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Menga es una publicación anual del Conjunto Arqueológico Dólmenes de
Antequera (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía). Su objetivo es la 
difusión internacional de trabajos de investigación científicos de calidad  
relativos a la Prehistoria de Andalucía.

Menga se organiza en cuatro secciones: Dossier, Estudios, Crónica y Recensio-
nes. La sección de Dossier aborda de forma monográfica un tema de inves-
tigación de actualidad. La segunda sección tiene un propósito más general y 
está integrada por trabajos de temática más heterogénea. La tercera sección 
denominada como Crónica recogerá las actuaciones realizadas por el Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera en la anualidad anterior. La última 
sección incluye reseñas de libros y otros eventos (tales como exposiciones 
científicas, seminarios, congresos, etc.).

Menga está abierta a trabajos inéditos y no presentados para publicación
en otras revistas. Todos los manuscritos originales recibidos serán
sometidos a un proceso de evaluación externa y anónima por pares como
paso previo a su aceptación para publicación. Excepcionalmente, el
Consejo Editorial podrá aceptar la publicación de traducciones al
castellano y al inglés de trabajos ya publicados por causa de su interés y/o
por la dificultad de acceso a sus contenidos.

Menga is a yearly journal published by the Dolmens of Antequera 
Archaeological Site (the Andalusian Regional Government Ministry of Culture).  
Its aim is the international dissemination of quality scientific research into  
Andalusian Prehistory. 
 
Menga is organised into four sections: Dossier, Studies, Chronicle and Reviews. 
The Dossier section is monographic in nature and deals with current research 
topics. The Studies section has a more general scope and includes papers of a 
more heterogeneous nature. The Chronicle section presents the activities under-
taken by the Dolmens of Antequera Archaeological Site in the previous year. The 
last section includes reviews of books and events such as scientific exhibitions, 
conferences, workshops, etc.  
 
Menga is open to original and unpublished papers that have not been 
submitted for publication to other journals. All original manuscripts will 
be submitted to an external and anonymous peer-review process before 
being accepted for publication. In exceptional cases, the editorial board 
will consider the publication of Spanish and English translations of already 
published papers on the basis of their interest and/or the difficulty of 
access to their content.

Exvoto ibérico. Figurilla femenina realizando un rito de paso. Bronce.
Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta (Granada).
Fotografía: Carmen Rueda Galán.
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LA ARQUEOLOGÍA IBÉRICA Y LOS ESTUDIOS DE 
GÉNERO EN ANDALUCÍA: AVANCES Y DESAFÍOS
Carmen Rísquez Cuenca1
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Resumen:

En este artículo se repasa en primer lugar el impacto que han tenido los estudios de género y lo que repre-
sentan hoy en el panorama general de investigación de las sociedades iberas. En segundo lugar, nos centra-
remos en cuales han sido nuestras aportaciones, a partir de algunas experiencias y propuestas que venimos 
desarrollando con este enfoque desde el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de 
la Universidad de Jaén. Finalmente se presentan diferentes reflexiones sobre los desafíos que tenemos por 
delante.

Palabras clave: Género, sociedades iberas, mujeres representadas, relaciones sociales, espacios 
funerarios, espacios de culto.

Abstract:

In this paper I will analyse firstly the impact of gender studies in the research agenda of Iberian societies. 
Secondly, I will focus the attention on the research works undertook by the Department of Iberian Archaeo-
logy at the University of Jaen (Spain). Finally, current challenges and working hypothesis will be discussed.

Keywords: Gender, Iberian Societies, Representations of Women, Social Relationships, Funeral Spaces, 
Places of Worship.

IBERIAN ARCHAEOLOGY AND GENDER STUDIES IN ANDALUSIA: 
PROGRESS AND CHALLENGES

1  Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. [crisquez@ujaen.es]

Recibido: 20/07/2015; Aceptado: 19/10/2015
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1. INTRODUCCIÓN

En el último cuarto del siglo XIX se produjeron una 
sucesión de relevantes hallazgos, que son reconoci-
dos hoy como pilares importantes en la construcción 
de la cultura ibérica. Entre ellos, las esculturas del 
santuario de El Cerro de Los Santos (Montealegre 
del Castillo, Albacete), descubiertas en 1860, con una 
importante serie de imágenes femeninas o la misma 
Dama de Elche, hallada en 1897. Las publicaciones 
sobre ellas, no las definieron en esos momentos 
como las producciones significativas que son ahora 
en el marco de las sociedades iberas. Las primeras 
se consideraron egipcias o a lo sumo ibero-egipcias, 
para hacer notar su relación con las culturas orienta-
les y la segunda, es descrita por un cautivado Pierre 
Paris, que la compró para el Museo del Louvre, como:

“... asiática por sus lujosos aderezos ..., helena 
y aún ática gracias a una indecible gracia genial 
de flor que le presta el mismo aroma de sus 

hermanas de la acrópolis y sobre todo espa-
ñola, no solo por su tocado ... Sino por la turba-
dora rareza de su hermosura. Es más española, 
si cabe, España misma, Iberia resurgiendo aún 
radiante de juventud de la tumba en la que ha 
estado sepultada durante más de veinte siglos” 
(Olmos Romera y Tortosa Rocamora, 1997).

No será hasta iniciado el siglo XX, momento en el que 
arrancan los primeros trabajos de excavación en sitios 
emblemáticos1, cuando los restos arqueológicos aso-
ciados a ellos, se relacionen con esos pueblos deno-
minados iberos por autores clásicos como Polibio o 
Estrabón, y se utilicen para explicar la Historia de los 
Iberos. Los largos debates que dan de sí 100 años de 
investigación arqueológica dejan hoy unas sociedades 
iberas, integradas en el espacio que fue el Mediterrá-
neo en la antigüedad, de gran riqueza y pluralidad de 
manifestaciones, a las que se ha dotado de un marco 
espacial, desde el Languedoc occidental hasta la Alta 
Andalucía, y temporal, entre el siglo VI y el I ANE.

1 Buenos ejemplos en Andalucía son los santuarios de Collado de los Jardines, en Santa Elena (Calvo Sánchez y Cabré Aguiló, 1917, 1918, 
1919), la cueva de La Lobera, en Castellar (Lantier, 1917) y la cámara sepulcral de Toya en Peal de Becerro (Cabré Aguiló, 1925), todos ellos 
en la provincia de Jaén o la necrópolis de Tútugi en Galera, Granada (Cabré Aguiló y de Motos Fernández, 1920).

Lám. 1. Izquierda: Dama de Torres (Jaén). Foto: José Manuel Pedrosa Luque (Archivo Fotográfico del IAI). Derecha: Dama de Baza (Granada). 
Foto: Los iberos Príncipes de Occidente. Fundación La Caixa, 1998:113.
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Las investigaciones durante este tiempo se han mul-
tiplicado, abriendo y ofreciendo nuevas claves para la 
comprensión de los muchos aspectos que las confi-
guran (la economía, la política, las relaciones socia-
les, las representaciones simbólicas e ideológicas…) 
desde una disciplina actualmente reconocida como 
es la arqueología ibérica. En este campo Andalucía 
ha tenido y tiene un papel importante, no sólo desde 
el punto de vista patrimonial, con una amplia repre-
sentación de sitios de distintas tipologías –Oppida, 
necrópolis, santuarios– o de elementos escultóricos 
de enorme trascendencia –conjuntos como los de 
Cerrillo Blanco de Porcuna, o El Pajarillo, de Huelma, 
la Dama de Baza o la no tan conocida Dama de Torres 
(Lám. 1)– sino también de la investigación, con una 
dilatada trayectoria a la que obedece la creación del 
Instituto Universitario de Investigación en Arqueolo-
gía Ibérica (en adelante IAI), ubicado en la Universi-
dad de Jaén2.

Sin embargo, a pesar de las miradas de rostros 
femeninos, que han estado presentes en el ima-
ginario de estos pueblos desde sus inicios, las 
mujeres apenas fueron incluidas en los estudios 
salvo para darnos unas detalladas descripciones 
estilísticas de ellas. Ante imágenes tan conocidas 
como la Dama de Elche o la Dama de Baza, la ten-
dencia más frecuente ha sido relacionarlas con 
las esferas de lo simbólico y lo sagrado, y no con 
otras como la política y la económica. Por el con-
trario, los comentarios sobre las imágenes mas-
culinas no se quedaban en detallar su aspecto sino 
que, investigadores e investigadoras, no dudaban 
en identificarlos con “príncipes iberos”, “héroes”, 
“guerreros”, adjudicándoles directamente un 
papel importante en espacios, en los que las pri-
meras habían sido excluidas, que les vinculaba con 
la figura aristocrática y el poder. ¿No es eso una 
clara muestra de desigualdad en el tratamiento 
de unas y de otros?, parafraseando a Carmen Ara-
negui, nos preguntamos ¿acaso hay alguna razón 
para negar al sexo femenino un estatus social 
como el que tiene el masculino? (Aranegui Gascó, 
2008a: 208) lo cierto es que no lo hay. ¿No hubiera 
sido más interesante analizar cómo se ha formado 
la construcción simbólica del género en la socie-
dad ibérica, cómo ésta ha configurado, canalizado 
y transformado determinados valores sociales 
asignándolos a hombres y a mujeres?

De ahí la importancia y el interés fundamental de los 
estudios de género en arqueología, ya que éstos han 
obligado a replantear muchas perspectivas, hasta 
entonces sesgadas por una mirada androcéntrica al 
registro arqueológico, transformando así la forma 
de entender y visualizar cuestiones fundamentales, 
como las relaciones entre los sexos y cómo éstas se 
conectan con las estructuras sociales, económicas, 
políticas (sistemas de prestigio, sistemas de paren-
tesco, estrategias matrimoniales), las actividades 
de mantenimiento, la formación de identidades o las 
representaciones simbólicas, entre otras, interesán-
dose particularmente en cómo se van a expresar esas 
relaciones en la cultura material. En este marco se 
desenvuelven las distintas perspectivas feministas en 
nuestra disciplina, a las que la arqueología ibérica no 
ha sido ajena, al menos, en las dos últimas décadas. 
Proponemos en este artículo, siguiendo las indica-
ciones que marcaron las coordinadoras del dossier, 
repasar brevemente el impacto que éstas han tenido 
y lo que representan hoy en el panorama general de 
investigación de las sociedades iberas, para centrar-
nos finalmente en cuales han sido nuestras aportacio-
nes, a partir de algunas experiencias y propuestas que 
venimos desarrollando con este enfoque desde el IAI, 
que nos permiten reflexionar, al mismo tiempo, sobre 
los desafíos que tenemos por delante.

2. DE “LA MUJER IBERA” A LOS ESTUDIOS 
DE GÉNERO EN LAS SOCIEDADES IBERAS

En el ámbito de la arqueología ibérica, si bien hay un 
número importante de publicaciones que introdu-
cen a la mujer ibera como objeto de estudio, lo han 
hecho de una manera puramente descriptiva. No 
será hasta finales de los años 90 del siglo XX cuando 
encontremos los primeros trabajos que asumen el 
enfoque de género, utilizándolo como categoría ana-
lítica, como una manera de organizar las relaciones 
sociales y como criterio de identidad. Ese proceso 
lo podemos seguir, de forma más extensa, en varios 
trabajos (Prados Torreira e Izquierdo Peraile, 2003; 
Rísquez Cuenca y Hornos Mata, 2005; García Luque 
y Rísquez Cuenca, 2005; García Luque, 2008; Prados 
Torreira et al., 2011).

