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La presente monografía constituye la versión publi-
cada de la tesis doctoral de ester Álvarez Vidaurre. 
Sigue, como expone la autora en la introducción, 
una reciente línea de investigación la cual gravita 
en torno a las utilizaciones e interpretaciones de los 
monumentos prehistóricos en los momentos poste-
riores a los del uso para el que fueron originalmen-
te concebidos. Sobre este hecho los trabajos de r. 
Bradley, C. Holtorf o M. Martinón-Torres han ser-
vido de inspiración para aplicar una metodología de 
análisis “biográfico” –denominado en el ámbito an-
glosajón como life-history o reception-history, nos 
explica la autora– a los monumentos megalíticos de 
las provincias de Navarra y Guipúzcoa. pese a no 
enmarcarse explícitamente en estos presupuestos el 
tema de las reutilizaciones de megalitos ha sido y 
está siendo tratado por diversos investigadores del 
ámbito peninsular, los cuales generalmente encua-
dran su actuación en una región concreta y un tiem-
po acotado, que no suele prolongarse más allá de 
la antigüedad Clásica (e.g. Delibes 2004; Lorrio y 
Montero 2004; Navarte 2005; García Sanjuán 2011; 
tejedor e.p.). Sin embargo, hay trabajos que se atre-
ven ya con épocas más recientes como las varias 
obras de m. martinón-torres que se citan en el libro 
y otras nuevas publicaciones (García Sanjuán 2008; 
oliveira 2008).

la autora ha optado por extender su estudio de 
las reutilizaciones megalíticas desde el III milenio 
cal aC hasta nuestros días. este amplísimo –el ma-
yor posible– abanico temporal ha requerido la con-
sulta y análisis de los más variados tipos de infor-
mación documental histórica. partiendo del estudio 
arqueológico de aquellos materiales adscribibles a 
las cronologías posteriores al Neolítico/Calcolítico, 
además se recurre a otras fuentes de información 
como documentos diplomáticos, fuentes bibliográ-
ficas de diversa índole u otros medios tan variados 
como toponimia, folclore, prensa, folletos turísti-
cos, etc. Debe referirse que el empleo de muchas 
de estas fuentes no es novedoso, pues no es raro 
encontrar unas escuetas líneas a este respecto en 
diferentes publicaciones sobre megalitos concretos, 
ciñéndose al entorno inmediato y con ánimo casi 
anecdótico, a modo de encuadramiento del lugar. 
pero la recopilación exhaustiva de la totalidad de 
la información existente y su análisis conjunto en 
el área de Navarra–Guipúzcoa era hasta ahora una 
parcela inédita, excepción hecha de los propios tra-

bajos de la autora, que con anterioridad ya había 
adelantado algunas primicias (Álvarez Vidaurre 
2003, 2006).

el espíritu que vertebra la obra es analizar la 
percepción del megalitismo en cada era siempre si-
guiendo el principio de “que su funcionalidad prác-
tica o explicación haya ido adaptándose a las cir-
cunstancia propias de cada momento histórico” (p. 
15).  Se estructura en varios bloques: la prehistoria 
reciente, la antigüedad Clásica, la edad media, 
las edades moderna y Contemporánea y un último 
apartado referente a la percepción actual. Debe se-
ñalarse que son referentes a la Edad Media en ade-
lante los que suponen la mayor cuantía del trabajo, 
debido al volumen y variedad de información dis-
ponible y a los diferentes usos documentados. To-
dos ellos siguen una estructura similar. Se abre con 
una completa relación de todos los indicios de la 
reutilización de los megalitos de Navarra-Guipúz-
coa en la época concreta a analizar, acompañada de 
una breve historia de la investigación arqueológica 
de cada yacimiento en cuestión. posteriormente se 
amplía la perspectiva con una síntesis de las reutili-
zaciones coetáneas desde una óptica peninsular y/o 
europea, destacando los casos más conocidos y re-
levantes. Por último se nos ofrece la interpretación 
de la autora a partir de la información previamente 
expuesta.

