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1.  La supuesta invisibiLidad de La infancia en eL 
registro arqueoLógico1

El mundo de la infancia, como sujeto de conoci-
miento a lo largo de diferentes etapas de la historia ha 
despertado un enorme interés en las últimas décadas, 
ya que conocer los mecanismos de transmisión de los 
principios de organización social e ideológica de cual-
quier grupo humano, lo mismo que sus relaciones de 
género, resulta imprescindible para su conocimiento. 
Y esa necesidad por aproximarnos a la infancia se ha 
manifestado también, de una manera muy destacada, 
a través de la arqueología durante las últimas décadas 
(Baxter, 2005; Dommmasnes y Wrigglesworth, 2008; 
Lillehammer, 2010; Sánchez Romero et al., 2015). 
Centrándonos ya en la Cultura Ibérica, se ha plantea-
do la visibilización, de este segmento de la población 
a través del registro arqueológico en el mundo fune-
rario (Izquierdo, 1999; Chapa, 2003 y 2008; Gusi et 
alii 2008); en los poblados (Chapa, 2003) y en mucha 
menor medida, mediante su presencia en los santua-
rios (Chapa, 2003; Prados Torreira, 2013; Rueda et 

1  Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autó-
noma de Madrid, lourdes.prados@uam.es

alii, 2008 y 2016). Con este artículo pretendo llamar la 
atención sobre la importancia de visibilizar arqueoló-
gicamente la infancia en los santuarios ibéricos, ya que 
debió existir una clara necesidad de poner bajo la pro-
tección divina, tanto los embarazos, como la primera 
infancia, al tiempo que nos permite aproximarnos a la 
presencia de los grupos familiares, donde se reflejarían 
también otros grupos de edad infantiles.

 Aunque de un modo general, me gustaría plantear 
algunas cuestiones vinculadas a la arqueología de la 
infancia. Un primer problema que nos encontramos al 
enfrentarnos al estudio de estos grupos de edad a través 
del registro arqueológico, es su permanente ausencia, 
aunque la falsa invisibilidad de la infancia se debe, en 
realidad, al sesgo de la investigación. Este hecho puede 
haber sido motivado por la propia fragilidad de los tes-
timonios de su cultura material, ya que es muy posible 
que muchos de los datos relativos a este segmento de la 
población hayan pasado desapercibidos por tratarse de 
materiales perecederos o naturales -conchas, piedras, 
etc-, difíciles de interpretar en el registro arqueológi-
co. También sabemos que los restos óseos infantiles 
son más frágiles que los de los adultos. Pero pensamos 
que la razón principal tiene que ver más con la falta de 
compromiso y el sesgo tradicional de los planteamien-
tos de la investigación arqueológica, que simplemente 

La visibilización de la infancia en los santuarios de la 
Cultura Ibérica
Making children visible in sanctuaries of the Iberian Culture
Lourdes Prados Torreira1

Resumen 
En este artículo se plantea la necesidad de visibilizar los rituales en torno a la infancia en los principales santuarios de 
la cultura ibérica. Tras argumentar que la supuesta “invisibilidad” de la infancia se debe a un sesgo de la investigación, 
se analizan algunos de los principales rituales, como la protección del embarazo y el parto; la lactancia; el posible sig-
nificado de los exvotos que figuran bebés “enfajados”, así como la representación de infantes en los grupos familiares. 
Palabras clave: Arqueología; Cultura ibérica; Santuarios; Infancia; Exvotos.

