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Resumen: 
El estudio de los restos humanos hallados en contextos arqueológicos, desde la antropología 
física en general y desde la paleopatología en particular, es cada vez más profuso y completo 
gracias, en primer lugar, al mayor reconocimiento de su aportación para esclarecer aspectos 
históricos y sociales difíciles de interpretar desde otras fuentes y, en segundo lugar, por la incor-
poración de técnicas y sistemas de análisis cada vez más precisos y con mayor rango de apli-
cación. Estos estudios están permitiendo ampliar y actualizar conclusiones sobre los modos 
de vida, circunstancias históricas o aspectos relacionados con la ritualidad y la muerte de los 
individuos. Sin embargo, tratándose de ciencias afines y complementarias a la arqueología, no 
siempre aparecen relacionadas y en todo caso, no siempre se incorporan sus resultados, a los 
discursos expositivos de los museos histórico-arqueológicos. El presente análisis pretende exa-
minar las museografías de los museos y colecciones arqueológicas de la provincia de Alicante, 
desde el punto de vista de la comunicación, de la antropología física y la paleopatología como 
disciplinas y de las temáticas expositivas derivadas de sus investigaciones.
Palabras clave: Alicante, museo, museografía, arqueología, restos humanos, muerte, 
antropología, paleopatología.

Abstract: 
The study of human remains found in archaeological contexts, from physical anthro-
pology in general and particularly from palaeopathology, is growingly profuse and 

La Paleopatología en los museos 
arqueológicos. Análisis del contenido 
museográfico sobre casos de estudio en 
la provincia de Alicante
Palaeopathology in archaeological museums. Analysis of museum 
content on case studies in the Alicante province

ELENA GOMIS-BOIX. Universidad de Alicante. orcid.org/0000-0002-2986-0552
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1. Introducción 
Los museos arqueológicos suelen destinar espacios específicos a la exposición de 
las prácticas funerarias y restos humanos, procedentes de necrópolis u otros lugares 
de enterramiento que fueron utilizados en el pasado. Sin embargo, resulta menos 
habitual en sus museografías, la incorporación del resultado de los estudios antro-
pológicos y paleopatológicos realizados sobre estos hallazgos y que aportan valiosa 
información sobre la salud, la sociedad o los modos de vida.

En este sentido, los museos arqueológicos de la provincia de Alicante no son 
una excepción, por lo que se ha querido examinar el volumen y las características 
de los restos humanos biológicos que exponen, así como la información que, sobre 
estas disciplinas en cuestión, contemplan sus discursos expositivos. 

Para ello, se examinaron 35 colecciones y museos arqueológicos (MARQ, 2015) 
localizados en la provincia de Alicante, sobre los cuales se aplicaron distintos crite-
rios de análisis, en especial en aquellos que ofrecían testimonios suficientemente 
representativos de contextos funerarios y/o que exponían restos humanos.

A fin de unificar las posibles temáticas expositivas que nos faciliten dicho análi-
sis, se tomó como referencia la exposición monográfica sobre antropología que, bajo 
el título Ossos, fue inaugurada el 3 de noviembre de 2016 en el museo arqueológico 
de Catalunya en Barcelona (Escales, 2016) (fig. 1). A nuestro entender, el valor de 
esta exposición va más allá de la aportación de información de base metodológica y 
técnica, puesto que combina hábilmente los resultados de los estudios antropológi-
cos con las inferencias históricas deducidas de ellos. Es pues una muestra de cómo la 

complete thanks, in the first place, to a greater recognition of its contribution to clarify 
those historical and social aspects which are difficult to interpret using other sourc-
es; and, secondly, due to the implementation of increasingly accurate techniques and 
analysis systems that also afford a greater application scope. These studies are making 
it possible to draw extended and up-to-date conclusions about ways of life, historical 
circumstances or aspects related to rituality and the death of individuals. Nevertheless, 
when it comes to sciences associated and complementary with archaeology, they do not 
always appear related and, in any case, their results not necessarily come to form part 
of the exhibition discourses of historical-archaeological museums. This analysis aims 
to examine the museographies adopted by the museums and archaeological collec-
tions located in the Alicante province not only from the standpoint of communication, 
physical anthropology and palaeopathology as disciplines but also on the basis of the 
exhibition themes arising from the research undertaken within their respective fields.
Keywords: Alicante, museum, museography, archaeology, human remains, death, an-
thropology, palaeopathology.
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antropología crea historia y amplía o refuerza el conocimiento cultural que tenemos 
de sociedades pasadas. La comparativa entre esta museografía temática y las museo-
grafías locales de la provincia de Alicante, sugiere que el contenido de los estudios 
antro y paleopatológicos podrían ser ampliamente integrados en las mismas, aun-
que siempre interpretado y adaptado con el objetivo de facilitar la comprensión de 
un público con niveles heterogéneos de interés y conocimiento. 

2. El contenido museográfico
La amplitud cronológica y la riqueza arqueológica del sureste de la península ibérica 
se ha traducido en una alta densidad de museos y colecciones arqueológicas disemi-
nados por la provincia de Alicante, con distintas singularidades y calidades (Olcina, 
1999). El análisis de sus museografías permite conocer el panorama actual museís-
tico, en términos de comunicación, del producto de la investigación antropológica, 
tratando de analizar el modo y lugar que ocupa esta disciplina en los discursos mu-
seográficos y qué temáticas expositivas los sustentan.