A modo de síntesis diremos que, hasta bien entrada 
la segunda mitad del siglo XX, imperarán descrip-

2 Un Instituto de reciente creación cuyo precedente ha sido el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, CAAI, con más de 15 años de trayectoria.
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ciones minuciosas de las imágenes femeninas, tra-
tadas desde un punto de vista artístico sin entrar 
en otras valoraciones más allá de su consideración 
en el ámbito de lo sagrado (Paris, 1903-4; García y 
Bellido, 1943; Pericot García, 1950; Millán García de 
Cáceres, 1956; Tarradell i Mateu, 1968). A lo largo 
de la década de 1970, en los diferentes trabajos se 
perpetua el enfoque estilístico y artístico de años 
atrás, donde las investigaciones siguen centradas 
en la imagen, desarrollando ahora estudios en torno 
al atuendo y al ornamento femenino en los que tam-
poco se entra a analizar en profundidad el significado 
de las piezas en sus respectivos contextos (Llobre-
gat Conesa, 1972; Maestro Zaldívar, 1975; Bandera 
Romero de la, 1977, 1978; Prada Junquera, 1979, 
Almagro Gorbea, 1981). Ya en el decenio de 1980 se 
ampliará la temática, si bien, seguimos encontrando 
corpus de imágenes, entre ellas dos tesis doctorales 
publicadas, una la de Encarnación Ruano Ruiz (1987) 
y otra la de Elena María Maestro Zaldívar (1989). 
Ambas abordan la figura humana en dos soportes 
muy distintos, la piedra y la cerámica respectiva-
mente. El desarrollo de la iconografía como línea 
de investigación en esos momentos, donde cabe 
señalar las publicaciones de Ricardo Olmos Romera 
(1991, 1999, 2000-2001), supondrá acercarse a la 
interpretación de las imágenes, desde el punto de 
vista de la sociedad que las encarga y las utiliza y 
de sus contextos. Los trabajos de Beatriz de Griñó 
Frontera (1987, 1992), Mónica Ruíz Bremón (1989), o 
la tesis doctoral de Lourdes Prados Torreira (1992), 
ofrecen un buen ejemplo de ello, introduciendo ya a 
las mujeres iberas como parte del discurso, y valo-
rando cómo los códigos de las imágenes, en función 
de su contexto, ofrecen interesantes lecturas sobre 
los espacios de culto en esta época, fundamental-
mente a partir del siglo IV ANE, mostrando las dife-
rencias gestuales en función del sexo.

A finales del decenio de 1980 y sobre todo ya en el de 
1990, empieza a resultar obvio que los debates que se 
estaban produciendo en otras áreas de la Arqueolo-
gía prehistórica de la que estos estudios se nutrirán 
especialmente y también la Historia Antigua3, en torno 
a cómo abordar el conocimiento de las sociedades del 
pasado desde un enfoque teórico y metodológico de 
género, implicaron préstamos e influencias sobre la 
arqueología ibérica, que han ayudado a su desarrollo, 
si bien éste ha sido algo posterior en el tiempo.

En esa época, en el marco de los Seminarios e Institu-
tos que fueron surgiendo bajo el paraguas de los estu-
dios feministas de las mujeres y de género, las his-
toriadoras de la Antigüedad empezaron a desarrollar, 
asumiendo esos planteamientos, sus investigaciones, 
arrancando de la etapa prerromana. Una de las pio-
neras en formular estas cuestiones sobre las mujeres 
fue Cándida Martínez López, desde el Instituto de la 
Mujer de Granada. Si bien sus investigaciones se han 
venido centrando en la etapa romana, cabe señalar 
que ella también proporcionó algunas de las prime-
ras y sugerentes aportaciones sobre las relaciones 
de género, incluyendo esta nueva perspectiva en el 
análisis de la sociedad ibérica. En sus trabajos señaló 
el parentesco como una de las bases fundamentales 
de la estructura social, económica y política en estas 
sociedades, sobre todo en las familias dirigentes. En 
éstas, el matrimonio era una relación fundamental, 
aportando ejemplos, en los que se interpretan las 
referencias que aparecen en las fuentes, sobre matri-
monios de las princesas iberas con los generales 
cartagineses Asdrúbal y Aníbal, a partir de los cuales 
éstos se convirtieron en miembros de estas comuni-
dades, señalando que no se trata de casos únicos sino 
modelos que se repiten en todo el ámbito mediterrá-
neo. En el caso que nos concierne, reflexiona sobre 
cómo esa funcionalidad político parental de las muje-
res, con la consiguiente proyección social, se pone de 
manifiesto en las abundantes imágenes femeninas, 
que indican su participación en la vida social, y se 
pregunta de qué manera incidirían en esas relaciones 
familiares la conquista y la presencia romana (Martí-
nez López, 1991, 1994a, 1994b).

En ese mismo ámbito de estudios destacaremos, 
para esos momentos, los textos de Mª Teresa Picó 
Soler (1994), relacionada con el grupo de investiga-
ción granadino, acerca del trabajo de las mujeres 
iberas, basándose en una lectura de las fuentes clá-
sicas con la dificultad que éstas entrañan al tratar 
estos temas de manera marginal. También el mono-
gráfico sobre Historia de las mujeres en España, 
que coordinó Elisa Garrido González (1997), en el 
que ella misma abordó contenidos referentes a los 
ciclos de la vida, la cotidianidad, educación, religio-
sidad o trabajo, junto con la identidad, bajo los epí-
grafes Impulso colonizador hacia las desigualdades 
de género para tratar la colonización fenicia y griega, 
o Sistemas de género entre los pueblos prerroma-

3 Ésta se acerca a los pueblos iberos, como una de las culturas Prerromanas que estudia.
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nos al referirse, entre otras, a la cultura ibérica. 
Asimismo, incluiríamos aquí la publicación que, de 
forma análoga, llevaba a cabo Carmen Alfaro Giner 
(1997) centrada en la vida cotidiana de las mujeres 
iberas. Cabe señalar respecto a éstos últimos que, 
aunque se adscriben a las investigaciones de género, 
muestran un relato más convencional.

También, desde la Prehistoria, empiezan a llegar, en 
esos años, las nuevas propuestas que se incorporan 
a trabajos centrados en las sociedades iberas. En 
este sentido cabe destacar los planteamientos de 
Pierre Guérin en su tesis doctoral (leída en 1994, 
aunque se publicará en 2003). En ella llevó a cabo 
una interesante lectura para el poblado de Castellet 
de Bernabé (Llíria, Valencia), perteneciente al hori-
zonte Ibérico Pleno en el área edetana, siguiendo 
los trabajos de Ruth Trigham. La identificación de 
los espacios femeninos, a partir de la ubicación en 
los mismos de los hogares, los molinos y los ele-
mentos vinculados a posibles telares (Guérin, 1999, 
2003), le permitieron observar el peso y la impor-
tancia que estas actividades adquirían en el asen-
tamiento, poniendo en valor las actividades de las 
mujeres más allá del contexto puramente domés-
tico y trascendiendo a la esfera económica. Algo que 
confirmaba con sus interpretaciones sobre algu-
nos de los plomos con textos escritos, localizados 
debajo de los molinos de piedra que las mujeres 
usaban para la molienda de grano, al sugerir que 
se trataba de algún sistema de contabilidad sobre 
el que éstas ejercerían el control (Silgo Gauche y 
Guérin, 1996; Guérin, 2003).

En la línea iconográfica, Margarita Díaz-Andreu 
García y Trinidad Tortosa Rocamora (1998), anali-
zan el papel de la imagen antropomorfa en distintos 
soportes –piedra, bronce y cerámica– en la estruc-
turación y negociación de las relaciones de género 
desde el Ibérico Antiguo hasta el momento final en 
el siglo I ANE, donde los elementos básicos de esas 
representaciones se forman ya en el periodo inicial, 
conformando los roles masculinos que se definen 
de un modo más completo que los femeninos, una 
característica que se mantendrá, según las auto-
ras, a lo largo de los tres períodos ibéricos. Exami-
nan igualmente cómo la codificación de la relación 
entre lo divino y lo mortal va cambiando a través del 
tiempo, valorando los cambios temporales signifi-
cativos a la vez que las continuidades, y cómo hay 
casos en que los esquemas básicos de representa-
ción se transgreden.

Se asimilarán nuevas categorías, como la de activi-
dades de mantenimiento (Bardavío Novi y González 
Marcén, 1996; Picazo Gurina, 1997; Colomer i Sol-
sona et al., 1998), que se convertirán en una de las 
más utilizadas, no solo en lo que hace referencia a 
las reflexiones teóricas y conceptuales, sino que han 
tenido una gran implicación en las investigaciones a 
la hora de analizar pormenorizadamente distintas 
actividades o para detallar cómo inciden en las diná-
micas sociales en diferentes periodos, junto con los 
cambios que experimentan y las transformaciones 
que implican en momentos considerados de transi-
ción. En este sentido, Cristina Masvidal Fernández, 
Marina Picazo Gurina y Elisenda Curià Barnés (2000) 
llevan a cabo un trabajo, que centran en el Noreste 
de la Península, en el área catalana durante el Ibé-
rico Pleno, donde la lectura que se hace del aumento 
de la actividad textil, y de las actividades producti-
vas vinculadas con la transformación de alimentos, 
que recaen sobre las mujeres, implican según las 
autoras una reorganización del trabajo doméstico 
para lograr una mayor productividad que se rela-
ciona directamente con el creciente poder de las 
élites, que controlan unas tareas que venían siendo 
propias de ámbitos domésticos. Explican así que 
una parte de las trasformaciones que se relacionan 
con la emergencia de la desigualdad política, sean 
canalizadas a través de prácticas de relación social 
preexistente, iniciándose ese control, sobre algunas 
formas de trabajo, como las actividades de manteni-
miento. Asimismo, Helena Bonet Rosado y Consuelo 
Mata Parreño (2002), en la monografía sobre otro 
asentamiento edetano como es El Puntal dels Llops 
(Olocau, Valencia), incluyen ya un apartado para 
a analizarlas, si bien como una de ellas matizaba 
recientemente, cuando tuvieron que dotar de imáge-
nes algunos de los contenidos, dos hombres mueven 
el molino fijo del departamento 4, y aunque es cierto 
que tanto hombres como mujeres pueden llevar a 
cabo esa acción, en esos momentos no se lo plan-
tearon así, sino que supusieron simplemente que al 
ser más pesado tendrían que hacerlo hombres (Mata 
Parreño, 2014: 45). Ese comentario, aunque reciente, 
pone de manifiesto la carencia que mostraban, tam-
bién, las ilustraciones gráficas, y evidencia la necesi-
dad de re-leer las representaciones incluidas en las 
publicaciones y también en otros ámbitos. Este sería 
el caso de los museos, donde se habían empezado 
a tratar, desde la perspectiva de género, los discur-
sos y las imágenes, y que se abordaron también en 
el área que nos concierne (Rísquez Cuenca y Hornos 
Mata, 2000; Hornos Mata y Rísquez Cuenca, 2005).
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La Reunión de Arqueología Teórica (RAT), celebrada 
en Santiago de Compostela en 1992, supuso un punto 
de inflexión en lo que hace referencia a la progresiva 
implantación del análisis de género en arqueología 
en nuestro país, en la que se observa un acrecenta-
miento de las publicaciones. En lo que respecta a la 
incorporación de estos planteamientos a la investi-
gación de las sociedades iberas, el aumento impor-
tante de los trabajos en este campo se reflejará a 
partir de los encuentros que se desarrollaron en la 
Universidad de Granada, bajo el formato de cursos, 
que se llevaron a cabo en 2003 y 2005. Si en el pri-
mero, Arqueología y Género, de las 19 aportaciones 
que se acaban recogiendo en la publicación (Sán-
chez Romero, 2005), tan sólo una hace referencia al 
contexto ibérico, en el segundo, celebrado dos años 
después, Arqueología y Género: Vida cotidiana, rela-
ciones e identidad, el número de ponencias supuso la 
mitad de las que se presentaron, (seis de 12) poniendo 
de manifiesto el auge que estos estudios estaban 
adquiriendo para la investigación de esta etapa (Sán-
chez Romero, 2008). Éstos son una muestra de cómo 
se incrementan las publicaciones, en gran parte 
resultado de cursos y congresos y también del desa-
rrollo de proyectos de investigación interesados por 
introducir los nuevos enfoques y crear los marcos 
oportunos para reflexionar teórica y metodológica-
mente, en casos concretos de las sociedades iberas4. 
También las nuevas publicaciones sobre Historia de 
las mujeres, incluyen las sociedades iberas como un 
capítulo específico (Chapa Brunet, 2005), y una de las 
últimas monografías que abordan estas sociedades, 
trata de “las gentes ibéricas”, donde la presencia de 
lo femenino forma parte del planteamiento general 
de la obra (Aranegui Gascó, 2012).

