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Resumen

El presente estudio analiza una muestra de quince inhumaciones situadas en el convento de 
Santa Caterina de Barcelona entre los siglos xiii y xv. El objetivo de este trabajo es comparar 
los restos humanos inhumados en el claustro gótico [C], y en la cabecera del ábside y la galería 
del claustro [A/G], con la intención de diferenciar entre posibles miembros de la comunidad 
monástica y la población civil. Se documentaron dieciocho individuos, de los cuales trece eran 
masculinos, posiblemente pertenecientes a un estatus social alto, los cuales mostraban un muy 
bajo número de patologías y no mostraban marcadores de actividad.1

Abstract

This study analyses a sample of 15 inhumations located in the convent of Santa Caterina in 
Barcelona between the 13th and 15th centuries. The aim of this work is to compare the human 
remains buried in the Gothic cloister [C] and in the apse head and the cloister gallery [A/G], 
with the intention of differentiating between possible members of the monastic community and 
the civilian population. Eighteen individuals were documented, of which 13 were male, possibly 
belonging to a high social status, showing a very low number of pathologies and no activity 
markers.

1  MonBones; MICINN: Ref: PID2020‑118194RJ‑I00; IP: Lluís Lloveras.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de poblaciones antiguas a través de sus restos esqueléticos es la base 
para la aproximación bioantropológica al modo de vida y el estado de salud de 
las poblaciones pasadas, además de permitir caracterizar morfológicamente a sus 
individuos (Campillo y Subirà 2004, 12; Ubelaker 2007, 23-24; Fernández 2008, 
3; Rissech 2021). En el caso de que los restos pertenezcan a un periodo histórico, 
y, por lo tanto, que pueda haber documentación escrita, los datos obtenidos 
durante el estudio bioantropológico pueden ser contrastados con los datos 
documentales existentes sobre la población analizada, y así ver las coincidencias y 
las divergencias entre ambos tipos de información. Este trabajo se incluye dentro 
del proyecto MonBones, el cual intenta enfocar nuevos estudios sobre la vida 
monástica y seglar en Barcelona desde el siglo xiv al xix, y centra sus esfuerzos 
en el análisis bioantropológico de una muestra de los restos humanos encontrados 
en el yacimiento del convento de Santa Caterina de Barcelona, datados entre los 
siglos xiii y xix (Huertas y Aguelo 2006, 35)

El convento de Santa Caterina estaba ocupado por monjes mendicantes de la 
orden de los Predicadores, también conocidos como dominicos, que llegaron a 
Barcelona en el 1219 (Huertas y Aguelo 2002, 212; Vila 2016, 190). El objetivo 
de este estudio es aportar información sobre el modo de vida y el estado de salud 
de la población inhumada en el convento de Santa Caterina (siglos xiii y xv) 
de Barcelona a través del estudio bioantropológico de una muestra de los restos 
humanos procedente de este yacimiento.

EL CONVENTO DE SANTA CATERINA: 
LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN EN LAS 
INHUMACIONES

El convento de los Predicadores de Santa Caterina se encontraba en el barrio de 
la Ribera, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, aproximadamente donde 
hoy día se encuentra el mercado de Santa Caterina, aunque sobrepasando los 
límites del mercado (Huertas y Aguelo 2006, 43). El convento fue fundado en 
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1243 (Andres 1985, 56) y fue un centro de formación de dominicos y de devoción 
católica de primer orden en la ciudad de Barcelona. En 1836 se vio afectado por 
la desamortización de Mendizábal, lo que conllevó su derribo y sustitución por 
un mercado (Huertas y Aguelo 2006, 40). Entre 1997 y 2004, este mercado 
fue reformado y durante el transcurso de estas obras aparecieron diversos restos 
arqueológicos del convento. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo entre 
1999 y 2003 pusieron al descubierto las distintas dependencias del convento, 
y permitieron recuperar gran cantidad de artefactos y restos esqueléticos. 
Actualmente, el mercado está rodeado por la avenida de Francesc Cambó, la 
calle de Freixures, la calle Giralt el Pellisser y la calle Colomines (fig. 1).

El convento de Santa Caterina estuvo activo desde mediados del siglo  xiii 
hasta la primera mitad del xix (1243-1836). La tipología de las sepulturas fue 
cambiando a lo largo del tiempo de uso del convento. En un inicio, predominaban 
las sepulturas de fosa simple hasta que, a finales del siglo xv, predominarían las 
sepulturas de obra. Este cambio en la tipología probablemente indica el inicio de 
enterramientos laicos dentro de las áreas del convento (Huertas y Aguelo 2005, 
61). Las sepulturas de fosa simple no tenían una estructura sólida (aparte de la 
tierra) que las rodease; posiblemente, sería la tipología funeraria de uso de los 
individuos de la comunidad de los dominicos (Huertas y Aguelo 2005, 61-62). 
Las sepulturas de obra estaban formadas por una estructura de obra sólida, 

Figura 1. Mapa 
topográfico de la 
localización del mercado 
de Santa Caterina en la 
actualidad y área de las 
excavaciones entre los 
años 1997‑2000. Escala 
1:5.000.
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posiblemente relacionadas con un carácter más social y colectivo, por eso se 
vincularían a las personas externas de la comunidad (población seglar), el estatus 
social de las cuales sería un factor importante. El número de sepulturas de tipo 
fosa simple recuperadas a partir de las excavaciones fueron alrededor del centenar 
y unas doscientas de tipo obra (Huertas y Aguelo 2005, 61 y 2006, 367).

En lo que respecta a los diferentes momentos de inhumación, Huertas y Aguelo 
(2006) definen tres fases (el material estudiado en este trabajo corresponde a la 
segunda fase). La primera, una fase temprana, relacionada con los momentos de 
construcción de las primeras estructuras y al inicio del convento (1223-1243), en 
el que se localizaron tres sepulturas de fosa simple situadas en el exterior de la 
cabecera de la iglesia (fig. 2a).

La segunda, una fase de ampliación de la iglesia y otros espacios del convento 
(fig.  2b) (Huertas y Aguelo 2005, 61). Los nuevos lugares de enterramiento 
serían la zona externa de la cabecera del ábside, con unas treinta inhumaciones 
de fosa simple, el muro sudeste de la nave de la iglesia, en el cual empezarán a 
formarse las primeras sepulturas de obra y el inicio de las sepulturas en la zona 
del claustro (fig. 2b), construido a partir de 1268 (Huertas y Aguelo 2005, 61). 
Esta fase estaría situada cronológicamente entre finales del siglo xiii y mediados 
del siglo  xiv. En esta segunda fase predominan las sepulturas en fosa simple, 
indicando que posiblemente pertenecen a los miembros de la comunidad de 
los Predicadores en su gran mayoría, aunque también empezarán a construirse 
las primeras sepulturas de obra relacionadas con los primeros miembros laicos 
enterrados alrededor del convento (Huertas y Aguelo 2005, 62). Durante 
la tercera fase, se empieza a ocupar también la zona interior de la iglesia. A 
partir del siglo xiv y la primera mitad del xv, se produce el inicio de este tercer 
momento de inhumaciones (fig. 2c). Durante este momento, la zona del claustro 
y la parte externa de la nave seguirán siendo los dos puntos de enterramientos 

