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in search of the lost wall? about the architectural features and design of the 
taifa wall in madinat isbiliya.

pÁGs. 337 - 362 PRADOS ROSALES, L. M.:
Una aproximación al paisaje arqueológico de la industrialización en el Valle 
del Alto Guadiato, Sierra Morena cordobesa. 
an approach to the archaeological landscape of the industrialization in the 
upper Guadiato Valley, cordobesian Sierra morena.



noticiario

pÁGs. 365 - 376 OMARI, E.:
La Banca Datis 'tess' e la cultura musiva in Albania. 
the bank datis 'tess' and mosaic culture in albania.

pÁGs. 377 - 382 ORDóñEZ AGULLA, S.; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.:
nueva inscripción funeraria de un patriciensis.
new funerary inscription of a patriciensis.

reSeñaS

producción científica y actiVidadeS de diVulGación del Grupo de 
inVeStiGación SíSIFo. uniVerSidad de córdoba (Hum-236. plan andaluz de 
investigación). 2011-2013.

pÁGs. 441 - 446 nORMAS DE REDACCIón Y PRESEntACIón DE ORIGInALES.



394 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RESEÑAS

AAC 23-24 (2012-2013), 387-426 ISSN: 1130-9741

he enriquecido de forma notable mi humilde 
acervo de conocimientos, no puedo por me-
nos que congratularme por su publicación, 
recomendar sin el menor atisbo de dudas su 

lectura, y felicitar a los autores, que ratifican 
de nuevo su posición científica de privilegio 
al frente de la comunidad protohistórica es-
pañola.

identidades, culturas y territorios 
en la andalucía prerromana
spicum/s.p.u. sevilla: málaga-sevilla, 2009, 359 
pp., isbn: 97-8849-747-244-9

AUtOR: F. WULFF - m. ÁLvAREz (EDS.)

RECENSIóN: LOURDES SÁNChEz vOIGt
universidad de málaga.

✉:✉ lsanchezvoigt@uma.es

En un espacio temporal que 
abarca desde aproximadamente 
el siglo IX a.C. hasta la Roma-
nización –sin que ésta implique 
un punto y aparte con respecto 
a la situación posterior–; en un 
sector geográfico que compren-
de el sur peninsular; con unos 
protagonistas tales como aque-
llas culturas exógenas instaladas 
en dicho territorio, permanente 
o momentáneamente, así como 
diferentes grupos indígenas exis-
tentes; a través del punto de vis-

ta de disciplinas varias como la Arqueología, la Historiografía o 
la Lingüística; y todo ello inmerso en el debate sobre identidades 
colectivas, tratando de averiguar cómo éstas se constituyen, defi-
nen y autoperciben; los diferentes autores que participan en este 
completo volumen se cuestionan numerosos interrogantes con el 
propósito de conformar un punto de partida para el debate, que 
concluya en su futura resolución, partiendo de la consideración 
de dicho espacio geográfico, con sus características y peculiarida-
des, como un laboratorio de experiencias históricas acontecidas 
antes y durante la conquista romana.
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1. F. Wulff titula su aportación “¿Por 
qué las identidades hoy? Historia Antigua y 
Arqueología ante un cambio de paradigma”. 
Con dicho interrogante inicia un viaje que re-
corre las diferentes vicisitudes que sufre la 
investigación sobre la temática identitaria. 
Defiende que las disciplinas humanas de-
penden de los contextos y que los cambios 
en las identidades colectivas se producen 
por las modificaciones en los mismos. Así, el 
autor escoge diferentes ejemplos, tales como 
el Nacionalismo, el Colonialismo o el Post-
colonialismo para demostrar dicha premisa, 
incluyendo también unos apuntes sobre el 
papel legitimador que ostenta la lengua.

La Historia siempre ha sido utilizada 
para legitimar el poder y el presente. Ésa es 
la clave del Nacionalismo. Tras la Segunda 
Guerra Mundial se amplían los ámbitos de la 
Historia con el surgimiento de nuevas disci-
plinas como la Antropología y la Etnografía. 
Durante el Colonialismo, la identidad euro-
pea se vinculará con el pasado grecorromano, 
y posteriormente, el debate entre primordia-
listas e instrumentalistas protagonizará el 
Postcolonialismo. 

En cualquier caso, la teoría tradicional 
se ha venido cuestionando durante los últi-
mos decenios. No obstante, el debate sobre 
identidad, según el autor, va más allá –y es 
más complejo– que simplificar la misma 
como algo subjetivo o el resultado del juego 
entre conceptos contrapuestos. 