el bloque de la prehistoria reciente arranca a 
partir del fin de lo que la autora denomina “fase 
clásica de uso” (p. 15) o, más bien, el periodo origi-
nal en el que fueron concebidos y erigidos los me-
galitos, el Neolítico-Calcolítico Inicial. Se encuen-
tra divido en tres subapartados relativos a la época 
Campaniforme, la Edad del Bronce y la Edad del 
Hierro. destaca la exposición de los debates sobre 
continuidad y ruptura respecto al momento original 
y la intencionalidad de las reutilizaciones –funera-
rias o rituales de otro tipo, prácticas legitimadoras, 
etc–.

la antigüedad Clásica es quizás la era histórica 
menos relevante en la publicación debido a la esca-
sez de información existente referida a estos momen-
tos en el área de estudio: sólo tres megalitos cuentan 
con algún fragmento de cerámica romana. Por ello 
la autora no se decanta por definir ningún tipo de 
reutilización específico y se remite a la exposición 
de las conclusiones obtenidas por otros autores en 
diferentes latitudes con mayor cuantía de datos.
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tos turísticos, novela histórica, etc. por un lado se 
encuentra la interpretación institucional, plasmada 
en las legislaciones vigentes, nacional y autonómi-
cas sobre protección y difusión del patrimonio así 
como su empleo como “mercancía cultural”. pero 
el punto más interesante es el referido a un sentir 
más cotidiano. algunos ejemplos son la capacidad 
de los megalitos de generar inspiración artística, su 
empleo como símbolo identitario y, los más pinto-
rescos, reutilizaciones rituales y otro tipo de expli-
caciones de esencia “new-age”. la autora describe 
esta última cuestión desde una perspectiva aséptica 
como “un elemento importante para la compren-
sión contemporánea de los monumentos” (p. 256), 
pero aquí nos gustaría introducir una escueta refe-
rencia al problema real que supone para la divul-
gación histórica la difusión de las interpretaciones 
de corte pseudo o para-científico en grandes medios 
de comunicación de carácter nacional y otras vías. 
por suerte, existe una incipiente y muy necesaria 
posición crítica y combativa emprendida por parte 
de algunos investigadores al respecto (Costa y or-
tiz 2008, domínguez-Solera 2010). retomando el 
hilo, una fundamental labor de las emprendidas por 
la autora consistió en la realización de una encuesta 
a los visitantes de varios de los dólmenes navarros 
habilitados para tal efecto, en la cual se nos describe 
cómo los turistas se muestran interesados y cuentan 
con ciertos conocimientos básicos relativos al fe-
nómeno megalítico. Quizás un añadido interesante 
hubiera sido la realización de la misma encuesta en 
un ambiente neutro –sin relación directa con ningún 
monumento– para eliminar el condicionante que su-
pone la propia predisposición de los entrevistados a 
visitar un megalito.

la principal conclusión extraída por la autora 
tras este completo trabajo es la existencia de una 
amplia variedad de reinterpretaciones y reutiliza-
ciones a lo largo de las eras históricas, desde las 
más reverenciales y cargadas de simbolismo hasta 
las llanamente funcionales o despreocupadas. Tam-
bién defiende que todas y cada una de las percepcio-
nes identificadas son sin excepción igual de válidas, 
incluida la arqueológica científica: “La explicación 
“científica” de estas construcciones a la luz de las 
investigaciones arqueológicas no es la única, ni la 
que ha existido siempre, y ni siquiera es la “correc-
ta”. Las formas específicas de entender los monu-
mentos megalíticos en diferentes momentos tem-
porales y desde distintas racionalidades, son otras 
opciones también válidas para explicar y concebir 
la realidad.” (pp. 274-275). a título personal consi-
deramos que, pese a que la propia autora defiende 
que “llevar al extremo este tipo de ideas [postmo-
dernas] puede conducir a no establecer ninguna 
distinción entre historia y literatura o entre realidad 