Figura 2. Fases del 
Convento de Santa 
Caterina. a: fase 
temprana del contexto 
monástico, tres 
sepulturas situadas 
en la parte superior 
del ábside (círculo 
rojo); b: fase s. xiii-xiv, 
mostrando las zonas 
de inhumación del 
claustro y de la cabecera 
del ábside, parte de la 
muestra del presente 
estudio; c: fase s. xiv-xv, 
inhumaciones en el 
claustro tipo galería, 
alrededor de los muros 
exteriores de la iglesia 
y en el interior. Imagen 
extraída de Huertas y 
Aguelo 2006, editado.
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principales, aunque se empezará a ocupar la zona interior de la iglesia. En el caso 
del claustro, en este periodo, la distribución de los enterramientos empezará a ser 
de tipo galería en la zona de los pasillos, formando una organización en el espacio 
(Huertas y Aguelo 2005, 62-63). En estos momentos, la tipología en la zona del 
claustro y del exterior del ábside seguirá siendo de fosa simple, pero empezarán a 
aparecer en mayor medida sepulturas de obra.

Finalmente, desde mediados del siglo  xv-xvi, el uso de las sepulturas de 
fosa simple es sustituido por las sepulturas de obra, desapareciendo en su 
totalidad. Además, entre los siglos xvii-xviii, y debido a las obras que sufre 
el convento, el claustro y la parte exterior de la nave dejan de utilizarse como 
lugar de enterramiento, para ser sustituidos por el interior de la iglesia hasta la 
desamortización de Mendizábal de 1836 (Huertas y Aguelo 2006, 40).

MATERIAL Y MÉTODO

Material

El material analizado en el presente estudio corresponde a los individuos que 
ocuparon los momentos más tempranos del convento de Santa Caterina de Barcelona 
(siglos xiii, xiv e inicios del xv) y que posiblemente, según datos arqueológicos, 
corresponden a miembros de la comunidad de este convento. Los restos estudiados 
se hallaron en el claustro gótico (siglo xiii) (UE 6060, 6063, 6075, 6073, 6072, 
6074, 6076, 6083), en la galería del claustro gótico (siglos xiv-xv) (UE 6077, 6525, 
6526) y en la cabecera del ábside (siglos xiii-xiv) (UE 3841, 3843, 3851, 9059) de 
la iglesia de este convento. De hecho, la muestra de estudio se sitúa principalmente 
entre los siglos xiii-xiv (UE 3841, 3843, 3851, 6075, 6073, 6062, 6074, 6060, 
6076, 6063, 6083, 9059), aunque algunos de los restos analizados fueron datados 
arqueológicamente entre los siglos xiv y xv (UE 6077, 6525, 6526).

Los datos arqueológicos indican que el claustro gótico era un lugar de 
enterramiento «exclusivo» para los miembros de la comunidad monástica (Huertas 
y Aguelo 2006). Todos ellos fueron recuperados durante las excavaciones de 
urgencias realizadas entre 1999-2003 por la empresa CODEX. Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL, dirigidas por Josefa Huertas Arroyo y Jordi Aguelo Mas, 
y coordinadas por el Servei d’Arqueologia del MHC-ICUB. Los restos están 
depositados en los almacenes de Zona Franca (Barcelona) del Museu d’Història 
de Barcelona (Centre de Col·leccions. MUHBA).

Los restos esqueléticos humanos estudiados en este trabajo se pueden dividir 
en tres grupos: (i) el primero está vinculado al patio del claustro gótico [C], 
estando las inhumaciones agrupadas en la zona noroeste del mismo (UE 6075, 
6073, 6062, 6074, 6060, 6076, 6063, 6083), posiblemente relacionadas con un 
estilo de inhumación sub stillicidio (Huertas y Aguelo 2006). Se trata de un estilo 
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de inhumación pensada para situarse en el atrio o en un espacio en el que se 
depositaría el agua de la lluvia que había entrado en contacto con una parte de la 
iglesia; (ii) el segundo grupo corresponde a las inhumaciones situadas en la galería 
del claustro gótico [G] (UE 6077, 6525, 6526); (iii) el tercer grupo corresponde a 
las situadas en la zona de la cabecera del ábside [A] (UE 9059, 3841, 3843, 3851).

Método

El análisis se llevó a cabo en los laboratorios del Centre de Col·leccions del 
MUHBA. El trabajo de laboratorio se inició con el lavado en seco del material 
esquelético, con cepillo suave, para eliminar el sedimento todavía in situ de 
las excavaciones. En el caso de que los restos estuviesen muy sucios y hubiese 
la posibilidad de alguna alteración patológica, estos fueron lavados con agua y 
dejados secar a la sombra, a temperatura ambiente. Posteriormente, se procedió 
a la reconstrucción y la individualización de los restos. Para la reconstrucción de 
los huesos largos se utilizó cinta de pintor. En el caso de los cráneos, siguiendo 
las indicaciones de la restauradora del museo, se usó pegamento HMG Paints 
Ltd B72 Restoration Adhesive, para no dañar el material. Para el análisis de cada 
individuo se procedió al cálculo del índice de preservación, la estimación del sexo 
y la edad, el registro antropométrico de las medidas craneales y poscraneales, el 
registro de caracteres discretos e indicadores de actividad y, finalmente, se realizó 
una evaluación de posibles patologías, tanto esqueléticas como orales.

El grado de conservación de la muestra se analizó mediante los tres índices de 
preservación (IP1, IP2, IP3) de Walker, Johnson y Lambert (1988), modificados 
por Alesan et al. (1990), que muestran el porcentaje de elementos óseos preservados 
considerando el hueso como presente, sea cual sea la conservación y la integridad del 
mismo, en relación con el total de huesos presentes en el esqueleto humano, teniendo 
en cuenta si se trata de los miembros superiores e inferiores (IP1), los miembros 
superiores e inferiores y las cinturas pélvica y escapular (IP2), y los miembros 
superiores, inferiores, cinturas pélvica y escapular, y cráneo y mandíbula (IP3).

Los individuos se analizaron teniendo en cuenta su grado de maduración 
(Krenzer 2006): inmaduros (infantil I, de cero a seis años; infantil II, de siete 
a catorce años; juvenil, de quince a veinte años) y adultos (adulto, de veintiún a 
cuarenta años; maduro, de 41 a 60 años; senil, de más de sesenta años).

En los individuos inmaduros, el sexo se estimó teniendo en cuenta la morfología 
del ilion y la mandíbula según el método de Schutkowski (1993). Para la 
estimación de la edad se utilizó el desarrollo dental (Crétot 1978; Ubelaker 2007), 
y los grados de osificación y unión epifisaria de los huesos largos (Ferembach, 
Schwidetzky y Stloukal 1980; Brothwell 1987; Scheuer, Black 2000; Rissech y 
Malgosa 2005), así como la tasa de crecimiento (Rissech, López-Costa y Turbón 
2012; Rissech, Marquez-Grant y Turbón 2014; Rissech 2016).

