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APROXIMACIÓN A LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD 
DE UNA POBLACIÓN TARDORROMANA Y ALTOMEDIEVAL DE 
GRANADA
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FROM GRANADA, AN APPROACH

Manuel PARTIDO NAVADIJO*

Resumen
La unión entre Arqueología y Antropología Física se torna esencial para el estudio de necrópolis antiguas, cuyo estudio permite cono-
cer los modos de vida de nuestros antepasados. El objetivo de este trabajo es el análisis bioarqueológico de la necrópolis tardorro-
mana y altomedieval de la calle Panaderos, nº 21-23, localizada en el Albayzín, Granada, con el propósito de conocer los modos de vida 
y los estados de salud y enfermedad de los antiguos pobladores de la zona, e incardinar los resultados en el contexto arqueológico 
para obtener más datos que aumenten el conocimiento sobre la época en la zona.
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1. INTRODUCCIÓN

La historia de Granada es la historia de una ciudad que ha pasado por diferentes estados de ocupación. A lo 
largo de su trayectoria, desde el germen prerromano previo al surgimiento de Iliberri, pasando por la etapa 
musulmana, hasta nuestros días, Granada ha sido territorio de múltiples periodos de ocupación.

En este sentido, la Arqueología se erige como la disciplina fundamental que nos permite recuperar y traer 
al presente el pasado de la ciudad, así como interpretarlo, dado el carácter multidisciplinar de la ciencia 
arqueológica.

El auxilio de otras disciplinas, como la Antropología Física, se torna esencial a la hora de la interpretación de 
restos óseos que aparecen aislados o en necrópolis, así como para ayudarnos a entender los modos de vida 
y los estados de salud y enfermedad de los antiguos pobladores.

Así, con este propósito de conocer los modos de vida de los antiguos pobladores de la ciudad de Granada, 
a través del trabajo conjunto entre Arqueología y Antropología Física, así como para compararlos con otras 
poblaciones de cronologías similares e incardinar los resultados en el contexto arqueológico tardorromano 
y altomedieval de la ciudad, permitiéndonos conocer mejor su pasado, nace este trabajo, cuyo designio es el 
estudio antropológico de la necrópolis de la Calle Panaderos, nº 21-23, de cronología tardorromana y altome-
dieval, ubicada en el Albaicín granadino.
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1.1. Contexto arqueológico

Ya en el año 1989 comenzaron las primeras tareas de excavación y documentación, en unas excavaciones acon-
tecidas en la calle Panaderos, números 25 y 27, documentándose en esta primera intervención un total de nueve 
esqueletos humanos. Dados estos resultados, también en 1989, se autorizó una intervención de urgencia en 
el solar contiguo, números 21-23, en la cual se documentó ya una permanencia de uso ininterrumpida, desde 
época tardorromana hasta época medieval, a tenor de las sepulturas y los indicios cerámicos encontrados.

Fue en el año 2005 cuando la Junta de Andalucía autorizó una excavación extensiva del solar 21-23, dirigida por 
Teresa Bonet García. En esta intervención, más extensiva, se documentaron igualmente diferentes momentos de 
ocupación sin interrupción entre ellos, con la aparición de sepulturas romanas, cinco, y la necrópolis islámica, 
con un total de 62 individuos documentados y gran presencia de individuos infantiles.

Por ello, dada la importancia del yacimiento para la historia de Granada, y los dos periodos de ocupación de 
la necrópolis, es fundamental el realizar un estudio antropológico que nos permita conocer el perfil biológico 
de los individuos inhumados en la misma, así como comprobar la posible presencia de patologías que nos 
permitan conocer los modos de vida y los estados de salud y enfermedad de dichas poblaciones. Ello nos 
permitirá conocer más sobre el contexto histórico, arqueológico y social de los antiguos pobladores de la 
ciudad de Granada durante las épocas tardorromana y altomedieval.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material

El material objeto de estudio procede de la necrópolis tardo-
rromana y altomedieval del solar ubicado en calle Panaderos, 
números 21 y 23, del barrio del Albaicín, en Granada (España). 
Esta necrópolis fue excavada inicialmente en el año 1989, si 
bien la mayor parte del material esquelético se excavó en el 
año 2006 (BONET GARCÍA 2006).

