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Resumen 
Son numerosos los estudios antropológicos dedicados a poblaciones medievales en las que la invasión 

musulmana y su prolongada permanencia dejaron su profunda huella, contribuyendo al conocimiento de 

aspectos como la demografía, las condiciones de vida y salud o las actividades que los ocupaban. El presente 

trabajo se basa en el análisis de los restos exhumados en la necrópolis mudéjar de Uceda (Guadalajara, 

España), datada entre los siglos XIII y XIV d. C. En él se examinan factores como la conservación de los restos 

óseos o el perfil biológico de la población a través de la estimación de su edad, sexo, talla u origen ancestral. 

Palabras clave: Bioarqueología, demografía, estatura, necrópolis mudéjar, islámico, Edad Media, Uceda. 

Abstract 
Several anthropological studies dedicated to Medieval populations and the deep imprint of the Muslim 

invasion and its prolonged permanence contribute to their knowledge in facets such as demography, living and 

health conditions or daily activities. The present paper analyses the exhumed remains of the Mudejar 

necropolis of Uceda (Guadalajara, Spain), dated between the 13th-14th centuries AD. Factors such as bone 

preservation, or biological population profiles through the estimated age, sex, size or ancestral origin, are the 

objects of this study. 
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Introducción 

La Península Ibérica es una de las regiones de Europa en la que la presencia de la 
civilización arábigo-islámica se ha dejado sentir con mayor fuerza desde la invasión islámica en 
el siglo VIII (Laguillo et al., 2009). Su ocupación fue un proceso rápido, de forma que al cabo 
de dos o tres generaciones la mayor parte de los habitantes peninsulares habían abrazado la 
religión islámica, cambio que se debería fundamentalmente a las ventajas sociales y tributarias 
que la conversión aportaba (Cervera, 1989). 

La villa de Uceda se halla situada en la provincia de Guadalajara, en el centro de la 
Península Ibérica, formando parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha (40°50′32″ N, 
3°27′45″ O) (Fig. 1A). Su altitud se sitúa a 778 msnm y actualmente su extensión ocupa 47,25 
km². 

Durante los siglos V a VII su población fue de dominio visigodo, hasta la ocupación 
musulmana en 714. La localidad fue reincorporada a la cristiandad por Alfonso VI en 1085. 
Desde 1085 a 1118, en respuesta a necesidades estratégicas, se aseguró esta zona bajo el 
dominio cristiano por medio de la repoblación de gentes procedentes del Norte de la 
Península. Unas décadas después de ser reconquistada, fue donada por la reina doña Urraca a 
su hermano Fernando, retornando al morir éste a manos reales. En 1252 fue donada al 
arzobispo Don Sancho, convirtiéndose en villa señorial de los arzobispos de Toledo (Layna, 
1953). Desde el punto de vista de la organización territorial eclesiástica, Uceda y su entorno 
constituían un arcedianazgo, dependiente hasta el siglo XIX de la diócesis primada de Toledo. 

En los siglos XIII y XIV la sociedad de Uceda, tal y como ocurría en otras partes del 
Reino de Castilla, estaba formada por la suma de tres grupos religiosos: musulmán, cristiano y 
judío. Es posible que en el momento de su conquista por parte de Alfonso VI —en su avance 
hacia Toledo— estuviera formada exclusivamente por musulmanes, con escasa población 
mozárabe. Con la llegada de los repobladores cristianos, los conquistados fueron 
progresivamente apartados y convertidos en minoría.  

Las pequeñas comunidades mudéjares distribuidas por todo el Reino de Castilla siempre 
han quedado en un segundo plano en comparación con la otra minoría religiosa, la judía. El 
número de mudéjares fue variando a lo largo de la Edad Media. Según los datos aportados por 
Miguel Ángel Ladero Quesada, a finales del medievo se contaban entre 17.000 y 20.000 
(Laredo 1972-1973: 65). En 1500, en vísperas de la expulsión, eran cerca de 25.000, un 0,5 del 
total de la población de Castilla (Laredo, 1972-1973). Según diversas fuentes, estas 
comunidades castellanas se dedicaron a labores artesanales, en especial a la construcción como 
albañiles y carpinteros, así como al pequeño comercio, la arriería o la herrería, entre otros (Sanz 
Bueno 1990, 1993, 2016; Matheos, 1988; Mendizábal, 2008; Ladero, 2010). Los mudéjares de 
Uceda desarrollaban oficios similares a los de otras ciudades castellanas, y mantenían una fuerte 
endogamia dentro de su comunidad. Es poco más lo que conocemos de los antiguos mudéjares 
de Uceda: apenas algunos apellidos y enlaces puntuales con judíos convertidos.  

