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una gran cantidad de figuras que ayudan a visualizar 
el discurso. Asimismo, al final de la monografía se 
halla un extenso surtido de cuadros temáticos, ane-
xos documentales y listados que amplían y detallan 
la información presentada.

En el primer bloque —capítulos I-III—, aun-
que enceta con un escrito muy personal por parte 
de «El Narrador», después se analizan detenida-
mente todas las menciones del ídolo a lo largo de 
la historia reciente. En especial, se examina con lu-
pa la obra Micrología geográfica de Otálora, pues en 
ella se encontró la primera descripción del ídolo. 
El objetivo del desglose es dar una visión más rica 
de las opiniones sobre el Miqueldi, tanto contem-
poráneas como posteriores al opúsculo, para desa-
rrollar un análisis crítico de cada una. A la par, se 
comenta el uso dado a la escultura como figura en 
el escudo de Tavira entre 1598-1623, hecho ante-
rior al pequeño libro de Otálora (1634). La elimi-
nación de la imagen del escudo da pie a los autores 
del libro a reflexionar sobre el abandono de la pie-
za durante los siguientes años y el concepto de re-
significación y sus consecuencias. Finalmente, se 
repasan las propuestas zoológicas —unas más acer-
tadas que otras—, y con ello da comienzo el segun-
do bloque. En este —capitulo IV— se lleva a cabo 
un estudio técnico del ídolo, incluyendo figuras y 
esquemas ilustrativos que complementan el análi-
sis. La ausencia de paralelos directos entorpece la 
investigación del Miqueldi pero no la detiene, ya 
que pueden contrastarse con los verracos vettones; 
los autores (p. 264), no obstante, defienden que no 
son piezas comparables en su totalidad por las di-
ferencias estructurales y del pueblo ejecutor, sobre 
el cual se extienden en el capítulo V. De hecho, los 
verracos y el Miqueldi nunca se han llegado a tra-
bajar en conjunto (p. 29). Por otra parte, en este 
bloque se trata también la cuestión de la posición 
primaria y secundaria de la escultura, terminando 
con un apartado dedicado a la actividad arqueoló-
gica (Basterretxea, 1992) con relación a la ermita de 
S. Vicente. La falta de exactitud a la hora de ubicar 
la escultura y su distancia de la ermita lleva a con-
cluir que, a menos que nuevas aportaciones digan 
lo contrario, todo indica que el ídolo siempre estu-
vo en el mismo lugar hasta que se relocalizó.
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El ídolo de Miqueldi no ha suscitado gran interés 
académico durante mucho tiempo. De hecho, se des-
deñaba (pp. 82-86), y es un milagro que no haya sido 
destruido. Así, los trabajos sobre la figura no abun-
dan. Los ejemplos más relevantes serían el escrito 
de Mañé y Flaquer (1880: 304), quien ve un impor-
tante interés histórico y de conservación hacia el 
Miqueldi; el texto bajo un halo científico sobre el 
simbolismo y la ejecución, de Pierre Paris (1902), y 
el comentario de Barandiarán (2003: 144) sobre el 
significado mítico del disco. De dicha carencia sur-
ge este libro a ocho manos, en el que los autores 
realizan un estudio exhaustivo de la pieza vizcaína, 
que fue donada en 1919 por J. Larrañaga Aguirre y 
J-P. Ortueta Sagastagoya al actual Euskal Museoa 
Bilbao. Anterior a esto, la escultura se hallaba en el 
entorno de la ermita juradera de Miqueldi —de ahí 
el nombre—, dedicada a San Vicente, y pasó de es-
tar de pie a semienterrada varias veces a lo largo de 
los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Con forma 
de suido entre cuyas patas hay un disco, este ídolo 
es una escultura producida por los carietes, pueblo 
céltico de la Edad de Hierro, ubicado en la costa del 
mar Cantábrico y hasta el Ebro (Plin. Nat., III, 26; 
Ptolomeo, Geō. Hyp. II, 6, 8 y 6, 64).

El objetivo de la monografía es tratar desde lo 
más elemental —partes de la figura, iconografía, des-
cubrimiento— hasta características cuyos datos son 
más complejos de reunir, como la historiografía del 
ídolo y su entorno territorial. Para ello, se divide en 
6 capítulos separados en 3 bloques, acompañados de 
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El volumen que aquí se reseña es una celebración 
doble. Por un lado, una celebración de la arqueolo-
gía funeraria ibérica del sudeste peninsular, pero, por 
otro y de manera inherente, de la trayectoria inves-
tigadora de quién es un referente como José Miguel 
García Cano. Así lo declaran José Fenoll Cascales y 
Jesús Robles Moreno, editores del trabajo, en el pró-
logo que inicia este (pp. 11-14). Aquí indican que esta 
monografía nace con el objetivo primero de recopi-
lar, actualizar y debatir los datos y estudios sobre las 
necrópolis ibéricas del sudeste desde la perspectiva 
presente. El segundo objetivo es rendir homenaje 
en general a todas aquellas personas que con su tra-
bajo han contribuido al desarrollo del conocimien-
to sobre el mundo funerario del sureste peninsular 
durante la Segunda Edad del Hierro lo que, inevi-
tablemente, conduce en lo particular a la figura de 
José Miguel García Cano.

Desde este punto, con el fin de abordar la ingen-
te cantidad de información existente, las múltiples 
perspectivas de estudio y los diversos y variados de-
bates vigentes, la obra se organiza en cuatro grandes 
bloques: 1) La cerámica recuperada en las necrópo-
lis; 2) La arquitectura y los monumentos vinculados 
con las necrópolis; 3) Ritualidad y lecturas socia-
les; y 4) Historiografía de las necrópolis del sudeste.

El tercer y último bloque —capítulos V-VI— es-
tá destinado sobre todo a los aspectos mitológicos, 
iconográficos y funcionales de la pieza. A través de 
estudios comparados, se recorren varios mitos con 
suidos, usos dados a otras esculturas de jabalíes co-
nocidas en la Hispania celta y distintas piezas de 
fuera y dentro de dicho territorio también con el 
animal en cuestión, como fíbulas, monedas o tése-
ras de hospitalidad. Aunque se desconocen los ritos 
que pudo generar el Miqueldi, las interpretaciones 
de Barandiarán (2003: 144), junto con la mitología 
comparada (capítulo VI) y el examen de monedas 
galas con jabalíes cabalgando un disco (p. 198, fig. 
101-102), hacen pensar que sería un culto relaciona-
do con el sol y/o la luna. Los autores trabajan, pues, 
alrededor de esta idea durante todo el apartado.

La información recopilada en esta monografía, a 
la par que responde algunas incógnitas, abre un aba-
nico de nuevas líneas de investigación; por ejemplo, 
estudios genéticos de la población cantábrico-pire-
naica nativa, la posibilidad de policromía en el ídolo 
y otras esculturas o seguir indagando en los rituales 
asociados a la pieza.

En suma, aunque al inicio el texto peca de len-
to, personal y literario, antes de terminar el primer 
bloque el tono cambia y pasa a realizar una labor di-
vulgativa tanto para el público general, pues el tipo 
de redacción es lo suficientemente claro para ello, 
como para la comunidad investigadora. Sin duda, 
los resultados compilados hacen del libro una gran 
aportación y actualización arqueológica, histórica y 
artística sobre una escultura de la que apenas se co-
nocía gran cosa.
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