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L’essen tial est in vi si ble.
On ne voit qu’avec le coeur.

Saint-Exu pé ry

La di ver si dad es la que con tri bu ye a ha cer la vi da más be lla.
La uni for mi dad en los gus tos no lle va a na da.

Moha m med Ibra him War sa me «Ha drawi»
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Pre sen ta ción

Co mo coor di na dor de es te li bro, me co rres pon de iden ti fi car
su gé ne sis y a los di fe ren tes au to res pa ra que el lec tor se pue da
ha cer una idea del am bien te in te lec tual en el que és te ha sur gi- 
do. Los au to res de la pre sen te obra so mos un gru po de his to ria- 
do res y ar queó lo gos vin cu la dos de for mas di ver sas, afec ti vas o
con trac tua les, con el La bo ra to rio de Pa tri mo nio, Pa leoam bien te
e Pai saxe de la Uni ver si da de de San tia go de Com pos te la y el La- 
bo ra to rio de Ar queo lo xía da Pai saxe del Ins ti tu to de Es tu dios
Ga lle gos Pa dre Sar mien to (Con se jo Su pe rior de In ves ti ga cio nes
Cien tí fi cas – Xun ta de Ga li cia), ad mi nis tra ti va men te vin cu la dos
por un con ve nio de Uni dad Aso cia da. Ya ha ce años que en es te
con tex to sur gió una co mu ni dad de ideas y con cep cio nes so bre
la in ter pre ta ción his tó ri ca de ese pe rio do del pa sa do ga lle go
que se co no ce co mo Edad del Hie rro, Cul tu ra Cas tre xa, Pro- 
tohis to ria Re cien te o Pe rio do Pre rro ma no. In ter pre ta ción que, re- 
su mien do mu cho, con sis tía en acep tar co mo uno de sus com po- 
nen tes la con si de ra ción del fac tor cél ti co. So bre esa ba se fue,
pre ci sa men te, có mo se nos ofre ció ha cer nos car go del pre sen te
li bro.

Los pue blos de la Ga li cia cél ti ca es un in ten to de in ter pre ta- 
ción his tó ri ca del úl ti mo mi le nio an tes de Cris to en el sec tor no- 
roes te de la Pe nín su la en cla ve cél ti ca. In ter pre ta ción que, sin
em bar go, in ten ta des vin cu lar se de las vi sio nes cel tis tas tra di cio- 
na les. Des de es tas pá gi nas no se de fien de, por tan to, la exis ten- 
cia, en la Edad del Hie rro, de una Ga li cia étni ca men te mo no lí ti- 
ca, úni ca y ex clu si va men te cel ta, sino de una Ga li cia plu ral, ocu- 
pa da por po bla cio nes de len gua cel ta y otras de len gua no cel- 
ta, en la que, sin em bar go, el pe so y la in fluen cia de lo cél ti co
re sul tan ma ni fies tos y, por ello, de ben ser te ni dos en cuen ta a la
ho ra de in ter pre tar el pa sa do.

Par tien do de es te pre su pues to, los ca pí tu los del li bro se or de- 
nan si guien do un re co rri do que lle va de lo ima gi na rio a lo ima gi- 
na rio pa san do por lo con cre to y lo real. Me ex pli co. La obra se
abre y se cie rra con dos ca pí tu los de di ca dos, res pec ti va men te, a
ana li zar la ima gen que los eru di tos se han he cho so bre la épo ca
pre rro ma na, cen trán do se fun da men tal men te en el te ma del cel- 
tis mo y al es tu dio que el ima gi na rio cam pe sino, po pu lar, se ha
he cho de ese mis mo pa sa do. En tre am bos ca pí tu los, el lec tor
en con tra rá ex pues tos los da tos ar queo ló gi cos, his tó ri cos y re li- 
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gio sos que nos per mi ten com pren der a la so cie dad ga lai ca del
pri mer mi le nio an tes de Cris to. En esos ca pí tu los cen tra les se ex- 
po ne la evo lu ción de las for mas de asen ta mien to, la ocu pa ción
del te rri to rio y las for mas de sub sis ten cia de las so cie da des del
Hie rro del no roes te de la Pe nín su la, su cul tu ra ma te rial, con tem- 
pla da a tra vés de la vi da so cial que han te ni do sus pro duc cio nes
ar te sa na les y ar tís ti cas, sus for mas de or ga ni za ción po lí ti co-so cial
y sus creen cias re li gio sas.

Co mo apén di ce se in clu ye una re la ción de los dis tin tos pue- 
blos, co no ci dos a tra vés de las fuen tes li te ra rias y epi grá fi cas,
que ha bi ta ron en el no roes te de la Pe nín su la du ran te la Edad del
Hie rro y un ma pa con la ubi ca ción apro xi ma da de los mis mos.

