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TAFONOMÍA FUNERARIA DE LA MAQBARA DE YABISA

Almudena García-Rubio
Juan José Marí Casanova

Glenda Graziani

INTRODUCCIÓN

Llamamos tafonomía funeraria al estudio de cómo los
cambios tafonómicos contribuyen  a  la  interpretación  de  las
prácticas funerarias (Knülsel y Robb 2016). Los métodos tafo-
nómicos en arqueología se aplican desde los años ochenta en
tres áreas distintas: la paleontología de vertebrados, la antro-
pología forense y la osteoarqueología propiamente dicha, con
algunos  ejemplos  en  el  mundo anglosajón y sobre  todo en
Francia, en la escuela de Burdeos. El sello distintivo de esta
influyente  escuela,  llamada  L’Anthropologie  de  Terrain,  es
que teniendo en cuenta los patrones de desarticulación provo-
cados por la descomposición del cadáver, y realizando una ri-
gurosa observación de la disposición de los elementos óseos
en campo, es posible hacer inferencias sobre cómo los cuerpos
fueron originalmente depositados (Duday et alii 1990; Duday
1997; 2006; 2011). 

El movimiento de los elementos esqueléticos durante la
descomposición, independientemente del contexto de enterra-
miento, está dictado principalmente por la gravedad y los es-
pacios creados por la descomposición de los tejidos blandos.
Más allá de estas influencias universales, el contexto de ente-
rramiento puede inhibir los movimientos o crear espacios ma-
yores que permitan desplazamientos. Por consiguiente, la dis-
posición de los huesos reflejará la posición original del cuerpo
y el contexto de enterramiento (Duday 1997). Estas relaciones
espaciales tienen que ser registradas antes del levantamiento
de los esqueletos.

En España estos métodos son bien conocidos en el ámbito
de la osteoarqueología y generalmente son tenidos en cuenta
para el registro durante la excavación. Aunque no hay muchas
publicaciones especificas sobre su aplicación, podríamos men-
cionar el análisis tafonómico de la Cova des Pas, Menorca (Ar-
mentano 2013), o recientemente la interpretación de la dinámi-
ca sepulcral de las tumbas megalíticas de Cameros, La Rioja

(Fernández-Crespo 2015). La mayoría de los trabajos tratan de
enterramientos colectivos,  que son aquellos donde el  método
puede aportar más información sobre sistemas funerarios com-
plejos. Sin embargo, también hay ejemplos donde su aplicación
en contextos de inhumaciones individuales ha aportado valiosa
información (Willis y Tayles 2009).

El presente trabajo supone un ejercicio de aplicación de
la  metodología  de registro de  la  tafonomía funeraria  en un
contexto de ritual islámico como es la maqbara de Yabisa.

ANTROPOLOGÍA DE CAMPO DE LA MAQBARA DE
YABISA

Durante la excavación del yacimiento de Bartomeu Vicent
Ramon, 33 (Graziani et al. en este volumen), fueron documenta-
das 125 sepulturas, de las cuales más de la mitad se encontraban
completas. Las demás, o bien permanecían bajo los perfiles del
solar excavado o fueron afectadas por la construcción de dos po-
zos (UUEE 04 y 60) o por los cimientos del edificio que existía
en el solar previo a esta intervención arqueológica. Para valorar el
estado de conservación de los esqueletos se establecieron cuatro
categorías y dos tercios de la muestra fueron valoradas en las dos
primeras categorías (esqueleto en buen estado de conservación
general o con las epífisis de huesos largos y esqueleto axial afec-
tado). Se puede considerar que el estado de conservación general
de la muestra es bueno (figura 1).

