
ARQUJEO~OG!A M~Dit:VAl lEi\! GAUC!A: 
BAlANCE V PERSPECTIVAS A PAIU!R 

DE EXPER~ENCIAS REC!IEINTES 

por 

ID:.esllllmlím: La inexistencia como disciplina académica (a diferencia de lo que ocurre en Cataluiiia) 
de la Arqueología Medieval en Galicia m condicionado que la investigación en este campo venga 
de la mano de prehistoriadores y historiadores de la Antiguedad. Actualmellte existen dos trabajos 
e111 curso que centram su atención en la arqueología para abordar el estudio de la Edad Média. Uno 
de eHos es el que ahora presentamos con un contenido metodológico y práctico al mismo tiempo. 
Despnes de más de tres afias de investigación (prospección sobre el terreno, investigación bibliográfica 
y en archivos) hemos intentado proponer un método y aplicado al estudio dei habitat en Galicia 
entre los siglos V -X. La uühzación de los textos, la arqueología, la arqueomorfología, la carto y 
la foto-interpretación se presentan como una prometedora vía de investigación para el estudio del 
habitat no solo para la Ah11 sino para el conjunto dei periodo medieval. 

lP'aiaillll'as-dave: Metodologia. Habüat. Altomedieval. 

El doble inconveniente de hacer un "balance" y plantear "perspectivas" en 
un tema como la Arqueologia Medieval es la "precipitación" y la "utitHdad". En 
efecto, de todos es sabido que la Arqueologia Medieval es una disciplina joven 
en na Península Ibérica, que carece de reconocimiento académico como 
someüda a criticas tanto por arqueólogos como historiadores y, sobre todo, con 
un gran retraso conceptual y metodológico respecto al resto de paises europeos 
(BARCELO, M. et 1989). Por lo rtanto, exisfte um peligro reali de "precipüaci.ón" 
a la hora de hablar de uma Arqueologia Medieval gaHega y, más aún, 1.m riesgo 
de "presrmci.ón" a la hora de hacer -un "balance". Menos arriesgado es, si.n 

proponer temas o ideas - parti.endo de i.nvestigaciones en curso 
- encami.nadlos a reconduci.r y orientar una disciplina que ofrece al medievalista 

de la Péni.nsula datos y medi.os que éste no puede silenciar si. quíere que su 
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discurso sea fresco y renovador como lo está siendo en el resto de Europa 
(CHOUQUER, G. 1985, 1990; DEBORD, A. 1983, 1987; JANSSEN, W. 1968, 
1979, 1988; JANKUHN, H. 1979; STEUER, H. 1979; HENSEL, W. 1966, 1977; 
ZADORA-RIO, E. et al. 1986; CHAPELOT, J.-FOSSIER, R. 1980 ... ). En este 
trabajo intentaremos, basándonos más en nuestras propias experiencias - como 
historiadores medievalistas que utilizan la Arqueología Medieval a1 mismo nivel 
que los textos -, proponer "perspectivas" y "medios" esperando que este trabajo 
"precipitado" sea "útil" y no "útil" pero "precipitado". 

Las experiencias metodológicas y los resultados que aquí presentamos son 
fruto de tres afios de trabajo en condiciones y con medios de investigación muy 
modestos. Huelga decir que se trata de una investigación en curso y que por lo 
tanto todas nuestras conclusiones son hipótesis de partida. 

