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RESUMEN: Este artículo muestra un panorama de los problemas y posibilidades que se abren al estudio de la mitad 
norte del territorio hoy portugués a lo largo de los siglos VIII al XI. Empieza por criticar las visiones teleológicas de 
un «pre-Portugal», que oscurecen la fragmentación y complejidad territorial características de este período, y por 
llamar la atención sobre la existencia de cuatro grandes áreas en lo que sería más tarde el territorio del reino de 
Portugal. Después de un breve recorrido por el corpus de fuentes disponibles, con especial atención a la documenta-
ción pero sin olvidar los textos narrativos y las fuentes materiales, se analiza el tratamiento del período altomedieval 
en la historiografía portuguesa, subrayando la progresiva superación de las visiones nacionalistas a partir de los años 
ochenta y buscando esbozar las principales líneas de trabajo a lo largo de las últimas décadas. Finalmente, se propo-
ne una agenda para el estudio de la Alta Edad Media en Portugal en los próximos años, destacando la necesidad de 
reforzar el análisis comparativo a la escala ibérica, tanto en el ámbito cristiano como musulmán.
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ABSTRACT: This article offers an overview of the problems and possibilities that confront the study of the northern 
half of present-day Portugal in the eighth to eleventh centuries. It sets off by countering the teleological notion of a 
“pre-Portugal” which obscures the territorial fragmentation and complexity that characterise this period, and by draw-
ing attention to four different areas that make up what would later become the kingdom of Portugal. Upon a quick 
survey of the extant sources which focuses on charters but includes a brief reference to narrative texts and material 
evidence, the article reviews the scholarship on early medieval Portugal and highlights the gradual overcoming of 
nationalist approaches from the 1980s, while seeking to outline the main lines of work over the last decades. Finally, 
its sets out an agenda for future study of the early Middle Ages in Portugal, stressing the need to frame it within a 
broad comparative enquiry that encompasses both the Christian and Muslim halves of Iberia.
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UN MARCO TERRITORIAL 
FRAGMENTADO

El estudio del Portugal «antes de Portugal» 
es un claro ejemplo de los riesgos que corren los 
historiadores al estudiar un objeto que solo pue-
den nombrar y representar utilizando palabras y 
conceptos de su propia época, o al menos poste-
riores al período estudiado 1. El Portugal que co-
nocemos es una realidad política y territorial que 
se fue estructurando lentamente desde un centro 
monárquico y cristiano, entre los siglos XII al 
XIV, pero que tardó mucho más en formarse, en 
el sentido de Estado-nación que hoy se le atri-
buye. Al menos, eso sugiere la anécdota de los 
pescadores a los que el rey D. Luís (r. 1861-1889) 
preguntó si eran portugueses, y contestaron que 
no, que venían de Póvoa de Varzim (una villa 
costera 30 km al norte de Oporto) 2. No es que 
no se pueda hablar de «Portugal» en los siglos 
VIII al XI, pero es fundamental darse cuenta de 
que detrás de esta palabra hay diferentes realida-
des, y por lo tanto distintos conceptos a manejar. 
Los historiadores no siempre han hecho esta re-
serva y buena parte de la historiografía dirigida 
a un público amplio continúa sin hacerla en la 
actualidad. Ahora bien, la escritura de la historia 
está inevitablemente condicionada por el contex-
to político y administrativo que determina sus 
marcos institucionales (universidades, agencias 
de financiación, academias, editoriales, etc.), por 
lo que la historiografía portuguesa sigue marca-
da por dos escalas extremas de análisis: la na-
cional, patrocinada por el estado central, y la 
local, patrocinada por los ayuntamientos; mien-
tras que la española, tras superar el paradigma 
nacionalista dominante hasta las décadas de 
1960-1970, destaca por su enfoque regional, aus-
piciado por las comunidades autónomas.

La región es un marco historiográfico opera-
tivo desde el punto de vista metodológico, desde 
luego porque mantiene una relación directa con 
corpus documentales bien definidos y maneja-
bles, con tradiciones historiográficas establecidas 

1 Sobre la distinción entre realidad, conceptos y palabras, apli-
cada a la historia medieval, véase REYNOLDS, 1994: 12-14. 
Las abreviaturas utilizadas a lo largo del artículo para citar 
fuentes primarias van desarrolladas en la bibliografía.

2 MATTOSO, 2001: 82-83 y anécdota en la p. 14.

y con públicos específicos. Sin embargo, no deja 
de ser al mismo tiempo un marco problemático 
e inductor de falsas coherencias 3. El mapa de las 
«regiones» o «reinos históricos» que los medie-
valistas ibéricos emplean habitualmente se basa 
en una tradición historiográfica muy marcada por 
el enfoque político-militar, es decir, por una aten-
ción desmesurada a la construcción de las mo-
narquías hispánicas en medio de un esfuerzo 
militar y de colonización. Las insuficiencias de 
este modelo interpretativo, cristalizado en los 
viejos conceptos de «Reconquista» y «Repobla-
ción», son cada vez más evidentes 4. Además de 
contaminar y distorsionar el estudio de otros do-
minios del pasado que exigen otras escalas de 
análisis, este enfoque político-militar conllevó, 
en muchas ocasiones, la retroproyección de ma-
llas territoriales actuales. Si en el caso de Espa-
ña es evidente que el peso de las comunidades 
autónomas condujo a una cierta regionalización 
del discurso sobre la Edad Media 5, en el de Por-
tugal predomina el marco nacional y una visión 
algo monolítica del territorio 6.

Aunque estas visiones anacrónicas dominen 
todavía la percepción corriente del pasado me-
dieval, han sido objeto de correcciones impor-
tantes por la historiografía reciente. Por un lado, 
el cuestionamiento de un paradigma estatal apli-
cado abusivamente a la realidad altomedieval 
significó la valorización de otras unidades terri-
toriales menores, que pasaron a ser estudiadas en 
sí mismas, más que como partes de un todo 7. Por 
otro lado, se reconoció la diversidad interna de 
esa variedad de tipos de unidades territoriales y 
la complejidad del juego de interacción entre 
unidades y poderes de distintas escalas en la prác-
tica social 8.

El «Portugal» de los siglos VIII al XI es un 
caso especialmente interesante para reflexionar 
sobre los usos historiográficos y la operatividad 
de los distintos marcos espaciales. Por detrás de 
un territorio que la historiografía tradicional veía 

3 BAKER, 2003: 156-205.
4 BARTON y PORTASS, 2020.
5 GARCÍA DE CORTÁZAR, 2009.
6 MATOS, 2008: 1-31.
7 CASTELLANOS y VISO, 2005. CARVAJAL CASTRO, 

2017.
8 ESCALONA, 2011.
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como pre-nacional, y la más reciente como la su-
perposición de dos bloques regionales integrados 
uno en el reino asturleonés y otro en al-Ándalus, 
hay diversas unidades territoriales difíciles de de-
marcar y que han mantenido relaciones complejas 
y oscilantes entre sí. José Mattoso, en un libro 
fundamental para el estudio del proceso que en la 
historiografía portuguesa se suele designar como 
«formación de Portugal», llamó la atención sobre 
la «oposición» entre el Portugal «señorial y feu-
dal» del Noroeste y el Portugal «municipal» do-
minante en el Nordeste y las zonas centro y sur 
del país 9. A Mattoso le preocupaban sobre todo 
las distintas formas de organización social del po-
der y el proceso a través del cual la monarquía 
portuguesa llevó a cabo la «composición» del reg-
num entre los siglos XII y XIV, pero no dejó de 
reconocer la existencia de diferencias y de subu-
nidades dentro de cada uno de esos bloques, y en 
particular en el Portugal «municipal».