Hasta la actualidad se han investigado la casi totalidad de comunidades mudéjares 
asentadas en Castilla, y dedicado trabajos a esta minoría (Laredo, 2010) en varias regiones y  
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Figura 1. A) Situación de Uceda (Guadalajara) en la Península Ibérica. B) Plano del Cementerio Mudéjar de Uceda. C) Disposición 
típica de los inhumados, en decúbito lateral derecho (Sur-Norte; Cabeza-Pies), mirando al Este.

ciudades castellanas (Echevarría, 2004) y portuguesas (Branco, 2010), como Andalucía 
(González, 1997), Cuenca (García, 1977), Segovia (Asenjo,1982), Murcia (Torres, 1986), Ávila 
(Tapia, 1989), Madrid (Miguel, 1989), Castilla-La Mancha (Romero, 2007), Toledo (Molénat, 
1983) y Plasencia (Redondo, 2013). Existen igualmente numerosos trabajos dedicados al 
estudio demográfico y paleopatológico a partir de las necrópolis de estas poblaciones 
medievales (Herrerín 2004; Huertas 2020; Laguillo et al., 2009; de Miguel et al., 2011; Robles, 
1997; Brandi, 1992; Jordana, 2007; Molero, 2017). 

En el presente trabajo se aborda, fundamentalmente, el estudio de parámetros como el 
grado de conservación y preservación óseos, la edad, el sexo, la talla o el origen ancestral de la 
población inhumada en el cementerio mudéjar de Uceda.  

Material 

El cementerio mudéjar de Uceda está datado 200 años después de la Reconquista 
Cristiana (Siglo XIII). Su excavación arqueológica, en las parcelas 9h, 9i y 9j del Camino Cañada 
Araguz, fue llevada a cabo durante el verano de 2011 (Ramírez, Dorado, 2020) (Fig. 1B). 
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El número total de contextos excavados durante esta fase fue de 124, de los cuales 116 
corresponden a fosas de inhumación repartidas por toda el área en estudio, excavadas en el 
nivel geológico de la zona. Son enterramientos individuales y primarios, salvo dos casos. Uno 
de los cuales correspondiente a la UE 31, en la que se exhumaron restos de una mujer joven y 
un feto a término o neonato, previsiblemente madre e hijo, compartiendo genéticamente 
ambos el mismo linaje materno (Gomes et al., 2015a). El otro caso afecta a la UE17, donde se 
identifican una mujer joven, entre 25 y 29 años y un infante entre 2,5 y 3,5 años. 

Las fosas de inhumación tienen un tamaño reducido, con una orientación Sur-Norte 
(Cabeza-Pies), con el cuerpo en decúbito supino y la cabeza volteada al sureste mirando hacia 
La Meca. La disposición de los cuerpos da a esta área cementerial una cronología mudéjar 
(siglos XIII-XIV). Los restos cerámicos asociados son escasos, apareciendo algunos clavos 
metálicos relacionados con los largueros de las tapas de madera que cubrían las fosas, 
indicando un rito islámico muy evolucionado. 

Método 

El número mínimo de individuos en cada UE se ha estimado de acuerdo con el método 
de White (1953), en base al elemento óseo más repetido. La biometría se ha llevado ha realizado 
según Moore-Jansen et al., (1994) y Buikstra y Ubelaker (1994), con calibre Vernier (precisión 
0,02 mm), compás de ramas curvas, cinta métrica y tabla osteométrica convencional. 

El grado de conservación ósea se ha clasificado de acuerdo con los criterios de White (2008). 
Grado 1: superficie ósea en buenas condiciones, permitiendo considerable información 
métrica y no métrica a pesar de la frecuente fragmentación ósea. Grado 2: moderado grado de 
conservación, con frecuente ausencia de las epífisis limitando la información disponible. Grado 
3: pobre conservación general, con pérdida de superficies óseas, ausencia de numerosas epífisis 
y alto grado de fragmentación. 

El grado de preservación se ha calculado a través de los índices de preservación ósea 
parciales IP1 (huesos largos) = ∑número de piezas /12; IP2 (huesos largos y cinturas pélvica 
y escapular) = ∑número de piezas /19; IP3 (las piezas anteriores más cráneo, maxilar superior 
y mandíbula) = ∑número de piezas /22), de acuerdo con Walker (1988) y Safont (1999). No 
obstante, es un índice indicativo del número de huesos recuperados, sin precisarse el 
porcentaje de recuperación de cada hueso. 