Abstract 
This paper raises the need to make visible the rituals around childhood in the main sanctuaries of the Iberian cultu-
re. After arguing that the supposed “invisibility” of childhood is due to a research bias, some of the main rituals are 
analyzed, such as the protection of pregnancy and childbirth; breastfeeding; the possible meaning of the ex -votos 
representing swaddled babies, as well as the representation of infants in family groups.
Key words: Children Archaeology; Iberian Culture; sanctuaries; ex-votos.
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ha ignorado a este grupo de edad al no considerar que 
la infancia fuese un sujeto de conocimiento relevante. 
No obstante, es evidente que la infancia, como el res-
to de los grupos de edad, tiene que reflejarse en todos 
los ámbitos del registro arqueológico. (Sofaer Dere-
venski, 1994; Lillehammer, 2015). Sin embargo, en la 
mayoría de los estudios su visibilidad suele limitarse 
a los juguetes - en particular muñecas-, a los objetos 
del mundo adulto miniaturizados y a los que pertene-
cen al cuidado de lactantes, como biberones, amuletos 
protectores, así como pequeños objetos de adorno pro-
cedentes del mundo funerario (Olmos, 2001; Chapa, 
2003; Sánchez Romero et alii 2015). En cuanto a su 
representación iconográfica, suele ser muy escasa. De 
hecho, la principal referencia para hablar de infancia 
a través del registro arqueológico se ha centrado en el 
mundo funerario. En este sentido, hay otro aspecto que 
debe destacarse y es la posible vinculación, de varios 
de los objetos asociados a enterramientos infantiles 
con el aprendizaje, no solo de destrezas, (modelado, 
talla, etc), sino también de roles y comportamientos 
(Sánchez Romero, 2010; Kamp, 2010; Izquierdo et 
alii, y 2015; Prados, 2013). Del mismo modo, se ten-
dría que visibilizar también a la infancia a partir del 
estudio de las actividades de mantenimiento, de todos 
los espacios que tienen que ver con la transformación y 
elaboración de los alimentos; el cuidado de sus miem-
bros; la fabricación de tejidos; cerámica; cestería, etc. 
En la mayoría de los casos, como sujetos que reciben 
los cuidados -a los que se alimenta y se cuida-, pero 
también superada la primera etapa de la infancia, se 
podrían convertir en sujetos que participan y protago-
nizan esas mismas acciones (González Marcén et alii, 
2007; Sánchez Romero, 2007; Delgado Hervás y Pica-
zo, 2016; con bibliografía actualizada). No obstante, 
como ya hemos reiterado, son los contextos funerarios 
los que han ofrecido una mayor información sobre el 
mundo infantil (ver, entre otros, Sánchez Romero et 
alii, 2015: part II).

Por último, tampoco quería dejar de señalar que la 
infancia, independientemente de la edad biológica, es 
también una construcción cultural que depende de di-
versos factores y uno decisivo es el grupo social al que 
se pertenece. No debemos olvidar la existencia de ni-
ños y niñas trabajadores, desde edades muy tempranas, 
en contextos como las minas, las actividades agrícolas, 
los trabajos textiles o vinculados a diferentes activida-
des de mantenimiento, como el cuidado de otras criatu-
ras más pequeñas, el acarreo de leña y agua, etc; como, 
por desgracia, sigue ocurriendo en muchos lugares de 
nuestro planeta en pleno s. XXI. 

 Al igual que en otras culturas, también en el mundo 
ibérico las criaturas suelen recibir un tratamiento dife-
renciado ante la muerte (Chapa, 2003 y 2008; Gusi et 
alii, 2008; Rueda et alii, 2008). En el caso de los restos 
antropológicos, a las dificultades de su conservación 
por la fragilidad de los propios restos óseos, se une el 
problema de la determinación del sexo biológico, sin 

olvidar otros factores físicos que han provocado que 
éstos pasen desapercibidos en excavaciones poco ri-
gurosas (Chapa, 2003: 117). En cuanto a los ajuares, 
en los pocos casos en que se individualizan, pueden 
incluir pequeños objetos de adorno, cerámicas, amule-
tos, pero también objetos vinculados al mundo adulto, 
como algunas armas, o restos del banquete funerario, 
ya que son los adultos los que realizan los rituales fu-
nerarios y los que nos transmiten la idea que ellos quie-
ren proyectar de ese individuo infantil en su tumba. 

Si nos centramos en analizar la documentación so-
bre la infancia en el mundo ibérico a través de su pre-
sencia en los espacios de culto, nos encontramos con 
que su registro es casi inexistente (Prados, 1996, 1997 
y 2013; Chapa, 2003; Rueda et alii, 2008; 2016).

