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Máximo espesor diploe frontal- parietal
Máximo espesor diploe occipital
Máximo espesor tejido cortical 1/3 medio fémur
Diámetro vertical cabeza femoral.
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Propuesta de recogida de datos bioantropológicos
en los estudios de cremaciones romanas

PROPUESTA METODOLÓGICA
Se propone una ficha de registro de datos informatizada siguiendo los modelos preliminares propuestos por nosotros
(Polo y García-Prósper, 2000, 2003, 2004) y se toman en consideración las indicaciones dadas por Duday et al.
(2000), donde se valoran los siguientes aspectos:

(1) Los fragmentos óseos se distribuyen en nueve regiones anatómicas, en cada una  de las cuales se describirá 
macroscopicamente su morfología, conservación y fragmentación :

- neurocráneo (p1)
- esplacnocráneo (p2)
- cintura escapular y pelviana (p3)
- costillas y esternón (p4)
- vértebras (p5)
- huesos largos (p6)
- manos y pies (p7)
- huesos no identificables (p8) 
- hueso esponjoso (p9). 

(2) En cada región anatómica se efectúa una cuantificación de los restos óseos mediante una báscula electrónica (en 
nuestro caso empleamos el modelo Precisa 310 C, cuyo grado de error es de 0,01 gr). A su vez, se hace una 
pesada selectiva de cada bloque anatómico en función de la graduación colorimétrica (sin cambios 
colorimétricos, ocre-marfil, marrón, negro, gris, blanco), lo cual permite establecer las temperaturas medias 
alcanzadas en el foco, desde <100 ºC hasta >600 ºC, y establecer un panorama de la combustión cadavérica 
según las regiones anatómicas (véase la tabla de la Hoja nº 3 de la ficha de registro).

(3) En cada grupo anatómico se obtienen los siguientes parámetros cuantitativos parciales:

- PNQ y %NQ (peso y porcentaje de hueso no quemado)
- PO y %O (peso y porcentaje de hueso color ocre)
- PM y %M (peso y porcentaje de hueso negro)
- PG y %G (peso y porcentaje de hueso gris)
- PB y %B (peso y porcentaje de hueso color blanco)
- PT (peso total de cada región anatómica 
- CP (color predominante de cada región anatómica). 

(4) En cada unidad estratigráfica se obtienen los siguientes parámetros cuantitativos globales:

- MPT (masa total de hueso quemado) 
- Cuatro índices ponderales*: 

- índice ponderal de la cabeza (IPC = p1 + p2 x 100 / MPT)
- índice ponderal del tronco (IPT = p3 + p4 + p5 x 100 / MPT)
- índice ponderal de los miembros (IPM = p6 + p7 x 100 / MPT)
- índice ponderal de hueso no identificable (IPNI = p8 + p9 x 100 / MPT).

* Los parámetros de “normalidad” o valores teóricos para cada uno de los índices ponderales son (Krogman, 1978): 
- 10- 30 % (media: 20 %) para el IPC
- 10- 24 % (media: 17 %) para el IPT
- 63  % para el IPM (15- 20 % para los brazos y 42- 48 % para las piernas)

(5) Calidad de la combustión
La información cuantitativa permite efectuar un análisis de la calidad de la combustión. Los criterios iniciales
empleados para este estudio parcial han sido los propuestos por Gómez-Bellard (1996), sobre los que se han
realizado algunas variaciones. De esta forma podemos hablar de tres tipos de combustión:

Combustión intensa. La combustión será intensa siempre y cuando más del 67 % del material óseo quemado haya
alcanzado temperaturas superiores a los 500 ºC. Desde un punto de vista colorimétrico, el material óseo conservado
presentará una tonalidad predominante gris muy clara o blanca.

Combustión media. La combustión se considera media cuando alrededor del 50 % del material óseo quemado ha
alcanzado temperaturas medias comprendidas entre los 350 ºC y los 500 ºC o sea desigual. Desde un punto de vista
colorimétrico, el material óseo conservado presentará una tonalidad predominante gris oscuro-negro.

Combustión débil. La combustión se considerará débil siempre y cuando menos del 33 % del material óseo quemado
ha alcanzado temperaturas inferiores a los 350 ºC. Desde un punto de vista colorimétrico, el material óseo
conservado ha de presentar tonalidades marrones o negras. 