Las edades se han agrupado de la siguiente forma: infantil I (0-6 años), infantil II (7-12 
años), adolescente (13-19 años), adulto joven (20-34 años), adulto medio (35-50 años) y adulto 
avanzado (>50 años). La edad en subadultos se ha determinado en base a las fusiones 
epifisarias, medidas óseas (Scheuer y Black, 2000; Fazekas y Kósa, 1978; Brenda et al., 2014; 
Molleson y Cox, 1993; Maresh, 1970), y la maduración dental (AlQatani, 2010; Ubelaker, 2007; 
Moorrees, Fanning y Hunt, 1963; Smith, 1991). En los adultos se ha determinado de acuerdo 
con la morfología de la 4ª costilla (Iscan y Loth, 1984), la sínfisis púbica (Brooks y Suchey, 
1990), los cambios articulares degenerativos (Reverte, 1991) y el desgaste del esmalte dental 
(Browell, Lovejoy). 
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El cálculo de la talla en adultos se ha obtenido preferentemente a partir de la longitud 
del fémur y en su defecto del húmero (Mendonça, 2000). En el resto de casos se ha recurrido 
a las ecuaciones de Trotter y Glesser (1952), Pearson (1899) o Belmonte (2012). 

El sexo en adultos se ha estimado con criterios morfológicos craneales y pélvicos 
(Buikstra y Ubelaker, 1994; Bruzeck, 2002), con el auxilio de la métrica (Ubelaker, 2007; 
Campillo, 2010; Krenzer, 2006). Para el análisis del ancestro se ha dispuesto del estudio de 
ADN mitocondrial realizado sobre nueve de los esqueletos (Gomes et al., 2015). 

El examen morfológico se ha completado con el uso de un microscopio estereoscópico 
Nikon SMZ-1000 e imágenes radiológicas obtenidas con un equipo digital Polyrad. Para el 
análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS Statistic 25.  

Resultados y discusión 

El grado de conservación ósea se ha clasificado, como se ha señalado, de acuerdo con 
los criterios recogidos por White (2008) -1: buena, 2: moderada, 3: mala-. Los resultados, en 
función del valor medio en cada grupo de edad, se expone en la siguiente tabla (Tabla 1). 

Como era previsible, la conservación más deficiente corresponde a las edades infantiles 
(valores entre 2,64 y 2,86 sobre 3), con menor resistencia a los cambios tafonómicos acorde 
con su menor mineralización. El precario estado en los restos clasificados como adultos 
indeterminados ha limitado de forma importante su estudio.  

En relación al grado de preservación ósea, valorado a través de los índices IP, han 
resultado en la población con los siguientes valores medios (número medio de huesos 
recuperados/ número máximo esperado): IP1 = 10,44/12; IP2 = 15,48/19; IP3 = 17,70/22.  

El índice IP3, el más representativo, ya que engloba los otros dos, ha resultado elevado 
de forma general en el conjunto de la población, con un valor medio de 17,7 sobre un valor 
máximo posible de 22, por tanto, un 80% del mismo. Sin embargo, hay que recordar que es 
un índice que valora sólo el número de huesos preservado, no si están completos ni su estado 
de conservación. 

CATEGORÍAS DE EDAD CONSERVACIÓN (Grado) Nº casos Desviación 

Infantil I (<7 años) 2,64 11 ,674 

Infantil II (7-12 años) 2,86 7 ,378 

Adolescente (3-19 años) 2,08 13 ,760 

Adulto joven (20-34 años) 2,15 54 ,684 

Adulto maduro (35-50 años) 2,07 27 ,730 

Adulto avanzado (>50 años) 2,25 4 ,957 

Adulto indeterminado 3,00 6 ,000 

Total 2,25 122 ,722 

Tabla 1. Valor medio del grado de conservación esquelética, siguiendo los criterios de White (2008). 
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CATEGORÍAS DE EDAD Nº IP3 (media) Desviación Mín. Máx. 

Infantil I (<7 años) 11 14,82 5,212 7 22 

Infantil II (7-12 años) 7 16,86 4,451 11 22 

Adolescente (13-19 años) 13 16,54 7,378 1 22 

Adulto joven (20-34 años) 54 19,37 3,487 8 22 

Adulto maduro (35-49 años) 27 19,41 4,517 2 22 

Adulto avanzado  (>50 años) 4 17,00 6,782 7 22 

Adulto indeterminado 6 4,17 2,137 1 7 

Total 122 17,70 5,622 1 22 

Tabla 2. Grado medio de preservación ósea (IP3), por categoría de edad.

En los esqueletos de individuos adultos apenas hay diferencia en el IP3 de ambos sexos, 
siendo su valor medio 19,80 en los hombres y 19,61, en las mujeres. En el grupo de los adultos 
indeterminados es claramente inferior, 12,12, una de las causas de la inclusión de los individuos 
en este grupo. 