Pa ra que el lec tor se mue va con ma yor co mo di dad por la am- 
plia bi blio gra fía de la obra, he mos in clui do, al fi nal de la mis ma,
un Co men ta rio bi blio grá fi co en el que se re co mien dan los tí tu los
que, se gún los au to res, son más úti les pa ra pro fun di zar en los
dis tin tos te mas.

F. J. Gon zá lez Gar cía
San tia go de Com pos te la, ma yo del 2005

Han par ti ci pa do en la pre sen te obra co mo au to res de los dis- 
tin tos ca pí tu los:

Ál va ro Ari za ga Cas tro
Ar queó lo go. Li cen cia do en His to ria por la Uni ver si da de de

San tia go de Com pos te la. Be ca rio pre doc to ral del La bo ra to rio de
Pa tri mo nio, Pa leoam bien te e Pai saxe de la Uni ver si da de de San- 
tia go de Com pos te la.

Xu r xo M. Ayán Vi la
Ar queó lo go. Li cen cia do en His to ria por la Uni ver si da de de

San tia go de Com pos te la. Be ca rio pre doc to ral del La bo ra to rio de
Ar queo lo xía da Pai saxe del Ins ti tu to de Es tu dios Ga lle gos Pa dre
Sar mien to.

Ro sa Bra ñas Abad
His to ria do ra. Doc to ra en Geo gra fía e His to ria por la Uni ver si- 

da de de San tia go de Com pos te la.

Pas tor Fá bre ga Ál va rez
Ar queó lo go. Li cen cia do en His to ria por la Uni ver si da de de

San tia go de Com pos te la. Be ca rio pre doc to ral del La bo ra to rio de
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Ar queo lo xía da Pai saxe del Ins ti tu to de Es tu dios Ga lle gos Pa dre
Sar mien to.

Mar co V. Gar cía Quin te la
His to ria dor. Doc tor en Geo gra fía e His to ria por la Uni ver si da de

de San tia go de Com pos te la. Pro fe sor ti tu lar de His to ria an ti gua
en la Uni ver si da de de San tia go de Com pos te la. Di rec tor del La- 
bo ra to rio de Pa tri mo nio, Pa leoam bien te e Pai saxe de la Uni ver si- 
da de de San tia go de Com pos te la.

Fran cis co Ja vier Gon zá lez Gar cía
His to ria dor. Doc tor en Geo gra fía e His to ria por la Uni ver si da de

de San tia go de Com pos te la. In ves ti ga dor con tra ta do (Pro gra ma
Par ga Pon dal de la Xun ta de Ga li cia) del La bo ra to rio de Pa tri mo- 
nio, Pa leoam bien te e Pai saxe de la Uni ver si da de de San tia go de
Com pos te la.

Al fre do Gon zá lez Rui bal
Ar queó lo go. Doc tor en His to ria por la Uni ver si dad Com plu ten- 

se de Ma drid. Be ca rio pos tdoc to ral en la Uni ver si dad de Stan- 
ford (Ca li for nia, Es ta dos Uni dos).

Cé sar Par ce ro Ou bi ña
Ar queó lo go. Doc tor en Geo gra fía e His to ria por la Uni ver si da- 

de de San tia go de Com pos te la. Cien tí fi co ti tu lar del CSIC, Ins ti- 
tu to de Es tu dios Ga le gos Pa dre Sar mien to.

An dres Tei ra Brión
Ar queó lo go. Li cen cia do en His to ria por la Uni ver si da de de

San tia go de Com pos te la. En la ac tua li dad com pa ti bi li za su ac ti- 
vi dad pro fe sio nal co mo ar queó lo go con la rea li za ción de su te sis
doc to ral.
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I
Cel tis mo e his to rio gra fía en Ga li cia: en bus ca de

los cel tas per di dos

Por Fran cis co Ja vier Gon zá lez Gar cía

Los cel tas y Ga li cia: ¿un ca so de des do bla mien to co lec ti vo de
per so na li dad?

La pre sen cia de lo cel ta en la so cie dad ga lle ga de ini cios del
si glo XXI pa re ce un he cho in du da ble. Vi vi mos in mer sos en un
mun do en el que el tér mino cel ta nos asal ta a dia rio, has ta tal
pun to que ya for ma par te de nues tra exis ten cia co ti dia na. Su
pre sen cia den tro de nues tra so cie dad se ex pli ca, pa ra la gran
ma yo ría de los ga lle gos, co mo el re sul ta do de nues tra más re- 
mo ta his to ria (o, me jor, pro tohis to ria). En Ga li cia per vi ve lo cel ta
por que Ga li cia es un país cel ta. Es te plan tea mien to que aca bo
de ex pre sar se pue de con si de rar co mo el pun to de vis ta que con
res pec to a lo cel ta com par ten, en la ac tua li dad, una in men sa
ma yo ría de ga lle gos.

