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Antequera (Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía). 

Su objetivo es la difusión internacional de trabajos de investigación científicos de 

calidad relativos a la Prehistoria de Andalucía.

Menga se organiza en cuatro secciones: Dossier, Estudios, Recensiones y

Crónica. La sección de Dossier aborda de forma monográfica un tema de

investigación de actualidad. La segunda sección tiene un propósito más

general y está integrada por trabajos de temática más heterogénea. La

tercera sección incluye reseñas de libros y otros eventos (tales como

exposiciones científicas, seminarios, congresos, etc.). La última sección

denominada como Crónica recogerá las actuaciones realizadas por el

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera en la anualidad anterior.

Menga está abierta a trabajos inéditos y no presentados para publicación

en otras revistas. Todos los manuscritos originales recibidos serán

sometidos a un proceso de evaluación externa y anónima por pares como

paso previo a su aceptación para publicación. Excepcionalmente, el

Consejo Editorial podrá aceptar la publicación de traducciones al

castellano y al inglés de trabajos ya publicados por causa de su interés y/o

por la dificultad de acceso a sus contenidos.

Menga is a yearly journal published by the Dolmens of Antequera

Archaeological Site (the Andalusian Regional Government Ministry of

Culture and Sport). Its aim is the international dissemination of quality

scientific research into Andalusian Prehistory.

Menga is organised into four sections: Dossier, Studies, Reviews and

Chronicle. The Dossier section is monographic in nature and deals with

current research topics. The Studies section has a more general scope and

includes papers of a more heterogeneous nature. The third section

includes reviews of books and events such as scientific exhibitions,

conferences, workshops, etc. The Chronicle section presents the activities

undertaken by the Dolmens of Antequera Archaeological Site in the

previous year.

Menga is open to original and unpublished papers that have not been

submitted for publication to other journals. All original manuscripts will

be submitted to an external and anonymous peer-review process before

being accepted for publication. In exceptional cases, the editorial board

will consider the publication of Spanish and English translations of already

published papers on the basis of their interest and/or the difficulty of

access to their content.
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Presenta el segundo monográfico de 

Menga. Revista de Prehistoria de Andalu-
cía un excelente trabajo recopilatorio so-

bre los estudios y referencias que duran-

te todo el siglo XIX tuvieron como tema a 

la “Cueva de Menga”, según era conocida 

en la bibliografía tradicional. En primer 

lugar, debo felicitar a los responsables 

de esta publicación por la elección de un 

tema de historiografía, en un proceso de 

consolidación de ésta como línea de in-

vestigación en la disciplina arqueológica 

que, aunque incorporada tardíamente en 

nuestro país con respecto a otros de 

nuestro entorno, ha tenido un extraordi-

nario impulso (cfr., por ejemplo, el atina-

do análisis en el reciente trabajo de Ruiz 

Zapatero, 2011). En el caso del dolmen de 

Menga ello se hacía más necesario por la 

riqueza documental que arrastra. En 

concreto, en este estudio circunscrito 

sólo al siglo XIX Juan Sánchez-Cuenca ha 

sumado 200 referencias bibliográficas 

(ordenadas cronológicamente sus citas 

exactas entre las pp. 79-87 de la mono-

grafía), de las que 102 se encuentran en 

publicaciones españolas y 98 de otros 

países, identificándose 65 autores espa-

ñoles y 70 de otras nacionalidades. Ello 

da idea de la amplia repercusión que tuvo 

el dolmen de Menga en aquella centuria, 

si bien no todas esas citas tienen idéntico 

valor, ya que corresponden a diversos ti-

pos de publicaciones, tanto científicas, 

cuanto de divulgación, y desde simples 

referencias a trabajos más extensos. 

El autor ha destacado de ese elenco una 

serie de trabajos que, ordenados asimis-

mo cronológicamente, constituyen el 

principal capítulo en su presentación y 

análisis del valor que se da al dolmen de 

Menga en el siglo XIX en Europa y España 

(pp. 17-63). Debemos resaltar especial-

mente el interés que ha prestado a las 

representaciones gráficas del dolmen 

elaboradas en esa centuria, basadas casi 

totalmente en grabados y dibujos, ya que 

la fotografía se encuentra presente sólo 

de manera excepcional a fines del siglo. 