Sí se observan claras diferencias cuanto IP3 se pone en relación con la edad (Tabla 2). 
En los huesos infantiles, más frágiles y más difíciles de recuperar completos, el índice resulta 
menor, 14,82 (67,36%), coincidiendo con el bajo grado de conservación antes comentado. En 
los esqueletos de individuos adultos el índice IP3 resulta más elevado, superior a 19 (86,36%), 
mientras los adultos indeterminados, con esqueletos muy incompletos, muestran con IP3 muy 
bajo, en consonancia con su deficiente grado de conservación. 

Sobre la preservación ósea influyen diferentes factores, tanto intrínsecos como 
extrínsecos (Buckberry, 2000; Stodder, 2019). Entre los primeros, es fundamental la densidad 
mineral del hueso, menor en infantes y ancianos, en consonancia con los resultados expuestos 
de esta necrópolis. En relación a los factores extrínsecos que afectan al hueso, se llevó a cabo 
el análisis de 6 muestras de tierra recogida de sepulturas distintas, escogidas al azar. Los 
resultados fueron homogéneos en todas las muestras, indicando un terreno básico, rico en 
carbonato cálcico, con un pH entre 8.4 y 8.6 y textura franco-arcillo-arenosa. Factores todos 
que favorecen la buena conservación del hueso. 

En otra población medieval, correspondiente a la necrópolis de la iglesia de Sant Pere 
(Cataluña), con una población exhumada de 208 individuos (Jordana, 2007), el índice IP3 en 
los esqueletos provenientes de depósitos primarios alcanzó un valor medio del 69%, mientras 
en los procedentes de depósitos secundarios se reducía al 27%. 

Por otra parte, en la necrópolis islámica del Tossal de les Basses (Alicante), si bien sobre 
una población de tan sólo 14 individuos exhumados, el índice medio IP3 resultó del 72,62 %, 
con mejores índices en adultos, 80% en el sexo femenino y 66,4 % en el masculino (Laguillo 
et al., 2009).
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En relación a la edad, la distribución de los individuos de la necrópolis de Uceda 
corresponde a un 25,4% de individuos no-adultos y un 74,6 % de adultos (Tabla 3, Gráf. 1), 
lo que resulta acorde con el conjunto de poblaciones consultadas, situándose en valores 
intermedios (Tabla 4). Se comprueba un marcado predomino de la mortalidad en la clase 
adulta, entre los 20 y 50 años, mientras el número de individuos de edad avanzada resulta muy 
escaso, concordante con otras necrópolis, como la de Terrassa (Jordana y Malgosa, 2002).  

CATEGORÍAS DE EDAD Frecuencia Porcentaje 

 Infantil I (<7 años) 11 9,01 

Infantil II (7-12 años 7 5,73 

Adolescente (13-19 años) 13 10,65 

Adulto joven (20-34 años) 54 44,26 

Adulto medio (35-50 años) 27 22,13 

Adulto avanzado (>50 años) 4 3,27 

Adulto indeterminado 6 4,91 

Total 122 100,0 

Tabla 3. Frecuencia absoluta y porcentaje de edades (necrópolis de Uceda)  

Gráfico 1. Frecuencia por grupos de edad (necrópolis de Uceda).
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El porcentaje de individuos infantiles (Infantil I y II), un 14,74% del total, resulta 
inferior al de otras series consultadas. Buchet (1983) estima entre un 40 y 45% la proporción 
previsible de infantes en las necrópolis antiguas, cifra que otros autores estiman entre el 30 y 
50% (Jordana & Malgosa, 2002).  

En las necrópolis históricas consultadas los resultados son muy variables. Con 
proporción de individuos infantiles del 10,52% (Etxeberría, 1983), 13,94% (Jordana, 2007), 
25,33% (Roca de Togores, 1999), 28,6% (Jordana y Malgosa, 2002), 40% (Etxeberría, 1983), 
40,82% (Sánchez et al., 2020), 46% (Fernández, 2010) y hasta un 59,61% (Martín et al., 2009). 
Factores como la excavación parcial de los cementerios, la fragilidad de los huesos de no-
adultos, o un rito diferente dedicado a los niños, con entierros en lugares distintos, incluso 
fuera de los lugares comunes de enterramientos, se han apuntado como causas posibles de tan 
marcada variación (Herrerín, 2004). 

Ha de tenerse en cuenta como la excavación, sólo parcial, del cementerio de Uceda 
pueda haber influido en los bajos valores obtenidos.  

Necrópolis Cronología Nº individuos % no-adultos % adultos Indet. 