Si nos detenemos específicamente en el pe-
ríodo anterior al siglo XII y elegimos un criterio 
más sencillo, basado en las esferas de influencia 
política y cultural y en los patrones de producción 
y conservación de la propia documentación, es 
posible distinguir al menos cuatro áreas en el 
territorio hoy portugués: (1) el noroeste, delimi-
tado por dos paralelos oscilantes, uno entre los 
ríos Limia y Miño, otro entre el Duero y el Vou-
ga; (2) el territorio polarizado por Viseu y Coim-
bra, delimitado al norte por este segundo parale-
lo inestable y al sur por la cuenca del Mondego; 
(3) la faja interior en la misma latitud de las dos 
áreas anteriores (lo que es hoy la parte oriental 
de Trás-os-Montes y la Beira Interior), que ha 
estado más expuesta a la influencia leonesa y, al 
igual que el área anterior, al influjo de al-Ánda-
lus; y (4) el sur, integrado en lo que los geógra-
fos árabes llamaban el Gharb al-Ándalus, que, 
aunque haya llegado a incluir en algunos perío-
dos parte de las dos áreas anteriores, fue territo-
rio islámico hasta los siglos XII-XIII, y por ende 
quedará fuera de esta revisión 10. Hay que res-

9 MATTOSO, 2001 [1985]. Véase también RIBEIRO, 1998 
[1945], quien propuso una división del territorio portugués 
en «Norte atlántico», «Norte transmontano» y «Sur [medi-
terráneo]».

10 Para un balance de la historiografía sobre el Gharb, véase 
FERNANDES y REI, 2011.

guardarse de la reificación de estas cuatro áreas, 
que no han correspondido nunca a territorios 
estables, antes se han ido solapando las unas a 
las otras a lo largo del tiempo. El ejercicio car-
tográfico presentado a continuación tiene como 
objetivo solamente señalar la diversidad territo-
rial dentro del cuadrante cristiano 11; otro trabajo 
centrado en el cuadrante islámico ciertamente 
verificaría lo mismo para el Gharb al-Ándalus.

El noroeste había formado parte de la provin-
cia tardoantigua de Gallaecia, que incluía la mi-
tad occidental de lo que más tarde fue el reino 
asturleonés, mientras el territorio de Viseu-Coím-
bra se situaba en la provincia de Lusitania, y 
estaba por ende muy vinculado desde la Antigüe-
dad a la cuenca del Tajo. La novedad, a partir de 
mediados del siglo IX, es que tanto el noroeste 
como el territorio de Viseu-Coimbra aparecen 
integrados en la esfera de influencia asturleonesa, 
manteniendo ambos un vínculo con la monarquía 
y una relación especialmente estrecha con la no-
bleza magnaticia gallega durante el siglo X 12. 
Mientras esta relación se prolongó a lo largo del 
siglo XI en el caso del noroeste, cuya relativa 
estabilidad política ayuda a explicar la mayor 
cantidad de documentación anterior a 1100 con-
servada, el territorio de Viseu-Coimbra funcionó 
como una marca fronteriza hasta su conquista 
definitiva por Fernando I (1057-1064). Algo se-
mejante habría pasado con el área interior, aun-
que se sepa muy poco de su historia en este 
período 13.

El caso portugués pone así de relieve la arti-
ficialidad de los marcos territoriales de base na-
cional y regional que la historiografía sigue uti-
lizando de forma algo acrítica. Aunque sean 
convenientes, estos marcos pueden resultar equí-
vocos, desde luego por confinar el estudio de 
determinados fenómenos a fronteras (geográficas, 
heurísticas, historiográficas) que les son extrañas 
y en las que no tienen pleno sentido. Si hablar 
de Portugal como un territorio cohesionado tiene 
sentido cuando estudiamos el proceso de cons-

11 Véase las propuestas alternativas de división territorial pre-
sentadas por MATTOSO, 1992: 454-456. También por 
BOISSELLIER, 2009 y por BALIÑAS PÉREZ, 2014: 48-50.

12 ALARCÃO, 2019.
13 VIGUERA MOLINS, 1998. MARTÍN VISO, 2009. ALAR-

CÃO, 2013. OLIVEIRA, 2020.
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Mapa 1. Áreas del territorio portugués en los siglos VIII al XI. Fuente: Elaboración de byTerraPlana (Miguel Nogueira) a partir de un borra-
dor del autor.
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trucción de una unidad estatal a partir del siglo 
XII, para el período anterior hay que reconocer 
la variedad de lo que es hoy el territorio portu-
gués, y evitar confundirlo con el territorium por-
tucalensis. Aunque esta unidad territorial aparez-
ca en los textos altomedievales con una extensión 
que se va gradualmente ampliando desde un 
núcleo inicial en torno a Oporto hasta incluir el 
noroeste a lo largo del siglo XI, y todo el terri-
torio entre el Miño y el Mondego gobernado por 
los condes Henrique y Teresa después de 1096 14, 
la verdad es que la historiografía no ha valorado 
suficientemente las variaciones en el uso de este 
topónimo regional en distintos momentos, scrip-
toria y tipos de textos (algunos transmitidos en 
versiones muy posteriores), ni los distintos fac-
tores que han condicionado la percepción espa-
cial subyacente a ese uso. Es posible que el mis-
mo topónimo resultara más operativo en los 
círculos de la alta política, esencialmente exte-
riores al territorio, que para sus propios habitan-
tes, más familiarizados con la malla de territorios 
menores, abundantemente documentados 15. Por 
otro lado, el hecho de que la casi totalidad de la 
documentación conservada en los archivos por-
tugueses esté concentrada en esta área «portuca-
lense» ha reforzado su confusión con el actual 
territorio portugués y contribuido a oscurecer la 
historia de algunas zonas más interiores, para las 
que se conserva muy poca o ninguna documen-
tación anterior a los siglos XII-XIII; por no men-
cionar el sur islámico, donde incluso la investi-
gación arqueológica ha estado condicionada 
hasta décadas recientes por una concepción del 
período islámico como un interludio menor entre 
Roma y el Portugal emergente 16. Dominada por 
una visión nacionalista que situaba en la Recon-
quista cristiana y en las élites septentrionales el 
motor de la construcción del reino de Portugal, 
la historiografía portuguesa tardó mucho en re-
conocer la individualidad de las comunidades del 
Gharb y su papel en este proceso de construc-
ción 17. Y sin embargo estudiar el «Portugal» al-
tomedieval implica valorar por igual estos dife-
rentes componentes de una unidad territorial que 

14 MERÊA, 1967 [1943].
15 MERÊA y GIRÃO, 1943.
16 FERNANDES y MACIAS, 2011: 167.
17 FERNANDES y REI, 2011: 548, 550.

se continúa usando como categoría de análisis, 
pero que resulta ininteligible en ese período.

