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Resumen. Que M.ª Ángeles Querol haya dedicado una gran parte de su trayectoria, como investigadora y como 
docente, al patrimonio arqueológico y a la Arqueología feminista, abriendo esas puertas a quienes nos hemos ido 
incorporando, nos ha llevado a plantear esta propuesta que se enmarca dentro del ámbito de la difusión y valorización 
del patrimonio arqueológico desde la perspectiva feminista. Nos centraremos aquí en el patrimonio ibero, especialmente 
rico en la provincia de Jaén, y que tiene en la ruta “Viaje al Tiempo de los Iberos” uno de los principales escaparates 
de presentación y aproximación a aspectos diversos de estas sociedades protohistóricas. Cumplidos 20 años desde 
su puesta en marcha, parece conveniente valorar su calado en la sociedad y abordar una revisión de los discursos e 
imaginarios que se trasladan actualmente, con el objetivo de proponer lecturas múltiples y novedosas de los diferentes 
sitios arqueológicos que la componen y reflexionar sobre cómo, en ese proceso de activación de estos lugares, se pueden 
generar memorias colectivas inclusivas y crear formas de aprendizaje, desde la igualdad, para quienes los visitan.
Palabras Clave: Patrimonio arqueológico, Rutas arqueológicas, Arqueología feminista, Sociedades iberas, narrativas 
inclusivas

[en] Iberian Heritage Routes and Itineraries. A Reflection from Feminist Archaeology

Abstract. Mª Ángeles Querol has dedicated a large part of her career, as a researcher and as a teacher, to archaeological 
heritage and feminist archaeology, opening doors to those of us who have been joining. In this way, our proposal is 
framed within the field of archaeological heritage dissemination from a feminist perspective. We focus on the Iberian 
heritage in which the province of Jaén is particularly rich and also has the “Journey through the Time of the Iberians” 
itinerary, one of the main showcases for presenting diverse aspects of those protohistoric societies. Twenty years after 
its inauguration, we believe that now is a good time to evaluate its penetration in society and to review, from the 
perspective of feminist archaeology, the discourses and images it currently transmits. Our objective is to propose 
multiple and innovative readings of the different archaeological sites that compose it and reflect on how inclusive 
collective memories can be generated to create models of learning from equality, for those who visit them.
Key Words: Archaeological heritage, Archaeological routes, Feminist archeology, Iberian societies.
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Sea cual sea el camino que se elija, sirva para 
lo que sirva el pasado -y siempre ha de servir 
para algo, está claro-, nos parece fundamental 
que el público en general asuma que, de él, lo 
que nos queda son restos únicos, irrepetibles, 
no regenerables y de dominio público, que se 
sepa que la Historia es para conocerla, no para 
poseerla; que se sepa, en fin, que sin esos restos 
no hay Arqueología y sin ella no hay Historia. 
(M.ª Ángeles Querol, 1996:330).

1. Introducción

Encontrar referentes, imitar modelos, sentir 
que existe una autoridad femenina ha sido difí-
cil de conseguir ya que las organizaciones que 
nos acogen, el mundo en que vivimos tiene un 
claro sesgo androcéntrico. Sí, definitivamente 
el patriarcado sigue vivo y los varones, hijos 
sanos de este sistema, nos explican, nos con-
ducen y nos mantienen al margen con total na-
turalidad. Por eso los textos, las palabras y el 
ejemplo profesional de mujeres como Mª Án-
geles Querol nos ha ayudado y nos sigue ayu-
dando a varias generaciones de arqueólogas.

Nos centramos aquí en una de las temáti-
cas que Mª Ángeles Querol ha puesto sobre la 
mesa en numerosas ocasiones, los discursos 
sobre el pasado y la forma de representar a las 
mujeres en ellos en los espacios culturales de 
referencia del conocimiento como son los mu-
seos y sitios arqueológicos, centrando nuestra 
propuesta en la necesidad de revisar los discur-
sos que se vierten sobre el patrimonio cultural.

El incremento sustancial de la demanda 
de nuevas formas de ocio que se han ido im-
poniendo en la sociedad actual, entre ellas el 
turismo cultural, ha motivado en el seno de la 
industria turística un creciente interés por los 
lugares vinculados con el recuerdo y con la 
memoria (Birriel y Rísquez 2016). Es así como 
el patrimonio arqueológico, claro exponente 
de ese tiempo que fue, ha pasado a ser con-
siderado un valioso motor de desarrollo, eco-
nómico y social, para muchos territorios. En 

ese contexto cabe enmarcar la proliferación, 
en décadas recientes, de rutas e itinerarios que 
obedecen a esta idea de interconectar y verte-
brar el territorio a través de un patrimonio que 
los une, que persigue no solo la conservación y 
difusión de un sitio arqueológico aislado, sino 
que amplían su radio de acción al insertarlo en 
el territorio y lo integra en su entorno, en el 
paisaje en el que se desarrolla. 

Si miramos hacia el concepto más amplio 
de Itinerarios Culturales, en el que se acaban 
enmarcando estas rutas e itinerarios, están re-
conocidos internacionalmente y tienen directri-
ces normativas en la Carta sobre los Itinerarios 
culturales de 2008, propuesta en el marco del 
Consejo Internacional de sitios y monumentos 
(ICOMOS), si bien son una realidad desde mu-
cho antes, como ponen de manifiesto los itinera-
rios culturales creados por iniciativa del Conse-
jo de Europa, desde 19875, donde se sientan las 
bases para la creación de rutas culturales por el 
territorio y se fijan las directrices para su cons-
trucción. De igual modo, desde esas mismas 
instituciones internacionales se ha reivindicado 
el papel activo de las mujeres en sus socieda-
des6, incidiendo en la necesidad de hacer valorar 
a la sociedad el patrimonio en femenino, siendo, 
por tanto, fundamental abordar la cuestión de la 
igualdad de género en torno al patrimonio7.

5 Que se pueden consultar en este enlace: https://www.coe.
int/es/web/cultural-routes/home

6 Emplazamos a la consulta de las convenciones y textos doc-
trinales: Convención sobre la Protección y la Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales (Paris, 2005) 
uno de los documentos que recoge de forma explícita que la 
cultura es fundamental para la cohesión social, y que puede 
ser una vía para la mejora de la consideración del papel de 
las mujeres en la sociedad.

 La 20ª Reunión de la Asamblea General de los Estados Partes 
en la Convención del Patrimonio Mundial (París, 2015). En 
ella se formularon directrices instando a las partes a garan-
tizar la igualdad de género en sus diferentes actuaciones, 
(http://whc.unesco.org/en/sessions/20ga/) punto nº 23.

7 Tal y como recoge el documento Gender Equality: Heritage 
and Creativity, en su capítulo 2 dedicado al patrimonio: Todo 
aquello que se valora y se reconoce como patrimonio es signí-
ficativamente afectado por el género, y las dinámicas de poder 
dispares entre los géneros en la sociedad tienen un impacto 
directo en la definición de patrimonio. (UNESCO 2014: 34).

https://www.coe.int/es/web/cultural-routes/home
https://www.coe.int/es/web/cultural-routes/home
http://whc.unesco.org/en/sessions/20ga/
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Rutas e itinerarios han generado una am-
plia bibliografía sobre los propios conceptos, 
al igual que en lo que concierne a los aspectos 
teóricos y metodológicos y, también, en cuan-
to a su uso turístico (López Fernández 2006; 
Tresserras 2006; Hernández 2011; Martorell 
2014; Calderón et al. 2018; Calderón y Arcilla, 
2020). Lo cierto es que hoy por hoy, en nuestro 
país, las rutas son un producto bastante difun-
dido, que cuentan con apoyo institucional en el 
Plan de Turismo Español, en las Comunidades 
Autónomas y en administraciones provincia-
les, que han elaborado y fomentado las rutas 
turísticas y los itinerarios mediante publicacio-
nes, páginas web, creación de equipamientos y 
señalética (Calderón et al., 2018:132). Sin em-
bargo, siguen teniendo un marcado sesgo an-
drocéntrico, que no deja de ser una injusticia, 
como analiza bien Guadalupe Jiménez (2017). 