En el momento de comenzar nuestra investigación sobre "La Historia 
del poblamiento en Galicia y Norte de Portugal durante la Alta Edad Media 
(S. V -X.)" la historiografía gallega - como también la del resto de la 
Península - no ofrecía referente temático o metodológico alguno, desde el 
ponto de vista de la investigación arqueológica. No existían cartas arqueo
lógicas exhaustivas que considerasen el período medieval como objeto de 
estudio. Las publicaciones con que contábamos se limitaban bien a hallazgos 
casuales o excavaciones casi de "urgencia" fundamentalmente de edifícios 
de culto (RODRIGUEZ COLMENERO, A. et al. 1985; CHAMOSO LA
MAS, M., 1957, 1972-74, 1955, 1969; RODRIGUEZ GONZALEZ, X. SEARA 
CARBALLO, 1985; FARINA BUSTO, F. PEREZ OUTEIRINO, B., 1981; 
CARRO OTERO, J. et al. 1989) fortalezas (CHAMOSO LAMAS, 1951; 
BALIL, A., 1971) y necrópolis. La única excavación concerniente a un hábitat 
medieval, la denominada "villa Bidualdi" en la província de La Corufia, no 
tuvo continuidad y sus datas fragmentarias no permitían una utilización provechosa 
(PALLARES MENDEZ, M. C. PUENTE MINGUEZ, 1977). En definitiva, 
poseíamos un material disperso en Museos, un conjunto de publicaciones de 
excavaciones que no obedecían a un plan coordinado de investigación y 
prácticamente ninguna referencia para iniciar un estudio del hábitat a través 
de las fuentes arqueológicas. Ello nos obligó a un vaciado sistemático de 
Revistas que ofrecían material arqueológico, visitas a Museos y lectura atenta 
de las publicaciones de excavaciones (sabiendo que existe una importante 
parte de las mismas que no están publicadas). Una vez clasificado el material 
con el que contábamos se pasó a intentar precisar un método de trabajo para 
abordar el estudio dei hábitat en Galicia. En un primer momento y condi
cionados por el tipo de material con que contábamos - edifícios de culto 
y necróplis - delimitamos un espacio inicial de trabajo - la actual província 
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de Orense - y decidimos mediante la reaHzación de una 
lectiva" en los que habían sido detectados 
romana RODRIGUEZ COLMENERO, A. continuar 
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número de necrópohs y edificilos de cuho enmarcables entre lios S. V-X. Esta 
"pwspección" o visita de lugares dió lugar a la elaboración de una "carta 
arqueológica de necrópolis y edifícios de cuho altomedievaks" para la provincía 
de Orense. A partir de este material se estableció una división por el de 
fueme (vestigios por un necrópoHs, por otro) y mediante la 
daboración de mapas se los relacioná con los vestigios de romana 
para analizar en el espacito la dispersión de estos vestigios y proponer hipótesis 
de trabajo posteriores (LOPEZ QUIROGA, J. l99la; RODRIGUEZ 
LOVELLE, M. 1990). Esta primera experiencia permitió observar: 

L Que las necrópoHs de época suevo-visigoda . V. VIU) -los vestitgi.os 
de culto eran escasos - se enconttaban topográficamente situadas en la Hanura 
en proximidad iumnediata con de hábüat de época romana. 

2. Que las necrópolis databies entre los S.VIH-X - hablamos exclusi
vamente de necrópoHs antropomorfas cavadas en la roca - se encontraban 
topográficamente en elevados, muchas de dlas sobre castros y por lo 
tanto en relación con un hábüat pre~romano. 

3. Que las menciones documemales de topónimos de "viHa" o "ecdessia" 
en el S. X no coincidían con los lugares de éstas necrópolis en roca, sino q~Je 
se sit~Jaban en la Hanura a los de época romana. 

Estas hipótesis nos indicaban que el análisis espacial de necrópHs y edificios 
de cuho en combinación con los texws documentales ahomedievalies dar 
resultados positivos. También surgieron, en esta primera los aspectos 
negativos: 

L Los mapas realizados eran poco claros: demasiados datos, escala muy 
grande, mala elección de los símbolos, falta de lUla leyenda jerarquizada clara, 
etc. 

2. La separación de los dos tipos de vesügitos, necrópoHs y edificitos de 
culto, se presentó como demasiado artificiaL 

3. Se observó la necesidad de dar mayor importancia al mapa como un 
medio de expHcación y para eHo redudr la escala de anáHsis. 

Comenzó de esta 'forma la segunda fase de nuestra investigación que incidió 
en una mayor reflexión metodológica y en una mejora de presentación de 
resuhadlos. Anahzaremos ahora esta fase de la investigación para finalizar con 
el boceto de lio que será la ~ercera y definitiva etapa de estudí.o desde ei punto 
de vista metodológico. 

En es~a segunda etapa, se ha visto la necesidad de utilizar: 
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Esto nos ha Hevado a escoger 

en esta fase se M~'·"V''•"'V" 
Norte de la 

Bracarense" Sur de Gaii.cia y Norte dei 

""'''"'"""""" eX "te:rritorio de Sarria" de 
de Estudio Sur I) y el 

De esta forma se aborda 
en función de las fuentes 

w.AYHJ'I","•"I" existentes. Por Oi:ra parte, si b.ien lia 
es el terriltorio de estudlio más 
centrarse sólo en êsta puede conducir a una cierta 
G. y deberemos situamos por encima de 

comprender ia y la coherencia de formas de 
más Es 
(CHOUQUER, G, 

una síntesis entre una ,~,"""''"'n'"' 
que se inlteresa por Ia 

"'·V"V''uu,"'''"'U'l.J', de "nomotêüca", que intenta establecer 
leyes y se basa más en el estBdio de sistemas de objetos que pm espacios 
individualizados. 