Se pone así de manifiesto cómo la producción biblio-
gráfica, que ofrece diversas perspectivas sobre las 
mujeres iberas, aumenta de manera considerable, 
si bien, el grupo de iberistas que centran su labor 
científica en el marco de la arqueología de género 
no son tantas, reflejando en sus investigaciones una 
evolución similar, tanto en las temáticas como en las 
perspectivas metodológicas, a lo que ocurre en otras 
etapas históricas. Entre las últimas propuestas des-
tacan: Chapa Brunet, 2005; Rísquez Cuenca y García 
Luque, 2007a, 2007b; 2012; Aranegui Gascó, 2010, 
2011; Rísquez Cuenca et al., 2010; Prados Torreira, 

2011, 2012; Prados Torreira et al., 2011; Izquierdo 
Peraile, 2012, 2013; Rueda Galán, 2013a, 2013b; 
2015a; Rísquez Cuenca, e.p.

3. SOBRE QUÉ SE INVESTIGA

La imagen femenina que, como ya hemos visto, 
supone un rico catálogo sobre el que investigar y 
permite una reflexión sobre las variables de edad, 
género y grupo social, ha centrado la atención de dis-
tintas investigadoras, sobre todo a partir del Ibérico 
Pleno (siglos IV y III ANE). Carmen Aranegui Gascó 
ha trabajado ampliamente sobre la construcción de 
lo femenino a partir de la figura de las Damas, inclu-
yendo el propio desarrollo del término (Aranegui 
Gascó, 1997, 2006, 2011), con una serie de reflexio-
nes que van más allá de testimoniar la presencia 
de lo femenino, con todo el interés que ello tiene, 
adentrándose en su significación como símbolo de 
estatus asociándolas, al igual que se ha hecho en 
representaciones masculinas, a un modelo cultural 
de representación del poder (Aranegui Gascó 2008a, 
2008b). Nos encontramos así con propuestas que 
indagan en cómo se codifican los signos identitarios 
sociales, de sexo y edad en distintos contextos, tanto 
funerarios como en espacios de culto (Izquierdo 
Peraile, 1998, 2007, 2008a, 2008b, 2012, 2013; Prados 
Torreira, 2007, 2012; Rueda Galán, 2007, 2015b; Ara-
negui Gascó, 2010), que evidencian lenguajes nuevos 
en la plástica figurativa pero también una participa-
ción creciente y plural de las mujeres en los rituales 
que se realizan en éstos.

En lo que hace referencia a los santuarios (espacios 
de culto, de encuentro entre la divinidad y la socie-
dad, y de exposición social), una lectura de género 
permite analizar las relaciones entre los sexos y 
pone de manifiesto la participación de las mujeres 
en estos espacios públicos sagrados, posibilitando 
un acercamiento al papel que éstas adquieren 
como protagonistas en las nuevas relaciones socia-
les (Prados Torreira, 1997, 2007, 2011; Izquierdo 
Peraile, 2002, 2006; Rueda Galán, 2011). Esta línea 
enlaza directamente con la llamada arqueología del 
cuerpo, que tiene uno de sus ejes de análisis desde la 
arqueología del género en la imagen (la otra sería en 
los huesos, y la información que nos aportan desde 

4 Algunos ejemplos los encontramos en González Marcén et al., 2005, 2007; Prados Torreira y Ruiz López, 2008; Domínguez Arranz, 2010, 
2013; Prados et al., 2012.
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el ámbito funerario), entendiendo el cuerpo como 
una herramienta fundamental para descifrar cómo 
se construyen y se expresan las diferencias y simi-
litudes sexuales y de género, poniendo el acento, 
como señalábamos, en cómo se plasman sobre ellas 
las normas sociales que imperan en cada momento, 
en nuestro caso, en estas sociedades iberas. Algu-
nos de los últimos trabajos profundizan en distintos 
casos de estudio (Rueda Galán, 2007, 2008, 2013a, 
2013b, 2015a; López Beltrán y Aranegui Gascó, 2011;  
López Beltrán, 2014) la primera, centrándose más 
en las terracotas femeninas de necrópolis púnicas 
entre los siglos VI-II ANE, la segunda, sobre exvo-
tos –tanto masculinos como femeninos– de los san-
tuarios ibéricos del Alto Guadalquivir fundamental-
mente (Cueva de La Lobera de Castellar, y Collado 
de los Jardines en Santa Elena), sosteniendo que se 
trata de imágenes de mujeres que tendrían un papel 
destacado en los rituales, ya sean funerarios o en los 
santuarios, argumentando que muestran su estatus 
y su autoridad a través de sus cuerpos, donde tanto 
el vestido, como el peinado y los distintos adornos las 
hace visibles socialmente.

Se llevarán a cabo reflexiones, desde planteamientos 
arqueológicos, sobre la imagen femenina en contex-
tos urbanos ibéricos, centrados en el caso edetano, 
a partir del estudio exhaustivo de las decoraciones 
cerámicas de Llíria (Aranegui Gascó et al., 1997). 
Éstos han revelado la participación de las damas 
de alto rango en escenas de género, en el marco de 
la ciudad y en el contexto mediterráneo. Sobre esta 
misma documentación, la decoración figurada en los 
vasos cerámicos de prestigio, se ha observado, tam-
bién, la participación femenina en escenas concretas 
–de danza y música– en el periodo que va del siglo 
III a mediados del II ANE (Bonet Rosado e Izquierdo 
Peraile, 2004).

Finalmente, cabe nombrar algunos de los proyectos 
de investigación realizados bajo esta temática. Tal es 
el caso de La imagen de la mujer en el mundo ibé-
rico, que buscaba precisamente organizar toda la 
información, a partir de una recopilación exhaustiva 
de imágenes femeninas en el mundo ibérico, con sus 
precedentes del ámbito orientalizante y sus paralelos 
mediterráneos. Éste tuvo su continuidad, en cierta 

forma, con Arqueología y Género. Mujer y espacio 
sagrado. Haciendo visibles a las mujeres en los luga-
res de culto de época ibérica5, centrado ahora en los 
santuarios y las necrópolis. Ambos generaron una 
importante literatura (Prados Torreira et al., 2011) 
y propiciaron sendos encuentros en la Universidad 
Autónoma de Madrid, igualmente publicados (Prados 
Torreira y Ruiz López, 2008; Prados Torreira et al., 
2012).

Otro de los campos abiertos actúa, desde la perspec-
tiva de género, sobre los contextos funerarios ibéri-
cos. A partir de análisis sobre los ajuares, los restos 
osteológicos, los contenedores o el espacio, entre 
otros, se van tejiendo las evidencias que nos permi-
ten establecer nuevas lecturas, no sólo de cómo se 
organizan las relaciones entre los sexos y las edades 
o cómo se van construyendo las identidades de los 
grupos familiares, sino también, del prestigio y auto-
ridad de algunas mujeres (Rísquez Cuenca y Gar-
cía Luque, 2007a, 2007b, 2012; García Luque, 2008; 
Prados Torreira, 2010a; 2010b; Rísquez Cuenca et 
al., 2010; Rísquez Cuenca e.p.; Ruiz Rodríguez et al., 
e.p. a.). Esta es una de las líneas que venimos desa-
rrollando desde el IAI, que trataremos más amplia-
mente en el siguiente apartado.

Desde la cultura material, en relación con la ima-
gen en distintos contextos, se han abordado algu-
nas tecnologías de la producción, sobre todo aque-
llas relacionadas con el tejido, como indicador de 
prestigio de las élites, que en el plano simbólico 
adquieren una gran pluralidad de riqueza y signi-
ficados, pero donde sin embargo se ha minimizado 
el aspecto productivo. Trabajos sobre contextos 
sacros en torno al universo simbólico del tejido y 
el vestido y su asociación con la mujer (Izquierdo 
Peraile, 2001, 2008a), o los ritos de paso (Izquierdo 
Peraile y Pérez Ballester, 2005). Aceptando como 
cierto que en sociedades mediterráneas, caso de 
la ibérica, el tejido tiene una gran carga simbólica, 
también la tiene económica, social y política (Masvi-
dal Fernández et al., 2000), convirtiéndose en indi-
cador no solo de identidad de género, sino también 
de identidad social (Rafel Fontanals, 2007; Rísquez 
Cuenca y García Luque, 2012; Rísquez Cuenca e.p.; 
Rueda Galán y Rísquez Cuenca, e.p. a). Por ello, se 

5 Ambos coordinados por Lourdes Prados. El primero se desarrolló entre los años, 2002 y 2004, con la participación de Isabel Izquierdo Peraile, 
Trinidad Tortosa Rocamora, Alicia Arévalo González, Mar Zarzalejos Prieto y Clara López Ruiz. En el segundo que se extendió entre 2006 y 2009, 
han participado Lourdes Prados Torreira, Isabel Izquierdo Peraile, Carmen Sánchez Fernández, Juan A. Santos Velasco,  Clara López Ruiz, Ana 
Grací Castañeda  y Javier Parra Camacho.
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debería ir más allá de los aspectos simbólicos y 
profundizar más en los productivos, un campo toda-
vía por desarrollar.

Algunos elementos de prestigio, sobre todo la orfe-
brería, también se han acometido en trabajos rele-
vantes. Alicia Perea Caveda, desde las nuevas orien-
taciones teóricas sobre materialidad y agencia, que 
estudian el objeto arqueológico bajo la perspectiva 
de su interrelación con el individuo y la sociedad, ha 
planteado un modelo explicativo en el que los objetos 
gozan de un estatus de género (Perea Caveda, 2010, 
2012). Igualmente importantes resultan sus trabajos 
en esta línea, rastreando los códigos semánticos que 
pueden establecer la representación de lo femenino 
en algunas piezas que formaban parte de tesorillos 
(diademas, torques, collares y colgantes), ponién-
dolos en relación con personajes femeninos y con 
posibles dotes en el marco de la política de alianzas 
matrimoniales (Perea Caveda, 2006).