El caso que nos ocupa, por nuestra línea de 
investigación, gira en torno a las sociedades 
iberas. La Cultura Ibera, por definición, se co-
rresponde con distintos pueblos que ocuparon 
un amplio espacio desde el sudeste de Francia 
hasta el sur de la península ibérica, entre fina-
les del siglo VII y el siglo I a. n. e., donde en-
contramos realidades muy diversas. Y, en este 
sentido es importante ver (Figura 1), como en 
todo el territorio que abarca su desarrollo se han 

puesto en marcha proyectos de turismo cultural 
que ofrecen la posibilidad de conocer, in situ, 
la cultura y el patrimonio que nos ha llegado 
de estas sociedades. A ello responden la “Ruta 
dels Ibers”8 en Cataluña, “Iberos en el Bajo 
Aragón”9 en el área bajo aragonesa, “Ruta dels 
Ibers València”10 en la provincia de Valencia, 
“Iberos del Sureste” que articula una ruta con 
sitios iberos de Castilla la Mancha y Murcia11 
y, en Jaén, contamos con el “Viaje al Tiempo de 
los Iberos”12. Todas ellas nos ofrecen visitar, no 
sólo sitios arqueológicos donde ver directamen-
te algunos de esos vestigios del pasado, sino 
también centros de interpretación y museos que 
se han construido relacionados con ellos. Por 
otra parte el Ministerio de Cultura y Deporte, en 
su portal España es Cultura, también ofrece una 
ruta por sitios del patrimonio ibero articulada en 
todo el territorio nacional13.

Varios son los factores que podrían haber 
convergido para hacer efectivos estos proyec-
tos culturales, pudiendo incluso rastrear un ori-

8 http://www.rutadelsibers.cat/
9 https://www.iberosenaragon.net/
10 http://www.rutadelsibersvalencia.org/es
11 http://www.iberosalbacetemurcia.es/
12 https://www.jaenparaisointerior.es/iberos/inicio
13 http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/rutas_culturales/

grandes-rutas/ruta_de_los_iberos.html

Figura 1. Mapa con identificación de rutas sobre el patrimonio ibero en España. 
Elaboración propia. Fuente: internet (logos de las rutas). 

http://www.rutadelsibers.cat/
https://www.iberosenaragon.net/
http://www.rutadelsibersvalencia.org/es
http://www.iberosalbacetemurcia.es/
http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_de_los_iberos.html
http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_de_los_iberos.html
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gen ciertamente común en la exposición Los 
iberos, príncipes de occidente. Esta importante 
muestra que se presentó de manera sucesiva en 
París (1997-1998), Bon y Barcelona (1998), 
tenía como objetivo, descubrir esta sociedad 
al gran público nacional e internacional, como 
una de las grandes culturas del Mediterráneo 
de la época, como lo fueron la griega, etrus-
ca, romana o cartaginesa. Supuso su recono-
cimiento, de manera que fue la semilla que 
puso en marcha iniciativas de puesta en valor 
de este patrimonio en forma de rutas. Estas se 
han ido conformando en las distintas regiones 
de forma independiente, aunque con muchos 
puntos en común, pues los sitios patrimonia-
les, si bien presentan características propias en 
cada territorio, comparten muchos elementos y 
rasgos que hacen posible una visión de conjun-
to de estas sociedades que vivieron en la franja 
mediterránea. 

Sin duda, otro factor importante ha sido el 
nuevo enfoque que ha llevado a concebir la 
cultura como motor y facilitador del desarrollo 
sostenible, con un valor propio, y como pilar 
fundamental para la mejora del bienestar, junto 
al crecimiento económico, la inclusión social 
y la mejora del medio ambiente, como deci-
mos, en el marco de un desarrollo sostenible 
(Hawkes 2001; Sachs 2015, en Martínez Alca-
lá, Pulido y Moral 2018:15). De este modo, las 
distintas administraciones han apostado por el 
patrimonio arqueológico, viéndolo como una 
oportunidad, para articular procesos de desa-
rrollo local basados en la valorización de esos 
elementos patrimoniales y, a la vez, proteger 
también el tejido social, integrándolo en las 
políticas públicas (Viñals et al. 2018). 

Y, por supuesto, como tercer elemento 
importante, contar con una consistente in-
vestigación. No solo se ha consolidado una 
potente investigación arqueológica, con el 
desarrollo de diferentes propuestas y modelos 
que han ido perfilando el actual conocimiento 
las sociedades iberas en las distintas áreas de 
la península ibérica, sino que ha habido una 
implicación en la transferencia de ese cono-
cimiento. Ya hemos señalado que, hasta no 
hace mucho tiempo, el patrimonio ibero era 
un gran desconocido entre el gran público, 
por eso, incrementar su conocimiento y difu-
sión era importante y la vinculación al ámbito 
turístico era una oportunidad, pero recurrien-
do además a su función social, que trasciende 
a otros muchos aspectos, buscando, en este 

caso, que la ciudadanía se identificara con el 
patrimonio ibero, generando identidad. 

Pero ¿qué es lo que se ha contado sobre el 
patrimonio arqueológico ibero, qué discursos 
han trascendido y qué cultura material se ha 
seleccionado mostrar estas sociedades? Sabe-
mos que las construcciones del pasado no son 
neutras y responden a diversos intereses (Gon-
zález Marcén 2008; Ruiz Zapatero 2009). De 
modo que, nuestro objetivo en este trabajo se 
centra en la propuesta que venimos desarro-
llando en el marco de una de esas rutas14, Via-
je al Tiempo de los Iberos, para proporcionar 
contenidos, en clave de género, en cada uno 
de los sitios arqueológicos que la conforman, 
mostrando a esos colectivos tradicionalmente 
silenciados del que forman parte las mujeres 
o la infancia, como agentes importantes en sus 
sociedades. Buscamos visualizar las relaciones 
socio-culturales, de poder y de género, apor-
tando una mirada inclusiva del pasado más 
aproximada a lo que probablemente fue. 

2.  Un caso de estudio. Viaje al Tiempo de los 
Iberos y los discursos tradicionales

En el ámbito de la investigación arqueológi-
ca, el siglo XX ha sido, para la provincia de 
Jaén, un momento de descubrimiento y gran 
desarrollo del conocimiento de las sociedades 
iberas, aunque es, fundamentalmente, a partir 
de finales de los años 80 de ese siglo, cuando 
comienza a fijarse una “memoria ibera”, con 
la creación de discursos y narrativas históricas 
identitarias sobre ese rico patrimonio arqueoló-
gico. Como ya hemos señalado, la exposición 
internacional Los Iberos: Príncipes de Occi-
dente en 1997 fue, también aquí, el detonante 
que hizo ver a las instituciones y a la ciudada-
nía de Jaén la riqueza cultural que permanecía 
en los museos y en el territorio giennense. El 
patrimonio ibero de Jaén contaba con valores 
como la singularidad, la calidad y la variedad, 
suficientes para hacer posible un proyecto que 
terminó por trasladarse a la sociedad como 
Plan de desarrollo Turístico “Viaje al Tiempo 
de los Iberos”, en el año 199915. 

14 El estudio de caso de esta ruta se está desarrollado en la 
actualidad en el marco de la Tesis doctoral de Ana Belén 
Herranz.

15 Un proyecto turístico-cultural basado en la difusión y puesta 
en valor del patrimonio arqueológico íbero de la provincia 
de Jaén, promovido por Diputación de Jaén y la Consejería 
de Turismo de la Junta de Andalucía, en coordinación los 
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Esta ruta, puesta en marcha hace ya más de 
veinte años, promueve la recuperación y pues-
ta en valor de una serie de sitios arqueológicos 
representativos de las riquísimas expresiones 
culturales de las sociedades iberas, así como 
la creación de una serie de equipamientos mu-
seográficos —centros de visitantes, museos y 
centros de interpretación— a modo de red inter-
conectada, orientada también al desarrollo lo-
cal. Su configuración atiende a la activación de 
entidades arqueológicas como oppida o ciuda-
des fortificadas, necrópolis, santuarios, torres, 
factorías agrarias o lugares históricos –campos 
de batalla– para explicar el desarrollo de estas 
sociedades, con peculiaridades propias en el sur 
(Ruiz y Molinos 2007; Ruiz et al. 2015). Desde 
aproximaciones diversas, el recorrido principal 
se desarrolla en un eje temporal que va desde 
los momentos finales de las sociedades iberas, 
en el contexto de la Segunda Guerra Púnica y 
la romanización, hacia atrás en el tiempo has-
ta el momento pleno de estas sociedades y a su 
etapa de formación, si bien, también se puede 
realizar de manera inversa, incluso, llevarla a 
cabo a partir de recorridos temáticos transver-
sales (Ruiz et al. 2015; Ruiz y Molinos 2019). 
Un viaje en el tiempo que se compone, en es-
tos momentos, de siete paradas (Figura 2), que 
se articulan también con los museos donde se 
custodian las piezas procedentes de las excava-
ciones de estos sitios patrimoniales, el Museo 
de Jaén y el Museo Ibero. El hecho de que se 
aborden diferentes temáticas en cada sitio, la ha 
convertido en un viaje singular al territorio ibe-
ro, a sus escenarios de vida y paisajes.