Ull 

~"'"""'J'"'-'i'S"'''-'"' estarían Uamados 
de !as l.nformaciones textuales y teniendo 

en cueDta la para este 
.ol""''"'-':1\""''~"' con éxho en otras zonas y con métodos definidos 

El anáHsis y del medio 
para nosotros un campo de estudio rico en información "u'"' ... "'u'''J 

de los datos y de ,_,.,,,~.oc'"'"'.~' 

Se han como base los mapas 
escala 1::50,000 y 1:25.000 para ei anáíisis de la 

en Ias zonas como ventanas de estudlio en esta 
fase. Más adelame hablaremos del modo de elaboración y selección de estos 
mapas. 

b.2. La 
una 

Creemos i.nteresan~e descri.b.ir a 
psxa detectar esas formas "fósHes" dei 

Existen ct~atro niveles fundamentales en la de las 
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L de organización: Se trata de formas como el terrhorio 
parmquial y de su inserdón en 1.m conjumo más vas~o: la micm-regiórn" Para 
Hegarlas a descubrir sobre un mapa habría que: 

- Observar los Hmites actuales de las parroquias. 
- Buscar los Hmites del "bani.o" medieval a partir de la documemaci.ón 

escrita. 
- Analizar la posidón del bosque y de las princilpales vias de comunicación. 
- Comparar la parte "medieval" identificada con los Hmhes parroqllli.ales 

actuales y tmtar de medir la parte de esa herencia "medieval" en la defi.nici.ón 
y organi.zación de! pai.saje actuaL 

2. Las formas intermediarias: Son formas de articuliación que se situan 
en~re los niveles superiores o inferiores de orgsm.ización de un paisaje, variables 
y di.HciJes de ver" Los objeti.vos serían: 

- DeHmhar la forma global de organi.zación deli espacio. 
- Observar la posici.ón deli núcleo de hábitat en relaci.ón a lias vi.as y 

caminos, sobre todo los que sirven de Hmite a la parroqlllia. 
- Definir las principales zonas de labor a través dei mapa y dasi.fkarlas 

según el ttazado parceliario, observando si hay praderas. 
- Examinar lias unidades de hábüat: la igliesi.a, la aldea, etc. Confrontar 

las diferentes partes de! terrüorio parroquial unas con ottas, observando los 
tipos de organizacitón dei espaci.o en generaL 

- Establecer, sli es posiblie, el mapa de las principales zonas de labor en 
el interior de las diferentes zonas que comparten e! espacio. 

3. Las formas parcelarias: Su caracter estmcturame nos da una percepción 
d!e masa, por lo que dlebemos ttabajar a la vez con el mapa topográfico, la 
fo~ografía aérea y, si existe, eli plan catastmL En el análisi.s de és te h abria que: 

- Examinar el modo de di.visión parcelaria: regular, irregular, etc. 
-Observar, evemualmeme, las variaciones de esta divi.si.ón parcelaria en 

el espacio. 
4. Las formas puntuales: Encontramos sobre los mapas actuales nl!me

rosos signos puntuales: habitats (aislados o agmpados), necrópolis, santuarios, 
símbolos dei paisaje (una cruz, oratorios, etc) y signos funcionales (moli.nos, 

fuentes, canteras, etc)" 
Las formas puntmllles dependen estrechamente de niveles superiores de 

organización de los paísajes (sobre todo, la red viaria), por lo que es necesari.o 
buscar lia función de ésws" 

b.3. La fow-ímerpretación: 
La uti.Iización de la fotografia aérea vertical será necesaria para el análilsis 

arqueomorfológico que acabamos de describitr y, si es posible, la fotografía 



416 Jorge Lopez Quiroga y M6nica Rodriguez Lovelle 

aérea oblícua con el fin de tener una aproximación global multidireccíonal de 
un paisaje (A. BAZZANA-A. HUMBERT, 1983). 

El objetivo será observar los índices siográficos, fitológicos, pedológicos, 
higrométricos, estructurales, etc. con las posibles anomalías reveladoras bien de 
una organización anterior dei paisaje, bien de una disposición racional de estructuras 
poco claras u ocultas. 

c) El método comparativo: Coando hablamos de método comparativo 
estamos haciendo alusión, sobre todo, al continuo cotejo de resultados entre el 
espacio correspondiente al "Conventos Lucense" y el espacio dei "Conventos 
Bracarense". Sabemos que esas dos "regiones" constituyen una unidad pero que 
bajo la misma conviven realidades diferentes. La utilización de la misma 
metodología para los dos espacios deberá permitir destacar mejor las diferen
cias de un espacio en relación al otro así como las características comunes. En 
nuestra opinión, ésta fasees esencial para conocer la personalidad de cada espacio. 