Fren te a es ta opi nión ma yo ri ta ria, otro pun to de vis ta nie ga
im por tan cia al com po nen te cel ta en Ga li cia. Se tra ta de un plan- 
tea mien to mu cho más mi no ri ta rio y cu yo co no ci mien to y di fu- 
sión se res trin ge, en la in men sa ma yo ría de los ca sos, a los cír cu- 
los de es pe cia lis tas y afi cio na dos al es tu dio de la pro tohis to ria
ga lle ga. Es ta se gun da po si ción ape nas lle ga a co no ci mien to del
gran pú bli co ga lle go y, cuan do lo ha ce, cree mos que le de be re- 
sul tar bas tan te sor pren den te[1].

Al mis mo tiem po, y jun to a es tos plan tea mien tos an ti cel tis tas,
cier tos sec to res de la más re cien te in ves ti ga ción ar queo ló gi ca e
his tó ri ca ga lle ga rea li zan una de fen sa del com po nen te cél ti co
den tro del pa sa do his tó ri co y tam bién, por su pues to, del pre sen- 
te de Ga li cia.

Pa re ce, en con clu sión, que, con res pec to a los cel tas y a lo cel- 
ta, la Ga li cia ac tual su fre un des do bla mien to de per so na li dad.
De tal mo do que, en nues tros días, la in ves ti ga ción so bre la pro- 
tohis to ria ga lle ga vi ve su mi da en es ta dua li dad, en es ta opo si- 
ción en tre cel tis tas y an ti cel tis tas. Un buen ejem plo de es ta si tua- 
ción nos lo ofre ce el su ple men to do mi ni cal «Los do min gos de la
Voz» pu bli ca do con La Voz de Ga li cia el 25 de no viem bre de
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2001 ba jo el tí tu lo «¿So mos cel tas los ga lle gos?». El es ta do ac- 
tual de la cues tión que da bien ejem pli fi ca do en las opi nio nes
que, en di cha pu bli ca ción, ma ni fies tan An to nio de la Pe ña San- 
tos y Blan ca Gar cía Fer nán dez-Al ba lat: mien tras que el pri me ro
nie ga cual quier pe so e im por tan cia al com po nen te cél ti co, tan to
en el pa sa do co mo en el pre sen te ga lle go, pa ra la se gun da, en
cam bio, en Ga li cia to do es cel ta, des de la cul tu ra cas tre ña has ta
el fol clo re ac tual (La Voz de Ga li cia, 25-11-01: 8).

El pre sen te tra ba jo as pi ra, pre ci sa men te, a ex pli car y, en la
me di da de lo po si ble, su pe rar di cha dua li dad. Pa ra ello, se pro- 
ce de rá a la rea li za ción de un aná li sis del pa pel ju ga do por los
cel tas den tro de la his to rio gra fía ga lle ga de los si glos XIX y XX,
con la fi na li dad de in ten tar acla rar el uso que de los cel tas y lo
cel ta se ha he cho en el pa sa do y se ha ce en el pre sen te y, al mis- 
mo tiem po, in ten tar de li mi tar en su jus ta me di da el al can ce del
com po nen te cél ti co den tro de la pro tohis to ria ga lle ga. Con si de- 
ro, ade más, que la pre sen te in ves ti ga ción re sul ta ne ce sa ria co mo
con se cuen cia de que el ac tual pa no ra ma his to rio grá fi co ga lle go
es tá to tal men te huér fano de un es tu dio de es te ti po. Exis ten al- 
gu nos tra ba jos ex ten sos so bre es te te ma pe ro, por des gra cia,
per ma ne cen iné di tos y fue ron ela bo ra dos ha ce ya al gún tiem po
(Viei tes To rrei ro 1987) o, co mo su ce de con la mo no gra fía rea li za- 
da por Díaz San ta na (2002), se cen tran, tras rea li zar una re vi sión
ge ne ral del te ma, en as pec tos muy con cre tos de la mis ma, ses- 
gan do, así, el es tu dio his to rio grá fi co ge ne ral. La ma yo ría de las
pu bli ca cio nes de di ca das a es ta cues tión en fe chas más re cien tes
son, en lo fun da men tal, bre ves tra ba jos de di ca dos a te mas pun- 
tua les o re vi sio nes rá pi das o su per fi cia les de la mis ma (véa se,
por ejem plo, Jue ga Puig 1996; Ar ma da Pi ta 1999; Pe rei ra Gon- 
zá lez 2000c; Díaz San ta na 2001b). Se echa en fal ta, por tan to, un
es tu dio mo no grá fi co ge ne ral de lar go al can ce tem po ral que
abor de el es tu dio his to rio grá fi co del cel tis mo. Con es ta fi na li- 
dad, pre ci sa men te, he re dac ta do las pre sen tes pá gi nas.