En los individuos adultos, el sexo se estimó teniendo en cuenta los caracteres 
discriminantes cualitativos del cráneo, la mandíbula y el hueso coxal (Ferembach, 
Schwidetzky y Stloukal 1980; Krenzer 2006; Ubelaker 2007). También se 
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tuvieron en cuenta las funciones discriminantes basadas en las características de 
los huesos largos (Ferembach, Schwidetzky y Stloukal 1980; Alemán, Botella y 
Ruiz 1997; Ubelaker 2007), la pelvis y el cráneo (Giles y Elliot 1963; Rissech y 
Malgosa 2007). Las funciones discriminantes son especialmente útiles cuando 
el esqueleto no está completo, sobre todo en aquellos casos de los que solo se 
conservan las extremidades o con el material esquelético fragmentado. Para la 
estimación de la edad se utilizaron los métodos clásicos de la sínfisis púbica y las 
suturas craneales de Todd, McKern y Stewart, así como las de Gilbert y McKern 
(Todd 1920; Gilbert 1973; Krogman e Isçan 1986), como también la superficie 
auricular (Lovejoy et al. 1985), el acetábulo (Rissech et al. 2006; Rissech 
y Malgosa 2007), el patrón de desgaste dental (Brothwell 1987) y el extremo 
esternal de la cuarta costilla (Isçan, Loth y Wright 1984).

El análisis antropométrico del cráneo y los elementos poscraneales se basó en las 
medidas antropológicas clásicas de Martin y Saller (1957) y de Olivier (1960). El 
cálculo de la estatura se realizó mediante las fórmulas de Pearson (1899), ya que 
estas están basadas en población mediterránea.

El estudio paleopatológico del esqueleto se llevó a cabo macroscópicamente, 
tenido en cuenta las descripciones de Ortner (2003), y cuando fue necesario se 
realizaron radiografías con un aparato IntechFor View CR system 2 en la Clínica 
Veterinaria Sagrada Familia. En cuanto a la paleopatología oral, se valoraron 
las patologías reflejadas en los dientes, el maxilar y la mandíbula mediante la 
observación macroscópica de los parámetros establecidos por Chimenos et al. 
(1999) y los caracteres descritos por Hillson (1996). Se valoró la presencia de 
caries, pérdida ósea y fístulas. También se tuvieron en cuenta las alteraciones 
que pueden ser consecuencia de pérdidas dentarias ante mortem y post mortem. 
Además, se consideraron los indicadores de estrés ambiental como las hipoplasias, 
la presencia de sarro y el desgaste dental.

Finalmente, se evaluó la presencia de marcadores óseos de actividad siguiendo las 
indicaciones de Fernández (2008).

Para el análisis estadístico, se ha utilizado el programa Jamovi en su versión 
1.6.23. Las diferencias sexuales y de lateralidad se han analizado mediante la U 
de Mann Whitney, dado el bajo número muestral de la serie analizada.

RESULTADOS

Los resultados indican un total de dieciocho individuos, de los cuales dieciséis 
son adultos (trece hombres, dos mujeres y un indeterminado) y dos inmaduros. 
De estos, ocho procedían del patio del claustro gótico (todos ellos hombres de 
edades comprendidas entre los treinta y 59 años); seis procedían de la galería del 
claustro gótico (dos hombres de treinta a 55 años, una mujer de treinta a 39 años, 
un adulto indeterminado y dos inmaduros de ocho a diez años), y cuatro de la 
cabecera del ábside (tres hombres de treinta a más de sesenta años y una mujer de 
24 a 32 años) (tabla 1, fig. 3).



El convento de Santa Caterina 225

R
O

D
IS

 - 
0

6 
| 2

0
23

 | 
IS

SN
: 2

60
4

-6
67

9 
| p

p
. 2

17
-2

4
2 

| D
O

I: 
10

.3
31

15
/a

/2
60

4
66

79
/6

_0
9

Figura 3. Plano del 
yacimiento de Santa 
Caterina, situando las 
muestras estudiadas 
pertenecientes al 
claustro gótico (C), el 
pasillo del claustro 
gótico (G) y la zona del 
ábside (A). La figura 
también muestra el área 
del claustro con posible 
estilo sub stillicidio. 
Imagen extraída de 
Huertas y Aguelo 2006, 
editado.

Tabla 1. Individuos 
analizados en este 
estudio. Se muestra el 
índice de preservación 
3 (IP3), el sexo (M, 
masculino y F, femenino 
o I, indeterminado), la 
localización (C, patio del 
claustro; G, galería del 
claustro; A, ábside). UE= 
unidad estratigráfica 
y UE*= restos de 
individuos encontrados 
junto a la inhumación 
primaria de esta unidad, 
que pertenecen a un 
individuo diferente al de 
la inhumación primaria 
correspondiente.

UE IP 3 % Sexo Rango de edad Edad Cronología Localización

6075 90,91 M Maduro 40-44 XIII C

6073 77,27 M Adulto 35-39 XIII C

6062 45,45 M Maduro 45-59 XIII C

6074 36,36 M Maduro 45-59 XIII C

6060 81,81 M Maduro 45-49 XIII C

6076 45,45 M Adulto 35-39 XIII C

6063 59,09 M Adulto 30-34 XIII C

6083 95,45 M Adulto 35-39 XIII C

6077 63,63 F Adulto 30-39 XIV-XV G

6077* - I Adulto indeterminado - XIV-XV G

6525 45,45 M Maduro 32-55 XIV-XV G

6525* - I Infantil II 9-10 XIV-XV G

6526 72,72 M Adulto 30-39 XIV-XV G

6526* - I Infantil II 8-9 XIV-XV G

9059 36,36 F Adulto 24-32 XIV A

3841 81,81 M Adulto 32-42 XIV A

3843 40,90 M Adulto 30-34 XIII-XIV A

3851 50,00 M Senil 60+ XIV A
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Para el análisis, y teniendo en cuenta la información arqueológica, la muestra 
se dividió en dos grupos: (i) el patio del claustro [C] y (ii) las inhumaciones del 
ábside [A], más la zona de la galería del claustro [G]. La tabla 1 muestra que 
el índice de preservación de los individuos es bajo (en siete de ellos el IP3 es 
menor al 51 %), siendo el IP3 medio de todos ellos 61,5 %. Este índice, en los 
individuos del patio del claustro [C], adquiere un valor medio del 66,5 %, y en los 
del ábside y la galería del claustro [A/G], un valor medio del 55,8 % (tabla 1). De 
hecho, la fragmentación de este material es uno de los aspectos más destacables, 
junto con la escasez de huesos completos o parcialmente completos en todos los 
espacios de inhumación [C y A/G] analizados. Probablemente, estos valores 
del índice de preservación y la fragmentación de los restos están relacionados 
con la prolongación en el tiempo del espacio de ocupación y las diferentes 
remodelaciones del convento de Santa Caterina a lo largo de los años, datos que 
coinciden con la opinión de Huertas y Aguelo (2006).

