérculo de  Carabelli, cuando se presenta el la pieza 5.5 y en la pieza 6.5, tienen una probabilidad de 

presentarse en la pieza 2.6 en un 60% de los casos.  

 

            En el cuadro  No. 7  de acuerdo a los datos procesados, se estableció que no se puede predecir la 

aparición del tubérculo de Selenka en la pieza 3.6 porque no se presentó el mismo en la pieza 7.5.  

 

           En el cuadro No. 8  se describen los datos procesados que establecieron que no se puede 

predecir la aparición del tubérculo de Selenka en la pieza 3.6 porque no se presentó el la pieza 8.5 

significativamente. 
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            Según el cuadro No. 9 de acuerdo a los datos procesados, se estableció que no se puede predecir 

la aparición del tubérculo de Selenka en la pieza 3.6 porque no hubo aparición significativa del mismo 

en las piezas 7.5 y en la 8.5.  

 
            Según el cuadro No. 10 de acuerdo a los datos procesados, no se puede predecir la aparición del 

Tubérculo de Selenka en la pieza 4.6 porque no hubo aparición significativa del mismo en la pieza 8.5. 

 

           Según el cuadro No. 11 de acuerdo a los datos procesados, en los datos obtenidos no se puede 

predecir ninguna aparición del tubérculo de Selenka en la pieza 4.6, por ausencia del mismo en la pieza 

7.5.  

            Según el cuadro No. 12 de acuerdo a los datos procesados, no se puede predecir  la aparición 

del tubérculo de Selenka en la pieza 4.6 cuando se ha presentado previamente en las piezas 8.5 y 7.5 

simultáneamente por la ausencia significativa del tubérculo en las mismas.  

 

          Según el cuadro No. 13 de acuerdo a los datos procesados, no se puede predecir la aparición del 

tubérculo Sextum en la pieza 3.6 por ausencia del mismo en la pieza 7.5.  

 

         Con respecto al cuadro No. 14 de acuerdo a los datos procesados, se estableció que no hay 

predicción de la aparición del tubérculo Sextum en la pieza 3.6 por ausencia total del tubérculo en la 

pieza 8.5.  

 

        En el cuadro No. 15 de acuerdo a los datos procesados, se estableció que no se puede predecir la 

aparición de tubérculo Sextum en la pieza 3.6 por ausencia total del tubérculo en las piezas 7.5 y 8.5.  

 

        Con respecto al cuadro No. 16 de acuerdo a los datos procesados, se estableció que no se puede 

predecir la aparición del tubérculo Sextum en la pieza 4.6 por haber ausencia total del tubérculo en la 

pieza 8.5.  

 

        En el cuadro No. 17 se describen los datos procesados, se estableció que no se puede predecir la  

aparición del tubérculo Sextum en la pieza 4.6 por ausencia total del mismo en la pieza 7.5. 
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        Con respecto al cuadro No. 18 de acuerdo a los datos procesados, se estableció que no se puede 

predecir la  aparición del tubérculo Sextum en la pieza 4.6 por presentar ausencia total del mismo en las 

piezas 8.5 y 7.5 simultáneamente. Ver anexos cuadro No18. (consultar con el modelo estadístico de 

Regresión Logística en anexos, cuadros 1 al 18). 
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PRESENTACIÓN DE CUADROS 
 

          En los siguientes cuadros se describen los resultados encontrados en 384 escolares de nivel 

primario de las escuelas: Dr. Mariano Gálvez, Profa. Judith Aracely Paz Morales, El Progreso, Rafael 

Landivar, Escuela oficial Urbana Mixta No. 4 Barrio la 20 Calle, 15 de Septiembre y Ernesto R. Lara, 

de la cabecera departamental de Izabal, en el año 2006, para determinar: 

 

Cuadro No. 1 

 

 Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Carabelli en la piezas 1.6  cuando se 

presenta en la pieza 5.5. 

 
 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

1.6 
Presencia en pieza 

5.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 85 65 60% 

 
Fuente: trabajo de campo. 

 

Cuadro No. 2 
 

 Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Carabelli en la piezas 1.6  cuando se 

presenta en la pieza 6.5. 