También la infancia tiene cabida en estos estudios, 
una línea que se viene desarrollando sobre todo en 
la última década, en la que los individuos infantiles 
han surgido del olvido por su indudable vinculación 
al ámbito femenino. El concepto de infancia es en 
sí un tanto confuso, si bien ha sido definido como la 
fase de la vida que va desde el nacimiento hasta la 
pubertad (Chapa Brunet, 2008). Se analizan así, las 
relaciones de esos segmentos de edad (de ambos 
sexos) en el seno del grupo social, explorando por 
una parte, las posibilidades de estudio de elemen-
tos de la cultura material en los distintos contex-
tos (espacio doméstico, funerario y de culto) que 
se conectan tanto con las prácticas de aprendizaje 
y socialización cómo con las de cuidados, un tema 
ampliamente tratado por Mª Antonia García Luque en 
su tesis doctoral (2008), junto con otros trabajos que 
han revisado las evidencias de la presencia infantil 
en contextos funerarios (Chapa Brunet, 2002, 2003, 
2008), en los santuarios (Prados Torreira, 2013), o 
en una lectura articulada de ambos (Rueda Galán et 
al., 2008). Por otra parte, nos encontramos la visión 
de la infancia desde la osteoarqueología, que abre 
nuevas vías para reflexionar sobre su relación con 
otras personas (mujeres u hombres), su ubicación 
bien en las necrópolis o en lugares de hábitat, el 
tratamiento recibido tras su fallecimiento, el tipo 
de ajuar que les acompaña etc… (Miguel Ibáñez de, 
2010). La definición de los grupos de edad se ha 
introducido también cómo aspecto de estudio ico-
nográfico (Izquierdo Peraile, 1998-99, 2013; Chapa 

Brunet y Olmos Romera, 2004; Izquierdo Peraile y 
Pérez Ballester, 2005; Rueda Galán, 2008, 2013a).

Otros desarrollos están teniendo una creciente 
influencia. Nos referimos en concreto a los estudios 
de género en el marco de la arqueología postcolo-
nial. Por lo que respecta a nuestra etapa de estudio 
cabe significar las investigaciones llevadas a cabo en 
el ámbito fenicio por Ana Delgado Hervás y Meritxell 
Ferrer Martín, que buscan romper con el marcado 
carácter colonial y androcéntrico que ha caracteri-
zado hasta hace poco a la arqueología fenicia (Del-
gado Hervás y Ferrer Martín 2007, 2011; Delgado Her-
vás, 2011) y que nos da una nueva perspectiva de las 
relaciones de estas sociedades con las autóctonas, 
como es la ibera. En algunos de sus últimos trabajos, 
sobre el mundo funerario, vuelven su mirada hacia 
otros protagonistas en los funerales, no sólo en quien 
ha muerto, sino el resto de participantes. Un enfo-
que alternativo, poco desarrollado y con un enorme 
potencial para visibilizar la agencia de las mujeres 
que participan en estas prácticas rituales, a la vez que 
otorgan un valor social a sus acciones y conocimientos 
(Delgado Hervás y Ferrer Martín, 2012).

Por último cabe señalar el impacto que ha tenido y 
tiene la arqueología de género en todos los campos 
relacionados con la difusión de aquello que investi-
gamos, la transferencia de todo ese conocimiento. 
Los nuevos discursos y representaciones, están 
obligando a replantear distintos marcos relacio-
nados con el patrimonio arqueológico. Entre ellos 
los museos como espacios de comunicación social. 
A los trabajos ya citados anteriormente habría que 
unir los últimos que se vienen desarrollando (Que-
rol Fernández y Hornos Mata, 2011; Izquierdo Peraile 
et al., 2012, 2014; Querol Fernández, 2014; Izquierdo 
Peraile, 2015), donde tienen cabida proyectos como: 
La discriminación de la mujer: los orígenes del pro-
blema. La función social y educativa de los museos 
arqueológicos en la lucha contra la violencia de 
géneros (2013-2015), coordinado por Lourdes Prados 
Torreira, Los trabajos de las mujeres y el lenguaje de 
los objetos: renovación de las reconstrucciones his-
tóricas y recuperación de la cultura material feme-
nina como herramientas de transmisión de valores 
(2007-2010), coordinado por Paloma González Mar-
cén, o el de Recursos para la investigación de la 
arqueología de las mujeres y del género en España 
(2014-2018), cuya coordinación recae entre otras, 
en la autora de este artículo desde el IAI, y del que 
hablaremos más adelante.
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4. NUESTRAS APORTACIONES: AVANCES 
Y DESAFÍOS

Analizar la dinámica de las relaciones sociales en 
las sociedades iberas ha sido una constante en las 
investigaciones que se vienen desarrollando en el 
IAI. Desde la arqueología de género, una de las líneas 
de investigación de este Instituto, se ha continuado 
en esa dirección, con una pretensión añadida que no 
podemos obviar: la de hacer visible la participación 
de las mujeres en las diferentes esferas, sociales, 
políticas y económicas. Para ello resulta impres-
cindible examinar los distintos contextos analizando 
cómo, a partir del registro arqueológico y del estudio 
de la cultura material, se puede inferir la participa-
ción de éstas en diversas prácticas sociales, y tam-
bién, si algunas de ellas tuvieron, al igual que ciertos 
hombres, un prestigio social notable. En este punto, 
nos resulta muy útil recoger el concepto que pro-
ponía Yolanda Aixelá Cabré (2005), isogenérico que 
permite redefinir aquellos contextos en los que las 
mujeres o tuvieron un prestigio social notable, o bien 
fueron socialmente activas en las prácticas socia-
les, o ambas cosas al mismo tiempo, articulándose 
en términos de igualdad relativa con los hombres. 
Creemos que éste puede ser utilizado para significar 
el papel que adquieren las mujeres en una sociedad 
aristocrática como es la ibérica, pudiendo acen-
tuarse en momentos de cambios importantes que 
suponen modificaciones en las estructuras sociales, 
como pueden ser el orientalizante y los inicios del 
período Ibérico Antiguo, VII y VI ANE, en el que asis-
timos a la emergencia de la aristocracia (que sigue 
un proceso semejante al desarrollado por la cultura 
tartesia, aunque en un proceso algo posterior en el 
tiempo), o a finales del siglo V-IV ANE, con la conso-
lidación del modelo aristocrático, que supondrá un 
nuevo concepto del poder.

Por ello, si en el apartado anterior se pueden seguir 
nuestras investigaciones en las distintas líneas de tra-
bajo expuestas, en éste pretendemos mostrar algunas 
de las principales aportaciones que hemos realizado, 
centrándonos en esta ocasión en los dos contextos 
que más hemos venido trabajando: el ámbito funera-
rio y los espacios de culto. Esta elección no es baladí, 
pues si como hemos indicado entre nuestros objetivos 
está poner en valor la agencia de las mujeres, no es 
posible entender cómo establecen su posición social, 

ni los papeles que van a desempeñar si no tenemos en 
cuenta al resto del grupo. Partimos de que el género 
se construye y se transforma a lo largo del ciclo de 
vida de las personas, en sus distintas fases desde que 
nacen hasta que mueren. Estos contextos selecciona-
dos, nos permiten contar con las personas –por una 
parte tenemos a quienes se entierran, junto a quienes 
participan en esos rituales de la muerte, y por otra la 
imagen votiva (los exvotos en los santuarios)–, pero 
al mismo tiempo, ambos nos permiten obtener una 
lectura de las diferentes etapas de la vida, desde el 
nacimiento hasta la muerte.

Somos conscientes de que no se observa en ellos 
a toda la sociedad, sino a una parte que se corres-
ponde con las élites, en un primer momento, y tam-
bién la clientela a partir del siglo IV ANE. Mujeres y 
hombres no están solo definidos por su género, sino 
también por su posición social. Desde este punto de 
vista, aplicar el género como categoría de análisis 
sobre esos segmentos sociales, nos permitirá no 
solo reflexionar sobre cómo se organizan las relacio-
nes entre lo femenino y lo masculino, sino analizar 
de qué manera se van a ir construyendo esas iden-
tidades, y comprender la complejidad de las relacio-
nes sociales, las relaciones de poder y la forma en 
que se estructuran los diferentes niveles sociales 
que conformarán el sistema aristocrático ibérico.

4.1. RE-DESCUBRIENDO EL UNIVERSO FEMENINO 
EN LA MUERTE

Una de las líneas de investigación que venimos desa-
rrollando desde el IAI, desde hace ya algunos años, 
trata de estudiar el diálogo que se establece entre 
el espacio de la muerte y la sociedad aristocrática 
ibera. Cuando hace 25 años se celebraba el Congreso 
de Arqueología Ibérica Las Necrópolis, que supuso 
un riguroso estado de la cuestión sobre el mundo 
funerario ibérico, presentamos una lectura sobre la 
necrópolis del Cerro del Santuario en Baza que nos 
permitió acercarnos a la estructura de un grupo gen-
tilicio clientelar, en el que concluíamos la existencia 
de una serie de niveles: el aristocrático y el clientelar 
(Ruíz Rodríguez et al., 1992). En aquellos momen-
tos la investigación prestaba escasa atención, salvo 
excepciones, a las sepulturas femeninas, y una de 
ellas era la tumba de la Dama de Baza6.

6 La tumba de la Dama se corresponde con la nº 155 de la necrópolis Cerro Santuario, Baza (Presedo Velo, 1982).
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Desde entonces, se ha avanzado enormemente en el 
estudio del mundo de la muerte en las sociedades 
iberas, pero destacaremos sobre todo dos aspectos 
de gran interés: el incremento sustancial de los estu-
dios osteoarqueológicos, que han permitido sexuar y 
determinar edades, además de aportar sugerentes 
informaciones sobre paleodietas, enfermedades, 
movilidad etc., junto a la incorporación del enfoque 
de género, que permite una aproximación a las rela-
ciones de parentesco, a las estructuras familiares, al 
matrimonio, a la transmisión de derechos y también 
al prestigio y autoridad de algunas de estas mujeres 
así como de su rol, fundamental, para el manteni-
miento del orden social.

En 2008 se leyó la primera tesis doctoral que reco-
gía todos estos planteamientos7, en la que su autora 
Mª Antonia García Luque, proponía la necesidad de 
afrontar la relación género espacio funerario, con la 
creación de una red teórica y un cambio epistemoló-
gico que pusiera en relación la arqueología de género 
con la arqueología funeraria, de forma que se pudie-
ran superar las limitaciones de las investigaciones 
tradicionales respecto al género como categoría ana-
lítica. Era fundamental, para una lectura social del 
registro arqueológico funerario, la interactuación de 
las distintas escalas de análisis (macro y micro) y la 
articulación de los diferentes espacios, incorporando 
las variables género y edad. Presentaba a lo largo de 
su trabajo, cómo el registro funerario proporcionaba 
distintas vías de sexuación del pasado (las asociacio-
nes recurrentes entre ajuar tipo y sexo de las perso-
nas enterradas, los análisis osteoarqueológicos y las 
representaciones figurativas), y reclamaba homoge-
nizar y homologar el método para poder realizar lec-
turas de género a partir del estudio de las prácticas 
funerarias (García Luque, 2008).

Nuestras investigaciones, que se han establecido 
en el marco de lo que se ha venido a llamar “una 
arqueología social del mundo funerario”, desde un 
enfoque de género, nos han abierto la posibilidad de 

reformular cómo se organizan las relaciones entre 
los sexos y las edades y de qué manera se pueden 
correlacionar las prácticas funerarias con la orga-
nización social. Todo ello, a partir de un análisis 
detallado de ese registro funerario, aún teniendo 
en cuenta la importante carga simbólica que éste 
tiene (Ruiz Rodríguez et al., 1992; Rísquez Cuenca y 
Hornos Mata, 2005; Rísquez Cuenca y García Luque, 
2007a, 2007b; Ruíz Rodríguez et al., 2007; García 
Luque, 2008; Rísquez Cuenca et al., 2010; Rísquez 
Cuenca y García Luque, 2012; Rísquez Cuenca, e.p.; 
Ruíz Rodríguez et al., e.p., a; e.p., b).