FUENTES

Si se compara el volumen de documentos al-
tomedievales conservados en Portugal con el de 
las demás regiones del norte peninsular, resulta 
clara la dimensión mediana del corpus portugués, 
compuesto por c. 1370 documentos hasta 1100 18. 
A estos habrá que añadir un número no despre-
ciable, pero aún no contabilizado, de textos con-
servados en archivos españoles que informan 
sobre el territorio hoy portugués, principalmente 
sobre las zonas cercanas a la actual frontera. Por 
encima de la referida concentración de la docu-
mentación en la mitad noroccidental del territorio 
portugués, destaca la cronología tardía del cor-
pus: hay poquísimos documentos anteriores al 
900, pocos hasta 950 y una evidente concentra-
ción en el siglo XI (c. 85 %), en especial a par-
tir de las décadas de 1030 e sobre todo de 1070. 
No sorprende que Portugal presente aquí un pa-
trón más semejante al de otras áreas meseteñas 
que al de regiones situadas más al norte, espe-
cialmente Galicia, donde se conservó documen-
tación desde el siglo VIII y donde el volumen de 
textos del siglo X es casi tan abundante como el 
del XI. Tal semejanza se explica en parte por la 
cronología más avanzada del proceso de integra-
ción política en el ámbito asturiano de esa mitad 
noroccidental del territorio que es hoy Portugal. 
Los cambios de poder, institucionales y cultura-
les que conllevó ese proceso, como más tarde el 
de «composición» de un reino específicamente 
portugués, tuvieron implicaciones claras en las 
dinámicas de producción y conservación del 
exacto corpus documental que conocemos, así 
que en la destrucción de materiales no vinculados 
a los poderes e instituciones que en cada etapa 
se iban afirmando (lo que resulta también evi-

18 Este volumen es semejante a los corpus conservados para 
Galicia (1303), Aragón (1357) y Navarra (1408), todos a gran 
distancia de León (3963) y sobre todo de Cataluña (12105), 
según los datos del proyecto PRJ: http://prj.csic.es/ que con-
tabilizó apenas los documentos publicados (1282 en el caso 
portugués). Para una aproximación global al corpus docu-
mental portugués hasta 1100 y sus ediciones, véase MAR-
QUES, 2012.

https://doi.org/10.3989/hispania.2023.034
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dente en el sur islámico después de la conquista 
cristiana).

El desglose de las instituciones portuguesas 
que han producido y/o conservado documentos 
hasta 1100 ha permitido identificar más de 50 
archivos, todos eclesiásticos, a los que hay que 
añadir un número imposible de determinar, en 
el estado actual de la investigación, de archivos 
laicos que acabaron siendo integrados en uno o 
más de esos archivos eclesiásticos, y más pun-
tualmente en el archivo regio. A lo largo de los 
siglos XI/XII al XIV, diez instituciones eclesiás-
ticas produjeron sendos cartularios en los que se 
ha transmitido una parte muy significativa de la 
documentación altomedieval 19. De los 1370 do-
cumentos portugueses fechados hasta 1100, 660 
(48 %) son conocidos solamente a través de co-
pias de cartulario, mientras que 544 (40 %) lo 
son a través de pergaminos sueltos (originales y 
copias); 122 (9 %) han llegado hasta nuestros 
días en pergaminos sueltos y copias de cartula-
rio; y 44 (3 %) en copias eruditas producidas 
después de la Edad Media. Es claro, pues, el 
peso de los cartularios en la transmisión de este 
corpus documental y el poderoso filtro que su-
ponen los intereses de las instituciones que los 
compilaron. En monasterios como Guimarães, 
Grijó y Paço de Sousa son poquísimos los do-
cumentos transmitidos por otra vía. Las catedra-
les de Braga y Coímbra, además de conservar 
pergaminos sueltos, copiaron también una can-
tidad apreciable de documentos anteriores al 
siglo XII en sus cartularios (197 y 136, respec-
tivamente). Pero no es menos significativa la 
cantidad de documentos sueltos conservada por 
monasterios como Moreira da Maia (201) o Pen-
dorada (116), de los que no se conoce ningún 
cartulario. No resulta fácil identificar patrones 
de conservación documental por detrás de las 
estrategias memoriales de cada institución o fa-
milia conservadoras de documentación. De todos 
modos, la importancia de la producción de car-
tularios en esas estrategias, que está ya bien re-
conocida, carece aún de una investigación de 

19 BF, 1971. CCSP, 1924. CDMM, 2001. CMF, 2016. LF, 
2016. LM, 2016. LP, 1999. LS, 1990. LTL, 2008. LTPS, 
2015. Existen también algunos casos (y seguramente otros 
por identificar) de pancartae en las que se copiaron peque-
ños conjuntos de documentos relacionados entre sí.

conjunto para el área portuguesa; por no men-
cionar un sin fin de prácticas de reproducción o 
recomposición de textos en pergaminos sueltos 
(duplicata, renovaciones, copias figuradas, etc.), 
a los que muchas veces se atribuye ingenuamen-
te cualidades prístinas.

La documentación portuguesa anterior a 1100 
fue editada pronto, en las décadas de 1860-1870, 
con un rigor y sistematicidad apreciables para esa 
época, en la colección Portugaliae Monumenta 
Historica, dirigida por Alexandre Herculano 20. 
Las insuficiencias del aparato crítico, algunas au-
sencias (el Liber Fidei de Braga es la más signi-
ficativa) y el criterio de organización de los do-
cumentos, siguiendo un orden cronológico, son 
los problemas principales de una edición que 
sigue siendo todavía la única disponible para la 
documentación de varias instituciones, sobre todo 
las que conservaron solamente originales y copias 
sueltas. De hecho, el esfuerzo de publicación de 
fuentes medievales en Portugal a lo largo de las 
últimas décadas se ha dirigido hacia los cartula-
rios (ya casi todos editados como códices diplo-
máticos), y no tanto a la edición sistemática de 
los fondos documentales de cada institución. Pero 
un porcentaje no despreciable de la documenta-
ción portuguesa anterior al siglo XII (c. 5 %) 
sigue inédito, y seguramente existen más docu-
mentos sin identificar, especialmente entre las 
abundantes copias eruditas de los siglos XVI al 
XVIII. Todas estas razones refuerzan la necesidad 
de una edición electrónica de todo el corpus, que 
permita hacer búsquedas y una actualización con-
tinua 21. Debe notarse también la relativa escasez 
de estudios de diplomática altomedieval, salvo 
análisis puntuales de la producción de scriptoria 
concretos 22 y de fórmulas o géneros diplomáticos 
específicos 23; lo que contrasta con unas pocas in-
vestigaciones de más largo alcance en los ámbitos 

20 PMH-DC, 1867-1873.
21 Después de haber completado el inventario de la documen-

tación hasta 1100 conservada en archivos portugueses, 
trabajo en este momento en el aparato crítico de los docu-
mentos, y espero empezar pronto el diseño de la platafor-
ma de edición. 

