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Resumen 

 

El objetivo de este estudio es examinar algunas de las características paleodemográficas de la 

Península Ibérica desde el mundo romano al Censo de Floridablanca, que se llevó a cabo entre 1785 

y 1787. Los datos paleodemográficos utilizados en este estudio fueron obtenidos de 118 

yacimientos repartidos por la Península Ibérica, que se categorizan a grandes rasgos en las épocas: 

Romana, Alto Medieval, Bajo Medieval y Moderna. Los datos fueron analizados para determinar 

las principales características demográficas de las poblaciones estudiadas. 

 

PARABLAS CLAVE: Paleodemografía, Edad Media, Época Romana, Necrópolis, Restos humanos 

 

Introducción 

 

Cualquier estudio paleodemográfico tiene algunos inconvenientes y limitaciones que son propias 

del material estudiado, pero ciertos datos demográficos pueden ser obtenidos con el fin de 

aproximarse a las condiciones de vida de las poblaciones del pasado. Un análisis demográfico se 

centra en varias dimensiones que caracterizan a una población: estructura, dinámica, densidad, 

fecundidad, mortalidad y migración. Estos son los factores que dan lugar a un conjunto diverso de 

influencias biológicas, ambientales y sociales, que reflejan la naturaleza dinámica del concepto de 

población. El prefijo paleo añade sólo a la dimensión histórica, debido a la naturaleza del material 

en estudio, a análisis de los parámetros demográficos inherentes a los restos humanos recuperados 

de necrópolis pasadas (Chamberlain, 2006).  

El objetivo de este estudio es examinar algunas de las características paleodemográficas de la 

Península Ibérica desde el mundo romano al Censo de Floridablanca, que se llevó a cabo entre 1785 

y 1787. Los datos paleodemográficos utilizados en este estudio fueron obtenidos de 118 

yacimientos repartidos por la Península Ibérica, que se categorizan a grandes rasgos en las épocas 

Romana, Alto Medieval, Bajo Medieval y Moderna. Los sitios utilizados fueron parte de las 

intervenciones arqueológicas realizadas sobre; necrópolis, cementerios, iglesias, mezquitas y 

sinagogas. En los estudios consultados los restos humanos fueron examinados por equipos de 

antropólogos físicos y arqueólogos que primero determinar el número mínimo de individuos (NMI),  
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asignado sexo y edad para cada uno de los individuos recuperados. Debido a la naturaleza del 

esqueleto humano, algunos métodos pueden ser utilizados con el fin de determinar los parámetros 

tales como el sexo y la edad. Estos factores pueden ser utilizados para hacer inferencias sobre la 

mortalidad y la fecundidad de las poblaciones del pasado.  

Diferentes prácticas religiosas o culturales pueden afectar la condición o el número de restos 

humanos recuperados; por ejemplo, los restos incinerados presentan desafíos severos en la 

determinación del sexo y la edad, así como los agentes tafonómicos en el entorno del enterramiento 

(Barroso Silva da Cruz, 2011). Esto es particularmente cierto para los niños, que son más 

susceptibles a los efectos tafonómicos que los esqueletos adultos. Los dientes son particularmente 

duraderos en comparación con otras partes del esqueleto y son, por lo tanto, muy importantes en la 

asignación de parámetros demográficos (Folkens & White, 2005). La erupción de los dientes sigue 

un patrón regular que puede ser muy valioso en la determinación de la edad de subadultos. La tasa 

de fusión de las epífisis de los huesos largos también puede ser una alternativa en la evaluación de 

la edad, ya que esto se produce en un orden que es conocido en poblaciones actuales. Indicadores 

para determinar el sexo de los esqueletos adultos incluyen la morfología del cráneo. Con 

características tales como, el desarrollo de la cresta nucal, apófisis mastoides, los márgenes 

supraorbitarios, la glabela y el mentón también ayudan en la determinación del sexo de un 

individuo. La estructura de la región pélvica también es útil para la identificación, a partir de 

variables como la anchura y la altura del hueso coxal. Sin embargo, el diagnóstico sexual de las 

personas cuya muerte se produjo antes del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que 

comienza en la pubertad, a menudo es ineficaz (Barroso Silva da Cruz, C., 2011). Si se quiere 

determinar la edad se presenta esta situación como una simple sólo tiene que encontrar esos restos 

que no muestran esas características. El alcance de este estudio se ha limitado al estudio de cómo 

las proporciones de hombres y mujeres y porcentajes de subadultos cambiado con el tiempo. Los 

sitios examinados en este estudio se presentan en los mapas en los resultados. Los sitios fueron 

seleccionados con frecuencia para garantizar la mejor distribución posible geográfica y temporal. 
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Materiales y Métodos 

 

Los datos presentados en este estudio siguen un diseño definido en la sección de resultados, con un 

mapa de los sitios examinados para cada región. En todos los mapas los círculos coloreados 

representan los diversos períodos de tiempo, que no necesariamente caen dentro de las definiciones 

de consenso de estos períodos pero se asignaron de la siguiente manera debido a la naturaleza de los 

datos. Los círculos rojos significan la época romana aproximadamente el siglo I al siglo V, los 

círculos verdes representan la Alta Edad Media, el siglo VI al siglo X, los círculos amarillos 

muestran la Baja Edad Media que abarca los siglos XI al XIV y, finalmente, los círculos azules 

significan la época moderna, del siglo XV al siglo XIX. Junto a cada uno de los mapas, las tasas de 

mortalidad de los subadultos se tabulan, y por debajo de los mapas, los datos se representan en los 

gráficos de líneas. 

Los datos pertinentes antropológicos se encontraron en los 109 estudios utilizados en este trabajo. 

En el transcurso de la investigación de más de 500 artículos científicos fueron examinados, en la 

mayoría de estos contienen número de individuos y no detalles adicionales tales como, números de 

femeninos, masculinos, y subadultos. No se encontraron datos para Extremadura y Galicia, las 

zonas fronterizas con Portugal puede compensar esta discrepancia. Castilla-La Mancha presenta 

pocos datos también. Esto es interesante, ya que estas zonas se encuentran entre las regiones menos 

densamente pobladas de la Península Ibérica hasta el día de hoy, éste muy bien pudo haber sido el 

caso en el pasado también. A pesar de ello todas las demás regiones están bien representadas en 

términos de resultados y están bien distribuidas espacialmente y temporalmente. Yacimientos 

romanos y altomedievales se observaron principalmente en las partes meridionales y costeras de la 

península, mientras que los yacimientos bajo medievales y modernos mostraron la distribución 

geográfica más uniforme. También se reunieron datos para Mallorca para incluir a las Islas Baleares 

en el estudio 

Los datos presentados en la sección de resultados se compilaron a partir de los datos antropológicos 

en los anexos 1-4. Los datos que se presentan en la sección de anexos incluyen yacimientos que 

contenían restos humanos que se extendieron durante muchos siglos, los datos fueron omitidos a 

menudo o la fecha en que se toma como el período comprendido entre la fecha más temprana y más 

reciente dada por el yacimiento. Cuando existan vacíos en las tablas de la sección de los resultados,  
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los valores presentados en las tasas de mortalidad de subadultos son a menudo representados por los 

valores directamente encima de ellos, ya que son por lo general los casos de yacimientos que 

también contienen restos humanos de un período algo anterior o posterior, y por lo tanto, dados los 

valores mismos. Estos pueden ser examinados con más detalle en la sección de anexos. 