La obra recién editada presenta ese valor 

añadido, muy rica en la reproducción de 

ilustraciones que constituyen la memoria 

visual de un monumento tan emblemáti-

co. Los hilos que conforman la urdimbre 

de la obra en su presentación y análisis 

son: la cronología a lo largo del siglo, las 

imágenes del dolmen y las descripciones 

y comentarios escritos que destacan su 

excepcionalidad. Es por ello que, como se 

decía, no se ha discriminado su análisis 

según el diferente carácter de las refe-

rencias bibliográficas en aras a una pre-

sentación continuada sobre su conoci-

miento y difusión. Como destaca el autor 

el antequerano dolmen de Menga pre-

senta un puesto excepcional entre los 

monumentos prehistóricos de la Penín-

sula Ibérica, siendo “el conjunto arqueo-

lógico español sobre el que existe una bi-

bliografía más extensa, tanto en número 

de trabajos publicados  como en número 

de autores que le han dedicado su aten-

ción”, a la vez que un referente “para es-

tablecer el carácter de colosalismo, gi-

gantismo, belleza o perfección de dólme-

nes de cualquier otro país o continente” 

(p. 11). Ello explica el subtítulo dado al 

estudio, al reproducir la valoración con-

creta de Jean d’Estienne (1878): “…le plus 

beau et le plus parfait des dolmens 

connus”.
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El siglo XIX asistió en Europa a la 

conformación de la Prehistoria como 

disciplina, en un proceso que, aun-

que de forma retardada y menos 

intensa, afecta también a España, 

siendo el megalitismo uno de los 

temas trascendentales para su 

desarrollo científico (en general, cfr. 

el clásico estudio de Ayarzagüena 

Sanz, 1992; más recientemente, 

entre otros, Ayarza-güena Sanz y 

Mora Rodríguez, 2004; Cabrera 

Valdés y Ayarzagüena Sanz, 2005, así 

como las entradas correspondientes 

en Díaz-Andreu et al., 2009). Según 

la visión tradicional de la Edad 

Moderna, aquellas magníficas cons-

trucciones entendidas claramente 

como prerromanas habrían sido 

obras de los celtas y eran explicadas 

en relación con la religión druídica, 

como, por ejemplo, ocurre con 

Stonehenge en la Britannia de 

William Camden (en la edición de 

1600 recoge un grabado de 1575 en 

que se aprecia en la esquina inferior 

izquierda la excavación del lugar) (lo 

reproduce en su magnífica obra 

Schnapp, 1993: fig. 122). Es ésa la 

interpretación que le da a Menga 

todavía hacia mediados del XIX el 

fundamental trabajo de Rafael 

Mitjana y Ardison (1847), que, aun-

que de no muy grande extensión, 

supone la primera de las monogra-

fías dedicadas al dolmen de Menga, 

así como de evidente repercusión en 

la bibliografía posterior. Así lo consi-

dera Juan Sánchez-Cuenca inaugu-

rando el capítulo con la obra de 

Mitjana, mientras que da breve refe-

rencia a las citas anteriores, desde 

el siglo XVI hasta las contenidas en 

obras editadas en ese siglo XIX con 

anterioridad al año 1847, en que 

destaca especialmente la obra de 

Cristóbal Fernández (1842), con una 

visión anticuaria bastante alejada de 

la de Mitjana a pesar de que la dis-

tancia cronológica es poca (“Ante-

cedentes”, pp. 15-18). No obstante, 

es de obligada consulta para estas 

cuestiones las páginas dedicadas a 

estos temas en el Documento de 
Avance del Plan Director del Conjun-

to Arqueológico Dólmenes de Ante-

quera, que se extiende además tanto 

en los antecedentes de la Edad 

Moderna cuanto, especialmente, en 

el desarrollo de los trabajos de in-

vestigación y estudios del siglo XX e 

inicios del XXI (Ruiz González, 2011: 

I, 66-144, y III, 7-123) (cfr. la reseña 

anterior en este mismo volumen).

Mérito del autor de esta obra que re-

señamos es haber destacado –en 

ese especial interés por las repro-

ducciones gráficas- que la mayor 

parte de las láminas que ilustran ese 

pionero estudio de Mitjana, que habí-

an sido consideradas las primeras 

imágenes editadas del dolmen, no 

son más que copias de los dibujos 

que sobre el dolmen de Grotte aux 

Fées había publicado pocos años an-

tes el francés Jules Gailhabaud 

(1843). Es éste un sistema de trabajo 

habitual en la época, como demues-

tra J. Sánchez-Cuenca, ya que en 

ocasiones posteriores se copian los 

dibujos del dolmen de Menga sin de-

cir la fuente o equivocándola –a ve-

ces incluso con mínimos cambios 

inexplicados del original correspon-

diente-, creando a veces una cierta 

confusión. Es lástima que el autor no 

haya dedicado un capítulo específico 

para analizar de forma concreta 

cómo y mediante qué canales fueron 

transmitidas las imágenes gráficas 

del dolmen de Menga a lo largo de 

esta centuria, diferenciando, por 

ejemplo, los trabajos científicos de 

los de divulgación y aclarando la 

fiabilidad de cada fuente, algo que 

queda por hacer. A propósito de las 

imágenes de obras concretas lo 

indica J. Sánchez-Cuenca en su 

análisis, pero habría sido convenien-

te un apartado propio, dado su 

intenso conocimiento de esa docu-

mentación gráfica que pone de 

manifiesto.