22 CUNHA, 2005; 2016 [2018]. COELHO, 2006. HERRERO 
DE LA FUENTE y FERNÁNDEZ FLÓREZ, 2008. MO-
RUJÃO, 2010.

23 SARAIVA, 1943. MATTOSO, 1971. SANTOS, 1992; 
1998. PEDRO, 2013. MARQUES, 2018.
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de la paleografía 24 y de la lingüística histórica 25. 
En todo caso, aún se conoce muy poco sobre los 
contextos de producción y los procesos de tras-
misión documental, y estamos apenas empezando 
a comprender las implicaciones sociales de la 
«literacía pragmática» en estos siglos 26.

Para un panorama completo de las fuentes 
escritas altomedievales del actual territorio por-
tugués hay que referirse aún a las c. 50 inscrip-
ciones datadas antes del 1100, especialmente 
concentradas al norte del Duero, la mayor parte 
de las cuales conmemoran la fundación, cons-
trucción o dedicación de iglesias, además de unas 
pocas inscripciones funerarias 27; y señalar la 
práctica inexistencia de fuentes narrativas ante-
riores al siglo XII, aunque algunos textos poste-
riores aporten datos importantes para el estudio 
del período altomedieval que siguen careciendo 
de un tratamiento sistemático 28. Si se excluyen 
los textos tardoantiguos, en los que destacan la 
Chronica de Idacio de Chaves (469) o la Vita 
Fructuosi (escrita probablemente por un monje 
de la zona de Braga c. 680), lo que queda ante-
rior a 1100 es un conjunto de textos analísticos 
que llegaron hasta nuestros días en distintos tes-
timonios tardíos (algunos del siglo XII, otros 
posteriores), pero que se supone derivarían de un 
texto primitivo común, con origen en último ter-
cio del siglo XI, sucesivamente añadido y rees-
crito hasta 1168 29. Aunque Pierre David consi-

24 SANTOS, 1994. GUERRA, 2003. RUIZ ASENCIO, 2011.
25 EMILIANO, 2003; 2004. CARDOSO, 2002.
26 BARRETT, 2023; y, en su momento, los resultados del 

proyecto The Secret Life of Writing: People, Script and 
Ideas in the Iberian Peninsula (c. 900-1200) (ERC StG 
Research Project 2020-2025, PI Ainoa Castro).

27 BARROCA (ed.), 2017. Las inscripciones paleocristianas 
hasta el siglo VIII, ubicadas sobre todo al sur del Tajo, 
fueron editadas por DIAS y GASPAR (eds.), 2006.

28 Los más significativos son las hagiografías escritas en el 
monasterio de Santa Cruz de Coimbra a lo largo del siglo 
XII (NASCIMENTO (ed.), 1998) y la Vita del obispo Ge-
raldo de Braga, probablemente escrita también en Coimbra 
(PMH-SS, 1856-1861: 53-59), así como los excepcionales 
textos genealógicos de los siglos XIII-XIV (PMH-LL, 
1980) y la Crónica Geral de Espanha de 1344, compilada 
por el conde Pedro de Barcelos (CINTRA (ed.), 2009 
[1951-1980]). 

29 DAVID (ed.), 1947. MATTOSO, 1977: 91, 93, 97. KRUS, 
2011. Los breves anales escritos en el monasterio de Lor-
vão, y copiados en su cartulario ya a principios del siglo 
XII, son un texto independiente (GOUVEIA, 2008). Sobre 
la analística portuguesa, véase GOUVEIA, 2012a.

dere estas distintas versiones como relativas a 
dos recensiones (una breve y otra extensa) de lo 
que llamó Annales Portucalenses Veteres, la in-
vestigación reciente ha cuestionado su propuesta 
de stemma y subrayado la necesidad de un aná-
lisis más enfocado en los textos mismos, y no 
solo en su transmisión, que es tardía y plantea 
innumerables problemas de crítica 30.

Finalmente, importa señalar que, a pesar de 
los significativos progresos de los últimos años, 
la arqueología portuguesa está aún lejos de una 
explotación intensiva de las fuentes materiales 
altomedievales. Después de una atención casi 
exclusiva a los vestigios monumentales (iglesias, 
castillos, necrópolis y sepulturas, estructura via-
ria), renovada en los últimos años por la arqueo-
logía de la arquitectura, el estudio del hábitat 
altomedieval empieza ahora a producir los pri-
meros resultados sustanciales, tanto en el medio 
rural (sobre todo para áreas de montaña situadas 
entre el Duero y el Mondego), como en unos 
pocos núcleos urbanos (Braga, Oporto, Viseu, 
Coímbra). Falta todavía un largo camino por re-
correr, tanto en la investigación estratigráfica de 
diferentes tipos de hábitats y en la prospección 
de distintos tipos de paisaje, como en la explo-
tación de los datos paleoambientales y paleobio-
lógicos 31.

HISTORIOGRAFÍA: ACTA

El estudio de la Alta Edad Media en Portugal 
sigue condicionado por algunos rasgos generales 
del medievalismo portugués de las últimas déca-
das. Me refiero, en primer lugar, a una preocupa-
ción dominante por el estudio de la formación del 
estado, en la cual es posible distinguir dos fases. 
Hasta los años 1970, dominó una perspectiva te-
leológica que buscaba en el período anterior al 
siglo XII todo tipo de antecedentes de la «nación» 
independiente que se formó después 32. A partir de 

30 BAUTISTA, 2009: 171-180, sin citar los trabajos de Matto-
so y Krus. FURTADO, 2021: 162-167. Este autor presenta 
una lista completa de los manuscritos conservados en Por-
tugal que contienen obras históricas (crónicas, anales, listas, 
notitiae y compilaciones) hasta 1200.

31 FERNANDES y MACIAS, 2011. TENTE, 2018a.
32 E.g. SOARES, 1962; 1970. Véase la posición más matiza-

da de PERES, 1992 [1938]. Una obra de divulgación re-
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los años 1980, por impulso de los trabajos de José 
Mattoso, se impuso una perspectiva anti-teleoló-
gica que retoma la «tesis política» propuesta —no 
sin contradicciones— por Herculano 33. Se afirma 
así definitivamente el papel de la monarquía como 
centro de gravedad donde se van a equilibrar, a 
partir del siglo XII, las diversas «oposiciones» 
complementarias (sociopolíticas, pero también 
económicas, demográficas, culturales) que estruc-
turaban con anterioridad el territorio portugués 34. 
En esta óptica, los siglos altomedievales aparecen 
ya no como una antecámara del cuadro nacional 
que vino después, sino como un período de frag-
mentación territorial y de integración en marcos 
políticos y culturales más amplios (la monarquía 
asturleonesa y al-Andalus), y que interesa estudiar 
en sí mismo 35.