El análisis de las tasas de mortalidad se calculó a partir de los restos humanos recuperados de los 

individuos subadultos menores de 19 años de edad. La falta de la composición por edad específica 

en gran parte de la literatura significaba que un análisis de edad en más profundidad no daría 

buenos resultados en particular en un análisis región por región, dado los números de yacimientos 

examinados en el estudio completo (118). Las tasas de mortalidad de los subadultos se calculan a 

partir del número total de subadultos que se encuentran en cada yacimiento como un porcentaje del 

número total de individuos adultos y subadultos y clasifican de acuerdo a la fecha y a la región, los 

datos pertinentes se tabulan en la sección de resultados. 

Los datos para los individuos femeninos y los masculinos se calculan tomando por los números 

confirmados según de los restos recuperados y presentados como porcentaje del número total de 

individuos a los que se asignó un sexo. Todos los otros datos tales como subadultos que son 

notoriamente difíciles de asignar el sexo, alofisos, y los estudios en que sólo se menciona el número 

de adultos sin asignación de sexo fueron ignorados para esta parte del estudio. Una vez más hay 

lagunas en los datos representados en las tablas y gráficos de barras. A menudo se puede asumir que 

los datos que faltan se pueden representar en algún lugar entre el período de tiempo anterior o 

posterior, ya que estos son los casos de los yacimientos con restos que se cruzan en otro período de 

tiempo. En aquellos casos en los datos fueron reunidos con el fin de construir una imagen sobre tal 

vez un período de tres siglos de tiempo en lugar de uno, por lo que tomar un análisis de siglo se 

habría producido resultados pocos precios. Los números de yacimientos y los individuos 

examinados están en las tablas junto a cada gráfico de barras con el fin de controlar la exactitud de 

cada conjunto de datos. 
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Resultados 

Todas las Muestras 

Año <19 Y N  

 

0 - - -  

200 25 7 41  

400 27 10 202  

600 31 13 87  

800 29 10 99  

1000 34 13 276  

1200 26 11 216  

1400 41 11 294  

1600 - - -  

1800 28 11 174  
 

Tabla 1. % de la mortalidad de los subadultos <19 años, 

número de yacimientos y número de individuos 

 

 = Rom.  = Alt. Med.  = Baj. Med.  = Mod. 

 

 

 
Todos los yacimientos que contenían datos antropológicos fueron analizados para obtener un 

panorama de la paleodemografía de la península Ibérica. Los yacimientos también están bien 

distribuidos geográficamente y en el tiempo, como puede verse en el mapa y representan a todos los 

yacimientos en los que los datos de subadultos, femeninos y masculinos fueron observados. En el 

gráfico 1. la tasa de mortalidad de subadultos se observó en su nivel más bajo durante el período 

romano con un alentador número de individuos y yacimientos durante el siglo V. Esto aumenta a 

medida que se avanza en la Alta Edad Media, pero con muchos menos individuos recuperados - una 
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Grafico 1. Todas las muestras, % de la mortalidad de los subadultos 
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idad de subadultos comienzan a regresar a los 

 

Año %F 

0 - 

200 56 

400 48 

600 27 

800 37 

1000 46 

1200 43 

1400 47 

1600 - 

1800 35 

asculinos 

 

Tabla 2. % de 
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i
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ríodos de tiempo contenida más o casi 100 ind

s antes de la caída del Imperio Romano más 

rrados, esta cifra varía dependiendo de la regi
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orcentaje de hombres que mujeres comienza a a
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 estudio. Entre los siglos 

a con >200 individuos 

un aumento significativo 

e en el siglo XI (34%), 

. Esta característica se 

ados dependiendo de la 

os niveles pre siglo XIV 

 %M Y N 

- - - 

44 7 80 

52 2 50 

73 6 106 

63 3 102 

54 2 169 

57 4 161 

53 3 133 

- - - 

65 7 195 

 

de femeninos/masculinos, 

yacimientos y número de 

individuos 

nos que subadultos, sin 

individuos para analizar. 

ás individuos femeninos 

gión, esto se destaca en 

culinos comienzan a ser 

 del Imperio Romano, 

linos recuperados, esto 

mantienen relativamente 

individuos masculinos 

 a aumentar. 
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La Costa 

 

Año <19 Y N  

 

0 - - -  

200 22 4 20  

400 32 7 151  

600 28 8 63  

800 29 3 8  

1000 17 2 17  

1200 33 6 195  

1400 43 6 148  

1600 - - -  

1800 26 8 101  
 

Tabla 3. % de la mortalidad de los subadultos <19 años, 

número de yacimientos y número de individuos 

 

 

 = Rom.  = Alt. Med.  = Baj. Med.  = Mod. 

 

 

 
La región costera de esta sección se define como aquellos yacimientos encontrados en la costa y 

nunca más de 40 kilómetros hacia el interior. Para las tasas de mortalidad de subadultos los 

yacimientos costeros corroboran bien los datos de 'todas las muestras' como se representa 

visualmente en el gráfico 3., Hay muchas similitudes en las tendencias presentes. Sin embargo, es la 

única región que mostró un aumento en la mortalidad de los subadultos durante el siglo XI y en 

constante aumento al siglo XV, hasta el año 1600 d.C. Sin embargo, si uno mira el bajo número de 

individuos subadultos recuperados durante el los siglos IX (8) y XI (17), los resultados podrían ser 

cuestionados. Las tasas de mortalidad más bajas de los subadultos fueron observadas durante el 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

%

Año

Grafico 3. la Costa, % de la mortalidad de los subadultos 
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 de la caída del Imperio 

tados de los siglos IX al 

vo, como se observa en 

os siglos XIII y XV, y 

o un número elevado de 

ientos en los que fueron 

 %M Y N 

- - - 
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62 3 42 
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- - - 
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- - - 
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do de tiempo. Los datos 

ece indicar proporciones 

mantienen relativamente 

siglo XIII hasta cerca de 
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El Interior 
 

Año <19 Y N  

 

0 - - -  

200 27 4 132  

400 - - -  

600 44 3 17  

800 41 7 91  

1000 19 4 54  

1200 10 3 17  

1400 41 4 89  

1600 - - -  

1800 36 5 457  
 

Tabla 5. % de la mortalidad de los subadultos <19 años, 

número de yacimientos y número de individuos 

 

 = Rom.  = Alt. Med.  = Baj. Med.  = Mod. 