4.2. PARA EMPEZAR: ¿QUÉ NOS DICEN LOS 
NÚMEROS?8

Nos fijaremos, para ello, en los resultados que nos 
muestran los estudios demográficos, realizados sobre 
algunas de las necrópolis en las que hemos centrado 
nuestro interés, aquellas del momento orientalizante, 
que estarían en el germen de los nuevos modelos –
Setefilla, (Aubet Semmler et al., 1996), La Angorilla 
(Fernández Flores et al., 2014; Belén Deamos, 2012), 
Medellín (Almagro Gorbea, 2006, 2008; Belén Deamos, 
2012), Cerrillo Blanco (Torrecillas González, 1985; 
Peláez Cortés, 20139), La Noria (Ruiz Rodríguez et al., 
e.p. b)– y, las que pertenecen ya al momento ibérico, 
en el que se irá consolidando el modelo aristocrático 
–Pozo Moro (Alcalá Zamora, 2003), Cabezo Lucero 
(Aranegui Gascó et al., 1993), El Cigarralejo (Cuadrado 
Díaz, 1987; Santonja Alonso, 1985, 1986, 1989, 1993), 
Las necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho (Gar-
cía Cano, 1999), Los Villares (Blánquez Pérez, 1990); 
Castellones de Ceal (Chapa Brunet et al., 1998).

Una primera observación, sobre los resultados de 
análisis osteológicos, nos permite establecer, que 
las necrópolis orientalizantes, presentan unos por-
centajes más igualados en cuanto a la presencia 
de hombres y mujeres (Fig. 1a). Medellín, sobre un 
total de 172 tumbas, presenta un 44% masculinas y 

7 GARCÍA LUQUE, A. (2008): La arqueología de género en la Cultura Ibérica. Una mirada desde la muerte. Tesis doctoral inédita. Universidad 
de Jaén.

8 Ya hemos señalado como hasta hace relativamente poco tiempo no hemos contado con información osteoarqueológica. Quizás cabe se-
ñalar que la sociedad ibera utilizaba el rito de la cremación, que es el que tendremos fundamentalmente a partir del siglo VI ANE, de manera 
generalizada, en tanto que en las fases previas, en las que también nos detendremos, por lo que suponen para entender el desarrollo de las 
sociedades iberas, encontramos tanto inhumaciones como cremaciones. Las técnicas para determinar estas últimas y la especialización en 
las mismas, se han desarrollado más tardíamente, lo que explica que muchos de los análisis se vengan conociendo en las últimas décadas, 
y que para una gran parte de las necrópolis que se excavaron hace tiempo no contemos con esa información.

9 PELAEZ CORTÉS, M. (2013): Estudio descriptivo de la Necrópolis Tartésica de Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén). Trabajo Fin de Máster 
Inédito. Universidad de Granada, Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Legal. Toxicología y Antropología Física.
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un 40% femeninas. La Angorilla, de las 78 excava-
das, tenemos un 49% frente a un 51%; en Setefilla, 
se indica que hay prácticamente la misma propor-
ción de hombres que de mujeres en los dos túmulos 
funerarios A y B, sobre 82 casos en los que se pudo 
precisar la edad, y Cerrillo Blanco muestran de igual 
modo un porcentaje similar, sobre las 24 tumbas y 
la cámara (con un enterramiento de pareja) locali-
zadas en el interior del túmulo funerario. En la Noria 
(Fuente Piedra, Málaga) si bien en la intervención 
última, sobre la que se han extraído los resultados, 
muestra un número muy superior de mujeres, el 
porcentaje podría ser también igualado al faltar una 
parte importante de la documentación de la zona 
excavada con anterioridad por la empresa ArqueoSur 

(Ruíz Rodríguez et al., e.p. b). La presencia infantil, 
en general, es baja exceptuado Cerrillo Blanco, este 
túmulo de mediados del siglo VII ANE, presenta un 
26% de infantiles (siete).

Por lo que respecta a las necrópolis ibéricas, si bien 
es cierto que no se han analizado el total de las tum-
bas, y que en muchas de ellas hay un número muy 
alto de indeterminados, los porcentajes varían sus-
tancialmente (Fig. 1b). En casi todas ellas, a excep-
ción de El Cigarralejo, la proporción de hombres es 
claramente superior a la de mujeres. Con todo, no 
podemos olvidar, las diferencias territoriales que se 
observan ya en el siglo IV ANE, que podrían explicar 
comportamientos diferentes.

Fig. 1. 1.a. Distribución porcentual de Mujeres y Hombres en necrópolis orientalizantes. 1.b. Distribución porcentual de Mujeres y Hombres 
en necrópolis ibéricas

Mujeres

Hombres

a

b
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Otro dato muy significativo, lo encontramos en las 
edades de muerte que se han determinado para 
ambos sexos. En las primeras, por ejemplo para 
Setefilla, la media de edad para los hombres era de 
33 años, en tanto que para las mujeres se situaba 
en 22, y tan sólo el 6,67% superaban los 40 años, 
cuando el porcentaje de hombres que superaban esa 
edad estaba en torno al 29% (Rísquez Cuenca y Hor-
nos Mata, 2005). Algo parecido sucede en Medellín 
donde se establece en 42 años para los hombres y 
tan solo 35 para las mujeres, con la salvedad de que 
se da una fuerte mortalidad de éstas entre los 15 y 
los 40 años (Belén Deamos, 2012: 184). Se ha apun-
tado que, estas altas tasas de mortalidad femenina, 
obedecerían a causas que pueden estar relaciona-
das con el parto y el embarazo. Algo similar ocurre 
también en el momento plenamente ibérico. En El 
Cigarralejo las tumbas femeninas se situan entre los 
16 y los 30 años, donde un número muy importante 
de ellas están por debajo de los 20 años (Rísquez 
Cuenca y García Luque, 2012) y en Castellones de 
Ceal se fija entre los 21 y los 30 años, mientras que 
la de los hombres se situa en el intervalo 30-40 años 
(Chapa Brunet et al., 1998; Rísquez Cuenca y Hornos 
Mata, 2005). Todo ello parece apuntar pues que las 

mujeres podían contraer matrimonio a edades muy 
tempranas, y que muchas de estas muertes podrían 
obedecer a momentos relacionados con el parto o 
post-parto.

4.3. UNA EVIDENCIA CONSTATADA: SEPULTURAS 
FEMENINAS DE PRESTIGIO

Otro de los aspectos que se han evidenciado en estos 
trabajos, es el hecho de que algunas de estas muje-
res fueron receptoras de bienes de lujo. Se trata de 
objetos que transmiten prestigio y constituyen un 
valor importante en la legitimación del poder que van 
adquiriendo las élites, amortizándose en sus tum-
bas, que se conforman claramente como sepulturas 
de primer nivel social. Recientemente María Belén 
Deamos (2012) ha señalado como la tumba 85B/36 de 
Medellín, fechada entre el 650 y el 625 ANE, con iden-
tificación femenina, incluía en su ajuar dos peines de 
marfíl, con una exquisita decoración de iconografía 
claramente oriental, que se adscribiría a la élite local 
(Fig. 2). Lo relevante, en este caso, es como señalan 
los investigadores que unicamente cuatro tumbas 
presentaban peines de marfil, de ellas dos identifica-

Fig. 2. Peine del Grupo Medellín A, tumba 85B/36 de la necrópolis de Medellín, perteneciente a una mujer de 30-40 años, 650-625 ANE. Arriba: 
diosas solar alada, abajo: dos toros pastando loto. Fuente: Almagro Gorbea, M. 2008: 419 y 425.
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das claramente con mujeres y el resto sin una ads-
cripción precisa, situándose la edad de todas ellas 
entre los 30 y los 40 años (Almagro Gorbea, 2008: 
444). En La Angorilla, la tumba I (382), la única cre-
mación secundaria de las 12 documentadas, corres-
pondía a una mujer cuyos restos se habian introdu-
cido en una urna tipo Cruz del Negro, con un ajuar 
que incluía elementos de marfíl, identificados como 
tensores de un arco y varias puntas de flechas iden-
tificando un carcaj, junto con un envase de alabas-
tro (Fernández Flores et al., 2014: 87-92). Estos no 
son los únicos casos para las necrópolis tartésicas 
(Belén Deamos, 2012).

 En otros ámbitos, que pueden mostrar las relacio-
nes y alianzas que se establecian entre las comu-
nidades del área tartésica y su hinterland más 
septentrional, destacamos la tumba de La casa del 
Carpio en Belvís de la Jara (Toledo) de la primera 
mitad del siglo VII ANE (Pereira Sieso, 2012). Ésta 
contiene una doble inhumación de una mujer y un 
recién nacido, que presentan materiales orien-
talizantes en su ajuar, como un alabastrón, y una 
jarrita con incustraciones de pequeños botones de 
cobre, probablemente al igual que la anterior para 
perfumes, un brazalete en plata y un pequeño vaso, 
también de este metal, junto a dos cuchillos de hie-
rro. Destaca igualmente un caldero de bronce y un 
rico conjunto de cerámicas a las que se unen otros 
elementos como anillos, pulseras y un broche de 
cinturón. Este enterramiento sirvió de base para 
interpretar otros hallazgos como los de la Sierra de 
Santa Cruz, o el conjunto de la Aliseda, ambos en 
Cáceres, asignándoles su pertenencia a mujeres de 
élites de la zona del Suroeste, que se casarían con 
señores locales del hinterland tartésico con la fina-
lidad de establecer lazos de parentesco, que asegu-
rarían el mantenimiento de circuitos de intercambio 
comercial (Pereira Sieso, 2012: 206).

En otras zonas alejadas, como la costa alicantina, 
nos encontramos también en ese horizonte orienta-
lizante una necrópolis muy interesante al presentar 
particularidades, tanto en sus ritos como en los ajua-
res, en un marco temporal que iría desde el último 
cuarto del siglo VII hasta mediados del VI ANE: Les 
Casetes, en La Vila Joiosa (García Gandía, 2009). Su 
registro arqueológico ofrece las claves para pro-
fundizar en la hibridación entre la población local y 
otros grupos. Entre las tumbas femeninas, algunas 
de ellas con elementos que vienen a mostrar el alto 
estatus de las mujeres allí enterradas, destaca la 

nº 17, con una compleja estructura funeraria, que 
parece articular a su alrededor otra serie de enterra-
mientos, y contiene en su ajuar una pieza excepcio-
nal y simbólica, un thymaterium de bronce, como los 
que se podían encontrar en las necrópolis del Sur, 
junto con dos aretes de plata y un broche de cinturón 
de clara filiación tartésica.

Estos ejemplos ponen de manifiesto la existencia 
de prácticas exogámicas, atendiendo al territorio, 
lo que nos llevaba también a hablar de patrones de 
residencia que podrían ser patrilocales o matriloca-
les en función de donde estableciera su residencia 
el nuevo matrimonio. Las mujeres, en estos casos 
pertenecientes a las élites aristocráticas, contri-
buían a través del matrimonio a la perduración de la 
clase dominante asegurándose su descendencia y la 
herencia de su estatus.

También para el Ibérico Pleno hemos estudiado 
algunos casos como la tumba 200 de El Cigarralejo, 
en la que planteábamos la relevancia que la mujer 
enterrada tendría para su comunidad, ante los sím-
bolos de riqueza que contenía su ajuar, representa-
tivos de su prestigio, que vienen a señalar por una 
parte su diferenciación respecto a otras tumbas, y 
al mismo tiempo indica su pertenencia a un grupo 
social bien definido. Sugeríamos una intencionalidad 
por vincularse directamente a la tumba 277, sobre 
la que descansaba en parte, y que podría significar 
una relación familiar, que daría continuidad al linaje, 
mostrándonos que el prestigio le venía dado por su 
condición y sus funciones (Rísquez Cuenca y García 
Luque, 2007b). Otro ejemplo sería el de la tumba 155 
de la necrópolis del Cerro del Santuario en Baza, que 
evidencia el prestigio y singular poder de la mujer allí 
enterrada (Rísquez Cuenca et al., 2010).

