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Parma (Emilia-Romagna) —Bernabò Brea et alii—, 
o en tres poblados en Campania noroccidental afec-
tados por la erupción del Avellino, Nola, Gricignano 
y Afragola —Albore Livadie— donde se aprecia la 
proyección meridional de las grandes cabañas con 
una hilera central de postes. Ya en ámbitos insula-
res se incluye una cabaña de Castelluccio di Noto, 
Siracusa, en Sicilia —Knoll y Crispino—, mientras 
para el Egeo solo se presenta una síntesis general del 
importante asentamiento fortificado de Kolonna en 
la isla de Aegina —Gauss—, donde en el Heládico 
Inicial II —Calcolítico Final— hacen su aparición 
viviendas rectangulares de dos pisos con techos a 
dos aguas —corridor houses—, ofreciéndose una bue-
na síntesis de las fases Kolonna II-VI, durante el 
Heládico Inicial II-III.

El importante peso de las regiones centrales de 
Alemania y el desarrollo del urbanismo probable-
mente han influido para que los editores no amplíen 
su ámbito comparativo a otros contextos contempo-
ráneos como el Próximo Oriente.

Para facilitar su divulgación, la introducción se 
presenta bilingüe en alemán e inglés, todas las fi-
guras también tienen el pie bilingüe y los dos vo-
lúmenes se han publicado sólo un año después de 
su celebración. El carácter centroeuropeo hace que 
dos tercios de las contribuciones, principalmente 
las centroeuropeas, estén en alemán y las restan-
tes en inglés, salvo el artículo de los poblados de la 
Campania en francés.

Resulta, en conclusión, un avance fundamental 
sobre los patrones de asentamiento y tipos de gran-
des cabañas en Europa central, que permitirá pro-
fundizar con datos precisos en un próximo futuro 
en la organización social de estos grupos arqueoló-
gicos, enmarcado con una amplia visión europea del 
mismo fenómeno en contextos contemporáneos des-
de los Cárpatos a Polonia o desde Dinamarca y el 
Reino Unido hasta la península ibérica.
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En este libro —que supone una adaptación de su te-
sis doctoral— Francisco B. Gomes presenta un estu-
dio integral y exhaustivo de la necrópolis de Olival 
do Senhor dos Mártires1 (Alcácer do Sal, Portugal). 
Este yacimiento cuenta con una dilatada trayecto-
ria de investigación que ha demostrado la utiliza-
ción del mismo en cronologías que abarcan desde 
el Bronce Final hasta época romano-republicana. A 
pesar de ello, la gran mayoría de trabajos se han cen-
trado en elementos concretos, requiriéndose de una 
lectura transversal y exhaustiva que analice el total 
de los materiales recuperados, pero también otras 
cuestiones determinantes como el desarrollo de las 
diferentes investigaciones en su contexto; es decir, la 
historiografía de OSM, o las tipologías constructi-
vas y formales de los diferentes enterramientos. Todo 
ello sin olvidar la necesidad de relacionar estos da-
tos con fenómenos e interpretaciones más amplios 
dentro de un marco sociocultural que permita una 
mejor aproximación y comprensión de los proce-
sos que se desarrollaron durante todo el primer mi-
lenio a.n.e. en el sur del actual territorio portugués.

Este es el objetivo del autor y, para la consecu-
ción del mismo, no parte de cero. A los trabajos pre-
vios de diferentes investigadores suma sus estudios 
propios, plasmados en diversos artículos en los que 
se tratan diferentes aspectos de la necrópolis, con-
tando, de tal modo, con una sólida base sobre la que 
construir la continuación de su estudio. Así, la obra 
se inaugura —tras un prólogo firmado por la pro-
fesora Ana Margarida Arruda, directora de tesis del 
autor— con un capítulo dedicado a la ubicación, el 
paisaje y el contexto histórico de la necrópolis al-
cacereña. Este lleva por título «O Olival do Senhor 
dos Mártires e o Baixo Sado: Implatação espacial, 

1 En adelante nos referiremos a la misma como OSM, si-
guiendo la nomenclatura del autor.
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• Tipo 2. Enterramiento con vaso cinerario dis-
puesto sobre el nivel geológico o en cavidades 
excavadas en el mismo.