Demografía

Aunque la muestra es pequeña y, por lo tanto, poco significativa, se observa que 
la mayoría de los individuos exhumados son hombres. En concreto, de dieciséis 
individuos adultos, trece son hombres y dos mujeres, el individuo adulto que 
falta es indeterminado a causa de falta de datos (tabla 1). No obstante, aunque 
se hubiera podido estimar el sexo de este último individuo, no cambiaría mucho 
la proporción entre hombres y mujeres, pues, si fuera hombre, reforzaría el 
hecho de que hay más hombres que mujeres (14/16 ♂, 2/16♀) y, si fuera mujer, 
prácticamente no modificaría significativamente la proporción masculina (13/16 
♂, 3/16♀). Es necesario resaltar que en el patio del claustro todos los individuos 
encontrados (ocho individuos) son masculinos, observación que concuerda con los 
datos arqueológicos de que en el patio del claustro se enterraban exclusivamente 
monjes de la congregación (Huertas y Aguelo 2005, 61-62). En la galería del 
claustro y el ábside es donde se encuentran las dos mujeres y los dos individuos 
inmaduros, además de cinco hombres. En esta zona sigue habiendo más hombres 
que mujeres (tabla 1), coincidiendo con los datos arqueológicos, los cuales señalan 
que probablemente esta última zona también estaba reservada a monjes de la 
comunidad, pero no de forma exclusiva (Huertas y Aguelo 2006, 369).

Por último, hay que destacar la distribución de las edades de los individuos, 
observándose que los individuos masculinos exhiben edades de entre treinta y 
sesenta años, siendo los del patio del claustro los de más edad (49 a cincuenta 
años) (fig. 3), y las mujeres son las más jóvenes, de 24 a 39 años. El hecho de que 
las edades femeninas sean menores a las masculinas suele ser una característica de 
épocas preindustriales, pues corresponde a la edad fértil femenina, y muchas de 
las mujeres morían en el parto (Jordana, 2007).
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Antropometría

Las tablas 2 y 3 muestran los valores obtenidos durante el análisis antropométrico 
de los restos poscraneales masculinos. En la tabla  2 se muestran los valores 
absolutos y, en la tabla 3, los índices. En ambas tablas se han tenido en cuenta 
solo los datos documentados del lado derecho de la población masculina del patio 
del claustro gótico [C] y del ábside, junto con los de la galería del claustro [A/G], 
debido a la mala conservación de los restos y al bajo número muestral femenino. 
Una característica destacada y que se observa en ambas tablas (tablas 2 y 3) es el 
bajo número muestral, en especial el obtenido en el ábside, junto con los de la 
galería del claustro [A/G], hecho que hace que el valor de muchas variables en 
estas tablas esté vacío en este último grupo (tabla 2).

C A/G
Variable n Media DE n Media DE U p
Húmero
Long. máxima 3 320,3 12,34 0 - - - -
Long. fisiológica 3 313,7 12,50 0 - - - -
Perímetro mínimo 3 71,3 2,51 0 - - - -
Perímetro ½ 3 75,3 3,51 1 77 - 1,00 1,00
Mínimo ½ 3 17,2 0,649 1 18,4 - 0,00 0,500
Máxima ½ 3 21,8 1,473 1 22,3 - 1,00 1,00
Anchura ED 3 59,3 3,64 2 62,6 8,87 2,00 0,800
Máxima T. cabeza 2 39,8 2,729 0 - - - -
Máxima V. cabeza 2 43,7 3,09 0 - - - -
Radio
Long. Máxima 3 241,3 3,78 1 247 - 0,00 0,500
Long. Fisiológica 3 234,3 5,68 0 - - - -
Perímetro mínimo 3 44 6,24 0 - - - -
Perímetro ½ 3 50,3 6,42 0 - - - -
Mínimo ½ 3 11,2 0,20 0 - - - -
Máximo ½ 3 16,1 1,08 0 - - - -
Anchura ED 4 31,6 1,86 1 30 - 1,00 0,800
Perímetro Tub. Rad. 5 51 8,51 3 61 6 2,50 0,177
Perímetro cabeza 3 66 10,53 1 77 - 0,00 0,500
Cúbito
Long. Máxima 2 263,5 6,36 0 - - - -
Long. Mínima 2 238,5 12,02 0 - - - -
Perímetro mínimo 3 40 6,08 0 - - - -
Perímetro ½ 2 55 5,65 0 - - - -
Mínimo ½ 2 12,7 1,14 0 - - - -
Máxima ½ 2 17 0,90 0 - - - -
A-P muesca radial 4 24,9 1,23 3 2,11 2,11 5,00 0,857
Trans. muesca radial 4 19,9 1,02 3 3,33 3,33 2,00 0,229
Anchura ED 3 19,7 1,57 0 - - - -

Tabla 2. Descriptivos 
antropométricos 
postcraneales 
masculinos del lado 
derecho. [C] indica patio 
del claustro gótico. 
[A/G] indica cabecera 
del ábside y galería del 
claustro. [DE] indica 
desviación estándar. 
Test U de Mann‑
Whitney. 
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C A/G
Variable n Media DE n Media DE U p
Clavícula
Long. Máxima 2 152 2,83 1 164 - 0,00 0,667
Perímetro mínimo 4 46,5 4,51 1 57 - 0,00 0,400
Anchura EA 2 23,9 1,46 0 - - - -
Anchura EE 1 21,9 - 1 25,3 - - -
Fémur
Long. máxima 4 456 20,67 0 - - - -
Long. fisiológica 4 448 21,65 0 - - - -
Perímetro ½ 4 91,5 3,7 0 - - - -
Perímetro ST 6 102,3 5,72 1 110 - 0,00 0,286
Vertical cabeza 5 44,9 2,65 0 - - - -
Transversal cabeza 4 43,9 1,7 0 - - - -
Perímetro cabeza 3 148,7 3,51 0 - - - -
A-P ST 6 27,5 3,14 1 27 - 2,00 0,857
Transversal ST 6 31,1 1,21 1 31,7 - 3,00 1,00
A-P ½ 4 28,3 3,24 0 - - - -
Transversal ½ 4 26,6 1,94 0 - - - -
Anchura ED 2 76,9 6,71 0 - - - -
Tibia
Long. máxima 1 377 - 0 - - - -
Long- fisiológica 2 352 14,14 0 - - - -
Perímetro mínimo 2 83 7,07 0 - - - -
Perímetro ½ 2 92,5 13,44 0 - - - -
A-P AN 4 24,5 15,39 1 34,3 - - -
Transversal AN 2 24,5 5,07 1 25 - - -
A-P ½ 2 28,7 4,34 0 - - - -
Transversal ½ 2 23,1 3,51 0 - - - -
Perímetro AN 2 93 7,07 0 - - - -
Anchura EP 2 71,3 3,96 0 - - - -
Anchura ED 2 46,4 6,58 1 48,6 - - -
Peroné
Perímetro mínimo 2 40 40 0 - - - -
Anchura ED 1 22,9 22,9 1 29,1 29,1 - -
Mínimo ½ 2 11,3 11,3 0 - - - -
Máximo ½ 2 13,4 13,4 0 - - - -
Rotula
Anchura máxima 1 43,2 - 1 46,4 - 0,00 1,00
Altura máxima 1 41,1 - 1 45,9 - 0,00 1,00
Grosor máximo 1 18,9 - 1 19,8 - 0,00 1,00
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Los resultados indican que no hay diferencias significativas entre los individuos 
inhumados en el patio del claustro [C] respecto a los que se encuentran en 
el ábside y los pasillos del claustro (tablas 2 y 3). No obstante, esta falta de 
significación estadística probablemente es debida al bajo número muestral. En lo 
referente a los índices antropológicos (tabla 3), se observa que el índice diafisario 
del húmero de ambos ámbitos indica unas diáfisis redondeadas (euribraquia), 
pero en los individuos del ámbito [C] su valor medio es ligeramente más bajo que 
los de [A/G] (tabla 3). En el caso del cúbito, el índice de platimería muestra que 
los individuos [C] son platiméricos (79,91) y los individuos [A/G] son eurilénicos 
(85,5). Por otro lado, en el fémur se observa que los individuos [C] tienen 
pilastra débil (106,71). En el caso del índice de platimería, en ambos ámbitos se 
encuentran fémures euriméricos ([C] = 88,89 y [A/G] = 85,2), en este caso, los 
individuos de [A/G] estarían cerca del límite de platimería. Por último, en el 
caso de la tibia, nos encontramos con un índice cnémico en ambos ámbitos con 
una clasificación euricnémicas ([C] = 76,90 y [A/G] = 72,9). Estos resultados 
indican un desarrollo muscular escaso de ambas extremidades en ambos ámbitos 
de inhumación, sugiriendo poca actividad física.