2. J.P. Bellón Ruíz y F.J. García Fernán-
dez, ofrecen un extenso y exhaustivo análisis 
historiográfico sobre identidades, centrado 
en el sur peninsular, que se divide en dos 
capítulos. En el primero de ellos, “Pueblos, 
culturas e identidades étnicas en la investi-
gación protohistórica de Andalucía, I✉: de la 
Restauración a la Guerra Civil”, se recuer-

da el surgimiento del interés en la materia 
y sus primeras evoluciones. Durante la Res-
tauración, las fuentes más utilizadas para el 
conocimiento del pasado eran la literatura, 
numismática y epigrafía. Cánovas del Casti-
llo inaugura la necesidad de desarrollar un 
programa identitario. La motivación era de-
mostrar que lo ibérico conformaba la base 
étnica de España. No obstante, el siglo XIX 
se despide con el fracaso de la búsqueda de 
dicha gran etnia, aunque años después, du-
rante la crisis del 98 se pretendía, de nuevo, 
recuperar la identidad nacional.

Los aportes extranjeros fueron esencia-
les en el periodo inmediatamente posterior, 
gracias a investigadores como Engels o Paris. 
También sobresalen las contribuciones de Si-
ret y Bosch. 

Tarteso comienza a ser un tema recu-
rrente, especialmente a manos de Schulten. 
La etapa se clausura a manos de los avan-
ces ofrecidos por investigadores como Bosch 
Gimpera, que reconoce pueblos a través de 
los restos materiales, García Bellido, que se 
dedica a la investigación sobre fenicios y car-
tagineses, y por otro lado, Santa-Olalla, que 
se centrará en el protagonismo del compo-
nente céltico.

3. La segunda parte del recorrido histo-
riogr áfico, “Pueblos, culturas e identidades 
étnicas en la investigación protohistórica de 
Andalucía, II✉: de la postguerra al cambio de 
siglo”, se ajustará, en una primera fase, a los 
enfoques esencialistas que aumentan el valor 
de la investigación sobre la cultura material, 
para así identificar a los habitantes autóc-
tonos de la península, diferenciándolos del 
sector colonizador. 

Tras la Guerra Civil era necesario legiti-
mar el régimen franquista, aunque el resul-
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tado sería un modelo más parecido al Nacio-
nal-Catolicismo. Las primeras aportaciones 
despolitizadas las realizará García y Bellido. 

En la década de los 60 se implanta el 
método estratigráfico y comienza a aumentar 
la información sobre la colonización fenicia. 
No obstante, Tarteso y el origen de su cultura 
será el objeto de estudio protagonista en esos 
años. 

Mientras, en Europa se desarrolla el de-
bate de la New Archaeology, que tarda en ser 
significativo en España. Diferentes y nove-
dosas líneas de investigación se irán desple-
gando durante la década de los 80, donde 
empiezan a realizarse los primeros estudios 
monográficos sobre identidades por parte de 
investigadores como Almagro Gorbea, Ruíz 
Zapatero, Escacena, González Wagner o Al-
var. Así mismo, comienza a aumentar el in-
terés por el mundo fenicio poscolonial, y la 
presencia púnica en la península, y de igual 
forma, prosigue el desarrollo de la renovación 
metodológica sin conseguir, no obstante una 
profundización exhaustiva en el terreno de la 
etnicidad desde el punto de vista instrumen-
tal. 

Es en la década de los 90 cuando co-
mienza a desmantelarse el modelo de la New 
Archaeology y se desarrollan nuevas teorías 
de enfoque postmodernista, de la mano 
de investigadores como Bentley, Siapkas, 
Shennan, Renfrew y, especialmente, Jones. 
Dentro de nuestras fronteras Ruíz Zapatero, 
Álvarez-Sanchís o Díaz-Andreu, entre otros, 
contribuyen a la renovación de objetivos y 
metodología, concluyendo en demostrar un 
mayor interés en la comprensión de los pro-
cesos de oposición entre comunidades, más 
que en la definición de sus fronteras.

4. Finalizado este primer bloque intro-
ductorio y bibliográfico, A. Ruíz y M. Moli-
nos ofrecen un interesante artículo sobre la 
casuística ibérica en la zona oriental de An-
dalucía, titulado “Identidad y territorio entre 
los iberos del Alto Guadalquivir”, partiendo 
desde la afirmación de la existencia de una 
frontera o límite cultural a uno y otro flanco 
del río Guadajoz, según indicadores como los 
sistemas de enterramiento o tipos de urba-
nismo. 