• Tipo 3. Enterramiento con restos de cremación 
primaria sin contenedor y con algunos elemen-
tos de ajuar.

• Tipo 4. Enterramiento con restos de cremación 
primaria y ajuar emplazados en un «sarcófago» 
excavado en el sustrato geológico y colmatado 
por un nivel superior de rocas.

Los enterramientos pertenecientes al tipo 4 se-
rían los de mayor antigüedad y supondrían una 
plasmación de modelos fenicios, lo que indica la 
interacción entre estos y las poblaciones locales den-
tro del ámbito colonial. Gomes postula —siguien-
do también la opinión de otros investigadores— una 
cronología de empleo de este tipo que iría desde 
el último cuarto del siglo vii a. C. hasta el tercer 
cuarto del siglo vi a. C. Todo ello en base a las ca-
racterísticas formales de estas sepulturas de «canal 
central», pero también a toda una serie de elemen-
tos de ajuar recuperados y que cuentan con diferen-
tes paralelos en contextos semejantes, permitiendo 
establecer una «datación relativa». Entre estos des-
tacan elementos de adorno personal —en especial 
joyas—, vasos rituales y otras formas cerámicas, así 
como algunas fíbulas con formas arcaicas. Por su par-
te, los enterramientos pertenecientes al tipo 3 supo-
nen una solución ampliamente extendida, aunque, 
como esgrime el autor en base a paralelos, pare-
cen desarrollarse en ámbitos de contacto con mun-
do fenicio-púnico. El hecho de su carácter general 

—junto a un ajuar muy próximo al recuperado en las 
sepulturas del tipo 4— hace que su periodo de em-
pleo pueda situarse entre finales del siglo vii a. C. 
hasta finales del siglo v a. C. Esta cronología final 
es propuesta por Gomes en base a las fíbulas anu-
lares hispánicas localizadas. De tal modo, los datos 
registrados en las campañas de los años 80 apuntan 
a que —pese a su similitud con el tipo 4— serían 
posteriores a este, puesto que se encontraron en un 
nivel estratigráfico superior. Otro argumento a favor 
de esta lectura sería la coroplástica; específicamente 
las figuras de bóvidos recuperadas y que, eventual-
mente, sustituirían las ofrendas animales presentes 

quadro territorial e contexto histórico» (pp. 11-24). 
Francisco Gomes presenta aquí una exposición que 
—de lo general a lo particular— aborda la ubicación 
de la necrópolis de OSM, poniéndola en relación 
con su contexto —en un sentido tanto geográfico 
como cronológico—. De igual forma, introduce los 
diferentes yacimientos próximos a OSM y, de ma-
nera somera, los trabajos y resultados en relación con 
sus periodos de ocupación.

Tras esto se da inicio al segundo de los capí-
tulos: «Os percursos da investigação (1874-2016)» 
(pp. 25-32). Junto con el capítulo que le precede, con-
forman los antecedentes de los estudios que en los 
siguientes epígrafes se desarrollan. En este sentido, 
resulta de gran importancia a la hora de conocer los 
trabajos previos y, más allá de estos, los posibles ses-
gos y la evolución interpretativa fruto de la transfor-
mación del «marco historiográfico». Será en todas 
estas intervenciones —desarrolladas entre comien-
zos del siglo XX y el año 2016— donde se recogerán 
los diferentes y numerosos materiales que son estu-
diados por el autor y que conforman una base fun-
damental para su obra.

El tercer capítulo: «A cultura material da necró-
pole do Olival do Senhor dos Mártires» (pp. 33-357) 
supone el grueso de la obra, tratándose de un análisis 
exhaustivo del registro arqueológico recuperado en 
el yacimiento. Se encuentra dividido en cuatro gran-
des epígrafes dedicados a los materiales cerámicos 
(pp. 34-188), a los materiales metálicos (pp. 192-339), 
a elementos denominados «exóticos» y de presti-
gio (pp. 347-353) y, por último, a restos faunísticos 
(pp. 357-358).

