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Mobilité des hommes, diffusion des idées, circulation des biens dans l’espace européen à l’âge du Fer

De Italia al Bajo Aragón: la dinámica  
de intercambios indígena entre el s. vii y vi a.C.

Raimon Graells i Fabregat

La revisión de la Primera Edad del Hierro en el noreste de la Península Ibérica implica una visión más amplia 
que los actuales límites políticos abarcando así una realidad compleja que encuentra correspondencia en la 
cultura material, particularmente en sus categorías metálicas. Este panorama obliga a considerar de manera 
profunda unas relaciones e influencias con el Sur de Francia que, con los datos a nuestra disposición, se 
presentan más frecuentes de lo hasta ahora planteado aunque resulten aún difíciles de cuantificar. Pero el papel 
del sureste francés, gracias a su ubicación en medio del Golfo de León, le permitió jugar un papel de filtro en 
medio de un nódulo de vías de comunicación de mayor alcance que el simple contacto entre áreas vecinas, es 
decir que el sureste francés actuó como bisagra en la confluencia de vías de contacto entre el noroeste mediter-
ráneo con la Europa central e Italia. Quizás a causa del menor impacto de estos circuitos en la Península Ibérica 
respecto al sureste francés, la investigación peninsular ha concentrado sus esfuerzos en el análisis de los contactos 
con poblaciones griegas o fenicias. De este modo, el análisis de las importaciones se ha tendido a simplificar 
bajo la idea de esos dos sistemas comerciales (fenicio y griego), dejando de lado otros sistemas menores a causa 
de su escasa representación o de la dificultad en la identificación de sus evidencias. 

El trabajo que se presenta tiene como propósito llamar la atención sobre esta compleja realidad de redes de 
intercambio “indígena”, si utilizamos un término opuesto al de “colonizadores”, y la necesidad de valorarlas 
como distribuidoras de materiales además de transmisoras de patrones de comportamiento de largo alcance.

oBJetos de Bronce

Recientes revisiones y catalogaciones de materiales (procedentes de contextos excavados y de hallazgos varios) 
del Sur de Francia, Catalunya y el Bajo Aragón, están permitiendo una renovación en el conocimiento de las 
tipologías de la cultura material de ambas regiones y posibilitan un análisis más detallado sobre la distribución 
espacial y los contactos. Hasta el momento han sido analizados los broches de cinturón de garfios 1, las fíbulas 2, 
los elementos de panoplia defensiva en bronce 3 y algunos elementos de vajilla metálica 4, parte de cuyos resul-
tados se sintetizan para ofrecer las reflexiones que siguen (fig. 1). 

1- Graells 2005 et 2007b.
2- Graells en prensa b et c.
3- Farnié & Quesada 2005.
4- Graells 2009 et 2010.
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Si atendemos únicamente a la distribución de objetos metálicos, hoy se observa de manera clara un 
intercambio fluido entre Catalunya y el sureste francés a través de objetos de tipo Launac 5 (fig. 2), de algunos 
tipos de panoplia defensiva 6, de vajilla metálica 7 o, especialmente, de broches de cinturón de garfios (en parti-
cular los de tipo Fleury 8 y los de dos garfios 9, ambos de producción catalano-languedociense) y fíbulas 10 (fig. 3). 
A partir de ello se dibuja como es en el s. vi a.C. el momento en el que se concentra esta circulación de 
elementos de ornamentación personal, para los que con los datos a nuestra disposición no podemos determinar 
si de carácter masculino o femenino. 

5- La evidencia es la presencia de talones de tipo Launac (Sant Jaume), pulseras con nódulos (la Escudilla; Aldovesta; Empúries; Turó 
de la Font de la Canya), anillos y colgantes de ruedecilla (Sant Jaume; Turó de la Font de la Canya), triangulares (Coll del Moro de la Serra 
d’Àlmors; Tosseta de Guiamets), de tipo crótalo o de jaula (Mas de Mussols).
6- Farnié & Quesada 2005.
7- Para un catálogo actualizado de los simpula vid. Graells 2009, 202-204, fig. 4.
8- Los broches de este tipo se caracterizan por presentar un único garfio, dos escotaduras abiertas, un nervio longitudinal, un sistema 
de fijación mediante dos pestañas y una decoración mediante calados. Su distribución ocupa todo el litoral del area en estudio desde 
Benicarló hasta el Hérault. K. Mansel los catalogó como tipo IA1 (Mansel 1998, Liste 18). A su catálogo deben añadirse los ejemplares de la 
Necrópolis del Pla de la Bruguera – Castellar del Vallès (1) (Vallès Occidental, Barcelona) (Clop et al. 1998), Necrópolis de Can Piteu-Can 
Roqueta – Sabadell (2) (Vallès Occidental, Barcelona) (Carlús et al. 2006, 238; Pons et al. 2009, 551, fig. 6b1), Necrópolis de Vilanera – 
L’Escala (1) (inédito), y Necrópolis de Negabous (1) (Perpignan) (Toledo 2011, fig. 33).
9- Graells 2005.
10- Graells en prensa b.