por el contrario, con la edad media se abre un 
periodo de ingente cantidad de información proce-
dente de diversas fuentes y relativa a numerosas y 
diferentes reutilizaciones. Se tratan tanto los aspec-
tos ideológico-religiosos como los meramente fun-
cionales. en primer término se aborda la relación 
de los megalitos con las prácticas cristianizadoras y 
la condena de los cultos paganos, el halo simbólico 
existente debido a la abundancia de mitos populares 
a su alrededor, la motivación de las nada extrañas 
inhumaciones de esta época documentadas próxi-
mas a túmulos, etc. en segundo lugar se trata exten-
samente su recurrente utilización como “megalitos 
de término” o mojones delimitadores de diferentes 
jurisdicciones o propiedades. para ello la autora 
ha aplicado una metodología desarrollada por m. 
martinón-torres para la región de Galicia. Se trata 
de un análisis de documentos diplomáticos basa-
do en el rastreo de una serie de palabras-clave en 
vasco y castellano que puedan hacer referencia a la 
utilización de monumentos megalíticos como hitos 
de este tipo. Consideramos este tipo de estudio de 
gran interés, pues un rastreo siguiendo estas premi-
sas en otras regiones –ya se han elaborado algunos 
catálogos de topónimos “megalíticos” (e.g. moreno 
2002-2012; Gordón 2008; Delibes et al. e.p.)– fa-
cilitaría el descubrimiento de nuevos indicios de 
sepulcros monumentales prehistóricos todavía no 
identificados o ya desaparecidos. También habría 
que destacar que la amplia extensión del apartado 
centrado en los “megalitos de término” surge de 
los numerosos indicios –si bien no tantos como en 
Galicia– recogidos en las fuentes relativas a pleitos 
y definición de límites que de forma tangencial in-
cluyen referencias a estos monumentos prehistóri-
cos. el destacado interés legal durante la época por 
fijar estas demarcaciones (p. 99) supone una clara 
sobrerrepresentación de las pruebas de este tipo de 
reutilización en detrimento de otros usos no docu-
mentados.

Con el bloque dedicado a la edad moderna y ss. 
XIX y XX se abre la etapa en la que se identifica 
un uso ya más claramente funcional de estos monu-
mentos. Pese a que existen referencias a cierto res-
peto popular por algunos de ellos (p. 173) abundan 
las informaciones relativas a su explotación como 
cantera de materiales de construcción, uso como 
choza, redil, basurero, etc. Ciertos documentos le-
gales y la toponimia sugieren la existencia ya desde 
fines del Medievo del aura de nido de tesoros, moti-
vo éste de numerosos intentos de saqueo a lo largo 
de este periodo.

Por último, el bloque final, metodológicamente 
el más diferenciado, es el que trata la percepción del 
megalitismo en la sociedad actual. aquí la autora 
trabaja con las más variadas fuentes: prensa, folle-
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contar con una pronta publicación de este apartado, 
pues es siempre la autocrítica dentro de la propia 
ciencia lo que más la enriquece y fortalece para afi-
nar y mejorar el conocimiento humano correcto de 
la realidad –en este particular, de la realidad Histó-
rica–.
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y ficción” (p. 13), el validar otras interpretaciones 
ajenas a las propias de la ciencia arqueológica para 
explicar la realidad implica arriesgarse a jugar con 
la vorágine del “todo vale”. Creemos con firmeza 
que un análisis racional y meticuloso del registro 
material siguiendo una metodología que día a día va 
perfeccionándose es la única vía adecuada para co-
nocer con certeza al menos una parte de la realidad 
histórica que supone el fenómeno megalítico. Opi-
namos que siempre deben corregirse los excesos de 
las diferentes corrientes interpretativas a través un 
análisis crítico de la historiografía, esto es gracias 
a aproximaciones como la realizada por la autora 
en su tesis pero que finalmente nos informa no ha 
incluido en este libro (p. 276). esperamos poder 
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