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RESUMEN
El estudio se centra en la construcción social de los 
paisajes rurales durante el periodo altomedieval en 
el centro-oeste de la península ibérica. Se analizan 
las transformaciones en la ordenación de territorio, 
los aprovechamientos agroganaderos y las formas de 
representación social en el paisaje. Se discuten ade-
más aspectos relativos a las teorías sobre el colapso 
social, un fenómeno que puede definir la evolución 
de la región en esos siglos. El resultado es un paisaje 
rural cambiante, sin fuertes deterioros medioambien-
tales. En general, los impulsos procedentes de las 
comunidades locales fueron mucho más intensos 
que los que emanan de las autoridades centrales. 

Palabras clave: Paisaje. Mundo rural. Comuni-
dades locales. Poder central. Colapso.

ABSTRACT
The paper is focused on the social construction 
of rural landscapes during Early Middle Ages in 
the central-western part of Iberian Peninsula. The 
transformations of territorial organization, agrarian 
and livestock uses, and social representation on the 
landscape are analyzed. Furthermore some aspects 
of the theory about social collapse, which could 
define the regional evolution during these centu-
ries, are discussed. The result is a changing rural 
landscape without strong environmental damage. 
In general, the inputs from local communities were 
much more intense than those coming from the 
central authorities.

Key words: Landscape. Rural world. Local com-
munities. Central authority. Collapse.
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1. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS 
PAISAJES

Paisaje es un término polisémico y muy 
inclusivo, por lo que a veces puede verse 
como una suerte de “cajón de sastre” en el que 
tienen cabida múltiples elementos, a veces 
no fácilmente relacionables entre sí (OREJAS 
SACO DEL VALLE, 1991). Por un lado, estaría la 
noción de antropización de un espacio físico, 
que se ordena para su explotación económica 
y para su conceptualización como un espacio 

social y político. El paisaje se compone de 
áreas con funciones interrelacionadas que se 
articulan como una red: zonas de producción, 
zonas residenciales y zonas de alta significa-
ción simbólica asociada al dominio social. 
Nos encontramos con la apropiación y orde-
nación de un territorio –que es un concepto 
de carácter político- y de sus recursos. Este 
proceso no está orientado exclusivamente por 
la elección de una serie de opciones racionales 
que tiendan a la maximización en términos 
absolutos de los rendimientos, sino que se 
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encuentra condicionado por decisiones de 
tipo cultural y político, que pueden propiciar 
el desarrollo de determinadas actividades en 
el marco de una serie de relaciones sociales 
(MALPICA CUELLO, 1996; JIMÉNEZ PUERTAS y 
GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, 2011).

Por otro lado, el paisaje es la percepción 
de ese territorio, la forma mediante la cual los 
hombres y mujeres que viven en un lugar lo 
entienden y lo conciben. De esta forma, el pai-
saje se convierte en un escenario en el cual se 
elabora un código de referencias mediante las 
que se comunican historias que dan sentido 
al presente (TILLEY, 1994; ESCALONA MONGE, 
2010: 64). Se convierte así en una fuente de 
referencia y en un contexto dotado de signi-
ficado social y cultural, donde cobra especial 
relieve, por ejemplo, el acto de nombrar los 
lugares, de otorgarles un topónimo que los 
identifique, es decir de representar el paisaje 
(TILLEY, 1994: 18). Esta situación es particular-
mente relevante en el caso de las sociedades 
preindustriales, donde la memoria campesina 
se vincula a una geografía local, repleta de sig-
nificados (FENTRESS y WICKHAM, 2003: 141). 
John Moreland (2003: 39-41) señalaba cómo, 
antes del triunfo de la palabra y la escritura, 
los objetos y los monumentos actuaban como 
elementos básicos de la memoria social, y per-
mitían recordar historias que se relacionaban 
con significados socioculturales muy presen-
tes en las comunidades locales. Los objetos y 
los lugares se convierten así en mecanismos 
que crean una memoria social, sobre todo 
mediante la ritualización como práctica social 
(LAYTON y UCKO, 1999). 

Ambos aspectos permiten hablar de la 
construcción social de los paisajes. Ahora bien, 
esos paisajes son elaborados por sociedades 
constituidas por grupos e individuos. Resulta 
evidente que los intereses y percepciones 
de cada uno de esos grupos e individuos no 
tiene por qué ser idéntico, es decir que no 
hay una construcción homogénea (KNAPP y 
ASHMORE, 2000). Por el contrario, el paisaje 
es un escenario de conflictos, de transforma-
ciones provocadas por nuevas correlaciones 
de fuerza, pero también es una arena para la 

cooperación (BENDER y WINER, 1999; David y 
THOMAS, 2008).

Por consiguiente, el análisis del paisaje se 
nos revela como una herramienta fundamen-
tal para estudiar las sociedades del pasado, 
pues no solo se plasman las dinámicas del 
dominio social sino que es una de las prin-
cipales arenas en las que se lleva a cabo la 
afirmación, siempre conflictiva, de intereses 
sociales contrapuestos. En el caso de la Alta 
Edad Media, esta potencialidad se multiplica. 
En las últimas décadas se ha incrementado el 
volumen de datos y sobre todo la calidad de 
las reflexiones sobre esos paisajes, de suerte 
que forman parte ya del bagaje que cual-
quier investigador debe tener en cuenta. Las 
dificultades a las que se enfrenta el estudio 
del pasado altomedieval, con unas fuentes 
escritas escasas y con un excesivo peso de 
imágenes estereotipadas y despectivas (una 
época de retroceso económico, un énfasis en 
el papel de las etnias, un declive de la cultu-
ra…) convierten al estudio del paisaje en una 
ventana para conocer ese periodo y sobre 
todo para airear un ambiente que hasta hace 
poco se movía en unos parámetros rígidos, 
fruto de un discurso historiográfico que ofrecía 
una imagen de decadencia.

Estas reflexiones sirven para encuadrar 
el análisis de un caso particular. No se 
trata de plantear un modelo, sino más bien 
de observar cómo funciona el estudio del 
paisaje en una región determinada, con sus 
especificidades, aunque siempre dentro de 
un marco mucho más general. La región es 
el centro de la península ibérica, si bien el 
título es un poco engañoso. En realidad, 
me centraré en el centro-oeste peninsular, 
que incluiría las provincias españolas de 
Ávila y Salamanca, así como el sur de la de 
Zamora, y la región portuguesa de la Beira 
Interior. No hablaré de los espacios al sur 
del Sistema Central, a pesar de que las áreas 
serranas poseen unas características muy 
semejantes a un lado y otro de la cordille-
ra. La razón es puramente instrumental y 
obedece a las dificultades para trabajar en 
varias comunidades autónomas. 
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Fig. 2. Principales sitios citados en el texto: 1) Aljão; 2) Alquería de Azán;
3) Ávila; 4) Campanario; 5) Castillo de Santa Cruz; 6) Dehesa del Castillo;

7) El Cortinal de San Juan; 8) El Cristo de San Esteban; 9) El Cuquero;
10) La Cabeza de Navasangil; 11) La Coba; 12) La Genestosa; 13) La Huesa; 

14) La Legoriza; 15) Las Henrenes; 16) Las Merchanas; 17) Lerilla; 18) Monte el 
Alcaide; 19) Penedo dos Mouros; 20) Prado de Abajo; 21) Regato de la Silla;

22) S. Gens; 23) Saelices el Chico; 24) Salamanca; 25) Tintinolho; 26) Trancoso; 
27) Viseo; 28) Yecla la Vieja; 29) Zamora.

Fig.1. El centro-oeste peninsular
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Previamente, resulta útil hacer una breve 
exposición de los procesos que encuadran 
la experiencia del centro-oeste peninsular 
durante estos siglos. La desintegración del 
sistema romano en este sector se dejó sentir 
ya desde comienzos del siglo V, haciéndose 
claramente manifiesta desde mediados de esa 
centuria. El reino suevo no debe entenderse 
como una estructura capaz de integrar firme-
mente el territorio político que reclamaba, 
cuyo dominio era más teórico que efectivo. 
Como resultado de este vacío de poder, se 
produjo la efervescencia de poderes locales 
de muy diversa índole, tal y como se docu-
menta en buena parte de Hispania en ese 
mismo periodo (DÍAZ, 2011; CASTELLANOS, 
2008). La afirmación y consolidación efectiva 
del dominio visigodo tuvo lugar siglo y medio 
más tarde, con las campañas de Leovigildo y la 
implementación de las medidas de Recaredo, 
es decir en el último cuarto del siglo VI. Es 
entonces cuando se documentan algunos de 
estos poderes locales, como unos enigmáti-
cos sappos que vivían en la provincia Sabaria 
y que posiblemente se identifiquen con el 
curso del río Sabor, actualmente en Portugal 
(JUAN DE BÍCLARO, 1891: VII, 5). En cualquier 
caso, la integración de esta región se realizó 
posiblemente mediante el reconocimiento 
mutuo de la autoridad de las elites locales 
sobre áreas comarcales y de los reyes como 
máxima referencia política (CASTELLANOS 
y MARTÍN VISO, 2005). Como consecuencia, 
existió una diversidad de polos de poder, 
mientras que las ciudades episcopales tuvie-
ron una influencia escasa en amplias zonas 
rurales, un rasgo que las caracterizó en todo 
el periodo altomedieval.

A partir del siglo VIII se abre un nuevo ciclo 
caracterizado por el colapso de las estructuras 
políticas. Sin entrar en un debate complejo y 
largo, puede decirse que la invasión musulma-
na supuso la desintegración de la articulación 
política del regnum visigodo. La marcha de los 
beréberes a comienzos de la década de los 40 
del siglo VIII hacia el sur, dentro de una amplia 
sublevación anti-árabe, incrementó una situa-
ción de vacío de poder que el débil núcleo 
asturiano no colmó. La consecuencia fue una 
ausencia de toda estructura centralizada de 

poder –como ya había ocurrido en los siglos 
V y VI-, la permanencia de las poblaciones 
campesinas, que gozaron de una gran auto-
nomía y la formación de nuevas elites sobre 
nuevas bases de poder (MARTÍN VISO, 2009; 
TENTE, 2011). Esta región se integró en el reino 
asturleonés a finales del siglo IX (en el caso de 
Viseo) y hacia 940 (Salamanca), aunque otras 
zonas quedaron al margen, como sucedió con 
Ávila (BARRIOS GARCÍA, 2000; MÍNGUEZ, 2007). 
No obstante, los ataques amiríes del último 
tercio del siglo X dieron al traste con la ver-
tebración dentro del entramado asturleonés, 
permaneciendo la región en un nuevo tiempo 
de ausencia de dominio político centralizado, 
con la salvedad de Viseo, cuyas elites debieron 
pactar su inserción en el mundo andalusí. Su 
definitiva inserción no tuvo efecto hasta que, 
a finales del siglo XI se verificó la presencia 
leonesa mediante una serie de pactos, los 
fueros, en los que se reconocía a algunas 
comunidades relevantes (urbanas o semiurba-
nas) una autonomía política y legal, a cambio 
de aceptar la autoridad regia: es el inicio del 
sistema concejil (MONSALVO ANTÓN, 2003).

Tras esta esquemática presentación de los 
avatares de la región, cabe preguntarse cómo 
podemos adentrarnos en la construcción 
social de los paisajes como vía para estudiar 
la evolución durante este largo periodo. Me 
centraré en los paisajes rurales, ya que dis-
ponemos de mayor información y además 
componen el escenario de la mayoría de la 
población.

2. LOS SIGLOS POSROMANOS
(SIGLOS V-VII)

En términos generales, las elites del perio-
do posromano en el Mediterráneo Occidental 
aparecen bien documentadas en el registro 
escrito, debido a que los textos conservados 
son aquellos que recogieron precisamente 
sus intereses. Sin embargo, su manifestación 
arqueológica es mucho más difícil de obser-
var. Las causas de esta paradoja posiblemente 
residan en una sobrerrepresentación de las eli-
tes en los documentos escritos, en una dismi-
nución de la riqueza de los grupos dominantes 
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con respecto al periodo romano y sobre todo 
en un cambio en los patrones de ostentación 
y de inversión social, que se desplazaron hacia 
la Iglesia. Hace unos años, Enrico Zanini (2007) 
abogaba por buscar una serie de signos o evi-
dencias débiles que visibilizarían a los grupos 
aristocráticos: pautas de consumo especiales, 
epigrafía, acceso a productos y a redes de 
intercambio de escala superior a la local. Una 
perspectiva con la que se ha podido evidenciar 
un “estilo de vida” aristocrático y elitista en 
la Europa noroccidental (LOVELUCK, 2013) y 
que puede ser aplicado al área mediterránea. 
Para el espacio del Noroeste peninsular, se ha 
planteado la necesidad de indagar en elemen-
tos menos elocuentes en la materialidad que 
responderían a la existencia de desigualdades 
internas en las sociedades de escala local 
(QUIROS CASTILLO, 2013a y 2016).