———
Fig. 1. Mapa de distribución de los principales grupos de materiales considerados en el trabajo.
———————
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———
Fig. 2. Mapa de distribución de los materiales de tipo Launac y de los depósitos de objetos de bronce launacienses.
———————

———
Fig. 3. Distribución de los principales elementos metálicos comunes entre el noreste de la Península Ibérica y el sureste 
francés.
———————
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Pero una observación atenta muestra la inclusión de objetos distintos, de procedencias más alejados así 
como unos patrones de asociación recurrentes que permiten intuir un área de interacción mayor que llegaría 
hasta el norte de Italia. 

Aunque muchos de los materiales itálicos en occidente corresponden a hallazgos antiguos, descontextuali-
zados y con una documentación incompleta que atiende a elementos de ornamento (fíbulas, etc.), un análisis 
detallado que considere los hallazgos recientes (mayoritariamente contextualizados) de vajilla metálica itálica 
(páteras de borde perlado, de borde plano y de borde decorado con trenza; cistas, etc.) muestra como la crono-
logía de aparición en el mediterráneo noroccidental se concentra también en la primera mitad del s. vi a.C.

De este modo, vemos como tanto la circulación entre el noreste de la Península Ibérica y el Sureste francés 
como la llegada de materiales de tipo itálico a ambas regiones occidentales acontece durante el s. vi a.C., como 
reacción, seguramente a lo que sucedía con el comercio mediterráneo pues ambos tipos de materiales se 
documentan de manera coincidente en el entroterra del Golfo de León o en áreas donde la presencia colonial es 
ausente o residual. Pero aún así, estas vías de intercambio locales, que ocuparon de manera íntegra el Golfo de 
León, no parecen representar una alternativa o ampliación del área comercial dominada por griegos, etruscos 
o fenicios, de manera que cabe preguntarse, con los datos hoy a nuestra disposición, qué características tendrían 
estas vías que les permitieron funcionar de manera coetánea con los mercados mediterráneos.

Pero para la definición de estos circuitos surgen una serie de dudas para las que ¿sería suficiente su particular 
documentación en el interior, circulando de manera paralela a la costa? ¿La escasa documentación de casos 
permitiría verla como una alternativa popular al comercio “colonial”? ¿Comunicaría entre grupos reaccionarios 
a la actividad costera? y, ¿qué alcance tendría esta circulación de objetos, pues se manifiesta en contextos 
funerarios particularmente singulares que acumulan bienes de distintos orígenes?

tumBAs de Guerrero

La respuesta a tales preguntas necesita de un campo de pruebas homogéneo, y en la región analizada corres-
ponde a los ajuares de ciertas tumbas de guerreros en posición destacada o aislada. Aunque en todo el arco del 
Golfo de León no se observe ningún comportamiento tan homogéneo (por ejemplo en los hábitats) la repetición 
del modelo de tumbas de guerrero aisladas evidencia un imaginario común, como mínimo entre algunas elites. 
Esta singularidad dentro de sus comunidades, pero al mismo tiempo su uniformidad en gran parte del Golfo 
de León debe ser explicada superando argumentos que prioricen el factor mediterráneo y, en cambio, aceptando 
una activa participación indígena en la que, además de los guerreros, los ornamentos de bronce obligarán a 
plantear el papel de la mujer.

Las tumbas de guerrero, principalmente aquellas aisladas o particularmente ricas, fechadas entre el 575 y el 
525 a.C., son los contextos que actualmente, de manera más clara, ofrecen datos al propósito del presente 
trabajo (fig. 4). Para ello, dejemos aquí de lado la comprensión del aislamiento e intentemos considerar la 
asociación de elementos como indicativo de adopción de dinámicas comunes que caracterizan un fenómeno de 
afirmación de aristocracias militares que se suma a una idea de heroización 11 de personajes particulares que 
encuentra de manera recurrente la misma forma de expresión en el segundo tercio del s. vi a.C. en todo el 
territorio del noreste de la península Ibérica y del sureste francés. Comprendiendo esta tendencia como el 
resultado de un sistema local que reacciona a la actividad colonial de la costa.