La figura 4 muestra las estaturas de seis individuos de la zona de inhumación [C], 
con una media de 166 cm. De los individuos de la zona de inhumación [A/G] 
solo se pudo obtener la estatura de uno de los cinco individuos masculinos, dando 
un resultado de 167 cm. En el caso de los individuos femeninos, las estaturas no 
se pudieron estimar por falta de datos.

C A/G
Variable n Media DE n Media DE U p
Húmero
I. Diafisario 3 79,18 2,59 1 82,4 - 0,00 0,500
I. Robustez 3 23,53 1,26 0 - - - -
Radio
I. Robustez 3 20,87 2,748 0 - - - -
I. Diafisario 3 69,75 4,436 0 - - - -
Cúbito
I. Robustez 2 15,79 3,33 0 - - - -
I. Platimería 4 79,91 4,12 3 85,5 10,2 4,00 0,629
Fémur
I. Robustez 4 20,07 0,48 0 - - - -
I. Robustez II 4 5,9 0,46 0 - - - -
I. Pilástrico 4 106,71 13,27 0 - - - -
I. Platimería 6 88,89 13,55 1 85,2 - 2,00 0,857
Tibia
I. Diafisario 2 124,61 0,124 0 - - - -
I. Cnémico 2 76,90 4,38 1 72,9 - 0,00 0,667
I. Longitud-anchura 1 23,34 - 0 - - - -

Tabla 3. Índices 
postcraneales 
masculinos. [C] indica 
patio del claustro gótico. 
[A/G] indica cabecera 
del ábside y galería del 
claustro. [DE] indica 
desviación estándar. 
Test de U de Mann‑
Whitney.
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En la tabla  4 se muestra la estatura media de los conjuntos [C] y [A/G] en 
relación con otras poblaciones de la península Ibérica pertenecientes a periodos 
romanos, medievales y modernos. En general, se observa que las estaturas medias 
de los individuos masculinos del convento de Santa Caterina analizados en este 
trabajo son mayores que las de las otras poblaciones, excepto cuando esta es 
comparada a la obtenida en los enterramientos secundarios de la unidad funeraria 
221 (UF221) de Santa Caterina (Cevallos 2022), que corresponde a la población 
seglar inhumada en la capilla G de este convento. Esta es ligeramente mayor 
(169,02 cm) a la de los probables monjes enterrados en [C] y [A/G], con medias 
de 166 cm y 167 cm (tabla 4).

Figura 4. Estaturas 
de los individuos 
masculinos del patio 
del claustro gótico [C] 
en rojo y del ábside y la 
galería del claustro [A/G] 
en azul.

Tabla 4. Comparación 
de las estaturas 
masculinas obtenidas 
en el presente estudio 
con las obtenidas en 
otras poblaciones de 
diferentes periodos de la 
Península Ibérica.

Población Época Hombres (cm)  Referencias
Ampurias Romana 165,87 Pons 1949
Plaça Vila de Madrid Romana 164,89 Jordana 2003
Romanos de Tarragona s. iii-v Romana 163,18 Pons 1949
Can Solà del Racó Tardo-romana 160,49 Alesan et al. 1998
La Solana s. vi-viii Tardo-romana 166,14 Safont, Malgosa 1999

Vilassar de Mar Tardo-romana 164,22 Safont, Armentano, 
Malgosa 2001

Visigodos castellanos s. vi-vii Tardo-romana 167,61 Varela 1974-75
Carrer Ample 1 Tardo-romana 159,17 Pujol-Bayona et al. 2011
La Olmeda s. vii-xiii Alt Medieval 163,34 Hernández, Turbón 1991
Sant Pere (Terrassa) Alt Medieval 166,97 Jordana, Malgosa 2002
Sta. María de Hito s. vi-xii Alt Medieval 165,36 Galera, Garralda 1992
Castilla y León (medieval) Medieval 164,17 López-Martínez 2000
Judíos Montjuïc Medieval 161,95 Prevosti, Prevosti 1951
Medievales de 
Catalunya s. vi-xvii Medieval 165,8 Vives 1990
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Paleopatología

Los restos analizados procedentes del patio del claustro, de la galería del claustro 
y del ábside no presentaban apenas patologías (tabla 5). De los individuos situados 
en el patio del claustro [C], solo dos presentaban osteofitos en las vértebras. En 
concreto, el individuo UE 6075 presentaba osteofitos en forma de ligeros labios 
en los bordes superiores e inferiores del cuerpo vertebral. El individuo UE 6060 
tenía varias vértebras cervicales, dorsales y lumbares con osteofitos y picos de 
loro, pero sin llegar a la unión entre ellas. Este individuo también presentaba 
nódulos de Schmorl en algunas de las vértebras lumbares. En el caso de los 
individuos de la galería del claustro y el ábside [A/G], se identificaron solo dos 
lesiones: (i) una fractura en la zona inicial del tallo de la décima costilla derecha 
del individuo femenino (UE 6077), y (ii) un crecimiento óseo anormal en la zona 
distal y superior, pero posterior a la articulación, de la falange proximal derecha 
del V dedo de la mano de un individuo masculino (UE 3841) (fig. 5a y 5b), que 
podría haber estado posiblemente producido por un proceso traumático, aunque 
también podría tratarse de un osteocondroma, un tumor benigno en forma de 
excrecencias óseas (Krenzer 2006). No obstante, antes de afirmar cualquier 
cosa es necesario realizar más análisis. Además, este mismo individuo tenía las 
falanges distales de los dedos IV y V del pie derecho fusionadas con la falange 
medial correspondiente.