4.4. LAS MUJERES COMO GARANTES DE LA LEGITI-
MIDAD DEL GRUPO FAMILIAR

Las necrópolis se van a constituir como uno de los 
mejores referentes para poder estudiar y analizar los 
cambios en las relaciones sociales o las relaciones 
de parentesco (que en la comunidad local se van a 
definir en las relaciones de género y edad). Varios de 
nuestros trabajos han ido en esa línea, destacare-
mos aquí dos ejemplos, que no desarrollaremos, al 
haber sido tratados ampliamente en otras publica-
ciones, si bien incluimos las últimas novedades en su 
interpretación.
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En el primer caso, el análisis pormenorizado de los 
datos que aportaban las distintas necrópolis (sexo, 
edad), junto con la adscripción de determinados ele-
mentos de ajuar, como los broches de cinturón, nos 
llevó a señalar por ejemplo, que en el túmulo fune-
rario de Cerrillo Blanco (VII ANE) el grupo femenino 
local, gracias a la posesión de éstos elementos, se 
constituiría en la guarda de la legitimidad del linaje. 
En este túmulo se enterraron ocho mujeres, todas 
ellas adultas (entre 20 y 40 años) excepto una, madura 
(mayor de 40 años). A éstas habría que sumar la que 
aparecía en la cámara formando la pareja que orga-
nizaba el espacio funerario y fundadora del linaje. 

En este caso, ambos cuerpos aparecian en posición 
decúbito lateral izquierdo, con los cráneos orienta-
dos hacia el oeste y mirando hacia el Norte. Cuatro 
de ellas, que guardan la misma posición en el interior 
de la tumba, que la pareja de la cámara, tienen como 
elementos distintivos de su ajuar, los broches de cin-
turón. Las otras cuatro, que no presentan este ele-
mento, aparecen mayoritariamente decúbito lateral 
derecho mirando al Sur10. Por el contrario, las tumbas 
masculinas carecían todas ellas de estos objetos, y 
cabe destacar igualmente la posición distinta de los 
cuerpos, exceptuando dos de ellas (nº 3 y nº 14) que sí 
están decúbito lateral izquierdo mirando al Norte, el 

10 Tan sólo un caso, la tumba nº 8 aparecería  decúbito lateral izquierdo, si bien se señala en su descripción que tiene una posición poco clara 
(Torrecillas González, 1985: 58).

Fig. 3. Túmulo  Funerario de Cerrillo Blanco. Elaboración propia a partir de Torrecillas González, J.F. (1985). Diseño: Carmen Rísquez Cuenca 
y Ana Herranz Sánchez.
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resto están decúbito supino o decúbito lateral dere-
cho mirando al Sur (Fig. 3). En nuestros primeros tra-
bajos, en los que establecíamos comparaciones con 
otras necrópolis como Setefilla señalábamos, que las 
mujeres del túmulo de Cerrillo Blanco que no tenían 
en su ajuar los broches de cinturón serían exógenas 
al linaje, algo que podría estar también confirmando, 
ahora, la diferente posición de sus cuerpos al ser 
enterradas, guardando lo que podría ser un rirual 
diferenciador. Éstas llegarían al grupo por matrimo-
nio, sin tener nada que ver con la guarda simbólica 
de la legitimidad del linaje, que recaería en las prime-
ras, que sí conservan ese signo distintivo, en el que 
se convierte el cinturón. Se nos abre así la posibilidad 
de reflexionar acerca de las prácticas matrimoniales y 
la residencia de la nueva pareja, planteando para este 
caso la uxorilocalidad o matrilocalidad, recogiendo el 
término utilizado por la antroplogía social para refe-
rirse a un sistema de convivencia postmatrimonial con 
o cerca de la familia de la esposa (Rísquez Cuenca y 
García Luque, 2007a; Ruíz Rodríguez et al., 2007; Ruíz 
Rodríguez et al., e.p. a). De igual forma, la disposición 
de los enterramientos parece responder a un pro-
yecto de espacio diseñado desde el primer momento, 
cuando se construye la cámara, donde el sexo, la filia-
ción, y la edad, parecen jugar un papel importante en 
el espacio del túmulo. Una mención especial merece 
el alto número de infantiles presentes, y la ausencia 
del segmento de edad que correspondería con jóvenes 
que no están presentes. Un trabajo en curso nos per-
mitirá avanzar algo más sobre esta cuestión.

En el otro ejemplo que proponemos, nos trasla-
damos a un momento más avanzado, en el siglo IV 
ANE, donde las relaciones de parentesco de carácter 
genealógico, desde el punto de vista de la descenden-
cia y la memoria del linaje, se articulan en el marco de 
un nuevo modelo de relaciones sociales definido por 
la clientela. Un discurso que vemos representado en 
la necrópolis del Cerro del Santuario de Baza, a partir 
de la lectura que nos va a proporcionar la tumba 155, 
el enterramiento de la Dama de Baza, una tumba sin-
gular (Presedo Velo, 1982; Chapa Brunet e Izquierdo 
Peraile, 2010). Sin entrar a describir minuciosamente 
el ajuar, ni su distribución en el interior de la tumba 
(Rísquez Cuenca et al., 2010: 267-269), ya señalába-
mos, en ese mismo trabajo, aquellos elementos que 
se vincularían con la legitimación del linaje. De igual 
forma, se resaltaba la importancia que parecía tener 
el número cuatro en el espacio de la tumba. Por una 
parte el número de panoplias (Quesada Sanz, 2010), 
pero también los vasos de cuello acampanado (en 

los que centrábamos nuestra atención) y las ánfo-
ras. Destacábamos la presencia de los primeros, una 
forma cerámica que hemos visto cómo se repite ade-
más en otros enterramientos singulares, la tumba 
20 de Tútugi, Galera, en la que se encontró la Dama 
de Galera (Rodríguez Ariza, 2014) o la tumba 11/145 
de Castellones de Ceal, una de las más complejas de 
la necrópolis (Chapa Brunet et al., 1998), insistiendo 
en el hecho de que todos esos objetos fueron selec-
cionados premeditadamente, para ser depositados 
en esta tumba, como reconocimiento a la memoria 
de un pasado, una intencionalidad por anclarse a la 
tradición, en la que esta mujer, allí enterrada, quería 
mantener la memoria que la legitimaba y que mani-
festaba su pertenencia al linaje principal. Partiendo, 
pues, de que la cultura material puede actuar como 
un indicador en los procesos de creación de identida-
des, y que determinados objetos pueden ser pensa-
dos como símbolos que se utilicen por un grupo dado 
para comunicar un significado, defendíamos, que 
estos tipos cerámicos podían tener un papel impor-
tante en la articulación del linaje que se enterraba 
en esta necrópolis. Un análisis detallado de la distri-
bución de estas formas nos permitió observar cómo 
existían un grupo de tumbas que presentaban los 
vasos de cuello acampanado, destinados a ser la urna 
cineraria, en tanto que en otro grupo de tumbas era 
el kalathos (de diferentes tipos), el que cobraba ese 
protagonismo. Por otra parte, la disposición de los 
primeros en el espacio funerario quedaba bastante 
restringida a una zona relacionada básicamente con 
un posible ámbito de influencia de la sepultura de la 
Dama. Este hecho nos llevó a plantear la hipótesis de 
que estábamos ante un grupo que mantenía, a tra-
vés de este recipiente, su identidad dentro del grupo 
parental directo con respecto a la mujer enterrada 
en la tumba 155, a la que estarían unidos por lazos de 
consanguineidad, donde la importancia y la relación 
les venía dada también por el espacio que ocupaban 
en la necrópolis. El grupo parental directo (parien-
tes) se auto-reconocería, y a su vez era reconocido 
por el resto del linaje, por la posesión de este tipo de 
recipiente. En los segundos, se advertía un reparto 
claramente distinto al anterior (Fig. 4). No estaría-
mos pues, en este caso, ante una relación directa de 
parentesco, sino ante una relación clientelar. Esta 
situación nos brindó la oportunidad de establecer 
nuevos marcadores, que nos permitieran valorar 
otras posibles distribuciones, relacionadas con la 
circulación de dones y bienes de prestigio, que se han 
abordado recientemente en otro trabajo (Ruíz Rodrí-
guez et al., e.p. a).



76

CARMEN RÍSQUEZ CUENCA

MENGA. REVISTA DE PREHISTORIA DE ANDALUCÍA // Nº 06. 2015. PP. 61-91. ISSN 2172-6175 // DOSSIER

4.4. CULTURA MATERIAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

Una de las cuestiones más barajadas en los estudios 
sobre necrópolis ibéricas, ha sido el poder determi-
nar la existencia de ajuares normalizados que permi-
tieran establecer diferencias según los diversos gru-
pos sociales o, entre los enterramientos masculinos 
y los femeninos. Se trata así de examinar, como ya 
habían apuntado otras investigadoras, la capacidad 
del ritual funerario para expresar y construir identi-
dades, prestando especial atención a la forma en que 
interactúan mecanismos individualizadores y rela-
cionales, que pueden llegar a denotar singularidades 
personales o atributos grupales (Hernando Gonzalo, 
2008; Montón Subías, 2012: 27).

En este sentido, queremos insistir una vez más sobre 
los broches de cinturón, que en el periodo orientali-
zante parecen desempeñar un papel relevante como 
símbolo de prestigio y de valor social. En la publica-
ción de la necrópolis de Medellín, cuando se analiza 
la presencia de éstos materiales, se hace hincapié 
en el hecho de que los broches de cinturón tartési-

cos del tipo A3 y A4, pertenecientes a la primera fase 
de la necrópolis (mediados del siglo VII ANE), se aso-
cian siempre a mujeres adultas, siendo un elemento 
característico de este sexo (López Ambite, 2008: 524). 
De igual forma, y también en ese periodo, determina-
das formas cerámicas parecen vincularse exclusiva-
mente a mujeres. Nos referimos concretamente a los 
caliciformes a torno, como ya poníamos de manifiesto 
en Setefilla, exclusivamente en enterramientos feme-
ninos (Ruíz Rodríguez et al., 2007; Rísquez Cuenca y 
García Luque, 2007a), y sobre los que recientemente 
se ha señalado la misma práctica en la necrópolis de 
Medellín (Belén Deamos, 2012: 187).

Tiempo después de esos primeros trabajos, centra-
mos una de nuestras propuestas en esa premisa, 
entendiendo que el espacio funerario podía ser un 
marco apropiado para examinar los posibles marca-
dores sociales, si los había, que podrían haber sido 
seleccionados por el grupo para construir la identi-
dad femenina. El estudio se centró en la necrópolis 
de El Cigarralejo, al ser ésta una de las que cuenta 
con un mayor número de tumbas sexuadas, lo que 

Fig. 4. Distribución en el espacio de la Necrópolis de El Cerro del Santuario de Baza del grupo parental directo (parientes) y el grupo clientelar 
(clientes). Elaboración propia a partir del plano y la publicación de Presedo Velo, F. (1982). Diseño: Carmen Rísquez Cuenca y Ana Herranz 
Sánchez.

Necrópolis del Cerro del Santuario, Baza Grupo parental directo Grupo clientelar
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nos permitió indagar sobre cuáles eran los atribu-
tos que podían conferir la identidad de género a las 
mujeres, y que podían denotar también la participa-
ción en los procesos sociales y económicos de su 
grupo. Un trabajo detallado de todos estos aspectos 
(Rísquez y García Luque, 2012; Rísquez Cuenca, e.p.), 
nos proporcionó una serie de asociaciones, que nos 
llevó a sugerir que la vinculación observada entre las 
plaquitas de hueso decoradas (tensadores) (Lám. 2) 
y las fusayolas, constituiría un símbolo claro de iden-
tidad femenina en esta necrópolis, enmarcándonos 
a un grupo de mujeres de alto estatus. En contraste 
con este hecho, en las tumbas identificadas osteo-
lógicamente como masculinas no se producía esta 
asociación, lo que reiteraba que estaríamos ante 
unos objetos indicadores de género.