En la figura 2, a continuación, se listan los museos y colecciones de la provincia 
de Alicante que se han tenido en consideración para el presente estudio, a excepción 
del Museo de San Fulgencio que se hallaba cerrado temporalmente. La ordenación 
de estas instituciones en la tabla corresponde a un criterio geográfico de situación 
de sus comarcas, de Norte a Sur y desde la costa hacia el interior.

A partir del estudio de sus discursos expositivos, se examinaron cinco paráme-
tros: museos que ofrecen contenido sobre ritualidad y prácticas funerarias, museos 

Figura  1. Exposición OSSOS en el Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona).
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que exponen restos humanos biológicos, espacios que muestran contenido de base 
antropológica, paleopatológica y/o sobre evolución humana.

Para el primer parámetro y con base en la información descrita en la figura 1, las ci-
fras indican que prácticamente el 70% de los museos de la provincia introducen aspec-
tos sobre ritualidad funeraria, siendo pues 24 de los 35 museos, los que la contemplan. 

De la totalidad de museos y colecciones, algo menos de la mitad exponen algún 
tipo de restos humanos, ya se trate de esqueletos completos, parciales, fragmentos 
de huesos y/o cremaciones. El número total de museos que exponen restos huma-
nos es de 16, representando un 46% del total.

En relación al contenido expositivo, se identificaron aquellos museos que de 
forma directa o indirecta introducen información procedente de estudios antropo-
lógicos y paleopatológicos, diferenciando como temática específica la evolución hu-
mana. En una primera aproximación, se observa que el volumen de información, al 
respecto de estas disciplinas, es escasa en casi todos los museos analizados, especial-
mente si lo comparamos con datos sobre ritualidad funeraria. Como se especificará 
más adelante, en los análisis sobre el contenido museográfico se optó por establecer 
una condición de partida en cuanto a cantidad mínima necesaria de información, 
para determinar aquellos museos que efectivamente contemplaban las áreas temá-

Figura  2. Museos arqueológicos de la provincia de Alicante y contenido expositivo, ordenados geográficamente 
por comarcas de norte a sur.
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ticas que hemos establecido en este estudio. Es decir, no fueron consideradas como 
información suficientemente relevante, aquellos casos en los que el contenido sobre 
prácticas funerarias se limitaba a una escueta reseña, no aportando datos específi-
cos.  Así y teniendo presente estas consideraciones, contenido de base antropológi-
ca aparece en 13 museos; alguna referencia a resultados de estudios paleopatológi-
cos se expone en 7 museos e información ampliada sobre evolución humana, en 2 
museos. En términos de evolución humana, conviene aclarar que la mera indicación 
de una convivencia de grupos de Neandertales y Sapiens en el tiempo, con informa-
ción centrada en sus producciones líticas y sin alusión alguna a sus características 
anatómicas o líneas evolutivas, no ha computado en nuestro análisis.

Una de las tendencias en la exposición de restos humanos, en especial en las dos 
últimas décadas, ha sido la utilización de réplicas en sustitución de material biológi-
co, por diversas cuestiones (Alonso, 2016; Andersen, 2010; Antoine, 2014; Brooks 
y Rumsey, 2007; Goodnow, 2006). En los museos arqueológicos alicantinos pode-
mos encontrar diferentes modalidades: museos que sólo exponen restos auténticos, 
tales como Elda, Alcoi o Petrer, por poner algunos ejemplos; museos híbridos que 
cuentan tanto con material biológico como réplicas, como es el caso del MAHE, 
MARQ (fig. 3) o Callosa de Segura -aunque en estos casos es cierto que los se-
gundos prevalecen sobre los primeros, cuya aparición resulta casi anecdótica-; y en 
último lugar, museos que únicamente utilizan réplicas como el Museo al Aire Libre 
de L’Albir (fig. 4). Con ello queremos aclarar que los museos que, o bien no exponen 
restos humanos, o bien sólo ofrecen replicas, no formarán parte del estudio de las te-

Figura  3. Museo Arqueológico Provincial de Alicante.
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máticas expositivas -dado el objeto de este artículo- excepto en dos casos. En primer 
lugar y pese a no incluir resto antropológico alguno, el Museu Arqueológic i Etnogràfic 
Municipal “Soler Blasco” de Xàbia, dedica, en exclusiva, una de sus salas temporales 
a la exposición monográfica sobre la Cova del Barranc del Migdia (Bolufer, 2013), 
en la que varios de sus paneles han sido dedicados específicamente a los estudios 
antropológicos y paleopatologías detectadas en las inhumaciones múltiples que se 
hallaron en la cueva. Por otra parte, en la villa romana musealizada de L’Albir (Frías, 
2012; Frías, Barreiros y Molina, 2010; Morote, 1986; 1988) se optó por presentar in 
situ una reconstrucción de un enterramiento infantil en ánfora a partir de una répli-
ca. Parte de la información del estudio antropológico que se realizó, ha sido incor-
porada al panel informativo. Así pues y dado que, en ambos museos, disponemos 
de claras referencias relacionadas con el objeto de estudio, hemos considerado ade-
cuado contemplarlas, aunque en estas líneas hayamos aclarado su excepcionalidad. 