El material esquelético se encuentra depositado en el almacén 
del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, al cual se ha 
tenido acceso gracias al director de la instalación, D° Manuel 
Ramos Lizana. Se trata de 48 cajas de material osteológico 
variado (Figs. 1 y 2), de un total de 46 complejos estructurales 
funerarios (CEF), si bien en la memoria arqueológica se docu-
mentaron un total de cinco enterramientos tardorromanos y 
62 altomedievales/islámicos. En este aspecto, y desconociendo 
si en cada sepultura existe más de un individuo inhumado o 
no, se estimó el número mínimo de individuos (NMI), compro-
bando la ausencia de repetición de miembros anatómicos del 
mismo lado por cada CEF.

Fig. 1. Almacenamiento de los restos óseos en el 
Museo Arqueológico y Etnológico de Granada
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2.2. Métodos

2.2.1. Estimación del perfil osteobiológico

Para la estimación del perfil osteobiológico (estima-
ción del sexo, estimación de la edad y estimación de 
la talla), se han seguido las Recomendaciones de la 
Asociación Española de Antropología y Odontología 
Forense (SERRULLA et al., 2013), así como las pautas 
recogidas por Buikstra y Ubelaker (1994), aplicándose 
los métodos clásicos en Antropología Física (Fig. 3):

 • Estimación del sexo: morfología craneal, morfo-
logía del coxal, funciones discriminantes.

 • Estimación de la edad: desarrollo óseo y dental 
en infantiles, degeneración esquelética en adul-
tos.

 • Estimación de la talla: ecuaciones de estimación 
de talla para huesos largos

2.2.2. Análisis dental

Por cada uno de los individuos, se ha cumplimentado una ficha dental (en el caso de que se conserven las 
piezas dentales), donde se han recogido las piezas dentales que se conserven (tanto dentición decidua o 
temporal como dentición permanente), y se han codificado las pérdidas antemortem o postmortem, así como 
diferentes patologías que puedan afectar a la dentición.

Fig. 2. Ejemplo de estado de conservación de uno de los individuos estudiados

Fig. 3. Esquema de las técnicas clásicas empleadas en 
Antropología Física
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2.2.3. Análisis paleopatológico

En los casos en que las condiciones de conservación y preservación del material esquelético lo permitan, se 
ha realizado un análisis de las posibles patologías presentes en el esqueleto. Las patologías se clasifican del 
siguiente modo (CAMPILLO 2001):

 • Osteoarticular. Artrosis, artritis, espondiloartrosis, etc.
 • Infecciosa. Osteomielitis, periostitis, sífilis, lepra o tuberculosis.
 • Tumoral. Osteomas, osteocondromas, osteosarcomas, meningiomas, angiomas, mieloma múltiple, etc.
 • Metabólica. Osteopatías anémicas (se pueden encontrar hiperostosis poróticas y criba orbitaria), escor-

buto, raquitismo y osteogénesis imperfecta, entre otras
 • Traumática. La traumatología estudia las lesiones internas o externas ocasionadas por una violencia 

exterior, si bien en la práctica paleopatológica, las lesiones se limitan mayoritariamente al estudio de 
las fracturas. 

 • Congénita/hereditaria. Entre otras, se pueden encontrar agenesias, tanto del cráneo (anencefalia) como 
de otros elementos óseos, microcefalias, macrocefalias, hidrocefalias, presencia de huesos supernume-
rarios (costillas cervicales, vértebras supernumerarias), ausencia congénita de huesos, espina bífida…

 • Odontológica. Caries, desgaste dental, cálculos dentales, enfermedad periodontal, complicaciones 
infecciosas, problemas en la erupción dental, alteraciones congénitas, patologías del aparato masticador 
(como micrognatia, macrognatia, etc), traumatismos y tumores.

 • Miscelánea. Entre otras, leontiasis o melorreostosis ósea.

Es importante matizar que, en numerosas ocasiones, la conservación y preservación de los restos óseos van a 
impedir que las patologías presentes en el esqueleto no se puedan estudiar de forma correcta, por lo que el 
análisis paleopatológico debe hacerse con mucha cautela.