Es por ello que esta ruta se ha perfilado 
como una herramienta clave para la difusión de 
nuestro pasado ibero y la educación en valores a 
través del patrimonio, abierta a todo tipo de pú-
blico. Por este motivo, nos interesa analizar qué 
tipo de valores, creencias e ideologías se trasla-
da a través de los discursos elaborados para su 
difusión y, muy especialmente, examinar si se 
ha incorporado la perspectiva de género en la 
información que se transmite al público. Para 
ello, nada más eficaz que analizar cada sitio de 
forma pormenorizara, a la manera que ya lo 
hicieron en sus trabajos en relación a los espa-
cios museográficos, M.ª Ángeles Querol, una 
de las primeras investigadoras en denunciar el 

distintos ayuntamientos, la colaboración de la Consejería de 
Cultura y el asesoramiento científico del Instituto Universi-
tario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Univer-
sidad de Jaén, verdadero impulsor de la propuesta. 

androcentrismo en la divulgación de patrimonio 
arqueológico (Querol 2004; 2008; 2014), jun-
to con alguna de las firmantes de este artículo 
(Querol y Hornos 2011; 2015) “contando muje-
res” y observando cómo aparecen, en qué acti-
tudes, planos y acciones, como base de análisis.

2.1. Un breve análisis

De partida, la imagen de marca de la ruta 
muestra sesgos evidentes, el uso del genérico 
masculino neutro en el nombre Viaje al Tiem-
po de los Iberos (VTI), que, si bien, según las 
normas de la gramática del castellano, sería 
correcto y designa a todo el conjunto sociedad, 
en este caso, además se potencia con la imagen 
del guerrero de Porcuna, de manera que se re-
fuerza la imagen masculina del poder y ancla 
una mitología guerrera en torno al imaginario 
ibérico. Sin duda, la adopción de esta imagen 
obedece a la elección de un icono reconocido 
a nivel internacional de nuestro territorio, pero 
no deja de ser, por ello, la proyección del ima-
ginario guerrero masculino como emblema del 
conjunto de la sociedad a la que representa. 
Pero este sesgo en la imagen principal no es 
único de esta ruta, si observamos la marca de 
las cinco rutas todas tienen como referentes el 
ideal masculino, el guerrero, el jinete, la falca-
ta (Figura 1).

En el VTI, si bien la marca principal adolece 
de este sesgo, la construcción del aparato grá-
fico de la ruta sí recoge el referente femenino 
de la mujer de prestigio y escoge la Dama de 
Castellar, como icono de la parada del Santuario 
Ibero de la Cueva de la Lobera (Castellar, Jaén). 

Nos centramos, de forma sucinta, en los 
discursos construidos a través de las temáticas 
elegidas, el lenguaje utilizado para expresar las 
ideas y las imágenes que ilustran los contenidos.

Las temáticas y contenidos que se abordan 
en cada parada son coherentes con los restos 
arqueológicos que se muestran, de manera que 
estos temas van desde los rituales funerarios de 
cada momento, las creencias religiosas, la vida 
cotidiana, conflictos bélicos y avances tecno-
lógicos. Si bien es quizás el enfoque, lo que se 
cuenta y lo que no, lo que evidencia sesgos de 
género, que es perceptible en el lenguaje y las 
imágenes. 

Ya hemos apuntado, en artículos anteriores, 
sesgos de género en los paneles interpretati-
vos in situ o el audiovisual general de la ruta16 

16 Disponible en https://youtu.be/1b1FC8mc4Ug
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(Herranz 2015; Herranz y García Luque 2016), 
aunque estos sesgos son más evidentes en unas 
paradas que en otras, siendo la del santuario de 
la cueva de la Lobera en Castellar la que mostra-
ba en las recreaciones de escenas a un conjunto 
social más amplio, con imágenes colectivas en 
las que se mostraban hombres y mujeres de to-
das las edades en actitudes y planos diversos. 

Incorporando ahora, en este breve análisis, 
los equipamientos museográficos de los centros 
de interpretación o recepción de visitantes de 
cinco de las paradas, de nuevo, encontramos 
evidencias de sesgos de género en los discursos. 
De este modo, en relación al lenguaje utilizado 
en la panelería, se usa preferentemente el mas-
culino genérico. Así, a partir del análisis de los 
textos de los soportes interpretativos, se obser-
va la multitud de denominaciones para referirse 
a los hombres como príncipe, guerrero, jinete, 
fundador, héroe, jefe militar, cazador, difunto, 
artesano, escultores, clientes, mientras que para 
las mujeres no hay apenas apelativos, se refiere 
a ellas, en la mayoría de ocasiones, como muje-
res o como diosa (Tabla 1 y gráfico 1). Esto oca-
siona una disimetría evidente y ha orientado el 
sentido de los discursos, de manera que parecie-
ra que son los hombres los que hacen, transfor-
man, fundan ciudades, construyen la memoria, 
gobiernan los pueblos, luchan para obtener el 
poder, conquistan territorios para expandir sus 

dominios y la civilización; mientras que no se 
refieren actividades realizadas por mujeres, sal-
vo en el ámbito de la producción textil, lo que 
las excluye, por ejemplo, de esferas relevantes 
como la económica, o del poder. 

Poniendo de relieve ejemplos concretos, el 
módulo introductorio, común a todos los centros 
de interpretación, aborda de forma genérica as-
pectos de la sociedad ibérica y muestra sesgos 
de género evidentes en el caso de la línea del 
tiempo, que no recoge un solo hecho histórico 
en el que se visibilice a las mujeres, y que se re-
fuerza con imágenes, en algunos casos, de figu-
ras masculinas, con la salvedad de la divinidad 
de los carneros de Cerrillo Blanco, Porcuna, que 
ha sido intepretada tanto como figura masculina 
como femenina, en el transcurso de la investiga-
ción, y, en el caso de Puente Tablas (Jaén), la in-
corporación de la imagen de la Dama de Caste-
llar. Este tipo de recursos hemos visto que puede 
generarse de manera que integre a las mujeres, si 
se toman como hechos históricos otros referen-
tes (Rueda et al. 2016: 13, Herranz et al. 2017).

Otro caso llamativo es la formulación de 
oraciones en las que se remarca, continuamen-
te, la prevalencia masculina, a modo de ejemplo 
extraemos unos fragmentos “un enterramiento 
doble en el que el principal aristócrata de Tugia 
y seguramente su esposa…”o “enterramiento 
colectivo en el que el príncipe de Tugia y su fa-

Figura 2. Plano con identificación de las paradas del Viaje al Tiempo de los Iberos.  
Elaboración propia, a partir del material de difusión disponible de la ruta.
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Terminología con 
indicador de género Denominación categoría Número de 

categorías distintas
Número de veces 

que aparece

Terminología neutra o 
inclusiva

Linaje, familia, pareja, población, 
personas, comunidad, aristocracia… 
Cultura fenicia, mundo ibero,…

30 128

Términos para 
referirse a los hombres

Príncipe, hombre, guerrero, artesano, 
cazador, héroe, campesino, aristócrata, 
general, geógrafo, estratega, niño…

34 109

Masculino genérico Príncipes, Clientes, parientes, 
antepasados, difuntos, niños…  
Los iberos, cartagineses, romanos,…

34 89

Nombres propios 
masculinos

Anibal, Escipión, César, Homero, Tito 
Livio, Estrabón, J. Cabré, C. Mergelina, 
G. Nicolini,…

41 55

Términos para 
referirse a las mujeres

(figura) femenina, diosa, mujer/es,  
divinidad femenina, esposa, joven, hija/as, 
niñas y muchacha.