Respecto a la paleodemografía, se obtuvieron algunos datos
preliminares durante la fase de campo. Así, fue posible hacer una
primera estimación del sexo en 38 de los 78 individuos adultos
(48,7%), de los cuales 18 resultaban femeninos y 20 masculinos
(Phenice 1969; Williams y Rogers 2006). Casi un 70% de los in-
dividuos observados eran adultos, es decir, habían completado el
proceso de maduración esquelética, mientras que un 10% eran
subadultos, y otro 20%, infantiles (Alqahtani et al. 2010; Cardoso
2008 y 2009; Scheuer y Black 2000). 
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Figura 1. Valoración en la fase de campo del estado de conser-
vación de la muestra.

Figura 2. Perfil demográfico basado en las observaciones reali-
zadas en la fase de campo.

En los  modelos  demográficos  generalmente utilizados
en paleodemografía (Hoppa y Vaupel 2002) se encuentran re-
presentados ambos sexos y la mortalidad es fundamentalmen-
te infantil y de adultos maduros, por lo que el perfil demográ-
fico preliminar estimado en los individuos de la maqbara en-
caja en dicho modelo (figura 2). También fue posible estimar
la estatura de 24 individuos adultos, siendo la media resultante
de 152 cm para los individuos femeninos y 163 cm para los
masculinos (Mendoça 2000). Apenas fueron observados sig-
nos patológicos, aunque se documentaron siete casos de pato-
logía traumática (fracturas en costillas, falanges de pie, astrá-
galo, radio y erosión frontal) y cinco de patología degenerati-
va articular, artrosis a nivel lumbar, principalmente. Sobre la
salud dental, es posible decir que fue posible hacer una valora-
ción preliminar en 44 individuos adultos y solo nueve presen-

taban algún tipo de patología como pérdidas ante mortem, ca-
ries o fístulas. En general, se puede atestiguar que el estado de
salud oral es bueno, afirmación que tendrá que ser confirmada
cuando se complete el análisis antropológico de los restos me-
diante estudio de laboratorio. 

EL RITUAL FUNERARIO ISLÁMICO

A pesar de que la consulta de diversas fuentes bibliográficas
refleja  que existen  variaciones  regionales  y  temporales  (Insoll
1999; Casal García 2001; Chávet et al. 2006; Petersen 2013; Hale-
vi 2007), se puede considerar que hay una serie de reglas básicas
que rigen el ritual islámico de enterramiento. Para el caso andalusí,
se conocen diversas fetuas y otros textos de carácter jurídico que
hacen referencia a sistemas de creencias, ritos fúnebres y aspectos
concretos de tumbas y cementerios (Fierro 2000). A pesar de los
desacuerdos sobre la aplicación de las leyes religiosas, existe un
amplio consenso sobre la forma cómo una persona muerta debe ser
tratada y resultan componentes fundamentales el lavado del cadá-
ver, el uso de mortaja y el entierro (Petersen 2013, 243).

Tras el fallecimiento se procede enseguida al lavado del ca-
dáver, que es envuelto en un sudario o mortaja. El ritual Maliki re-
comendaba el uso de un número impar de telas para el amortaja-
miento, que podían ser faldón, turbante, túnica, etc. (Chávet et al.
2006). A pesar de las diferencias regionales, existe consenso en que
la mortaja debe ser simple y preferiblemente de color blanco (Insoll
1999). El cuerpo es trasladado en ataúd o parihuelas al cementerio,
donde es enterrado en la fosa, que es generalmente individual. La
cabeza se coloca en dirección a la qiblah, lo que se traduce en que
el cuerpo yace sobre el lado derecho con la cara hacia la Meca, ha-
cia el este. Esto a veces se consigue con ayuda de ladrillos o estre-
chando la forma de la fosa (Insoll 1999). 