Si bien podríamos deducir que el contenido antropológico y/o paleopatológico 
debiera aparecer vinculado a la exposición de restos humanos en los museos, la rea-
lidad es que no siempre suele suceder de tal forma. El ejemplo más gráfico es el del 
Museo Arqueológico “José María Soler” de Villena en el que se expone un cráneo y 
huesos paquetizados de la Cueva del Alto (fig. 5), además de una vitrina, con enterra-
mientos en urna y huesos fragmentados, cráneos y piezas dentales dispersas, proce-
dentes del yacimiento de la Edad del Bronce de Cabezo Redondo. En ambos casos, no 
se aporta prácticamente ninguna información. En contraposición, en las vitrinas que 
exponen elementos de ajuar de la necrópolis ibérica de Puntal de Salinas, documen-

Figura  4. Museo al aire libre Villa Romana L’Albir.
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tamos un panel con amplia información sobre los estudios antropológicos realizados, 
así como sobre organización cementerial, que resulta bastante ilustrativo y completo. 

Asimismo, pudimos comprobar que se aplica la práctica de realizar recreaciones 
de tumbas o rituales de enterramiento en algunos museos, utilizando restos huma-
nos biológicos de distinta procedencia a los yacimientos que referencian, ya se tra-
ten de esqueletos completos o cuasi-completos o piezas sueltas con el objetivo de 
completar la escenografía. 

En definitiva, sólo un tercio de los museos arqueológicos incluyen información 
antropológica en sus discursos expositivos, de los cuales mayoritariamente trans-
miten reseñas antropológicas; 
y en menor medida, en tan 
sólo una quinta parte del total 
de la oferta museística de la 
provincia de Alicante, se alude 
al contenido paleopatológico 
y únicamente en un 5% hay 
menciones directas a la evolu-
ción humana (fig. 6). 

No obstante, incluso en las 
museografías en las que estos 
conocimientos se incorporan, 
lamentablemente no suelen ir 

Figura  6. Volumen de museos arqueológicos en la provincial de 
Alicante, con exposición de contenido sobre antropología física y 
evolución humana y paleopatología.

Figura  5. Museo Arqueológico “José María Soler”. Villena. 
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más allá de escuetas referencias, excepto en los casos siguientes, en los que la in-
formación es relativamente amplia:  Museo de Xàbia -para la Cova del Barranc del 
Migdia-, MARQ -en el corredor de las disciplinas vinculadas a las Arqueología-, 
Museo de Villena –yacimiento del Puntal de Salinas-, Museo de Novelda -maqbara 
islámica- , Callosa de Segura -yacimiento Laderas del Castillo- y en menor medida 
el museo de Elda -enterramiento infantil de El Bolón-. 

Lo que sorprende de esta carencia de contenido, es que ciertamente suele existir 
investigación científica (ver bibliografía especificada por museos, piezas y yacimien-
tos), publicada o no (Polo, 2010), como para difundir sus resultados al público y 
no sólo al visitante especializado, si no a un público más amplio, aunque para ello 
sea necesario realizar un proceso de traducción de los mensajes. La trasmisión de 
conocimiento y la experiencia de situarse frente a objetos y restos del pasado, tiene 
una función didáctica hacia los ciudadanos y por ello, es casi un deber y una respon-
sabilidad despertar el interés y trasladar el fruto de las investigaciones al público de 
los museos (Santacana, 2005; Schouten, 1987). 

3. Los restos biológicos humanos
Es preciso para avanzar en el análisis de las temáticas museográficas, identificar to-
dos aquellos restos humanos que se exponen en los museos arqueológicos de la 
provincia de Alicante.  En la descripción que elaboramos, aparecen ordenados por 
comarcas (de norte a sur y de costa hacia el interior), nombre y población del mu-
seo, referencias bibliográficas sobre la ritualidad funeraria y/o antropología física de 
la totalidad o parte de dichos restos, yacimientos de origen y una propuesta crono-
lógica amplia y general, dado que para ciertos materiales siguen existiendo dudas o 
controversia sobre su adscripción. 

• VILAMUSEU. MUSEO ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC DE LA VILA 
JOIOSA. La Vila Joiosa (Marina Baja). (Espinosa, 2003; Espinosa et al., 
2005, 2012; García Gandía, 2009; González, 2001).

Pieza nº 1: Reconstrucción de tumba de inhumación con cubierta de té-
gulas planas. Esqueleto incompleto y fragmentado dispuesto en posición 
anatómica. Poble Nou. Romana. Alto imperial.

• MARQ. MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL ALICANTE. Ali-
cante (L’Alacantí). (Azuar, 1999; Azuar et al., 2004; Iturbe, 1993; Olcina, 
2009; Roca de Togores, 2007; Soler Díaz, 2002).

Pieza nº 1: Calota de mujer adulta joven. Cova Beneito. Paleolítico Superior.
Pieza nº 2: Fragmento parietal de individuo joven, posiblemente varón. 
Cova Beneito. Paleolítico Superior.
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• MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL “CAMIL VISEDO MOLTÓ”. 
Alcoi (L’Alcoià). (Aura, 2000; Almagro, 2007; Cloquell y Roca de Togo-
res, 1999; De Miguel, 2010a, 2010b; Gusi y Luján, 2011; Hernández Pérez, 
2007; Museu d’Alcoi, 2000; Olcina, 2007; Rodes, 2006; Roca de Togores y 
Soler, 2010; Segura, 2000; Soler Díaz, 2002; Soler Díaz et al., 1999, 2010; 
Trelis, 1988, 1992;).