En general, vemos que la presencia infantil en los 
santuarios ibéricos se limita a la identificación de algu-
nos exvotos vinculados con divinidades nutricias ama-
mantando a criaturas de corta edad (fig 1); a posibles 
representaciones de grupos familiares con la presen-
cia de individuos infantiles (fig. 2 y 3), a los exvotos 

Figura 1. Terracota Colección Cazabán (Fotografía: Museo 
de Jaén).
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que representan niños recién nacidos (fig 4) y a algu-
nos objetos como posibles biberones o receptores de 
leche materna, como observamos también en algunas 
terracotas púnicas (fig 5). También creemos que en los 
santuarios pueden representarse diferentes etapas de la 
infancia, a través de ritos que expresan distintos hitos 
del ciclo de la vida, no solo el paso de la adolescencia 
a la edad adulta, sino también es posible que reflejasen 
rituales para marcar etapas cruciales en el desarrollo de 
la infancia, como el destete, o incluso la posibilidad de 
que pudiesen existir ritos tan complicados de rastrear 
como la circuncisión. Del mismo modo, existen destre-
zas que van acompañadas con enseñanzas vinculadas 
a ciertas edades, como tocar la doble flauta desde eda-
des tempranas, muy bien representadas en el mundo 
ibérico (fig 6). Por otra parte, también se ha señalado 
en repetidas ocasiones, que la presencia de trenzas en 
las representaciones iconográficas femeninas, indicaría 
una edad previa al matrimonio (Izquierdo, 1999; Pra-
dos, 2007). Algunas investigadoras han propuesto que 
los pequeños aros de bronce localizados por Calvo y 
Cabré en las antiguas excavaciones de Collado de los 
Jardines, pudieran ser los objetos que adornaban di-
chas trenzas y que fueron depositados en los santuarios 
como un rito de edad, mediante el cual las trenzas se 
cortarían para ofrecerlas a la divinidad al abandonar 
la infancia y entrar en la edad casadera (Rueda et alii, 
2016, 20-24; Rueda, 2018). 

2. La protección deL embarazo y eL parto

A los santuarios se acudiría a solicitar a la divinidad 
la ansiada fertilidad, para la perpetuación de los gru-
pos familiares y de la propia comunidad, pero también 
para la protección del embarazo y el parto, momentos 

de enorme riesgo para la vida de las mujeres y de sus 
criaturas. Al igual que en otros santuarios mediterrá-
neos, en el santuario de Collado de los Jardines (Sta. 
Elena, Jaén) se depositaron exvotos que representan 
úteros (fig 7), -en el caso ibérico en bronce, mientras 
que en los santuarios griegos, suritálicos, etc suelen ser 
de terracota-, posiblemente como petición de fertili-
dad, pero también como solicitud de un embarazo y un 
parto sin complicaciones. Del mismo modo, también 
encontramos en otros santuarios exvotos que represen-
tan mujeres embarazadas (fig 8), como es el caso de los 
exvotos tardíos de Torreparedones,,en la campiña cor-
dobesa, donde se debió enfatizar la advocación de la 
divinidad femenina como Juno Lucina, divinidad pro-
tectora de las embarazadas y los partos, con la posterior 
celebración de la fiesta de la “Matronalia”(Morena, 
2017).Todo ello nos indica, como es lógico, el miedo 
a una etapa vital con tantos riesgos para las madres y 
las futuras criaturas, por lo que los rituales pidiendo su 
protección debieron ser importantes, aunque es posible 
que no siempre seamos capaces de percibir su huella en 
el registro arqueológico. Del mismo modo, y a diferen-
cia de otras culturas, no encontramos representaciones 
del acto mismo del parto, que suele ser muy represen-
tativo de la identidad de una población. No obstante, es 
muy posible que existieran, como en el mundo fenicio-
púnico, amuletos y divinidades protectoras de los par-
tos y la primera infancia (López Grande y Velázquez, 
2012; Marín Ceballos, 2016; 89).