En el caso del centro-oeste peninsular, los 
datos son muy poco elocuentes, en especial 
en lo que se refiere a la información escrita. 
Las crónicas de época visigoda se escribieron 
con una perspectiva que integraba todo el 
territorio político, dentro del cual el centro-
oeste era una zona claramente periférica, 
en comparación, por ejemplo, con Mérida o 
Toledo. Las referencias de las leyes y de los 
concilios episcopales tienen un difícil trasla-
do a las realidades locales. Solo en algunas 
ocasiones poseen cierto valor, como sucede 
con la mención en un concilio de obispos de 
la Lusitania celebrado en Mérida en 666 en el 
que se señala la controversia entre las diócesis 
de Egitania (Idanha-a-Velha) y Salamanca por 
el control de determinadas iglesias (VIVES, 
MARÍN MARTÍNEZ y MARTÍNEZ DÍEZ, 1963: 
331). Pero quizá tenga mayor interés el deno-
minado Parroquial Suevo, una enumeración 
de obispados y de sus parroquias elaborado 
en 572 en el contexto de un concilio celebra-
do en Lugo (DAVID, 1947: 31-44). Este texto 
puede interpretarse como una descripción 
de la geografía política del reino suevo, en 
la que se reconocen una serie de estructuras 
locales, que habían disfrutado de una gran 
autonomía hasta ese momento y que ahora 
entraban a formar parte del entramado del 
reino suevo, como piezas de su engranaje, tras 
la conversión de los monarcas al catolicismo 

(DÍAZ, 1998). Muchos de estos lugares son 
posteriormente cecas en el periodo visigodo, 
lo que parece ser un indicio de su relevancia 
como ejes de una articulación política en 
manos de elites locales, una articulación que 
no fue promovida por una autoridad central, 
sino aprovechada por esta (DÍAZ, 2004). 

Por desgracia, las parroquias englobadas 
en las diócesis de Veseo y Egitania, que cubri-
rían el espacio de la Beira Interior, no están 
bien identificadas (ALARCÃO, 2001). Por otro 
lado, algunas de las mencionadas, como es 
el caso de Senimure, que corresponde con la 
actual Zamora, pudieron ser asentamientos 
de inferior relevancia que las ciudades, quizá 
semejantes a los castella que mencionan las 
leyes visigodas, un modelo de asentamiento 
que surgió con fuerza en este periodo (MARTIN 
VISO, 2002: 24). No obstante, los territorios al 
sur del Duero en el actual espacio español 
estaban fuera del reino suevo, por lo que no 
figuran en el elenco. De todos modos, puede 
plantearse la hipótesis de que la situación de 
fragmentación y escasa incidencia de la acti-
vidad de los poderes centrales descrita en el 
Parroquial Suevo no constituyó una excepción. 
Por el contrario, debió ser un escenario bas-
tante frecuente, excepto en los casos donde 
nos encontramos con sólidas estructuras polí-
ticas, asentadas en ámbitos urbanos, como 
es el caso de Mérida, que, por su relevancia, 
están mucho mejor documentadas, pero que 
han de contemplarse como algo excepcional. 

La documentación escrita para espacios 
como Ávila o Salamanca se reduce a las inte-
resantísimas pizarras visigodas. Se trata de un 
conjunto de textos inscritos en pizarras y data-
dos en los siglos posromanos (VELÁZQUEZ 
SORIANO, 2004). Estas pizarras han sido objeto 
de algunos análisis recientes, destacando 
algunos su carácter de documentos relaciona-
dos con la gran propiedad (CHAVARRÍA ARNAU, 
2004: 115-116; WICKHAM, 2009: 331-332). Sin 
embargo, la ausencia de topónimos invita a 
pensar en una propiedad de escala local, cen-
trada en localidades concretas –de ahí que no 
precise ningún tipo de mención topográfica- , 
muy lejos de los esquemas que, por ejemplo, 
se documentan en el valle del Ebro y el Pirineo 
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de mediados del siglo VI, conocidos gracias al 
testamento de Vicente de Asán (ARIÑO y DÍAZ, 
2003). En cualquier caso, esas pizarras deben 
relacionarse en general con la existencia de 
prácticas culturales y económicas asociadas 
a algún tipo de elite (MARTÍN VISO, 2013).

El registro arqueológico presenta serias 
dificultades en esta zona. Sin embargo, los 
indicios conducen a pensar en la efervescen-
cia de determinados asentamientos rurales 
fortificados. Carecemos de excavaciones sis-
temáticas de estos lugares, aunque dispone-
mos de un conjunto variopinto de datos de 
desigual calidad, que nos muestran de forma 
impresionista un cuadro que merece la pena 
plantear y discutir. 

Estos lugares se caracterizarían por su 
emplazamiento en puntos que dominan topo-
gráficamente un entorno local, marcado por 
vados de río o pasos ganaderos. Por otro lado, 
poseen fortificaciones realizadas con materia-
les locales e incluso pueden reutilizarse mate-
riales romanos, como ciertas estelas funerarias 
romanas, tal y como sucede en Yecla la Vieja 

(MARTÍN VALLS, 1982: 196). No disponen de 
una poliorcética compleja, sino que se uti-
lizaron técnicas constructivas sencillas, que 
se adaptaban a las condiciones geográficas, 
como se observa en El Cristo de San Esteban 
(NUÑO GONZÁLEZ y DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, 
2002). En el interior de estas fortificaciones, 
se detectan estructuras domésticas, resi-
denciales y de almacenamiento, que ponen 
de relieve el carácter de asentamiento y no 
de simple acuartelamiento de estos sitios 
(MALUQUER DE MOTES, 1956: 80-82; NUÑO 
GONZÁLEZ y DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, 2002: 
106; PALAO VICENTE y SALINAS DE FRÍAS, 2009: 
72; CABALLERO ARRIBAS y PEÑAS PEDRERO, 
2012). En cuanto a la cultura material, un 
aspecto llamativo es la existencia de cerá-
micas estampilladas (LARRÉN IZQUIERDO 
et al., 2003; MARTÍN VALLS y PÉREZ GÓMEZ, 
2004; ARIÑO, 2011a: 255-262; TENTE y MARTÍN 
VISO, 2012). Se trata de un tipo de piezas de 
cierta calidad, con escasos desgrasantes y 
cocidas en ambientes reductores, que pueden 
identificarse con las producciones de mayor 
calidad en este periodo. Se trata de piezas 
datadas en el siglo V, aunque es muy posible 

Fig. 3. La Cabeza de Navasangil (Solosancho, Ávila)
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que su uso perdurase al menos hasta el siglo 
VI el centro-oeste peninsular. Estas cerámicas 
estampilladas se documentan a escala regio-
nal, por lo que deben ser interpretadas como 
la evidencia de unas redes de distribución que 
superan la elaboración local (ARIÑO, 2011a: 
266-267). Su presencia es cuantitativamente 
más notoria en estos asentamientos rurales 
fortificados, si bien también hay algunos frag-
mentos procedentes de espacios campesinos 
(DAHÍ ELENA, 2012: 231). En cualquier caso, 
estaríamos ante la evidencia de unos grupos 
o individuos que tienen acceso a esas redes de 
distribución, cuyos ganglios eran estos lugares. 

En algunos de estos asentamientos rura-
les fortificados se han recuperado materiales 
procedentes de ajuares funerarios. Es el 
caso de algunos cuchillos tipo Simancas, 
como los hallados en Las Merchanas, Yecla 
la Vieja y El Cristo de San Esteban (MALU-
QUER DE MOTES, 1968: 118-120; MARTÍN 
VALLS, 1982: 191, 194; NUÑO GONZÁLEZ y 
DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, 2002: 109-115). Se 
trata de un objeto que tradicionalmente 
se ha identificado con las denominadas 

“necrópolis del Duero”, que mostrarían la 
presencia de guarniciones militares en la zona 
en el siglo IV. Sin embargo, los trabajos de 
Ángel Fuentes (1989) demostraron la función 
venatoria y no guerrera de estos cuchillos. 
Más recientemente, Alfonso Vigil-Escalera 
(2010: 627-628) ha señalado que la datación 
de estos conjuntos debe situarse en el siglo V, 
además de constatar su presencia de necró-
polis con estas características en diversos 
ámbitos geográficos, por lo que prefiere el 
término postimperiales. La presencia de estos 
objetos –que no es en absoluto generalizada, 
sino minoritaria en el conjunto de ajuares pro-
cedentes de las necrópolis- sería un síntoma 
de la emergencia de individuos ligados a un 
poder, que tenían acceso a una producción 
supralocal y que utilizaban el cuchillo como 
una representación de poder en este contexto; 
en el momento del rito funerario, los objetos 
–en este caso el cuchillo- desempeñaban una 
función de representación del difunto ante los 
vivos y de reivindicación del estatus de la fami-
lia. Esa misma explicación sería válida para 
algunos ajuares visigodos, como el hallado 
en Regato de la Silla, cerca de Salvatierra de 
Tormes, donde apareció una hebilla datada 
en el siglo VII (CERRILLO, 1977). Frente a posi-
cionamientos de tipo etnicista, que verían en 

Fig. 4. Cerámica estampillada procedente de El 
Cortinal de San Juan (Salvatierra de Tormes) (De 

ARIÑO 2011).

Fig.5. Cuchillo tipo “Simancas” procedente de la necró-
polis de Yecla la Vieja (De MARTÍN VALLS, 1982: 192).
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esta evidencia la huella de un poblamiento 
visigodo, creo que debemos entenderlo como 
otro ejemplo de representación del poder de 
un difunto (HALSALL, 2011). El uso de objetos 
vinculados al mundo visigodo hablaría de 
un cambio, ya que ahora el horizonte sería 
Toledo y su monarquía. En cualquier caso, es 
en estos lugares donde se han encontrado 
hasta el momento las únicas evidencias de 
estos ajuares, por otra parte muy escasos en 
el centro-oeste peninsular (QUIRÓS CASTILLO 
y VIGIL-ESCALERA, 2011).

También de algunos de estos lugares pro-
vienen evidencias escultóricas, posiblemente 
vinculadas a la existencia de edificios ecle-
siásticos, como ocurre con sendos canceles 
originarios de Salvatierra de Tormes, uno de 
ellos salvaguardado en el Museo de Salaman-
ca y otro inserto en el dintel de una de las ven-
tanas de la actual iglesia parroquial (MORÍN 
DE PABLOS, 2005: 162). Pero más significativo 
es el hecho de que sea en estos puntos donde 
se haya detectado la mayor concentración de 
hallazgos de pizarras con signos numerales. 
Se trata de inscripciones con operaciones 
matemáticas y sin indicaciones de lo que se 
está contando. Su nexo con las pizarras con 
texto se limita al uso de un mismo soporte, 
por lo que deben interpretarse de mane-
ra específica (MARTÍN VISO, 2013). Aunque 
es cierto que aparecen en contextos muy 
diversos (MARTÍN VISO, 2015a) las mayores 
concentraciones de estas pizarras numerales 
se detectan en lugares como Lerilla (aunque 
hay problemas sobre el origen de los apro-
ximadamente 900 fragmentos teóricamente 
procedentes de este punto) (VELÁZQUEZ 
SORIANO, 2000: II, 6; 2004: pizarras 1, 105, 
106, 154 y 155), Salvatierra de Tormes (con 
más de un centenar de piezas) (DÍAZ y MARTÍN 
VISO, 2011) y La Cabeza de Navasangil (una 
treintena de piezas) (LARRÉN, 1989; CABA-
LLERO ARRIBAS y PEÑAS PEDRERO, 2012), 
mientras que en otros lugares se han encon-
trado unos poco ejemplares, como ocurre en 
Yecla la Vieja (MARTÍN VALLS y BENET, 1997: 
116; VELÁZQUEZ SORIANO, 2005: 100). Esta 
concentración respondería a una necesidad 
contable permanente, por lo que estaríamos 
ante oficinas en las que se cuenta algo que 

necesita esta suerte de apuntes inmediatos, 
rápidamente amortizados. El análisis del 
caso de Salvatierra de Tormes parece indicar 
que nos enfrentaríamos ante la evidencia de 
una contabilidad fiscal, en ese caso concreto 
asociada al paso de barcos por el río Tormes, 
a tenor de la presencia de una figura de un 
barco asociada a una de las pizarras, lo que 
se ajusta a la presencia de un vado tradicional 
(DÍAZ y MARTÍN VISO, 2011). Esta fiscalidad 
podría aplicarse a otros aspectos, como la 
ganadería en Lerilla (MARTÍN VISO, 2015b: 
34-35) o quizá en La Cabeza de Navasangil. 