Con ello se ponía igualmente de manifiesto que la 
producción textil debió tener gran importancia para 
las gentes de El Cigarralejo, a tenor también del 
amplio conjunto de objetos relacionados con esta 
actividad que están presentes en la necrópolis. Ade-
más, vinculaba un trabajo realizado por mujeres a 
un proceso económico, que en esos momentos, siglo 
IV ANE, empezaba a adquirir cierta especialización 
ocupacional, y otorgaba no sólo prestigio, sino tam-
bién una posición social destacada a las mujeres allí 
enterradas.

 El hecho de que el trabajo textil trascienda para la 
sociedad ibérica y sea representado no sólo simbó-
licamente en las tumbas, sino también iconográ-
ficamente en las cerámicas, tendría que ser inter-

pretado tanto en relación con los cambios sociales, 
que entonces se estaban produciendo, junto al pro-
tagonismo que las mujeres cobran a partir del siglo 
IV ANE. Es entonces, cuando se empiezan a repre-
sentar algunos de los elementos que transfieren 
identidad, lo que sin duda tiene mucho que ver con 
el nuevo modelo social que se irá consolidando, un 
modo de vida urbano. Algunos materiales intere-
santes en este sentido, como husos, que no tenía-
mos documentados en necrópolis ibéricas, salvo el 
que interpretábamos como tal en la tumba 200 de El 
Cigarralejo (Rísquez Cuenca y García Luque, 2007b), 
se han reconocido en algunas tumbas de la necrópo-
lis de la Carada, en Espeluy (Jaén), pertenecientes 
al fondo de la colección Marsal (Rísquez Cuenca y 
Molinos Molinos, 2014), siendo además el único con-
texto funerario del Alto Guadalquivir en el que hemos 
podido constatar, también, las plaquitas de hueso de 
la zona murciana (Lám. 2).

Se han abordado otros roles fundamentales de las 
mujeres, entre ellos, la procreación y socialización 
de la prole, afrontando por una parte, el análisis 
detallado de sepulturas dobles que se correspon-
dan con mujeres e infantiles/neonatos, y que son 
interpretadas habitualmente como correspondien-
tes a madres e hijos/as y por otra, la cultura mate-
rial documentada en algunos contextos funerarios 
que está asociada a la maternidad (askos o palomas 
biberón, sonajeros, etc.), junto con las terracotas 
que representan a curótrofas. Todo ello ha permitido 
acercarse a la maternidad a través del registro fune-
rario (García Luque, 2008).

Lám. 2. Plaquitas de hueso, “tensadores” relacionados con la actividad textil. Fuente: www.florayfaunaiberica.org.
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Hay otro conjunto de prácticas que hemos relacio-
nado con los cuidados en la muerte, en los que tam-
bién se han centrado algunas de las publicaciones de 
Ana Delgado Hervás y Meritxell Ferrer Martín (2007, 
2012). Éstas sostienen como determinados ense-
res que forman parte de los ajuares, y que pueden 
ser relacionados con la comida o con el cuidado del 
cuerpo, materializarían las relaciones entre las per-
sonas enterradas y las mujeres que las han alimen-
tado y cuidado en vida, prolongando así ese cuidado 
en el más allá y participando en la construcción de 
las identidades y las relaciones de género. Siguiendo 
estos planteamientos hemos propuesto, cómo, a 
partir de los materiales hallados en los enterramien-
tos, se refuerza la idea de la implicación familiar, e 
incluso de la participación activa de las mujeres en 
el ritual de enterramiento. De hecho, hemos podido 
constatar este tipo de prácticas en la necrópolis de El 
Cigarralejo (Rísquez Cuenca y García Luque, 2007b).

Cabe destacar también la posibilidad de poder reco-
nocer parte de algunos rituales que se habrían lle-
vado a cabo en torno a determinadas tumbas de esta 
necrópolis, la visita a las mismas o el depósito de 
ofrendas. En este sentido, nos parece interesante la 
observación realizada por Mª Rosario Lucas Pellicer 
sobre algunos de los materiales encontrados sobre 
la tumba 200, un kantharos ático, unos agujones 
de hueso, un vaso en miniatura y, en el margen del 
túmulo, un lote de fusayolas, interpretados por ella 
misma a modo de ofrendas (Lucas Pellicer, 2001, 
2002). El hecho de que se trate en todos los casos de 
elementos vinculados a las mujeres podría indicar, 
no sólo que eran ellas quienes habían hecho esas 
ofrendas, sino también que ellas eran las encarga-
das del cuidado de la sepultura, manteniendo así 
vivo, por tanto, el recuerdo de las personas allí ente-
rradas en la memoria colectiva.

4.5. LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS MUJERES IBERAS 
EN LOS ESPACIOS DE CULTO

Los cambios sociales que se van a producir entre 
finales del siglo V e inicios de IV ANE, llevan apare-
jada la consolidación de la aristocracia y un nuevo 
modelo de relaciones sociales, la clientela. Esto 
trae consigo, sobre todo a partir de finales de esa 
última centuria, una progresiva visualización de las 
clases sociales (aristocracia y sus clientelas más 
próximas) y un aumento considerable de las repre-
sentaciones femeninas vinculadas con las nuevas 

relaciones de poder y con un modo de vida urbano. 
Ese es el contexto en el que se desarrollarán los 
santuarios territoriales de Collado de los Jardines 
(Santa Elena) y de la cueva de La Lobera (Castellar). 
Ambos se asocian al espacio político del oppidum de 
Cástulo (Linares), convirtiéndose en puntos de refe-
rencia, cohesión y encuentro, ya que a ellos peregri-
narían las distintas comunidades de ese territorio, 
con el fin de celebrar rituales fundamentales para 
el mantenimiento de las relaciones sociales bási-
cas. La principal ofrenda en estos santuarios eran 
los exvotos de bronce. El importante número del 
que se tiene conocimiento (superan los 6000 ejem-
plares), los convierte en indicadores arqueológicos 
vitales para inferir identidades de género vincula-
das a la edad o al grupo social al que se pertenece, 
todo ello codificado por el rito.

Una de las principales aportaciones en el análisis de 
los exvotos, fue romper con una tradición metodo-
lógica que estudiaba por separado los exvotos mas-
culinos de los femeninos, creando tipos formales. 
Carmen Rueda Galán, planteó ya en su tesis doctoral 
una lectura conjunta de los mismos y la necesidad 
de reconducir las interpretaciones hacia la iden-
tificación de tipos rituales, para lo que fue preciso 
introducir variables nuevas, basándose en el análisis 
gestual y simbólico donde criterios como el estatus 
social, la edad o el género se convierten en aspectos 
esenciales de clasificación (Rueda Galán, 2011: 116).

Por otra parte, se han realizado apreciaciones impor-
tantes que hay que tener en cuenta, entre ellas, el 
propio carácter del exvoto que, independientemente 
de la materia o la escala de representación, posee 
una dualidad intrínseca a su propia funcionalidad:

a) se trata de un elemento de significación social, 
con una doble vertiente individual-social/priva-
do-pública, y un significado colectivo, en el que la 
donación contribuye al fortalecimiento de víncu-
los identitarios.

b) asimismo, hay que contemplar la individualidad 
frente a la seriación. La individualidad de la ima-
gen es una forma de diferenciación de clase y, 
por el contrario, la seriación es un recurso que 
recientemente relacionamos con la representa-
ción de las clientelas, que se ajustan a una serie 
de códigos de estandarización de aspectos como 
el vestido, el gesto o el atributo ritual (Rueda 
Galán y Rísquez Cuenca, e.p. b).
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Desde el enfoque de género, la relectura de estos 
santuarios, frecuentados por mujeres (a tenor del 
amplio número de representaciones femeninas), 
nos permite poner en valor toda una serie de prác-
ticas femeninas que se desarrollan en esos espacios 
públicos. Éstas, son reconocidas por la sociedad que 
las sustenta y, están fuertemente relacionadas con 
el sistema de relaciones de poder que se establecen 
en un momento determinado. Su estudio contribuye 
a subrayar el papel que las mujeres juegan como 
protagonistas en las nuevas relaciones sociales. A 
través de estas prácticas se sancionan los momentos 
más importantes en la vida social, según se advierte 
en los ritos de iniciación, donde a diferencia de lo 
constatado en momentos anteriores ya no sólo son 
protagonizados por el hombre, en su acepción ideo-
lógica de héroe.

Las prácticas femeninas demarcan el espacio de 
manifestación y representación asociado a peticiones 
en ocasiones propias, mientras que en otras serán 
compartidas con el género masculino. Los lazos de 
cohesión se manifiestan a través de la pareja, en los 
ritos nupciales, en los ritos de fertilidad y reproduc-
ción, pero también en la construcción social de la 
pareja aristocrática, fundamental para el equilibrio 
de las relaciones sociales. De esta forma, el espacio 
social de las mujeres sale de las fronteras de las rela-
ciones de vecindad intraoppidum para manifestarse 
en los espacios comunales contribuyendo, al mante-
nimiento y fortalecimiento de los lazos sociales y de 
las fórmulas de agregación propias de las relaciones 
de parentesco (Rueda Galán y Rísquez Cuenca, e.p. a).

Se han llevado a cabo propuestas que han permitido 
un acercamiento a los múltiples aspectos del rito, 
algunos fundamentales para aproximarnos a la pro-
pia liturgia: las y los protagonistas, el propio espacio 
de culto y la praxis –práctica ritual en desarrollo– ó 
el gesto. Se pueden así precisar distintos momentos 
del rito, importantes en la celebración y básicos para 
la comunicación individual con la divinidad y social 
con la comunidad, situaciones que quedan fosiliza-
das a través de la imagen votiva (Rueda Galán, 2013a; 
2015b), que se convierte en memoria de la persona/s, 
que permanece en el santuario (Olmos Romera, 
2010). Imágenes hechas para la divinidad que vienen 
a reflejar un culto organizado y que tendrá su mate-
rialización entre otros aspectos en la implantación 
de una serie de normas en el atuendo, el peinado, 
los adornos y en la utilización de un lenguaje ges-
tual y corporal homologado, ampliamente estudiado 
(Rueda Galán, 2013b). Desde un punto de vista meto-
dológico, ha sido necesario introducirse en el análi-
sis de modelos de comportamiento que residen, por 
ejemplo, en la contrastación de la regularidad e irre-
gularidad del registro arqueológico (Rueda Galán, 
2015a; Rueda Galán y Rísquez Cuenca, e.p. b).

Las últimas propuestas (Rueda Galán, 2015a; Rueda 
Galán y Rísquez Cuenca, e.p. a; e.p. b) han abordado 
aspectos de identidad femenina a través de la prác-
tica ritual. Por una parte, rituales compartidos donde 
lo masculino y lo femenino se complementan. Encon-
tramos aquí las prácticas de agregación, que enmar-
carán toda la secuencia ritual, y resultan muy impor-
tantes a nivel identitario ya que se relacionan con el 

Lám. 3. Los gestos de agregación en la imagen femenina en bronce. Fotos: Archivo G. Nicolini; Álvarez-Ossorio, 1941 y Rueda, 2012).
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reconocimiento de pertenencia a una comunidad, 
donde la homologación del gesto es determinante 
(Lám. 3). Éstas incluyen, los ritos de presentación 
o salutación. También comprenden aquellas que se 
asocian a los ritos de paso de edad, con la presencia 
de jóvenes que poseen su propio lenguaje gestual, 
donde tanto ella como él se representan con una 
misma actitud de ofrecimiento, un mismo atuendo 
y peinado ritual (dos trenzas acabadas en aros o en 
nudos). El rito conllevaba el corte del cabello, pro-
ceso que también se ha recogido en otros contextos 
del Mediterráneo (Torelli, 1984: 34). De igual forma 
hay que ver los ritos nupciales, fundamentales para 
establecer los lazos comunales que adquieren una 
importante dimensión social, política y económica. En 
ellos cabe destacar la igualdad total, no solo se com-
parte el peinado, también el atuendo, siendo el único 
ritual en el que el hombre asume atributos que per-
tenecen al universo femenino, como el velo o el collar 
de lengüetas. Con ellos se entra en la edad madura, 
que conllevará una nueva forma de representación. 
En recientes investigaciones, en curso, abrimos la 
posibilidad de que estos santuarios pudieran ejercer 
de lugares válidos para el intercambio de dones o la 
entrega de la dote enmarcada en la esfera matrimo-
nial. Asimismo, cabe valorar en este marco los ritos 
de fertilidad en pareja, una necesidad básica para la 
reproducción social. Aquí la gestualidad será variada, 
y el desnudo apunta a una igualación en el espacio 
ritual y sagrado, incluso a una complementariedad 
(Rueda Galán y Olmos Romera, 2012: 109-110).