A pesar de las posibilidades abiertas por esta 
nueva perspectiva, el medievalismo portugués 
siguió dedicando una atención muy puntual a los 
siglos VIII al XI 36. La obsesión por el Estado 
explica el enfoque dominante centrado en la mo-
narquía y las formas de articulación entre el po-
der central y los poderes locales (conceptualiza-
dos en moldes clásicos como «señoriales» y 
«municipales»), a partir de una perspectiva ex-
cesivamente dicotómica. El resultado es una con-
centración clara en los siglos XII y siguientes y 
la opción por un marco nacional de análisis. 
Aunque los historiadores portugueses conozcan 
bien la historiografía española, en la que han 
buscado modelos metodológicos e interpretati-
vos, la verdad es que no siempre son capaces de 
integrar su propia investigación en el marco pe-
ninsular, y solo en rarísimas ocasiones escriben 
sobre otras regiones además de Portugal.

La investigación sobre la Alta Edad Media por-
tuguesa está, todavía, lejos de ser un vacío, desde 
luego en lo que concierne a tres líneas de investi-
gación que han recibido especial atención, y que 
se bosquejan a continuación apoyándose en una 
bibliografía selectiva. La primera va dirigida al 
estudio del territorio y del poblamiento. El enfoque 

ciente ilustra bien la pervivencia de tales visiones esencia-
listas: AMARAL, 2018.

33 MATTOSO, 1980: xxix-xxxii.
34 MATTOSO, 2001 [1985]; 1986.
35 ALBERTO y FURTADO, 2011. DOMINGUES, 1997.
36 SOUSA y BOISSELLIER, 2006: 225.

institucionalista dominante hasta los años 1970 
produjo algunos trabajos importantes en torno a la 
organización político-administrativa y militar del 
espacio antes y después de la concesión del con-
dado portucalense por Alfonso VI a su hija Teresa 
y su yerno Henrique de Borgoña en 1096 37, y fue 
renovado en tiempos más recientes por estudios de 
historia política y militar 38. Al mismo tiempo, el 
poblamiento se convirtió en un tema central, tam-
bién con implicaciones en la discusión sobre los 
orígenes de Portugal. La búsqueda de esos orígenes 
en un pasado remoto llevó a la historiografía por-
tuguesa a subrayar una continuidad estructural de 
la población del norte de Portugal entre el período 
tardoantiguo y el repoblamiento, entendido este no 
en sentido literal, sino como un proceso de re-
encuadramiento institucional 39. La necesidad de 
criticar la teoría albornociana de la despoblación 
del valle del Duero (curiosamente tributaria de la 
idea de ermamento propuesta por Herculano) esti-
muló un conjunto variopinto de investigaciones 40.

Al lado de los trabajos sobre toponimia y an-
troponimia de Joseph. M. Piel, que acabó defen-
diendo esa continuidad estructural de la pobla-
ción en el noroeste peninsular 41, destacan los 
estudios sobre las dinámicas de poblamiento y 
colonización. A partir de los años 1940, y bene-
ficiando de un conjunto excepcional de fuentes 
hagiotoponímicas 42, varios autores estudiaron la 
organización eclesiástica del territorio, converti-
da en un indicador importante de esas dinámi-
cas 43. Por otra parte, el estudio integrado de las 

37 BARROS, 1945-1954. SOARES, 1989. MERÊA, 2006.
38 MATTOSO, 1992. VENTURA, 1992. AMARAL y BA-

RROCA, 2012. BARROCA, 2003. BARBOSA, 2008. 
SOUSA, 2016.

39 RIBEIRO, 1987: 76-99.
40 La teoría albornociana tuvo un defensor en Torquato de Sou-

sa, SOARES, 1970; 1981, después de haberla criticado: 
SOARES, 1942. Sobre la incompatibilidad entre esta teoría 
y el nacionalismo portugués, véase MATTOSO, 1992: 449-
451; y ESCALONA y MARTÍN VISO, 2020: 32-34.

41 PIEL y KREMER, 1976. Véase las reservas posteriores del 
propio KREMER, 1998: 126-27.

42 «Parochiale svevum», 1965; «Censual de Entre-Ave-e-Li-
ma» [1085-1091] (ed. COSTA, 2000 [1959], vol. 2); y otras 
listas de iglesias posteriores, producidas tanto en scriptoria 
catedralicios como en los medios regio y pontificio (BOIS-
SELLIER (ed.), 2012).

43 DAVID, 1947. OLIVEIRA, 1950. COSTA, 1997 [1959]; 
1981. MOREIRA, 1971-1990. AMARAL, 2007. PAIVA, 
2016. MARQUES, 2017.
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dinámicas de poblamiento con la evolución del 
paisaje rural, en la línea de los trabajos pioneros 
de Alberto Sampaio, ha producido también un 
número importante de investigaciones a partir de 
los años 1970 44.

La contribución de la historia del arte y de la 
arqueología fue fundamental en este dominio, y 
sigue abriendo vías novedosas en el estudio tan-
to de estructuras monumentales 45 cuanto, más 
recientemente, del hábitat rural y urbano 46. Pero 
es justo señalar también, en los últimos años, el 
esfuerzo de los historiadores en proponer meto-
dologías interdisciplinares y herramientas para 
una lectura más crítica y atenta de las fuentes 
escritas, especialmente centrada en los problemas 
de la representación documental del espacio 47. 
Por fin, ya en el cruce entre la historia del po-
blamiento y la historia de la cultura, hay que 
referirse al trabajo de varios autores que han uti-
lizado fuentes materiales, al lado de la toponimia 
y de textos documentales, litúrgicos y literarios, 
como vía de acceso a la historia de las comuni-
dades del espacio entre Duero y Tajo, cuya com-
plejidad e identidad proteica, característica de 
una zona de intensos contactos culturales y su-
jeta a sucesivos cambios de dominio, resulta mu-
chas veces más oscurecida que clarificada por el 
concepto de «mozárabes» 48.

Una segunda línea de investigación dominan-
te en el altomedievalismo portugués es la historia 
monástica, lo que no sorprende ya que la mayor 
parte de la documentación anterior al último ter-
cio del siglo XI, cuando se organizaron los archi-
vos catedralicios que llegaron hasta nuestros días, 
fue producida o transmitida en archivos monásti-

44 SAMPAIO, 1979 [1923]. ALMEIDA, 1970; 1978a; 1986.
45 ALMEIDA, 1968; 1978b; 2001. REAL, 1985; 2013a; 

2013b. BARROCA, 1990; 1990-1991; 2000; 2004; 2010-
2011; 2017. LIMA, 2010-2011. FONTES, 2012.

