
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
MADRID, 2014

BIBLIOTHECA ARCHAELOGICA HISPANA 41

DE LA FAMILIA A LA ETNIA
PROTOHISTORIA DE LA GALIA ORIENTAL

por

Manuel Fernández-Götz



REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
COMISIÓN DE ANTIGÜEDADES

Presidente: Excmo. Sr. D. José María Blázquez Martínez   
Vocales: Excmos. Sres. D. Martín Almagro-Gorbea, D. Francisco Rodríguez Adrados, 

D. Luis Agustín García Moreno, D. José Remesal Rodríguez y Dª Pilar León-Castro Alonso

PUBLICACIONES 
DEL 

GABINETE DE ANTIGÜEDADES

BIBLIOTHECA ARCHAELOGICA HISPANA 41



Portada:  Yacimiento fortificado de Altburg bei Bundenbach (fotografía Rheinisches Landesmuseum Trier)

© De esta edición, REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
© De las imágenes y los textos, Manuel Fernández-Götz
I.S.B.N.: 978-84-15069-62-1
Depósito Legal: M-11779-2014
Maquetación: Marten Kwinkelenberg
Impresión: CIMAPRESS (cimapress@cimapress.com)

Esta obra forma parte del programa de colaboración de la Real Academia de la Historia con:

Fernández-Götz, Manuel
De la familia a la etnia: Protohistoria de la Galia Oriental / por Manuel Fernández-Götz. – Madrid: 

Real Academia de la Historia, 2014.
412 p.: il., map., plan. ; 30 cm. – (Publicaciones del Gabinete de Antigüedades. Bibliotheca 

Archaeologica Hispana; 41)
Bibliografía p. 357-411
Texto en español; resúmenes en inglés y alemán

1. Edad del Hierro-Europa Occidental  2 Europa Occidental-Restos arqueológicos prehistóricos  3. 
Civilización celta
I. Real Academia de la Historia (España)

Antonio Oporto del Olmo

Aiyasa



PRÓLOGO, por Gonzalo Ruiz Zapatero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

VORWORT, por Dirk Krausse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 Identidades, historia de la cultura y analogías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Del Amazonas al Mosela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

 La cronología de la Edad del Hierro centroeuropea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

IDENTIDADES Y ARQUEOLOGÍA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

 La identidad: un fenómeno multidimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

 El poder: una realidad omnipresente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Etnicidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

FAMILIAS, SUBETNIAS Y ETNIAS EN LA GALIA PRERROMANA . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 Niveles de agregación y elementos transversales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 La base del sistema: hogares y familias extensas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Subetnias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Etnias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

¿Agrupaciones macroétnicas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

 UNA CRECIENTE JERARQUIZACIÓN SOCIAL: EL HALLSTATT FINAL/ 
LA TÈNE INICIAL EN LAS CUENCAS DEL RIN MEDIO Y MOSELA . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Arqueología de la arqueología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

La imagen del mundo funerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

 Crecimiento demográfico y lugares centrales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

 Repensando la Cultura de Hunsrück-Eifel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

ÍNDICE



CONTINUIDAD, DISCONTINUIDAD Y MIGRACIONES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Una evolución no lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Las “migraciones célticas” a debate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Buscando respuestas: clima, jerarquías y estrategias de agregación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

 DIVISIÓN SOCIAL, IDENTIDAD Y PROCESOS DE URBANIZACIÓN  
EN LA GALIA DE LA TÈNE FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Antecedentes internos e influencias externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

La consolidación de la desigualdad: Estados arcaicos y oligarquías aristocráticas . . . . . . . . . . . . . 169

Los oppida de la Europa Templada: viejas preguntas, nuevas perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

 La edad de los cercados: límites materiales e inmateriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

 LA GALIA ORIENTAL A FINES DE LA PROTOHISTORIA. PODER E IDENTIDAD 
ENTRE ALTO Y BAJO RIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Santuarios y construcción de identidades colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

