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PRESENTACI6N 

L
A PUBLI A I de! pre ence Ii bro es re ultado direcco de la celebraci6n 
durance lo dfa 24, 25 y 26 de ctubre de 1996 de[ ongre o ciculado: 
«La formaci6n de/ feudalismo en la Peninsula Jberica». Un balance his

toriografico. E te evento cientffico ruvo coma objetivo debatir con e peciali tas 
de conocido pre tigi la metodologfa y las conclusiones que lo profe ores Abi
lio Barbero y Marcelo Vigil de arrollaron en u ya clasica bra, que dio n m
bre al encuencro, y de la que e cumplen veince ai'io de u publicacion. Esco 
investigadores, triscemence fallecido , fueron catedratico de Hi t ria Medieval 
y de Historia Antigua en la Univer idad Compluten e y en la Universidad de 
Salamanca re peccivamente, y trataron de elaborar, desde u especialidade 
concretas, una vi ion general de la Hiscoria penin ular en la epoca antigua y 
medieval. Muestra c ncreta de e te intere lo constituyen los diversos artfculos 
y libros que, en conjunto o par separado, publicaron bre cema ociales e 
ideologico precedence de! libro objeco de esta publicacion. 

La publicacion de La formaci6n de/ feudalismo en la Peninsula Iberica supu
so un hito en el panorama hi toriografico espai'iol, al cuesti nar lo plantea
miencos cradicionale utilizado para explicar el origen y el desarroll del feu
dalismo en la Penfn ula Jberica. La importancia de su inve tigacione no 
radicaba solo en renovacione concrecas ino ademas en la con ideraci 'n de la 
Hi toria coma ciencia cial con una vision incegradora, que hufa de plantea
mient parciale y arentes de interrelaci6n. E ta per pectiva upus una 
reconsideraci6n met dologica y conceptual que Jes permiti6 incegrar lo cono
cimiento hiscori o de aquel momenta en un conjunto incerpretativo coheren
ce y articulado en us parte . Lo conceptos clave sabre los que gira su modelo 
incerpretativo son los de romanizaci6n, reconquista y feudalizaci6n de la socie
dad peninsular, encendido coma realidades hiscoricas dinamica , que se alejan 
de los planteamienco in ticucionalistas y ahiscoricos que en aquel momenta 
eran los dominance en la historiograff a espaiiola. 

La participaci6n en e ta obra de reconocidos especiaJi tas con caraccer inter
di ciplinar quiere expre ar el sentido globalizante de la ciencia hi torica, cal y 
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como defendieron dichos autores, y supone un intento por avanzar en las nue
vas vias de investigaci6n abiertas por ellos. Tanto las aportaciones que intentan 
seguir y desarrollar de forma concreta aspectos contenidos en la obra original, 
como las que presentan hip6tesis altemativas al modelo de estos historiadores, 
se basan en planteamientos originates y criticos. Los editores consideran que 
esta formulaci6n del debate historiografico constituye la mejor forma de pro
gresar en el conocimiento hist6rico. 

M.• Jost HIDALGO 
DIONISIO Pi!REZ 

MANUELj. R. GERVAS 



















































LA OBRA DE BARBERO Y VIGIL Y LA HISTORIA MEDIEVAL E PANOLA 35 

posteriores de ambos, publicados respectivamente en 1970 y 1971 y que se integra
ron en el libro de 1974, que adoptaba el nombre del primer articulo, venfan a inci
dir en algunos de los aspectos tratados en el de 19651

• En el primero de ellos, se 
insistfa sabre la existencia de un feudalismo visigodo en consonancia con elemen
tos de la evoluci6n romana y tambien bizantina, que se plasmaba fundamental
mente en la organizaci6n fiscal y militar. En una primera impresi6n, los autores se 
situaban, par tanto, en los planteamientos institucionalistas que ya aceptaban un 
protofeudalismo visigodo, desde Sanchez Albornoz a Diesner, aunque en realidad 
hablaban ya de feudalizaci6n econ6mica y social, sabre vfnculos de dependencia, 
en busqueda de una concepci6n mas integradora del feudalismo. En el segundo, 
se insistfa en la realidad de la existencia de una organizaci6n social gentilicia o tri
bal entre los pueblos del norte, tomando coma ejemplo caracterfstico el caso de 
los vadinienses, bien conocidos y estudiados traves de las famosas estelas. Con la 
publicaci6n en 1974 de! libro de la editorial Ariel, se cerraba una fase de la cons
trucci6n global y aparentemente se iniciaba otra, aunque en realidad las bases de 
la misma estaban ya s6lidamente asentadas. 