Hemos expuesto, brevemente, las reflexiones metodológicas a que nos 
condujo nuestra segunda etapa de investigación. En ella también, como se ha 
senalado anteriormente, hubo una mejora en la presentación de los resultados 
desde el ponto de vista gráfico. Esta "mejora" se debe al inicio de un trabajo 
de colaboración (desde Octubre de 1991) con Mme. Françoise VERGNEAULT
-BELMONT, Directora de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de Paris, en el Laboratorio de Cartografía de dicho centro. El procedimiento 
seguido para la elaboración del material cartográfico ha sido fruto de una reflexión 
conjunta con Mme. Françoise VERGNEAULT-BELMONT. Resumiremos a 
continuación el método de trabajo utilizado tanto para el tratamiento de los 
mapas actuales como para la realización de los mapas históricos que dan cuenta 
dei estado actual de nuestra investigación. A continuación realizaremos un 
comentaria de la información contenida en dichos mapas que muestra un 
avance sustancial tanto en la forma como en las interpretaciones respecto a la 
primera fase. 

l.La elaboración de mapas a través de una selección de datos actuales: 
El procedimiento ha sido el siguiente: 
a) Se han escogido dos ventanas en cada uno de los espacios objeto de 

estudio ("Conventos Lucense" y "Conventos Bracarense") con la finalidad de 
hacer un test y definir de que forma se iba a abordar el análisis dei espacio 
micro-regional. Cada ventana ha sido elegida en función de los problemas 
históricos planteados: 

- Efectos producidos por acontecimientos socio-políticos como la invasión 
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- Ti.poliogí'a, cal:egorias de háblitat y su evolución elfillbre el S. V y eli X. 
La uüHzación de dos Carttdarios, el correspondiente ali Monasterio de 

Samos en el Surde lia provinda de Lugo (LUCAS ALVAREZ, M. 1986) y el 
dei Monasterio de Celanova al Suroes~e de la provinda de Orense (CARRIL 
CARRIL, 1975) ha determinado la ekcción de las ventanas NORTE I y SUR 
L En ambos casos la riqueza toponímica de la documenl:ación nos ha nevado a 
abrir dos ventanas en tomo al núcleo de implantación de ambos monasterios, 
as:í como la abundancia de documentos para el período ahomedieval (155 
documemos entre eli 905 y el 991 para el Monasterio de Celanova; 72 docu
mentos entre los S. VIU y X para eli Monasterio de Samos). El objetivo en es~as 
dos ventanas era eR orígen de la implantación de ambas entidades monásticas en 
e[ espacio y sus consecuencias sobre eX hábitat circundante. 

Por olbra parte, las ventanas NORTE H y SUR n han sido elegidas en 
función de la documentación arqueológica. En el caso de NORTE H (el área en 
torno al vaHe de Lemos-Lugo) se trata de una zona de .importante impliantación 
romana y que contaba con ci.ertos vestigios en superficie enmarcables en la Alta 
Edad Media. En es~a zona, sin embargo, no contábamos con menciones 
dlocumentales y como en milestro análisis primamos la dialéctica contínua entre 
registro documental y arqueológico esta ventana fué descartada a lia hora de la 
presentación de resultados, en esta fase. Para la ventam~ SUR H la exitstencia 
de una rigmrosa prospección para época romana (RODRIGUEZ COLMENERO 
A. 1977), de una prospección selectiva para época ahomedieval (LOPEZ 
QUIROGA, J. 1990; RODRIGUEZ LOVELLE, M. 1990), y de tma documentación 
escrita muy rica nos condujeron a la ekcción del VaHe de Verín como "ventana 
de estudio". Las ventanas NORTE I, SUR I y SUR H son las que se comentaran 
posteriormente. 

b) Una vez escogidas las ventanas, se han seguido tres fases: 
b.L La busqueda de mapas de referencia precisos y detaUados a diferentes 

escalas y a la maym escala posible. 
b.2. El aprendizaje sistemático del espacio de anãhsis mediante diferentes 

representaciones y a diferentes escalas: lectura atenta del mapa, de la leyenda, 
extracción de la red hidrográfica aisladameme, búsqueda de la estructura física 
general (forma y relieve), la implantación humana y la relación entre los puntos 
de fijadón de la poblaci.ón (caminos, carreteras, etc.). 

Existe una diferencia de cerca de 40 anos entre los mapas 1:50.000 y 
1:25.000 y, por lo tanto, el uatamiento de la información es muy diferente. 
Hemos decidido utilizar las dos escalas (no para el caso de Lugo, ya que todavia 
no ha sido terminado el Mapa Topográfico Nacional a escala 1 :25.000). Los 
elementos del paisaje son tratados según crherios diferentes: la escala l :50.000, 
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por el y el "santus:" tiemi'is cultivadas y las no 
cuhivadas) con siÍmbolos intermediarias enl.re la reaHrdlad y la idea que el 
""""n""~"lrn se hace de eHa, Por d en la escala 1:25.000 la utHización 

del tmelio no es diferenciada. En Io que a la y la 
Cf()toDOlrnmua la escala 1:25.000 es más rica que en el 1:50.000. Gradas a 

es~e anáHs.is se ha observado la exis:tencia d\e un cerca del Monasli:erilo de 
Celanova através de la que ha siido confirmado por Ias men~ 
dones docmnentales:. 