11 36

Nombres propios 
femeninos

Hathor-Astarté, Tanit, Betatun, Himilce, 
Afrodita, Artemis

6 7

Tabla 1. Terminología con indicador de género utilizada en los discursos (información textual) de los 
centros de interpretación del VTI. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Gráfico de porcentajes de terminología con indicador de género utilizada en los discursos  
(información textual) de los centros de interpretación del VTI. Fuente: Elaboración propia.

milia comparten el espacio funerario…” o “… 
los valores esenciales que regían la relación 
de un príncipe ibero con su familia, parientes 
y clientes” o “…el conjunto nos presenta las 
funciones del príncipe como cazador y como 
guerrero valeroso”. Si bien, sobre las mujeres 

no encontramos este tipo de formulaciones que 
ensalcen su figura, funciones o actividades.

Por otra parte, también se ha detectado, de 
forma frecuente, que, aunque se utilice una 
terminología neutra, que no refiere indicador 
de género, el refuerzo visual es un imaginario 
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masculino, apareciendo las mujeres asociadas 
al ámbito familiar, de forma recurrente, y con 
escasa presencia en otros espacios y activida-
des económicas (figura 4.). En otras ocasiones 
las recreaciones sí reflejan un espectro social 
más amplio y complejo, que suele coincidir 
con recreaciones de ceremonias de tipo reli-
gioso o funerario (Figura 5).

A partir de este breve análisis de las in-
fraestructuras interpretativas, mostramos que 
los discursos adolecen aún de sesgos de gé-
nero y siguen evidenciando un pensamiento 
androcéntrico y patriarcal, resultando determi-

nante en la construcción de nuestros referentes 
histórico-culturales, que siguen perpetuando 
estereotipos, dando como resultado final, unos 
discursos que no son neutros, en los que sigue 
imperando una mirada masculina que ha sido 
considerada como universal.

3.  Un viaje en clave de género. Memorias 
e identidades de las mujeres iberas en el 
Alto Guadalquivir 

Integrar la perspectiva de género, supone, 
desde nuestro compromiso con el feminismo, 

Figura 3. Fotografías de las líneas del tiempo de los centros de interpretación del VTI. a) Necrópolis 
Dinástica de Cerrrillo Blanco, Porcuna. b) Oppidum de Puente Tablas, Jaén.

Items que refleja la línea del tiempo desagregados por sexos

Temáticas Fuera 
de PI

Dentro 
de PI

Nombres de 
Hombres

Nombres 
de Mujeres

Imágenes 
hombres

Imágenes 
mujeres

Hazañas bélicas 5 7 10 0 3 0

Fundación de ciudades 2 2 0 0 2 0

Hechos políticos 6 2 6 0 1 0 (1)*

Construcciones (edificios, 
murallas, túmulos) 3 6 0 0 4 0

Totales 16 17 16 0 10 1

Actividades de mantenimiento 
(las que sostienen la vida de la 
comunidad)

0 0 0 0 0 0

Tabla 2. Items que recoge la línea del tiempo de los módulos introductorios de los centros de 
interpretación del VTI. Fuente: Elaboración propia.

* Incorporación de la imagen de la Dama de Castellar en la línea del tiempo del Centro  
de Interpretación del Oppidum de Puente Tablas.

a)

b)
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Figura 4. Desigualdad de género en las recreaciones de escenas con personajes. Marcado  
con recuadro morado los espacios y actividades donde se representan mujeres e infancia. 

Centro de interpretación del oppidum de Puente Tablas, Jaén. 

Figura 5. Ilustraciones que recogen escenas de carácter colectivo en el centro de interpretación  
de la Necrópolis Dinástica de Cerrillo Blanco, Porcuna y el Museo de Castellar.

aplicar los nuevos marcos teóricos y modelos 
de aproximación e interpretación que han su-
perado la visión androcéntrica imperante. Al 
mismo tiempo, incorporar el conocimiento 
generado y adquirido en una dilatada trayec-
toria de investigación centrada en las mujeres 
iberas y en la infancia, que no solo supone su 
visibilización, en tanto que han sido agentes 
sociales olvidados en esos discursos, sino tam-
bién la puesta en valor de una cultura material 
poco tenida en cuenta para explicar el desarro-
llo y transformación de las sociedades (Cha-
pa 2005; Rísquez y Hornos 2005; Rísquez y 

García Luque 2007; Aranegui 2008; García 
Luque 2008; Prados y López 2008; Prados et 
al. 2011; Izquierdo 2013; Rísquez et al. 2010; 
Rueda 2011, 2013; Rísquez 2015, 2016; Rís-
quez y Rueda 2015; Rueda, Rísquez y Herranz 
2018; Rísquez et al. 2020; entre otras). 

Todas estas investigaciones han generado 
una mayor riqueza interpretativa que, sobre 
todo, supone un avance al situar a las mujeres 
en diversos y heterogéneos planos de interac-
ción social, siendo parte activa en el transcurso 
de estas sociedades y en las transformaciones 
que, a lo largo de unos siete siglos, tuvieron 
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lugar. También al reivindicar que las mujeres 
no solo ocupan el ámbito doméstico, sino que, 
igualmente, se desenvuelven en el espacio pú-
blico y en el territorio, ese espacio de repre-
sentación política y social tradicionalmente 
ocupado por los hombres, mediante diversas 
estrategias de cohesión y significación so-
cial. Fundamentalmente, todos estos trabajos 
científicos han contribuido a construir nuevos 
discursos históricos inclusivos que integran la 
globalidad de agentes sociales para obtener así 
una imagen de las sociedades del pasado más 
completa y precisa.

Ahora bien, la transferencia social de todo 
este conocimiento generado desde estas pers-
pectivas17 exige cambios estructurales pro-
fundos en la forma de contar y representar las 
sociedades del pasado, tal y como han puesto 
de manifiesto los análisis y estudios de caso 
centrados en las narrativas de otros espacios 
patrimoniales, como los museos arqueológicos 
(Rísquez y Hornos 2000; Hornos y Rísquez 
2005; Rechena 2012; Querol 2014; 2017; Que-
rol y Hornos 2011; 2015; Prados y López 2017; 
Gregorio Navarro 2017; Bécares 2020), que 
han evidenciado, igualmente, sesgos de géne-
ro androcéntricos significativos en sus discur-
sos y recursos expositivos. Cambios, hacia un 
modelo más integrador en la socialización del 
patrimonio arqueológico, que deben dirigirse 
a diferentes ámbitos, no solo a los museos ar-
queológicos y sus exposiciones, permanentes y 
temporales (Prados y López 2017)18, sino tam-

17 Desde hace más de una década se han creado en España gru-
pos de investigación y desarrollado proyectos en este sentido, 
en ámbitos como la prehistoria y protohistoria y el mundo 
clásico, siendo referentes por ejemplo la Red Pastwomen 
https://www.pastwomen.net (González Marcén y Sánchez 
Romero, 2018), grupos de investigación como Abdera (Uni-
versidad de Almería), Deméter (Universidad de Oviedo), Tá-
cita Muta (Universidad de Barcelona) entre otros; recientes 
proyectos como Arqueólogas (Universidad Pompeu Fabra) 
o, Herstóricas, un equipo multidisciplinar proveniente del 
activismo feminista, que vienen desarrollando un proyecto 
cultural y educativo centrado en la divulgación de la historia 
de las mujeres con perspectiva feminista, por citar algunos.