Tossal de les Basses  
(Laguillo et al., 2009) 

VIII-X 14 14,28 85,71 

Santa Eulalia 
(Etxeberría, 1983) 

IX-X 57 15,78 84,21 

Calle Colón (De Miguel et al., 2011) XIV-XVI 39 17,94 82,05 

Xávea (Robledo, 1988) XIII-XV 229 18,34 81,65 

El Castillo y San Baudelio de Berlanga 
(Du Souich et al., 1993) 

X-XIII 201 19,90 66,16 13,93 

Iglesia Sant Pere (Jordana, 2007) IV-XIII 208 21,63 78,36 

Santa María de Tejuela 
(Jiménez et al., 2020) 

VIII-XI 125 24,8 75,2 

Uceda (presente estudio) XIII-XIV 122 25,40 74,59 

San Nicolás (Brandi, 1992) XI-XIII 664 27,40 72,60 

Bab Al-Hanax (Roca, 1999) XI-XIV 75 29,33 70,66 

Tossal de Manises (Roca, 2008) S, VIII-X 72 31,94 68,05 

San Nicolás (Barrio, 2015) X-XIV 169 35,50 64,49 

San Juan de Momoitio (Arenal, 1990) XI-XIII 109 41,28 56,88 1,83 

Los Castros de Lastra (Etxeberría, 1983) IX 45 46,66 53,33 

El Raval (de Miguel, 2009) XIV-XVI 79 46,83 53,16 

Maro (Sánchez et al., 2020) S. X-XI 365 48,49 46,84 4,65 

UA34- Toledo (Molero, 2017) VIII-XI 71 61,97 38,02 

Quintana (Fernández, 2010) XII-XVI 115 63,47 36,52 

U3-Toledo (Molero 2017) XI 75 66,66 33,33 

Tabla 4. Porcentajes de individuos no-adultos, adultos e indeterminados en diferentes necrópolis medievales históricas de la 
Península Ibérica. 
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Se ha calculado también la distribución de las edades en la población en función del 
sexo (Tabla 5, Gráf. 2). Dada la imprecisión de adscribir el género en esqueletos inmaduros y 
su escasa fiabilidad (Herrerín, 2004), el análisis se limita a la población adulta.  

Entre los resultados obtenidos, destaca la mayor mortalidad en las mujeres de edad 
joven (20-34 años) respecto a la población masculina del mismo grupo de edad, r Resultados 
que se invierten en el siguiente grupo (35-49 años). Esta diferencia puede estar derivada de los 
riesgos inherentes a la maternidad (embarazo, parto, puerperio). 

El sexo sólo se ha determinado en adultos. Se han unificado las categorías de femenino 
con femenino probable y de masculino con masculino probable. Resultando 44 individuos 
femeninos (48,35%) frente a 30 masculinos (32,97%) (Gráf. 3). En 17 casos (18,68%) el sexo 
no pudo determinarse.  

Estos datos suponen un sesgo considerable en la proporción entre sexos, en relación a 
otras poblaciones medievales consultadas (Tabla 6). No es infrecuente en los estudios de 
paleodemografía que ambos sexos aparezcan diferentemente representados, de la misma forma 
que la edad o el status social (Malgosa, 2003). Mientras Brothwell (1987), por su parte, señala 
que, siendo la proporción ideal 1:1, pueden encontrarse marcadas variaciones de probable 
trasfondo cultural. No obstante, en este caso el sesgo es evidente, lo que puede estar en relación 
con la excavación sólo parcial de la necrópolis, previsiblemente inferior al 30%, debiendo así 
valorarse con reserva los resultados. Otro factor a tener en cuenta es la proporción no 
desdeñable de casos que no han podido clasificarse dentro de un sexo, lo que podría modificar 
las proporciones obtenidas. 

 
CATEGORÍAS DE EDAD Femenino Masculino Indeterminado Total 

 

Adulto joven (20-34 años) 
Recuento 34 13 7 54 

% 77,3% 43,3% 41,2% 59,3% 

Adulto medio (35-49 años) 
Recuento 9 14 4 27 

% 20,5% 46,7% 23,5% 29,7% 

Adulto avanzado (> 50 años) 
Recuento 1 2 1 4 

% 2,3% 6,7% 5,9% 4,4% 

Adulto indeterminado 
Recuento 0 1 5 6 

% 0,0% 3,3% 29,4% 6,6% 

Total 
Recuento 44 30 17 91 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla 5. Distribución de edades en función del sexo.  
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Gráfico 2. Distribución de la población en grupos de edad y sexo. 