b.3. La dalooración de rrw:uu.~~e·;H~<:tt:&u de los datos de ios 
mapas escogidos: la el reHeve, lia implantación humana (núdeos de 
hábhat dispersos o los caminos, la uüli.zadón dei sue!o 
y los Hmntes de lias parroquias. Hemos eliaborado un mapa con la 
hidrografia, otra con el rdieve y la y una ú1tima con la 
el reHeve y la utilización de! sue~o. Los JJmites de Ras 

'-'!Y''''-'"''""U"'-'""'> §QDfe Qf[rQ mapa CQ'!) el de vlillij.ll<li""<~Hll.ll'VlllCU' 

y Xos núdeos de hábhat que dependen de eH::~o EsKo ha dado lugar a 
un12 sede de formas de de las cm11 elnúdeo centraJ m!.iy 
bien definido. La advocac:i.ón de la parmqa.da también ha sido representada sobre 
el mapa. A partir de esos datos se ha intentado representar los Hmií:es de las 

con el de estud.iar, en otra el 
(AUBRUN, M. La escala de 

de 1:50.000. 

romanos y y advocaciones 
actuales de las de informac.iones se han aí'íadido: la 

los cami.nos actualies y la utiHzación del s~Jelo. L:tt escala de trabajo 
ha sido 1:50.000 y 1:250000 alrededor deí1 Monasterio de Celanova y de Samos 

NORTE I y SUR I) y la escala 1:50.000 en eli vaHe de Verín 
SUR H). Se lia como para lo:; de referencia a gnm 
formaw y en color. La necesidad de las ventanas en un espacio más 
general - toda la de Orense - nos a realizar dos mapas: uno 
para el V~ VH y otro para el vm .. X. Sobre esos dos mapas se shuó el 

de la información hi:aórica y actuaL Para elJo sobre un mapa de lia 
'"'"''"""'"'''" de Orense a escala I:200.000 se hizo una con um aumento 
de 1 '414. El resultado de la información cuando e1 objeüvo 
de esa:a 
por lo que se desechó su utilización en este momento, 



Arqueologia medieval en Galicia: balance y perspectivas 
a parlir de experiencias recientes 

419 

3. Lilli ebllilloradón dle mapas de h·mmsmi!lllón rlle IresuRtados e!lll Mane(]) y 

1megro <ellíl tl'owm:a~to peq_ueli'ilo: 
La elaboracilón de nos mapas definitivos ha sido illecha después de una 

sdecdón de todos los mapas (mapas-espacio de referencia y mapas experimenmles 
históricos). Se ha observado la importancia de la presentadón fiska dei espacio 
y lia reaHzacióllll dle mapas que muestren una intequetación de los acontecimitentos 
socio-poliíticos correspondlientes ai espacio objeto de estudio más importantes. 
En resumén, se ha intentado privilegiar, en la presemacitón de Ros resultados, la 
ruticulación entre texto e imágen: la coherencia deli doble discurso icónico y 
verbal. 

Los mapas así elaborados en su verswn definitiva) present:an una 
riqueza de conteni.dos que ha confirmado un doble hecho: 

- Que el análisis espacial de necrópoHs y vestigios u edificios cuhuales 
jumameme con lia documentación es una via fructitfera para el estudio del lhábitat 
ahomedieval que se enriquece con la aportación de los métodos de la arqueometria, 
la carto-interpretación y Ia foto-imterpretación. 

- Que lia presentación gráfica de los resNltados en una invesügación de 
este üpo condiciona claramente las interpretaciones que puedan hacerse a través 
deR conjumo de fuentes utilizadas. En 1n1 tema como d del estudio del hálbüat 
la imágen - eli mapa- es una fuente más que presenta una serie de informaciones 
susceptibles de ser aclaradas por d texao - discurso histórico - o por el mapa 
mismo. 

Los resultados de esta segunda fase, en el ni.vel de las interpretaciones e 
hipótesis de ltrabajo en el marco de! tema "Historia del poblamiento en GaHcia 
y Norte de Portugal durante lia Aha Edad Media (S.V-X)" se pueden observar 
a través de tres mapas que concentran wda la información acumulada hasta la 
fecha. 