El con cep to clá si co de cel ta: de la bar ba rie a la exal ta ción

La ima gen mo der na y con tem po rá nea del cel ta de ri va, en úl ti- 
ma ins tan cia, de las no ti cias que con res pec to a es te pue blo nos
ofre cen las fuen tes an ti guas. Las no ti cias de los au to res grie gos y
ro ma nos so bre los cel tas se en cua dran den tro de lo que la in ves- 
ti ga ción, si guien do a Dau ge (1981, n. 27, p. 9) ha de no mi na do
co mo «bar ba ro lo gía» o es tu dio del «bár ba ro». Se tra ta de una
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apro xi ma ción etno grá fi ca rea li za da des de un sen ti mien to de su- 
pe rio ri dad de grie gos y ro ma nos con res pec to a los cel tas, sen ti- 
mien to im plí ci to ya en el pro pio tér mino «bár ba ro», y que, ade- 
más, pre sen ta una con si de ra ble car ga ra cis ta (Isaac 2004). Es ta
con si de ra ción ge ne ral ex pli ca en gran me di da la idea grie ga de
los cel tas co mo fi lohe le nos, es de cir, co mo un pue blo que es ta- 
ba en ca mino de li brar se de la bar ba rie co mo con se cuen cia de
la in fluen cia grie ga (Ha tt 1984, p. 80); ima gen que, por otra par- 
te, de ri va del su per fi cial co no ci mien to que so bre di cho pue blo
tu vie ron los grie gos, pe se a la exis ten cia de con tac tos di rec tos
en tre am bos (Ha tt 1984, pp. 80-86), has ta el ini cio de las con- 
quis tas ro ma nas de los te rri to rios cél ti cos (Mo mi gliano 1988, pp.
100-101). Fren te a es ta opi nión grie ga, los ro ma nos siem pre los
con si de ra ron co mo un pue blo hos til y sal va je; prue ba de ello es
que los cel tas son, jun to con los ger ma nos, los pue blos que,
den tro de la ti po lo gía ro ma na, han si do ca li fi ca dos con más fre- 
cuen cia co mo bár ba ros, co mo la en car na ción de la fe ri tas y de la
fe ro cia, de la irra cio na li dad y de to dos aque llos com po nen tes
que, pa ra los ro ma nos, im pli ca ban la ne ga ción de la ci vi li za ción
(Dau ge 1981, pp. 477-478).

Las no ti cias grie gas más an ti guas, aque llas que se da tan de
en tre fi nes del si glo VI a.C. y la épo ca he le nís ti ca[2], es ta ble cen
ya las di rec tri ces ge ne ra les del es que ma a tra vés del que los
grie gos per ci bi rán a los cel tas co mo un pue blo oc ci den tal y, co- 
mo con se cuen cia del cli ma en el que vi ven, be li co so (Gó mez Es- 
pe lo sín 2004, p. 214), si bien, en ellas, tam bién se apre cia al mis- 
mo tiem po cier ta idea li za ción del cel ta, en tan to que bár ba ro
que ha bi ta los con fi nes de la tie rra y asi mi la ble, por ello, a los
mí ti cos hi per bó reos (Mar co Si món 2000, p. 146). Las in for ma cio- 
nes que nos ofre cen di chas no ti cias me jo ran a par tir del si glo IV