También se testimonian en torno a 

Menga en esta primera fase las refe-

rencias de viajeros extranjeros, más 

o menos amplias y con diversos en-

foques, entre los que sobresalen en 

este  momento inicial Louisa Tenison 

(1853), con la primera vista hecha 

desde el interior del dolmen, con 

una escala humana (reproducida en 

la fig. 8), que será seguida posterior-

mente de manera frecuente. En otro 

nivel de difusión, el trabajo de Ma-

nuel de Assas sobre los monumen-

tos célticos en España que se edita 

en el Semanario Pintoresco Español 
(Assas Ereño, 1857), muestra la re-

percusión del interés de los monu-

mentos dolménicos –entre lo cuáles 

el destacado del dolmen de Menga- 

en un medio de divulgación que su-

pone esta importante revista ilustra-

da, con la incorporación asimismo 

del grabado como uno de sus atrac-

tivos, a la vez que el mantenimiento 

de la interpretación tradicional, druí-

dica; esa misma consideración sigue 

el erudito local Trinidad de Rojas en 

varios trabajos de las décadas de 

1860 y 1870, si bien en su Historia de 
Antequera (Rojas, 1879) ya recoge 

las diversas interpretaciones, entre 

las cuáles la de obra megalítica 

prehistórica (pp. 29-31). Ello era el 

reflejo en la erudición local de los 

cambios producidos a nivel europeo 

durante la década de 1869 en la con-

sideración del megalitismo como fe-

nómeno prehistórico y no céltico –in-

cluyendo a Menga, como hace G. de 

Bonstetten en 1865 (pp. 31-33)- y la 

asunción de esa postura por los pri-

meros prehistoriadores españoles, 

entre los que sobresalen los andalu-

ces Manuel de Góngora, con su tras-

cendental Antigüedades Prehistóri-
cas de Andalucía (Madrid, 1868) (cfr. 

Beltrán Fortes y Belén Deamos, 

2007, para la relación con Manuel 

Machado y Núñez), y Francisco María 

Tubino, con sus diversos trabajos de 

excavación y divulgación de los 

nuevos estudios prehistóricos (cfr. 

Belén Deamos, 1991, para su inves-

tigación en el dolmen de La Pastora; 

Belén Deamos, 2002). Quizás poca 

importancia se da a los dibujos “ar-

queológicos” que del dolmen de 

Menga hizo en 1868 el artista grana-

dino Manuel Gómez-Moreno Gonzá-

lez, que, aunque inéditos (figs. 13-

16), dejan a las claras un novedoso 

enfoque a caballo entre la anticuaria 

tradicional y una arqueología científi-

ca (cfr. Gómez-Moreno González 

2004); es posible que ese conoci-

miento previo del padre influyera en 

el interés de su hijo, el ilustre ar-

queólogo Manuel Gómez-Moreno 

Martínez, para llevar a cabo su estu-

dio de los dólmenes de Antequera en 

1905 -por tanto, no tratado en esta 

obra-, en que conforma un nuevo 

paradigma de interpretación en rela-

ción con la cultura tartésica (cfr. Be-

llón Ruiz, 2010). A partir de la década 

de 1860 fueron más frecuentes las 

referencias a Menga en la bibliogra-

fía decimonónica, desde posturas 

más científicas como suponen la de 
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James Talbot, en 1870, con una re-

novada vista del interior del dolmen 

(fig. 21), o la de James Fergusson, en 

1872, que son seguidas por otros au-

tores, hasta la repercusión a otros 

niveles en escritos que relatan la vi-

sita de Alfonso XII a Antequera, en 

1885, o en diversos volúmenes entre 

los años 1882 a 1886 de una nueva 

revista ilustrada como La Corres-
pondencia de España.

Destaca J. Sánchez-Cuenca el valor 

que tuvo la inclusión y estudio del 

dolmen de Menga en la obra de Émi-

le Cartailhac sobre la prehistoria de 

la Península Ibérica, editada en Pa-

ris (Cartailhac, 1886), que inaugura 

una nueva fase, sobre todo, porque 

“presenta una nueva y bella imagi-

nería del dolmen, mucho más ajus-

tada a la realidad que cualquiera de 

sus antecedentes” (p. 55), junto a la 

extrañeza por la ausencia de su es-

tudio en los trabajos de Luis Siret, 

básicos para la Prehistoria Reciente 

peninsular (cfr., ahora, AA.VV., 2011). 