En relación con los marcadores de actividad física, en la muestra analizada destaca 
la ausencia de estos, habiendo dejado los músculos marcas de sus inserciones 
extremadamente ligeras, sin exostosis u otros caracteres, atribuyéndose a la 
inserción normal de los músculos, hecho que indica poca actividad física por 
parte de estos individuos.

Musulmanes la 
Torrecilla (Granada) Medieval 164,12 Souich 1978

Porta dels Fillols (Lleida) Medieval 166 Farré 2013
Convento de Santa 
Caterina: laicos inhumación 
secundaria (s. xiii-xiv)

Medieval 169,02 Cevallos 2022

Convento de Santa 
Caterina: Conjunto C Medieval 166 Estudio actual

Convento de Santa 
Caterina: Conjunto A/G Medieval 167 Estudio actual

Convento de Santa 
Caterina: laicos inhumación  
primaria (s. xvi)

Moderna 163,02 Cevallos 2022

Castilla y León (moderna) Moderna 164,56 López-Martínez 2000
Plaça Vella (Terrassa) Moderna 164,62 Jordana, Malgosa 2002
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93.4. Patología oral

El número total de piezas dentales conservadas no es muy grande en ambos 
espacios de inhumación, [C] y [A/G] (tabla 6). Se han analizado un total de 119 
piezas dentales, de las cuales 41 corresponden a [C] y 78 a [A/G]. Teniendo en 
cuenta el total de piezas dentales analizadas en cada uno de los dos grupos de 
inhumaciones, se observa una mayor frecuencia de patologías dentales en [C] en 
relación con [A/G], excepto para las hipoplasias, que solo están presentes en los 
individuos de [A/G] (tabla 6). En concreto, la frecuencia de caries es del 9,75 % 
en [C] y del 3,84 % en [A/G]. La frecuencia de retroceso alveolar es del 31,70 % 
en [C] y del 7,69 % en [A/G]. La frecuencia de sarro es del 63,41 % en [C] y del 
50 % en [A/G]. En cuanto a la frecuencia de fístulas, es del 4,87 % en [C] y del 
1,28 % en [A/G] (tabla 6).

Figura 5. (a) Visión 
superior de la quinta 
falange proximal 
derecha del individuo 
masculino UE 3841 
y (b) su imagen 
radiológica, mostrando 
un crecimiento óseo 
anormal (flecha roja).

Tabla 5. Patologías y 
caracteres discretos 
documentados. Sexo: M, 
masculino; F, femenino; 
I, indeterminado. 
Situación: C, individuos 
del claustro; A/G, 
individuos de la 
cabecera del ábside y de 
la galería del claustro.

UE Sexo Rango de 
Edad Localización Patología Caracteres 

discretos

6075 M Maduro C Espondiloartrosis 
Grado 1 -

6060 M Maduro C
Espondiloartrosis 
Grado 3, nódulos 
de Schmorl

-

6076 M Adulto C - Agujero septal 
derecho

6077 F Adulto G Fractura 10.º 
costilla derecha -

9059 F Adulto A - Tubérculo de Bulk

3841 M Adulto A Crecimiento 
óseo anormal

Fusión falange 
distal-medial pie 
derecho (IV-V)

3851 M Senil A Hipercementosis -
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La tabla  7 muestra una comparación entre las frecuencias de las patologías 
orales observadas en los individuos de la zona de inhumaciones [C] y [A/G] de 
este trabajo, y las observadas en otros estudios de individuos de época romana, 
tardorromana, medieval y moderna de la península Ibérica. Los resultados indican 
que el porcentaje de caries observado en el presente trabajo es bajo en relación 
con todos los contextos comparados (tabla 7). Esta diferencia es mayor cuando se 
compara con la registrada en las inhumaciones colectivas vinculadas a personas 
seglares del convento de Santa Caterina ―[C]=9,75 % y [A/G]=3,84 % vs 40,10 % 
medieval y 35,3 % moderno de la unidad funeraria UF 221 situada en el exterior de 
la capilla G (Huertas y Aguelo 2006; Cevallos 2022)―. Contrariamente, el registro 
del sarro de los individuos de los espacios [C] y [A/G] son altos en relación con el 
observado en las inhumaciones colectivas vinculadas a personas seglares medievales 
del convento de Santa Caterina (Cevallos 2022), siendo el del espacio del patio del 
claustro gótico el mayor porcentaje (63,41 %), seguido de las zonas de la galería del 
claustro y el ábside (50,00 %), y finalmente de la inhumación secundaria medieval 
de Santa Caterina (20,1 %) (Cevallos 2022). En relación con las otras poblaciones, 
el porcentaje de sarro en [C] y [A/G] es el más alto, excepto en los yacimientos 
medievales de la Solana (69,7 %), can Solà del Racó (86,06 %) y la Porta dels Fillols 
(81 %). No obstante, la Vila de Madrid (58,2 %) y Vistalegre (53,9 %), yacimientos 
romano y tardorromano respectivamente, tienen porcentajes mayores de sarro que 
[A/G] (tabla 7). En relación con el retroceso alveolar, [A/G] presenta uno de los 
porcentajes más bajos (7,69 %), seguido del yacimiento medieval de Palat del Rei 
(8,1  %) y los restos tardorromanos de can Solá del Racó (10,94  %) y Vistalegre 
(18,7 %). En cambio, el retroceso alveolar en el ámbito [C] es más alto (31,70 %), 
seguido de can Solá del Racó (36,36 %), carrer Ample 1 (40 %), Vila de Madrid 
(44,7 %), la inhumación de seglares medieval y moderna de Santa Caterina (45,90 %, 
60 %), Vilassar de Mar (48,39 %) y la Solana (50 %) (tabla 7). En cuanto a fistulas, 
[A/G] presenta uno de los porcentajes más bajos (1,28  %), siendo ligeramente 
mayor a Vilassar de Mar (1,07 %), seguido de la Solana (1,72 %), can Solá del Racó, 
tardorromano, (1,73 %), Vistalegre (1,9 %), Vila de Madrid (3,1 %), carrer Ample 1 
(3,4 %), Prat de la Riba (3,9 %), [C] (4,87 %), Palat del Rei (5,54 %), can Solá del 
Racó medieval (5,56 %), Porta dels Fillols (6,14 %) y la inhumación medieval de 
Santa Caterina (13,60 %) (tabla 7). En cuanto a hipoplasias, el valor más bajo es el 
de [C], que no presenta ningún tipo de hipoplasia, seguido de can Solà del Racó, 
medieval, (2,13 %), [A/G] (5,12 %), la Solana (9,02 %), la inhumación secundaria 
medieval de Santa Caterina (9,30 %), Vilassar de Mar (14,5 %), can Solà del Racó, 
tardorromano, (17,73 %), Palat del Rei (26,7 %), carrer Ample 1 (30 %), Vistalegre 
(32,6 %), Vila de Madrid (35,9 %) y Porta dels Fillols (54,47 %).