 
 
 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

1.6 
Presencia en pieza 

6.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 85 64 59.5% 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
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Cuadro No. 3 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Carabelli en la piezas 1.6  cuando se presenta 

en la pieza 5.5 y 6.5. 

 

 
Número de 

Observaciones 
Presencia en 

pieza 1.6 
Presencia en 

pieza 5.5 
Presencia en 

pieza 6.5 
Probabilidad de 

Presencia 
384 85 65 64 60% 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

 

Cuadro No. 4 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Carabelli en la piezas 2.6  cuando se presenta 

en la pieza 6.5. 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

2.6 
Presencia en pieza 

6.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 83 64 59.1% 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 

 
Cuadro No. 5 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Carabelli en la piezas 2.6  cuando se presenta 

en la pieza 5.5. 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

2.6 
Presencia en pieza 

5.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 83 65 58.4% 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

 

 



 30

Cuadro No. 6 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Carabelli en la piezas 2.6  cuando se presenta 

en la pieza 5.5 y 6.5. 

 
 

Número de 
Observaciones 

Presencia en 
pieza 2.6 

Presencia en 
pieza 5.5 

Presencia en 
pieza 6.5 

Probabilidad de 
Presencia 

384 83 65 64 60% 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 

 

Cuadro No. 7 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Selenka en la piezas 3.6  cuando se presenta 

en la pieza 7.5. 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

3.6 
Presencia en pieza 

7.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 4 2 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
n.s.= No se pudo predecir 

 

Cuadro No. 8 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Selenka en la piezas 3.6  cuando se presenta 

en la pieza 8.5. 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

3.6 
Presencia en pieza 

8.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 4 2 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 
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Cuadro No. 9 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Selenka en la piezas 3.6  cuando se presenta 

en la pieza 7.5 y 8.5. 

 
Número de 

Observaciones 
Presencia en 

pieza 3.6 
Presencia en 

pieza 7.5 
Presencia en 

pieza 8.5 
Probabilidad de 

Presencia 
384 4 2 2 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 

 
 

Cuadro No. 10 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Selenka en la piezas 4.6  cuando se presenta 

en la pieza 8.5. 

 
 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

4.6 
Presencia en pieza 

8.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 4 2 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo.  
n.s.= No se pudo predecir 

 

Cuadro No. 11 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Selenka en la piezas 4.6  cuando se presenta 

en la pieza 7.5. 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

4.6 
Presencia en pieza 

7.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 4 2 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 
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Cuadro No. 12 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo de Selenka en la piezas 4.6  cuando se presenta 

en la pieza 7.5 y 8.5. 

 
Número de 

Observaciones 
Presencia en 

pieza 4.6 
Presencia en 

pieza 7.5 
Presencia en 

pieza 8.5 
Probabilidad de 

Presencia 
384 4 2 2 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 

 

Cuadro No.13 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo Sextum en la piezas 3.6  cuando se presenta en 

la pieza 7.5. 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

3.6 
Presencia en pieza 

7.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 2 0 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo.  
n.s.= No se pudo predecir 

 

Cuadro No. 14 

 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo Sextum en la piezas 3.6  cuando se presenta en 

la pieza 8.5. 

 

Número de Observaciones Presencia en pieza 

3.6 

Presencia en pieza 

8.5 

Probabilidad de 

presencia 

384 2 0 n.s. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 n.s.= No se pudo predecir 
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Cuadro No. 15 
 

 
Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo Sextum en la piezas 3.6  cuando se presenta en 

la pieza 7.5 y 8.5. 

 
Número de 

Observaciones 
Presencia en 

pieza 3.6 
Presencia en 

pieza 7.5 
Presencia en 

pieza 8.5 
Probabilidad de 

Presencia 
384 2 0 0 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 

 

Cuadro No. 16 
 
 
Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo Sextum en la piezas 4.6  cuando se presenta en 

la pieza 8.5. 

 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

4.6 
Presencia en pieza 

8.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 4 0 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 

 
 
 

Cuadro No. 17 
 

 
Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo Sextum en la piezas 4.6  cuando se presenta en 

la pieza 7.5. 