 

 

 

Como puede observarse en el mapa, el interior podría ser considerado como un buen comparación 

con la costa, y se encontraron diferencias interesantes entre ellos. Como se observa en el gráfico 5. 

durante la época romana a mortalidad de los subadultos fue 27%, en casi todas las regiones los 

valores fueron cercanas a esta cifra. Se eleva durante el siglo V y permanece relativamente 

constante hasta el siglo IX; esto se observó en cierto grado en todas las regiones examinadas. Los 

números de individuos encontrados faltaban en el siglo VII, que es el área negra en los datos, 

mencionado previamente. La mortalidad de los subadultos disminuye significativamente hasta  

aproximadamente el siglo XIII, aunque en ninguna parte tan dramáticamente como en el interior.  
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Grafico 5. El Interior ,% de la mortalidad de los subadultos 
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 en el siglo XIII, tales 

e datos. Entre los siglos 

e nos acercamos a 1800 

el interior demuestra las 

os períodos de tiempo 

 %M Y N 

- - - 

62 3 29 

- - - 

51 3 123 

- - - 
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56 1 9 

60 2 30 

- - - 
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El Norte 
 

Año <19 Y N  

 

0 - - -  

200 28 3 132  

400 - - -  

600 32 4 11  

800 35 8 144  

1000 28 8 110  

1200 - - -  

1400 63 2 75  

1600 - - -  

1800 30 1 9  
 

Tabla 7. % de la mortalidad de los subadultos <19 años, 

número de yacimientos y número de individuos  

 

 = Rom.  = Alt. Med.  = Baj. Med.  = Mod. 

 

 

 

El norte podría considerarse similar al Interior, en términos de resultados y la geografía. Durante la 

época romana encontramos una tasa de mortalidad de los subadultos del 28%, la cifra cercana a la 

época romana obtenida para prácticamente en todas las regiones, con confianza expresada con 132 

individuos. Un ligero aumento se produjo entre los siglos VII y VIII, aunque la figura del siglo VII 

es cuestionable debido a un bajo número de individuos recuperados. Esto comienza a disminuir a 

medida que uno se acerca al siglo XIII, aunque no tan drásticamente como en el interior, 

corroborado bien con un buen número de individuos recuperados. La mortalidad de los subadultos  

aumenta significativamente en algún momento entre los siglos XIII y XV, con un valor de  63%  
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El Sur 
 

Año <19  Y N  

 

0 - - -  

200 23 7 31  

400 12 5 29  

600 30 3 30  

800 - - -  

1000 43 3 193  

1200 29 3 60  

1400 40 4 208  

1600 - - -  

1800 - - -  

 

Tabla 9. % de la mortalidad de los subadultos <19 años, 

número de yacimientos y número de individuos  

 = Rom.  = Alt. Med.  = Baj. Med.  = Mod. 

 

 

 

En muchos aspectos, el sur parece tener mediciones con afinidades con; el este, el oeste y la costa. 

Se puede especular acerca de esta similitud, tal vez la paleodemografía se vio alterada por el acceso 

a las rutas comerciales, o esos lugares actuaron como centros que atrajeron a los inmigrantes más 

que el interior. A pesar de esto los valores de la mortalidad de los subadultos a través de los 

períodos de tiempo son únicos en comparación con cualquiera de las otras regiones con 

fluctuaciones repentinas que se puede observar como se ve en el gráfico 9. Tasas bajas de la 

mortalidad de subadultos fueron medidos durante la época romana, pero esto aumenta 

constantemente hacia el siglo el XI, sin embargo los datos del número de individuos fueron pocos  
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Grafico 9. El Sur, % de la mortalidad de los subadultos 
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El Este 
 

Año <19  Y N  

 

0 - - -  

200 19 6 59  

400 28 9 309  

600 27 5 53  

800 30 4 17  

1000 33 3 22  

1200 35 3 95  

1400 50 2 55  

1600 - - -  

1800 38 3 86  
 

Tabla 11. % de la mortalidad de los subadultos <19 años, 

número de yacimientos y número de individuos  

 

 = Rom.  = Alt. Med.  = Baj. Med.  = Mod. 

 

 

 

Los análisis de los yacimientos en el Este se concentraron principalmente en Cataluña, pero 

Mallorca, Valencia y Murcia también están representados. La mayoría de los sitios se encuentra en 

o cerca de la costa, este es más probable debido a los asentamientos que se encuentran en esa 

ubicación que eran algunos de los centros principales de la población durante el pasado y también el 

presente. Curiosamente los resultados para el este y el oeste mostraron muchas características en 

común. A lo largo de los períodos de tiempo estudiados, un buen número de individuos se 

registraron para el este, tal vez con la excepción de los siglos IX a XI, como se indica en tabla 11. 

Las tasas de mortalidad de los subadultos estuvieron en el nivel más bajo durante la época romana, 

con un incremento muy pequeño y gradual desde los siglos V a XIII, una característica no  
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Grafico 11. El Este, % de la mortalidad de los subadultos 
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El Oeste 
 

Año <19  Y N  

 

0  -  -  -  

200 23 8 19  

400  -  -  -  

600 26 6 24  

800  -  -  -  

1000 26 2 36  

1200 20 3 13  

1400 44 6 319  

1600  -  -  -  

1800 34 5 164  

 

Tabla 13. % de la mortalidad de los subadultos <19 años, 

número de yacimientos y número de individuos 

 

  = Rom.  = Alt. Med.  = Baj. Med.  = Mod. 

 

 

 

El Oeste se define en este estudio como yacimientos ubicados cerca del mar Atlántico de Cádiz a 

Asturias. Aunque la mayoría de los yacimientos fueron ubicados en Portugal, esto no es un 

problema a ser considerado, como fronteras nacionales no son importantes en este estudio porque 

son fronteras artificiales que no deberían afectar los resultados. También en este caso muchos 

yacimientos se han encontrado en una cierta distancia en el interior, hay que señalar que se trata de 

un análisis de la parte occidental de la Península Ibérica y no la costa occidental. 