Pieza nº 1: Cráneo trepanado con evidencias de regeneración ósea. Cova 
d’En Pardo. Calcolítico.
Pieza nº 2: Cráneo parcialmente quemado. Cova del Bolumini. Calcolítico.
Pieza nº 3: Reconstrucción de enterramiento individual en posición fetal. 
Cova Más del Corral. Bronce Valenciano.
Pieza nº 4: Sepultura romana de inhumación, cubierta con tejas a doble ver-
tiente con remoción de huesos. L’Horta Major. Romana. Bajoimperial.

• MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL TORRE DE LA FONT BONA. 
Banyeres de Mariola (L’Alcoià). (Aparicio, 1981; Campillo, 1981).

Pieza nº 1: Cráneo trepanado sin muestras de regeneración ósea Cova de les 
Bagasses. Calcolítico.
Pieza nº 2: Cráneo. Cova del Llarg. Calcolítico.
Pieza nº 3: Cráneo. Cova del Llarg. Calcolítico.

• MUSEO ARQUEOLÓGICO “JOSÉ MARÍA SOLER”. Villena (Alto Vi-
nalopó). (De Miguel, 2010a, 2010b, 2016; De Pedro; 2010; Gusi y Luján, 
2011; Hernández Pérez et al., 2016; Romero, 2016; Salazar, 2016; Soler 
Díaz, 2002; Soler García, 1987)

Pieza nº 1: Cráneo y huesos largos paquetizados con arete. Cueva del Alto. 
Calcolítico.
Pieza nº 2: Enterramiento en urna con presencia de huesos humanos frag-
mentados. Cabezo Redondo. Bronce Argárico.
Pieza nº 3: Enterramiento en urna compuesto por cráneo, mandíbula, huesos 
largos y remoción de fragmentos óseos. Cabezo Redondo. Bronce Argárico. 
Pieza nº 4: Cráneo completo procedente de enterramiento en fosa. Cabezo 
Redondo. Calcolítico.
Pieza nº 5: Conjunto de tres molares cariados. Cabezo Redondo. Bronce Ar-
gárico. 

• ÍBERO. MUSEO DE MONFORTE DEL CID. Monforte del Cid (Medio 
Vinalopó).
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Pieza nº 1: Conjunto de huesos cremados, fragmentos cerámicos y bronce. 
Camino del Río. Ibérico. 

• MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ELDA. Elda (Medio Vinalopó). (Jover y 
De Miguel, 2010; Gusi y Luján, 2011; Soler Díaz, 2002; Soler Díaz et al., 2008)

Pieza nº 1: Calota. Cueva de la Serreta Vella. Calcolítico.
Pieza nº 2: Calota. Cueva de la Serreta Vella. Calcolítico.
Pieza nº 3: Calota. Cueva de la Serreta Vella. Calcolítico.
Pieza nº 4: Calota. Cueva de la Serreta Vella. Calcolítico.
Pieza nº 5: Fragmento de calota. Cueva de la Serreta Vella. Calcolítico.
Pieza nº 6: Cráneo. Cueva de la Casa Colorá. Calcolítico.
Pieza nº 7: Mandíbula y fragmento de mandíbula. Cueva de la Casa Colorá. 
Calcolítico.
Pieza nº 8: Conjunto de fragmentos de huesos largos. Cueva de la Casa Co-
lorá. Calcolítico.
Pieza nº 9: Conjunto de falanges. Cueva de la Casa Colorá. Calcolítico.
Pieza nº 10: Mandíbula y fragmentos de huesos craneales. Cueva Nº 2 Monte 
Bolón. Bronce.
Pieza nº 11: Conjunto de piezas dentarias. Cueva Nº 2 Monte Bolón. Bronce.
Pieza nº 12: Conjunto de huesos largos. Cueva Nº 2 Monte Bolón. Bronce.
Pieza nº 13: Conjunto de huesos cortos. Cueva Nº 2 Monte Bolón. Bronce
Pieza nº 14: Enterramiento infantil. Esqueleto parcial en posición fetal con 
signos de momificación, acompañado de sudario, cesta de esparto, restos de 
fauna y frutos secos. Cueva Nº 9 Monte Bolón. Bronce

• MUSEO HISTÓRICO ARTÍSTICO CIUDAD DE NOVELDA. Novel-
da (Medio Vinalopó). (De Miguel, 2010a, 2010b, 2011; Hernández Pérez, 
2005; López Seguí, 2005; Navarro Poveda, 2005; Rodes et al., 1995)

Pieza nº 1: Cráneo. Tabayá. Bronce Argárico. 
Pieza nº 2: Reconstrucción de remoción de huesos en proceso de excava-
ción de obra. Maqbaras Novelda. Medieval islámico.
Pieza nº 3: Enterramiento en fosa con cubierta de tejas. Esqueleto casi 
completo, posiblemente reconstruido. Maqbaras Novelda. Medieval islá-
mico. 