 
Número de Observaciones Presencia en pieza 

4.6 
Presencia en pieza 

7.5 
Probabilidad de 

presencia 
384 4 0 n.s. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 
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Cuadro No. 18 
 
 

Probabilidad de relación de la presencia del Tubérculo Sextum en la piezas 4.6  cuando se presenta en 

la pieza 7.5 y 8.5. 

 
 

Número de 
Observaciones 

Presencia en 
pieza 4.6 

Presencia en 
pieza 7.5 

Presencia en 
pieza 8.5 

Probabilidad de 
Presencia 

384 4 0 0 n.s. 
 

Fuente: Trabajo de campo. 
 n.s.= No se pudo predecir 
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CUADROS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

TUBÉRCULO DE CARABELLI 

 

 

 Jutiapa Chiquimula Suchitepéquez Sololá Alta Verapáz Huehetenango Izabal 

Tc. 1.6 
con 

Tc. 5.5    

 

83% 

 

74% 

 

73% 

 

86% 

 

64% 

 

28% 

 

60% 

Tc. 1.6 
con 

Tc. 6.5 

 
81.9% 

 
76% 

 
71% 

 
82% 

 
57% 

 
22.5% 

 

 
59.5% 

Tc. 1.6 
con 

Tc. 5.5 y 
6.5 

 
83.3% 

 
77% 

 
73% 

 
89% 

 
64.5% 

 
25.8% 

 
60% 

Tc. 2.6 
con 

Tc. 6.5 

 
85.4% 

 
79% 

 
71% 

 
82% 

 
60% 

 
19.1% 

 
59.1% 

Tc. 2.6 
con 

Tc. 5.5 

 
86.2% 

 
77% 

 
67% 

 
73% 

 
64% 

 
21.3% 

 
58.4% 

Tc. 2.6 
con 

Tc. 6.5 y 
5.5 

 
90% 

 
80% 

 
71% 

 
84% 

 
60% 

 
20.7% 

 
60% 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Tc.= Tubérculo de Carabelli. 
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TUBÉRCULO DE SELENKA 

 

 

 Jutiapa Chiquimula Suchitepéquez Sololá Alta Verapáz Huehetenango Izabal 

Ts. 3.6 
con 

Ts. 7.5    

 

n.s. 

 

76% 

 

n.s. 

 

50% 

 

8% 

 

n.s. 

 

n.s. 

Ts. 3.6 
con 

Ts. 8.5 

 
66.6% 

 
17% 

 
n.s. 

 
42% 

 
8% 

 
n.s. 

 
n.s. 

Ts. 3.6 
con 

Ts. 7.5 y 
8.5 

 
n.s. 

 
17% 

 
n.s. 

 
50% 

 
8% 

 
n.s. 

 
n.s. 

Ts. 4.6 
con 

Ts. 8.5 

 
n.s. 

 
25% 

 
n.s. 

 
52% 

 
8% 

 
n.s. 

 
n.s. 

Ts. 4.6 
con 

Ts. 7.5 

 
n.s. 

 
17% 

 
n.s. 

 
56% 

 
8% 

 
n.s. 

 
n.s. 

Ts. 4.6 
con 

Ts. 8.5 y 
7.5 

 
n.s. 

 
18% 

 
n.s. 

 
56% 

 
9% 

 
n.s. 

 
n.s. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Ts.= Tubérculo de Selenka. 

n.s.= No se pudo Predecir. 
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TUBÉRCULO SEXTUM 

 

 

 Jutiapa Chiquimula Suchitepéquez Sololá Alta Verapáz Huehetenango Izabal 

Tsx. 3.6 
con 

Tsx. 7.5   

 

n.s. 

 

24% 

 

n.s. 

 

66% 

 

29% 

 

16.7% 

 

n.s. 

Tsx. 3.6 
con 

Tsx. 8.5 

 
n.s. 

 
29% 

 
25% 

 
66% 

 
25% 

 
14% 

 
n.s. 

Tsx. 3.6 
con 

Tsx. 7.5 y 
8.5 

 
n.s. 