En ~as tres ventanas de estudilo finalmente escogidas (NORTE I, SUR I, 
SUR H) correspondientes al "Territorio de Sarria", "Terrüorio dei Bajo Limita" 
y "Cuenca de! Támega", se han intentado proponer hipótesis sobre ttes momentos 
claves en la Historia de! poblamiento de Gahcita y Norte de Portugal en lia Aha 
Edad Media. Por razones de espacio se presentarán en esta comunicación los 
resultados obtenidos en una de las ttes micro-regiones anaHzadas: la Cuenca del 
Támega. Hemos resumido en tres puntos las hipótesis relativas a lia evolución 
del habitat mral en esta zona: 

L El iuJibitat rVJral entre los S. V y VIl: 
Parüendo de lia imágen presentada por lias fuentes escritas: "viBae", "pagi", 

"vicus" y "casteHa" (P. DAVID, 1947; GARCIA MORENO, 1989) para el 
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nos 

informan de la 
- "vicus": la vma de Verín (mapa 

- "casteHa": 'Ias Chas' -cerca de la aldea de VHaza -·, H .... ,.~"'·'""·'" 
cerca de lia viHa de Verín- y 'Castto Cabanca' --~cerca de la aldea de Castrelio 
dei VaHe 

- "viHae": varios establecilmiientos romanos tipo "viHae" han sido detec
tados a través de la (RODRIGUEZ COLMENERO, A al 
lado o a las cuaks han sido deiectados indicies de hábitaa de época suevo

por Ia presencia de sarcófagos e inscripciones atribuibles a ese período. 
Un conjunto sería el grupo de de los S. V-VI de Medeiros 
(alliado de una de StaJV!arta de Lucenza 
encontrados sobre una "vlilla" romana excavada (mapa nº 

De esta forma observamos en nu.estra una confirmación 
anme;m<DR:iiCa de la distribución dei hábií:a~ que nos las fuentes escri-
tas. Dicha tipologia es ]a misma observada en otras zonas deli Occidente europeo 

1979; G. FOURNIER, 1962; M. AUBRUN, W. 

La evoludón del hábitat rural para ei v-vn es biten observabk en 

el mapa nºl3: 
a) Duran1:.e todo el se constata !a 

lios "casteBa tuí:iora" de Hidacio cuya utmzación 
parece re]adonarse con los momentos de Se trata de "castras" pre-
-romanos cuyas muratlas intactas o rehechas por los gamu;o~rmTl 

un defensivo de 

~-''""'"j""'"o'u a vias mmanas 
b) La existencia de un hábitat de Uanura es observable también co11 claridad. 

Así en la Cuenca del la de """"'"''"''"'!""'" 

lia Banum y de uHHzación dei de las "viHae". Por 
excavación de esi:os nos confirmar estas afirmaciones y medir 
el de extensión e intensidad de esta y 
mente. 
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c) La coexistencia espacio-temporal de ambos tipos de lhlábitat es otro hecho 
que parece dl.educirse a través de nuestras fuentes. Quizás en el caso dei hábi.~at 
de altura habría que lhablar de una ocupación más ~emporali que permanente 
pero se trata de una hipótesis que carece, por el momento, de confirmación 
absoluta. Este hábitat de ahura esi:acional es observable también en otras zonas 
de Europa (V. BIERBRAUER, 1986; J. CHAPELOT-R. FOSSIER, 1980; W. 
JANSSEN, 1979). En cuanto al lhábitat de Hamua parece observarse una 
continuación delproceso de desarroUo de las "viHae" comenzado desde los siglas 
m y IV (A. TRANOY, 1981; J. GORGES; A. RODRIGUEZ COLMENERO, 
1977). 

2. Ejecios de la invasión arabe del 711 sobre el ffuibitat vural: 
Es conocida y extendida, aunque cada vez en menor medida, la tési.s de la 