La sociedad trévera a través de la muerte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Una centralización materializada en el paisaje: el territorio mediomátrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

 Valores heroicos y principios de economía moral: el Bajo Rin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Comparativa suprarregional: identidad y modelos de organización social entre Mosa y Rin . . . . . . 264

 Celtas y Germanos: mitos y realidades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

 CAMBIO ONTOLÓGICO Y CONTINUIDADES DE LARGA DURACIÓN:  
LA “ROMANIZACIÓN” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Agencia local e impacto global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

 La “romanización” como cambio multidimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

CONCLUSIONES: RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

ZUSAMMENFASSUNG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

SUMMARY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357



La Edad del Hierro de la Península Ibérica ha sido la línea de investigación principal –y lo sigue siendo 
hoy– durante las últimas décadas en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de 
Madrid desde la obra y la influyente trayectoria del Prof. M. Almagro-Gorbea. Numerosas tesis, casi todas 
ellas publicadas desde mediados de los años 1990, dan testimonio de ello. El mundo ibérico, los tartesios, 
celtíberos, vettones, lusitanos, galaicos, astures, cántabros y carpetanos cuentan hoy con monografías 
complutenses imprescindibles. La necesidad de mirar hacia Europa ha sido una constante asumida por los 
investigadores del departamento pero la primera tesis que ha abordado un tema específicamente europeo 
es la de Manuel Fernández-Götz (2012), que ha sido realizada en régimen de cotutela europea con la 
Christian-Albrechts-Universität de Kiel (Alemania) y la dirección compartida del Prof. Dirk Krausse y 
quien escribe estas líneas. Obtuvo la máxima calificación y el Premio Extraordinario de doctorado de la 
UCM. Y en ese sentido abre, muy brillantemente, una nueva etapa en la investigación doctoral de nuestro 
departamento: la ambición de hacer arqueología protohistórica más allá de nuestras fronteras, internacio-
nalizar verdaderamente la investigación en un mundo cada vez más global e interrelacionado. Por otro 
lado, el principio de redactar una tesis para ser publicada y la reflexión posterior con reescritura en varios 
puntos hacen de este libro un estudio arqueológico ejemplar que aúna buenos datos empíricos y unos aná-
lisis teóricos y metodológicos innovadores y creativos.

El libro se articula en torno a dos grandes cuestiones, las identidades (étnicas, género, edad y estatus) 
y la naturaleza del poder en las comunidades de la Edad del Hierro en la Galia oriental (buena parte de la 
cuenca del Rin y del Mosela), que se analizan a lo largo del tiempo desde el Hallstat Final hasta la Roma-
nización. Pero detrás de la secuencia cultural estudiada el autor propone categorías para sistematizar los 
niveles organizativos y sociales de las gentes del Hierro: hogares, familias extensas, subetnias, etnias y 
macro-categorías étnicas. Construye miradas críticas sobre los procesos de continuidad y discontinuidad 
cultural a nivel de movilidad (el famoso sintagma “migraciones célticas”), poblamiento y tradiciones 
funerarias y religiosas. Y todo ello constituye un buen equipamiento para el estudio de cualquier área de 
la koiné céltica. La sensibilidad para conocer todas las ideas e hipótesis del mundo céltico de la Edad del 
Hierro permea este libro y al mismo tiempo su ponderación y sentido crítico le han vacunado contra ex-
plicaciones simplistas y deterministas. Aquí se va más allá de las teorías manidas y los lugares comunes 
y se dice no al puro acarreo empirista de cerámicas y otros materiales arqueológicos. En fin, por otro lado 
impresiona la cantidad abrumadora y la calidad selectiva de la bibliografía manejada en varios idiomas 
que ayuda a cimentar las conclusiones de la obra.