Desafortunadamente el número de individuos se recuperaron fueron pocos en el oeste hasta 

alrededor del siglo XV, como se indica en tabla 13. Durante esos períodos no más de 36 personas 

fueron desenterrados, o faltaban datos. Al igual que en el este la mortalidad de los subadultos  
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Grafico 13. El Oeste, % de la mortalidad de los subadultos 



La Paleodemografía de la Pení

18 
 

aumenta muy gradualmente des

descenso se produce durante lo

realmente no es seguro debido al

siglos XIII y XV, así corroborad

disminuye una vez más en 1800 d

 

 

Grafico 14. % de femeninos/m

 

 

Los porcentajes de individuos fe

muestran tendencias muy simila

individuos son pocos hasta el sig

que masculinos fueron observado

el sur. Esto fue seguido por el 

masculinos, sin embargo los nú

cifras en cuestión. Desde los sigl

de aproximadamente 40% feme

recuperados sólo durante el si

femeninos se observa una vez má

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

%

Año

El Oest

enínsula Ibérica: desde el mundo romana al Cens

 

esde el final del imperio romano hasta el s

los siglos XI al XIII, hasta qué punto esto 

 al bajo número de individuos. Un gran aument

ado con 319 individuos exhumados. La mortal

0 d.C., un hecho apoyado con buenos datos. 

 

Año %F 

0 - 

200 51 

400 53 

600 13 

800 - 

1000 36 

1200 45 

1400 40 

1600 - 

1800 32 

/masculinos 

 

Tabla 14. % de

número de ya

i

 femeninos y masculinos en el oeste como se 

ilares a los del Este. De nuevo aquí los dato

siglo XV. Durante la época romana entera más

dos, sin embargo no es tan grande como los po

el cambio más abrupto en porcentajes, con 1

números de individuos fueron pocos, poniend

iglos XI y XV los porcentajes comienzan a mo

eninos y 60% masculinos, con muy buen n

siglo XV. Un mayor porcentaje de indivi

más en 1800 d.C. 

este

Femeninos

Masculinos

nso de Floridablanca 

Fionn Ruarí Rodgers 

l siglo XI. Un pequeño 

o puede haber ocurrido 

ento se produce entre los 

talidad de los subadultos 

 %M Y N 

- - - 

49 3 35 

47 3 34 

87 4 30 

- - - 

64 1 32 

55 2 31 

60 2 168 

- - - 

68 3 100 

 

 de femeninos/masculinos, 

yacimientos y número de 

individuos 

se destaca anteriormente 

atos para el número de 

ás individuos femeninos 

porcentajes medidos por 

 13% femeninos y 87% 

ndo la exactitud de las 

mostrar las proporciones 

 número de individuos 

viduos masculinos que 



La Paleodemografía de la Península Ibérica: desde el mundo romana al Censo de Floridablanca 

 

Fionn Ruarí Rodgers 19 

 

Discusión 
 

Las tasas de mortalidad de subadultos entre las distintas regiones se pueden ver desde una 

perspectiva diferente en gráfico 15. Por el cual todas las regiones, representados por líneas de 

colores diferentes, se representan junto a otros. Esto proporciona nuevas perspectivas sobre las tasas 

de mortalidad subadultos en lugar de buscar en el gráfico 1. (Todas las muestras).  

 

 
 
En el caso de la época romana una mortalidad subadulto relativamente bajo se puede observar en 

todas las regiones. ¿Podría esto significar que las condiciones de vida eran mejores en tiempos de 

los romanos? Este hecho puede ser cierto debido a la sociedad más organizada que existía entonces, 

en contraposición a la sociedad más turbulenta que siguen. A pesar de las deficiencias de higiene 

urbana romana cuando se hacen comparaciones con las normas de salud pública en las modernas 

sociedades industrializadas occidentales, hay que decir que los romanos alcanzado un notable nivel 

de estandarización en la prestación de ciertos servicios básicos como letrinas y baños públicos. 

(Scobie, A., 1986) Sin embargo, en relación a un punto que será devuelto a finales de esta hipótesis 

puede ser puesta en cuestión. Una cuestión importante que hay que destacar, en relación a los ritos 

funerarios en el mundo romano, en especial para el tratamiento de niños. Los romanos, que a 

menudo recurría al infanticidio como un mecanismo de regulación de la fecundidad tiende a 

enterrar a los niños en el área de la casa o para abandonarlos en zonas alejadas de la metrópolis 

(Hope, 2009). Esto podría explicar la falta relativa de los individuos subadultos en muchos casos, 

pero como se ha mencionado anteriormente cadáveres infantiles a menudo no sobreviven al proceso  
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de degradación, independientemente del lugar donde fueron enterrados. Además de las muertes de 

niños pre-púberes no fueron vistos tradicionalmente como contaminante tal y como fue el caso de 

los adultos, mientras los cadáveres fueron enterrados o incinerados rápidamente por noche (Lindsay 

2000). Además los bebés menores de cuatro días de edad podían ser enterrados en su casa, sin 

embargo. Áreas adecuadas para cementerios se identificaron, pero éstos fueron adaptados según sea 

necesario en el curso del tiempo (Cilliers, 2006). También intervenciones podrán incluir la zona 

arqueológica de la necrópolis asociada a los adultos solamente o incluso puede dar el caso, donde 

no hay un espacio dedicado a los niños entierro. La representación débil de no adultos puede 

explicarse por una cualquiera de estas razones.  

Durante la Edad Media, era una práctica común que los niños que no fueron bautizados fueron 

colocados en áreas fuera de los cementerios, y por lo tanto a menudo escapan descubrimiento por 

los arqueólogos. Esto, en muchos aspectos no difiere en gran medida a las prácticas romanas en 

muchos aspectos. No obstante, un aumento de la mortalidad subadulto se observó durante el 

período inmediatamente posterior a la caída del Imperio Romano. Esto puede haber sido debido a 

cambios en las prácticas funerarias a la llegada de los visigodos. El canon dieciocho del Concilio de 

Braga I, del año 561, establece que los cementerios de las ciudades se encuentran fuera de sus 

muros. El Concilio de Braga (563) implementado leyes que prohíben el entierro de los muertos 

dentro de los edificios religiosos. Sin embargo, durante la Edad Media, la práctica de enterrar a los 

muertos bajo los templos estaba muy extendida (Cabral, 1985). Los visigodos eran cristianos 

arrianos que creían en que el Hijo, Cristo, había sido creado por el Padre, en lugar de ser coeterno, 

como la Iglesia Católica creía. No fue sino hasta el III Concilio de Toledo en el año 589 que los 

líderes del reino renunció formalmente el arrianismo ante los obispos católicos. (Ackermann et al., 

2008). Con los visigodos, en general, la necrópolis, se supone que se encuentra no más de diez 

kilómetros a la redonda y no menos de quinientos metros del pueblo o centro urbano (Ripoll López, 

G., 1989).  