18 Hoy contamos con referentes claros en la formulación de 
nuevas narrativas que incorporan la agencia femenina en 
sus discursos e imaginarios colectivos, a través de las expo-
siciones temporales e itinerantes, como por ejemplo “Mira-
das a la Mujer Ibera” 2012, (Page y Sanz 2014), “Enfrentán-
dose a la vida. Mujeres ibéricas y mujeres mesoamericanas 
prehispánicas” 2016 (Castelo et al. 2017) o “Las edades 
de las mujeres iberas. La ritualidad femenina en las colec-
ciones del museo de Jaén” 2016-2020 (Rueda et al. 2016; 
Herranz et al. 2017). También la propuesta de itinierario 
“La presencia de la mujer en el mundo ibérico” del museo 
de Arte Ibérico de El Cigarralejo y el Museo de Albacete, 
mediante el uso de códigos QR que dan acceso a veinte pe-

bién hacia la educación patrimonial bidireccio-
nal –desde las aulas a los museos/yacimientos, 
y viceversa– implementando la perspectiva de 
género y la coeducación (García Luque 2017; 
Cacheda 2019; Ballesteros-Colino 2020) y ha-
cia otras experiencias singulares, como la rea-
lizada, siguiendo el propio itinerario de la ruta 
Viaje al Tiempo de los Iberos, La cultura ibe-
ra, una mirada desde la infancia (Aguilar et 
al. 2018), la creación de material audiovisual 
que pone en valor las practicas rituales de las 
mujeres iberas19 o nuevas experiencias viven-
ciales que se están llevando a cabo en el marco 
de la ruta, centradas también en la ritualidad 
femenina y visitas que tratan las actividades de 
mantenimiento (figura 6).

Ya de manera particular, aun cuando lo 
cierto es que la ruta giennense ha significado 
un avance importante para la valoración y ges-
tión de nuestro patrimonio arqueológico ibe-
ro y una apuesta cultural, sin precedentes, sin 
embargo sería también deseable, en relación a 
la interpretación patrimonial, que los discursos 
plasmados en los recursos expositivos tuvieran 
en cuenta los nuevos planteamientos teóricos 
que integran a múltiples agencias sociales. 
Bajo estos planteamientos ponemos el foco de 
atención sobre las lecturas sociales propuestas, 
para esta ruta cultural, a partir de la investiga-
ción generada en el ámbito universitario20, con 
el objetivo de reflexionar sobre las carencias 
en los discursos, examinando la necesidad de 
poner el foco de atención en las mujeres como 
agentes activas, pero no desde perspectivas ge-
neralistas, sino partiendo de sus propios con-
textos de desarrollo, reconociéndolas en las di-
ferentes etapas de su vida21 (desde la infancia a 

queñas piezas audiovisuales (Accesible en: https://youtube.
com/playlist?list=PLZ7kXM6Xra20SiELFS9oyimMuJzoT
oOht) o actuaciones puntuales como la renovación museo-
gráfica de varias vitrinas dedicadas a la comensalidad y la 
cocina ibérica de la sala de Ibérico del Museu de Prehistória 
de Valencia, 2016 (Bonet et al. 2017).

19 Cuerpos, gestos y emociones en la ritualidad femenina: el 
lenguaje de los bronces ibéricos. Accesible en https://youtu.
be/TvXuETyRVnc

20 Cabe señalar lo interesante de un modelo generado a esca-
la regional, de manera que los programas de divulgación 
y transferencia social (no sólo la propia ruta, sino también 
exposiciones temporales, programas educativos, talleres 
divulgativos,…) se nutren de manera directa de la investi-
gación generada desde el Instituto Universitario de Investi-
gación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, de 
manera que se genera una sinergia enriquecedora. 

21 Recientemente hemos abordado una experiencia divulgati-
va, Memorias de Urkeatín, que precisamente utiliza como 
recurso la narración, en primera persona, de una mujer ibera 
que pone el foco en sus propias experiencias y en su reco-

https://youtube.com/playlist?list=PLZ7kXM6Xra20SiELFS9oyimMuJzoToOht
https://youtube.com/playlist?list=PLZ7kXM6Xra20SiELFS9oyimMuJzoToOht
https://youtube.com/playlist?list=PLZ7kXM6Xra20SiELFS9oyimMuJzoToOht
https://youtu.be/TvXuETyRVnc
https://youtu.be/TvXuETyRVnc
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la senectud), lo que contribuye a enriquecer el 
imaginario ibérico, muy potenciado tradicio-
nalmente a través de iconos fijos, vinculados 
al poder y a la legitimación de clase en clave 
masculina, como también se ha observado, por 
ejemplo, en los discursos en torno a los sitios 
arqueológicos ibéricos valencianos (Vizcaíno 
2016: 209-210).

Teniendo en cuenta que todas las para-
das que conforman el actual VTI responden 
a escenarios de acción en los que convergen 
todo tipo de personas, tanto en los planos de 
la cotidianeidad como en ámbitos políticos y 
religiosos, es de suponer que las huellas de 
las mujeres quedaron impresas y son recono-
cibles. Sin embargo, veremos que la realidad 
de los planteamientos y apuestas de difusión 
aplicados actualmente a esta ruta muestra aún 
sesgos de género en los discursos históricos. 
Comencemos buscándolas a ellas…

3.1.  Re-descubriendo a otras protagonistas

El acercarnos a estos escenarios como espa-
cios de interacción social, en los que conver-
gen personas de diferente edad, género o clase, 
que conforman un imaginario social diverso, 
nos permite incorporar aspectos que conside-
ramos centrales en los discursos explicativos 
sobre el pasado y que han sido analizados des-
de la investigación arqueológica más reciente. 
El oppidum, la ciudad, como espacio en el que 

rrido vital (cambiante, variable, transformador), para reivin-
dicar el papel social de las mujeres iberas, así como de la 
arqueología como vía de aproximación científica (González 
Reyero et al. 2020). 

confluyen agencias diversas, enmarcadas en el 
desarrollo de la vida cotidiana y en la que ad-
quieren valor actividades indispensables para 
la supervivencia del grupo, pero también para 
la representatividad y proyección pública de la 
comunidad. Los espacios de culto, como hitos 
fundamentales, también de carácter público, 
para la fundamentación de relaciones de cohe-
sión e identidad colectiva, a través del ritual. 
O las necrópolis, como lugares en los que se 
visibilizan, a través de las prácticas funerarias 
y a distintos niveles, aspectos relacionados con 
la legitimación del linaje y los lazos familiares.

Nuestra propuesta tiene en cuenta y refle-
ja a las mujeres en las dinámicas sociales co-
tidianas y en las esferas públicas, y pone de 
manifiesto su agencia social. Partimos, como 
hemos señalado, de los planteamientos teóri-
cos feministas que han formulado estrategias 
de aproximación a la experiencia de las muje-
res desde la arqueología, cambiando las pre-
guntas al registro arqueológico y centrando la 
atención en materiales, espacios y tecnologías 
que se habían tratado poco o nada en la investi-
gación tradicional. Ponemos de relieve nuevas 
categorías creadas, como las actividades de 
mantenimiento, aquellas que son indispensa-
bles para la vida, que integran un amplio re-
pertorio de actividades entre las que están, no 
solo el soporte físico del grupo a través de los 
cuidados y la procuración de alimento y ves-
tido, sino también toda esa parte de construc-
ción de la comunidad que se realiza a partir de 
la participación en los actos sociales públicos, 
religiosos, también funerarios, en los que las 

Figura 6. Actividades de difusión realizadas en el oppidum de Puente Tablas en el  
último año que recogen la agencia de las mujeres. Fuente: twitter.
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mujeres tienen una especial relevancia y agen-
cia en estas sociedades iberas.

Centrándonos, en este sentido, en las pa-
radas que ya están disponibles para su visita 
en VTI, y proponiendo alguna que se va a in-
corporar próximamente, abordaremos aque-
llas temáticas no tratadas en los discursos, ni 
reflejadas de forma explícita en los soportes 
expositivos de los sitios arqueológicos, y que, 
sin embrago, son de gran interés porque favo-
recen la integración de las mujeres, e infancia, 
en los discursos propuestos, con el objetivo de 
transmitir a la sociedad un pasado ibero más 
aproximado a la realidad de estas sociedades.

Nuestra propuesta parte de la elaboración 
de una ruta de contenidos complementarios, 
sustentada en el uso de las nuevas tecnologías, 
en este caso a través de un recurso digital acce-
sible desde cualquier dispositivo móvil, como 
son los códigos QR, que se pueden integrar 
en los propios equipamientos ya instalados 
en los sitios de la ruta. Este es el paso inicial 
para la creación de una aplicación específica y 
monográfica, cuya experiencia piloto se puede 
ver en la web de Pastwomen22 (Herranz et al. 
2016) (Figura 7)

Esbozamos, en las siguientes líneas, algu-
nas de las ideas principales de esta ‘ruta en fe-
menino’ (Figura 8).