Fig. 6. Pizarra numeral procedente de Lerilla con 
indicación de un animal.

Estos asentamientos, por tanto, emergie-
ron en el siglo V y quizá fueron un patrón que 
pervivió hasta el siglo VII, aunque una revisión 
reciente propone, en cambio, su abandono 
en el siglo VI en relación con la formación 
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de una red de aldeas y granjas (TEJERIZO 
GARCÍA, 2016). No obstante, algunos datos, 
como las monedas del siglo VII halladas en 
Tintinolho (TENTE y MARTÍN VISO, 2012: 63), y 
la dificultad para reconocer hasta el momento 
los materiales del siglo VII en un contexto en el 
que disponemos de muy pocas intervenciones 
con una clara estratigrafía, pueden distorsio-
nar esa imagen. En el caso del centro-oeste 
peninsular se localizaron en áreas periféricas 
de los antiguos territorios urbanos, por lo que 
parecen ser nuevos “lugares centrales” que 
compiten con las ciudades, algunas de las 
cuales sobrevivieron como ejes de poder (QUI-
RÓS CASTILLO, 2013b: 312-313). Este modelo 
sería la consecuencia de la efervescencia de 
unas elites locales que generaron sus propios 
escenarios de dominio y cuya relación con las 
ciudades, que el regnum Gothorum continúo 
señalando como los escenarios básicos de su 
poder, fue compleja o incluso inexistente. No 
se trataría de un elemento relacionado con la 
afirmación de la monarquía visigoda, ya que 
las dataciones de los materiales nos sitúan 
su ocupación ya en el siglo V. Por otro lado, 
la ausencia de una homogeneidad, aunque 
fuese parcial, en sus técnicas poliorcéticas 
así como la adecuación a las necesidades y 
posibilidades del marco local parecen enca-
minarnos más hacia el papel de unas elites, 
capaces de movilizar una mano de obra para 
construir las murallas, que hacia una iniciativa 
estatal, al menos en esta zona. Tampoco se 
observa claramente la configuración de una 
iniciativa geoestratégica al calor de la frontera 
suevo-visigoda que nunca fue un punto de 
especial conflictividad, a tenor de las informa-
ciones de las crónicas, salvo en el momento 
de conquista de Leovigildo. Por tanto, estos 
lugares fueron el eje de unas elites locales 
que dominaban sobre territorios inmediatos 
a través de mecanismos “políticos”, más que 
mediante la afirmación de una gran propie-
dad, tal y como atestiguarían las pizarras 
numerales, evidencias de oficinas donde se 
recaudaban peajes e impuestos indirectos.

Esta explicación no es compartida por 
todos y está sujeta a varios problemas, debi-
do sobre todo a las debilidades del registro 
arqueológico. Es posible que estas ocupacio-

nes fueran puntuales y poco duraderas, ade-
más de proponer otros ejes de articulación, 
en especial a partir de la desintegración del 
sistema vilicario. Habría que afinar mucho 
más nuestro conocimiento de estos lugares, 
en especial desde el punto de vista cronoló-
gico, además de que es necesario tener en 
cuenta que todos los lugares no tuvieron por 
qué estar ocupados al mismo tiempo ni de 
la misma forma (ARIÑO, 2013: 110-116). Otros 
investigadores continúan manteniendo como 
explicación de este fenómeno la supuesta 
inestabilidad política de este periodo (NUÑO 
GONZÁLEZ y DOMÍNGUEZ BOLAÑOS, 2014). 
Sin embargo, esa interpretación se basa en 
la lectura de unas fuentes escasas y muy 
sesgadas, como sucede con el caso de Hida-
cio, que representa una opinión claramente 
negativa de los bárbaros (VILELLA, 1999; DÍAZ, 
2015: 37-389). A pesar de las limitaciones de 
los datos, la hipótesis sobre las elites locales 
ofrece más probabilidades de ser operativa, 
aunque cabe pensar en una situación plural. 

Por otra parte, en los últimos años se ha 
ido avanzando en la identificación de asen-
tamientos rurales abiertos de este periodo, 
aunque la información de la que disponemos 
acerca del centro-oeste no sea muy abun-
dante. En algunos casos, los asentamientos 
proceden de la evolución de antiguos espacios 
vilicarios, donde se detectan posteriormente 
nuevas estructuras domésticas, como ocurre 
en la villa de Saelices el Chico (Salamanca), un 
poblado que ha llegado hasta nuestros días 
(Ariño, 2011b: 208), o en Prado de Abajo (La 
Vellés, Salamanca) (ARIÑO, DAHÍ y SÁNCHEZ, 
2012: 127-129). No obstante, la imagen resul-
tante de los datos de las intervenciones pre-
ventivas efectuadas en las cercanías de Sala-
manca, como es el caso de Prado de Abajo, 
parece identificar a estos lugares con áreas 
de frecuentación y no tanto con procesos de 
formación de asentamientos. Por esa razón, 
se afirma que “no pueden calificarse propia-
mente de poblados, sino más bien de espacios 
en los que coexisten estructuras efímeras de 
vivienda, con zonas de trabajo, basureros y 
necrópolis” (ARIÑO, DAHÍ y SÁNCHEZ, 2012: 
135). En otras ocasiones, la conexión con las 
villae es menos evidente, aunque puede con-
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jeturarse, como sucede en Alquería de Azán 
(Miranda de Azán, Salamanca) (ARIÑO, DAHÍ 
y SÁNCHEZ, 2012: 133), mientras que en San 
Pedro del Arroyo (Ávila) se plantea la posibi-
lidad de que se construyese posteriormente 
un centro de culto (MOREDA et al., 2010-11). 

Sin embargo, esta vía de formación de 
asentamientos rurales abiertos no fue la única 
y ni probablemente la más frecuente. Otros 
ejemplos muestran el surgimiento ex novo 
de algunos de estos poblados. Así sucede 
en Las Henrenes (Cillán, Ávila), un lugar en 
el que los recientes hallazgos de pizarras 
numerales parecen poner de manifiesto su 
ocupación en época posromana, pero donde 
no hay evidencias de una previa ocupación 
romana. Este núcleo, situado en la Sierra de 
Ávila y emplazado en una zona alomada y 
actualmente atravesada por la cañada soriana 
oriental, se articulaba a partir de una serie de 
estructuras domésticas de forma rectangular, 
con zócalos de piedra formados por dos caras 
de lajas y relleno interno. Las cerámicas halla-
das son de carácter común, posiblemente 
elaboradas en el propio asentamiento o cerca 
de él. Por otra parte, la imagen resultante es 
la de un poblado aparentemente caótico en 

su organización, posiblemente por efecto de 
que es la iniciativa familiar la que determina 
la decisión de construir (DÍAZ DE LA TORRE et 
al., 2009; CASTELLUM, 2013). 

La Genestosa (Casillas de Flores, Salaman-
ca) es otro de los asentamientos rurales abier-
tos que se ha podido documentar. Se emplaza 
en un paisaje articulado en torno al arroyo del 
Mazo de Prado Álvaro, un cauce fluvial estacio-
nal típico de esta zona de penillanuras paleo-
zoicas, que recorre el territorio de Oeste a Este 
hasta su desembocadura en el río Águeda, el 
principal colector de esta comarca. A lo largo 
de cinco kilómetros, el arroyo crea en sus már-
genes una estrecha franja de suelos de mayor 
potencialidad agroganadera, que contrastan 
con la acidez propia de los suelos graníticos 
de todo este sector. En torno al cauce, se ha 
podido reconocer la presencia de una serie 
de tumbas excavadas en la roca, 21 en total, 
que aparecen aisladas o formando pequeños 
grupos y se hallan situadas en el glacis del 
arroyo, fuera de las zonas inundables. Junto 
a estas tumbas, se identifican en superficie 
restos de edificaciones formadas por zócalos 
de doble paramento de granito, con relleno en 
su interior. Tales estructuras forman pequeños 

Fig. 7. El poblado de Las Henrenes (Cillán, Ávila)
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núcleos que se localizan en torno al 
arroyo. En uno de esos núcleos, deno-
minado El Cañaveral, se han podido 
reconocer al menos 12 estructuras 
domésticas en un espacio definido por 
sendas escorrentías, y emplazado cerca 
del arroyo del Mazo de Prado Álvaro, 
pero sobre el glacis del mismo. Se ha 
recuperado un amplio conjunto cerá-
mico, en el que abundan las cerámicas 
domésticas, quizás hechas a torneta, 
lo que, unido a la presencia de tegula, 
parece indicarnos una ocupación entre 
los siglos V a VII. Las dataciones radio-
carbónicas avalan la ocupación en ese 
periodo, con una fase de abandono a 
finales del siglo VII. Por otra parte, una 
de las dos estructuras (sondeo 4) posee 
una secuencia más compleja, pues se 
ha podido detectar una ocupación de 
época altoimperial (siglos I-II d.C.) con 
una construcción con muros mejor 
trabajados, que formaban una edifica-
ción orientada de distinta forma a la 
posromana. No obstante, parece existir 
un hiato ocupacional entre el siglo II 
y el V, por lo que puede conjeturarse 
que a partir de ese último momento se 
produce una nueva ocupación de un 
espacio deshabitado o desfuncionalizado. Es 
significativo cómo los estudios palinológicos 
efectuados evidencias una deforestación 
asociada a un incremento de la actividad 
ganadera durante el periodo de ocupación 
posromana. Esta fuerte presencia de los pra-
dos sería consecuencia de una colonización 
de un área marginal en época tardorromana, 
que habría sido emprendida por poblaciones 
campesinas, ya que la cultura material del 
poblado no evidencia la presencia de pautas 
de consumo aristocráticas. No obstante, la 
presencia de algunos fragmentos de pizarras 
numerales mostrarían la huella, no muy inten-
sa, de conexiones con elites externas (MARTÍN 
VISO et al., 2017).

También parece haber tenido una fase 
posromana el lugar de La Huesa, donde se 
encontró un conjunto cerámico que corres-
pondería a un periodo entre los siglos VII-VIII, 
asociado a estructuras de hábitat semi-ente-

rradas. Nos hallaríamos con una aldea, más 
o menos extendida, ya que se conoce otro 
foco, denominado El Bercial, que podría ser 
el área nuclear del asentamiento (PRESAS 
VÍAS, DOMÍNGUEZ ALONSO y MORENO LETE, 
1994; NUÑO GONZÁLEZ, 1997-98). Otro caso 
de asentamiento rural abierto procede de La 
Legoriza (San Martín del Castañar, Salamanca). 
El lugar, emplazado en la sierra salmantina, se 
articula a partir de la yuxtaposición de estruc-
turas domésticas, con zócalos en piedra, aun-
que de diversos tamaños y formas. Destaca, 
como en otros casos, la presencia de cerámica 
común y de almacenamiento, pero aparecen 
también algunos elementos muy llamativos, 
como es el caso del vidrio, que en estas cir-
cunstancias sería un elemento de calidad 
dentro de su contexto (GÓMEZ GANDULLO, 
2006). Este lugar, donde se desarrolló cierta 
actividad metalúrgica que quizá explique la 
presencia de pizarras numerales, de dibujo y 
alguna con texto, posiblemente deba situarse 

Fig. 8. Plano de las excavaciones de El Cañaveral, en
Dehesa de La Genestosa (Casillas de Flores, Salamanca)
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en una fase posromana tardía (siglos VII-VIII), 
debido a la ausencia de tegula y de otros 
materiales identificados en áreas cercanas 
en momentos inmediatamente anteriores 
(ARIÑO, 2006: 328). 