46 TEIXEIRA, 1996. ALARCÃO, 1998; 2004; 2008. MAR-
QUES, 2000. LÓPEZ QUIROGA, 2004. VIEIRA, 2004. 
LOURENÇO, 2007. MARTÍN VISO, 2007. TENTE, 2010; 
2012; 2015; (coord.), 2018. BROOKES, TENTE y PRATA, 
2017. RIBEIRO y FONTES, 2015.

47 MARQUES, 2008; 2014. RAMOS, 2014.
48 MATTOSO, 1985. MATTOSO, KRUS y ANDRADE, 

1989. REAL, 1998; 2000; 2015. BARROCA y FERNAN-
DES, 2005. AZEVEDO, 2005. BARROCA, 2008-2009; 
2016. AILLET, 2010: 281-308. ISAAC, 2013. FERNAN-
DES, 2016; 2017. Para un balance de la producción sobre 
los mozárabes, véase FERNANDES y REI, 2011: 562-569.

cos. Esto explica la menor cantidad de trabajos 
dedicados al episcopado en el período anterior a 
la restauratio oficial de las primeras diócesis por-
tuguesas, a finales del siglo XI 49. Entre los temas 
mejor documentados, y por ende más estudiados, 
están: la organización interna, el encuadramiento 
espiritual y los modelos culturales de las comu-
nidades, en un arco que va desde el monacato 
fructuosiano al benedictino; la estructura de los 
dominios monásticos, estudiados desde una pers-
pectiva patrimonial, y no tanto económica; y las 
relaciones patronales entre monasterios y aristo-
cracia, que conocemos especialmente bien en el 
caso de la diócesis de Oporto 50.

El hecho de que la documentación conserva-
da aporte mucha información sobre los patronos 
de las instituciones eclesiásticas, y la posibilidad 
de completarla con los datos copiosos y especial-
mente estructurados de los Livros de Linhagens, 
explica la atención al estudio de la aristocracia, 
que aparece como la tercera línea principal de 
investigación. Una vez más, se ve de manera 
clara cómo la naturaleza de las fuentes condicio-
na las opciones de los historiadores. En este cam-
po dominan los trabajos de corte genealógico, 
preocupados sobre todo por los sistemas de pa-
rentesco y sucesión y por la estructura interna 
del grupo aristocrático, pero no tanto por las ba-
ses de su poder político e implantación señorial, 
que han sido estudiadas sobre todo para los siglos 
XIII-XIV, aprovechando fuentes excepcionales 
como las inquisitiones regias. Sin sorpresa, tales 
trabajos están enfocados en la alta nobleza con-
dal, mayormente a lo largo del siglo X, en la 
aristocracia de infanzones que se afirma a lo lar-
go de los siglos X-XI y en las elites de caballe-
ros-villanos del territorio a sur del Duero, que 
aparecen en las fuentes a partir de mediados del 
siglo XI; tres categorías, nótese, que no están 

49 DAVID, 1947: 119-184. ISLA FREZ, 1992. CARRIEDO 
TEJEDO, 1998-1999. MORUJÃO, 2013. PAIVA, 2016. 
MARQUES, 2017. Las dos sedes restauradas antes de 1100 
(Braga en 1071 y Coimbra en 1080) fueron, todavía, ob-
jeto de varias tesis doctorales: COSTA, 1997-2000 [1959]. 
CUNHA, 2005. AMARAL, 2007. MORUJÃO, 2010.

50 AZEVEDO, 1932. MATTOSO, 2002 [1960]; 2002 [1968]; 
1975; 2001 [1982a]. COELHO, 1988 [1971]; 1990. RA-
MOS, 1991. MARTINS, 2001. LIRA, 2001-2002. BRAN-
CO, 2008. GOUVEIA, 2012b. LOPES, 2012b. GONÇAL-
VES, 2020a. REAL, 2022.
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definidas de forma clara en la documentación 
anterior al siglo XII, pero que siguen siendo uti-
lizadas retrospectivamente para clasificar y jerar-
quizar la variedad de estatus dentro del grupo 
aristocrático 51.

HISTORIOGRAFÍA: AGENDA

Frente a estos temas bien tratados por el alto-
medievalismo portugués, hay otros que apenas se 
han estudiado, en un contraste a veces abrumador 
respecto a la historiografía española. Se señalan 
a continuación otros tres temas que resultan es-
pecialmente importantes y que, a juzgar por al-
gunos indicios recientes, van a marcar la agenda 
del altomedievalismo portugués en los próximos 
años. Me refiero, en primer lugar, a los ritmos y 
formas del crecimiento demográfico y económico, 
que los historiadores portugueses tienden a acep-
tar como una tendencia ascendente a partir de 
finales del siglo X, y sobre todo a lo largo del 
XI, por el efecto combinado de la afirmación del 
sistema señorial y de los estímulos económicos 
de la guerra contra el islam 52. Aunque esta visión 
haya sido reforzada por investigaciones puntuales 
con aspiraciones cuantitativas y por aproximacio-
nes más recientes influenciadas por la new eco-
nomic history 53, lo cierto es que son necesarios 
estudios más detallados y herramientas heurísticas 
más finas para demostrar tal tendencia; y sobre 
todo para superar el enfoque tradicional sobre la 
producción agropecuaria de las áreas llanas más 
fértiles (y más bien documentadas), alargando 
nuestra mirada a las sociedades agropastoriles de 
las áreas montañosas, que la arqueología empieza 
a revelar 54, y a las sociedades litorales, práctica-
mente ausentes en la historiografía 55. Si, por un 
lado, es fundamental conocer mejor las bases 

51 FERNANDES, 1970-1972; 2001. MATTOSO, 2001 [1981]; 
2001 [1982b]; 2000 [1999]. VENTURA, 2002-2003; 2006. 
GOUVEIA, 2013. PIZARRO, 2017. FERREIRA, 2018; 
2019. GONÇALVES, 2020b. Para un balance de los estu-
dios sobre la nobleza altomedieval en territorio portugués, 
con referencia a los importantes trabajos de Emilio Sáez, 
M. Rubén García Álvarez, Justo Pérez de Urbel y Antonio 
Palomeque Torres, véase GOUVEIA, 2018.

52 MATTOSO, 1992: 543-547.
53 GARCÍA ÁLVAREZ, 1971-1972. HENRIQUES, 2017.
54 FONTES, 2011. TENTE 2018b.
55 MARQUES, 2020.

ecológicas y sociales de las distintas formas de 
organización económica, por otro, es necesario 
profundizar en el estudio no solamente de la pro-
ducción sino también del consumo y de la circu-
lación de bienes, con especial atención a las di-
ferentes modalidades de intercambio y a la 
trashumancia 56 como factores de integración eco-
nómica del espacio.