3. La Lactancia y La Leche materna

Una vez superado el embarazo y el parto se entra en 
otra etapa decisiva en el ciclo vital, el período de la lac-
tancia y el posterior destete, épocas que dada su impor-
tancia para la vida de las criaturas, se reflejarían tam-
bién en los santuarios. Como nos recuerdan diferentes 
investigaciones en los últimos años, la lactancia es un 
hecho biocultural (Masso, 2017) por lo tanto, debemos 
tener en cuenta sus aspectos culturales y sociales, y las 
normas y aprendizajes que las definen y caracterizan 
(Stuart-Macadam 2017; Ferrer y López-Bertrán, en 
prensa). Además, debemos considerar, que la mater-
nidad y la lactancia no son exclusivas de la madre o 
de la pareja, sino que conllevan una responsabilidad 

Figura 2. Grupo familiar, terracota de los Altos del Sotillo (Caste
llar, Jaén) (Fotog. MAN).

Figura 3. Placa de las Atalayuelas (Jaén). Representación de un 
grupo familiar (Fotog. Museo de Jaén).
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social y colectiva (Pérez Bravo y Moreno Hernández, 
2017). Entre las características específicas y propias 
de cada grupo debemos considerar no solo el modo de 
amamantar, sino también el período de lactancia o las 
propiedades que puedan atribuirse a la leche materna, 
lo que implica también indagar en su carácter profi-
láctico y en su expresión religiosa. Como es obvio, 
todos los grupos reconocen su importancia vital para 
la subsistencia de la primera infancia, aunque puedan 
discrepar sobre los beneficios o no de la ingesta del ca-
lostro o incluso sobre el momento en que debe iniciarse 
la lactancia (Reboreda, 2017). Del mismo modo, tam-
bién puede variar el período del destete, pero siguiendo 
otros ejemplos culturales del Mediterráneo antiguo, así 
como de la mayoría de las sociedades preindustriales, 
podemos suponer que esa fase crítica se produciría al-
rededor de los tres años. El análisis de isótopos esta-
bles a partir de restos arqueológicos de diferentes pe-
ríodos cronológicos permite reconstruir este proceso, 
llegándose a la conclusión general de que el periodo 
de lactancia suele ser más breve en las sociedades que 
han desarrollado una organización urbana (Howcroft, 
2013; Fulminante, 2015; Reboreda, 2017). No obstan-
te, a partir de los seis meses, suelen irse incorporando 
otro tipo de alimentos suplementarios. Sin embargo, en 
la cultura ibérica no contamos con análisis de isóto-
pos estables que nos permitan reconstruir este proceso, 