Por otra parte, la prospección en torno al 
embalse de Santa Teresa, es decir el territorio 
en el que se sitúa Salvatierra de Tormes, arroja 
la evidencia de una ocupación en forma de 
asentamientos, que incluso integra algunas 
iglesias que podrían datarse en este periodo 
(ARIÑO, DAHÍ y SÁNCHEZ, 2012: 135-139). En 
cambio, en otras áreas, resulta más difícil 
visibilizar esos asentamientos rurales abiertos 
posromanos. Así sucede en el caso del alto 
Mondego, donde lugares como Aljão o S. Gens, 
que habían tenido una ocupación en época 
romana, son abandonados y las siguientes 
fases de ocupación se sitúan entre los siglos 
IX y X (TENTE, 2011). No obstante, este dato 
contrasta con la evidencia de ocupaciones 
en altura, como Tintinolho, posiblemente un 
asentamiento rural fortificado (castellum), 
y con la existencia de un epígrafe funerario 
en el lugar de Vale de Azares, no muy lejos 
de Tintinolho (TENTE y MARTÍN VISO, 2012; 
BARROCA, 1992). Es posible que estemos ante 
la evidencia de una importante transforma-
ción del paisaje romano, abandonándose 
determinadas zonas que habían estado inte-
gradas en el sistema económico y demográfico 
tardorromano, frente a la mayor relevancia 
que adquirieron áreas como el valle del Mon-
dego antes de la curva de Celorico da Beira, 
que previamente parecen haber constituido 
áreas marginales.

Los datos obtenidos parecen avalar la exis-
tencia de una serie de asentamientos rurales 
abiertos, caracterizados por la presencia de 
cerámicas comunes de producción local y 
una edilicia elaborada con técnicas sencillas 
y materiales igualmente locales. Resulta difí-
cil, en cambio, observar las estructuras de 
almacenamiento, ya que la preponderancia de 
suelos paleozoicos impediría la construcción 
de silos excavados, tan frecuentes en otros 
lugares (VIGIL-ESCALERA GUIRADO, BIANCHI y 
QUIRÓS, 2013). Puede afirmarse que estamos 
ante lugares donde se asentaba una pobla-

ción campesina, sin que se observen fuertes 
diferencias internas. De todos modos, algunos 
indicios sugieren la conexión con los circuitos 
de poder. Las pizarras encontradas en estos 
lugares merecen una atención especial. En 
general, se trata de pocos fragmentos, casi 
siempre piezas con signos numéricos, por lo 
que no estamos ante oficinas contables. No 
obstante, deben entenderse como la huella de 
una conexión con los lugares donde se esta-
blecían esas oficinas contables, posiblemente 
el resultado de la apropiación de excedente 
in situ en esos lugares, quizá de una manera 
puntual y no continuada, pero efectiva. No 
estamos ante asentamientos completamen-
te autónomos con respecto a las elites que 
hemos visto actuar en los asentamientos 
rurales fortificados, aunque no parece que 
hubiera una supeditación expresada de mane-
ra constante (MARTÍN VISO, 2015a). El ejercicio 
de esa dominación probablemente se llevó 
a cabo con la colaboración de grupos que 
habitaban en dichos asentamientos rurales 
abiertos y que serían los receptores de algunos 
objetos de prestigio.

Muchos de estos asentamientos emer-
gieron a partir del siglo V sin una conexión 
directa con el mundo tardorromano. Fueron 
la plasmación de un nuevo paisaje rural que 
eclosionó a partir de la desintegración de las 
redes sociales, políticas y económicas del 
mundo romano. La cuestión que se plantea 
es si estamos ante la consecuencia de un 
cambio en la gestión de la propiedad rural 
que afectó a buena parte de la Europa Occi-
dental altomedieval. Los campesinos habrían 
recibido una gran autonomía para gestionar 
la producción y quizá esto haya conllevado 
un cambio en los patrones de asentamiento 
(WICKHAM, 2009: 384-385). No obstante, se ha 
planteado la formación de redes de aldeas en 
el interior de la península ibérica, que habrían 
surgido en ese nuevo contexto. Esas redes no 
expresarían una completa autonomía de los 
campesinos, sino que se encontrarían jerarqui-
zadas y conectadas, aunque de manera laxa, 
a centros de poder (VIGIL-ESCALERA GUIRADO 
y QUIRÓS CASTILLO, 2013: 388-393). En cual-
quier caso, este fenómeno de cambio en los 
patrones de asentamiento parece detectarse 
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a escala de toda Europa Occidental (PEYTRE-
MANN, 2003; HAMEROW, 2002, 2012; FRANCO-
VICH y HODGES, 2003), por lo que estaríamos 
ante un cambio asociado al declive de los 
mecanismos de dominio auspiciados por el 
poder romano y a la implementación de nue-
vas pautas de control social. Este modelo es 
válido para el centro-oeste peninsular. Ahora 
bien ¿hubo redes de aldeas? Los datos son 
demasiado escasos para afirmarlo, aunque 
se ha defendido esta hipótesis para el valle 
del Duero en su conjunto (TEJERIZO GARCÍA, 
2017). En algún caso, como Las Henrenes o La 
Huesa, podríamos estar ante aldeas, aunque 
parece tratarse de ocupaciones del siglo VII. 
Pero La Genestosa, por ejemplo, tiene un com-
portamiento muy particular, pues a lo largo 
de un eje fluvial se van emplazando núcleos 
residenciales, que parecen ser coetáneos o, al 
menos, sin grandes diferencias cronológicas 
en cuanto a su ocupación. En este caso, podría 
tratarse de un patrón inferior a la aldea, una 
especie de granja o hamlet. El registro es aún 
muy impresionista para sacar conclusiones, si 
bien nada impide pensar en la coexistencia de 
distintos patrones de asentamientos.

La implantación de nuevos asentamientos 
rurales durante el periodo posromano impli-
có cambios sustanciales en el paisaje. Un 
aspecto destacable es la efervescencia que 
parece haber vivido el espacio serrano, como 
se evidencia en el caso del área salmantina. 
Aquí surgieron, además de algunos lugares 
ya citados, una serie de núcleos de los cuales 
no está suficientemente claro si se trataba de 
áreas residenciales o espacios productivos. 
Es el caso de Monte el Alcaide (Monleón, 
Salamanca), donde se ha podido documentar 
un área posiblemente destinada al almace-
namiento de vino o aceite en un edificio con 
una ocupación unifásica y de donde procede 
un importante conjunto de pizarras numera-
les y de dibujo (PARICIO ALONSO y VINUESA 
CHAO, 2009). Y también puede situarse en 
ese contexto el sitio de El Cuquero, donde 
pudo excavarse una instalación dedicada a 
la producción de aceite y datada en los siglos 
posromanos (ARIÑO, BARBERO y DÍAZ, 2004-
05). Es posible que el ya citado yacimiento de 
La Legoriza pudiera ser otro ejemplo de área 
productiva, en este caso metalúrgica, aunque 
no puede afirmarse con total seguridad.

Fig. 9. El sitio de La Legoriza (San Martín del Castañar, Salamanca)
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Los análisis paleopalinológicos sostie-
nen esa imagen de una rearticulación de 
los paisajes rurales. Estos estudios se han 
centrado en el entorno de la ciudad de Sala-
manca (ARIÑO, RIERA y RODRÍGUEZ, 2002) 
y sobre todo en el área del Sistema Central 
y sus resultados nos permiten acercarnos a 
la realidad del paisaje (BLANCO GONZÁLEZ, 
LÓPEZ SÁEZ y LÓPEZ MERINO, 2009; BLANCO 
GONZÁLEZ et al., 2015). En ese sentido, se 
observa cómo durante este periodo aparece 
el cultivo del centeno en las áreas serranas, 
como Ojos Albos (BLANCO GONZÁLEZ, LÓPEZ 
SÁEZ y LÓPEZ MERINO, 2009: 290-291), un tipo 
de cultivo que se adapta a las condiciones 
meteorológicas de estas zonas, incluso en las 
condiciones de mayor aridez y descenso de 
las temperaturas que definieron ese periodo. 
Puede interpretarse este hecho como una 
evidencia del dinamismo del ámbito agrario. 
Por otra parte, los análisis también muestran 
el papel del olivo, aunque quizá con una cierta 
ralentización respecto al periodo previo. Esta 
presencia del olivar quizá deba relacionarse 
con una producción especulativa, destinada 
a su comercialización fuera del ámbito local. 
En el caso de El Cuquero, las dimensiones del 
lacus de la prensa de aceite de cronología 
posromana (3,65x2,65x0,40 cms) podrían ir en 
esa línea (ARIÑO, BARBERO y DÍAZ, 2004-05), 
al igual que en el caso de Monte el Alcaide, 
donde se conoce la existencia de una pila de 
unos 26 litros que podría haber servido para 
almacenar cantidades de aceite (PARICIO 
ALONSO y VINUESA CHAO, 2009). En ambos 
casos, las dimensiones parecen insinuar 
una producción superior a la estrictamente 
doméstica, pero muy alejada de los tamaños 
que se observan en las villae tardorromanas. 
Por tanto, podríamos estar ante una actividad 
de menor radio, con propietarios locales que 
podían surtir a mercados comarcales cerca-
nos, frente a las redes internacionales que 
animaron el sistema tardorromano.

Los testimonios de las pizarras visigodas 
de texto parecen igualmente señalar la rele-
vancia de este cultivo. En un conjunto de 
textos procedentes de Dehesa del Castillo 
(Diego Álvaro, Ávila), se recogen una serie de 
individuos que pagan unas cantidades fijadas 

en diversas unidades (VELÁZQUEZ SORIANO, 
2004: pizarras 45, 46, 47 y 48). Es muy signi-
ficativa la elevada cantidad de menciones a 
sextarios, una medida en torno al medio litro 
y que en Oriente se utilizaba para el aceite: el 
xeste (GASCOU y WORP, 2008). La presencia de 
esta producción de aceite –que figura junto a 
cantidades en eminas y modios, correspon-
dientes a áridos- estaría vinculada, al menos 
en un caso bien documentado, a una gestión 
de tipo dominical basada en la mano de obra 
dependiente, como se recoge en una pizarra 
procedente de El Barrado (VELÁZQUEZ SORIA-
NO, 2004: pizarra 103).

De todos modos, los datos ponen de relie-
ve la existencia de una agricultura muy diver-
sificada, que respondería a una estrategia 
tendente a la disminución de riesgos, propia 
de las economías campesinas (HERNÁNDEZ 
BELOQUI, BURJACHS e IRIARTE CHIAPUSSO, 
2013: 356; LEWITT, 2009). Por tanto, junto a una 
actividad especulativa y quizá patrocinada –al 
menos en parte- por elites, nos hallamos ante 
mecanismos que evidenciarían ese incremen-
to de la autonomía de los campesinos. Ade-
más, los datos refieren una agricultura dinámi-
ca que se aleja de la imagen de una época de 
retroceso y de vuelta a prácticas ancestrales.