Ayudándose de la Arqueología y de lo 
que las fuentes literarias han ofrecido en 
un primer momento marcado por un conoci-
miento escaso del interior, y en un segundo 
momento de mayor rigor en la investigación, 
protagonizada por las propuestas de Estra-
bón, Plinio o Ptolomeo, los autores recorren 
la evolución de dicho sector geográfico cen-
trando su atención en la aparición y desarro-
llo de los oppida¸ la ampliación de los mode-
los de poblamiento en el siglo V a.C., la colo-
nización de nuevas tierras no transformadas 
durante el siglo IV a.C., así como la aparición 
de los Santuarios y la creación de líneas de 
comunicación con la costa, todo ello hasta la 
creación de nuevas identidades a causa de la 
nueva situación propiciada por la conquista 
romana.

5. M. Álvarez y F. Ferrer brindan dos 
aportaciones al volumen. La primera de ellas, 
“Identidad e identidades entre los fenicios 
de la Península Ibérica en el periodo colo-
nial”, se centra en el espacio temporal que 
abarca desde los siglos IX al VII, desde los 
primeros establecimientos permanentes de 
comunidades fenicias orientales, que repi-
ten modelos sociopolíticos de sus lugares de 
origen, analizando, asimismo, la relación de 
éstos con el sector indígena. Para ello, los 
autores se sirven, por un lado, de una histo-
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riografía moderna que infravalora la impor-
tancia de lo fenicio a favor de lo grecorro-
mano, y que se ha centrado mayormente –y 
con cierta obsesión– al tema de Tarteso; y por 
otro lado, de la literatura antigua –en su ma-
yoría, exógena– que ha tratado temas como 
la raíz tiria de dichas comunidades, su papel 
como excelentes comerciantes o el origen del 
templo de Melkart. 

En cualquier caso, su construcción iden-
titaria ha sido un proceso rápido, surgiendo 
la identidad fenicia occidental desde Gadir, 
apelando a su proveniencia tiria. Asimis-
mo, los autores proponen posibles nombres 
colectivos que hayan podido referirse a es-
tas comunidades de antiguo origen fenicio, 
como el de mastienos o el de tartesios. 

6. La segunda parte, “Comunidad cívica 
e identidad en la Iberia púnica”, se centrará 
en el momento cronológico-político posterior. 
Lo fenicio y lo púnico siempre ha sido divi-
dido, y lo púnico siempre se ha relacionado 
con Cartago. No obstante, los romanos han 
empleado dicho etnónimo para designar a los 
grupos semitas con los que se relacionaban 
económica y políticamente en el Mediterrá-
neo central. De nuevo, se recurre a las fuen-
tes clásicas y datos textuales. Las fuentes 
proporcionan etnónimos que, en numerosas 
ocasiones, no pueden ser ordenados, y por 
esto la Arqueología es necesaria, porque 
hasta la entrada en escena de Roma existe 
un gran desconocimiento sobre el tema, y 
con ésta, el interés se centra, efectivamen-
te, en las zonas más conflictivas. También, 
la conquista romana propicia cambios en las 
nomenclaturas de dichas comunidades. En 
cualquier caso, parece que la identidad de 
las comunidades fenicias occidentales, no 
responde a la oposición a Cartago, y ni si-
quiera puede ser considerada como una úni-

ca identidad, sino varias, con una importante 
autoconciencia cívica, dentro de la fragmen-
tación política existente a partir del siglo VI 
a.C., en base a las diferentes poleis. 

7. C. Rueda, en su contribución titula-
da “Los lenguajes iconográficos como siste-
mas identitarios en la cultura ibérica✉: el Alto 
Guadalquivir”, realiza una aproximación a 
los procesos de identidad en época prerro-
mana, en base a las imágenes que, según 
sus premisas, proyectan la realidad social del 
momento. La élite social, mediante simbolis-
mos, ofrece mensajes que pueden ser leídos 
en estas imágenes, como un modo de legiti-
mación, en momentos en los que la realidad 
socio-política ha cambiado.

Para esto, la autora escoge diferentes 
ejemplos como los conjuntos de Cerrillo 
Blanco de Porcuna, Torreparedones, el San-
tuario de El Pajarillo, Cástulo, Las Atalayue-
las u Osuna. 