2.2.4. Recogida de datos y procesado estadístico

Los datos analizados de cada uno de los esqueletos se han recogido en una ficha de estudio antropológico, 
donde se cumplimenta el inventario del material esquelético, la ficha dental y el registro del perfil osteobio-
lógico. Una vez recopilados los datos, estos han sido procesados estadísticamente con el objetivo de obtener 
frecuencias tanto de los sexos, como de las edades y de las posibles patologías.

2.2.5. Contextualización arqueológica y social

Los resultados obtenidos del análisis de los restos óseos se han contextualizado posteriormente con resul-
tados obtenidos del estudio de otras necrópolis de cronologías similares, con el propósito de entender tanto 
el contexto arqueológico como los modos de vida y los estados de salud y enfermedad de las diferentes 
poblaciones del área de Granada.

3.  RESULTADOS

3.1. Número Mínimo de Individuos (NMI)

Dado que se desconocía si en cada una de las sepulturas había un solo individuo o, si por el contrario, se 
habían producido reenterramientos y reutilizaciones de sepulturas, se estimó el número mínimo de individuos 
(NMI) para saber de cuántos individuos se componía la muestra de estudio.



@rqueología y Territorio nº 19. 2022. pp. 83-95

 M. PARTIDO. Aproximación a los estados de salud y enfermedad de una población tardorromana y altomedieval de Granada • 87

D.O.I.: 10.5281/zenodo.7335503

En este caso, se estudiaron 49 complejos estructurales funerarios (CEF) o sepulturas, la práctica totalidad 
de ellas con tan solo un individuo. Solo en el caso de la tumba CEF-55 se encontraron restos de un segundo 
individuo, lo que se pudo estimar por la repetición de elementos anatómicos, en este caso el cráneo. Por ello, 
el NMI final resultó ser de 50 individuos.

3.2. Síntesis del análisis del perfil osteobiológico

Se han encontrado un total de 22 varones, 11 mujeres, 3 individuos alofisos y 14 indeterminados (Gráfico 1). 23 
de los individuos son infantiles, mientras que 26 se corresponden con individuos adultos; solo uno de ellos ha 
quedado sin clasificar dado su estado de conservación. Los datos desagregados por grupos etarios aparecen 
reflejados en el Gráfico 2. Los Gráficos 3 a 6 recogen los datos etarios separados por sexo.

Con respecto al análisis de talla, el tamaño muestral es demasiado bajo como para ser representativo, puesto 
que la mayoría de los individuos presentan daños en los huesos largos, que impidieron la toma de las medidas. 
Con todo, la talla en los varones oscila entre los 80-110 centímetros para los infantiles, y los 153-172 centímetros 
en los adultos. En el caso de las mujeres, la talla oscila entre los 82-117 centímetros en los individuos infantiles, 
y los 152-168 centímetros en las adultas.

Finalmente, del análisis patológico 
se reportaron 15 casos de individuos 
con patología bucodental, consistente 
en la práctica totalidad de los casos 
en desgastes dentales (Fig. 4), caries 
(Fig. 5) y acúmulos de sarro. También 
se reportaron tres casos de patología 
osteoarticular, y tres casos de patología 
metabólica, en la mayoría de los casos 
presentes de forma conjunta con la 
patología bucodental (Gráfico 7).

Gráf. 1. Distribución del sexo de los individuos estudiados Gráf. 2. Distribución etaria de los individuos estudiados

Fig. 4. Detalle del desgaste dental del 
individuo CEF-19

Fig. 5. Detalle de la caries del individuo 
CEF-49



@rqueología y Territorio nº 19. 2022. pp. 83-95

 M. PARTIDO. Aproximación a los estados de salud y enfermedad de una población tardorromana y altomedieval de Granada • 88

D.O.I.: 10.5281/zenodo.7335503

4. DISCUSIÓN

En general, los restos estudiados se hallaban en bastante mal estado de conservación. Este hecho ha limitado 
en gran medida el análisis antropológico de los restos, pues como se ha detallado anteriormente, no se ha 
podido estimar el sexo de 14 de los 50 individuos estudiados, al igual que la estimación de la talla, que solo 
se ha podido estimar de no más de 10 individuos.