Gráfico 3. Grupos de población según sexo.
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Necrópolis Cronología Nº adultos 
Hombres  

% 
Mujeres  

% 
Indeter. 
/alofisos 

Uceda (presente estudio) XIII-XIV 91 32,97 48,35 11,00 

Quintana (Fernández, 2010) XII-XVI 42 33,33 21,42 45,23 

Tossal de Manises (Roca, 2008) S, VIII-X 49 36,73 26,53 36,73 

El Raval (de Miguel, 2009) XIV-XVI 42 38,09 45,23 16,66 

San Juan de Momoitio (Arenal, 1990) XI-XIII 62 38,70 38,70 22,58 

Tossal de les Basses (Laguillo et al., 2009) VIII-X 12 41,66 41,66 16,66 

San Nicolás (Brandi, 1992) XI-XIII 482 42,94 44,81 12,24 

San Nicolás (Barrio, 2015) X-XIV 109 43,11 44,95 11,92 

San Nicolás (Robles, 1997) XI-XIII 440 44,09 23,86 32,04 

Calle Colón (De Miguel et al., 2011) XIV-XVI 32 50,00 37,50 12,50 

Bab Al-Hanax (Roca, 1999) XI-XIV 53 50,94 28,30 20,75 

Iglesia Sant Pere (Jordana, 2007) IV-XIII 163 51,53 39,87 8,58 

U3-Toledo (Molero 2017) XI 25 52,00 28,00 20,00 

Maro (Sánchez et al., 2020) S. X-XI 171 52,04 47,36 0,58 

Xávea (Robledo, 1988) XIII-XV 187 54,01 44,38 1,60 

Santa María de Tejuela (Jiménez et al., 2020) VIII-XI 94 56,38 43,61  

El Castillo y San Baudelio de Berlanga 
(Du Souich et al., 1993) 

X-XIII 133 56,39 43,60  

Santa Eulalia (Etxeberría, 1983) IX-X 48 58,33 41,66  

UA34- Toledo (Molero, 2017) VIII-XI 27 66,66 29,62 3,70 

Los Castros de Lastra (Etxeberría, 1983) IX 24 87,50 12,50  
 

Tabla 6. Distribución de los individuos por sexo en diferentes necrópolis históricas de la Península Ibérica. 

 
La estatura es uno de los principales rasgos, junto con el sexo y la edad, utilizados para 

determinar la morfología de un individuo o una población.  
En el caso de los estudios históricos, la estimación de la estatura puede revelar las 

tendencias de desarrollo, el estrés ambiental, como los déficits nutricionales, y las relaciones 
evolutivas (Moore y Ross, 2012). Los estudios de población y de gemelos han demostrado que 
entre el 65% y el 90% de la estatura se debe a la herencia (Li et al., 2004; Macgregor et al., 2006; 
Perola et al., 2007). 

El fémur y la tibia han resultado los huesos más precisos para la determinación de la 
talla en todas las poblaciones estudiadas, ampliamente repartidas por todo el mundo (Moore y 
Ross, 2012). Muchos estudios se basan en la longitud máxima del fémur. Hay trabajos basados 
en poblaciones mediterráneas (Manouvrier, 1893; Pearson, 1899; Oliver et al., 1978; Mendonça, 
2000), centroeuropeas (Sarajlic et al., 2006; Petrovecki et al., 2007), del norte de Europa (Telka, 
1950), norteamericanas (Dupertius y Hadden, 1951; Totter y Gleser, 1952), indias (Nath y 
Badkur, 2002; Bhavna y Nath, 2007) y mesoamericanas (Genovés, 1967). 

Al determinar la talla es importante conocer el origen ancentral de la muestra, ya que las 
proporciones corporales varían según éste, debido a diferentes presiones selectivas actuando 
durante miles de años (Genovés, 1967; Oliver et al., 1978; Mendonça, 2000).  

Por todo ello, para el análisis de la población de Uceda se han utilizado las ecuaciones 
de Mendonça (2000), al estar desarrolladas a partir de población de origen mediterráneo de la 
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Península Ibérica. Y se ha considerado así a tenor de los resultados genéticos obtenidos, que 
serán comentados más adelante. La longitud máxima del fémur, la variable más utilizada en 
estudios de este tipo, ha sido la empleada para su determinación. 

El cálculo se ha limitado a los 71 individuos adultos, 30 de ellos masculinos y 41 
femeninos (Tabla 7, Gráf. 4).  

El promedio de la estatura masculina, 164,29 cm, se sitúa en, dentro de la categoría 
Submediana, y el promedio femenino, 152,87 cm, también dentro de la categoría Submediana. 
Hay una diferencia entre ambos sexos de 11.42 cm. Esta diferencia resulta estadísticamente 
significativa (F de Snedecor 57,136; p<0,001). 