a.C., co mo con se cuen cia de la vio len ta irrup ción ga la en Ita lia y
del sa queo de Ro ma y, so bre to do, a par tir de ini cios del si glo III
a.C. de bi do a la irrup ción de los cel tas en te rri to rio grie go. No
obs tan te, pe se a que el co no ci mien to que de los cel tas tu vie ron
los grie gos se fue ha cien do mu cho más con sis ten te, és te nun ca
lle gó a te ner un «gra do ad mi si ble de ob je ti vi dad» (Gó mez Es pe- 
lo sín 2004, p. 220) y só lo gra cias a las con quis tas ro ma nas en
Oc ci den te, los grie gos al can za ron un co no ci mien to más di rec to
de la rea li dad cél ti ca, tal co mo se ma ni fies ta en las obras de Po li- 
bio y Po si do nio. A par tir de es te mo men to co men za ron a de li mi- 
tar se los con tor nos del te rri to rio cel ta, la Cél ti ca, que pa só a
ocu par un lu gar real «den tro del ma pa men tal, geo grá fi co y
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etno grá fi co, del mun do ha bi ta do que im pe ra ba en el ima gi na rio
grie go» (Gó mez Es pe lo sín 2004, p. 221). Pe se a es ta me jo ra, la
rea li dad cel ta que des cri ben es tos au to res grie gos no de ri va ba
de la ob ser va ción di rec ta de las ca rac te rís ti cas del pue blo ob ser- 
va do y de los va lo res del mis mo, sino que era el pro duc to di rec- 
to de la ideo lo gía y de la ló gi ca cul tu ral de es tos au to res he le- 
nos. Co mo con se cuen cia de ello, sus des crip cio nes no re fle jan
«con exac ti tud mi nu cio sa y ob je ti va, exen ta com ple ta men te de
pre jui cios, la for ma de vi da y los com por ta mien tos de los de no- 
mi na dos gru pos cél ti cos» (Gó mez Es pe lo sín 2004, p. 222), sino
que, en mu chos ca sos, cons ti tu yen una des crip ción tó pi ca que
tam bién apa re ce en au to res pos te rio res tan to la ti nos co mo grie- 
gos, co mo Cé sar o Es tra bón, y que, en ge ne ral, nos ofre ce «un
es te reo ti po ca si es tá ti co y re cu rren te que pres cin de por com ple- 
to de la di ná mi ca pro pia de la his to ria real y pre sen ta una ins tan- 
tá nea fi ja com pues ta por tó pi cos re pe ti ti vos y lle na de sin sen ti- 
dos y contra dic cio nes, acor de con la vi sión grie ga tra di cio nal de
los otros» (Gó mez Es pe lo sín 2004, p. 235). En di cha ima gen del
cel ta re sal tan, fun da men tal men te, su fe ro ci dad, su in cul tu ra, su
in men sa ta lla, que le con fie re un as pec to mons truo so, su fuer za
bru ta, su des pre cio ha cia cual quier for ma de de re cho y su mar gi- 
na li dad geo grá fi ca con res pec to al mun do gre co rro ma no. Se tra- 
ta, en de fi ni ti va, de la in ver sión del mo de lo hu ma no ideal gre co- 
rro ma no (Mar co Si món 1993a, pp. 151 ss.; Ruiz Za pa te ro 2001,
pp. 79-84).

El re sur gir de los cel tas se pro du ci rá a par tir del Re na ci mien to,
mo men to en que se lle va a ca bo la re cu pe ra ción de los tex tos
clá si cos. Con an te rio ri dad, du ran te la Edad Me dia, los cel tas fue- 
ron un pue blo más en tre los men cio na dos por los tex tos gre co la- 
ti nos, que, al igual que le ocu rrió a la ma yo ría de los pue blos pa- 
ga nos, fue ron in tro du ci dos den tro del re la to his tó ri co de la ra za
hu ma na que de ri va del Gé ne sis bí bli co y que, a par tir de en ton- 
ces, se com bi nó con no ti cias to ma das de au to res an ti guos co mo
Fla vio Jo se fo, Oro sio, Eu se bio de Ce sa rea o San Je ró ni mo (Or- 
cás te gui y Sa ra sa 1991, pp. 47-48).

Los cel tas, por tan to, rea pa re cie ron en la his to rio gra fía eu ro- 
pea a par tir del si glo XV y lo hi cie ron den tro de un con tex to ge- 
ne ral que po de mos con si de rar mar ca do por la bús que da, en los
dis tin tos rei nos eu ro peos, de ante pa sa dos pres ti gio sos pa ra las
dis tin tas mo nar quías, ciu da des o pue blos, pues «el tes ti mo nio
de an ti güe dad era con si de ra do co mo la me jor fun da men ta ción
de la rea li dad pre sen te» (Vi lla res Paz 2001b, p. 541). En es ta bús- 
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que da de ante pa sa dos pres ti gio sos, los cel tas, co mo con se cuen- 
cia de su fre cuen te men ción e im por tan cia den tro de los tex tos
clá si cos, es ta ban lla ma dos a ocu par un lu gar im por tan te[3]. Fue
así co mo los cel tas co men za ron a apa re cer co mo ante pa sa dos
de dis tin tos pue blos eu ro peos en las obras de al gu nos au to res el
si glo XVI, tal co mo su ce de, pa ra el ca so de Es co cia, en la Re rum
Sco ti ca rum His to ria de Geor ge Bu cha nan (Co llis 2003, pp. 27 ss.)
o, en Fran cia, en la obra de Gui llau me Pos tel, pa ra quien los ga- 
los, los cel tas, eran los des cen dien tes de un nie to de Noé: Go- 
mer (Pe rei ra Gon zá lez 2000c, p. 317). Di chas obras, por tan to,
se ña la ron el ini cio de las in ves ti ga cio nes cél ti cas en la Eu ro pa
mo der na, lí nea de tra ba jo que tu vo su cul mi na ción en Fran cia a
ini cios del si glo XVI II con Paul-Yves Pe z ron y su An ti qui té de la na- 
tion et de la lan gue des cel tes au tre ment appe lés gau les (1703),
en la que se es ta ble ce la creen cia de los cel tas co mo pue blo ma- 
triz y se afir ma que Fran cia fue la cu na de la ra za y la len gua ga la
que, des de allí, se ha bría di fun di do por el res to de Eu ro pa (Vi lla- 
res Paz 2001b, p. 542; Co llis 2003, pp. 47-49). En su ar gu men ta- 
ción, Pe z ron re to ma ba el ori gen go me riano de los cel tas (Ba rrei- 
ro Fer nán dez 1988, p. 61) que ya ha bía si do de fen di do por Pos- 
tel.