Un dato recurrente de estos análisis es la 
deforestación de las áreas de montaña. La 
detección de herbáceas sería un síntoma de 
ese proceso, que estaría ligado a una mayor 
presión antrópica, con la formación de pas-
tizales en zonas de media y alta montaña. 
Un dato que parece indicar un incremento 
del papel de la ganadería que se detectaría 
a partir del siglo IV. Esta relevancia de la 
ganadería en el periodo posromano queda 
también atestiguada en las pizarras visigo-
das, en las que son frecuentes las citas a 
aspectos ganaderos, como un acuerdo de 
hospitium asociado al usufructo de pastos, 
o una relación de corderas pagadas al erario 
(VELÁZQUEZ SORIANO, 2004: pizarras, 54 y 
97). Todavía disponemos de datos circuns-
tanciales, pero todos ellos apuntan a que en 
los siglos posromanos la ganadería tenía una 
especial importancia como actividad produc-
tiva en las áreas serranas.
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La cuestión es cómo comprender este 
creciente papel de la ganadería. Debemos 
desechar una interpretación en clave de vuel-
ta a unas pautas prerromanas ancestrales. 
Tras más de 500 años de integración en el 
universo romano resulta difícil pensar en la 
permanencia de esas prácticas. Por otro lado, 
la evidencia de una agricultura dinámica debe 
situar a la ganadería en su justo término: es 
una actividad complementaria a la agricultura 
y no hubo una sociedad pastoralista. Parece 
razonable situar las raíces de esta transfor-
mación en el declive de las redes productivas 
(económicas y sociales) del periodo romano. 
La cesión de la gestión de la propiedad a las 
manos de los campesinos hizo que estos 
tendieran a una producción muy diversificada, 
en la que la ganadería jugaba un interesante 
papel, ya que requería muy poca mano de 
obra y generaba recursos muy variados. Esta 
dinámica pudo empujar a su vez a que las 
elites fomentasen ese tipo de producción que 
revertía en su beneficio, como probarían las 
representaciones de animales en algunas piza-
rras procedentes de Lerilla (figura 5). Por otro 
lado, en una pizarra de texto procedente de 
Santibáñez de la Sierra (Salamanca) se asocia 
una inscripción numérica con un peaje para el 
ganado bovino (VELÁZQUEZ SORIANO, 2004: 
pizarra 2). Por tanto, las elites debieron apoyar 
el auge de la ganadería a fin de incrementar 
sus beneficios y reforzar su dominio.

En definitiva, se detecta una fuerte trans-
formación del paisaje rural a partir del siglo 
V. Surgieron nuevos centros de poder, nuevos 
asentamientos rurales y nuevas pautas de 
aprovechamiento, con una mayor diversifi-
cación y un papel creciente de la ganadería. 
La configuración de estas transformaciones 
conllevó igualmente alteraciones en los signi-
ficados del paisaje. Zonas que habían tenido 
un uso menos intenso en época romana, que 
habían servido como espacios de recursos 
complementarios, en especial en lugares de 
serranía, cobraron ahora un mayor protago-
nismo. Esta situación se asemejaría al modelo 
de intensification-abatement establecido por 
Horden y Purcell (2000: 264-268) para la agri-
cultura mediterránea. Según estos autores, 
los patrones de intensificación y abandono 

de espacios “marginales” pueden adoptarse 
cíclicamente como respuestas a determinados 
impulsos. En este caso, las transformaciones 
derivadas de la crisis del modelo romano 
habrían generado nuevos usos, entre los 
cuales destacaría una ganadería mixta y poco 
diversificada (LEWITT, 2009: 80). 

La formación de estos nuevos paisajes vino 
acompañada de la creación de mecanismos 
que garantizasen los derechos sobre estos 
espacios para salvaguardar los aprovecha-
mientos. Una estrategia fue la utilización de los 
espacios funerarios. El centro-oeste peninsular 
se caracteriza por la abundancia de sitios con 
tumbas excavadas en la roca, cuya datación se 
mueve en términos generales entre los siglos 
VI-XI (MARTÍN VISO, 2014). La mayoría de las 
sepulturas se encuentran aisladas o formando 
pequeños núcleos, y solo en algunos casos 
puede hablarse de auténticas necrópolis, aun-
que su organización parece ser bastante laxa, 
casi una yuxtaposición de pequeños núcleos 
de tumbas en un área previamente definida. 
Este diseño se ha considerado como una 
prueba de un poblamiento disperso (BARRO-
CA, 1987: 128-129); sin negar esa posibilidad, 
los datos no parecen avalar esa propuesta, ya 
que se conocen asentamientos concentrados, 
algunos de los cuales se asocian a pequeños 
núcleos de sepulturas o a tumbas aisladas. 
Por el contrario, debemos plantear este tipo 
de manifestaciones funerarias como un ente-
rramiento vinculado a personas a las que se 
reconocía cierto prestigio en un nivel, cuando 
menos, local: la elección frecuente del granito 
y en muchas ocasiones de bolos relevantes en 
el paisaje inmediato, la relativa complejidad 
de la labor de abrir la tumba e incluso la locali-
zación de estas sepulturas, en los márgenes de 
espacios de potencialidad agroganadera, son 
factores que invitan a plantear esa hipótesis. 
Por consiguiente, no todos los individuos se 
inhumaban en estas tumbas, sino unos pocos; 
el resto debía ser sepultado en otro tipo de 
enterramientos, sobre todo en simples fosas 
abiertas en tierra, cuyos restos han desapare-
cido gracias a la escasa potencia de los suelos 
y a su acidez, al menos en estos territorios. 
Por desgracia, las tumbas excavadas en la 
roca tampoco arrojan datos, ya que apenas 



210 AyTM  25, 2018 pp. 195-226  I.S.S.N.: 1134-3184

Iñaki Martín Viso

hay restos humanos o ajuares, igualmente 
desaparecidos por la acidez y también por 
la intervención humana (MARTÍN VISO, 2012). 

Los individuos enterrados en estas tumbas 
debieron ser considerados (o así quisieron 
representarlo sus familias) como personas 
destacadas y prestigiosas dentro del ámbito 
rural en el que vivían. Es destacable cómo 
este modelo de enterramiento no aparece en 
el entorno de los asentamientos fortificados, 
por lo que parece haber sido propio de comu-
nidades campesinas (RUBIO DÍEZ y PANIAGUA 
VARA, 2014). Serían una evidencia de esos 
grupos o individuos relevantes que operaban 
en tales comunidades. El paso siguiente fue 
convertirlos en ancestros, de manera que 
fueran recordados como protectores de sus 
descendientes y de la comunidad. El uso 
de la memoria de los ancestros, plasmado 
en estructuras funerarias monumentaliza-
das dentro de su contexto y que podían ser 
visibles desde lugares cercanos, pudo ser un 
mecanismo para generar esas estrategias de 
reclamación sobre el paisaje, acudiendo a 
historias del pasado que se recordarían de 
generación en generación, con una presen-

cia física en el entorno (MARTÍN VISO, 2012 y 
2017a; RUBIO DÍEZ, 2015; TENTE, 2015), una 
situación que presenta paralelos en el Bajo 
Aragón (LALIENA y ORTEGA, 2005: 180-183) y 
en Frisia (THEUWS, 1999). 

En la ya mencionada Dehesa de La Genesto-
sa (Casillas de Flores, Salamanca), se observa 
la asociación entre los núcleos con estructuras 
domésticas y la presencia en sus inmediacio-
nes de tumbas excavadas en la roca, siempre 
en un número bajo, sin formar auténticas 
necrópolis. En el lugar de El Cañaveral, uno 
de esos núcleos, la tumba se sitúa inmedia-
tamente fuera de lo que parece haber sido el 
espacio residencial, pero a apenas 15 metros 
de una de las estructuras excavadas (véase 
figura 7). Una hipótesis es que esta tumba 
se relacionase con un ancestro, recordado 
por los habitantes del núcleo, cuya memoria, 
plasmada en el paisaje, servía para cohesionar 
e identificar a la comunidad formada a partir 
del siglo V. El emplazamiento de las sepulturas 
en otros núcleos de La Genestosa se relacio-
naría con el dominio sobre los espacios más 
feraces, aquellos que estaban regados por el 
arroyo del Mazo de Prado Álvaro. En ese caso, 

Fig. 10. Tumbas excavadas en la roca en Negrelhos (Manigoto, Portugal).
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otra función habría sido la de reclamar los 
derechos de uso sobre tales zonas (MARTÍN 
VISO et al., 2017). Un mecanismo que parece 
vislumbrarse en otros casos, como Campana-
rio (Fuenteliante, prov. Salamanca) o el área 
de la ribeira de Aguiar, en Portugal (MARTÍN 
VISO, 2007: 30-32; 2012: 177-178).

Los espacios funerarios formados por tum-
bas excavadas en roca son muy variados, por 
lo que es muy probable que sus significados 
también lo sean. En la Sierra de Ávila, se obser-
va la existencia de necrópolis rurales desorde-
nadas en los puntos de acceso a las áreas más 
elevadas: La Coba, San Simones, el espacio 
actualmente formado por Vadillo de la Sierra, 
Canto de los Pilones, Dehesa de Montefrío. Este 
modelo coexiste con la presencia de tumbas 
aisladas en áreas más bajas. El caso de La 
Coba ejemplifica este patrón. Se trata de 81 
tumbas dispersas en al menos 5 focos por un 
área de unas 15 has junto al nacimiento del 
río Almar y uno de los pasos tradicionales del 
Sierra de Ávila por el Alto de las Fuentes. Las 
evidencias en superficie muestran la existencia 
de 5 estructuras de las que se conservan sus 
zócalos. Sin embargo, no existen datos que 
puedan datar esas estructuras y, en cualquier 
caso, parecen escasas para un espacio fune-
rario tan extenso. En cambio, La Coba puede 
interpretarse como un espacio funerario vin-
culado a la reclamación de las áreas de pasto 
que se extienden en esta zona, emplazándose 
cerca de una vía de paso, a fin de que fueran 
visibles. La existencia de varios focos quizá res-
ponda a una comunidad compuesta por varios 
segmentos o asentamientos, aunque podría 
ser la consecuencia de una larga ocupación. 
En cualquier caso, consideramos que sería una 
estrategia que, utilizando a los ancestros y a 
un elemento físico dentro del paisaje, creaba 
historias que servían para reclamar derechos 
en un espacio de nueva ocupación; de hecho 
el análisis del depósito natural del Puerto de 
las Fuentes parece evidenciar una fase previa 
al año mil en la que se detecta una progresiva 
importancia de los elementos herbáceos, que 
se relacionaría precisamente con el desarrollo 
de la actividad ganadera (MARTÍN VISO y BLAN-
CO GONZÁLEZ, 2016; HERNÁNDEZ BELOQUI, 
BURJACHS e IRIARTE CHIAPUSSO, 2013: 351). 

3. PAISAJES DEL COLAPSO
Y DE LA REGENERACIÓN

El colapso político del siglo VIII abrió una 
nueva fase en el centro-oeste peninsular. Es 
necesario tener en cuenta que el fenómeno 
del colapso, entendido como una brus-
ca disminución de la complejidad de una 
determinada sociedad, no es una patología 
del sistema, sino una posible respuesta ante 
un contexto dado (TAINTER, 1988; YOFFEE, 
2007: 135-139). En la Alta Edad Media, se 
conocen procesos semejantes como los 
que se detectan en la Britania posromana 
(GERRARD, 2013) o en la Grecia continental 
en los siglos VII-VIII (CURTA, 2011). Esta dis-
minución de la complejidad en todos los 
niveles no debe contemplarse en términos 
catastróficos, ya que puede ser una respuesta 
adaptativa e incluso positiva para determina-
dos grupos. De hecho, a la fascinación por 
un colapso brusco, repentino, provocado 
por un elemento externo, una atracción que 
se cuida de alimentar por ejemplo a través 
de la ficción, se contrapone la evidencia de 
que estamos ante cambios más progresivos, 
que incluyen varias generaciones, y que hay 
ritmos muy distintos entre lo que sucede en 
determinados elementos del sistema, como 
las relaciones políticas, frente a lo que puede 
ocurrir en la producción agroganadera. De 
igual forma, los análisis sobre el colapso 
demuestran la importancia de la resiliencia, 
es decir de la capacidad de adaptación de 
los grupos humanos, y de la regeneración, 
un proceso complejo en el que se entremez-
clan tradiciones procedentes del mundo que 
había colapsado con formas sociopolíticas e 
ideológicas de nuevo cuño (REDMAN, 2005; 
SCHWARTZ, 2006; McANANY y YOFFEE, 2009; 
MIDDLETON, 2017). 

En los últimos años, se ha hecho especial 
hincapié en el papel de los cambios climáticos 
al menos como desencadenantes de profun-
das transformaciones asociadas a fenómenos 
de colapso. Un interesante ejemplo es el 
reciente trabajo de Ronnie Ellenblum (2012) 
sobre el Mediterráneo Oriental en torno al año 
mil, por no citar otros casos que nos alejan 
de la Edad Media europea (el periodo clásico 



212 AyTM  25, 2018 pp. 195-226  I.S.S.N.: 1134-3184

Iñaki Martín Viso

maya tardío, el final de los estados del Próximo 
Oriente en el Bronce Final…). Sin embargo, 
un estudio cuidadoso de los procesos sitúa la 
clave en las estructuras sociopolíticas y en sus 
tensiones, que pudieron ser incrementadas, 
acelerando así el proceso, por los cambios en 
las condiciones medioambientales (BUTZER, 
2012). 