El Dimorfismo Sexual (DMS = 100*Promedio Masculino/Promedio Femenino) con 
respecto a la estatura, se sitúa en 107,01. Se expone una comparativa entre las estaturas 
calculadas en la población de UCEDA y otras 22 poblaciones históricas de la Península Ibérica 
de una cronología similar (Tabla 8). Se complementa con información sobre la cronología de 
las muestras, religión profesada y el entorno, urbano o rural, en que vivieron. 

Nº Media (cm) Mediana (cm) D.S (Desv. estándar) Máximo (cm) Mínimo (cm) 

Mujeres 41 152,87 153,39 5,23 164,50 143,00 

Hombres 30 164,29 163,48 7,49 181,00 150,20 

Tabla 7. Estatura estimada para hombres y mujeres (necrópolis de Uceda). 

Gráfico 4. Estatura: media y dispersión (necrópolis de Uceda).
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Como podemos observar en la Tabla 8, el promedio de la estatura masculina en Uceda 
(164.29 cm) es superior a 10 necrópolis y el femenino (153.53 cm) a 7, situándose ambos como 
valores medios en el conjunto de las 23 poblaciones (promedio masculino 164.95 cm, 
promedio femenino 154.27 cm; calculados en todas las poblaciones). 

 
  NECRÓPOLIS 

UBICACIÓN Y CRONOLOGÍA 
REFERENCIA 

MASC. 
(cm) 

FEM. 
(cm) 

Dif Masc 
UCEDA 

Dif Fem 
UCEDA 

DMS 
Dif DMS 
UCEDA 

 
 UCEDA  164,29 152,87 0,00 0,00 107,01 0,00 

  NICO-A San Nicolás (Ávila) XII-XVI Barrio y Trancho, 2017 170,02 159,34 5,73 5,81 106,70 -0,31 

  NICO-M San Nicolás (Murcia) XI-XIII Robles, 1997 165,85 153,69 1,56 0,16 107,91 0,90 

  STCL Santa Clara (Segovia) XIII-XV Herrerín, 2008 163,24 155,29 -1,05 1,76 105,12 -1,89 

  TORR La Torrecilla (Granada) IX-XIV Souich, 1978 164,12 150,65 -0,17 -2,88 108,94 1,93 

  
CAST El Cerro del Castillón (Granada) 
VI-VII 

Luna y Bertranpetit, 
1983 

168,31 159,92 4,02 6,39 105,25 -1,76 

  XARE Xarea (Almería) XIII-XIV Robledo, 1998 166,65 156,82 2,36 3,29 106,27 -0,74 

  RINC La Rinconada (Murcia) VIII-XV Laguillo et al., 2009 163,43 158,69 -0,86 5,16 102,99 -4,02 

  CATA Cataluña X-XIV Vives, 1987 165,80 154,01 1,51 0,48 107,66 0,65 

  
MONJ Judíos de Montjuich, Barcelona 
(S. X-XIV 

Prevosti, 1951 161,95 149,10 -2,34 -4,43 108,62 1,61 

 
 OSMA Catedral El Burgo de Osma 

(Soria) XVI-XVIII 
Herrerín, 2001 162,72 151,18 -1,57 -2,35 107,63 0,62 

  EULA Santa Eulalia (Álava) X-XIV Rodríguez, 1981 162,81 153,19 -1,48 -0,34 106,28 -0,73 

  OLME La Olmeda (Palencia) VII-XIII 
Hernández y Turbón, 
1991 

163,34 155,43 -0,95 1,90 105,09 -1,92 

  ORDO Ordoñana (Álava) X-XIV Fernández, 1978 164,00 155,05 -0,29 1,52 105,77 -1,24 

  
SMCT Santa María del Castillo (Soria) 
XII-XVI 

Herrerín, 2003 164,09 153,20 -0,20 -0,33 107,11 0,10 

  SEPU Sepúlveda (Segovia) XII-XIV Bermúdez, 1979 164,67 150,60 0,38 -2,93 109,34 2,33 

  
HITO Sta. María de Hito (Santander) 
IX-XII 

Galera, 1989 165,80 155,59 1,51 2,06 106,56 -0,45 

  VISI Visigodos V-VIII Varela, 1975 170,98 157,69 6,69 4,16 108,43 1,42 

  WAMB Wamba (Valladolid) XV-XVII López-Bueis, 1998 164,10 153,53 -0,19 0,00 106,88 -0,13 