Tabla 6. Patologías 
orales expresadas 
porcentualmente 
considerando el total de 
dientes en el claustro 
[C] y en la cabecera 
del ábside junto con 
la galería del claustro 
[A/G].

Localización Tipo n Caries Retroceso Cálculo Fistulas Hipoplasias

C
Maxilar 11 7,31 7,31 12,19 2,43 -
Mandibular 30 2,43 24,39 51,21 2,43 -
Total 41 9,75 31,70 63,41 4,87 -

A/G
Maxilar 26 2,56 2,56 7,69 1,28 -
Mandibular 52 1,28 5,12 42,30 - 5,12
Total 78 3,84 7,69 50,00 1,28 5,12
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Por otro lado, el individuo masculino UE 3851, perteneciente al grupo de 
inhumaciones del ábside, presentaba en la dentición de ambas hemimandíbulas 
acumulaciones anómalas de cemento en las raíces de los dos caninos, los cuatro 
premolares y los dos molares primeros (fig.  6a). Además, esta acumulación 
de cemento en el segundo premolar izquierdo tenía forma de perla (fig.  6b), 
compatible con hipercementosis generalizada (Verdugo et al. 2018, 226). La 
hipercementosis es un engrosamiento anormal del cemento en la zona de la 
raíz de uno o varios dientes, siendo los molares y los premolares inferiores los 

Población Época n Caries 
(%)

Cálculo 
(%)

Retroceso 
(%)

Fistulas 
(%)

Hipoplasia 
(%) Referencias

Villa de Madrid Romano 741 6,7 58,2 44,7 3,1 35,9 Jordana, 
Malgosa 2002

La Solana Tardorromano 136 12,5 69,7 50 1,72 9,02 Safont, Alesan 
Malgosa 1999

Vistalegre Tardorromano 503 9,7 53,9 18,7 1,9 32,6 Aguilar et al.  
1997

Palacio Llorca 
(Alacant) Tardorromano 104 5,6 34,3 - - - Safont, Subirà 

1995
Prat de la Riba 
(Tarragona) Tardorromano 1132 10,6 - - 3,9 - Lalueza, 

Garcia 1994
Can Solà 
del Racó Tardorromano 166 10,3 48,13 10,94 1,73 17,73 Alesàn et al.  

1998

Vilassar de Mar Tardorromano 466 8,44 25 48,39 1,07 14,05
Safont, 
Armentano, 
Malgosa 2001

C/ Ample 1 Tardorromano 290 24,14 28,62 40,0 3,4 30,0 Pujol 2009

La Torrecilla Medieval - 5,88 - - - - Campillo, 
Souich, 1991

Palat del Rey Medieval - 16,23 - 8,1 4,54 26,7 Prada, Caro 
1991

Can Solà 
del Racó Medieval 176 24,28 86,06 36,36 5,56 2,132

Safont, 
Armentano, 
Malgosa 2001

Porta dels 
Fillols Medieval 358 11,45 81 27,93 6,14 54,47 Farré 2013

Convento de 
Santa Caterina: 
conjunto C

Medieval 41 9,75 63,41 31,70 4,87 - Estudio actual

Convento de 
Santa Caterina: 
conjunto A/G

Medieval 78 3,84 50 7,69 1,28 5,12 Estudio actual

Convento de 
Santa Caterina: 
inhumación 
secundaria

Medieval 279 40,10 20,10 45,90 13,60 9,30 Cevallos 2022

Convento de 
Santa Caterina: 
inhumación 
primaria

Moderna 346 35,30 68,80 60,10 6,40 4,90 Cevallos 2022

Tabla 7. Comparación de 
las patologías dentales 
de la muestra analizada 
con los datos obtenidos 
en otras poblaciones de 
diferentes periodos de la 
Península Ibérica.



El convento de Santa Caterina 235

R
O

D
IS

 - 
0

6 
| 2

0
23

 | 
IS

SN
: 2

60
4

-6
67

9 
| p

p
. 2

17
-2

4
2 

| D
O

I: 
10

.3
31

15
/a

/2
60

4
66

79
/6

_0
9

más recurrentes (Verdugo et al. 2018). Este tipo de patología 
suele producirse por diferentes factores, como traumatismos 
en la región bucal, enfermedades de tipo vascular o por causas 
genéticas que producen crecimientos óseos anormales. Por 
último, se ha documentado, en el tercer molar inferior izquierdo 
del individuo femenino UE 9059, la presencia de un tubérculo de 
Bulk o protostílido (Krenzer 2006), es decir, una cúspide extra 
situada en la parte bucal del tercer molar inferior.

DISCUSIÓN

En este trabajo, se ha analizado una muestra de quince inhumaciones (ocho 
del ámbito C y siete de A/G) del yacimiento del convento de Santa Caterina de 
Barcelona. Los resultados indican que los individuos exhumados corresponden 
mayoritariamente a individuos masculinos adultos, siendo nula la presencia 
de mujeres e inmaduros en el patio del claustro [C] (ocho individuos adultos 
masculinos entre los treinta y los 59 años). En el ábside [A] solo hay adultos (tres 
hombres y una mujer), y en la galería del claustro [G] cuatro adultos (dos hombres, 
una mujer y un indeterminado) y dos inmaduros. El adulto indeterminado y los 
dos inmaduros de [G] resultan del cálculo del número mínimo de individuos a 
partir de los pocos restos aislados encontrados en estas tumbas. Estos resultados 
están de acuerdo con los datos arqueológicos que indican que [C] sería un espacio 
exclusivo de enterramiento de miembros de la comunidad monástica y que [A/G] 
correspondería a un segundo espacio de inhumación reservado a miembros de 
la comunidad monástica, pero donde también se podrían encontrar las primeras 
sepulturas relacionadas con los primeros miembros laicos enterrados en el interior 
convento (Huertas y Aguelo 2006).

Las características morfológicas de los individuos analizados tanto de [C] como 
[A/G] muestran: (i) diáfisis redondeadas, (ii) la casi ausencia de patologías 
esqueléticas y de indicadores de actividad, y (iii) un grado muy bajo de hipoplasias 
[A/G] o ausencia de estas [C]. Estos datos contrastan con los datos antropológicos 
obtenidos del estudio de la UF 221 del convento de Santa Caterina (Cevallos 
2022), que corresponde a los enterramientos de seglares pertenecientes a algún 
gremio (datos arqueológicos) situados entre los contrafuertes exteriores de las 
capillas góticas de Santa Caterina. En estos últimos individuos se observa una alta 
frecuencia de fracturas, entesopatías y otras patologías (Cevallos 2022, 5). Estos 
resultados y las diferencias entre los individuos de la UF 221, y los del claustro 
y el ábside sugieren que la mayoría de los individuos de la muestra analizada en 
este trabajo, y que fue enterrada en [C] y [A/G], tuvo un modo de vida no muy 
exigente físicamente y sin dificultades para el desarrollo durante el crecimiento 
(buena nutrición), lo cual les permitió tener una estatura alta en relación con sus 
contemporáneos y los de otras épocas. De hecho, los dominicos del convento de 
Santa Caterina tenían estrechos vínculos con los reyes de la Corona de Aragón y 

Figura 6. Dentición 
con acumulaciones 
anómalas de cemento 
en las raíces (a). 
Ampliación del premolar 
con acumulación en 
forma de perla, flecha 
roja (b).
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estaban muy vinculados con el gobierno municipal de la ciudad (Zaldívar 2012), 
pudiendo relacionarse con individuos de clases sociales altas.