 
30% 

 
25% 

 
70% 

 
30% 

 
16% 

 
n.s. 

Tsx. 4.6 
con 

Tsx. 8.5 

 
n.s. 

 
26% 

 
25% 

 
74% 

 
33% 

 
21% 

 
n.s. 

Tsx. 4.6 
con 

Tsx. 7.5 

 
n.s. 

 
20% 

 
n.s. 

 
71% 

 
29% 

 
18.2% 

 
n.s. 

Tsx. 4.6 
con 

Tsx. 8.5 y 
7.5 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
25% 

 
83% 

 
25% 

 
16% 

 
n.s. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Tsx.= Tubérculo de Sextum. 

n.s.= No se pudo Predecir.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Actualmente existe evidencia bibliográfica que avala la frecuencia del Tubérculo de Carabelli, 

Selenka y Sextum como variantes morfológicas en el guatemalteco tanto en adultos como en niños. Sin 

embargo, estos estudios se han realizado de manera independiente. Es decir no era el objetivo de los 

mismos establecer si existía relación entre la aparición de estas variantes morfológicas en piezas 

primarias y permanentes en los mismos pacientes. En muchas ocasiones se pasa desapercibido el hecho 

que si estas variantes morfológicas se presentan únicamente en las piezas primarias o puede darse como 

carácter general prediciendo la aparición de los Tubérculos para las piezas permanentes. Según Kraus, 

desde el punto de vista morfológico, el segundo molar superior primario constituye el modelo casi 

exacto de lo que será el primer molar superior permanente.  Esta concordancia morfológica entre el 

segundo molar primario y el primer molar permanente tanto superior como inferior, recibió el nombre 

de Isomorfismo.  De manera que, según los datos obtenidos en esta investigación en el Departamento 

de Izabal a través de los exámenes clínicos dentales efectuados a 384 niños de las escuelas de nivel 

primario y luego de procesar los datos con el modelo estadístico de Regresión Logística se determinó 

que si existe relación de la presencia del  tubérculo de Carabelli entre primeros molares superiores 

permanentes cuando se presenta en segundos molares superiores primarios, es decir, existe 

isomorfismo en estas piezas estudiadas; a diferencia  de otras variantes morfológicas el tubérculo de 

Carabelli no ha mostrado una marcada predilección por una raza en particular. 

El Tubérculo de Selenka, según la literatura se ha encontrado tanto en el segundo molar inferior 

primario como en primer molar permanente.  Por lo general, aparecen en piezas que poseen cinco 

cúspides;  en esta investigación se logró determinar que no existe relación de la presencia del 

Tubérculo de Selenka entre primeros molares inferiores permanentes cuando se presenta en segundos 

molares inferiores primarios y de la misma manera para el  Tubérculo Sextum, estos hallazgos pueden 

deberse a los factores nutricionales como también a la diversidad racial.  
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CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados encontrados en este estudio, se concluye que: 

 

- El Tubérculo de Carabelli se presentó en un 60% de los casos en el primer molar superior 

derecho permanente cuando apareció en segundo molar superior derecho primario. 

 

-  El tubérculo de Carabelli se presentó en un 60% de los casos en el primer molar superior 

derecho permanente cuando apareció en segundo molar superior derecho e izquierdo primario. 

 

- El Tubérculo de Carabelli se presentó en un 59.5% de los casos en el primer molar superior 

derecho permanente cuando apareció en segundo molar superior izquierdo primario. 

 

- El Tubérculo de Carabelli se presentó en un 59.1% de los casos en primer molar superior 

izquierdo permanente cuando apareció en segundo molar superior izquierdo primario. 

 

- El Tubérculo de Carabelli se presentó en un 60% de los casos en primer molar superior 

izquierdo permanente cuando apareció en segundo molar superior izquierdo y derecho primario. 

 

- El Tubérculo Carabelli se presentó en un 58.4% de los casos en el primer molar superior 

izquierdo permanente cuando apareció en segundo molar superior derecho primario. 

 

- Se determinó que existe relación de la presencia del Tubérculo de Carabelli entre Dentición 

Primaria y Permanente. 