El cuarto capítulo lleva por título: «As práticas 
e arquiteturas funerárias do Olival do Senhor dos 
Mártires: Enquadramento cronológico e cultural» 
(pp. 359-376). En este se lleva a cabo un análisis de 
las tipologías de enterramiento, tanto en lo referido 
al rito como a la construcción y morfología de las 
tumbas. En este sentido, la interpretación se lleva a 
cabo desde la clasificación propuesta por Vergílio 
Correia (Correia, 1972 [1928]: 172):

• Tipo 1. Enterramiento con vaso cinerario coloca-
do a poca profundidad alrededor del cual se em-
plazan los elementos de ajuar del difunto.
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cerámica ática, algunas de las cuales se habían man-
tenido inéditas (Gomes, 2017), o broches de cintu-
rón «célticos»— que permiten el establecimiento de 
una cronología de forma precisa. Todo ello sería in-
dicativo de sepulturas propias de la Segunda Edad 
del Hierro, comenzando en torno a mediados del si-
glo v a. C. Los elementos recuperados parecen evi-
denciar una reorientación de las influencias, pasando 
a existir un mayor peso en las conexiones con las co-
munidades ibéricas meridionales.

Algunos de los debates y cuestiones ya plantea-
das en el capítulo 4 son retomados y ampliados en 
el capítulo 5: «A sequência e o faseamento do Olival 
do Senhor dos Mártires: leituras sociais, políticas e 
culturais» (pp. 377-382). Gomes plantea la existencia 
de tres grandes fases que contienen, a su vez, subfa-
ses. La primera se correspondería con un horizonte 
de la Primera Edad del Hierro regional. La segun-
da —caracterizada por la aparición de urnas— esta-
ría vinculada con la entrada en la Segunda Edad del 
Hierro. Finalmente, una tercera fase sería la que se 
daría tras la conquista romana en época republicana.

Todos estos datos, hipótesis y planteamientos 
son interpretados a nivel más amplio en el sexto ca-
pítulo: «O Olival do Senhor dos Mártires no con-
texto das prácticas funerárias da Idaed do Ferro do 
sul de Portugal» (pp. 383-392). Lo que el estudio de 
Francisco Gomes ha evidenciado es la presencia de 
múltiples soluciones funerarias en el territorio que 
alberga a OSM: cistas, túmulos, recintos y urnas. 
Esta variedad parece iniciarse en la transición entre 
el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro. En 
este momento se producirían los primeros contactos 
con grupos fenicios, iniciándose una transformación. 
Como destaca el autor, el impacto será diferencial, 
registrándose divergencias entre el litoral y el inte-
rior. Este contraste es especialmente evidente en las 
necrópolis, ante todo tras el «colapso» del mundo fe-
nicio. De tal forma, en el área litoral, donde fruto de 
la interacción se desarrollan verdaderas estructuras 
urbanas, la necrópolis presentan fórmulas y mate-
riales más comunes. Esto refleja que la esfera de po-
der, de representación y de identidad se encontraba 
trasladada a las diferentes estructuras urbanas. Por 
el contrario, en un interior caracterizado por un po-
blamiento rural, se abre un periodo tras el «colapso» 

en las sepulturas correspondientes al tipo 4. A esto 
se sumaría que presentan rasgos intermedios entre 
la tradición oriental de la Primera Edad del Hierro 
y las representaciones figurativas características de la 
Segunda Edad del Hierro (Gomes, 2018: 93) A pesar 
de esta lectura, Gomes incluye su propuesta dentro 
de hipótesis previas —como la postulada por la pro-
fesora Ana Margarida Arruda— que interpretan las 
sepulturas propias del tipo 3 como una «evolución» 
del tipo 4 forjada dentro de la misma matriz cultural.