11- Graells 2007a et 2011.
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Si recordamos los casos vemos como en las tumbas del sur de Francia (Corno Lauzo, Pouzols-Mailhac 12; la 
tumba de la Céreirède, Lattes; la tumba Faïsses, Mourèze; la tumba de Rec de Bragues, Florensac; la tumba de 
Saint-Antoine, Castelnau-de-Guers 13) y del noreste de la Península Ibérica (Can Canyís, Banyeres del Penedès 14; 
les Ferreres, Calaceite; Granja de Soley, Sta. Perpètua de la Mogoda 15) pueden aplicarse las mismas caracterís-
ticas, observaciones y cronología, es decir, el mismo patrón caracterizado por la excepcional riqueza, la presencia 
de armas y, normalmente, la presencia de (al menos) un vaso metálico de tipo itálico y, frecuentemente un 
simpulum catalano-languedociense (fig. 5). A pesar de que estas tumbas presentan en su ajuar abundante material 
cerámico importado de carácter mediterráneo, la ausencia de conjuntos con armas similares en contextos 
coloniales, por un lado, y las distintas formas de expresión social en los lugares de origen de estos elementos 
(área fenicia, Grecia/Magna, Grecia o Etruria) contrasta con lo que ocurre en el norte de Italia, territorio 

12- Ampliamente debatida y actualmente propuesta como una confusión que agrupa los ajuares de dos tumbas, una de segundo cuarto 
del s. vi a.C., de guerrero y especialmente rica, y otra de último cuarto del s. vi a.C. (Graells en prensa a).
13- En esta última tumba puede suponerse que la sustitución del vaso metálico itálico lo realicen los vasos cerámicos del mismo origen.
14- Graells 2011.
15- Graells 2010.

———
Fig. 4. Mapa de distribución de las tumbas de guerrero consideradas en el trabajo.
———————
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———
Fig. 5. Esquema de los ajuares de las tumbas de guerrero consideradas en el trabajo.
———————
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también periférico que también interactúa con el Golfo de León 16, con la Europa central 17 y con el área 
adriática 18.

La correspondencia con tumbas de la Italia septentrional se plasma por la coincidencia de algunos de los 
elementos contenidos en los ajuares de las tumbas de guerreros singulares así como por una lógica asociativa 
similar 19 que puede explicarse mediante la circulación de ideas mediante la ruta indicada por la distribución de 
las mismas tumbas 20. Confirmándose, quizás, por una coincidente distribución de otros materiales como 
colgantes, vasijas zoomorfas o fíbulas itálicas 21 que demostrarían otra dinámica de movimiento de personas 
hasta, por el momento, el área de Golasecca o nord-itálica 22.

víAs de comunicAción

Lo que parece evidente es que esta circulación aprovecha líneas preexistentes tal como debe proponerse, 
también para la comunicación entre el sureste francés y el noreste de la Península Ibérica con la salvedad que 
en este momento de cambio entre el s. vii y vi a.C. parece que se añaden otras rutas, quizás litorales, inmersas 
en el fenómeno launaciense, tal y como evoca el pecio de Rochelongue y los yacimientos con materiales de tipo 
launac identificados en el noreste peninsular (siempre situados en proximidad a la costa, aunque no en ella). 

Si valoramos las principales características de este intercambio indígena, podemos observar un proceso 
recíproco en el que el flujo de materiales e influencias circula de manera bidireccional desde Italia hacia el Bajo 
Aragón y de allí retorna hacia el sureste francés. Sólo excepcionalmente encontramos ejemplos de materiales 
peninsulares en la Italia Septentrional, como ejemplifican dos broches de cinturón de garfios recuperados en 
Génova y en Populonia. 

De este modo, el único territorio que sistemáticamente concentra tanto los materiales como los comporta-
mientos es el sureste francés, que actúa reformulando estas influencias y articulando, como verdadera bisagra, 
la transferencia de informaciones entre las regiones vecinas que se plasma acumulando el mayor número de 
evidencias, tanto de materiales como de adopción de comportamientos. 