• MUSEO HISTÓRICO DE ASPE. Aspe (Medio Vinalopó). (Aguilar, 1997; 
De Miguel, 2001, 2003, 2004; De Pedro, 2010; Gusi y Luján, 2011; Hernán-
dez Pérez, 2005; Hernández Pérez y López Padilla, 2010; Reverte, 2012; 
Roselló, 1986, 1987, 1990, 2012).
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Pieza nº 1: Enterramiento en urna con presencia de huesos fragmentados. 
Tabayá Bronce Argárico. 
Pieza nº 2: Reconstrucción de enterramiento en fosa con cubierta de lajas. 
Esqueleto completo no procedente del yacimiento de referencia. Vistalegre. 
Tardorromano. 

• MUSEU ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC “DÁMASO NAVARRO”. Pe-
trer (Medio Vinalopó). ( Jover et al., 2005).

Pieza nº 1: Reconstrucción de enterramiento islámico en fosa de mujer 
adulta con artrosis. El Derrocat. Medieval islámico. 
Pieza nº 2: Reconstrucción de enterramiento islámico en fosa, infantil de 3 
años. El Decorrat. Medieval islámico.
Pieza nº 3: Reconstrucción de enterramiento en fosa de hombre adulto con 
artrosis y fractura de costilla. Ritual cristiano. Passeig de la Explanada (El 
Fossar). Bajomedieval. 
Pieza nº 4: Cráneo con marcas de óxido de cobre producido por adorno 
(diadema). Passeig de la Explanada (El Fossar). Bajomedieval.

• MUSEO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALCUDIA. Elche 
(Bajo Vinalopó). (Calvo y Lara, 2001).

Pieza nº 1: Esqueleto de mano izquierda con artes y anillos de bronce. La 
Alcudia. Romano. 
Pieza nº 2: Sarcófago de piedra con esqueleto completo rasgos negroides. 
La Alcudia. Visigodo.

• MAHE. MUSEU ARQUEOLÒGIC I D’HISTORIA D’ELX “ALEJAN-
DRO RAMOS FOLQUES”. Elche (Bajo Vinalopó). (Cloquell y Aguilar, 
1996; Gusi y Luján, 2011; Jover et al., 2015; Ramos, 2011). 

Pieza nº 1: Esqueleto superior infantil con herida de arma en cráneo. Cara-
moro I Bronce Argárico. 

• MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL DE CREVILLENT. Crevi-
llent (Bajo Vinalopó). (De Miguel, 2001, 2005, 2010a, 2010b; Gómez 
Bellard, 2002; González Prats, 2002, 2010; Gusi y Luján, 2011; Trelis, 
2004).

Pieza nº 1: Restos óseos cremados dispuestos en posición anatómica, junto 
con urna cineraria. Les Moreres. Bronce Final.  
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Pieza nº 2: Urna cineraria con cremación infantil. Les Moreres. Hierro orien-
talizante. 

• MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO “GRATINIANO BA-
CHES”. Pilar de la Horadada (Vega Baja del Segura).

Pieza nº 1: Reconstrucción de enterramiento de inhumación con cubierta 
de tejas a doble vertiente. Restos óseos parciales y dispersos. La Raya. Bajo 
imperial.

• MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL “ANTONIO BALLESTER 
RUIZ” Callosa de Segura (Vega Baja del Segura). (De Pedro, 2010; Gusi y 
Luján, 2011; Jover y López Padilla, 1997).

Pieza nº 1: Fragmentos de cráneo. Laderas del Castillo. Bronce Argárico.
Pieza nº 2: Conjunto de tres fragmentos de mandíbula. Laderas del Castillo. 
Bronce Argárico. 

• MUSEO ARQUEOLÓGICO COMARCAL DE ORIHUELA. Orihuela 
(Vega Baja del Segura). (Sánchez y Diz, 2014).

Pieza nº 1: Conjunto de pequeños fragmentos de huesos humanos y piezas 
dentarias. Cueva de San Antonio de Padua. Calcolítico.  

4. Las temáticas expositivas
Analizar las inferencias que sobre la sociedad y los aspectos culturales se extrapolan 
del examen de los restos humanos y cómo éstas se incorporan a los discursos expo-
sitivos de los museos arqueológicos, es uno de los objetivos del presente estudio. 
Para ello, se decidió tomar como referencia la exposición temática Ossos dedicada a 
la antropología física, organizada en el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), 
con la colaboración del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y 
la Diputació de Barcelona. Con esta muestra, las comisarías de la exposición Elena 
García Guixé y Amàlia Valls Martinez, presentan “un viaje a la época medieval” a 
partir del estudio de los restos óseos exhumados de yacimientos de los siglos VIII al 
XV en la Cataluña central, principalmente (Escales, 2016).

Las secciones en las que se estructura el discurso de Ossos son un buen ejemplo 
de las posibles temáticas expositivas en las que agrupar y organizar los resultados de 
las investigaciones antro y paleopatológicas, con la finalidad de crear una narración 
rigurosa, y al tiempo, asimilable por el público más amplio. Estas secciones nos van 
a servir de base para el análisis del contenido museográfico de las exposiciones ali-
cantinas.
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Más allá de una primera sección introductoria sobre la época medieval y los 
yacimientos de origen de los materiales expuestos, que no resulta de aplicación a 
nuestro propósito, las secciones de la exposición catalana se articulan en torno a las 
temáticas siguientes: Metodología e introducción a la antropología, la alimentación, 
los oficios y los estilos de vida, medicina y salud, la justicia, violencia y guerra y la ex-
periencia de la muerte1, sección esta última que recoge principalmente información 
sobre la ritualidad funeraria.