El in flu jo de Pe z ron, jun to con la coin ci den cia en la bús que da
de ante pa sa dos cél ti cos pa ra la po bla ción de las is las bri tá ni cas
que ya vi mos que se ha bía ini cia do con Bu cha nan, ex pli ca el de- 
sa rro llo de los es tu dios cél ti cos en Gran Bre ta ña, cu yo ejem plo
más des ta ca do en es ta épo ca nos lo ofre ce la Ar chaeo lo gia Bri- 
tá ni ca (1707) de Edward Lhu yd, obra en la que se po nen de ma- 
ni fies to las si mi li tu des exis ten tes en tre las dis tin tas len guas cél ti- 
cas con tem po rá neas y la len gua ha bla da por los ga los an ti guos,
acu ñan do, ade más, la de no mi na ción de «cél ti cas» pa ra to das
ellas, tér mino que co no ció una rá pi da di fu sión en las is las, tal co- 
mo lo de mues tra el he cho de que, en po cos años, otros au to res
co mo Hen ry Ro w lan ds y Wi lliam Stuke ley ya la es ta ban uti li zan- 
do en sus obras (Ja mes 1999, pp. 47 ss.; Co llis 2003, pp. 49-52).
A es te úl ti mo au tor po de mos res pon sa bi li zar lo de ha ber es ta ble- 
ci do el puen te en tre es tos cel tas, só lo ates ti gua dos, has ta el mo- 
men to, lin güís ti ca men te y a tra vés de las fuen tes an ti guas, y el
re gis tro ar queo ló gi co, pues fue él quien, por pri me ra vez, vin cu- 
ló to dos los mo nu men tos bri tá ni cos an te rio res a épo ca ro ma na
con los cel tas (Sch na pp 1996, pp. 212-218; Ruiz Za pa te ro 2001,
p. 84), sien do tam bién el res pon sa ble de la aso cia ción en tre me- 
ga li tos y cel tas y de la con ver sión del te ma del drui dis mo, co no- 
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ci do ya des de el si glo XVI en obras co mo la de Pos tel, en uno de
los ele men tos cen tra les del cel tis mo.

El cel tis mo, así cons ti tui do, arrai gó, a lo lar go del si glo XVI II,
tan to en Fran cia co mo en las is las bri tá ni cas, con vir tién do se en la
ex pli ca ción co rrien te del pa sa do de am bos te rri to rios. Tes ti mo- 
nios de es ta di fu sión del cel tis mo en am bos paí ses nos los ofre- 
cen, por ejem plo, en Fran cia las obras de Fal co net (Dis ser ta tion
sur les prin ci pes de l’ety mo lo gie par ra pport a la lan gue fraçoi se,
1753) o La Tour d’Au verg ne (Ori gi nes gau loi ses, ce lles des plus
an ciens peu ples de l’Eu ro pe de 1796) quien pro mo vió, en Fran- 
cia, la vin cu la ción ro mán ti ca en tre cel tas y drui das, sien do la cul- 
mi na ción de di cha si tua ción la fun da ción, en 1804, de la Aca de- 
mia cél ti ca fran ce sa; por su par te, pa ra Gran Bre ta ña po de mos
men cio nar los tra ba jos de au to res co mo Edward Da vies (Cel tic
re sear ches on the ori gin, tra di tions and lan gua ge of the an cient
Bri tons, wi th in tro duc to ry ske tches on pri mi ti ve so cie ties de
1804). Jun to a es tos ar gu men tos «cien tí fi cos», tam bién se pue de
res pon sa bi li zar al ro man ti cis mo del en rai za mien to del cel tis mo
en Eu ro pa co mo ex pli ca ción del pa sa do más re mo to (Cha p man
1992, pp. 120 ss.). En es te sen ti do, de be mos men cio nar la in- 
fluen cia ejer ci da por el Os sian de Ma cpher son, que pro vo có imi- 
ta cio nes en dis tin tos paí ses eu ro peos o el pos te rior in flu jo de la
no ve lís ti ca de Wal ter Sco tt so bre to da la pro duc ción de no ve la
his tó ri ca eu ro pea de ci mo nó ni ca[4].

