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RESUMEN La fachada atlántica de la Península Ibérica se caracteriza durante la fase final de la 
Edad del Bronce por una marcada ausencia de sepulturas. Esto es en realidad una 
norma común al mundo atlántico de toda Europa occidental, donde la desaparición 
de tumbas después del Bronce Medio es más antigua conforme más al norte. 

En el presente trabajo se aborda el estudio de las sepulturas consideradas del 
Bronce Final, y se llega a demostrar que se trata de atribuciones que no resisten una 
revisión critica profunda. En consecuencia, la ausencia de enterramientos debe expli
carse elaborando hipótesis distintas a la búsqueda de necrópolis entendidas al estilo 
tradicional. 

ABSTRACT One of the most important characteristics of all the Atlantic part of the Iberian 
Peninsula during the final phase of the Later Bronze Age is the absence of burials. In 
fact, this characteristic is shared by all the Atlantic areas in Westem Europe. This 
phenomenon gets progressively older as one moves northward. Attempts have been 
made to fill this void with various discoveries. 

In this paper we deal with those graves considered as belonging to the Later 
Bronze Age and it has been demonstrated that they have been wrongly attributed to 
that date and that they are not true burials. As a result, the absence of burials must 
be explained by using hypothesis different from the search for cemeteries as traditio
nally understood. 
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INTRODUCCION 

La fachada atlántica peninsular participa durante la última etapa de la Edad del Bronce de un 
complejo sistema de relaciones que facilitan su comunicación no sólo con el resto de los países de 
la costa atlántica europea, sino también con el Mediterráneo (Ruiz-Gálvez, 1986: 9 ss.; 1987: 261; 
Coffyn, 1985: 147 ss.). El dinamismo de estas relaciones es tal que se ha llegado a hablar de un 
Bronce Internacional Atlántico (Champion y otros, 1984: 223). 

Se insiste, sin embargo, en que bajo la aparente homogeneidad cultural que ofrece en este 
momento la amplia dispersión de manufacturas metálicas vinculadas a los distintos focos metalúrgi
cos, existe una gran diversidad cultural en estos territorios y que, en consecuencia, no puede 
hablarse de la existencia de una cultura atlántica (Ruiz-Gálvez, 1985: 481; 1987: 251, 253 y 261), sino, 
a lo sumo, de equipos tecnológicos comunes o similares que hay que interpretar como manifestacio
nes de un fenómeno de comunicación y transmisión por vía de contactos comerciales, sobre todo, 
del que participan grupos diferentes de la fachada atlántica europea a lo largo de toda la Edad del 
Bronce. M. Ruiz-Gálvez (1987: 252) ha dejado claro que tanto la tecnología como los modelos de 
esta metalurgia atlántica no hacen más que reproducir prototipos centroeuropeos. 

Sin embargo, las «solidaridades atlánticas» (Coffyn, 1985: 13 ss.) podrian haber significado algo 
más que un trasiego de tecnología metalúrgica. La suposición de que las relaciones entre los 
distintos grupos que habitaron la fachada atlántica europea propiciaron también la difusión de 
ideas relativas al campo animológico, como defendió ya en su día M. Ruiz-Gálvez (1984: 256), ha 
estimulado la elaboración de este trabajo, que parte de la reflexión sobre el carácter verdaderamente 
excepcional de las manifestaciones funerarias del Bronce Final en toda la fachada atlántica penin
sular. Se inserta éste en un proyecto de estudio de las costumbres funerarias en Andalucía 
occidental durante el Bronce Final subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. En esta ocasión nos limitaremos a examinar la documentación relativa a las costumbres 
funerarias del Bronce Final para ver qué información puede utilizarse fiablemente para elaborar un 
corpus teórico de normas sobre los rituales que giran en tomo a la muerte y qué otros conviene 
desechar por no corresponder con propiedad a este periodo. 

El análisis que haremos a continuación se centra en la documentación funeraria relativa al 
periodo que transcurre entre el 1200 y el 750 a. c., y espacialmente abarca la fachada atlántica 
peninsular desde Galicia al Bajo Guadalquivir, tierras que participan del fenómeno cultural que 
llamamos Bronce Atlántico. Este fenómeno se manifiesta en la existencia de vínculos comunes entre 
todos los grupos comprendidos en esta amplia región sin que ninguno de ellos pierda su propia 
personalidad. No olvidamos, sin embargo, la existencia de gentes cuyas formas de vida y actividades 
económicas no se avienen al modelo paradigmático establecido para las comunidades de lo que se 
ha dado en llamar Bronce Atlántico (Vázquez Varela y Cano, 1988: 285), pero el problema que 
discutimos tiene que ver, sobre todo, con estas últimas. 

Al intentar esbozar, aún someramente, la vida de estos grupos, tropezamos con la dificultad de 
analizar una información totalmente fragmentaria basada en materiales desprovistos de contexto 
que no permiten elaborar un cuadro evolutivo coherente desde el principio al final de esta larga 
etapa. Este inconveniente no ha impedido a algunos autores intentar la caracterización de horizontes 
culturales que enseguida se mostraron inconsistentes (Savory, 1951: 333 y ss.). 

Estos grupos no están, pues, bien configurados y muchas veces se definen exclusivamente a 
partir de la cerámica que utilizan. Sólo teniendo en cuenta estas observaciones resulta lícito hablar 
de círculos culturales. Enumeraremos a continuación de forma sucinta los más importantes. 

1. En la región costera comprendida entre los rios Miño y Duero se configura un círculo de 
cerámicas incisas que los especialistas denominan tipo Penha, con las cuales se emparentan también 
otras halladas en algunos castros del sur de Galicia (Calo y Sierra, 1983: 55 y ss., Figs. 4 y 6; Ruiz
Gálvez, 1985: 460). Hacia el interior de esta región las cerámicas incisas ya no siguen tan de cerca la 
tradición de Penha'(Calo y Sierra, 1983: 61). 

T. P., 1991, n2 48 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es