Este marco resulta útil para comprender la 
evolución del Noroeste peninsular entre los 
siglos VIII y XI. La experiencia regional puede 
perfectamente definirse en términos de colap-
so: el poder centralizado desaparece y hay 
una notable oscuridad informativa, ya que los 
registros escrito y arqueológico se manifiestan 
claramente opacos (al fin y al cabo todos 
los colapsos son una suerte de dark ages). 
Ahora bien, no hay ningún indicio que permita 
aventurar un cambio medioambiental que 
haya provocado esa situación en el Noroeste 
peninsular. Por consiguiente, hubo colapso y, 
en cambio, no hubo crisis medioambiental. 

En realidad, los problemas de alcance 
climático pueden actuar como potenciado-
res de un colapso, pero no son los únicos 
factores posibles. En el caso del Noroeste, la 
conquista musulmana y la posterior marcha 
de los beréberes serían los aceleradores de 
ese proceso. Ahora bien, la desvertebración 
de las estructuras políticas complejas tuvo su 
origen en el propio modelo de dominio esta-
blecido en buena parte de la región a partir 
del siglo V. Fueron las elites locales las que 
asumieron el papel de autoridades centrales, 
lo que fue ratificado posiblemente por sue-
vos y visigodos. Se generó así una estructura 
política en la que la intervención del estado 
era mínima y se hallaba mediatizada por esas 
elites. Como bien ha señalado Guy Halsall 
(2012: 527-529), cualquier unidad política 
estable en el periodo altomedieval necesitaba 
de una estrecha vinculación entre el poder 
local y regional legítimo con un poder central, 
donde se había perdido el monopolio imperial 
de la legitimidad, por lo que las sociedades 
locales tenían más margen de elección. Como 
consecuencia de ello, los grupos dominantes 
en el centro-oeste peninsular poseían unas 
bases de poder limitadas, que se vieron refor-

zadas por la legitimación que proporcionaba 
el reino visigodo. La desaparición de este, fruto 
de una derrota militar, y la ausencia de una 
rearticulación política favoreció el colapso de 
esas bases políticas en una sociedad donde el 
patrimonio fundiario de las elites no era muy 
abundante, en comparación con otras áreas 
europeas, y cuyo estatus dependía en buena 
medida de la captación de peajes y tributos.

Esta situación explicaría los problemas 
de visibilidad del registro de estos siglos en 
el centro-oeste peninsular. Con respecto a 
los asentamientos rurales fortificados, la 
ausencia de excavaciones sistemáticas y la 
dificultad a la hora de reconocer las fases de 
ocupación de los siglos VIII y IX representan 
serias limitaciones para cualquier acerca-
miento. Pero hay un dato negativo intere-
sante: ninguno de estos lugares vuelven a 
ser mencionados como sitios ocupados en 
las fuentes posteriores, salvo Salvatierra de 
Tormes, que se documenta como núcleo 
habitado y “lugar central” ya en el siglo XII. 
No obstante, y siempre con cautela, se puede 
hablar de un abandono de los asentamientos 
rurales fortificados en el periodo que se abre 
a partir del siglo VIII, aunque no sabemos si 
se mantuvieron ocupados hasta entonces. 
Por otro lado, desaparecieron los escasos 
testimonios de una arquitectura monumental: 
ni se documentan iglesias monumentales ni 
tampoco hay una evidencia epigráfica entre 
los siglos VIII y IX. Por otro lado, la documen-
tación escrita desapareció totalmente. Los 
textos escritos en pizarra se datan entre los 
siglos V y VII; es cierto que hay algún testi-
monio posterior, pero su cronología parece 
moverse alrededor del siglo X y son textos 
relacionados con oraciones frente a las incle-
mencias del tiempo (filacterias) (VELÁZQUEZ 
SORIANO, 2004: pizarra 104; ESPARZA ARROYO 
y MARTÍN VALLS, 1998). Los escasos contex-
tos arqueológicos de los hallazgos de esas 
pizarras son igualmente significativos, pues 
en ningún caso se datan más allá del siglo 
VII, salvo como material reaprovechado para 
la construcción.

La definición y explicación sobre qué 
sucedió en la meseta del Duero en los siglos 
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VIII y IX ha dado pie a un largo debate his-
toriográfico. Por un lado, nos encontramos 
con las explicaciones “despoblacionistas”, 
que defienden el abandono demográfico 
de toda la cuenca del Duero, y cuyo máxi-
mo adalid fue Claudio Sánchez-Albornoz 
(1966). Sin embargo, la investigación en los 
últimos cuarenta años ha ido erosionando 
esa teoría, ofreciendo en cambio una serie 
de explicaciones, que pueden englobarse 
con la etiqueta de “teorías colonizadoras”. 
Aplicado al caso del centro-oeste peninsu-
lar, estos planteamientos defienden que la 
crisis política del siglo VIII habría ahondado 
el descenso demográfico ya iniciado en fases 
previas, pero habría sobrevivido una pobla-
ción, tal y como atestigua la toponimia. No 
obstante, esta población, desde el punto de 
vista de las “teorías colonizadoras”, carecía 
de una capacidad para regenerarse socio-
políticamente, por lo que fue la llegada de 
campesinos desde el norte, en un proceso 
plurisecular y espontáneo, lo que dotó a estas 
sociedades de un dinamismo sobre el que se 
superpuso un control aristocrático, plasmado 
en la denominada repoblación (BARRIOS 
GARCÍA, 1985; MÍNGUEZ, 1997). Ahora bien, no 
hay evidencias en la documentación escrita 
del norte peninsular –relativamente abun-
dante a partir del siglo X- de un movimiento 
de ese calibre por unas familias que se des-
plazan cientos de kilómetros abandonando 
sus campos. El registro toponímico presenta 
serios problemas al respecto, ya que deben 
usarse nombres escritos a mediados del siglo 
XIII, que podrían ser el resultado de influen-
cias culturales y políticas muy posteriores. 
Además, ese dato podría interpretarse mejor 
en clave de conexiones culturales que no 
necesariamente conllevaron la emigración 
de campesinos. 

Algunas noticias de la cronística musul-
mana refieren la supervivencia de estruc-
turas políticas en este sector, sustentadas 
en algunas ciudades. Así Ibn Hayyan, en su 
al-Muqtabis, recoge las campañas omeyas 
contra Viseo llevadas a cabo en 825 y 838 (ALI 
MAKKI y CORRIENTE, 2001: 285, 292). Parece 
que pudo sobrevivir una comunidad política 
en este lugar, aunque es imposible determi-

nar cuál era su papel o qué tipo de dominio 
se ejercía, ni siquiera el nivel de urbanización 
existente. En cualquier caso, posiblemente 
estas ciudades eran una pálida sombra de un 
pasado posromano tampoco muy brillante, 
sustentadas más por una tradición que por 
un dinamismo propio. Una prueba de ello es 
la dificultad para reconstruir una tradición 
episcopal en este periodo en las ciudades que 
habían sido previamente cabezas de diócesis.

Pero, volviendo al ámbito rural, la infor-
mación de la que disponemos nos habla de 
la formación de nuevos centros de poder 
en este periodo. Cuando volvemos a tener 
fuentes escritas, se indica la existencia de una 
multiplicidad de “lugares centrales”, como los 
que menciona el cronista Sampiro en la repo-
blación del valle del Tormes, cuando señala 
la existencia de numerosos castella que era 
prolijo indicar (PÉREZ DE URBEL, 1952: § 23, 
versión pelagiana). Algo similar sucede con 
los castillos y penellas en la zona entre Lame-
go y Viseo, mencionados en un documento 
del año 960 (HERCULANO, 1867: doc. LXXXI; 
BARROCA, 1990-91). Los castillos citados, 
que serían los principales ejes del dominio 
político en la zona, no muestran evidencias 
de una ocupación en época posromana. En 
cuanto a las penellas, parecen haber sido 
centros menores. 

Los estudios de Catarina Tente (2011, 2013) 
sobre el alto Mondego han permitido identi-
ficar algunos centros de poder en esa zona 
que podrían haber respondido al modelo de 
penellas. El más significativo es Penedo dos 
Mouros, una fortificación en madera datada 
en torno a los siglos IX-X que se localiza en lo 
alto de un roquedo granítico. Llama la aten-
ción cómo su localización no se vinculaba al 
control de pasos ni siquiera a una visibilidad 
notoria en su entorno. Por el contrario, el lugar 
solo es relevante desde un punto de vista 
paisajístico a partir del control sobre el valle 
de la ribeira do Boco, un pequeño espacio 
relativamente fértil y que tendría un interés 
local. Es muy probable que esta fortificación, 
que colapsó por un incendio a mediados del 
X y que no volvió a ocuparse, respondiese a la 
formación de elites de alcance local. 
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Por tanto, el colapso político trajo consigo 
un debilitamiento del poder de las elites y un 
cambio en los “lugares de poder”, muchos 
de los cuales debieron abandonarse. Esta 
situación dejó también su impronta en el 
caso de los asentamientos campesinos y en 
la articulación del paisaje. Sin embargo, el 
impacto debió ser menor, ya que previamente 
las comunidades campesinas disponían de 
una gran autonomía de gestión que las hacía 
poco dependientes de los flujos procedentes 
de las elites, aunque estos existían. Tenemos 
evidencias de la permanencia de algunos 
de los asentamientos a los que se ha hecho 
referencia en el apartado previo. Así sucede 
en La Huesa, concretamente en el área de El 
Barcial, donde se halló un sarcófago posible-

mente plenomedieval, así como restos arqui-
tectónicos −un ajimez en arco de herradura 
y dos fragmentos de celosía− que podrían 
corresponder a algún centro eclesiástico, con 
paralelos estilísticos en el siglo X (PRESAS VÍAS, 
DOMÍNGUEZ ALONSO y MORENO LETE, 1994). 
Este núcleo parece corresponder con el lugar 
de Villaralvo, citado en un texto de 1116 como 
parte del territorio de Valdeguareña (AYALA 
MARTÍNEZ, 1995: doc. 6). También en Las 
Henrenes se ha planteado la supervivencia del 
asentamiento, a tenor de la cultura material 
recuperada (DÍAZ DE LA TORRE et al., 2009), 
pero también porque podría coincidir con la 
localidad de San Cristóbal de Almar, que se 
menciona todavía a comienzos del siglo XIV 
(SOBRINO CHOMÓN, 2009: docs. 31, 77). 

Fig. 11. Penedo dos Mouros (De TENTE, 2010)
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La pervivencia de estos asentamientos 
convive con el abandono de otros. Así ocurre 
en La Legoriza, donde los restos recuperados 
parecen incidir en un abandono del lugar a 
comienzos del siglo VIII (GÓMEZ GANDULLO, 
2006). Si se acepta que La Legoriza era un 
centro de actividad productiva, en concreto 
metalúrgica, y que podría vincularse a la pre-
sencia de elites, de ahí la relativa abundancia 
de pizarras inscritas, su abandono sería una 
prueba de la retracción del poder de esas eli-
tes. Pero no cabe pensar siempre desde esos 
parámetros. En La Genestosa, tampoco se han 
hallado pruebas fehacientes de una ocupa-
ción posterior al siglo VIII, que, sin embargo, 
no puede relacionarse con un repliegue de las 
elites, puesto que debemos considerarlo como 
un asentamiento de tipo campesino (MARTÍN 
VISO et al., 2017).