El siguiente cambio importante como se observa en la mayoría de las regiones se produce a 

aproximadamente 1200 AD Esto puede ser el resultado del: Renacimiento del Siglo XII Que Se 

refiere a Una serie de Cambios Económicos, Sociales, Políticos, ideológicos y Culturales Que 

afrontó Europa Durante El Siglo XII. Esto incluyó el renacimiento de la ciencia occidental, que se  

remonta a la creciente prosperidad de Occidente en el siglo 11, que estimuló el interés en un primer  
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momento en los escritos romanos, y luego en una afluencia de traducciones del árabe, ambos 

originalmente textos griegos traducidos al árabe y de los originalmente arábigos, comenzando a 

finales del siglo XI. La avenida principal de la traducción científica fue España, donde muchas 

zonas musulmanas desarrollados con tradiciones científicas venían bajo el dominio cristiano.  Esto 

corrobora con las tasas de mortalidad más bajas de los subadultos observados en las regiones del 

sur, dominadas por los musulmanes de la Península Ibérica durante la Edad Media. Es decir 

condiciones sociales pueden haber sido significativamente mejor en esas regiones. Esto corrobora 

con las tasas de mortalidad más bajas de subadultos observados en las regiones del sur, dominaron 

por musulmanes durante la Edad Media. Esto es apoyado asimismo por las fluctuaciones mayores 

en la mortalidad subadulto visto en las regiones del norte y centro de la Península durante ese 

tiempo. Durante este período la crisis y posterior desintegración del Califato de Córdoba, en el año 

1031, le dio una gran oportunidad a los reinos cristianos para atacar a los reinos musulmanes (las 

taifas). Esta expansión se vio frenada durante un tiempo después de la invasión de los almorávides, 

pero se llegó a un nuevo punto de equilibrio, favorable a los reinos cristianos, después de la Batalla 

de Navas de Tolosa, en 1212.  Las ciudades importantes de Córdoba y Sevilla ya había caído en 

manos cristianas en 1236 y 1248, respectivamente, dejando sólo Granada, último reducto musulmán 

(Ackermann et al., 2008). Este fue un punto de inflexión en la reconquista y pudo haber tenido 

consecuencias de largo alcance en el paleodemografía y también podría explicar el descenso de la 

mortalidad subadulto con guerras y asedios cada vez menos frecuente. Los períodos de grandes 

epidemias o enfrentamientos bélicos, dejan marcas en la necrópolis que son importantes para la 

comprensión de la vida de una población dada, antes de que infligen mesas altas de mortalidad 

(Barroso Silva da Cruz, C., 2011).  

Los efectos de la Muerte Negro pueden ser vistos en diferentes niveles de gravedad en las diferentes 

regiones. Según diversas fuentes, la tasa de mortalidad osciló entre 12 y 50 por ciento. Se estima 

que en Europa 20-25 millones, y en todo el mundo 42 millones de personas murieron (Ackermann 

et al., 2008). Esto se observa claramente en los gráficos con un aumento significativo de la 

mortalidad subadulto. Al principio de la época de crecimiento de la población moderna ha 

mantenido algunas de las características de la época medieval, como las tasas de natalidad elevadas. 

Las plagas, epidemias y crisis económicas, han contribuido tan importante a las altas tasas de  

mortalidad (Rodrigues, 1997). Los siglos XVI y XVII se caracterizaron por una disminución de la  
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población asociado con tiempos de guerra y sus derivados, lo que lleva estos enfrentamientos, las 

crisis económicas y sociales. Estas crisis han aumentado la pobreza y el hecho que la población más 

frágiles y susceptibles a las epidemias, como la peste, el cólera, la sífilis, la fiebre tifoidea, la 

difteria y la viruela, que causó estragos en todo el siglo XVII. Los niños, ya que son los más 

afectados por estos problemas, la mayoría de las veces fatales, comenzar ganando poco a poco una 

identidad anterior (Rodrigues, 2008b). El siglo XVIII se caracterizó por un mayor conocimiento 

médico y de higiene que se traduce, sobre todo, el nivel de los contextos funerarios. Esto es 

corroborado por la reducción de la mortalidad subadulto en todas las regiones en 1800 AD Durante 

el siglo XIX, la influencia de la ciencia médica permite el control de enfermedades que antes de 

eso, tienden a diezmar porcentaje importante de la población (Roberts, 2008a). 

En el estudio portugués por Barroso Silva da Cruz, se encontró que los femeninos estaban 

representados como 40,8% [53/130]. Este fenómeno parece mostrar similitudes con este estudio a 

través de gran parte del tiempo después de la caída del Imperio Romano. Una explicación de esta 

diferencia puede estar en los resultados de la aplicación de las metodologías de determinación del 

sexo. Algunos de los métodos más comúnmente utilizados en la exhibición sexual diagnóstico 

cierto sesgo, ya que tienden a sobre-valorar los esqueletos como los hombres adultos (Arnold, 

2006). En el nivel de la fisiología ósea, se debe apreciar que las mujeres, después de entrar en la 

menopausia, se someten a un período de pérdida de densidad ósea que, junto con dietas deficientes 

y estreses biomecánicas, pueden contribuir a la identificación de un número más pequeño de sujetos 

femeninos en la serie arqueológica (Agarwal y Beauchesne, 2001; coadjutor, 2010). Sin embargo, 

esto no explica la mayor proporción de mujeres recuperadas durante la época romana, sobre todo en 

las partes sur y este de la Península. Una posible explicación podría ser que los hombres eran más 

propensos a ser incinerado que las mujeres, que era el método preferente religioso de la eliminación 

de los muertos en el momento. Cremación de masas se realizó también en común crematorios 

(Bodel 2000). Plutarco (Quaestiones Convivales III.4.2) señala que los hornos crematorios incluiría 

por lo menos un cadáver femenino cada diez hombres, ya que el tejido más grueso hembra 

contribuido a elevar la temperatura (Cilliers, 2006). Esta afirmación puede apoyar la hipótesis de 

que las mujeres no fueron incineradas con la frecuencia que los machos durante la época romana. 