En cuanto a los rituales exclusivamente femeninos, 
englobarían aquellos relacionados directamente con 
la fertilidad y fecundidad, en los que se constatan 
algunos gestos que hacen una alusión directa a la 
petición, como las manos sobre el vientre, las manos 
apoyadas en el pecho, con o sin ofrenda, etc. Destaca 
aquí, un gesto diferenciador, exclusivamente feme-
nino, que se plasma a modo de desnudo parcial, donde 
algunas representaciones de damas abren sus ropa-
jes y muestran, intencionalmente, el pecho, el sexo o 
el vientre. Por otra parte se constatan los ritos de pro-
tección del embarazo (un proceso de gran importan-
cia social y cultural), aunque con muy pocos ejemplos 
(Prados Torreira, 2013; Rueda Galán, 2013a).

Interesa remarcar la participación de las mujeres 
en otras prácticas rituales, como la libación con un 
cuenco (Fig. 5) que adquiere importancia al relacio-
narse con un tipo específico de cuencos grises docu-
mentados de manera abundante en el santuario de la 

cueva de La Lobera, o el sacrificio, simbolizado en un 
exvoto femenino que porta un cuchillo curvo. En este 
caso, los elementos del atuendo como las rodelas y 
el tocado nos indicarían que estamos ante mujeres 
adultas. Los cuchillos, por otra parte, se han docu-
mentado en contextos arqueológicos, esto podría 
indicar que fueron ofrendados una vez utilizados. 
Además, son imágenes que introducen la posibilidad 
de hablar de sacerdocio, ya que la propia configura-
ción de las prácticas desarrolladas y del culto, indica-
rían la necesidad de contar con personas dedicadas a 
realizar esas tareas, junto con la preparación y man-
tenimiento de los espacios de depósitos de ofrendas.

Estos aspectos, ya señalados, de atuendo, peinado 
y otros atributos que los acompañan, han posibili-
tado diferenciar la edad de quienes se representan 
junto al estatus (Rueda Galán, 2013a, 2013b, 2015a) 
(Fig. 6). Vestidos ricamente decorados, que no sólo 
hay que vincular al rango social (acceso a bienes tan 
preciados como serán los lujosos tejidos), sino tam-

Figura 5. Mujeres y culto: la participación activa en las prácticas 
rituales (Fotografías: Archivo G. Nicolini y Álvarez-Ossorio, 1941). 
Dibujos y diseño: Ana Herranz Sánchez.

Ofrendas
(panes, frutos y aves)

Vaso de libación

Cuchillo curvo
para el sacrificio
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bién al uso que éstos tengan en el marco del san-
tuario, donde se observan ejemplos fantásticos de la 
expresión de riqueza de las prendas con un uso ritual 
(Rueda Galán, 2013a, 2013b). Destacamos el hecho 
de que uno de los recursos elegidos para expresar 
poder y rango, sea la utilización de prototipos del 
pasado, como modelos de prestigio que tienen que 
ver con la tradición, y sobre todo con el propósito 
de legitimación en esas genealogías anteriores. Un 
ejemplo lo tenemos en las damas mitradas, con 
rodetes que enmarcan el rostro y grandes collares 
dobles o triples, de los que se documentan algunos 
ejemplos excepcionales de bronce o plata en estos 
santuarios (Rueda Galán, 2013a).

Otras investigaciones recientes tienen que ver con las 
importantes propuestas que se han realizado al inser-
tar el análisis iconográfico en la matriz territorial, 
donde los exvotos cobran sentido como demarcado-
res territoriales, al convertirse en materiales carac-
terísticos de un espacio político y, consecuentemente, 
con rasgos propios e identificativos del mismo (Rueda 
Galán, 2008). El análisis de colecciones amplias aso-
ciadas no sólo a los dos santuarios, sino también a los 
oppida, que participan de este modelo político, está 
permitiendo profundizar en la definición de grupos de 
linaje, al mismo tiempo que en los ritos que se desa-
rrollarían en las ciudades (Ruíz Rodríguez y Rueda 
Galán, 2014; Rueda Galán, 2015b).

Peinado de las niñas

Llevan el pelo trenzado 
alrededor de la cabeza y dos 
trenzas con anillas en los 
extremos

Peinado de las mujeres
en los ritos de paso

Cortan su pelo y se peinan  
con cofia y turbante

Peinado nupcial

Toman el velo, diademas y 
collares. 
Nuevos signos de edad

El peinado de las mujeres en 
la edad adulta, símbolo de su 
estatus social

Adoptan diademas, mitras, 
velos, mantos y otros 
elementos de joyería

Fig. 6. Esquema del peinado femenino por edades, desde la juventud hasta la adquisición definitiva de los atributos de género y estatus (Rueda 
Galán, 2015a). Diseño: Carmen Rueda Galán  y Ana Herranz Sánchez.

PEINADO RITUAL DE LAS MUJERES IBERAS
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A partir de ahí, el registro arqueológico, nos ofrece 
un campo de trabajo apenas iniciado para indagar en 
las asociaciones de lo que nos muestran las imáge-
nes, y lo que nos ofrecen los materiales documenta-
dos en las distintas excavaciones, fíbulas, vinculadas 
a distintas prendas de vestir que pudieron ofren-
darse en el santuario, agujas que se podrían encon-
trar entre las ofrendas vinculadas al peinado ritual, 
o los mismos aros asociados a los ritos de paso de 
edad (Rueda Galán, 2015a). A ellos habría que aña-
dir la presencia de otros materiales vinculados a 
producciones concretas como la textil, que se puede 
rastrear en la presencia importante de fusayolas y 
pesas de telar, que nos muestran los retos que tene-
mos por delante. Trabajos que están en curso, se 
centran en la relectura de los contextos arqueológi-
cos, y forman parte de la tesis doctoral que está rea-

lizando Miriam Vílchez Suárez, “Tejido y rito en los 
Santuarios Ibéricos: Aspectos sociales, funcionales, 
simbólicos y de género de la cultura material rela-
cionada con la fabricación del tejido”.

5. NUEVOS RETOS …

En estos momentos, seguimos avanzando en aspec-
tos relacionados con el parentesco, el matrimonio, 
la filiación, temas de residencia, no solo en contex-
tos funerarios, y espacios de culto sino también en 
el oppidum. En los primeros, a partir de las nuevas 
líneas que estamos incorporando, actualmente en 
curso, como son los análisis de isótopos estables de 
carbono y nitrógeno (δ13C and δ15N), para investigar 
la paleodieta (en este caso de la población de Cerri-

11 Las muestras se están analizando por Marta Díaz Zorita en el laboratorio de isótopos estables dirigido por el Prof. Hervé Bocherens (De-
partamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Tübingen, Alemania), en el marco del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía 
Recursos para la investigación de la arqueología de las mujeres y del género en España (GENDAR) HUM 1904.

12 Éstos se están llevando a cabo por Maribel Torres López, en el laboratorio de Biología molecular de la Universidad de Jaén, en el marco 
del mismo proyecto que hemos indicado.

Fig. 7. Recreación de un oppidum ibérico. Dibujo Miguel Salvatierra Cuenca (Fuente: Proyecto Los trabajos de las mujeres y el lenguaje de los 
objetos: Renovación de las reconstrucciones históricas y recuperación de la cultura material femenina como herramientas de transmisión de 
valores (I+D+i 2007 exp.:002/07 www.pastwomen.net).
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llo Blanco) y también la movilidad a partir de análisis 
de estroncio y de oxígeno combinado11, junto a los 
de ADN12. En otros contextos, los espacios de culto 
y el oppidum, profundizando a partir del estudio 
de la cultura material, en las relaciones sociales, 
relevantes para la elaboración del género, investi-
gando las reglas y mecanismos que pueden regir 
la diferenciación del estatus en estas sociedades. 
Para ello tenemos que seguir reflexionando sobre 
cómo se han construido los “sistemas de prestigio” 
siguiendo las aportaciones de Marta Lamas (2003), 
pues, consideramos de especial relevancia, el modo 
en que el prestigio es asignado, regulado y expre-
sado, ya que esto constituye la lente a través de la 
cual se perciben culturalmente los sexos y las rela-
ciones sociales (Lamas, 2003: 150).

Una de las labores que tenemos pendientes, es acer-
carnos de manera más explícita y continuada a los 
estudios de género en contextos domésticos y tam-
bién a esos espacios de culto desde un análisis del 
espacio y de las estructuras. Son temas iniciados, que 
esperamos ir desarrollando en los próximos tiempos.

Un aspecto que si querríamos reseñar, tiene que ver 
con cómo trasladamos todo este conocimiento hacia 
la sociedad. En este sentido cabe destacar los dos 
proyectos de investigación, mencionados anterior-
mente13, que aunque abarcan una temporalidad más 
amplia (desde el Paleolítico a las colonias griegas), 
incluyen a las sociedades iberas como una de las 
estudiadas. En el primero, coordinado por Paloma 
González Marcén se pretendía elaborar un reperto-
rio de imágenes, consistentes tanto en reconstruc-
ciones históricas para cada uno de los períodos ana-
lizados, como de la cultura material asociada a los 
distintos contextos, que pudieran ser fácilmente usa-
das, facilitando así su uso en todos los ámbitos divul-
gativos. Al mismo tiempo se acometió la elaboración 
de una información básica para los cinco ámbitos 
que se querían analizar: el cuidado de las personas, 
construir la comunidad, espacios de vida, procurar 
alimento y tecnologías cotidianas, que se veían igual-
mente recogidos en una lámina general para cada 

momento cultural (Fig. 7). El segundo, GENDAR, 
(Fig. 8), quiere ir un poco más allá, donde una parte 
importante del proyecto se dirige a la elaboración 
documental y gráfica a partir de recursos tecnológi-
cos avanzados, en los que se pretende llevar a cabo 
el desarrollo de contenidos informativos / formativos 
para su uso on-line y su traslación a soportes inte-
ractivos. Para nuestra área de estudio, hemos vincu-
lado este aspecto al turismo, concretamente al Plan 
turístico Viaje al Tiempo de los Iberos, con la inten-
ción de profundizar en las interpretaciones que se 
hacen de los distintos sitios arqueológicos visitables, 
preparándolos para comunicar y transmitir la infor-
mación con un enfoque de género. Estos trabajos, 
que están recién iniciados, favorecerán el reconoci-
miento de las mujeres como sujetos activos, contri-
buyendo así a cambiar la mirada androcéntrica que 
caracteriza, también, al patrimonio arqueológico.
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Este artículo se realiza en el marco del proyecto 
Recursos para la investigación de la arqueología de 
las mujeres y del género en España (GENDAR) HUM 
1904 Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalu-
cía, convocatoria 2012.
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