Pero no debe olvidarse que 1886 es 

también el año en que el dolmen de 

Menga es declarado Monumento 

Nacional por Real Orden de 1 de ju-

nio (cfr., Ruiz González, 2011: I, 38) –

a lo que no sería ajeno la visita regia 

antes citada-, inaugurando asimis-

mo una nueva etapa en el proceso de 

tutela, en paralelo a los de investiga-

ción y de divulgación. En estos cam-

pos se destaca ya la referencia obli-

gada del dolmen de Menga en im-

portantes trabajos de la Prehistoria 

europea durante las dos últimas dé-

cadas del siglo, como los del Mar-

qués de Nadaillac, Oscar Montelius 

o William C. Borlase (pp. 56-63), lo 

que demuestra la asunción por parte 

de la disciplina prehistórica consoli-

dada de la excepcionalidad del mo-

numento dolménico de Antequera.

Completa este básico estudio de la 

monografía un nuevo capítulo, titula-

do “En torno a Menga” (pp. 65-77), 

donde se ofrecen interesantes apro-

ximaciones en relación al estudio de 

conjunto de toda esta ingente docu-

mentación. Así, una referencia al 

surgimiento de Menga en la fotogra-

fía a fines del siglo (pp. 65s.), o 

asimismo su presencia en las His-
torias de España, interpretada como 

recurso para posiciones antibíblicas 

de grupos progresistas (pp. 66-68). 

No obstante, no siempre es así, 

sobre todo en momentos más avan-

zados de la centuria, ya que una obra 

como el Manual de Arqueología 
Prehistórica de Manuel de la Peña 

(1890) busca precisamente lo contra-

rio, la adecuación de la nueva 

disciplina prehistórica a la tradición 

católica, atacando la interpretación 

evolucionista darwinista en relación 

al origen del hombre en la Tierra. 

Asimismo, el intento de adecuar 

ciencia y fe se observa en el volumen 

de Geología y Protohistoria Ibéricas, 

escrito por Juan Vilanova y Juan de 

Dios de la Rada (1890), dentro de la 

Historia de España que la Real 

Academia de la Historia publicaba 

bajo la dirección de Antonio Cánovas 

del Castillo, en una línea claramente 

conservadora y católica. En efecto, 

fue la opción de compromiso asumi-

da por la Iglesia católica española en 

el Congreso Católico de Sevilla de 

1892, bajo los auspicios del cardenal 

Ceferino González (cfr., Maier Allen-

de, 2003). En este apartado debe 

tenerse en cuenta, además, que 

cuando Manuel Sales y Ferré escribe 

las obras de introducción y divulga-

ción prehistóricas en 1883 y 1884 (p. 

67), no es catedrático de Sociología 

-lo será en la Universidad Central 

sólo desde 1898-, sino que era 

catedrático de Historia en la Univer-

sidad de Sevilla, formando parte del 

importante núcleo de pioneros de la 

Prehistoria en esa institución duran-

te la segunda mitad del siglo XIX (cfr. 

Beltrán Fortes y Belén Deamos, 

2007).

Completan este capítulo dos intere-

santes apartados de una breve apro-

ximación a un análisis sociológico de 

los autores que refirieron el dolmen 

de Menga en el XIX, incidiendo espe-

cialmente en el caso de los zoólogos 

(pp. 69s.), y de quiénes lo visitaron, 

españoles y extranjeros (pp. 70s.), 

así como otro apartado de los 

principales comentarios sobre su 

carácter excepcional (pp. 71s.), que 

se completa con el elenco de refe-

rencias bibliográficas (pp. 73-77). A 

continuación se dispone un impor-

tante capítulo referido a las obras 

publicadas en todo el XIX con citas 

de Menga, desde 1808 a 1899 (pp. 

79-89), así como un índice general 

onomástico (pp. 91-93). Siguiendo la 

tónica de estas publicaciones edita-

das por el Conjunto Arqueológico 

Dólmenes de Antequera el texto 

completo se traduce al inglés (pp. 

97-135).

En resumen, se trata de una magní-

fica aportación al bagaje de conoci-

miento generado históricamente por 

el dolmen de Menga por su singula-

ridad en el panorama megalítico pe-

ninsular, que incide –como se decía 

al principio- en una línea de trabajo 

poco tratada en la Arqueología espa-

ñola hasta hace algunos decenios, 

por lo que ha sido muy conveniente 

su edición, que abre nuevos caminos 

a la investigación sobre el dolmen de 

Menga. Por último, debe destacarse 

asimismo la atractiva maquetación y 

presentación editorial, que se agra-

dece en este caso de tan rica docu-

mentación gráfica de valor histórico 

y artístico 
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