Los procesos de comercialización, monetiza-
ción y urbanización, cuyo arranque se sitúa tra-
dicionalmente en los siglos centrales de la Edad 
Media, merecen también ser considerados en la 
cronología que aquí nos ocupa, así como las ac-
tividades artesanales y marítimas sobre las cuales 
sabemos muy poco. Queda hoy clara la impor-
tancia de los contactos con espacios más lejanos 
(europeos y norteafricanos, desde luego), de los 
que resultó una circulación de personas, bienes 
e ideas que no cesó del todo durante la Alta Edad 
Media 57. El estudio de estos fenómenos resulta 
difícil a partir de las fuentes escritas que se con-
servaron, pero conocerá seguramente avances en 
un futuro próximo gracias a los aportes de la 
arqueología y a una relectura de la documenta-
ción libre de prejuicios historiográficos, como la 
visión de la economía altomedieval como esen-
cialmente local, natural y de subsistencia, o la 
idea del casi despoblamiento de las zonas litora-
les antes de los siglos XII-XIII.

Al mismo tiempo, es preciso profundizar no 
solo en el estudio de los grupos tradicionalmen-
te vistos como «aristocráticos» y de su jerarqui-
zación interna, sino también en el análisis de los 
mecanismos de diferenciación entre estos grupos 
y los varios estratos de élites locales que es po-
sible identificar en las fuentes escritas y en el 
registro material (campesinos hacendados, ecle-
siásticos, funcionarios o expertos locales, etc.) 58. 

56 FERNÁNDEZ MIER y TENTE, 2018.
57 PICARD, 1997. CHRISTYS, 2015. PIRES, 2017. MAR-

QUES, BARROCA y AMARAL, 2018.
58 José Mattoso subrayó la movilidad social que caracteriza 

a la aristocracia en la frontera con al-Ándalus, plasmada 
en la afirmación de las principales familias de infanzones 
en el valle del Duero a partir de mediados del siglo X y 
de la caballería-villana al sur del Duero a lo largo de los 
siglos XI-XII (MATTOSO, 2001 [1982b]; 2000). Llamó 
también la atención de la existencia en el noroeste (la cuna 
del sistema señorial), ya en el siglo X, de aristócratas de 
rango local cuyo poder parece construirse fundamentalmen-
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Aunque los historiadores portugueses sean ple-
namente conscientes de su existencia, hay mucho 
trabajo por delante en términos de identificación 
de estos notables locales y de las bases de su 
poder y status, lo que no podrá prescindir de la 
importante aportación de la arqueología, que em-
pieza a interesarse por el problema de la des-
igualdad. La secuencia lógica de esta línea de 
trabajo es profundizar, por un descenso gradual, 
en la non-elite agency, un tema que es habitual 
en la actualidad en la historiografía y arqueología 
españolas, pero que apenas acaba de entrar en la 
agenda de los altomedievalistas (arqueólogos, 
más que historiadores) portugueses 59. A pesar de 
los condicionantes institucionales que explican 
una inclinación de la documentación hacia las 
élites, son abundantes en los archivos (y cartu-
larios) portugueses los actos de transmisión de 
bienes por parte de hombres y mujeres campesi-
nos, más o menos ricos, más o menos influyentes 
en su entorno, pero de todos modos gente vin-
culada a comunidades locales circunscritas. Estos 
actos se conservaron normalmente en tanto que 
munimina de bienes que, con el tiempo, fueron 
integrados en patrimonios señoriales (de institu-
ciones eclesiásticas o, más raramente, de familias 
laicas). Aunque en algunos casos sea posible 
identificar pequeños dossiers (o mismo pancar-
tae) relativos a bienes de un mismo individuo o 
pareja, estos documentos aparecen hoy más dis-
persos en los archivos que los fondos más gran-
des y cohesionados de instituciones eclesiásticas 
y de familias nobles vinculadas directamente a 
estas instituciones, lo que hace más difícil su 
valoración y exige un tratamiento serial de los 
corpus que no se ha llevado a cabo aún.

Para terminar, hay que señalar que siguen casi 
sin estudiar en Portugal los problemas de la ar-
ticulación supralocal y de la concreción local del 
poder. Si, desde abajo, las comunidades locales 
y sus formas de organización sociopolítica han 

te a partir de la adquisición de pequeñas parcelas agrarias 
por compra directa y a través del cobro de multas judicia-
les (MATTOSO, 2001 [1985], vol. 1: 145, 149-151); una 
estrategia a la que recurrió también la alta aristocracia. Para 
dos ejemplos de ese tipo de notables locales, véase AMA-
RAL, 1995; y FERREIRA, 2008.

59 TENTE, 2016; 2020. Véase también FERREIRO FER-
NÁNDEZ, 2021, con interesantes aportaciones para el te-
rritorio hoy portugués. 

recibido muy poca atención, desde arriba, tam-
poco se ha estudiado suficientemente el alcance 
del poder regio asturleonés (o de los sucesivos 
poderes musulmanes) en estos territorios, ni el 
origen y naturaleza de la autoridad de condes y 
otros magnates con un poder supralocal. De un 
lado, el señorío sigue funcionando como marco 
casi exclusivo para el análisis del ejercicio del 
poder político y sus implicaciones en los planes 
económico y social 60, como consecuencia de un 
paradigma interpretativo aún dominado por las 
perspectivas mutacionistas divulgadas en Portu-
gal por Mattoso, al identificar un proceso de 
substitución de la vieja nobleza condal con origen 
en el norte de la Península por diversas familias 
de infanzones ya claramente portucalenses, a lo 
largo del siglo XI 61. Por otro lado, la historiogra-
fía portuguesa sigue condicionada por una visión 
maximalista del poder «público» de los reyes y 
por una interpretación algo difusa de la «coloni-
zación asturiana», por lo que sigue subrayando 
la delegación política y la importación de mode-
los culturales, especialmente al sur del Duero, 
sin valorar convenientemente el papel de las po-
blaciones autóctonas, cuyas huellas son menos 
visibles en los registros documental y monumen-
tal, ni el juego de interacción entre estas pobla-
ciones y los «colonizadores». En definitiva, es 
necesario superar el enfoque institucional (mo-
narquía, señores, concejos) y la óptica de las 
élites, dominante en las fuentes, para poner más 
atención al ejercicio concreto del poder en con-
textos específicos. Significa esto un centrado en 
las comunidades rurales y urbanas propiamente 
dichas, que los distintos actores políticos com-
parten y disputan entre sí, y no tanto en catego-
rías abstractas que sirven para catalogar a esos 
actores pero no permiten comprender la comple-
jidad de las relaciones personales y de las cir-
cunstancias locales que condicionan su acción. 
Entre los campos más fértiles para un análisis de 
este tipo están el patronazgo de iglesias, la jus-
ticia, la acción política del campesinado y el 

60 Incluso las instituciones municipales son entendidas mu-
chas veces como «señoríos colectivos». Para una crítica al 
peso excesivo y a la cronología demasiado temprana que 
la historiografía de tema hispano ha atribuido a los proce-
sos de señorialización, véase DAVIES, 2007b: 32-33.

61 MATTOSO, 2001 [1982b]: 17-83; 1992: 495-496; MATTO-
SO, et al., 2011: 404-405.
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creciente número de vestigios materiales sobre 
estas cuestiones estudiados por una arqueología 
del poder 62.