que claramente señala una nueva etapa en la vida de la 
madre y la criatura, por lo que supone iniciarse en otro 
tipo de alimentación como leche de animales, cereales 
o miel, lo que sin duda provocaría también intoleran-
cias e infecciones y, en definitiva, una elevada mor-
talidad infantil. Otro aspecto que ha sido reiterado en 
diversos estudios es la importancia de la prolongación 
de la lactancia como medio para controlar la fertilidad 
femenina al distanciar y programar, de esta manera, los 
embarazos. En este sentido cabría explicar también la 
existencia de los recipientes considerados biberones 
y sacaleches en numerosos enterramientos infantiles 
(Coulon, 2004: 62-63), algunos zoomorfos, como la 
conocida terracota procedente de Puig des Molins (fig 
5), presentes también en el mundo funerario ibérico 
(Chapa, 2003). El análisis de estos recipientes podría 
informarnos sobre el contenido de los mismos, si solo 
se trataba de leche materna o servía para incorporar ya 
otros alimentos mezclados con la misma, como cerea-
les o miel. En este sentido, queremos destacar la pre-
sencia de restos de leche y miel en el santuario de La 
Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia). Se trata de 
un depósito primario, que incluá una paterita invertida 
que fue utilizada para realizar libaciones de melikraton 
(Ramallo y Brotons, 2014: 6). Esto nos lleva a recor-
dar que, en numerosas culturas mediterráneas, la leche 
materna tiene también funciones salutíferas y escato-
lógicas, por lo que en ocasiones se almacenaba para 
su posterior uso con funciones profilácticas y mágicas 
(Laskaris, 2008). La importancia de la lactancia en los 
santuarios ibéricos queda de manifiesto a través de la 
existencia de un exvoto en bronce procedente de Colla-
do de los Jardines, que representa unos senos y, segura-
mente del mismo santuario, encontramos otro ejemplar 
depositado en la Colección del Museo Valencia de D. 
Juan (Moreno Conde, 2006). Del mismo modo, pode-
mos destacar la existencia de las llamadas divinidades 
nutricias, como la terracota de la colección Cazabán, 
procedente posiblemente de este mismo santuario (fig 
1). Por su parte Olmos (2001), nos recuerda que las 
divinidades amamantando pueden tener también un 
sentido funerario, como rito de iniciación, al acoger al 
difunto en su paso al más allá, por ello se deposita-
rían también en algunos enterramientos. No podemos 
dejar de mencionar la más conocida terracota nutricia 
del ámbito ibérico, aparecida en el Departamento 1 de 
La Serreta (Alcoy) (fig 6), que muestra a una divini-
dad amamantando a dos criaturas, asistida por jóvenes 
flautistas, sobre la que volveremos más adelante (Grau 
et alii, 2013 y 2017). Esto nos permite incidir en la 
existencia de divinidades femeninas curótrofas que 
protegerían la vida humana y por ello también podrían 
acoger a los difuntos. Por otra parte, cabe destacar las 
numerosas propiedades terapeúticas y mágicas con que 
se ha identificado la leche materna en diferentes cul-
turas, y que ha sido utilizada por la medicina popular 
para aplicar a las quemaduras, para hidratar, para su 
uso como lavativas, para curar problemas oculares, etc 

Figura 4. Exvoto de un bebé enfajado. Collado de los Jardines 
(Fotog, MAN).
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(Budin, 2011; Laskaris, 2008). Del mismo modo, se ha 
señalado que su ofrenda en algunos santuarios, pudo 
vincularse con el culto a Bes,,divinidad o demonio 
egipcio, considerado protector de las embarazadas, de 
las parturientas y de los niños, con el fin de solicitar los 
embarazos y su posterior protección, de tanta impor-
tancia en el ámbito púnico (Velázquez Brieva, 2007; 
Ferrer y López-Bertrán, en prensa).

4. Los exvotos de bebés “enfajados”

Entre los exvotos de los santuarios ibéricos, solo 
encontramos dos figuritas de bronce procedentes de las 
antiguas excavaciones en Collado de los Jardines, que 
puedan considerarse vinculados al conocido grupo de 
exvotos que representan niños muy pequeños “enfa-
jados” (fig.4), es decir, con el cuerpo completamente 
envuelto mediante una tela que únicamente deja libres 
la cabeza y los pies y a los que nos referimos extensa-
mente en una publicación anterior (Prados, 2013). Po-
demos considerar que estos exvotos ibéricos, siguen la 
tradición de los exvotos denominados bambini in face; 
enfants en langues o swaddled babies, que representan a 
niños de corta edad envueltos en telas para protegerlos y 
contribuir a “moldear” sus cuerpos. Resulta difícil saber 
si con estos exvotos se pretendía representar solo recién 