16- A tal efecto recordemos la presencia de materiales comunes al sureste francés como los discos de borde perlado (Py 1972) o los 
scalptoria (Soutou 1959) en la necrópolis de Chiavari (Paltineri 2010); Materiales ligures también encuentran distribución hacia el sureste 
francés, como los broches de cinturón de tipo Chiavari recuperados en la necrópolis de La Peyrou, Agde y probablemente en el complejo 
de necrópolis de Castres (Giraud et al. 2003).
17- Como evidencian las phalerae recuperadas en la necrópolis de Chiavari (Paltineri 2010).
18- Las relaciones entre la Italia septentrional y el Piceno han sido consideradas a partir de los numerosos testimonios, hecho que permite 
ver unos contactos continuados y sin décalage entre los contextos originales y los de recepción (Gambari 1999, 162): caso de los dos cascos 
de las tumbas de Sesto Calende (De Marinis 1975); del casco de Bellizona (Egg 1986); el colgante antropomorfo de la necrópolis de 
Palazzolo Vercellese (Gambari 1999, 162); los colgantes de tipo batacchio de la necrópolis de Asti, Crissolo, Castelletto Ticino (Museo di 
antichità di Torino (N. Inv. 1112) (Cicolani 2009a, 86) o de Benevagienna (Gambari 2004a, 163 y 227, fig. 3); o la presencia de colgantes 
de tipo Sirolo en las necrópolis de Crissolo y Benevagienna.
19- De Marinis 1975; 2009, 162-203
20- A las que, seguramente, podamos añadir otros puntos como los que indican dos cistas golasecchianas en Corno Lauzo y en Can 
Canyís (tumbas de guerrero singulares dentro de amplias necrópolis).
21- De un catálogo de 40 probables fíbulas itálicas recuperadas en el Golfo de León occidental, en realidad únicamente podemos aceptar 
8 y debemos considerar otras 7 como probables mientras las 25 restantes son hallazgos inciertos o directamente falsos (Graells en prensa b). 
La cronología de las piezas recuperadas en occidente presenta una cronología uniforme entre finales de s. vii y s. vi a.C., no conociéndose 
ejemplares anteriores y, por lo tanto, coincidiendo con la cronología del resto de importa.C.iones etrusco-itálicas en el Golfo de León 
occidental (Janin 2006; Dedet & Py 2006; Sanmartí et al. 2006, Tab. I). Además, su procedencia coincide con lo que estamos observando, 
en la Italia Septentrional, correspondiendo a tipos a navicella con staffa lunga a bottone terminale profilato y variantes (von Eles 1986, 111-
116, 116-118; con ampliación en Tomedi 2002, 180-186) así como a navicella romboidale decorata a linee longitudinali (von Eles 1986, 126. 
Cuyos grupos morfológicamente próximos, presentan una importante concentración en región golasecchiana). De este modo, estas fíbulas 
pueden ser interpretadas como evidencias de unas relaciones indígenas, por vía terrestre, entre las comunidades del Golfo de León y las 
comunidades de Golasecca o Liguria. 
22- Para una visión del problema vid. Cicolani 2009b.
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conclusiones

A partir de finales del siglo vii a.C., la recepción de objetos de producción itálica es utilizada para enfatizar 
nuevas formas de expresión de las elites, en primer momento de personajes femeninos y, sobre todo al final de 
este período (segundo tercio del s. vi a.C.), en tumbas de guerrero. 

Esta relación de larga distancia entre Italia y el Bajo Aragón se muestra como un circuito basado en un 
modelo local, donde los objetos y símbolos de la cultura local son los principales y los elementos importados 
actúan como enfatizadores y posiblemente, incorporados en función de una demanda preestablecida que 
permite observar la homogeneidad del fenómeno: armas, vajilla metálica (normalmente) de importación y 
posición singular de la tumba. En esto el contacto interno (no colonial) y el intercambio constante es funda-
mental, como lo demuestra la distribución de simpula, los elementos de panoplia defensiva de bronce, o los 
elementos de tipo Launac entre el noreste de la Península Ibérica y el sur de Francia. Y a esta dinámica se 
integran los materiales de influencia itálica, ausentes en los contextos coloniales y, en cambio, asociados a estas 
formas de expresión social indígenas durante la primera mitad del s. vi a.C. 

Este modelo se observa de manera uniforme pero la concentración en el sur de Francia le da un protago-
nismo respecto a lo observado en el noreste de la Península Ibérica. 

En cualquier caso este sistema, local, se acentúa cuando se incorpora el uso de las importaciones la vajilla 
metálica etrusca que rápidamente se asocian a una ideología guerrera, como demuestra su asociación a las armas 
de manera común en todo el Golfo de León. 

Explicar esta dinámica de comunicación a larga distancia y asimilación de comportamientos distinta a la 
definida por el comercio mediterráneo griego, etrusco o fenicio quizás implique un panorama complejo en el 
que las sociedades “locales” reaccionan a los movimientos “coloniales”. De este modo, podemos proponer que 
el fenómeno que llega hasta el Bajo Aragón sea un síntoma de los movimientos militares itálicos y reflejo de la 
inestabilidad que supuso la progresiva implantación de colonias en el Golfo de León, pues la desaparición de 
la dinámica de interacción indígena a partir de mediados del s. vi a.C., fue una expresión de la eficacia del 
proceso colonial en el cambio y control ideológico de las sociedades locales en su afán de conseguir el monopolio. 
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