(6) Biometría

Se tomarán, cuando sea posible, las siguientes medidas:

INTRODUCCIÓN
La aproximación bioantropológica de las sepulturas de cremación no ha recibido las mismas atenciones metodológicas 
que otras líneas de investigación propias de la paleobiología humana o de la arqueología funeraria. Pocos autores se 
han preocupado de reflexionar y elaborar nuevos métodos, validar o invalidar los parámetros empleados o proponer 
protocolos objetivos de análisis de este tipo de vestigios. Quizás, el autor que mejor ha tratado este tipo de 
investigaciones sea H. Duday, quien de manera sistemática (Duday et al, 2000), ha venido proponiendo y sugiriendo 
pautas de análisis cada vez más objetivas, donde su principal axioma ha sido minimizar la subjetividad del investigador.
Uno de los principales problemas que encontramos en este tipo de investigaciones es la habitual falta de 
interdisciplinariedad, que hace que muchos autores cuando abordan una necrópolis de cremación solo hagan 
inferencias derivadas del análisis cualitativo y/o cuantitativo del mobiliario o de la estructura funeraria, sin mencionar si 
quiera el contenido biológico de estas tumbas. Pero hoy en día nadie duda que el material óseo procedente de 
cremaciones constituye una fuente más que fiable de información historiográfica y biológica de las poblaciones del 
pasado. 
Por otra parte, desde un punto de vista contextual, en nuestro país los estudios bioantropológicos de cremaciones 
romanas han estado menos tratados que los procedentes de necrópolis ibéricas. 

(7) Identificación bioantropológica

Para la determinación del sexo se cotejan los resultados no métricos (bordes orbitarios, glabela, escotadura 
ciática, robustez,...) y los métricos obtenidos con las tablas propuestas por Gejvall (1980) para estimación 
del sexo en cremaciones. Para la estimación de la edad se seguirán los métodos habitualmente 
empleados en antropología física (Worksop of European Anthropologists, 1980, y otros). La estatura 
constituye un parámetro bioantropológico difícil de calcular y poco fiable, debido a las propias 
características del tejido óseo cremado.

(8) Análisis postdeposicional o calidad de la recogida de los restos óseos

Hace referencia a la conservación preferencial de éstos, derivada de la acción antrópica durante los 
momentos finales del ritual. No obstante, la variabilidad en el material conservado también va a depender 
de otros factores: tafonómicos, del yacimiento (sobretodo si se ubica en el ámbito urbano), de la 
reutilización del área cementerial, etc.... Este análisis cuantitativo postdeposicional se puede valorar con 
las siguientes premisas:

Calidad de recogida cuidadosa (cuando se recuperan más de 7 regiones anatómicas). Para Gómez-Bellard
(1992), cuando se recoge más del 60 % de la anatomía humana se considerará que la recogida del 
cadáver ha sido cuidadosa. 

Calidad de recogida media (cuando se recuperan entre 3 y 6 regiones anatómicas). Para Gómez-Bellard
(1992), cuando se recoge entre el 40 y el 60 % de la anatomía humana se considerará que la recogida del 
cadáver ha sido media.

Calidad de recogida superficial (cuando se recupera un número menor o igual a 3 regiones anatómicas). 
Para Gómez-Bellard (1992), cuando se recoge menos del 40  % de la anatomía humana se considerará 
que la recogida del cadáver ha sido superficial.

(9) Parámetros cuantitativos y cualititativos de análisis intra e intergrupal

1. MPT vs edad en unidades estratigráficas de adultos e inmaduros.

2. MPT vs NMI por tumba o receptáculo funerario (simples, dobles, …).

3. IPC, IPT, IPM e IPNI globales (en toda la necrópolis) y parciales (según tipología de tumba). Valorar sub o 
sobrerepresentaciones ponderales según el tipo de tumba, con el objeto de poder interpretar 
particularidades del ritual funerario.

4. Calidad media de la combustión cadavérica según tipología de tumba, según edad y según NMI.

5. Calidad media de recogida de restos óseos según tipología de tumba, según edad y según NMI.

6. Los parámetros anteriores se pueden comparar según fases cronológicas o espaciales del depósito 
funerario.

OBJETIVOS
Con motivo de las investigaciones sistemáticas que venimos realizando sobre cremaciones de época romana 
procedentes de Valentia (Polo, 2000) y Saguntum (Melchor, et al. 2004), y ante la observada falta de homogeneidad 
en la presentación y análisis de los datos bioantropológicos procedentes de necrópolis de cremación en la literatura 
arqueológica, hemos creído conveniente proponer una ficha de recogida de datos bioantropológicos que permita 
establecer unos criterios mínimos de información, a la vez que permita poder efectuar análisis intragrupales e 
intergrupales.
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Recomendación:
En aquellas necrópolis romanas en las que 
se documente el doble ritual (inhumación y 
cremación), se recomienda tomar las 11 
medidas descritas en la colección de restos 
óseos no sometidos a la acción del fuego, 
con el objeto de utilizarlos como base del 
análisis discriminante sexual intragrupal. 
El empleo de las tablas de Gejvall (1980) 
para análisis sexual solo ha de considerarse 
como un método aproximativo y en todo caso 
se recomienda preferentemente el uso de 
funciones discriminantes intragrupales.