La fosa es suficientemente profunda para que el difunto pue-
da sentarse durante el interrogatorio de los ángeles Munkar y Nakir
pero suficientemente superficial para escuchar la llamada del mue-
cín (Insoll 1999; Chávet 2006). Las formas principales de fosa son:
las denominadas Shaqq, consistentes en  un hoyo rectangular con
una zanja profunda de tamaño humano más pequeño en la parte in-
ferior; junto a las dos tipologías anteriormente mencionadas, Lahd,
similar a la primera pero con un nicho rectangular en el lateral, y
Darih, que consiste en una fosa simple de paredes rectas. 
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En ningún caso la cara debe estar en contacto con la tierra,
por lo que se pueden colocar lajas, ladrillos o maderas sobre el
cuerpo.  El lugar de la cabeza del difunto puede ser marcado por
una piedra o madera. No todas estas prácticas dejan su reflejo en el
registro osteoarqueológico; sin embargo, veremos como la disposi-
ción de los restos óseos pueden revelar algunos elementos del ritual
funerario islámico.

EL RITUAL ISLÁMICO A TRAVÉS DE LA TAFONOMÍA
FUNERARIA DE LA MAQBARA DE YABISA

El  sudario.  Cuando el  cuerpo yace  en  un  continente
muy estrecho, como una mortaja apretada o una fosa angosta,
se  producen  movimientos  reconocibles  a  nivel  esquelético
(Willis y Tayles 2009). La constricción a nivel de los hombros
puede resultar en una verticalización de las clavículas. La pre-
sión bilateral provocara el movimiento de las clavículas desde
su plano transversal normal a uno sagital, así como las escápu-
las describen un ángulo más oblicuo y los húmeros rotan hacia
medial, mostrando su cara lateral. 

Figura 3. UE 152. Clavículas verticalizadas, manos juntas y pegadas al cuerpo, co-
xales en conexión estricta y pies juntos.

La presión bilateral también mantiene la cintura pélvica en
articulación estricta. En la maqbara se han podido realizar obser-
vaciones sobre el estado de la cintura escapular en 42 casos, pre-
sentando 15 de ellos verticalización bilateral de las clavículas.
También fue observado que los pies aparecían juntos en un 76%
de las ocasiones, en algunos casos de manera tan estricta que po-
dría inferirse que tuvieron algún tipo de sujeción (figuras 3 y 4).

Figura 4. Ejemplos de cintura escapular con efectos de constricción (UE 165)
y sin ella (UE 166).

Colocación del cuerpo en la fosa.  Todos los individuos
fueron depositados en la fosa siguiendo la norma. Esto es, decú-
bito lateral derecho, menos uno —UE 187—, del que ya se ha
hablado en este volumen (Graziani  et al.). En algunos casos el
cuerpo se ha vencido hacia anterior, por lo que algunas partes del
esqueleto aparecen decúbito prono o hacia posterior, por lo que se
muestra decúbito supino (figura 5). Sin embargo, en todos los ca-
sos el cráneo y otros elementos permanecen decúbito lateral, por
lo que no hay duda de que esa fue la posición original del enterra-
miento, debido a que la posición u orientación del cráneo articu-
lado a menudo se asume que refleja la posición original del entie-
rro (Willis y Tyles 2009).

Morfología de la fosa. En ocasiones la disposición de los
esqueletos puede aportar datos sobre la arquitectura funeraria. En
este yacimiento se trataba de fosas simples que, por el tipo y
composición de sedimento en el que fueron excavadas, resulta-
ban  difíciles  de  distinguir.  Sin  embargo,  en  cuatro sepulturas
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(UUEE 100, 160, 188 y 319) encontramos ejemplos de lo que se
llama  efecto pared que nos permiten conocer sus dimensiones.
En el proceso de descomposición del cadáver, cuando un hueso
liberado por la desaparición de las partes blandas se halla en si-
tuación de desequilibrio con respecto al volumen exterior del ca-
dáver, normalmente debe caer en ese volumen. Que no se pro-
duzca el desplazamiento responde a la existencia de un efecto pa-
red (Duday 1997). En este caso la pared se corresponde con el lí-
mite de la fosa. 

Figura 5. Izquierda: UE 112 depositado decúbito lateral derecho. Centro:
UE 111 vencido hacia posterior y parcialmente decúbito supino. Derecha:
UE 123 vencido hacia anterior y parcialmente decúbito prono.