Para nuestro caso, se tomarán como referencias temáticas: Ciencia y metodolo-
gía, alimentación, oficios y estilos de vida, medicina y salud, violencia y la experien-
cia de la muerte. Comenzado el estudio, fuimos conscientes de que, dado el rango 
cronológico de los restos humanos expuestos en la provincia de Alicante, no tenía 
especial cabida definir una temática específica sobre la justicia y no fue considera-
da, aunque para la cronología de los materiales del MAC tenía todo el sentido. En 
cambio, y tal y como avanzábamos, no habiendo de esperar una amplia profusión 
de contenido antropológico, vimos necesario determinar una sección que denomi-
namos Edad/Sexo/Características Físicas para aquellos casos en los que los datos 
mostrados no conllevaban ninguna interpretación en términos culturales o socia-

Figura  7. IBERO. Museo de Historia de la Villa de Monforte del Cid.

1 Fuente: Exposición OSSOS. Museu d’Arqueologia de Catalunya MAC. 
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les, más allá de la información que referimos. Asimismo, se decidió incorporar los 
apartados: movilidad demográfica, orden social y estatus y evolución humana para 
abarcar todo el contenido que de facto aparece en los museos arqueológicos de la 
provincia de Alicante. 

En cualquier caso, no ha computado la información de la que, pese a coincidir 
con las temáticas preestablecidas, no disponemos de prueba alguna que nos indique 
que las conclusiones expuestas provengan de estudios antropológicos concretos de 
los yacimientos o hallazgos que se mencionan. Ejemplo de ello, podrían ser el caso del 
museo “Íbero” de Monforte del Cid (fig. 7), en el que la información sobre el orden 
social, estatus y género surge a partir del análisis espacial de la necrópolis, ajuares y es-
culturas funerarias ibéricas y no así del estudio de los restos óseos de sus cremaciones. 

Con ello, se han examinado los 16 museos arqueológicos alicantinos que expo-
nen algún tipo de restos humanos, junto a los museos de Xàbia y L’Alfàs por las ra-
zones que ya se argumentaron.  Continuando el orden comarcal geográfico seguido 
hasta el momento, fueron analizados:

• MUSEU ARQUEOLÓGIC I ETNOGRÀFIC MUNICIPAL “SOLER 
BLASCO” (XÀBIA)

• MUSEO AL AIRE LIBRE L’ALBIR (L’ALFÀS DEL PI)
• VILAMUSEU. MUSEU ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC DE LA VILA 

JOIOSA
• MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL ALICANTE (MARQ)
• MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL “CAMIL VISEDO MOLTÓ” 

(ALCOI) 
• MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL TORRE DE LA FONT BONA 

(BANYERES)
• MUSEO ARQUEOLÓGICO “JOSÉ MARÍA SOLER” (VILLENA)
• ÍBERO. MUSEO DE MONFORTE DEL CID
• MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ELDA
• MUSEO HISTÓRICO ARTÍSTICO CIUDAD DE NOVELDA
• MUSEO HISTÓRICO DE ASPE
• MUSEU ARQUEOLÓGIC I ETNOLÓGIC “DÁMASO NAVARRO” 

(PETRER)
• MUSEO Y CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA ALCUDIA (ELCHE)
• MUSEU ARQUEOLÒGIC I D´HISTORIA D’ELX “ALEJANDRO RA-

MOS FOLQUES”  (MAHE)
• MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CREVILLENT 
• MUSEO ARQUEOLÓGICO ENTOLÓGICO “GRATINIANO BA-

CHES” (PILAR DE LA HORADADA)
• MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL “ANTONIO BALLESTER 

RUIZ”  (CALLOSA DE SEGURA)
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• MUSEO ARQUEOLÓGIO COMARCAL DE ORIHUELA

Los discursos expositivos de los museos señalados se interpretaron en función 
a las siguientes temáticas:

Edad/sexo/características físicas. Mayoritariamente la información que se tras-
lada a los paneles de los museos a partir de los estudios antropológicos, hacen refe-
rencia a datos sobre edad, ciertas características físicas o la identificación del sexo de 
los individuos inhumados. Ello implica que se exponen los resultados de las investi-
gaciones, pero sin la aplicación de un proceso interpretativo que alcance a ampliar 
nuestro conocimiento y el del público de los museos, sobre la cultura y las sociedades 
del pasado. 

Evolución humana. Se trata de una temática muy específica que suele introducir 
las salas de Prehistoria de los museos. En general, en la provincia de Alicante, apa-
rece indirectamente relacionada con información sobre las industrias líticas, la eco-
nomía y sobre asentamiento y territorio. En menor medida, se presentan aspectos 
de antropología física. 

Alimentación. Las crisis alimentarias, en especial dentro de los sistemas eco-
nómicos basados en la agricultura, que demandaban gran esfuerzo físico con limi-
tada productividad y dependencia de la climatología, quedaron registradas en los 
esqueletos y en las piezas dentales, con signos de nutrición inadecuada y afecciones 
en el proceso de crecimiento. La importancia del estudio de la paleodieta (Malgo-
sa, 2010) resulta útil para detectar cambios alimentarios, geográficos o temporales, 
entre poblaciones y dentro de una misma población identificando las diferencias 
sociales, entre sexos o grupos de edad y/o étnicos. 