Este libro demuestra como desde una minority, una tradición arqueológica minoritaria como la españo-
la, se puede influir en las mainstreams, sean éstas la anglosajona, la francesa o la alemana. Porque quienes 
deseen conocer el más reciente y brillante análisis sobre la formación y mantenimiento de las identidades 
y la construcción del poder en las sociedades célticas de la Edad del Hierro tendrán que leer a Fernández-
Götz. Bien es verdad que eso ha sido posible porque el autor ha sido verdadero constructor de su currí-
culo, moviéndose continuamente de ámbito académico tras la búsqueda de su mejor formación. Desde 
Sevilla donde se licenció pasando por Madrid donde fue becario FPU y se doctoró y Alemania, donde ha 
trabajado para el Landesamt für Denkmalpflege de Baden-Württemberg como coordinador del importante 
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proyecto arqueológico  de la Heuneburg hasta su actual destino en el Department of Archaeology de la 
prestigiosa universidad británica de Edimburgo, el autor ha dejado siempre una buena huella profesional 
y humana. Gracias a su currículum internacional Fernández-Götz integra aquí diferentes tradiciones ar-
queológicas que usualmente suelen funcionar con muros, más o menos elevados, entre ellas. Sus amplias 
lecturas y conocimientos de esas tradiciones europeas ayudan a entender este libro que desborda inteli-
gencia, consideración siempre atenta al registro arqueológico por más que se traten cuestiones teóricas y 
desde luego pensamiento propio, algo no fácil de lograr en nuestra disciplina.

Manuel vino de Sevilla a la Complutense poco antes de obtener su licenciatura en 2006 porque quería 
trabajar en la Edad del Hierro centroeuropea y contactó conmigo con el circunstancial hecho de haber 
leído con interés un pequeño artículo de divulgación que escribí hace más de treinta años sobre la cultura 
y economía hallstáttica (Revista de Arqueología 31, 1983). En cualquier caso, en aquel primer encuentro, 
para hablar del doctorado y la tesis que quería que le dirigiese, me di cuenta rápidamente de que a pesar 
de su juventud sabía perfectamente lo que quería hacer y que tenía inteligencia y talento de sobra para 
hacerlo. Las tesis doctorales son muy especiales para mí, porque constituyen una forma de aprendizaje 
del más alto nivel, sobre todo las de jóvenes tan brillantes como Manuel y algunos otros que me han 
acompañado estos últimos veinticinco años. Sirven para establecer una ósmosis fecunda con las nuevas 
generaciones de investigadores. Y eso es importante porque las generaciones en el ámbito académico son 
una realidad irrefutable y cada generación aporta, de alguna manera, visiones distintas de la disciplina y 
de cada especialidad. Y si como en algunos otros casos, además, es causa de trabar una excelente amistad 
y crear un aprecio mutuo se puede imaginar su valor.

Con Manuel he compartido largas conversaciones siempre interesantes, hemos discutido con pasión 
y respeto de igual a igual, hemos preparado juntos trabajos y defendido comunicaciones en congresos y 
también hemos compartido algún momento duro y descorazonador. Por ejemplo, cuando se descubre que 
el mundo académico no siempre es un jardín amable y que en ocasiones puede trocarse en una oscura, de-
solada e inquietante selva. Pero también en esta cuestión ha sabido crecer intelectualmente y ser un buen 
procrastinador cuando hace falta.

Este es un libro que está a la altura de la mejor investigación protohistórica europea y que nos anima a 
tener mayor presencia en la arqueología internacional. En general la arqueología española, con la excep-
ción brillante de un puñado de investigadores jóvenes como Manuel Fernández-Götz en la última década, 
se ha quedado fuera de los foros internacionales, las grandes obras colectivas y las revistas más impor-
tantes. No sé si exactamente existe algo que se pueda llamar “arqueología europea” como ha propuesto 
recientemente uno de nuestros líderes, K. Kristiansen, pero es evidente que la arqueología protohistórica 
española necesita publicar más en inglés y otras lenguas de tradiciones principales y que deberíamos in-
crementar los contactos y participación en redes europeas.