 

- No se puede predecir la aparición del Tubérculo Selenka entre los primeros molares inferiores 

derechos e izquierdos permanentes y segundos molares inferiores derechos e izquierdos 

primarios. 

 

- No se puede predecir la aparición del Tubérculo Sextum entre los primeros molares inferiores 

derechos e izquierdos permanentes y segundos molares inferiores derechos e izquierdos 

primarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 

- Realizar un estudio nacional en escolares que presenten las características  en esta investigación 

para determinar la relación entre la presencia del tubérculo de Carabelli, Sextum y Selenka en piezas 

primarias y permanentes y así conocer las características morfológicas de los guatemaltecos. 

 

- Retroalimentar los contenidos de estudio de los cursos de: Anatomía Dental, Odontopediatría y 

Operatoria Dental, con los resultados obtenidos y de esta forma enriquecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje con información guatemalteca. 

 

- Incorporar los hallazgos encontrados en este estudio en el libro de texto de Anatomía y 

Morfología Dental del Dr. Guillermo Rosales Escribá. 

 

- Llevar a cabo estudios que determinen la prevalencia de caries dental en las variantes 

morfológicas estudiadas. 

 

- Divulgar en una revista nacional e internacional de reconocido prestigio los resultados de esta 

investigación para ampliar el conocimiento y la literatura estomatológica. 
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CUADRO No. 1 

 
 
 
  
 
Iteración de logaritmos estimados                         Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(1)      =      55.30 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
logaritmo de Verosimilitud =   -175.33842                       Pseudo R2       =     0.1362 

 
 
Tc16 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
tc55 (β) 2.186296 .2991734 7.308 0.000 1.599927      2.772665 
_cons (α) -1.78083 .1593805 -11.173 0.000 -2.09321       -1.46845 
 

( )5.5

1
Probabilidad ( 16 1)

1 tc
P tc

e α β− −= = =
+

 

1 1 1 
P(tc16=1)= = = 

1+0.666 
= 0.66 = 60% 

  
1+e (1.780-2.186) 

  
1+e (-0.406) 

             

 
CUADRO No. 2 

 
 
 
 
Iteración de Logaritmos  Estimados             Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(1)      =      52.48 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Logaritmo de Verosimilitud = -176.74971       Pseudo R2 =  0.1293    
 
 
 
 
Tc16 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
Tc65 (β) 2.138814 .2995278 7.141 0.000 1.55175        2.725878 
_cons (α) -1.759324 .1579228 -11.140 0.000 -2.068847    -1.449801 
 
P(tc16)=59.5% 
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CUADRO No. 3 
 
 
 
Iteración de logaritmos estimados                        Número de Observaciones   = 384 
                                                  LR chi2(2)      =      55.31 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
logaritmo de Verosimilitud = -175.33579                       Pseudo R2       =     0.1362 
 

 
Tc16 Coef.    Std. Err.       z P>|z|        [95% Conf. Interval] 
Tc55 (β) 2.095907 1.277837 1.640 0.101 -.4086065     4.600421 
Tc65 (θ) .093596 1.286869 0.073 0.942 -2.428621     2.615813 
_cons (α) -1.781134 .1594389 -11.171 0.000 -2.093628     -1.468639 
 
 
 

( )5.5 6.5

1
Probabilidad ( 16 1)

1 tc tc
P tc

e α β θ− − −= = =
+

 

1 1 1 
P(tc16=1)= = = 

1+0.67 
= 0.60 = 60% 

 
1+e (1.78-2.095-0.093) 

 
1+e (-0.408) 

       

 
 
 

CUADRO No. 4 
 
 
 
Iteración de Logaritmos estimados                         Número de Observaciones  =        384 
                                                  LR chi2(1)      =      54.52 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Logaritmo de Verosimilitud = -173.18059                       Pseudo R2       =     0.1360 
 
 
Tc26 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
Tc65 (β) 2.189598 .301058 7.273 0.000 1.599535        2.779661 
_cons (α) -1.810109 .1608061 -11.256 0.000 -.2.125283    -1.494935 
 
 
P(tc26)=59.1% 
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CUADRO No. 5 
 
 
 