  PALA Palat de Rey XII-XVIII Prada, 1993 165,52 152,52 1,23 -1,01 108,52 1,51 

  
MOMO San Juan de Momoitio 
(Vizcaya) XI-XIII 

Arenal, 1992 164,94 152,14 0,65 -1,39 108,41 1,40 

  PERE Sant Pere (Terrassa) IX-XIII Jordana, 2007 158,78 149,08 -5,51 -4,45 106,51 -0,50 

  SUSO Monasterio de Suso (Soria) X-XI Martín y Souich, 1981 168,34 157,96 4,05 4,43 106,57 -0,44 

 

Tabla 8. Estaturas en diferentes necrópolis históricas. = Musulmanes; = Cristianos; = Judíos. = Entorno Urbano;  
= Entorno rural. DMS = 100*Promedio Masculino/Promedio Femenino. Dif Masc UCEDA = Diferencia entre el Promedio 
Masculino de UCEDA y el del resto de Poblaciones. Dif Fem UCEDA = Diferencia entre el Promedio Femenino de UCEDA 
y el del resto de Poblaciones. Dif DMS UCEDA = Diferencia entre el Dimorfismo Sexual en la estatura de UCEDA y el del 
resto de Poblaciones.  
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El DMS de Uceda es de 107.01. Cuando lo comparamos con el resto de poblaciones, 
vemos que también muestra un valor intermedio (promedio DMS para todas las poblaciones 
= 106.94).  

Si ahora tenemos en cuenta la religión profesada en las poblaciones comparadas, 
obtenemos en aquellas de religión musulmana un DMS promedio de 106.27, de 107,16 en las 
cristianas y de 108.14 en las judías. En Uceda, el DMS es ligeramente mayor al promedio del 
resto de poblaciones musulmanes, y muy similar al de las necrópolis cristianas.  

Si consideramos únicamente el ambiente, rural o urbano, las 5 necrópolis urbanas tienen 
un promedio de DMS = 106.77, y las 17 rurales de 106.98. No se aprecian diferencias 
importantes en el DMS entre ellas. 

Como podemos observar en el Gráfico 5, Uceda se encuentra en el centro de la 
distribución de las estaturas de todas las necrópolis, con valores muy cercanos a lo esperado 
para una población sin diferencias importantes con las demás, independientemente de la 
religión y del entorno rural o urbano. 

Al analizar las características ancestrales en la población exhumada, tropezamos con que 
la mayoría de los cráneos estaban muy incompletos. Faltaban amplias regiones anatómicas, 
fundamentalmente la medio cara, de especial relevancia con esta finalidad (Iscan y Steyn, 2013). 

Gráfico 5. Estatura en hombres y mujeres en las distintas poblaciones históricas, indicando el DMS. 
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No obstante, se logró realizar un análisis genético del ADN mitocondrial sobre muestras 
de 9 esqueletos (Gomes et al., 2015b, 2015c). Estos estudios permiten obtener los halogrupos 
(cluster de hapolotipos que presentan ciertas características comunes), los cuales tienen una 
distribución étnica y geográfica características. Los halogrupos obtenidos en este caso han sido 
U4A1, H1b, J1b, H27, K y J1b1a1. Aun cuando no se considere un resultado determinante, y 
en su significado caben diversas hipótesis, ninguno de estos halogrupos es frecuente en las 
poblaciones musulmanas, mostrando contrariamente una frecuencia considerable en las 
europeas. Todo ello sugiere como hipótesis probable que la población tenga un origen europeo 
qu, habiéndose convertido al islam, mantuvo sus nuevas creencias tras la reconquista cristiana 
del territorio.  

Se ha señalado al respecto cómo la contribución demográfica vinculada a la ocupación 
islámica (árabe y bereber) de la Península Ibérica debió de ser pequeña, pero no despreciable, 
contribuyendo sólo en menor medida al actual conjunto de cromosomas Y ibéricos (Bosch et 
al., 2001). 

Un estudio, basado en el ADN mitocondrial y los polimorfismos de restricción, ha 
comparado una muestra de 71 individuos de tres necrópolis musulmanas (siglos XII-XIII), 
localizadas en Priego de Córdoba, con población actual de la misma zona geográfica. Dicho 
estudio concluye que la mayoría de los linajes de esa localidad, tanto medievales (80%) como 
actuales (89%) son de origen euroasiático, si bien la contribución africana resultó superior en 
la muestra histórica (Casas, 2005). 

En el mismo sentido, Cervera (1989) apunta como la conquista musulmana fue obra de 
grupos relativamente escasos, jugando el elemento militar un papel reducido y estrictamente 
masculino, por lo que la población musulmana hubo de formarse por unión con mujeres 
indígenas, pero, sobre todo, gracias a la rápida conversión de la población autóctona. 
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