Ciencia y metodología. Esta temática aglutina toda explicación sobre las técni-
cas y los procesos de análisis de los restos óseos de la antropología física, así como 
sus conclusiones en cuestiones tales como la diferenciación de sexos a partir de crá-
neos, mandíbulas y/o pelvis y los estudios moleculares de ADN (Lalueza, 2010); 
la determinación de la edad, la esperanza de vida, datos demográficos por los gru-
pos de edad y sexo, enfermedades, alimentación o carencias nutricionales, causas 
de la muerte, distribución del territorio, organización social, influencias culturales o 
existencia de comercio, mentalidad y creencias. Y todo ello desde el punto de vista 
metodológico. Esta temática expositiva informa, por ejemplo, sobre el método de 
estudio del grado de mineralización y erupción de los dientes, el aspecto de la fusión 
de las epífisis y de las articulaciones (desgaste articular), etc. 

Medicina y salud.  A pesar de que no todas las enfermedades dejan marcas en 
los huesos, la paleopatología trata de estudiar su presencia en los restos humanos 
y animales que vivieron en tiempos pasados, utilizando para ello diagnósticos mi-
croscópicos, histológicos, bioquímicos, radiográficos, tomográficos y análisis del 
ADN. Aunque la mayoría de los agentes infecciosos y sus vías de propagación no se 
identificaron hasta el último tercio del s. XIX, lo que supuso el sostenimiento de los 
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Figura  8. Museu Arqueològic Municipal de Crevillent.

Figura  9.  Museu Arqueològic Municipal “Camil Visedo Moltó” de Alcoi.
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altos índices de mortalidad en la antigüedad, la paleopatología también investiga las 
curas y los tratamientos que desarrollaron las poblaciones del pasado frente a deter-
minadas enfermedades (fig. 9). A escala poblacional, también se realizan estudios 
paleoepidemiológicos para establecer la relación de las condiciones patológicas con 
variables tales como la edad, sexo, ocupación, estatus social, e incluso en su distri-
bución geográfica y temporal.

Movilidad demográfica. La identificación de rasgos anatómicos más reconoci-
bles en poblaciones exógenas, permite especular sobre la movilidad geográfica de 
ciertos individuos o de grupos de población más amplios y plantear propuestas so-
bre sus posibles causas e itinerarios.

Oficios y estilos de vida. En el estudio de los esqueletos humanos se pueden 
localizar ciertas marcas, tipo entesopatías, miositis osificantes, etc., indicativas de 
actividades físicas repetitivas y reproducción de ciertos movimientos musculares 
concretos que facultan a realizar aproximaciones sobre el grado de actividad física 
realizada y a plantear posibles oficios o estilos de vida, que requiriesen esfuerzos 
acordes a las lesiones documentadas.  

Violencia y guerra. En la mayoría de los casos, es improbable poder identificar la 
causa de la muerte de un individuo a partir de sus restos óseos, pero ciertas fracturas 
óseas, por ejemplo, las producidas por armas blancas, sí permiten concluir sobre la 
no supervivencia de la persona e incluso interpretar el proceso de una batalla y la 
muerte, según la dirección de las heridas (Pérez Fernández, 2010).  Obviamente 
no todos los episodios violentos se contextualizan en ambientes bélicos, pero tanto 
unos como otros pueden aportan información relevante sobre conflictos sociales o 
históricos. 

La experiencia de la muerte. Intentar comprender el fenómeno universal de la 
muerte concierne al mundo de las creencias ligadas con la religiosidad, los rituales 
y las ceremonias vinculadas a ellos. Esta temática expositiva aúna conceptos tales 
como el espacio y organización cementerial y la posición, tipos y señalización de las 
sepulturas y el estudio del ritual (fig. 8) y los ajuares (Parker, 1999; Chapa, 2006; 
Ruiz Zapatero, 1998). Indicamos también que la aportación de datos sobre la cro-
nología de los restos o los yacimientos y cierta información sobre el contexto histó-
rico y cultural, la encontramos en el 100% de los museos analizados. Dicho conte-
nido está incluido en este apartado sobre la experiencia de la muerte, especialmente 
vinculado a la ritualidad funeraria (fig.10).  

Tras el examen de los discursos expositivos de los 18 museos seleccionados y la cla-
sificación de su contenido en las temáticas expositivas definidas, la información referida 
a la experiencia de la muerte, a la descripción de las características físicas, edad y sexo, y 
orden social y estatus, son los aspectos más frecuentes. En segundo término, ciencia y 
metodología, medicina y salud y alimentación disfrutan de valores intermedios y como 
temáticas menos representadas: evolución humana, movilidad geográfica, oficios y esti-
lo de vida y violencia y guerra, tal y como se ilustra en la figura 11.
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5. Conclusiones
Los museos no son ajenos a las leyes de la comunicación humana puesto que repro-
ducen un diálogo, cargado de mensajes, entre un emisor y un receptor (Castellanos, 
2008). A razón de ellas, debemos ser conscientes que no existe un momento en el 
que no estemos comunicando, que ante las inconsistencias entre los mensajes ver-
bales y no-verbales, siempre éstos últimos generarán mayor impacto; o que, incluso, 
cualquier aspecto negativo en el mensaje, impactará de mayor forma que la suma de 
todos sus aspectos positivos (Ehrlich, 2001). 