Lo verdaderamente importante del estudio de esta necrópolis es la existencia de los dos momentos de ocupa-
ción: una primera fase de ocupación, de cronología tardorromana, probada por la aparición de cinco sepulturas 
de tipologías distintas, concentradas en la parte noreste del solar, y de tres tipologías distintas: cubierta de 

Gráf. 5. Distribución etaria por sexos: alofisos Gráf. 6. Distribución etaria por sexos: indeterminados

Gráf. 7. Resultados del estudio patológico

Gráf. 3. Distribución etaria por sexos: varones Gráf. 4. Distribución etaria por sexos: mujeres
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tegula a dos aguas, estructura de ladrillos con cubierta de tegulas en horizontal, y losa de piedra pulida como 
cubierta, todos ellos inhumados en posición decúbito supino (BONET GARCÍA 2006).

Por su parte, la necrópolis islámica destaca por el gran número de individuos localizados (45 de los individuos 
estudiados, si bien en la memoria arqueológica se documentan hasta 62 enterramientos), distribuidos por todo 
el solar, todos con la misma orientación (suroeste-noreste), y con dos tipologías de sepulturas: con o sin cubier-
ta de tejas. El modo de inhumación es el propio de las sociedades islámicas, en decúbito lateral, lo que permite 
mejor el aprovechamiento del espacio (CHÁVET LOZOYA 2016), si bien se documenta que algunas sepulturas 
rompen a otras, o incluso superposición de unas tumbas sobre otras, índice de la saturación de la necrópolis, y 
hecho que sin duda ha afectado a la conservación del material óseo hasta nuestros días (BONET GARCÍA 2006).

También se documenta el alto número de individuos infantiles que aparecen en la necrópolis, cuyas tumbas 
carecían de cubierta de tejas en su totalidad, salvo en un caso. Refiere la memoria la dificultad para delimitar 
las fosas de los enterramientos por la mala conservación de los mismos y por la alteración estratigráfica. No 
se ha documentado la presencia de ajuar funerario en ninguna de las sepulturas.

Con respecto al análisis antropológico, ya el alto número de individuos infantiles inhumados en la necrópolis 
nos habla de las condiciones de salud y los modos de vida de esta población, indicando que la esperanza 
de vida en esta población era baja. Ello coincide también con el bajo número de individuos adultos maduros 
(41-60 años) hallados, y la total ausencia de individuos seniles.

El estudio de las patologías ha mostrado una predominancia de las patologías dentales frente a cualquier otro 
tipo de patologías que se pueden manifestar en el esqueleto. Esto puede deberse, fundamentalmente, a la 
mayor resistencia de las piezas dentales frente al resto del tejido esquelético. En este aspecto, la mala preser-
vación de los restos ha dificultado en gran medida el análisis de las patologías esqueléticas; con todo, en los 
restos conservados, solo se han podido documentar, aparte de patologías bucodentales, algunas patologías 
osteoarticulares y algunas probablemente metabólicas.

En este sentido, la patología dental más documentada es el desgaste dental. Este hecho se encuentra estre-
chamente relacionado con la edad de los individuos, los hábitos alimenticios y también el uso de la boca y 
los dientes como una herramienta de trabajo, una suerte de tercera mano para realizar actividades laborales 
y culturales (FOMBUENA ZAPATA et al., 2017). No obstante, en la población de Panaderos no se han localizado 
huellas de actividad en las piezas dentales.

Relacionado con la alimentación, el desgaste se explica por las partículas de arenisca 
que quedan depositadas en los alimentos procesados mediante molienda durante 
el proceso de preparación. Al ser masticados e ingeridos, las partículas de arenisca 
van desgastando el esmalte dental poco a poco, llegando a afectar la dentina e 
incluso la cámara pulpar. Los resultados han mostrado que las piezas dentales más 
afectadas por el desgaste son principalmente los molares, en especial el primer 
molar, ya que es el diente permanente que emerge primero, con una diferencia de 
aproximadamente seis años con el segundo, y doce años con el tercero (HILLSON 
1996; ALQAHTANI et al., 2010).