Esto también ayuda a explica que, en general, más mujeres que hombres se recuperaron durante la 

época romana. Sin embargo, esto sólo fue el caso en las regiones del Sur y del Este. 
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La pregunta que hay al lado se plantea es en relación con la representación mucho mayor de 

hombres en 600 d.C. ¿Qué Representa esto la influencia de los visigodos o los musulmanes? Todos 

los estudios llevados a cabo en la Península Ibérica, se han basado en el número de godos que 

rompió la línea de los limes del Danubio y mató al emperador Valente en 378. Esta fecha marca el 

famoso mítico "victoria Adhanópolis". Pero a medida que el número de individuos en ese momento 

oscila entre 80.000 y 200.000 individuos. Ripoll López (1989) afirma que a pesar de que no existen 

datos estadísticos fiables, pero que, a pesar de todo hipotético, el número de habitantes visigodos en 

la Península Ibérica no superó el total de 130.000 o 150.000 personas. En efecto, puede darse el 

caso de que estas migraciones consistieron principalmente de guerreros, pero debido a la falta de 

información fiable este sigue siendo desconocido. En el caso de la conquista musulmana más se 

conoce. El estudio realizado por Brandi Fernández (1992) describe los acontecimientos muy bien: 

“En julio del año 710, el bereber Tarif ibn Mallun, al frente de unos 400 hombres desembarcó en 

Tarifa, Tras esta primera expedición, Tariq ibn Ziyad, pasó el estrecho con unos 12.000 hombres, 

en su gran mayoría bereberes.   De Gibraltar', éste contingente de tropas pasó a Algeciras, y en julio 

del 711, tuvo lugar, junto a Wadi Lakka (probablemente río Guadalete), la batalla donde fue 

derrotado el ejercito visigodo. Tras la victoria de Wadi Lakka, Tariq se dirigió a Toledo. Mientras 

esto ocurría, Musa ibn Nusayr, desembarcaba en Algeciras con 18.000 hombres, en su mayoría 

árabes y sirios, en contraste con el contingente masivamente bereber que pasó a la Península con 

Tariq.  Musa dedicó su actividad a la ocupación del suroeste peninsular, hasta reunirse con Tariq 

cerca de Toledo. A los cinco años del desembarco de Tariq, gran parte de la Península Ibérica era 

controlada, aunque de manera desigual, por los árabo-bereberes.  El número de inmigrantes árabes y 

norteafricanos en la Península ha sido siempre objeto de polómica. Se han propuesto, para el 

contingente árabe, cifras desde 40.000 hasta 60.000 hombres”.  

A partir de esta información se puede observar que un número significativo de individuos de sexo 

masculino entraron en la Península Ibérica durante la conquista. Este hecho podría explicar el 

aumento del número de individuos del sexo masculino recuperados. Sin embargo, debido a 

problemas en la datación de los sitios se observó este aumento en la proporción de hombres que ha 

ocurrido en algún momento entre los años 500 y 800. Desafortunadamente esto no nos proporciona 

los detalles para determinar que tenían el mayor efecto demográfico durante ese tiempo, el impacto 

de los musulmanes o los visigodos. 
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Anexo 1. Época Romana (Hasta Siglo V) 
 

  Autor Yacimiento Ubiación Region Datación NMI Fem Mas F+M Alof Juv 

1 Herrerín López & Reyes Hernando (2010-11)  Las pizarras Coca, Segovia Castilla y León Tardorrom. 42 8 13   1 20 

2 Moreda Blanco, F. J. et al. (2010-11)  Villa de El Vergel  San pedro del Arroyo, Ávila Castilla y León II-V 12 3 4   2 3 

3 Gutiérrez Cuenca, E, (2002)  Necrópolis de Santa María de Hito Valderredible Cantabria III-IV 426     317   109 

4 López Flores, I. (2007)  C/ Bellidos, 18 Écija, Sevilla Adalucía I-II 49 14 3   13 19 

5 Gestoso Morote & López Rodríguez (2010)  Carteia San Roque, Cádiz Adalucía II-III 13 2 5   2 4 

6 Macías López M. M. (2007)  Plaza de Asdrúbal/83 Cádiz Adalucía II-V 25 13 6   6   

7 Cabellos & Garralda (2001)  Colonia Patricia Corduba Córdoba Adalucía II-VI 45 17 12   16   

8 Carmona Berenguer, S. (1990)  Necropolis de El Ruedo Almedinilla Córdoba Adalucía IV-VI 176     147   29 

9 García Matamala & Liébana Mármol (2006)  Plaza de la Magdalena Córdoba Adalucía I-IV 28     22   6 

10 Lalueza Fox & Pérez Pérez (1992)  Plza. Vila de Madrid  Barcelona Cataluña III 13 5 5   1 2 

11 Pujol-Bayona, A. et al. (2011)  Carrer Ample 1 Barcelona Cataluña Tardorrom. 24     16   8 

12 Pujol-Bayona, A. et al. (2011)  Vila de Madrid Barcelona Cataluña Tardorrom. 40     19   21 

13 Pujol-Bayona, A. et al. (2011)  Can Solà del Racó Matadepera, Barcelona Cataluña IV-V 24     11   13 

14 Pujol-Bayona, A. et al. (2011)  Vilassar de Mar Barcelona Cataluña IV-V 52     36   16 

15 Jordana Comín & Malgosa Morera (2004)  Sant Pere  Terrassa, Barcelona Cataluña Tardorrom. 208     163   45 

16 Lalueza Fox & Pérez Pérez (1992)  Sotaterra  Solsona, Lérida, Barcelona Cataluña II-III 13 4 4   5   

17 Lalueza Fox & Pérez Pérez (1992)  Guisqona  Lérida, Barcelona Cataluña I-III 7 1 3   1 2 

18 Salagaray García, M. T. (2007)  Tarraco y el Cap de San Pere Salou, Tarragona Cataluña I-III 53 16 9   15 13 

19 Pujol-Bayona, A. et al. (2011)  Prat de la Riba Tarragona Cataluña Tardorrom. 155     107   48 

20 Isidro, A. et al. (1999)  Más Riambáu/Más Mallol Tarragona Cataluña II-VI 387     233 3 151 

21 Lalueza Fox & Pérez Pérez (1992)  Necrópolis de Tarragona  Tarragona Cataluña III-V 189 100 77   7 5 

22 Benedito Nuez, J. et al. (2007)  C/ de San Vicente - C/ Mesón de Teruel Valencia Valencia II-VI 11     5 4 2 

23 Gallello, G. (2008)  Necrópolis de la Boatella Valencia Valencia Tardorrom. 33 16 12   3 2 

24 Malgosa Morera & Carrasco (1990)  S'Illot des Porros Santa Margarida, Mallorca Islas Baleares VI-I a.C. 219 79 79   21 40 