La patología oral, aparte de proporcionar información sobre la incidencia de las 
patologías en la población, puede ayudar a determinar aspectos relacionados con 
la dieta, los hábitos de higiene y el estrés ambiental al que estaban sometidos los 
individuos de la población. A partir de las paleopatologías orales se ha observado, 
en la muestra analizada, una baja frecuencia de caries junto a una elevada 
frecuencia de sarro, que además de indicar una baja higiene dental, también 
podrían estar indicando un bajo consumo de hidratos de carbono y un alto 
consumo de proteína animal (Jordana 2007; Forshaw 2014). De hecho la carne, 
aunque en las comunidades monásticas esta puede no ser consumida durante todo 
el año, sí que juega un papel importante en muchas congregaciones monásticas 
(Lloveras et al. 2022). Finalmente, hay que destacar la muy baja frecuencia de 
hipoplasias en [C] y [A/G], indicando que estos individuos no vivieron épocas 
de estrés que dificultasen el desarrollo de los dientes y de los individuos. Las 
causas que pueden ocasionar hipoplasia son numerosas; entre ellas, se encuentran 
anemias congénitas y hereditarias, raquitismo y otras avitaminosis, alteraciones 
paratiroideas, infecciones locales, traumatismos, intoxicaciones, y hambrunas, 
entre otras (Pujol et al. 2011, 16).

A partir de estos datos, la hipótesis de que los individuos masculinos analizados 
puedan vincularse a los monjes dominicos coge fuerza (sobre todo los situados 
en el claustro [C]), ya que nos encontramos con un grupo humano de un estatus 
social medio-alto y de unas edades avanzadas (entre cuarenta y 59 años), con 
una dieta posiblemente basada en proteína animal, con una baja presencia de 
patologías y ausencia de marcadores de actividad. Se trata, pues, de un grupo 
de individuos con baja actividad física y que están enterrados en un espacio 
«sagrado», como el claustro y el ábside. En ambos espacios de inhumación, 
encontramos individuos que tienden a tener las mismas características físicas, 
pudiéndose tratar de individuos acomodados; pero el hecho de que [A/G] tenga 
individuos femeninos e inmaduros, y que algunos de los individuos masculinos de 
este espacio de enterramiento tenga marcadores de estrés nutricional (hipoplasias 
= 5,12 %) y algunos marcadores de actividad física son factores significativos para 
no relacionarlos en su totalidad con los miembros de la comunidad monástica. Los 
espacios de inhumación [A/G] podría haber sido utilizado tanto por los monjes 
de la comunidad monástica como por seglares de una clase social medio-alta. 
Estos resultados están de acuerdo con los datos arqueológicos que sugieren que, 
entre los siglos xiv/xv, se empezaron a inhumar laicos en la galería del claustro y 
en el ábside del convento (Huertas y Aguelo 2005, 61-63 y 2006, 367).

Por otro lado, el estilo de vida que se puede asociar a la estructura esquelética de 
los individuos masculinos con una baja actividad física se podría relacionar con el 
lema de los monjes dominicos, Laudare, benedicire et predicare (Vila 2016, 189), es 
decir, «Alabar, bendecir y predicar», un dogma de vida basado fundamentalmente 
en predicar la fe cristiana, siendo los dominicos la vanguardia de la vida intelectual 
de la Edad Media, coincidiendo estos datos con la información obtenida a través 
del análisis del material esquelético.
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A diferencia de los dominicos, otras órdenes como la benedictina, que tiene 
como lema Ora et labora («Reza y trabaja»), adjudican distintos tipos de trabajos 
(domésticos, agrícolas, etc.) a los miembros de la comunidad. Esta podría ser 
la razón de las diferencias respecto a otros estudios realizados en conjuntos 
monásticos femeninos en los que se han encontrado múltiples indicadores de 
actividad física (Montes y Subirà 2015, 827-828; Sarkic 2017, 213).

Sorprende la importancia de la proteína animal en la dieta, ya que se trata de una 
comunidad monástica que seguía la regla de san Agustín, caracterizada por una 
dieta pobre en carne, el ayuno y la abstinencia (Vila 2016, 190). Sin embargo, los 
estudios demuestran que el régimen alimentario en recintos monásticos puede 
variar mucho a lo largo del tiempo y en función de la orden (Vila 2016, 197). 
En futuros trabajos, sería importante analizar si estas diferencias de dieta se 
observan entre conventos femeninos y masculinos, como algunos trabajos han 
indicado (Gilchrist 2014, 16-17).

CONCLUSIONES

En este estudio se ha analizado una muestra esquelética del convento de Santa 
Caterina datada entre los siglos xiii-xv, procedentes del patio del claustro gótico 
(8 ♂ adultos), de la galería del claustro gótico (una mujer, dos inmaduros de 
ocho a diez años, dos hombres y un adulto indeterminado) y de la cabecera del 
ábside (una mujer y tres hombres). A pesar del bajo número muestral, que impone 
extremar prudencia, el análisis demográfico muestra un grupo mayoritariamente 
masculino, en especial en el patio del claustro. Los resultados concuerdan con los 
datos arqueológicos e indican que probablemente estos individuos corresponden a 
monjes de la comunidad dominica de este convento. En la galería del claustro y el 
ábside, además de monjes, también se encuentran enterrados individuos seglares, 
hecho que se demuestra por la presencia de mujeres y de individuos inmaduros.

En general, los individuos masculinos tienen las diáfisis de las extremidades 
redondeadas, ausencia de marcadores de actividad muscular y baja frecuencia de 
paleopatologías. La paleopatología oral de estos individuos indica buena nutrición 
(con indicios de una mayor ingesta de alimentos de origen animal que de hidratos 
de carbono) y parece que no tuvieron problemas de salud o estrés ambiental 
durante su desarrollo (bajo grado de hipoplasias), permitiéndoles llegar a tener 
estaturas mayores a los de sus contemporáneos. Todo ello nos está indicando 
que los individuos de estas sepulturas serían individuos de un estatus social alto, 
con un tipo de vida no muy activa físicamente. Las características físicas de la 
muestra masculina encajan con el estilo de vida de la orden de los dominicos. El 
trabajo en esta orden cambia el sentido originario de trabajo de las tierras propias 
del monasterio por un trabajo de índole espiritual e intelectual. La alimentación 
rica en proteína animal puede estar relacionada con el hecho de ser una orden 
mendicante, cuya dieta, a pesar de seguir las restricciones de ayuno y abstinencia 
de las comunidades monásticas, podía ser bastante rica en carne y pescado, ya 
que dependía de los alimentos que recibían como donación (Moliner 1974).
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