Ello supone que los mensajes conscientes y explícitos comunican al mismo ni-
vel que la inexistencia misma de mensajes. Las museografías que no introducen y 
difunden los resultados de la labor investigadora, que no actualizan sus discursos 
con el producto del trabajo que les da sentido y contenido, transmiten de manera 
inconsciente el escaso valor que le damos a la difusión y puesta en valor de nuestra 
propia misión dentro de la sociedad, generando una barrera entre conocimiento y 
el deseo por conocer.  

Son la museología y las técnicas museográficas las que determinan las mejores 
formas de exponer nuestro patrimonio y de cómo hemos de traducir las conclusio-
nes de la investigación histórica, arqueológica y antropológica, a un público que 
demanda ideas por encima de la mera acumulación. 

Cada museo ha de tener como objetivo buscar las soluciones más apropiadas 
en las que pueda producirse un diálogo abierto con sus visitantes, partiendo de la 
elaboración de un relato, con mensajes claros, sugerentes y atractivos con los que el 
público se sienta fascinado, como una forma de mejorar la comunicación entre ellos 
y el museo (Hernández Hernández, 1992). Este es un proceso cíclico, sensorial y 
cognitivo, que ha de contar con aspectos que contribuyan a despertar sentimientos 
y emociones y que trasmitan una serie de ideas, sirviéndose de los objetos expues-
tos. Así los elementos museográficos se convierten en los vehículos de transmisión 
cultural y del conocimiento y por ello deben provocar interés y curiosidad sobre el 
tema expuesto, sin pretender profundizar exhaustivamente en cada detalle, sino más 
bien, procurar ese deseo de conocer (Hernández Hernández, 2010).

Efectivamente, el patrimonio tiene un protagonismo instruccional alto (Hernàn-
dez Cardona y Rojo, 2012; Santacana y Serrat, 2005). La contemplación, la valoración 
y el estudio del patrimonio contribuyen a incrementar el saber de los ciudadanos, a 
aumentar los conocimientos sobre su entorno y las sociedades del pasado, uniendo la 
herencia histórica y los valores estéticos, artísticos, tecnológicos, históricos, etc. que 
las han definido. En un sentido amplio, es casi lo único directamente observable de la 
historia, y, por tanto, lo único que nos permite una aproximación científica al pasado. 
El patrimonio es un espacio multidisciplinar por definición, lo que es de suma impor-
tancia en los entornos de enseñanza-aprendizaje, formales o no formales (Hernàn-
dez Cardona, 2005). Este valor didáctico y social de los museos es preciso valorarlo 
y potenciarlo puesto que es la manera en que contribuyen a que la sociedad sea más 
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sensible ante el patrimonio y la 
investigación. 

Sería recomendable, por 
tanto, que los esfuerzos dedi-
cados al análisis y estudio de 
nuestro patrimonio, en con-
creto desde la antropología, 
se tradujeran en una transmi-
sión de sus inferencias hacia el 
público que, en un momento 
dado, se decide a visitar alguno 
de los museos arqueológicos 
de la provincia de Alicante.

Por otra parte, también su-
cede que en aquellos casos en los que información antropológica y paleopatológica 
forma parte de los discursos museísticos, se opta de manera mayoritaria por trasla-
dar fielmente datos procedentes de la examinación de los restos en lugar de aplicar 
un mayor nivel interpretativo y cognitivo que los traduzca a conceptos e ideas. Esta 
práctica facilita la redacción de los contenidos expositivos, pero resulta poco eficaz 
en términos de comunicación. Con ello, queremos hacer hincapié en la importancia 

Figura  10. Museu Arqueològic i d’Historia d’Elx “Alejandro Ramos Folques” (MAHE).

Figura  11. Frecuencia, ordenada de mayor a menor, de las 
temáticas expositivas relacionadas con contenido antropológico 
y paleopatológico en los museos arqueológicos de la provincia de 
Alicante.
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de reconocer el valor del diseño y la aplicación de las técnicas museográficas a la 
hora de transmitir los mensajes, siendo éstas las que traducen, diseñan, sugieren y 
clarifican los datos originarios de la labor científica.  

Las temáticas expositivas que pueden derivarse de la investigación antropológica 
a la hora de ser expuestas en un museo, son más amplias y pueden resultar de ma-
yor interés, del que pudieran considerar a priori los propios visitantes de los museos. 
Aprovechar este factor sorpresa y disruptivo, puede derivar en una ventaja diferencial 
dentro de una buena estrategia de comunicación. Temas tales como la guerra y la vio-
lencia, la alimentación, los oficios y los estilos de vida, la movilidad demográfica o la 
medicina y la salud de las sociedades pasadas, conocidas a través del incuestionable-
mente atrayente mundo de la muerte, será de interés del público con toda seguridad. 

Depende pues de la decisión de compartir esfuerzos y el trabajo conjunto de 
todos y cada uno de los agentes que participan en los proyectos de investigación y 
en los proyectos museográficos para que la misión cultural, social y divulgativa del 
museo pueda ser completa y real, sea en la provincia de Alicante o fuera de ella. 
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