Con respecto a la hipoplasia del esmalte (Fig. 6), esta se considera un marcador de 
estrés ambiental, ya que se produce en momentos de malnutrición u otros aconteci-
mientos de estrés ambiental que ralentizan el crecimiento de las piezas dentales del 
individuo. En el momento en que se inicia la recuperación del periodo de estrés, el 

Fig. 6. Incisivo del indivi-
duo CEF-24, con hipopla-

sia del esmalte
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diente reinicia el crecimiento, formando la banda de hipoplasia (WHITE et al., 2006). En relación con la frecuencia 
de aparición de las bandas de hipoplasia en la colección estudiada, se ha documentado en una frecuencia muy 
baja, mayoritariamente en adultos. Ello, relacionado con la alta mortalidad infantil, sugiere una mala calidad 
de vida, en donde muchos individuos infantiles fallecerían durante episodios de mala salud. Este patrón de 
alta mortalidad infantil también se documenta en otras poblaciones islámicas y nazaríes, como la población 
de la necrópolis de Talará, en el valle de Lecrín (FOMBUENA ZAPATA et al., 2017).

En los casos de supervivencia del individuo a estos 
episodios de estrés ambiental, además de la apa-
rición de las bandas de hipoplasia del esmalte, 
es relativamente común encontrar otros hallazgos 
esqueléticos, como criba orbitaria e hiperostosis 
porosa en la bóveda del cráneo. No obstante, el 
engrosamiento de los huesos del cráneo (Fig. 7) es 
un hallazgo inespecífico y no patognomónico de 
ninguna patología en concreto, pudiendo aparecer 
también en patologías infecciosas (CAMPILLO 2001).

Relacionado con lo anterior, al no encontrarse indi-
cios patognomónicos de ninguna patología infecciosa en los restos conservados, no se ha podido establecer 
ningún diagnóstico diferencial, ya que las lesiones que se han documentado son inespecíficas y solo aparecen 
en ciertas regiones esqueléticas, sin conservarse otras regiones que sí permiten el diagnóstico diferencial 
(CAMPILLO 2001). Es por ello que no se ha podido documentar la presencia de patología infecciosa.

Finalmente, también se han documentado pato-
logías osteoarticulares y degenerativas, si bien en 
una frecuencia relativamente baja dados los pocos 
individuos de edades avanzadas que se han encon-
trado en la necrópolis. Estas patologías afectan 
mayoritariamente al esqueleto axial, siendo las más 
comunes las degeneraciones del disco vertebral, la 
presencia de nódulos de Schmörl y hernias discales, 
así como artrosis y osteofitos en las vértebras (Fig. 
8), lesiones que indican un sobreesfuerzo en el uso 
de la columna vertebral (HERRASTI et al., 2016).

También se ha documentado un caso de anquilosis 
de los huesos astrágalo y calcáneo en uno de los 
individuos, de etiología desconocida. Dada la muy 
baja conservación de epífisis de huesos largos, ha 
sido muy difícil estudiar la posible presencia de artrosis, que afecta a las regiones articulares. Tampoco se 
han documentado indicios de patologías congénitas o neoplásicas.

Con respecto a la cronología de ocupación, ya desde la primera intervención en el solar contiguo de los números 
25-27 (BURGOS JUÁREZ y MORENO ONORATO 1991) se documentaron los diferentes momentos de ocupación, 
caracterizados por la presencia de materiales ibéricos y romanos (época tardoantigua), cerámicas medievales 
(época islámica) y cerámicas y estructuras constructivas (época moderna).

Fig. 7. Detalle del engrosamiento del diploe del individuo CEF-48

Fig. 8. Vértebra lumbar del individuo CEF-50, con presencia de 
un osteofito
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También en la intervención previa del año 1989 del solar estudiado (números 21-23) se documentó la ocupación 
en diferentes épocas, documentado por la presencia de la necrópolis con dos tipos de ritual inhumatorio bien 
diferenciados. Se trató en su momento de la primera necrópolis romana documentada en Iliberis (BURGOS 
JUÁREZ y MORENO ONORATO 1991), además que la presencia de la necrópolis islámica supuso el primer dato 
conocido hasta ese momento sobre la organización funcional de la ciudad altomedieval anterior al periodo 
nazarí (BURGOS JUÁREZ y MORENO ONORATO 1991). Estos resultados de ocupación concuerdan con los obteni-
dos por las cerámicas encontradas en los estratos de relleno, la cual abarca un periodo temporal muy amplio, 
desde terra sigillata y cerámica islámica hasta cerámica contemporánea (BONET GARCÍA 2006).