El tipo 2 supone la forma de sepultura de ma-
yor escasez —como recoge el autor, en las excavacio-
nes desarrolladas en los años 80 bajo la dirección de 
Cavaleiro Paixão (2014) no se identificó ningún en-
terramiento adscribible a este tipo—. No obstante, al 
mismo tiempo es uno de los tipos que más informa-
ción ha de proporcionar para la discusión en torno a 
cuestiones culturales, sociales y étnicas de la necrópo-
lis. En este sentido destaca el empleo de urnas «Cruz 
del Negro» —a priori tardías— como contenedor ci-
nerario, lo que ha servido para establecer una cronolo-
gía que las sitúa en la segunda mitad del siglo vi a. C. 
No obstante, esta afirmación no puede hacerse de 
forma categórica, existiendo también la posibilidad 
de que se trate de variantes locales. A esto se suma 
la existencia de paralelos recuperados en la necrópo-
lis de Medellín y que han sido datados en la segunda 
mitad del siglo vii a. C. y en el inicio del siglo vi a. C. 
Todo ello lleva a Gomes a plantear que las sepulturas 
del tipo 2 fuesen, junto a las de tipo 4, las formas de 
enterramiento más antiguas de la necrópolis de OSM 
y que podrían revelar la convivencia de comunidades 
distintas en estas fases iniciales, del mismo en que 
se ha señalado para otros espacios del Mediterráneo 
( Jiménez Barrientos, 1990: 219). De esta forma se ex-
plicarían las escasas menciones por parte de Correia y 
su total inexistencia durante los trabajos de Cavaleiro 
Paixão, puesto que se situarían en la hilada inferior de 
sepulturas que se verían afectadas e, incluso, destrui-
das por los trabajos —no solo arqueológicos— desa-
rrollados en OSM. Creemos que esta lectura cuenta 
con fuertes argumentos y una vigencia más que po-
sible, suponiendo una modificación de los paradig-
mas existentes sobre este yacimiento.

Por último, las sepulturas del tipo1 cuentan 
con materiales muy característicos —del tipo de la 
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alternativas a debates ya tradicionales, como los refe-
ridos a la etnicidad y culturalidad de este yacimiento, 
pero también a otros de mayor alcance en el sentido 
de lo representado, por ejemplo, por la extensión de 
la cremación y deposición de restos en urnas a par-
tir de la Segunda Edad del Hierro.
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en el que inicia una competencia entre comunidades, 
redes clientelares e individuos —tanto a nivel intra 
como intergrupal— que se verá plasmada en ente-
rramientos de gran riqueza en los que se busca de-
notar la supremacía de determinados grupos sobre 
otros, persiguiendo, en última instancia, la consecu-
ción de una legitimidad que pasará de ser adquiri-
da a heredada. Un nuevo cambio parece producirse 
en torno al siglo vi a. C. En este momento puede 
constatarse la llegada de poblaciones «célticas», que 
serían las encargadas de la introducción de las sepul-
turas con urnas cinerarias (Berrocal-Rangel, 2006). 
Desde este punto, el autor plantea la posibilidad de 
considerar el Bajo Sado como un punto de difusión 
de esta forma de enterramiento.

El séptimo capítulo: «A modo de epílogo: a ne-
crópole do olival dos mártires durante a época roma-
na republicana» (pp. 393-411) se encuentra también 
firmado por Catarina Alves. Supone una extra-
polación de la metodología anteriormente aplica-
da —tanto en esta obra como en artículos previos 
(Gomes y Alves, 2017)— para los restos correspon-
dientes al periodo romano republicano, última fase 
de la necrópolis. Así, comienza con un estudio de 
los diferentes materiales —divididos en categorías— 
para dar paso a una interpretación cronológica, fun-
cional y contextual. Por último, la obra cuenta con 
sendos anexos. El primero es un catálogo de las tum-
bas y recoge de forma pormenorizada datos de las 
mismas junto con dibujos del material recuperado 
en cada una de ellas. El segundo anexo es un inven-
tario de los distintos elementos estudiados.

El trabajo de Francisco Gomes supone una ex-
celente investigación acerca de un yacimiento se-
ñero sobre el que se ha dicho mucho, pero mucho 
era también lo que quedaba por decir, debiendo es-
te desempeño continuar en el futuro. De tal mane-
ra, el autor ha realizado una labor encomiable ante 
la tarea de analizar el material recuperado en la lar-
ga cronología de intervención en OSM. A partir de 
aquí ha ahondado en aspectos de corte sociocultu-
ral, aproximándose, dando respuestas y planteando 
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