1.  Las mujeres en la legitimación del linaje y 
la memoria colectiva en los albores de las 
sociedades ibéricas. La necrópolis dinásti-
ca de Cerrillo Blanco, Porcuna.

Esta parada integra la necrópolis orientalizan-
te de Cerrillo Blanco, de mediados del siglo 
VII a.n.e., un túmulo funerario en el que se en-
tierra, bajo el rito de inhumación, un linaje o 
grupo familiar (mujeres, hombres e infantiles) 
(Torrecillas 1985; Ruiz et al. 2007; Rísquez 
2015).

En este caso, la investigación arqueológica 
ha constatado que algunas tumbas femeninas 
cumplen ciertas prescripciones que las sitúan 
como garantes del linaje familiar, información 
que no se plasma en ninguno de los soportes 
interpretativos del centro de recepción, lo que 
es un sesgo de género evidente. 

El análisis detenido del ritual funerario y 
sus ajuares permite observar ciertas diferen-
cias entre las sepulturas, distinguiendo cuatro 

22 Contenido creado en el apartado memoria e identidades 
femeninas de pastwomen https://www.pastwomen.net/
lugares/espacios 

tumbas femeninas, en las que los broches de 
cinturón, un símbolo distintivo de prestigio, 
podría estar señalando que la mujeres ostenta-
rían mayor relevancia en los sistemas de legiti-
midad del linaje, puesto que son portadoras de 
este elemento marcador de género, de estatus y 
de edad, que las iguala entre ellas pero las sin-
gulariza frente al resto de personas enterradas 
en el túmulo.

Tiempo después, este túmulo es considerado 
por un grupo de la élite de Ipolka, como referen-
te de su memoria, y son enterradas junto a él un 
conjunto de esculturas que representan toda una 
cosmogonía de la sociedad ibera en el siglo V 
a.n.e. para cuya interpretación remitimos a Ol-
mos (2002) y Ruiz y Molinos (2015). En este 
caso el conjunto engloba esculturas de guerre-
ros, animales y un grupo de figuras en actitud 
hierática que han sido interpretadas como ante-
pasados. Es en este grupo donde encontramos 
representadas a las mujeres y a la divinidad, que 
en las últimas interpretaciones se ha fijado como 
femenina (Ruiz y Molinos 2017). Las mujeres, 
que encontramos en este caso, deben entenderse 
como referentes de la comunidad. Si bien se ha 
interpretado el papel de la mujer en la conceptua-
lización de la pareja fundadora del linaje junto a 
la escultura del hombre (Ruiz y Molinos 2015), 
debe reforzarse su papel como mujeres que son 
modelos y reflejo de su sociedad, en la medida 
que el grupo de poder está representando a las 
mujeres que considera necesario recordar para 
anclar su memoria, siendo las imágenes feme-
ninas mayoritarias en este conjunto que remite 
al espacio de los antepasados, con simbologías 
divergentes23. Así, la mujer con serpiente, puede 
remitir a lo originario y la profilaxis de la co-
munidad; la mujer velada asociada a una figura 
infantil, al mantenimiento del linaje; la divinidad 
de los carneros, a la propiciación de la prosperi-
dad del grupo; y la imagen sedente que, a pesar 
de su estado de conservación, podría constituirse 
como la representación más antigua del icono de 
poder de la mujer sedente según apunta Arane-
gui (2018: 76).

2.  La memoria de las genealogías familiares. 
El Hipogeo funerario de Hornos de Peal, 
Peal de Becerro.

Si bien esta parada integra dos enterramientos 
singulares de dos momentos distintos del perio-
do ibérico, el hipogeo funerario de El Cerrillo 
de La Compañía (Hornos de Peal, Jaén), de fi-

23 En estudio, en marco de la tesis doctoral de Ana B. Herranz

https://www.pastwomen.net/lugares/espacios
https://www.pastwomen.net/lugares/espacios
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nes del siglo VI e inicios del V a.n.e., (Molinos 
y Ruiz 2007), y la cámara de Toya (siglo IV 
a.n.e.), nos centramos aquí en la primera, por 
constituirse en el caso mejor contextualizado.

El hipogeo de Hornos de Peal acogió a un 
hombre y una mujer (de unos 30 años y poco 
más de 20, respectivamente), que habían sido 
cremados simultáneamente, y enterrados en 
un túmulo que destaca en el territorio, siendo 

visible desde el oppidum de Tugia (Peal de 
Becerro). El foco de atención se coloca aho-
ra sobre las urnas cinerarias, que denotan una 
notable carga simbólica. El contenedor de los 
restos femeninos, una urna ovoide de la prime-
ra mitad del siglo VI a.n.e., tiene un programa 
decorativo que se sucede en el tiempo. Una 
primera decoración se basa en motivos geomé-
tricos color rojo vinoso muy oscuro, compues-

Figura 7. Información accesible mediante QR sobre el ciclo vital femenino a través  
de la ritualidad de las mujeres iberas, alojado en el portal www.pastwomen.net.

Figura 8. Propuesta de ruta Memorias e identidades femeninas en el Viaje al Tiempo 
de los Iberos. Fuente: Elaboración propia. Imágenes: Archivo IAI, Google maps. 

Ilustraciones de Iñaki Diéguez, Esperanza Martín y Miguel Salvatierra, proyecto Pastwomen.

http://www.pastwomen.net
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to por bandas y líneas horizontales y paralelas 
a lo largo del cuerpo, en el que destaca, a la 
altura de las asas, una concentración de pun-
tos con distribución irregular. La segunda de-
coración, que cubre la anterior, consiste en un 
revoco blanco que cubre toda la pieza sobre el 
que se distribuyen motivos indeterminados en 
color rojo, esta decoración se conserva parcial-
mente. Este tipo de tratamientos en cerámica 
consistente en enlucido de yeso y posterior-
mente decorado, pone de manifiesto el trato 
diferencial de los objetos de ajuar funerario de 
la mujer y del hombre allí enterrados, que in-
terpretamos como un recipiente con memoria 
genealógica que constituye un claro símbolo 
de la legitimidad del linaje del que esta mujer 
era portadora (Ruiz y Molinos 2007; 2017). 
Sin embargo, el recipiente que albergaba los 
restos mayoritariamente masculinos, es de una 
cronología algo más tardía, una urna globular 
y cuello corto y acampanado, con una decora-
ción de bandas en color rojo vinoso y presen-
ta dos perforaciones en el cuello de una laña, 
resultado de una reparación. Es relevante des-
tacar, como señala Isabel Moreno en relación 
al repintado como símbolo de poder, también 
en clave femenina, (Moreno 2019: 435), que 
este caso constituye el primer repintado de una 
urna aristocrática en el Alto Guadalquivir, ten-
dencia que será exclusiva del Guadiana Menor 
en la segunda mitad del siglo V a.n.e. (More-
no 2019: 836). De manera que el objeto y la 
decoración contienen un significado relacio-
nado no solo con la legitimación del poder y 
la identidad de un territorio, sino también con 
la identidad de género femenina, pues son las 
mujeres las depositarias de estos objetos, que 
intervienen en los procesos rituales y simbóli-
cos relacionados con la fundación del linaje.

3.  Las actividades de mantenimiento en los 
espacios del oppidum. El oppidum de Puen-
te Tablas, Jaén.

En esta ciudad fortificada, que estuvo habita-
da desde el siglo VII hasta finales del siglo III 
a.n.e., con algunos momentos de abandono, se 
pueden visitar, además del Centro de interpreta-
ción, varias zonas, de entre las que destacamos: 
el área palacial (centro de poder político-aris-
tocrático); el caserío (como espacio referencial 
de las relaciones cotidianas) y el santuario de la 
Puerta del Sol, situado en una de las entradas 
del oppidum (Ruiz y Molinos 2015).

El centro de interpretación cuenta con una 
exposición dedicada a la vida cotidiana del 

oppidum, siguiendo el ciclo anual en la vida 
de una familia. Se representan las actividades 
de sustento de la comunidad que se realizan en 
cada estación del año, en las que si bien se uti-
liza un lenguaje que no discrimina por sexos, 
sí que el discurso se explicita con una ima-
ginería masculina que protagoniza “el avance 
de la técnica” relacionada con el manejo de 
tecnología, el control, la gestión y capacidad 
de liderazgo, y reduce la presencia de las mu-
jeres “al calor del hogar”, dejándolas fuera del 
sistema productivo, vinculadas básicamente 
a la actividad textil y situadas socialmente en 
el ámbito familiar (Figura 4). La explicación 
aquí se centrará en desmontar este discurso 
que se canaliza a través de representaciones 
sesgadas, que además de injusto es peligroso, 
por los valores que se transmiten a la socie-
dad, ya que reproducen modelos patriarcales 
(pero bajo perspectivas actuales) en los que 
las mujeres ejemplares desarrollan su vida en 
el hogar.