Al mismo tiempo, se conocen algunos 
asentamientos que debieron generarse en 
este periodo. Uno de ellos es Lancha del 
Trigo (Diego Álvaro, Ávila), compuesto por una 
serie de estructuras de forma cuadrangular y 
trapezoidal, con dimensiones que van desde 
los 20 hasta los 100m2, lo que probablemente 
indica la existencia de usos muy diversos, 
incluyendo áreas de almacenamiento. Tales 
construcciones tienen una edilicia semejante 
a la de otros lugares que se han documentado 
en época posromana, con zócalos de piedra 
en las que se combina las lajas con el relleno 
interior, y posee además una articulación 
interna aparentemente caótica. Sin embargo, 

la datación en un periodo más avanzado, debi-
do a que se encontraron varios fragmentos de 
pizarras con texto reutilizadas como material 
de construcción y que, por sus características 
paleográficas serían del siglo VII (GUTIÉRREZ 
PALACIO, DÍAZ y MALUQUER DE MOTES, 1958). 
Por tanto, serían posteriores a su utilización 
como documentos escritos, es decir estaría-
mos ante edificaciones de finales del VII o más 
tardías. Si es correcta esa datación, por otro 
lado no exenta de problemas, la conclusión es 
que pudieron generarse nuevos asentamientos 
en este periodo, demostrando el dinamismo 
del paisaje rural. Pero también sería una prue-
ba de que la materialidad de estos lugares 
era muy semejante a la de los asentamientos 
posromanos. Resulta más clara la situación de 
S. Gens (Celorico da Beira). Aquí nos encontra-
mos con un asentamiento compuesto posi-
blemente por estructuras lígneas muy ligeras, 
rodeado por una empalizada y asociada a una 
necrópolis de tumbas excavadas en roca. Este 
lugar estuvo ocupado entre los siglos IX-X, para 
abandonarse después de un incendio. Aunque 
en un área cercana se ha podido documentar 
un sitio ocupado en época tardorromana, este 
no tenía una continuidad posterior. Estamos, 
por tanto, ante un asentamiento creado tras 
el colapso político, sin ninguna conexión con 
el pasado romano o posromano. (LOBÃO, 
MARQUES y TENTE, 2013). Sin duda S. Gens 
deba entenderse como un ejemplo de los 
asentamientos rurales abiertos que pudieron 
crearse en este periodo, dentro del dinamismo 
del mundo rural, alejado de iniciativas elitistas. 

Fig. 12. Estructura número 3 de Lancha del Trigo (Diego Álvaro, Ávila). De GUTIÉRREZ PALACIOS, DÍAZ y 
MALUQUER DE MOTES, 1958: 63
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Los datos de los análisis paleopalinológi-
cos arrojan una imagen muy semejante. De 
hecho, no se aprecian en términos generales 
grandes cambios en este periodo, por lo que 
no parece haberse dado un abandono sino 
más bien una permanencia del paisaje. Aun-
que se documentan zonas con un proceso de 
regeneración forestal en la llanura durante 
este periodo, como sucede en La Armuña 
(ARIÑO, RIERA y RODRÍGUEZ, 2002: 308), la 
tendencia es a que no se detecten fuertes 
modificaciones en el paisaje. La excepción 
se encuentra en las áreas de alta montaña, 
donde se detecta entre los siglos VIII y media-
dos del X una recuperación del bosque y un 
retroceso de las áreas clareadas y destinadas 
al pastizal (BLANCO GONZÁLEZ et al., 2015). 
Esta situación se correspondería con una 
menor presión sobre esas zonas, cuyo uso 
era muy flexible y que en unas condiciones de 
menor presión por parte de las elites pudieron 
haber sido abandonadas como lugares de 
pasto. Es probable que las zonas de mayor 
altitud fueran consideradas más difíciles de 
mantener dentro del agrosistema. En cambio, 
las comunidades asentadas en las áreas bajas 
y en media montaña mantuvieron un paisaje 
basado en la diversificación productiva y en 
la mezcla de actividades agrarias y ganaderas.

Dentro de este paisaje, se mantuvieron 
también las funciones de las tumbas excava-
das en la roca como elementos que dotaban 
de significado al mismo. Estas sepulturas, 
como ya se ha señalado, tienen serias dificul-
tades de datación. No obstante, hay indicios 
de que estamos ante una tipología que se 
alarga entre los siglos VI y XI. Los datos a nivel 
de la península ibérica así lo ratifican. En el 
caso del centro-oeste peninsular, la tumba 
asociada al poblado de El Cañaveral, en La 
Genestosa, debería corresponder a la misma 
cronología, es decir al momento posromano. 
En cambio, la datación radiocarbónica de un 
fémur procedente de uno de los dos indivi-
duos enterrados en una sepultura antropo-
mórfica aislada dio una cronología 810-1040 
AD (NÓBREGA, NETO y TENTE, 2012). Por tanto, 
este modelo pudo haberse perpetuado en el 
tiempo, lo que además viene avalado por la 
ausencia de otras evidencias funerarias hasta 

la consolidación de los cementerios parro-
quiales en los siglos XII-XIII en esta región. En 
definitiva, con un alto grado de probabilidad 
no hubo grandes modificaciones en el paisa-
je durante este periodo de colapso, aunque 
hubo una cierta retracción de la actividad 
antrópica en espacios de alta montaña y 
quizá también se verificaron transformaciones 
a una escala local que de momento no son 
claramente visibles. El colapso pudo haber 
dejado una huella en el paisaje sobre todo 
por el abandono de ciertos “lugares de poder” 
y por cambios parciales en ámbitos locales, 
pero en general se detecta una resiliencia de 
los paisajes organizados y articulados desde 
las comunidades campesinas.

A partir de la segunda mitad del siglo IX, el 
poder asturiano comenzó una serie de actua-
ciones destinadas a controlar políticamente el 
centro-oeste peninsular. No obstante, su pre-
sencia pudo reducirse en un primer momento 
a la ciudad de Viseo (GIL FERNÁNDEZ, MORA-
LEJO y RUIZ DE LA PEÑA, 1985: Albeldense, 
XV, 12). Habrá que esperar al segundo tercio 
del siglo X para observar la implementación 
de un auténtico dominio político, un proceso 
culminado con la integración del valle del 
Tormes (PÉREZ DE URBEL, 1952: §23). En la 
comprensión de este fenómeno deben subra-
yarse un par de rasgos. El primer de ellos es 
que la formación de este dominio se realizó 
sobre un espacio poblado y organizado y no 
sobre un área vacía o desorganizada. Un ejem-
plo de ello es que en el año 941, apenas dos 
años después de la integración de Salamanca 
en el reino asturleonés, un documento del 
rey Ramiro II nos presenta la ciudad con un 
paisaje perfectamente articulado, lo que difí-
cilmente podía responder a ese vaciamiento 
(SÁEZ, 1987: doc. 149; MÍNGUEZ, 1997: 30). 
La consecuencia que debemos sacar es que 
la configuración del nuevo poder tuvo que 
hacerse en colaboración con las poblaciones 
ya existentes y con sus elites. Este proceso 
de integración política se efectuó sin que se 
produjese una llegada masiva, ni siquiera 
significativa, de población foránea. Siguien-
do con el ejemplo de Salamanca, sabemos, 
gracias a un documento fechado en 953, 
que llegaron algunos pobladores del alfoz de 
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León; se mencionan concretamente cinco, 
de los cuales tres pueden ser identificados 
como miembros de la más alta aristocracia 
del reino, entre ellos Vermudo Núñez, que 
aparece en 942 como conde de Salamanca 
y que fue también conde en Cea (SÁEZ y 
SÁEZ, 1989: doc. 260; VIGUERA, CORRIENTE y 
LACARRA, 1981: §326; MÍNGUEZ, 1997: 32-33; 
TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, 1998: 
99-113). Por consiguiente, llegaron algunos 
grupos dirigentes, que coparon los cargos 
más elevados del nuevo organigrama. Pero 
no hay evidencias de que llegasen más gentes 
junto a ellos. En cambio, los asturleoneses se 
encontraron con un territorio poblado, con un 
paisaje articulado y con unas comunidades 
con las que debieron generar soluciones para 
obtener el reconocimiento de su autoridad.

Un segundo rasgo es que este modelo 
de dominio se basó en la existencia de unos 
pocos puntos de poder, sobre los que se 
ejercía la autoridad: se trata de unas “islas de 
autoridad” (MARTÍN VISO, 2002). La imagen 
resultante se aleja de los clásicos mapas que 
representan la integración de estos territorios 
-y en general de la meseta- como manchas 
homogéneas, cuando en realidad debemos 
pensar en una serie de manchas 
distribuidas como una piel de 
leopardo. La elección de estos 
núcleos posiblemente respondió 
a la preexistencia de comunida-
des políticas reconocibles como 
superiores al resto, así como al 
prestigio de algunos de estos 
centros, recordados como urbes 
(MÍNGUEZ, 2009). Así, lugares 
como Salamanca o Viseo tuvie-
ron una gran importancia, si 
bien su carácter urbano puede 
ser discutible para este perio-
do. Al mismo tiempo, surgieron 
otros centros de poder, identi-
ficados como castillos, que no 
tenían una clara asociación con 
el pasado, como sucedió con 
Trancoso (VIGUERA, CORRIENTE 
y LACARRA, 1981: § 258); o quizás 
Ciudad Rodrigo, si aceptamos 
su identificación con el lugar de 

Agata citado en la versión ad Sebastianum 
de la Crónica de Alfonso III como uno de los 
lugares atacados por Alfonso I y su hermano 
Fruela a mediados del siglo VIII, una relación 
que en realidad debe entenderse como una 
descripción de la geografía política meseteña 
a finales del siglo IX vista desde Oviedo (GIL 
FERNÁNDEZ, MORALEJO y RUIZ DE LA PEÑA, 
1985: ad Sebastianum §13; ESCALONA, 2004). 
En estos casos, cabría pensar en el recono-
cimiento de comunidades políticas empla-
zadas en centros de nuevo cuño, creados 
tras el colapso político. Posiblemente solo 
algunos de estos nuevos “centros de poder” 
emergieron como puntos de anclaje de la 
autoridad regia. Hay algunas menciones que 
permiten al menos aventurar que la geografía 
del poder era mucho más abigarrada, como 
cuando se mencionan las penellas al Este 
de Lamego (HERCULANO, 1867: doc. LXXXI) 
o cuando el cronista Sampiro asegura que 
había numerosos castella en la ribera del 
Tormes (PÉREZ DE URBEL, 1952: § 23, versión 
pelagiana). El correlato de esta percepción de 
un dominio en forma de piel de leopardo es 
que numerosas áreas rurales quedaron fuera 
del impacto de la integración política, no se 
vieron afectadas por unos procesos que vin-

Fig. 13. Castella citados en 960 al Este de Lamego
(HERCULANO, 1867: doc. LXXXI)
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culaban a algunos centros, cuya proyección 
territorial no debía ser muy extensa, y que se 
asociaban a la implementación de nuevas 
funciones de carácter político.

Sin embargo, ese impacto podría haber 
sido más eficaz si el proceso no se hubie-
se interrumpido con las campañas amiríes. 
Estas desintegraron el incipiente sistema 
político asturleonés en la región, por lo que la 
influencia del dominio asturleonés fue efímera 
(BARRIOS GARCÍA, 1985; MÍNGUEZ, 2007). La 
excepción habría sido el entorno de Viseo, ya 
que las elites de la ciudad habrían pactado su 
inserción en la estructura andalusí, donde per-
manecieron hasta las campañas de Fernando 
I en 1058, como sucedió también en Coimbra 
(AILLET, 2009). Resulta lógico pensar que esta 
circunstancia contribuyó a que las comunida-
des rurales mantuvieran sus patrones de apro-
vechamiento. Ahora bien, un dato interesante 
es comprobar cómo las comunidades políticas 
que recibieron fueros a partir 
del siglo XII y de la definitiva 
integración del territorio en la 
órbita de los reinos cristianos 
son prácticamente los mis-
mos lugares que figuran en 
la documentación del siglo X 
como puntos de anclaje del 
dominio asturleonés. Su per-
vivencia es muestra de que el 
impacto de la efímera integra-
ción política debió ser eficaz 
(MARTÍN VISO, 2017b). 

Esta situación tuvo su refle-
jo en el paisaje rural. En térmi-
nos generales, hay que aceptar 
que no hubo grandes modifi-
caciones en cuanto a la arti-
culación del mismo. Aunque, 
como ya se ha comprobado, 
los datos son muy inseguros, 
de momento no hay nada que 
indique la formación a partir 
del siglo X (o posteriormente 
en el XII) de una red de nuevos 
asentamientos sino más bien 
la continuidad –probablemen-
te con las transformaciones 

lógicas por el dinamismo del mundo rural- de 
los ya existentes. La información de los análisis 
palinológicos no detecta cambios particulares 
en este periodo en las zonas bajas y de media 
montaña (BLANCO GONZÁLEZ et al., 2015).