nacidos o si se trata de criaturas que incluso podrían te-
ner más de un año. Ya comentamos que estos exvotos 
de Collado de los Jardines encuentran sus paralelos más 
próximos en los exvotos etruscos y laciales, sobre todo 
en terracota, y también con los menos numerosos exvo-
tos galo- romanos, la mayoría de ellos en piedra. Una 
primera diferencia entre los exvotos ibéricos respecto a 
la mayoría de los paralelos suritálicos, además del ma-
terial en el que están realizados, es que éstos suelen lle-
var la cabeza cubierta, posiblemente para preservar la 
fontanela y, en general, se muestran protegidos por las 
bullae que cuelgan de sus cuellos, de las que carecen los 
exvotos ibéricos (Comella, 1978; Cazanove, 2008). En 
cambio, los pies desnudos sí coinciden con los ibéricos. 
En cuanto a la edad, resulta complejo determinarla, pero 
entre los exvotos itálicos existen varios ejemplares que 
no parecen recién nacidos, sino niños de más de un año 
(Prados, 2013: fig 9 y 9bis). Por sus dimensiones, los 
exvotos ibéricos se encuentran más próximos a los galo-
rromanos que a los etruscos y laciales, que suelen tener 
mayores dimensiones. Cazanove menciona que existen 
tantos tipos y variedades d´enfants en langues, como 
santuarios donde están atestiguados (Cazanove, 2008: 
273). En el caso de los santuarios ibéricos, al contar solo 
con dos piezas procedentes de un único santuario, Co-
llado de los Jardines, no podemos precisar más, salvo 
reseñar que también muestran diferencias formales entre 
sí. ¿Qué significan estas ofrendas de bebés? En general, 
este tipo de exvotos de niños de corta edad “enfajados”, 
se ha vinculado a la categoría de votos de fecundidad 
realizados por la mujer, o la pareja, en un momento pre-
vio a la concepción, con el fin de solicitar su fecundidad. 
De esta forma, el exvoto se depositaría en el santuario 
una vez nacida la criatura, como agradecimiento por el 
favor concedido por la divinidad. Sin embargo, no pode-
mos dejar de valorar la posibilidad de que estos exvotos 
se depositaran en los santuarios en el momento mismo 
de solicitar el favor. Es decir, para rogar el embarazo 
y un buen parto. En este caso tendríamos que ponerlo 
también en relación con los exvotos que evocan la ma-
ternidad, como las ya mencionadas representaciones de 
úteros (fig 7), presentes en este mismo santuario. (Pra-
dos, 2008: fig. 12; Prados, 2018: figs. 7a y b). Estas fi-
guritas podrían depositarse en el espacio sagrado para 
celebrar el feliz nacimiento de la criatura, pero también 
para rogar por su salud y buena crianza. Estos votos po-
drían solicitarse, aunque no se hubiese manifestado una 
enfermedad, a modo de prevención, de manera que és-
tos pudieran repetirse de forma periódica, por ejemplo, 
al año, a los tres años, etc. Esta sería posiblemente la 
explicación de por qué algunos de los exvotos itálicos 
no parecen representar recién nacidos, sino criaturas de 
más edad. Con este propósito podríamos incluir también 
a los exvotos que sirven para solicitar una buena lactan-
cia, como las ya mencionadas terracotas nutricias, tan 
frecuentes también en los santuarios púnicos, itálicos y 
romanos. En la cultura ibérica tenemos el ejemplo de 
la conocida plaquita de La Serreta (fig 6), a la que ya 

Figura 5. Terracota de Puig de Molins, mujer alimentando a 
un niño con un vaso-biberón (Fotografia: Museu Arqueològic 

d’Eivissa i Formentera).
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hemos hecho referencia, o la también mencionada te-
rracota de la colección Cazabán (fig.1), procedente del 
mismo santuario de Despeñaperros (Rueda et alii, 2008: 
489, fig 5; Prados 2018: fig. 8). Es posible que median-
te la deposición de estos bronces figurados en los san-
tuarios, se estuviera también haciendo público ante la 
sociedad el orgullo y prestigio por el nacimiento de un 
hijo, como símbolo de estatus. Por último, no podemos 
dejar de contemplar la posibilidad de que estos exvotos 
pudieran representar una ofrenda funeraria. Conocemos 
la existencia de la fórmula funeraria latina contra vo
tum (Cazanove, 2008: 279). Es decir, a pesar del voto 
realizado por los progenitores, el bebé, como se indica 
en algunas estelas funerarias romanas, falleció (Prados, 
2013: fig. 14 y 14 bis). Podría considerarse también una 
justificación ante la sociedad de la correcta actuación de 
los padres, pero asimismo podría interpretarse como una 
protección para salvar la vida de otros, o futuros hijos.