despoblación del VaHe del Duero (C. SANCHEZ ALBORNOZ, 1967) y la 
posterior "repoblacíón" del mi.smo. Efectivamente, la idea dle "desolación", de 
"despoblación" es repetida insis~entemente en toda la documentaci.ón ahomedievaL 
Esta i.dea se refleja deli mi.smo modo en el Cartulario de! Monasterio de Celanova 
(como en Samos, Sobrado, etc): "iacebam in exquaHdo de ducentis annis aut 
plus". Sin pretender entrar y mucho menos resolver tan apasioname debate 
historiográfico, nos limitaremos a apuntar algunos elememos de refllexión a 
~ravés de nuestras fuentes. Estas nos permüen intuir la presencia de población 
en muestra zona de estudio inmediatameme después de la invasión árabe del 
71 L Es~e lhecho es particularmente bien observablie en la Cuenca de! Támega 
(zona, recordlémoslo, clási.ca de "despoblación" y "repoblación"). Un tipo de 
documentación arqueológica por nosotms utiJizado y abundantemente hallado 
son nas tlllmbas antropómorfas cavadas en la roca, cuya cronologia ha sido 
revisada y precisada recientemente (1. LOPEZ QUIROGA- M. RODRIGUEZ 
LOVELLE, l99b), 199lb)). Este tipo de necrópolis nos informan de lia existencia 
de un hábitat de topografía elevada que no se correspponde en absoluto con el 
que refleja la documentación escrita. En la Cuenca del Tâmega la locaHzación 
de estas tumbas en Muimenta, Gudín, Mosteiro, Xironda, S.Oristobal de Medeiros, 
Lucenza, Momeney, 'las Chás', nos ofrece siempre un hábitat en altura y en 
muchas ocasiones sobre "castros" pre-romanos, próximo a "villae" y vias 
romanas (mapa nº 14). El análisis espacial de estos ves~igios, en correspondenci.a 
con la documena:ación escrita, nos sugiere la i.dea de un hábüat inestable no 
mencionado por los textos y sometidlo a una situación de inseguri.dad sacio
-política. Este hábüat estarlÍa representado por las necrópohs antropomorfas 
cavadas en la roca LOPEZ QUIROGA-M. RODRIGUEZ LOVELLE, 199lc 
y d, 1992a, 1992b). Por el contrario, eX hábhat en la Hanura mencionado en los 
documentos deli S. X a lo largo del fértH vaHe deli Tâmega representaria los 
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efectos de Ia re«Jr~~a:ruz::~.c1on de.! territorio y de !a estabHidadl deR 
camsadas por !a A. ISLA FERNANDEZ, 

M.C PALLARES 
diferentes en los que habda que 

trata de dos hábitat 

como para el 'j"'""''"'""'-' v-vn, 
su en el 

3. de la súJbF·e e! ffuibitat rural: 
Las consecuendas de la acción del Conde Odoru:io entre el 868 y el 880 

sobre la Cuenca del Támega BAUNAS, 1991; M. C. PALLARES 
aparecen en la docurnentación de Ce]anova y expresadas en el 

mapanº 15. En este observamos Ra de "vWas", "ecclessias", "casales", 
eRc a lo dei vaHe deli Es un fenómeno reflejado en toda la 
documentación altomedieval A. GARCIA DE 1989). 
Son los i:extos los que nos infonrnan de un doble proceso a parür de finales del 
S:. par~icularmente en y desde ei S. X en en lia Península: 

Por un el nacimiento de la fenómeno del cual nada 
mos dec.ir actualmente desde un pumo de vista para el conjtmto 
peninsular. En nuestro espada se esa volumad de fijar la población a la 
üerra caracterís~ica deli feudalismo a través del Cartulario de Celanova. L:21 
Reconquista con tma 
proceso. 

de l.os terrüori:os va acelierar este 

es otro hecho 

v··~-····~~ insistentememe en la documentaci.óili altomedievall. Es el edificio de 
cuho e! centro de la comunidad y éste la deli de la 

""'"'"'."';·" asi:uriana a través dei ane mozárabe que irá marcando las Hneas de 
avance de la del ;.~J infieL La nc(m()gE·atJ 

fiel deli enfremamiemo emre e1 cristiana 

y eR entre Ia "victmia" y la "derrota". 

Una vez comentadas las dos fases de nuestra 
de vista ~eórico como en sus resultados 

"balance" hemos de proponer ~·~,~··~~ "Jni'll'''"'0'~"':~' 

:PI ~ravés de nuestra se centran muy concretamente en el iema del 
estudio deli hábhat rural al~:omedievaL EHo es por razones obvias dle nues[ra 

perso:naL En este sentido no 

""'"v'"'"'' MedlievaR ~'>"'·"'-'oM 
uno 

de los temas que debe tener como ia 
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hábií:at tanto rural. como urbano. Entendiendo por éste lia "Historia del poblamiemo" 
("Siedlhll~rngsgeschichte") que abarque el período medieval en toda su extensión, 
con una colaboración iirHerdisciplinar entre e ihtistoriladores de 
la antigüedlad, entre arqueólogos e historiadores. La importancia de la diacronia 
no es menos que la de la sincwnía, por lo que la muhipHcación de los estudi.os 
regionales y mkro-regionales con idémitcos métodos y objetivos deberá per
mitir la compMación dle resultados obtenidos en diferentes zonas y la elaboracióll1l 
dle "síntesis" dle conjunto. Este marco "idear' que proponemos se basanía en: 

L EX reconocimiento oficial de la Arqueologia Medieval como discipHna 
académica independiente y obHgatoria para los estudiantes de Arqueologia e 
Historia MedievaL 

2. La definición en e! seno de los Departamentos de ArqueologlÍa e Historia 
Medieval de una seri.e de temas o Hneas de investligación con m110s obje~ivos a 
corto y largo plazo. Uno de los temas o Hneas que vienen desarroUándlose en 
diferenltes Universidades europeas punteras en Arqueologia Medieval es e! de 
la "Historia dd poblami.emo" y la "evolucitón de las formas de! paisaje" 
(R. FRANCOVKCH, en Siena; 

M. FIXOT, en Provenza; E. ZADORA-RIO y J-M. PESEZ, en París; 
A. DEBORD, en Caen; 

M. CARVER, en York; A. BAZZANA-P. GUICHARD-P. CRESSIER, en 
lia Casa de Velazquez; W. JANSSEN, en Würzlburg; G. PHERING, en Lübeck, 
etc). 