 
 
Iteración de logaritmos estimado                       Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(1)      =      53.05 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Logaritmo de Verosimilitud = -173.91835                       Pseudo R2       =     0.1323 
 
 
 
Tc26 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
Tc55 (β) 2.148215 .298705 7.192 0.000 1.562764     2.733666 
_cons (α) -1.806466 .1608473 -11.231 0.000 -2.121721   -1.491211 
 
P(tc26)=58.4% 
 

 
 
 

CUADRO No. 6 
 
 

 
 
Iteración de Logaritmos estimados                     Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(2)      =      54.71 
                                                  Prob > Chi2    =     0.0000 
Logaritmo de Verosimilitud = -173.08635                       Pseudo R2       =     0.1365 
 
 
Tc26 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
Tc65 (β) 1.620743 1.304235 1.243 0.214 -.9355099     4.176996 
Tc55 (θ) .5826537 1.301659 0.448 0.654 -1.968552     3.133859 
_cons (α) -1.814551 .1612669 -11.252 0.000 -2.130628    -1.498474 
 
P(tc26)=60% 
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CUADRO No. 7 
 
 
 
 

 
 
Iteración Logarítmica Estimadas                            Número de Observaciones =        382 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Probabilidad > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -22.215489                            Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
tsl36 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.5486 .5026385 -9.049 0.000 -5.533753     -3.563446 
  

 
 
 
 

CUADRO No. 8 
 
 

 
 
Iteración Logarítmica estimada                       Número de Observaciones   =        382 
                                                  LR chi2(1)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =      
 
Logaritmo de Verosimilitud = -22.215489                      Pseudo R2       =     0.000 
 
 
 
tsl36 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.5486 .5026385 -9.049 0.000 -5.533753     -3.563446  
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CUADRO No. 9 
 
 

 
Iteración Logarítmica estimada                          Número de Observaciones   =        381 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -222.215489                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
tsl36 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.5486 .5026385 -9.049 0.000 -5.533753     -3.563446  

 
 
 
 

CUADRO No. 10 
 
 
 

 
Iteración Logarítmica estimada                            Número de Observaciones   =        382 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2    =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -22.215489                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
 
tsl46 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.5486 .5026385 -9.049 0.000 -5.533753     -3.563446  
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CUADRO No. 11 
 
 
 
 

 
 
Iteración Logarítmica estimada                   Número de Observaciones   =        382 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -22.215489                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
tsl46 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.5486 .5026385 -9.049 0.000 -5.533753     -3.563446  

 
 
 

CUADRO No. 12 
 
 

 
 

Iteración Logarítmica estimada                      Número de Observaciones   =        382 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -22.215489                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
tsl46 Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.5486 .5026385 -9.047 0.000 -5.533753     -3.563446  
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CUADRO No.13 
 
 
 

 
Iteración Logarítmica estimada              Número de observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -12.509773                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
tsx36 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -5.252273 .7089554 -7.408 0.000 -6.641801   -3.862746  

 
 
 

CUADRO No. 14 
 
 

 
 
 
Iteración Logarítmica estimada                   Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -12.509773                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
tsx36 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -5.252273 .7089554 -7.408 0.000 -6.641801   -3.862746  
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CUADRO No. 15 
 
 
 
Iteración Logarítmica estimada               Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -12.509773                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
tsx36 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -5.252273 .7089554 -7.408 0.000 -6.641801   -3.862746  

 
 
 
 

CUADRO No. 16 
 
 
 
 
Iteración Logarítmica estimada            Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud = -22.236487                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
tsx46 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.553877 .5026247 -9.060 0.000 -5.539003     -3.568751  
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CUADRO No. 17 
 

 
 
Iteración Logarítmica estimada               Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi 2    =          . 
 
Logaritmo de verosimilitud = -22.236487                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
tsx46 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.553877 .5026247 -9.060 0.000 -5.539003     -3.568751  

 
 
 

CUADRO No. 18 
 
 
 
 
Iteración Logarítmica Estimada           Número de Observaciones   =        384 
                                                  LR chi2(0)      =       0.00 
                                                  Prob > chi2     =          . 
 