Los principales cambios se manifestaron 
en los centros de poder. Aquí se puede obser-
var la materialidad del dominio asturleonés 
a través de la construcción de elementos 
defensivos que utilizaban técnicas proceden-
tes de al-Andalus. El ejemplo más evidente 
procede de Trancoso, donde se conoce una 
torre tronco-cónica que tiene claros paralelos 
con la torre de doña Urraca en Covarrubias, así 
como se detecta la presencia de zarpas en las 
murallas, un patrón típico de las construccio-
nes militares omeyas (BARROCA, 1990-91: 96; 
MARTÍN VISO, 2009: 120-121). No es un ejemplo 
único, pues igualmente se ha detectado la 
presencia de modelos constructivos de ins-
piración andalusí en el castillo de Santa Cruz 

Fig. 14. Zarpas en la muralla de Trancoso
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(Membribe de la Sierra, Salamanca), que se 
debe identificar con el castillo de Penna citado 
en la integración del valle del Tormes (ARIÑO 
GIL y LIZ GUIRAL, 2003; MARTÍN VISO, 2009: 
117) y en Salamanca (MUÑOZ GARCÍA, 2016). 
Esta evidencia no implica la inserción de estos 
lugares en el entramado político andalusí sino 
la existencia de un agente capaz de movilizar 
recursos materiales y humanos capaces de 
erigir estas construcciones. Estamos ante la 
manifestación física de la autoridad regia, que 
puede obtener mano de obra especializada, 
procedente quizá de al-Andalus, para llevar 
a cabo estas obras. Cabe pensar que fue en 
estos lugares, que aparecen como polos de 
autoridad sobre un extenso territorio, donde 
se hacía efectiva la vinculación entre elites 
locales y monarquía mediante la exigencia de 
algunas prestaciones militares, como se verifi-
ca en otras áreas al sur del Duero (ESCALONA 
MONGE, 2000-01).

Por otro lado, la documentación escrita 
habla de la construcción de iglesias, al menos 
en el caso del territorio de Salamanca (SÁEZ y 
SÁEZ, 1989: doc. 260). Por desgracia, carece-
mos de cualquier evidencia material de esos 
centros eclesiásticos. No se trataba de una 
novedad, ya que en otros casos de integración 
política se detecta cómo los nuevos poseedo-
res del dominio político se dedicaron a erigir 
iglesias como un mecanismo para afianzar su 
poder (CURTA, 2011: 135-157). Los patronos de 
las iglesias disponían así de un instrumento 
que aumentaba su prestigio y que permitía 
incluso la protección de un patrimonio que, 
al quedar en manos eclesiásticas, no podía 
subdividirse sino que formaba un conjunto 
específico dentro de los repartos hereditarios. 
Podía haber servido, por tanto, para proteger 
al menos parte de las propiedades adquiridas 
gracias a su participación en la integración de 
los territorios. El prestigio podría incrementar-
se en aquellas zonas, como el centro-oeste 
peninsular, que carecían previamente de un 
entramado denso de centros eclesiásticos. 
Ahora bien, una lectura atenta del documento 
al que se hace referencia al comienzo de este 
párrafo no aclara si estamos ante iglesias 
situadas en zonas rurales o, lo que parece más 
coherente con los datos que poseemos, si por 

el contrario se erigieron en las inmediaciones 
de la ciudad de Salamanca:

Damus adque concedimus post parte 
domui sancte uestre ecclesias in alhauze 
de Salamantica, quantas edificaberunt 
[ibidem pop]ulatores patris mei qui fuerunt 
de Legione, id est: patri domno Oveco 
aepiscopo, Iuisiuado, Ueremudus Nunniz, 
Fortis, Furtunius et Pelagius presbiter uel 
omnes quantus fuerunt de alhauze de 
Legione, [tam popula]tores quam qui 
mandationes abuerunt et fecerunt popu-
lationes in ista terra... (SÁEZ y SÁEZ, 1989: 
doc. 260)

Esta última posibilidad permite entender 
mejor la ausencia de evidencias materiales 
de iglesias “prerrománicas” en el paisaje rural 
del centro-oeste peninsular. En cambio, las 
manifestaciones físicas del nuevo dominio 
político se concentran en las fortificaciones 
relacionadas con algunos “lugares de poder” 
estrechamente vinculadas a las elites forá-
neas. Todo ello tiene su contrapunto en las 
zonas que no se vieron afectadas por el pro-
ceso de integración, como sucedió con Ávila. 
Es precisamente aquí donde no encontramos 
fortificaciones con elementos andalusíes, 
donde no hay menciones a iglesias, es decir 
donde no hay evidencias de una articulación 
externa. 

A pesar de estas limitaciones, los análi-
sis palinológicos muestran un interesante 
cambio en este periodo: un incremento de la 
deforestación de las áreas de alta montaña 
tras la recuperación del bosque en los siglos 
VIII-IX (BLANCO GONZÁLEZ et al., 2015). Este 
dato se contrapone a la permanencia de los 
datos en las zonas llanas, donde a lo sumo 
se contempla el aumento de los pólenes de 
cereales. ¿Cómo explicar estos datos? Esta 
nueva deforestación –una tendencia que no 
se observa en todos los casos- podría deberse 
a la necesidad de las comunidades que emer-
gieron como puntos de autoridad por hacerse 
con áreas de recursos críticos. En tal sentido, 
las zonas de alta montaña, que funcionaban 
como reservas flexibles, susceptibles de nue-
vos usos, pudieron haberse convertido en el 
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objetivo de las elites de esas comunidades. 
Ante la dificultad para crear paisajes propios 
en zonas rurales, intensamente ocupadas y 
con una sólida organización, reclamaron sus 
derechos sobre estas zonas periféricas, que 
permitían retener pastos estivales utilizables 
por sus ganados. Esta situación podría iden-
tificarse con un auge de tales comunidades 
dentro del sistema político, lo que pudo faci-
litar la imposición de ese dominio sobre tales 
áreas, con autorización regia o sin ella. Se des-
encadenó un proceso que tuvo continuidad 
durante todo el siglo XI, es decir en el periodo 
en el que no hubo un dominio político por 
parte de una estructura central en este sector. 

Este paisaje se modificó a partir del siglo 
XII, cuando se desarrolló la definitiva integra-
ción del territorio en los reinos cristianos. Fue 
entonces cuando se implantó y desarrolló el 
sistema concejil basado en los fueros y en 
el reconocimiento de la autoridad regia por 
parte de unas comunidades que a su vez 
verían reconocida su capacidad política y 
jurisdiccional. Muchas de estas comunidades 
eran centros jerárquicos documentados en el 
siglo X. Por otro lado, había una red de asenta-
mientos rurales abiertos que ocupaba todo el 
territorio, sobre la cual se fue implementando 
de manera progresiva el control desde las 
villas, hasta cristalizar a finales del siglo XII el 
modelo de las comunidades de villa y tierra. 
Este dominio tuvo sus consecuencias en el 
paisaje, ya que se detecta un considerable 
incremento de las actividades agrarias a partir 
de los análisis polínicos. Esta intensificación 
agraria coincidió con una intensificación de 
la deforestación de las áreas de alta monta-
ña, fruto de la actividad ganadera, asociada 
a los intereses de las elites de los concejos. 
Por último, fue en estos momentos cuando 
se llevó a cabo la sustitución de los paisajes 
organizados por las tumbas excavadas en la 
roca a favor de la construcción de iglesias 
parroquiales con cementerios asociados. En 
definitiva, apareció un nuevo paisaje fruto de 
la regeneración política, aunque esta debe 
verse como un proceso iniciado ya a finales 
del siglo IX, con un resultado en el que se 
combinaron los impulsos desde el interior y 
desde el exterior.

4. PAISAJE Y CAMBIO SOCIAL EN EL 
CENTRO-OESTE PENINSULAR

Este recorrido por 600 años, con todos los 
problemas derivados de las dificultades del 
registro, pone de manifiesto que el paisaje es 
un instrumento muy valioso para comprender 
procesos sociales, ya que no puede desligarse 
de estos y también porque dichos procesos 
tienen en el paisaje uno de sus campos más 
notorios. Las limitaciones de la evidencia 
actual impiden analizar con mayor detalle el 
dinamismo de los paisajes, pero el estudio 
revela cómo nos encontramos con realidades 
cambiantes, donde se reflejaron las transfor-
maciones sociopolíticas. La combinación de 
los datos del registro arqueológicos con los 
que proceden del escrito resulta además una 
estrategia de extraordinaria utilidad, a pesar 
de que las informaciones no sean necesaria-
mente complementarias. Pero un abordaje 
general permite trazar explicaciones com-
plejas de fenómenos en los que participaron 
fuerzas sociales muy diversas.

Por otro lado, el análisis del centro-oeste 
peninsular revela una serie de tendencias 
generales. La primera de ellas es que las 
comunidades rurales dispusieron en todo este 
periodo de un amplio margen de autonomía. 
Esta afirmación no presupone la ausencia de 
impulsos desde el poder o las elites, pero no 
debieron ser tan influyentes. Ahora bien, la 
existencia de esos canales se reforzó en las 
fases finales del periodo de estudio, lo que 
conllevó transformaciones en el paisaje rural. 
De hecho, la capacidad de los poderes para 
reformular el territorio y el paisaje es muy 
limitada hasta el siglo XII. La debilidad de los 
poderes para influir sobre las comunidades 
rurales trajo consigo que los paisajes rurales 
fuesen concebidos desde y para esas comu-
nidades.

Un contexto que explica además cómo 
pudo llegarse a un colapso en el siglo VIII. 
Colapso que se verificó en el ámbito de las 
estructuras de poder, aunque no tuvo una 
manifestación clara en el paisaje rural, salvo 
por la desaparición de los puntos de anclaje 
de la autoridad. Una situación que se vio 
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favorecida por la propia dinámica de afirma-
ción del poder visigodo, fundamentada en la 
agencia de una serie de elites locales. Hubo 
consecuencias en el paisaje rural, sobre todo 
en la intensidad de la ocupación de áreas 
que funcionaban como reservas flexibles 
de recursos, en este caso las zonas de alta 
montaña, donde se produjo una reforesta-
ción. Sin embargo, en términos generales los 
paisajes perduraron así como las estrategias 
de legitimación y de identidad basadas en 
las tumbas excavadas en la roca. El colapso 
en el Noroeste peninsular no fue, por tanto, 
una debacle medioambiental, como se ha 
propuesto para otros casos de colapso. Más 
bien fue un desastre para las elites, mientras 
que los campesinos debieron adaptarse rápi-
damente a las nuevas condiciones, ayudados 
por el hecho de que los impulsos desde arriba 
sobre las comunidades no habían sido muy 
intensos. En tal sentido, quizá convenga ver 
el siglo VIII como el punto final de un proceso 
ya iniciado en el V.

La regeneración sociopolítica fue igual-
mente un proceso plurisecular. La formación 
de nuevas elites y de nuevos centros jerárqui-
cos fue la consecuencia de flujos de abajo a 
arriba, es decir de una reconstrucción local, 
pero también hubo flujos de arriba abajo, ya 
que la autoridad regia asturleonesa apoyó ese 
fenómeno. De todas formas, la consolidación 
fue lenta. De nuevo las comunidades rurales 
parecen no haber sufrido grandes cambios, 
aunque las deficiencias de nuestro registro 
dificultan apreciar los pequeños cambios 
que tuvieron que verificarse durante todo 
este periodo. El paisaje se fue modificando 
en el caso de las áreas más susceptibles, por 
su flexibilidad, de tales transformaciones: los 
espacios de alta montaña. Se fue forman-
do un paisaje ganadero, con pastizales de 
verano, que preludia la afirmación definitiva 
del dominio de los concejos sobre las tierras 
más altas y la lentitud de su dominio en las 
áreas llanas. La regeneración desde el punto 
de vista del paisaje solo cobró una especial 
dimensión a partir el siglo XII. Fue entonces 
cuando se implementaron nuevos expedien-
tes, pero en realidad las tendencias procedían 
ya del siglo X. 

En definitiva, el estudio permite observar la 
estrecha y compleja interrelación entre paisaje 
y cambio social. Puede decirse, a tenor de la 
experiencia concreta del centro-oeste penin-
sular en la Alta Edad Media, que los paisajes 
naturales no existen: siempre se encuentran 
moldeados, física o mentalmente, por las 
sociedades humanas.
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