En el oppidum de Puente Tablas se ha do-
cumentado la cultura material y los elementos 
asociados a todas esas actividades, que permi-
ten explicar, en las distintas zonas visitables, 
el protagonismo que tuvieron las mujeres y 
las relaciones de género que se pudieron esta-
blecer. Son varias las temáticas que se pueden 
abordar a lo largo del recorrido, sin embargo, 
seleccionamos en este contexto, por cuestiones 
de espacio, tan solo algunas de ellas, a modo 
de ejemplo. 

Partimos de un aspecto importante, normal-
mente invisibilizado en los discursos, por ser 
considerado de escasa transcendencia histórica 
y son aquellas actividades esenciales ligadas 
al procesado y consumo de alimentos, que se 
han documentado en las casas, así como en la 
zona palacial y el santuario, con matices, usos y 
tecnologías diferenciadas. En las dos primeras, 
por ejemplo, la presencia de hogares y hornos, 
en alguna de las estancias y patios, también 
de molinos, cerámicas de cocina, morteros y 
restos vegetales o de fauna, permiten delimi-
tar áreas funcionales relacionadas con la pre-
paración y transformación de los cereales, ya 
sea a través de su limpieza, tostado, molienda, 
almacenamiento o procesamiento. Una apro-
ximación interdisciplinar nos pone de relieve 
aspectos fundamentales, al mismo tiempo que 
permite un análisis comparativo entre los dife-
rentes espacios del oppidum, destacando cómo 
los porcentajes de la presencia de cereales al-
canzan índices destacables, en especial el trigo 
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vestido o la cebada, al igual que las legumino-
sas, mientras que otras especies sólo aparecen 
en contextos especiales, como es el caso del 
garbanzo, únicamente documentado en el san-
tuario de la Puerta del Sol (Montes 2015). La 
elaboración de pan sería también una actividad 
especializada, cuyos productos no sólo estarían 
destinados al consumo cotidiano, sino tam-
bién a la celebración de festividades religiosas, 
como las que se llevarían a cabo en el santuario 
de la Puerta del Sol. Por otra parte, muchos de 
los alimentos no tendrían un consumo inmedia-
to, por lo que la preparación de los mismos para 
su conserva y posterior almacenaje sería otra 
actividad importante. La presencia de ácidos 
grasos, como palmítico y esteárico y en menor 
medida oleico, detectados en recipientes de la 
casa 6 de Puente Tablas, Jaén, permiten hablar 
de este tipo de almacenaje (Sánchez Vizcaíno 
et al. 2009), unido a la documentación de in-
fraestructuras específicas, como balsas en yeso 
(casa 7 y palacio), interpretadas como alma-
cenes de grano. En Puente Tablas también se 
ha detectado la presencia de frutos cultivados 
vid, olivo, almendro y el cerezo/guindo, junto 
a frutos silvestres como bellotas y zarzamoras 
(Montes 2015), que nos introduce en una va-
riedad de actividades y consumos, también de 
procedimientos relacionados, por ejemplo, con 
la elaboración de conservas o de aceites vege-
tales, a los que también se asocian instrumental 
específico, como molinos rotatorios.

Por otra parte, la presencia de materiales 
asociados a la producción textil en todos los 
espacios, la zona palacial, el caserío y el san-
tuario (Rísquez et al. 2020) evidencia que esta 
actividad, tanto a nivel productivo como simbó-
lico, es relevante para esta comunidad, lo que 
requiere valorarla como una actividad económi-
ca más, que aporta al grupo riqueza y diversifi-
cación. La provisión de tejidos para usos varia-
dos es fundamental, entre éstos, la confección 
del vestido para el grupo, para vestir las casas 
o los espacios públicos, que alcanzan así mayor 
grado de habitabilidad, confortabilidad y senso-
rialidad. En el caso de Puente Tablas, constata-
mos un heterogéneo registro que nos habla del 
hilado y del tejido, a través de la presencia de 
fusayolas y pesas de telar en distintos espacios, 
o incluso evidencias estructurales, como puede 
ser el registro de la huella de un telar vertical, de 
su anclaje (dos pequeños hoyos de poste), en el 
caso de la Casa 6 (Rísquez et al. 2020). De igual 
modo, los análisis carpológicos y arqueozooló-
gicos ayudan a completar aspectos sobre las fi-

bras usadas, constatando la presencia de lino y 
el esparto (Montes 2015), así como de la cabaña 
ovicaprina, que surtiría de lana. 

Otro aspecto del que nos ocupamos, es 
mostrarlas como actividades que requieren co-
nocimientos técnicos y habilidades, señalando 
la importancia del aprendizaje y por tanto de 
la iniciación en estas tareas, que empezarían 
a edades tempranas, pudiendo formar parte de 
todo ese proceso de socialización diferencian-
do por género. Se destaca igualmente el cuida-
do de las personas, la crianza, la celebración 
de rituales colectivos que serían relativamente 
frecuentes para honrar a la divinidad y mante-
ner la cohesión social de la comunidad.

4.  Imilce, princesa ibera de Cástulo. Las mu-
jeres en marco de las políticas matrimo-
niales. Ciudad iberorromana de Cástulo, 
Linares.

Cástulo, una de las ciudades más importantes 
de la Oretania, que controlaba un territorio es-
tratégico en cuanto a riqueza minera, agraria 
y vías de comunicación, tiene su entrada en la 
ruta por ser uno de los oppida con más dilatada 
ocupación y que siguió habitada después de la 
Segunda Guerra Púnica, que supuso el control 
de Roma de este territorio. En este sentido, los 
contenidos del centro de interpretación se cen-
tran en eventos relacionados con el desarrollo 
de la Segunda Guerra Púnica, entre los que se 
menciona el matrimonio entre Imilce y Aní-
bal, sin mayor detenimiento; el control de los 
recursos extractivos de Cástulo, su riqueza y 
procesos de transformación, así como aspectos 
relacionados con ámbito funerario centrado en 
las necrópolis que rodean la ciudad. 

En este caso, y pretendiendo visibilizar a las 
mujeres de este tiempo y contexto, ponemos 
el foco de atención en Imilce, una aristócrata 
de Cástulo, la única de la que conocemos su 
nombre que nos ha llegado a través de las fuen-
tes, lo que nos hace pensar que fue una mujer 
determinante en el desarrollo sociopolítico de 
este momento. Cástulo mantuvo fuertes vín-
culos con la ciudad de Cartago, hasta el punto 
de constituir una alianza estable a través de la 
política de matrimonios entre su clase dirigen-
te. En este contexto, el matrimonio entre Imilce 
y Aníbal alcanzó dimensiones históricas y fue 
clave en el posicionamiento político de este te-
rritorio ibero del lado cartaginés, lo que trajo 
también consecuencias transcendentales a dife-
rentes niveles. A través de esta alianza matri-
monial, la familia Barca se aseguraba no solo 
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el control, sino la implicación directa de este 
territorio de gran relevancia por ser un corredor 
de acceso territorial y por la riqueza de sus mi-
nas de cobre y galena argentífera. En este caso 
nos permite abordar el tema del matrimonio y 
las relaciones de poder, Imilce pudo ser la llave 
para acceder a las minas de Cástulo, aportando 
una dote destacable, que pudo constituirse en 
soporte importante para los intereses estraté-
gicos de Cartago, en el marco de la Segunda 
Guerra Púnica (Ruiz et al. 2016: 283; Contreras 
1999 en Ruiz y Molinos 2018: 61). 