25 Ferreira, M. T. (2008)  Quinta de Santo António Santa Marinha, Vila Nova de Gaia Porto III-V 5   1   3 1 

26 Furtado & Ferreira (2009)  Vale de Mouro Coriscada, Meda, Guarda Beira III-IV 1   1       

27 Assis & Barbosa (2008)  Quinta da Torrinha/Quinta de S. António Monte da Caparica Setúbal III-V 25 5 7     13 

28 Duarte, C. (2003)  Depósito funerário infantil em ânfora Proveniente de Tróia, Setúbal Lisboa IV 1       1   

29 Gonçalves & Coelho (2007)  Casal do Rebolo Sintra Lisboa II-III 13 3 6   3 1 

30 de Deus, M. et al. (2004)  Sarcófago do Cerro do Faval Ourique, Beja  Alentejo IV-V 1   1       
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Anexo 2. Época Altomedieval (Siglos VI-X) 
 

  Autor Yacimiento Ubiación Region Datación NMI Fem Mas F+M Alof Juv 

1 Maroto Benavides, R. M. (2004)  Villanueva de Soportilla Miranda de Ebro, Burgos Castilla y León IX-XII 115 32 35   6 42 

2 Crespo Mancho, M. J. et al. (2006)  Necrópolis de Renedo de la Inera Aguilar de Campoo, Palencia Castilla y León IX-XII 43 14 14   3 12 

3 Caro Dobón & Fernández Suárez (2006)  Iglesia románica de San Roque Renedo de la Inera, Palencia Castilla y León IX-XII 43 14 14   3 12 

4 Abad Casal, L. et al. 2000 Tolmo de Minateda Hellín, Albacete  Castilla-La Mancha VIII-IX 10     2   8 

5 Hierro Gárate, J. A. (2011)  Cueva de Las Penas Mortera, Piélagos Cantabria VI-VIII 13 3 4   1 5 

6 Hierro Gárate, J. A. (2011)  La Garma Omoño, Ribamontán al Monte Cantabria VI-VIII 5     2   3 

7 Hierro Gárate, J. A. (2011)  Cueva del Portillo del Arenal Velo, Piélagos (Camargo) Cantabria VI-VIII 11 6 3     2 

8 Beguiristáin, M. A. et al. (2001)  Gomacin, Puente la Reina Navarra Navarra VI-VIII 5 3 1     1 

9 de la Rua, C. (1994)  Iglesia de San Pedro de Tabiria Durango, Vizcaya País Vasco IX 13 3 2   2 6 

10 Fernández Crespo, T. (2010)  Ordoñana Álava País Vasco Alt Medieval 44     26   18 

11 Pujol-Bayona, A. et al. (2011)  Los Castros de Lastra Caranca, Álava País Vasco IX 45     24   21 

12 Etxeberria Gabilondo, F. (1984)  Santa Eulalia Labastida, Alava País Vasco IX-X 57     48   9 

13 Izaguirre, N. et al. (1992)  Castros de lastra Caranca, Valle de Valdegovía Alava País Vasco IX 56     32   24 

14 Macías López M. M. (2007)  solar del Teatro de Andalucía/95 Cádiz Adalucía II-VIII 16   15     1 

15 Botella Ortega & Casanovas (2009)  Ronda Sur  Lucena, Córdoba Adalucía X-XI 113 34 54     25 

16 Lalueza Fox & Pérez Pérez (1992)  Ampurias  Gerona Cataluña III-VIII 28 10 11   1 6 

17 Roig Buxó, J. (2009)  Plaça Major Castellar del Vallès, Barcelona Cataluña VI-VII 17     11   6 

18 Caixal Mata & López Mullor (1987)  La Iglesia de Sant Vicençde Rus Castellar de N´Hug, Barcelona Cataluña 950-1106 30     24   6 

19 Menchón i Bes, J. (1998)  Necrópolis del Comestany Belltall, Tarragona Cataluña Alt Medieval 3     2   1 

20 Ribera I Lacomba & Soriano Sánchez (1987)  Calle de la mar Valencia Valencia III-VII 14 4 8     2 

21 Laguillo, O. et al. (2009)  Tossal de les Basses Alicante Valencia VII-X 14     12   2 

22 Ulbert, T. (2003)  Son Fadrinet Campos, Mallorca Islas Baleares VI 51   47     4 

23 García & Subirà (2001)  Can Reinés Alcudia, Mallorca Islas Baleares VII 88     53   35 

24 Duarte, C. (2003)  Necrópole paleocristã do Casal São Brás Braga Braga VII-VIII 13 3 3   1 6 

25 Codinha, S. (2008)  Capela de Nª Srª do Castelo Vila Velha de Ródão, Castelo Branco Beira VII 25     10   15 

26 Matos & Cunha (1999)  Necrópole do Prazo Freixo de Numão, Guarda Beira V-IX 10     10     

27 Duarte, C. (2003)  Rua dos Correeiros Lisboa Lisboa IX 1   1       

28 Antunes-Ferreira & Santos Mendes (2006)  Necrópole do Sobreirinho Comunhas, Freguesia de Ferreira Alentejo VI-VII 4     2   2 

29 Simão & Silva (2010)  Necrópole medieval da Rua dos Barcos Sta. Iria da Ribeira de Santarém Alentejo IX-XI. 147     147     

30 Serra, S. (2010)  Beja Beja Alentejo IX-X 18 1 7   6 4 
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Anexo 3. Época Bajomedieval (Siglos XI-XIV) 
 

  Autor Yacimiento Ubiación Region Datación NMI Fem Mas F+M Alof Juv 

1 Maroto Benavides, R. M. (2004)  San Baudelio de Berlanga Soria Castilla y León XI 53 14 18   7 14 

2 Morales Hernández, F. (1991)  El Soto de Garray Soria Castilla y León XII-XIV 19       13 6 

3 Jordana & Malgosa (2002)  Necrópolis de Sepúlveda Segovia Castilla y León XII-XIV 140     134   6 

4 Maroto Benavides, R. M. (2004)  El Castillo  Palacios de la Sierra, Burgos Castilla y León X-XIII 145 44 57   18 26 

5 Juan, J. et al. (2002)  El Barrejo Cordiñanes, León Castilla y León XII-XIII 27       25 2 

6 Maquedano Carrasco, B. et al. (2002)  Paseo del Circo Romano Toledo Castilla-La Mancha XI 29     21   8 

7 San Miguel Llamosas, C. et al. (2003)  Necrópolis de San Julián de Liendo Barrio de Villanueva, Liendo,  Cantabria XII 71     60   11 