Creo personalmente que en la próxima década surgirán nuevos formatos de investigación protohis-
tórica para trascender los marcos nacionales y sus limitaciones y se podrá trabajar con bases de datos, 
temas, teorías e ideas que salten las fronteras políticas dentro de proyectos y redes verdaderamente in-
ternacionales. Investigadores de la talla de Fernández-Götz lo harán sin duda posible. La arqueología 
es una disciplina apasionante y el compartir y debatir las diferentes visiones de las distintas tradiciones 
arqueológicas es la mayor y más estimulante experiencia imaginable para los que la cultivamos. Por ello, 
agradezco también al Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia que prosiga, con este 
nuevo libro, una de las más prestigiosas series de publicación de la Arqueología española, siempre abierta 
hacia la investigación internacional.

 Prof. Dr. Gonzalo Ruiz Zapatero
Catedrático de Prehistoria
Universidad Complutense



Die vorliegende Arbeit stellt die gedruckte Fassung einer Dissertation dar, die im Rahmen eines Cotu-
telle-Verfahrens zwischen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Universidad Complutense 
de Madrid entstanden ist. Für die vielfältige Unterstützung, die Manuel Fernández-Götz während seiner 
Forschungszeit in Kiel erfahren hat, gebührt besonders Prof. Dr. Johannes Müller Dank, der ihm unter 
anderem die Teilnahme an der Graduiertenschule Human Development in Landscapes ermöglichte. Mein 
besonderer Dank –als akademischer Betreuer des binationalen Dissertationsvorhabens von deutscher Sei-
te– gilt ferner Joanna Zygo für die stets engagierte und kompetente Betreuung durch das akademische  
Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel.

Die Dissertation geht letztlich aus einem Forschungsschwerpunkt des Instituts für Ur- und Frühge-
schichte der Universität Kiel hervor, der dort in den 1980er Jahren von Prof. Dr. Alfred Haffner begründet 
wurde und in dessen Mittelpunkt die eisenzeitlichen bzw. keltischen Gesellschaften Ostfrankreichs, Lu-
xemburgs und West- bzw. Südwestdeutschlands standen. Diese Forschungen der zurückliegenden Jahr-
zehnte, insbesondere die im DFG-Schwerpunktprogramm „Romanisierung“ durchgeführten Ausgrabun-
gen und Auswertungen bildeten eine ideale Grundlage für eine vertiefende Analyse der sozialhistorischen 
Strukturen und Dynamiken zwischen ca. 600 v. Chr. und Christi Geburt. Ohne diese Vorarbeiten könn-
ten die von Manuel Fernández-Götz behandelten Fragen nach Identitäten, Ethnizität oder der Rolle von 
Religion und Heiligtümern bei den eisenzeitlichen Zentralisierungsprozessen gar nicht sinnvoll gestellt 
werden. Fernández-Götz hat diese Chance mit Bravour genutzt, indem er diese anspruchsvollen und auf 
Grund der wissenschaftshistorischen Hintergründe durchaus heiklen Themen ebenso sensibel wie souve-
rän behandelt. 

Die Idee zu dieser Dissertation entstand 2005 als der damals erst 21 Jahre alte Manuel Fernández-Götz 
an den von Dr. Jörg Biel und mir geleiteten Ausgrabungen an der Heuneburg als Student teilnahm. In-
zwischen kann er bereits auf ein beachtliches wissenschaftliches Werk zurückblicken. Ich wünsche dem 
Autor weiterhin viel Erfolg in Forschung und Lehre und seiner Dissertation die ihr gebührende Aufnahme 
nicht nur in Deutschland und Spanien, sondern darüber hinaus in Europa und der Welt!

Prof. Dr. Dirk Krausse
Landesarchäologe 

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg
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