El individuo 100 está depositado decúbito lateral derecho,
con las extremidades inferiores flexionadas, la extremidad supe-
rior izquierda estirada sobre el cuerpo y la mano delante del ab-
domen. La extremidad superior derecha, estirada y alejada del
cuerpo, se encuentra en supinación, con la palma de la mano apo-
yada en la pared de la fosa en sentido vertical respecto al suelo
(figura 6). Una vez que desaparecieron las contenciones articula-
res interfalangianas, estos elementos se encontraban en desequili-
brio en relación con el volumen exterior del cadáver. El hecho

que permanezcan en su posición original demuestra un efecto pa-
red, en este caso la propia pared de la fosa y el sedimento que re-
llena la fosa, que, por tanto, ya estaba en contacto con el indivi-
duo en el momento de la descomposición. Podemos relacionar
este efecto con el rellenamiento inmediato de la sepultura, justo
después de depositar el cadáver. 

Figura 6. Ejemplo de efecto pared en la UE 100.

Uso cementerial. Todas las sepulturas de la maqbara res-
ponden a enterramientos en posición primaria; es decir, se trata
del lugar original donde el cadáver fue depositado. Esto se docu-
menta, desde el punto de vista osteológico, porque el esqueleto
está en conexión anatómica y las articulaciones lábiles permane-
cen in situ. Articulaciones lábiles son huesos pequeños (columna
cervical, hioides, manos, rótulas, parte distal de los pies) o frági-
les  (unión  escápulo-torácica)  que  se  desarticulan  más  rápido
cuando el tejido conectivo (tendones, músculos, ligamentos) se
descompone (figura 7). 

Además de las sepulturas se localizaron huesos sueltos y
desarticulados que probablemente pertenezcan a los individuos
cuyas sepulturas fueron alteradas por las inhumaciones posterio-
res, ya que, como se ha explicado Graziani  et al. en este volu-
men, en la maqbara se han documentado diferentes niveles que
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responden a un uso continuado del espacio cementerial. Un ejem-
plo ilustrativo es el de la UE 158. Se trata de un depósito secun-
dario, una acumulación de huesos situada junto al individuo 198
cuya sepultura fue afectada con el enterramiento posterior de 165.
Esto nos lleva a interpretar que correspondan con una reducción
del individuo 198 (figura 8).

Figura 7. Articulaciones lábiles in situ de UE 119 y UE 156.

Figura 8. La UE 198 es un depósito secundario que puede corres-
ponder al desplazamiento parcial de la sepultura UE 198, cuando
se produjo posteriormente la inhumación de UE 165.

CONCLUSIONES

La antropología puede responder a cuestiones de tipo bio-
lógico, como son el perfil demográfico del individuo estudiado
o las condiciones de vida y de salud de las poblaciones. Sin em-
bargo, también puede dar  respuesta a cuestiones de tipo cultu-
ral. A través de la tafonomía funeraria es posible realizar aporta-
ciones acerca del sistema funerario. Para ello es importante que
la  valoracion antropológica comience en la fase de trabajo de
campo, ya que si no se realiza un adecuado registro de la dispo-
sición de los restos óseos se perdería valiosa información sobre
las prácticas funerarias. Además, es conveniente que el recono-
cimiento de los datos del perfil biológico y patológico dé co-
mienzo sobre el terreno, ya que un estado de conservación defi-
ciente puede comprometer el análisis en la fase de laboratorio.

El uso de sudario para amortajar al difunto, la disposición
del cadáver en dirección a la qiblah o la morfología de las fosas
simples son algunos elementos descritos por las fuentes sobre el
ritual funerario islámico, que pueden ser documentadas a nivel
osteoarqueológico. Y es que, como dice la profesora de estudios
árabes e islámicos Maribel Fierro,  “el material arqueológico y
el material jurídico se complementan de una manera extraordi-
nariamente sugerente”.
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