La romanización también ostenta un 
papel importante en su discurso, con los 
cambios que ésta conlleva. En este sentido, 
convive lo “indígena” con la introducción de 
nuevos elementos, creando un estilo que po-
dría ser considerado como mixto.

8. También se reserva un capítulo a la 
disciplina lingüística y epigráfica, a manos 
de J. A. Correa, y titulado “Identidad, cultura 
y territorio en la Andalucía prerromana a tra-
vés de la lengua y la epigrafía”. A través del 
uso de tres tipos de fuentes como la epigrafía 
(que ofrece ejemplos en soportes tan variados 
como piedra, papiro, cerámica, plata, plomo 
o monedas), la onomástica (la cual ha ofreci-
do escasos antropónimos indígenas y algunos 
topónimos) y la literatura antigua (de la que 
sólo podemos contar con escasas noticias por 
parte de Plinio y Estrabón), el autor concluye 
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que en dicho territorio y momento se dan, 
al menos, tres lenguas diferentes✉: la tartesia-
turdetana (la más antigua de las lenguas in-
dígenas del sur), la fenopúnica (lengua colo-
nial) y la llamada meridional/sudoriental (es 
decir, ibérica), suponiendo también la posi-
ble existencia de una lengua celta. 

Una vez determinados estos conocimien-
tos o hipótesis, el autor propone hacer uso de 
ellos para establecer el papel de la lengua en 
el discernimiento de las identidades colecti-
vas en el sur peninsular. 

9. G. Cruz ofrece un análisis sobre iden-
tidades y conocimientos geográficos en su 
contribución, con el título “Acerca de las 
identidades meridionales en época prerro-
mana✉: algunos planteamientos geográficos”. 
Para el autor, toda sociedad posee una seña 
de identidad, que se articula en torno a un 
nombre el cual, en este caso, es dado por co-
munidades exógenas, que emplean grandes 
étnicos aglutinantes para ofrecer una expli-
cación lo más sencilla y coherente posible de 
la realidad, según sus intereses.

El observador es el que reconoce las et-
nias. Para entender bien las aportaciones de 
escritores e historiadores clásicos, hemos de 
tener en cuenta sus perspectivas y conoci-
mientos geográficos, los cuales, en un primer 
momento, serán notablemente escasos y ba-
sados en accidentes geográficos sobresalien-
tes que sirven para ordenar el espacio; y en 
un segundo momento, en época de conquis-
ta, se caracterizarán por el aumento del inte-
rés y un mayor discernimiento centrado en la 
curiosidad etnográfica.

Los historiadores antiguos buscan, sim-
plemente, ofrecer una realidad coherente, 
fácil de entender, donde la identidad étnica 
sólo será fuerte con la presencia romana, y 

donde la única realidad identitaria posible 
será la urbana.

10. Por último, F. Chaves defiende la 
importancia del papel de las emisiones mo-
netales en el estudio de la problemática 
identitaria, titulando su discurso “Identidad, 
cultura y territorio en la Andalucía prerroma-
na a través de la numismática✉: el caso de 
Gadir-Gades”. Para la autora, la moneda es 
un interesante documento que posee dife-
rentes funcionalidades. Son elementos que 
ostentan elementos psicológicos y propagan-
dísticos, además de financieros, y observar 
las diferencias entre un tipo y otro, puede ser 
significativo a la hora de desentrañar mues-
tras de identidad. 

En su trabajo, se centrará, como bien 
indica el título, en el caso de las amoneda-
ciones de Gadir, describiendo sus peculiares 
características, como el uso del alfabeto pú-
nico –y no neopúnico– la imagen de Melkart 
con leonté y clava, o un sistema determinado 
de medidas, como posibles elementos di-
ferenciadores que podrían contraponerse a 
Cartago.

Con la llegada de Roma, por otra parte, 
veremos cómo en un principio se procurará 
conservar las formas habituales, que irán 
evolucionando paulatinamente hacia el gusto 
romano.

Numismática, Lingüística, Arqueología, 
literatura antigua… Son algunas de las ar-
mas con las que se cuenta en este volumen 
para tratar un tema controvertido a la par que 
interesante, en el que todavía hay mucho que 
discutir. En esta aproximación a la problemá-
tica se invita a la continuación de diferentes 
líneas de investigación y a la solución de las 
carencias que la temática, por su dificultad, 
sigue suscitando hoy en día.