5.  La representación de infantes en Los grupos 
famiLiares 

Por último, no queremos dejar de mencionar, bre-
vemente, la presencia en los santuarios de individuos 
que no pertenecen a la etapa más temprana de la infan-
cia, y que se muestran a la divinidad como expresión 
de los grupos familiares. Queremos destacar, en primer 
lugar, esta vez en terracota, el grupo familiar proceden-
te de Los Altos del Sotillo, en Castellar (fig 2). Repre-
senta a tres personajes, los dos de mayor tamaño, a los 

que falta la cabeza, que parecen proteger y mostrar a la 
figura central (Blech, 1993: 131; lám 56b; Ruiz, Rueda 
y Molinos, 2010: 75; fig 9; Rueda Galán, 2011: 135, fig 
63; Prados, 2014a: fig 1). Posiblemente se trata de dos 
adultos presentando a un niño, ya de cierta edad, ante 
la divinidad. Es posible que la figura de la izquierda, 
con túnica larga, pueda representar una mujer, mien-
tras que su acompañante, que parece vestir una túnica 
corta, sería un varón aunque este último, debido a su 
estado de conservación, resulta menos evidente. Blech 
(1993) sugirió que el pequeño debió representarse con 
un diaulós, pero no tenemos constancia de la existen-
cia de este instrumento. En nuestra opinión parece una 
pareja que presenta a un niño que quizás pudiera estar 
mostrando su sexo, aunque resulta difícil de confir-
mar. En este caso, podríamos suponer que representa 
algún rito de iniciación vinculado con la infancia, ya 
sea por el período del destete, o por la posibilidad de 
que existiera algún ritual como la circuncisión, ambas 
interpretaciones se han manejado también para expli-
car la existencia de los conocidos temple-boys (ver, 
entre otros, Beer, 1994; Zamora, 2008: 216-217; Marín 
Ceballos, 2016; Caneva y delle Pizzi, 2014: 504-505; 
Ferrer y López-Bertrán, en prensa). 

El último ejemplo que quería mencionar es la placa, 
tradi cionalmente conocida como “La danza bastetana” 
(fig. 3), que posiblemente procedería del santuario 
giennense de Las Atalayuelas (Fuerte del Rey) y que, 
a pesar de que tradicionalmente se ha venido interpre-
tando como una danza ritual, Olmos (1992) ya a co-
mienzos de la última década del pasado siglo, conside-
ró que podría ser un exvoto representando a una unidad 
familiar. Su presencia en el santuario se justificaría en 
un momento avanzado de la Cultura ibérica, durante el 

Figura 6. Divinidad nutricia. Terracota de La Serreta. (Fotog. 
Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó.Alcoi).

Figura 7. Exvoto que representa un útero. Collado de los Jardines 
(Fotog. MAN).
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cual el sistema clientelar comienza a transformarse y la 
familia se convierte en el referente básico de la nueva 
estructura social presente en estos lugares de culto. Se 
trata de una placa de arenisca, donde se representan 
frontalmente siete personajes, agrupados en función 
de su sexo, con los brazos separados del cuerpo y las 
manos abiertas, tres con túnica larga –femeninos– y 
cuatro con túnica corta –masculinos–, de los que dos 
parecen de mayor tamaño. Estas características permi-
ten pensar, en efecto, que se trata de un exvoto fami-
liar presentándose ante la divinidad con niños y niñas, 
posiblemente de diferentes edades (Olmos, 2006, 22; 
Rueda et alii, 2005: 89, fig 11; Rueda, 2011; Prados, 
2014a: 401; Prados, 2014b: fig 7). 

Así pues, podemos destacar que la infancia también 
estuvo representada en los santuarios iberos, con ritua-
les de protección que seguramente señalarían las dife-
rentes etapas de las criaturas, desde su más tierna edad, 
hasta su incorporación y afianzamiento en los grupos 
familiares y, en definitiva, en la comunidad. 
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