CONCLUSIÓN

La investigación sobre la Alta Edad Media en 
Portugal se caracteriza por una doble limitación. 
Desde un punto de vista cuantitativo y empírico, 
siguen siendo pocos los temas estudiados en pro-
fundidad a partir de análisis sistemáticos de datos 
escritos y/o materiales. Desde un punto de vista 
cualitativo e interpretativo, predominan los estu-
dios de caso enfocados en instituciones o terri-
torios específicos, con un claro influjo de marcos 
historiográficos tradicionales y una preferencia 
por la descripción sobre la reflexión metodoló-
gica y conceptual. El resultado de todo esto que-
da patente en las contadas síntesis publicadas 
sobre este período, alguna más amplia pero ya 
desactualizada, otras más recientes pero más par-
ciales, cuando no inconsistentes desde el punto 
de vista historiográfico 63.

Hay, todavía, razones para algún optimismo, 
teniendo en cuenta el interés de unos pocos his-
toriadores más jóvenes por el período anterior al 
siglo XII y, sobre todo, la afirmación de una ar-
queología específicamente altomedieval en sus 
métodos y cuestionamientos a lo largo de las dos 
últimas décadas. Además, los altomedievalistas 
portugueses son ahora muy conscientes de la ne-
cesidad de superar tres limitaciones mayores que 

62 Véanse las importantes aportaciones (también para el área 
portuguesa) de DAVIES, 2007a; 2016.

63 MATTOSO, 1992: la síntesis más completa y estimulan-
te, pero construida sobre una base empírica insuficiente, 
que ha obligado al autor a razonar retrospectivamente a 
partir de datos de fuentes posteriores, y sobre un cuadro 
interpretativo mutacionista hoy obsoleto. BEIRANTE, 
1993 ofrece un recorrido amplio de temas, pero sin una 
visión articulada del período. BRANCO, 1993; 2015, dos 
síntesis enfocadas en la alta política (monarquía, nobleza 
y episcopado). REAL, 2014 y FERNANDES, 2019, dos 
síntesis que procuran integrar fuentes textuales con ves-
tigios monumentales, pero cuya perspectiva artística/
cultural conduce al mismo enfoque en las élites. AMA-
RAL, 2018: aunque sea la síntesis más extensa, resulta 
al final como una compilación variopinta de datos basa-
da en una propuesta interpretativa inconsistente, que 
busca la «lenta emergencia del estado medieval pleno» 
antes del año 1000.

el marco nacional impuso a la historiografía has-
ta hace poco tiempo: una demarcación territorial 
artificial, que ignora la prolongación de cualquier 
de las cuatro áreas señaladas al principio de este 
artículo en territorios adyacentes hoy españoles; 
una base heurística limitada a lo conservado en 
los archivos, monumentos y subsuelo hoy portu-
gueses; y, por fin, un enfoque predominante en 
las élites y la alta política que resulta de una 
lectura poco crítica de las fuentes y responde a 
un interés teleológico por los «orígenes» del es-
tado que se formó a partir del siglo XII, más que 
a una tentativa de comprender el período anterior 
en sí mismo.

El estudio de la Alta Edad Media en Portugal 
pasará necesariamente, en los próximos años, 
por un acercamiento cada vez más estrecho a la 
historiografía española y por la integración en 
investigaciones transversales a los distintos blo-
ques territoriales que es posible identificar en la 
Península Ibérica a lo largo del período. Esto 
implica incrementar el uso cruzado de fuentes 
de uno y otro lado de la actual frontera política, 
con la ventaja para los investigadores portugue-
ses de que en España la casi totalidad de las 
fuentes diplomáticas altomedievales están ya 
publicadas y la arqueología ha conocido un de-
sarrollo notable en varias regiones a lo largo de 
las últimas décadas. Pero se echa también en 
falta más diálogo entre quienes estudian el nor-
te cristiano y quienes estudian el sur islámico, 
superando visiones dicotómicas que la historio-
grafía moderna y la especialización académica 
alimentaron hasta recientemente, pero que al 
final resultan poco operativas en la lectura de la 
realidad altomedieval, sobre todo en áreas de 
transición, como fue una parte importante del 
territorio hoy portugués 64.

La dinámica de frontera, con sus implicacio-
nes en términos de indefinición política, de mo-
vilidad social, de intercambios materiales y de 
sincretismo cultural, es especialmente evidente, 
y por ende definidora, en varias áreas del espacio 
portugués a lo largo de la Alta Edad Media. En 
este período, más que en la antigüedad o los si-
glos pleno-medievales, el proceso histórico con-

64 FERNANDES, 1998.
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tribuyó a subrayar la heterogeneidad geográfica 
y territorial de lo que hoy es Portugal: una faja 
norte-sur alargada pero relativamente estrecha, 
marcada por diferencias paisajísticas sustanciales 
entre litoral-interior y entre las tierras llanas y 
las áreas montañosas, en la raíz de formas muy 
diferentes de organización de la vida económica 
y social. El alejamiento de este espacio de los 
lugares centrales de la Península, tanto en el nor-
te cristiano cómo en al-Ándalus, facilitó el desa-
rrollo de poderes autóctonos que, a partir del 
siglo XII, resultarán oscurecidos en la memoria 
documental e historiográfica del territorio por el 
peso abrumador y el papel agregador de la mo-
narquía ya propiamente «portuguesa».

De todo esto resulta una tensión entre las ma-
llas territoriales actuales y las mallas altomedie-
vales que hace de «Portugal» un marco inepto 
para el estudio de la Alta Edad Media; aunque no 
sea fácil resolver esa tensión, ya que unas y otras 
mallas juegan un papel importante en nuestra 
comprehensión de este período. Los siglos VIII 
al XI estuvieron marcados en el área portuguesa 
por una interinfluencia de geometría variable en-
tre los distintos territorios que fue más compleja 
de lo que los historiadores han reconocido, y me-
nos lineal de lo que suponen narrativas como las 
de «Reconquista», «Repoblación» y «coloniza-
ción», con su enfoque en los avances y retrocesos 
político-militares. Este es quizás el principal apor-
te (y la principal idiosincrasia) del espacio portu-
gués a los estudios de cronología altomedieval en 
la Península Ibérica: es un ejemplo claro de la 
necesidad de conceptualizar los marcos espaciales 
que manejamos los historiadores en función de 
dinámicas temporales y territoriales específicas y 
cambiantes, que no siempre son evidentes en las 
fuentes de las que disponemos ni encajan en nues-
tros mapas mentales actuales.

El gran desafío actual del altomedievalismo 
ibérico está en adoptar una agenda de investiga-
ción verdaderamente comparativa que, más allá 
de buscar «conexiones» entre las distintas regio-
nes peninsulares, se preocupe por definir, a dis-
tintas escalas, marcos espaciales que resulten 
operativos en el estudio de fenómenos específi-

cos, en cada momento 65. Solo así llegaremos a 
identificar las semejanzas y diferencias que hacen 
de cada territorio un paralelo importante, o no, 
en el estudio de los restantes. Ojalá los investi-
gadores portugueses sepamos también responder 
a este reto.
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