La im por tan cia al can za da por los cel tas co mo ele men to a par- 
tir del cual ex pli car el pa sa do de las na cio nes eu ro peas y que,
ade más, per mi tía en rai zar lo con el mun do an ti guo, ex pli ca la di- 
fu sión del cel tis mo a otros paí ses eu ro peos, co mo es, por ejem- 
plo, el ca so de Es pa ña, don de, co mo ve re mos, fue in tro du ci do
por Mas deu en su His to ria crí ti ca de Es pa ña y de la cul tu ra es pa- 
ño la en to do gé ne ro de 1784, res pon sa ble, en úl ti ma ins tan cia,
de la apa ri ción y pos te rior crea ción del cel tis mo ga lle go de ci mo- 
nó ni co.

Por lo que res pec ta a los es tu dios cél ti cos, el si glo XIX se ca rac- 
te ri zó, en Eu ro pa, por la crea ción y apli ca ción de un mé to do
cien tí fi co de es tu dio lin güís ti co, gra cias al de sa rro llo de la lin- 
güís ti ca com pa ra da en Ale ma nia, con au to res co mo Rusk, Bo pp
o Zeuss, que vino a po ner fin a mu chas de las fan ta sías de la lin- 
güís ti ca de sa rro lla da en los si glos an te rio res (Co llis 2003, pp. 53
ss; Ren frew 1990, pp. 17-24; y, en ge ne ral, Po liakov 1987, pp.
289 ss.; Olen der 2001). De es te mo do, se pro du jo la asi mi la ción
en tre los cel tas de las fuen tes an ti guas y los ha blan tes de ese
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gru po de len guas eu ro peas em pa ren ta das que, des de el si glo
XVI II, ha bían ve ni do sien do de sig na das co mo cel tas (Ruiz Za pa te- 
ro 1993, p. 30), de no mi na ción que, a par tir de es te mo men to, se
con ser vó, pe ro do tán do lo ya de una ba se cien tí fi ca mu cho más
só li da.

Ve mos, por tan to, có mo se unie ron dos de los ele men tos fun- 
da men ta les so bre los que se asien ta la con cep ción clá si ca de
cel ta: la in for ma ción de las fuen tes an ti guas y la evi den cia lin- 
güís ti ca. Pa ra lle gar al pleno de sa rro llo de di cho con cep to só lo
fal ta ba la in te gra ción de un ter cer ele men to: el com po nen te ar- 
queo ló gi co, si bien, en es te ca so y al igual que vi mos que ha bía
su ce di do den tro del ám bi to de la lin güís ti ca, los ar gu men tos ar- 
queo ló gi cos te nían que li brar se de los ex ce sos cel tis tas de los si- 
glos an te rio res, co mo, por ejem plo, la vin cu la ción en tre cel tas y
me ga li tos que, co mo vi mos, ha bían es ta ble ci do au to res co mo
Stuke ley.

La in tro duc ción de ele men tos ar queo ló gi cos a la ho ra de re- 
cons truir el pa sa do lle va ba apa re ja da la ne ce si dad de que la ar- 
queo lo gía se cons ti tu ye se co mo una fuen te de co no ci mien to
cien tí fi co, pa ra lo cual de bía li be rar se de las ex pli ca cio nes re li- 
gio sas, fun da men tal men te bí bli cas, so bre el pa sa do más re mo to
de la hu ma ni dad y del sim ple gus to por el an ti cua ris mo que,
has ta ini cios del si glo XIX, ha bía ve ni do ri gien do los des ti nos de
la in ci pien te ar queo lo gía (Tri gger 1992, pp. 77 ss.; Sch na pp
1996, pp. 275 ss.). Es ta si tua ción es la que ex pli ca que en obras
del pri mer ter cio del si glo XIX, co mo, por ejem plo, la His toi re des
gau llois (1827) de Amé dée Thie rry, no se ha ga uso de la evi den- 
cia ar queo ló gi ca y úni ca men te se re cu rra a las evi den cias lin güís- 
ti cas, a las fuen tes clá si cas y a la cro no lo gía bí bli ca (Co llis 2003,
p. 63).