Logaritmo de Verosimilitud= -22.236487                       Pseudo R2       =     0.0000 
 
 
 
 
tsx46 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons (α) -4.553877 .5026247 -9.060 0.000 -5.539003     -3.568751  
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MONOGRAFIA DE IZABAL 

Ubicación 

El Departamento de Izabal se encuentra situado en la región III o región Nor-oriental, su cabecera 

departamental es Puerto Barrios y limita al Norte con el departamento de Petén, Belice y el Mar Caribe; 

al Sur con el departamentos de Zacapa; al Este con la República de Honduras; y al Oeste con el 

departamento de Alta Verapaz. Se ubica en la latitud 15° 44' 06" y longitud 88° 36' 17". Cuenta con 

una extensión territorial de 9,038 kilómetros cuadrados. Su topografía es bastante variada, aunque las 

alturas de las cabeceras municipales apenas oscilan entre los 0.67 metros sobre el nivel del mar en 

Puerto Barrios, 1.65 en el Estor, 4.0 en Morales y 77 en los Amates. La climatología es generalmente 

cálida, con fuertes lluvias durante el invierno. 

La cabecera departamental de Izabal, se encuentra a una distancia de 308 kilómetros de la ciudad 

capital. 

El territorio de Izabal se encuentra dividido en 5 

municipios que son: 

 

1. Puerto Barrios 

2. Livingston 

3. El Estor 

4. Morales 

5. Los Amates. 

  

 

Datos  Históricos 

Respecto a la etimología de Izabal, se cree que se refiere al Golfo Dulce, sin embargo, ahora puede 

decirse que proviene del vasco o vascuence, en cuyo idioma: Zabal equivale a ancho, posiblemente por 

la bahía. Es preciso recordar que los miembros del Real Consulado de Comercio en su mayoría eran 

vascos, o sus descendientes. Según Fuentes y Guzmán, indicó que al Golfo Dulce le vino el nombre por 

lo dulce de sus aguas. 

Por el año de 1803, según documentos que obran en el Archivo General de Centroamérica, apareció el 

primer reglamento para embarques y desembarques del Real Consulado, en que se menciona a Izabal. 
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Según la "Demarcación Política de la República de Guatemala", Oficina de Estadística 1892, el 31 de 

diciembre de ese año, el departamento lo formaban los poblados siguientes: Izabal (cabecera 

departamental y Municipal), Livingston, Santo Tomás, Quebradas y El Estor. 

El entonces municipio de Izabal fue suprimido por acuerdo gubernativo del 7 de noviembre de 1935, 

que lo anexó como aldea al municipio de Los Amates. 

Sobre el mar Caribe, específicamente en Livingston y parte de Puerto Barrios se habla en caribe-

araguaco o garífuna, cuyos habitantes son el resultado del mestizaje de tres grupos étnicos: Los indios 

caribes (naturales de esas islas), los araguacos originarios de la América del Sur y de los negros 

procedentes de África. 

La historia de los negros caribes principia en San Vicente, una isla de las Antillas Menores, a donde 

llegaron descendientes de esclavos africanos, sobrevivientes de naufragios o fugitivos de las 

plantaciones de las islas vecinas, procedentes probablemente de diferentes partes de África Occidental 

y del Congo, donde se mezclaron con los indios caribes. 

El mestizaje de estos tres grupos continuó durante mucho tiempo y no fue sino hasta principios del 

siglo XIX que un grupo se trasladó a las costas de Centroamérica, especialmente de Belice, Honduras y 

Guatemala, asentándose en este país, en las costas de Livingston y Puerto Barrios. 

Costumbres y Tradiciones 

De manera tradicional se han celebrado dos ferias titulares en la cabecera: del 4 al 14 de mayo, al tenor 

del acuerdo gubernativo del 27 de marzo de 1956 en honor del Sagrado Corazón de Jesús. El acuerdo 

gubernativo del 14 de octubre de 1974 transfirió para los días del 14 al 21 de mayo la feria titular de la 

cabecera departamental. 