También, el discurso nos permite remarcar 
el estatus de esta mujer en el contexto social de 
la época, del que tenemos información a tra-
vés de las prácticas desarrolladas en espacios 
públicos, como en los santuarios. Como origi-
naria de este territorio, Imilce debió integrarse 
en el culto y en el sistema de creencias esta-
blecido para Cástulo y las ciudades que parti-
cipaban en esta comunidad religiosa. Cuando 
miramos algunos de los exvotos femeninos del 
santuario de Collado de los Jardines, que ha 
proporcionado imágenes realmente excepcio-
nales, nos preguntamos si alguna de esas mu-
jeres representadas pudo ser ella. Más allá de 
esta personificación anecdótica, esta riquísima 
iconografía nos remite a las mujeres anónimas 
de la época, que compartieron espacio y tiem-
po, y de las que quedan testimonios evidentes. 
Mujeres de rango, como la princesa de Cástu-
lo, que tuvieron un papel activo en la creación 
de las identidades religiosas del momento.

5.  La ritualidad y el ciclo de la vida. Santuario 
de la Cueva de la Lobera (Castellar).

Los espacios de culto del territorio de Cástu-
lo articulan el territorio política e ideológica-
mente, convirtiéndose en lugares de especial 
significación donde la comunidad se reúne de 
forma periódica para establecer vínculos y re-
laciones de vecindad, eventos que promueven 
la cohesión social (Rueda 2011; Rísquez y 
Rueda 2013; Rueda et al. 2016). 

En este sentido, este sitio arqueológico y su 
aparato museográfico es el que más refleja un 
conjunto social amplio, que puede ser reflejo 
también de todo ese imaginario de figuras de 
bronce que representan de forma individual a 
cada miembro de la comunidad religiosa. 

Toda la investigación desarrollada hasta el 
momento nos permite centrar el relato en la ri-
tualidad desde el enfoque del ciclo biológico-
cultural, tanto de hombres como de mujeres. 
Sin embargo, en este recorrido por la memoria 

e identidades femeninas nos centraremos en la 
ritualidad que envuelve el ciclo biológico-cultu-
ral de las mujeres iberas, a través de la diversi-
dad de ofrendas que informan sobre momentos 
concretos del ciclo de la vida, que suelen coin-
cidir y marcar un cambio importante como es el 
paso de una edad biológica o social a otra o de 
un estado transitorio a otro (relacionados con la 
salud de las personas). De este modo, se pueden 
establecer diferentes tipos de ritos asociados a 
edades y etapas de la vida (Rueda et al. 2018):

–  Ritos relacionados con el nacimiento de 
una criatura reconocidos como actos de 
su presentación ante la divinidad para 
ponerla bajo su tutela y protección.

–  Ritos de paso de edad, que son introduc-
tores a la vida social activa, reglados bajo 
una liturgia compleja en la que se refleja 
el abandono de la niñez y la entrada a la 
edad adulta.

–  Ritos nupciales, que regulan las uniones 
en pareja, en el que el rico atuendo evoca 
el momento de la celebración.

–  Ritos de propiciación de fertilidad y fecun-
didad, básica en el sistema de reproducción 
social, en los que el desnudo cobra impor-
tancia en el explicitación de mensaje. En 
este punto se documentan prácticas exclu-
sivas del universo simbólico femenino con 
gestualidades diversas, siendo excepcional 
la iconografía de mujeres veladas que se 
abren el manto mostrando el sexo.

–  Ritos de protección en torno al parto, 
que afectan de manera particular al uni-
verso femenino, en el que destacamos la 
presencia de exvotos de úteros y pechos 
asociados a peticiones de protección ante 
el parto, curación de las dolencias deri-
vadas del mismo, o temas de lactancia.

–  Ritos de agregación en los que las mu-
jeres se presentan con sus atributos de 
estatus social.

6.  Las personas vulnerables en los conflictos 
bélicos de la Segunda Guerra Púnica. Bae-
cula (Santo Tomé) e Iliturgi (Mengíbar). 

Si bien estos sitios no cuentan aún con parada 
en Viaje al tiempo de los iberos (son de próxima 
incorporación), en el planteamiento conceptual 
de viaje sí aparecen como lugares históricos re-
lacionados con la Segunda Guerra Púnica (Ruiz 
et al. 2015: 491), centrados en el desarrollo de 
las acciones bélicas que tuvieron lugar en el 
cerro de las Albahacas (Santo Tomé) y, con las 
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últimas investigaciones, el cerro de la Muela 
(Mengíbar). Así, las últimas investigaciones de-
sarrolladas desde la Arqueología del conflicto, 
centradas en el análisis de las ciudades como 
Baecula o Iliturgi y su entorno, asociados a este 
conflicto bélico de finales del siglo III a.n.e., 
muestran transformaciones territoriales signifi-
cativas consecuencia directa del conflicto que 
obligó a la población ibera, ya mermada por la 
guerra, al desplazamiento de sus ciudades de 
nacimiento y el desarraigo en la población. Mu-
chas ciudades del territorio de Cástulo, como 
Baecula e Iliturgi, son destruidas y/o forzadas a 
su abandono, lo que supone una dispersión po-
blacional en el territorio circundante, como pa-
rece ser el caso de Baecula (Bellón et al. 2015), 
o a escalas más amplias, como es el caso de Ili-
turgi (Bellón et al. 2021). 

Ya conocemos el relato histórico de las 
fuentes, centrado en la exaltación del momento 
de la batalla como acto heroico y trascendente 
para la historia, pero obviando lo que le ocurre 
a la población, sobre la que recaen las graves 
consecuencias de los conflictos. Aunque sí re-
cogen de modo ejemplarizante lo que sucede 
con la población que no acepta la dominación 
impuesta. Cuando las ciudades son asedia-
das, sus habitantes normalmente son tomados 
como rehenes, víctimas de abusos y violacio-
nes o masacrados, centradas en la mayoría de 
las ocasiones en mujeres, niñas y niños, de las 
que se hacen eco las fuentes, pero las que hay 
que tratar con cautela pues también son herra-
mientas de propaganda política, demonizando 
al adversario.

Las lecturas sociales permiten introducir 
aspectos importantes relacionados con cómo 
afronta la población hechos traumáticos, la 
violencia, la pérdida, etc. Sobre todo, las per-
sonas más vulnerables. También en la incor-
poración de estrategias de cooperación para la 
supervivencia, contextualizadas en un territorio 
devastado por la guerra. En definitiva, se trata 
de incorporar una dimensión amplia y comple-
ja de la guerra y las huellas que esta deja en las 
acciones, comportamientos de las personas que 
se ven envueltas en estos conflictos de escalas 

supranacionales, de los que se derivan impor-
tantes transformaciones, sociales, culturales y 
territoriales.

4. Para seguir reflexionando…

A pesar del amplio desarrollo que han tenido 
las rutas e itinerarios, como las que hemos se-
ñalado en este texto, seguimos sin contar con 
análisis sistemáticos, desde perspectivas fe-
ministas, tanto de los planteamientos básicos, 
como de todo el material de difusión y divul-
gación que se ha generado en los múltiples y 
variados soportes. Un análisis que, como he-
mos visto en el caso tratado, resulta fundamen-
tal e imprescindible para caminar hacia una 
activación de un patrimonio arqueológico no 
discriminativo.

Entender el patrimonio arqueológico como 
una herramienta potente, con importantes con-
secuencias en la transferencia social de los co-
nocimientos generados desde la investigación, 
nos sitúa ante la responsabilidad y el convenci-
miento sobre la necesidad de cambiar los dis-
cursos aceptados, con el objetivo de incorporar 
a esos colectivos tradicionalmente silenciados. 
Aportar nuevos valores a la agencia femenina 
en sus sociedades no solo nos ayuda a cons-
truir nuevos referentes, sino también nos per-
mite reflexionar y cuestionar los paradigmas 
establecidos y, sobre todo, corregir para trans-
formar. Es por tanto imprescindible llegar al 
ámbito de la difusión del patrimonio arqueoló-
gico, con el fin de revertir los sesgos sexistas 
y androcéntricos que imperan, aún hoy, en el 
imaginario colectivo. De manera que, poner 
de relieve a las mujeres del pasado contribuye 
a mejorar la percepción de los lugares de me-
moria con un sentido integrador, no excluyente 
por razón de género.

Investigadoras pioneras en estas investiga-
ciones como M.ª Ángeles Querol, nos abrieron 
esos caminos que muchas de nosotras empe-
zamos a recorrer, caminos que siguen siendo 
necesarios, por los que la sociedad, en su con-
junto, debe de transitar.
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