8 Gutiérrez Cuenca, E, (2002)  Necrópolis de Santa Olalla Celada Marlantes, En medio Cantabria XIII-XIV 15     15   0 

9 Vega Maeso, C. et al. (2008)  Iglesia vieja de San Vicente de Potes Comarca de Liébana Cantabria X-XI 18 4 3   3 8 

10 Jurado Gómez, J. (2007)  Veranes Gijón Asturias VI-XIII 85 8 14   33 30 

11 Fernández Conde, F. J. et al. (1992)  Santa María de Tina Ribadedeva Asturias XII-XIV 22     20   2 

12 de la Rua & Arenal (1990)  San Juan de Momoitio  Garai, Vizcaya País Vasco XI-XIII 109     62 2 45 

13 Maroto Benavides, R. M. (2004)  San Millán de la Cogalla Logroño, La Rioja La Rioja X-XI 29 1 26     2 

14 Martínez Flórez & Díez Ripollés (2001) Santa Coloma La Rioja La Rioja X-XII 43 17 2   14 10 

15 Nuin Cabello, J. et al. (2011)  Necrópolis de San Martín de Montalbán Yerri, Navarra Navarra XIII 16     6 8 2 

16 de Miguel Ibáñez, M. P. (2008)  Baza  Granada Adalucía XI-XII 179     115   64 

17 Pujol-Bayona, A. et al. (2011)  La Torrecilla Granada Adalucía IX-XIV 141     95   46 

18 Espinar Moreno, M. (2001)  Cerrillo de Mondújar Granada Adalucía XIV 38     30   8 

19 Guijo Mauri, J. M. et al. (1999)  Sevilla Sevilla Adalucía XII 175     88   87 

20 Prada Marcos, M. E. (1998)  Colegiata de San lsidoro Córdoba Adalucía X-XIII 93 23 28     42 

21 Guerrero i Sala & Solé i Muntané (1995)  Capella dels claustres Seu de Manresa, Barcelona  Cataluña XI 26     16   10 

22 Jordana & Malgosa (2002)  Necrópolis Montjuïc  Barcelona Cataluña XI-XIV 113     86   27 

23 Guerrero i Sala & Solé i Muntané (1995)  Església de Sant Pere d'Or Santpedor, Barcelona Cataluña XII 34     25   9 

24 Guerrero i Sala & Solé i Muntané (1995)  Necròpolis de la plaça del Dr. Guardiet Rubí, Barcelona Cataluña XIII 82     47   35 

25 Guerrero i Sala, L. et al. (1995)  Santa María de Ivorra La Segarra, Lérida, Barcelona Cataluña XI 6     3   3 

26 Roca de Togores C. (1999)  Bab Al-Hanax Valencia Valencia XI-XIV 75 15 27     33 

27 Brandi Fernández, A. (1992) San Nicolás Lorca, Murcia Murcia XI-XIII 664     482   182 

28 Matias & Costa (2008)  Necrópole do Prazo Freixo de Numão, Guarda Beira IX-XIII 51     45   6 

29 Matias & Costa (2008)  Necrópole da Igreja Matriz de Montalvão Nisa, Portalegre Alentejo XIII-XIV 14 4 5     5 

30 Casaca & Rodrigues Ferreira (2004-05)  Necrópole da Sé Silves Faro Algarve XIII – XIV 29 10 12   1 6 
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Anexo 4. Época Moderna (Siglos XV-IX) 
 

  Autor Yacimiento Ubiación Region Datación NMI Fem Mas F+M Alof Juv 

1 Iglesias Bexiga, J. (2007)  Iglesia de San Juan Bautista Plaza de Ramales, Madrid Madrid XIII-XIX 75     50   25 

2 Martín Rodríguez, E. M. et al. (2009)  Iglesia de San Bartolomé de Basardilla Segovia Castilla y León XII-XVII 51 10 7   2 32 

3 Prada, E. et al. (1999)  La Iglesia de San Agustín Valladolid Castilla y León XIX 143 19 53     71 

4 Prada & Caron (1994)  Palat León Castilla y León XII-XVIII 245 121 124     0 

5 de la Cruz Peletero, L. (2009)  Mezquita del Cristo de la Luz Toledo Castilla-La Mancha XIII-XIX 529     329   200 

6 Herrasti Maciá, L. et al. (2007)  Parque de Murgia Astigarraga, Gipuzkoa País Vasco XVIII-XIX 30 4 16   1 9 

7 Fernández Crespo, T. (2010)  Quintana Leza, Álava País Vasco XII-XVI 115     42   73 

8 Nuin Cabello, J. et al. (2011)  Necrópolis de San Martín de Montalbán Yerri, Navarra Navarra XIV-XVII 4     2   2 

9 de Sus Giménez, M. L. (2003)  Puerta Cinegia, Calle del Coso  Zaragoza Aragón XIV-XV 12     12     

10 Gimeno Martínez & Justes Floría (2003)  San Pedro el Viejo Plaza de San Pedro, Jaca Aragón XI-XVI 16 2 11   1 2 

11 Camarillo, V. F. et al. (2001)  Xarea Almería Adalucía IX-XV 229 83 101   3 42 

12 López Rosendo, E. (2010)  Ermita de Santa Clara Cadíz Adalucía XV-XIX 86     86     

13 Jordana & Malgosa (2002)  Capilla del Sant Esperit  Plaça Vella de Terrassa, Barcelona Cataluña XVI-XVII 189 38 38 33 3 77 

14 Gil Pitarch, P. et al. (1999)  Calvario de Morella Els Ports, Castellón Valencia XIII-1665 31 3 5   10 13 

15 Trelis Martí, J. et al. (2009)  El Cementario de Mudéjar del Raval Crevillent, Alicante Valencia XIV-XVI 79 19 18     42 

16 Polo, M. et al. (2001)  Rincón de Ademúz Valencia Valencia XVII-XVIII 10 2 2     6 

17 Vidal Lorenzo & Muñoz Cosme (2007)  Iglesia colegiata de Santa María de Gandía Gandía, Valencia Valencia XVI-XVII 26     23   3 

18 Martínez Rodríguez & Ponce García (1995)  Iglersia del Convento de Madres Mercedarias Lorca, Murcia Murcia XVI-XVIII 6 2 1     3 

19 Ramírez Águila, J. A. et al. (2007)  Iglesia de San Lázaro Alhama de Murcia Murcia XIV-XV 7     2   5 

20 Lage, A.  (2010)  Hospital da Ordem Franciscana Porto Porto XVIII 26 3 16   4 3 

21 Seabra & Silva (2010)  Convento dos Lóios Porto Porto XVI 75     56   19 

22 Matos & Cunha (1999)  São Pedro de Marialva Guarda Beira XV 137     82   55 

23 Garcia, S. (2005-06)  Série medieval de S. Martinho Leiria Leiria XIII-XVI 157 40 48   6 63 
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