Danzas: 

El lugar donde se presentan danzas garifunas es en Livingston. Las más populares, famosas e 

importantes son: El Yuncunú, El Sambai, La Punta, La Sumba, El Jungujugu y otras. Otra danza 

importante es El Jungujugu, el rito por excelencia de los garifunas. Es una variante del vodoo haitiano, 

pero que ellos llaman Chugu. Estas son modalidades de un baile colectivo y espontáneo en torno a los 

garaones (tambores), y sísiras (sonajas) construidos por ellos mismos; siendo la punta el más popular. 
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Idiomas 

El idioma oficial y más hablado es el español, sin embargo, desde 1800 se alterna el idioma garífuna 

que es el resultado del mestizaje de tres grupos étnicos: los indios caribes que son naturales de esas 

islas, los araguacos procedentes de la América del Sur y los negros africanos. En Estor y parte de 

Livingston también se habla el Quekchí, ya que la parte occidental de este departamento ha sido 

habitada por la etnia del mismo nombre. 

Economía 

Izabal es uno de los departamentos que ofrece mayor riqueza al país, por la fertilidad de su suelo, los 

recursos minerales, accesibilidad por las vías de comunicación, los puertos marítimos y alternativas 

dentro del sector turístico.  

También diseñan artículos de ornamentación con materiales como el jade y productos del mar, 

especialmente en la variedad de conchas con las que se hacen collares, aretes, anillos, pulseras y 

peinetas. 

Centros Turísticos Arqueológicos 

Como atractivos naturales, Río Dulce es considerado como uno de los lugares más bellos de la 

República, por su majestuosidad y belleza que impresionan, tanto a los turistas nacionales como 

extranjeros que lo visitan para admirarlo; así como las costas del lago de Izabal y sus playas de arena 

blanca, como Playa Dorada, que hacen de este lugar, un gran atractivo para los visitantes; así también, 

en la bahía de Amatique, Izabal brinda refugio a varios atractivos que reflejan un paisaje tropical y la 

belleza del mar Caribe, entre ellos: Punta de Palma, Playa la Graciosa, Punta de Manabique y los Cayos 

del Diablo.  

Hidrografía 

En lo que se refiere al aspecto hidrográfico, el departamento de Izabal es atravesado por ríos de gran 

importancia como el Motagua, Lámpara, Ciénaga, Zarco, Polochic, Sarstún, Dulce, Amatillo, Oscuro, 

etc. 

Orografía 

El aspecto físico del departamento es variado, sorprendente y hermoso; sus montañas vírgenes de 

incalculables riquezas, así como la majestuosidad de sus selvas y rico subsuelo. Se encuentra la 

imponente Sierra de las Minas, así como las sierras: Santa Cruz, del Merendón, y del Espíritu Santo 
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que se elevan hasta unos 2,000 metros sobre el nivel del mar; las montañas: de Grita, Del Gallinero y 

del Mico; y también se encuentra el cerro San Gil, en Livingston. 

Vías de Comunicación 

Sus principales vías de comunicación con la capital son la carretera Interoceánica o del Atlántico CA-9; 

las vías férreas del Ferrocarril del Norte que atraviesa el departamento; cuenta con vías aéreas; y vías 

marítimas como los puertos: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios que son los principales puertos 

de entrada en el mar Caribe, donde anclan barcos de diferente calado. 

Geología 

La geología se refiere a los orígenes de los suelos, la era de inicio de su formación, y además se pueden 

identificar las fallas sísmicas y los volcanes que se encuentran en cada departamento. 

En Izabal, se pueden encontrar en gran parte de su territorio, carbonatos neocomianos - campanianos 

que incluye formaciones cobán, Ixcoy, campur, sierra madre y grupo yojoa (Ksd); rocas del período 

paleozoico, donde predominan las rocas metamórficas sin dividir, filitas, esquistas cloríticas y 

granatíferos, esquistos y gnesses de cuarzo(Pzm); los Aluviones Cuaternarios (Qa); Carbonífero - 

Pérmico (CPsr); y Predominan las fallas geológicas: inferidas y cubiertas, que se pueden observar gran 

cantidad de ellas. 
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