No obstante, las pruebas de carbono 14 realizadas por Bonet García y Malpica Cuello (2006) a cinco de los 
individuos fueron clarificadoras, proporcionando un abanico de uso y ocupación de la necrópolis desde los 
años 410-530 d. C. como fechas más tempranas (siglos V-VI) hasta los años 920-1060 d. C. como fechas más 
tardías (siglos X-XI), desde la época tardorromana y visigoda hasta ya bien entrada la época islámica, que dio 
comienzo en el siglo VIII.

En resumen, se puede concluir que el solar de calle Panaderos fue un lugar con una amplia ocupación a lo largo 
del tiempo, no solo por las evidencias materiales sino también por la necrópolis documentada: tras un primer 
momento de la necrópolis tardorromana, que alberga entre los siglos IV y VII, se produjo una continuidad en 
el uso funerario por parte de la población islámica, que no abandonó el lugar, sino que mantuvo el uso de la 
necrópolis. El espacio de la necrópolis se vio ampliado durante el siglo XI, prolongándose su uso, como eviden-
cia la gran saturación de tumbas que se encontró en la intervención y la documentación de la memoria: tumbas 
que se ven cortadas por otras sepulturas, pero sin llegar al reaprovechamiento y reutilización de las mismas.
Asimismo, gracias al análisis antropológico realizado del material estudiado, se han podido documentar algunas 
patologías, mayoritariamente enfermedades bucodentales y degenerativas, que ayudan a complementar el 
contexto arqueológico de la Iliberri tardoantigua, ayudándonos a comprender las condiciones de vida de esta 
población, pese a las limitaciones de estudio por el estado de conservación de los restos.

En definitiva, aún queda mucho trabajo por hacer para concretar a fondo el contexto histórico y arqueológico de 
la Granada tardoantigua y altomedieval. Numerosos proyectos e intervenciones como la intervención en Calle 
Primavera (FRESNEDA et al., 1993), el hallazgo de la villa romana de los Mondragones (RODRÍGUEZ AGUILERA et al., 
2013), o el estudio de la necrópolis de calle Barrichuelo nº 16 (SOLAEGUI DE LOIZAGA 2017) nos ayudan con esa 
labor. Pero si bien sigue siendo una tarea ardua, considerando a Román Punzón (2014), estamos más cerca de com-
prender el desarrollo y la evolución de la antigua y romana Iliberri hasta la islámica Madina Garnata del siglo XI.

5. CONCLUSIONES

Estudiada la necrópolis, se ha observado una alta presencia de individuos infantiles en la necrópolis (48%), lo 
que indica una baja esperanza de vida y unas malas condiciones de salud. Del total estudiado, se han encon-
trado 23 varones, 11 mujeres, tres individuos alofisos y 14 individuos cuyo sexo no ha sido posible estimar por 
el grado de conservación de los huesos.

El análisis de las patologías se ha visto muy dificultado por la conservación de los restos, en muchas ocasiones 
muy fragmentados o incluso hechos astillas. No obstante, se ha documentado la presencia de patología buco-
dental en 15 individuos (30%), consistente mayoritariamente en desgaste dental y caries. También se han encon-
trado indicios de patología metabólica, que estarían relacionados con los episodios de malnutrición y baja espe-
ranza de vida de la población. Futuros estudios de isótopos estables de carbono y nitrógeno podrán establecer 
la existencia de diferencias en la dieta y alimentación de las poblaciones según los momentos de ocupación.
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Si bien los indicios cerámicos hallados en las diferentes intervenciones fijaron la horquilla de ocupación de la 
zona desde época tardorromana, hasta bien entrada la época islámica, los resultados de las pruebas de carbono 
14, facilitados por la directora de la excavación, confirman la hipótesis de ocupación del solar desde época 
tardoantigua (siglos IV-V) y hasta la época medieval (siglo XI), a excepción de un individuo cuyos resultados 
no fueron tomados en consideración por haberse producido una contaminación de la muestra.

En síntesis, el estudio bioarqueológico de esta necrópolis permite así aumentar el conocimiento sobre el 
contexto arqueológico de la ciudad de Granada en las épocas tardorromana y altomedieval, acercándonos no 
solo al contexto histórico y habitacional, sino también a las condiciones de vida de sus pobladores.
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