Los ini cios de la ar queo lo gía cél ti ca se ria se es ta ble cie ron a
par tir del pri mer ter cio del si glo XIX, lo que, en pri mer lu gar, per- 
mi tió aca bar con la an ti gua vin cu la ción en tre cel tas y me ga li tos.
En di cho pro ce so ju ga ron un pa pel fun da men tal las ex ca va cio- 
nes de las tum bas del va lle del Rhin, des cu bier tas en tre 1830 y
1840, las ex ca va cio nes de Ha lls ta tt ini cia das en 1848 y las de La
Tè ne en 1856, con cu yos da tos, jun to con los de otros ya ci mien- 
tos, se pro ce dió, a par tir del se gun do ter cio del XIX, a sen tar las
ba ses del es tu dio ar queo ló gi co de la pri me ra Edad del Hie rro. A
par tir de 1863 co men zó a do tar se de con te ni do el con cep to ar- 
queo ló gi co de cel ta, gra cias a la atri bu ción, por par te de Franks,
de ma te rial de la Edad de Hie rro tar día (la té ni co) a di cho pue blo.
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Es te con cep to al can za ría su ma yo ría de edad en 1874, cuan do
Hil de brand pro pu so di vi dir la Edad del Hie rro eu ro pea en dos
pe rio dos, Ha lls ta tt y La Té ne (Ruiz Za pa te ro 1993, pp. 33-35;
Ruiz Za pa te ro 2001, pp. 86-88), a los que con si de ra ba co mo dos
es ti los dis tin tos cu ya di fu sión fue un fe nó meno pa neu ro peo.
Pos te rior men te, Dé sor es ta ble ce ría que se tra ta ba de dos cul tu- 
ras ar queo ló gi cas dis tin tas y, por tan to, pro ce dió a di vi dir la
Edad del Hie rro en un fa se an ti gua (Ha lls ta tt) y otra re cien te (La
Tè ne) (Co llis 2003, p. 75). A par tir de es te mo men to, la in ves ti- 
ga ción ar queo ló gi ca so bre la Edad del Hie rro se cen tró, a tra vés
del de sa rro llo de la es tra ti gra fía co mo mé to do pa ra es ta ble cer
una se cuen cia cro no ló gi ca y en el re fi na mien to de los es tu dios
ti po ló gi cos, en pre ci sar la evo lu ción de es tas dos cul tu ras ar- 
queo ló gi cas. De es te mo do, Tis ch ler lle gó a es ta ble cer, en 1885,
la exis ten cia de tres fa ses dis tin tas den tro de la cul tu ra de La Tè- 
ne, lí nea de tra ba jo que se fue de pu ran do a lo lar go de las dos
dé ca das si guien tes, tal co mo lo de mues tran las di fe ren tes eta pas
es ta ble ci das por Rei ne cke y Dé che le tte pa ra las cul tu ras de Ha- 
lls ta tt y La Té ne (Co llis 2003, pp. 76-80; Ruiz Za pa te ro 1993, pp.
40-41).

Mu chas de es tas in no va cio nes ar queo ló gi cas pa sa ron a ser in- 
te gra das, en ma yor o me nor me di da se gún los au to res, en las
sín te sis his tó ri cas que, so bre los cel tas, se ela bo ra ron a lo lar go
del si glo XIX, las cua les, a su vez, iban a in fluir so bre los fu tu ros
avan ces de la in ves ti ga ción ar queo ló gi ca. Es ta in te gra ción de
ele men tos ar queo ló gi cos ya se apre cia, en el ca so fran cés, des- 
de los pri me ros tra ba jos de Hen ri d’Ar bois de Ju bain vi lle (1827-
1910), si bien su uso de ma te rial ar queo ló gi co to da vía era muy
li mi ta do y sus ar gu men tga cio nes se ba sa ban, so bre to do, en el
ma te rial de las fuen tes an ti guas y en las tra di cio nes mi to ló gi cas
in su la res, gra cias a los que lle gó a de fi nir la exis ten cia de una
gran «na ción cél ti ca» eu ro pea que se ex ten de ría des de la pe nín- 
su la Ibé ri ca has ta la is las bri tá ni cas y des de el nor te de Ita lia y
Gre cia has ta el nor te de Fran cia y Bél gi ca (Ló pez Ji mé nez 2001,
pp. 78-80). La in cor po ra ción de ma te ria les ar queo ló gi cos se
acen tuó en el tra ba jo de otros au to res, co mo Ale xan dre Ber trand
(1820-1902), y al can zó su me jor plas ma ción en la His toi re de la
Gau le de Ca mi lle Ju lian (1859-1933), in men sa obra de sín te sis,
di ri gi da al gran pú bli co, en la que se pre sen ta ba la vi sión de ci- 
mo nó ni ca so bre los cel tas y que se cons ti tu yó en la ver sión ofi- 
cial fran ce sa so bre los cel tas du ran te gran par te del si glo XIX. El
fru to di rec to de es tos tra ba jos ra di có, pre ci sa men te, en la de li- 