3. La utilizadón de una metodología que no se "obsesione" con la excavación 
como el único medio posibk de hacer Arqueologia MedievaL La excavación ha 
de ser, en nuestra opiniôn, eX úhimo paso a dar y con unos objetivos muy 
definidos parti.endo siempre de una problemática histórica. Es[a ha de surgir de: 

3.ll. Un análl\si.s riguroso de las fuemes dlocumentales, como punto de 
partida. 

Consideramos que la investigación en Arqueologia Medieval smge a partir 
de los textos ya que éstos son la base sobre la que se sustenta el discurso 
!histórico; y es su ausencia o rareza (Prehistoria - Historia de la Antigüedad) 
la que condiciona el recurso a la documentación arqueológica y no io contrario, 
como ocurre para el período medievaL 

3.2. Una utHizaci.ón a fondo de las posibiHdlades que nos ofrece otro tipo 
de documentación normalmeme infravalorada: el mapa actual, los mapas his
tóricos, la ditvisión parcelaria. La explotación de este material es posible gracias 
a los métodos de la arqueometría y la carto-imerpretaclión expuestos anterior
mente (G. CHOUQUER, 1990). Esta etapa nos permitirá un conocimien~o 
profundo de! espaci.o objeto de estudio enriquecido por la información doeu-
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mental. 
3.3. El tratamiento de imágenes fotográficas es otro método que complementa 

a los dos anteriores. Bien se trate de fotografía aérea vertical: la catastral, por 
ejemplo; bien sean fotografías aéreas oblícuas obtenidas en vuelos bien plani
ficados; o bien fotos satélite; en todas ellas la foto-interpretación, la teledetección 
y técnicas como el tratamiento digital o el tratamiento óptico permiten obtener 
unos resultados sorprendentes (G. CHOUQUER-F. FAVORY, 1980; F. FAVORY, 
1980; G. CHOUQUER, 1990). Su aplicación al período medieval de forma sis
temática enriqueceria nuestros conocimientos sobre la evolución del paisaje habitado 
y cultivado medieval. 

3.4. La prospección en el sentido clásico del término debería ser el paso 
inmediatamente anterior a toda excavación. Para ella, contando con los tres 
pasos anteriores, dispondríamos de una masa de datos que la visión de superfície 
enriquecería. 

3.5. Finalmente la excavación, etapa final de un proceso que debe conducir 
a seleccionar aquellugar susceptible de dar la máxima información estratrigráfica 
que complemente la visión horizontal que teníamos dei espacio objeto de estudio. 
En la excavación la interdisciplinariedad debe permitir una colaboración con 
especialistas en pedología, geología, edafología, antracología, palinología, etc. 
Es necesario decir que en mochas ocasiones, y sobre todo para el período 
altomedieval, los 4 pasos anteriores permitirán hipótesis e interpretaciones que 
no siempre se verán confirmadas o completadas con la excavación (A. BAZZANA
P. CRESSIER-P. GUICHARD, 1988). 

3.6. Dei principio ai último de estos pasos ha de haber una relación dialéctica 
constante entre todos ellos y, a la hora de la presentación de los resultados, 
primar la relación también dialéctica entre texto e imagen; buscando esa coherencia . 
entre el discurso icónico y verbal ya sefialada. 

A modo de conclusión, dejemos que sean las palabras de A. DEBORD las · 
que pongan final a este trabajo: 

"Que conclure?. Sinon, en revenant à mon point de départ, sur le danger 
que répresente la tentation d'une coupure entre le terrain et l'histoire.L'archéologie 
médievale ne peut pas être une science en soi. Analyse documentaire, inventaire 
de sites, monographies et fouilles sont inséparables et ne prennent leur sens 
qu'en s'épaulant les uns les autres. Ce n'est que de leur conjonction que pourront 
naitre de véritables typologies et que la fouille ne courra plus le risque d'etre 
anecdotique ou simple illustration, plus ou moins forcée, d'une histoire élaborée 
en dehors d'elle, mais sera vraiment une des bases fondamentales d'une véritable 
problématique historique". (A. DEBORD, 1987). 
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