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	 1): El objetivo de esta ilustración es representar la participación activa de las mujeres en las prácticas rituales ibéricas. Para ello, se ha tomado como ejemplo una escena concreta: el viaje ritual hasta una cueva. Algunos de estos espacios naturales fueron escenarios de diversos rituales de paso entre los siglos V y IIII a.n.e. (Rueda 2013). Si bien la religiosidad ibera es muy heterogénea y el tipo de ofrendas identificadas en los distintos lugares sacros y los diferentes territorios varía (Grau y Rueda 2018), el protagonismo de las mujeres es evidente en todos ellos. Tanto la iconografía, como las evidencias arqueológicas nos muestran que las mujeres jugaron un papel vital en las sociedades iberas y, evidentemente, en las prácticas rituales (Prados y Izquierdo 2002-2003; Prados 2007; Izquierdo 2014; Rueda 2007; Tortosa 2015). Las cuevas que muestran evidencias de ritualidad en época ibérica estaban, generalmente, alejadas de los lugares de hábitat (Grau y Amorós 2013). Por tanto, su visita implicaba un viaje, que podría durar horas o incluso días, el cual contaría con un fuerte simbolismo para las comunidades que lo realizaran. Así pues, la carga simbólica de una cueva, como destino sagrado, no reside simplemente en sus características naturales, sino también en su ubicación, los caminos que llevan a ella y la memoria ritual que reside en su interior y en el paisaje que la rodea (Berskwick y Skeates 2012). Las peregrinaciones son, por tanto, rituales cinéticos llevados a cabo por un grupo de personas con un destino sagrado común y con expectativas e intereses compartidos, pero también individuales. Estos rituales temporales afirman la identidad social y, en ocasiones, permiten relaciones políticas y económicas (Morinis 1992: 17; Bender 2001; Coleman y Eade 2004: 1-3; Cummings y Johnston 2007: 2; Van Dyke 2018). Durante los desplazamientos hacia lo desconocido se cruzaban fronteras políticas, sociales y simbólicas (Grau 2012; Ruiz y Molinos 2012). 
	 2): Las vivencias experimentadas a lo largo del viaje ritual perduran en la memoria colectiva de una comunidad, transforman el paisaje cognitivamente y serían recordados a través del movimiento cíclico (Alfayé 2010; López-Bertran 2011). Sin embargo, las peregrinaciones son fenómenos efímeros que dejan escasos restos materiales en el registro arqueológico. Para abordar este tipo de fenómenos rituales desde la arqueología es necesario implementar métodos interdisciplinares y análisis comparativos, apoyados por datos etnográficos (Friese y Kristensen 2017). Los últimos años se están desarrollando interesantes aproximaciones a los paisajes rituales y a la movilidad ritual en época ibérica, que están permitiendo profundizar en la arqueología de la peregrinación (*). Recientemente se ha demostrado que en algunos territorios incluso existieron ofrendas que sacralizaban ciertos pasos del camino hasta los santuarios (Rueda et al. 2021). Aunque no siempre contemos con este tipo de evidencias arqueológicas, sí que podemos sugerir cuestiones como el tiempo que durarían estos viajes, así como las posibles rutas de movilidad ritual que pudieron existir. Esto podemos hacerlo gracias a los modelos simulados del paisaje ibérico, basados en datos arqueológicos de excavaciones y prospecciones.  En el caso del territorio de Edeta, los modelos realizados a través de los Sistemas de Información Geográfica sugieren que los visitantes que accedieron a la Cueva del Sapo (Chiva, Valencia) y a la Cueva Merinel (Bugarra, Valencia), desde el área controlada por el "oppidum" del Tossal de Sant Miquel de Llíria, debieron cruzar el río Turia en determinadas zonas clave (Machause y Diez 2022). Aunque, actualmente, no podamos conocer la frecuentación y la temporalidad de estas prácticas, ya fuera compartida o no entre los distintos poblados, es evidente que, para llegar a ambas cuevas, dicha frontera fluvial debía ser cruzada. Este límite natural, se convertiría por tanto en una frontera simbólica, cuya superación sería un reto clave en el ritual de paso hasta estas cuevas (Machause y Skeates 2022). La escena principal muestra a dos protagonistas, Betukine y Sicedunin (abuela y nieta). El objetivo de esta ilustración es reflejar la importancia de la comunidad, como guías y acompañantes, en el ritual de paso, así como mostrar uno de los momentos clave en el viaje hasta las cuevas situadas en el límite sur del territorio de Edeta. En concreto, ilustramos cómo una mujer de edad avanzada indica a su nieta el camino que debe seguir para superar el último tramo del viaje, una vez cruzado el rio. Al realizar este viaje de nuevo, Betukine recuerda sus vivencias como niña, así como las de su hija. Sin embargo, ella esta vez no llegará tan lejos. Su edad y sus limitaciones físicas no le permitirán ser testigo del ritual final de la ofrenda en la cavidad, donde su nieta se adentrará en las zonas más oscuras de la cueva para realizar las ofrendas a las divinidades. Entre las ofrendas que realizará Sicedunin se encuentra la fusayola que porta o la cabeza del cordero que las sigue. El resto de los familiares y vecinos que las acompañan en el viaje también portan objetos que formarán parte de los rituales de comensalidad que cierran el ritual de paso. Aquellos menos pesados, como panes o recipientes pequeños  (platos y vasos, por ejemplo), los cargan en bolsas de tela y cestas de esparto. Sin embargo, aquellos más pesados, como los grandes contenedores que portan vino, los cargan los animales que los acompañan. Estos animales, en ocasiones, también cargan con las personas más mayores o con movilidad reducida. Una vez se adentren en la oscuridad de la cueva, deberán alumbrar el camino hasta el espacio donde siempre se realizan las ofrendas. Por ello, recogen algunas ramas de romero y otras plantas, a lo largo del camino, que servirán como combustible y aromatizante. 
	 3): Esta ilustración es tan solo la captura de un segundo dentro de una práctica ritual muy completa y en constante movimiento y evolución. Si bien los análisis de visibilidad muestran que las bocas de estas cuevas no eran visibles desde el río, el conjunto montañoso donde se encuentran sí que sería un punto prominente y de cargado simbolismo en el paisaje (Machause y Diez 2022). Los elementos representados en esta ilustración se basan en las evidencias arqueológicas documentadas en ambas cuevas (Martínez Perona 1992; Blay 1992; Machause et al. 2014; Machause y Sanchis 2015, Machause 2019), así como ejemplos recientemente identificados en cuevas de territorios cercanos. Estas ofrendas nos transmiten una historia, con protagonistas femeninos y masculinos, que, al llevar a cabo ciertas acciones, siguiendo unas pautas marcadas, se convierten en miembros plenos de una comunidad (Rueda 2013; Rueda et al. 2016). Como arqueólogas podemos acercarnos a esta historia e intentar transmitirla teniendo en cuenta que las mujeres fueron importantes agentes activos en la construcción de la identidad colectiva (Rueda et al. 2018).(*) Proyectos como “Ritual Paths: El rito se hace al andar”, IP: Carmen Rueda Galán (PAIDI 2020); “Deep in caves: ritualidad ibérica en contexto”, IP: Sonia Machause López (CIGE 2022/94).
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