En 1978 culminaba esta nueva etapa, que practicamente empalmaba con la de! 
libro definitivamente publicado en 19742

• Toda la decada de los 70 fue una epoca 
de constante trabajo conjunto de ambos autores que dedicaban a ello !as vacacio
nes, bien en Salamanca o en Madrid. Somos bastantes los amigos que conocfamos 
parcialmente los resultados de aquel trabajo en lecturas que los autores nos hacfan 
de los llamados «ineditos». Aquellas largas discusiones nos mostraban que su 
construcci6n o su modelo (aunque a ellos no les gustaba nada este termino), iba 
completandose y adquiriendo una definitiva coherencia. La investigaci6n fue sur
giendo por el mismo orden de los capftulos del libro de « La formaci6n ... », quiz.is 
con alguna breve alteraci6n. Lo que recuerdo muy bien es que los dos capftulos 
finales de la obra fueron los ultimos en escribirse, una vez que decidieron publi
car todo el material en forma de libro, lo que en un principio no lo tenfan deci
dido. 

El libro surgfa en un momenta general y personal para los autores diffcil aun
que esperanzado. La carrera academica de Vigil segufa vinculada a su catedra en la 
Universidad de Salamanca, mientras que la de Barbero habfa quedado estancada 
como Profesor Adjunto en la Universidad Complutense, tras su fracaso en unas 
oposiciones en octubre de 1975. Al mismo tiempo, su enfermedad habfa ido evo
lucionando hasta eliminar su movilidad. Pero el momenta polftico del pais era ilu
sionante, con una atm6sfera cuasi-constitucional y recordemos que el compro
miso de Barbero y Vigil con la realidad que les rodeaba era alga importante para 
ellos. Esta suma de frustraciones y esperanzas se percibe en el tono general de! 
libro, mucho mas directo y crftico que los trabajos anteriores, abandonando en 
algunas ocasiones el educado estilo ingles, al que tan aficionados eran ambos. La 

' BARBERO, A.- VIGIL, M.- «Algunos a pectos de la feudalizaci6n del reino visigodo en relaci6n 
con u organizaci6n financiera y militar», Moneda y Credito, 112 (1970), pp. 71-91 yen Sobre Los orige
nes soc:iales de la Reconquista, Barcelona, 1984, pp. 107-137 (,• Ed. Barcelona, Ariel Quincenal, 1974); 
BARBER , A.- VIGIL, M.- «La organizaci6n social de los camabros y sus transformaciones en relaci6n 
con lo origenes de la Reconqui ta», en Hispania Antiqua, Madrid, I (1971), pp. 197-232 yen Sobre Los 
origenes ... , pp. 141-195. 

• BARBERO, A.- VIGIL, M.- La formaci6n del fe11dalismo en la Peninsula Iberica, Barcelona, Ed. 
Critica, 1978. 































































































































































































































ALBERTO PRJETO ARCINIEGA 

Mas lejos llegarfa Montenegro al exponer que el nexo entre !as dos Espafias 
(la atlantica y. la mediterranea) estaba centrada en la Celtiberia que ademas lo 
llevaba implicito en su nombre, celtas mas iberos.19.

En realidad esta idea arrancaba de una frase de Floro [Ep. I, 33, Celtiberos 
id est, robur Hispaniae] 2°, con la que se querfa conceder a Castilla un protago
nismo milenario en la direcci6n politica de los diversos reinos y pueblos de 
Espana. 

Con anterioridad a Montenegro, Menendez Pidal21 habia expresado que 
«tambien en la antiguedad, la parte central, lo mismo que despues Castilla, 
representa el nucleo cohesivo» y junto con la Betica «da todos Los hombres repre
sentativos y gloriosos en las letras y en la politica, lo mismo que en Los siglos 
XV I y XV I I la inmensa mayoria de ellos proceden de A rag6n, de ambas Casti
llas y de Andalucia. » esta semejanza «manifiesta esa unidad espiritual regida 
por ciertos principios organicos, ciertas energias vitales, perdurables en su acci6n 
y en su f uerza». 

Estas ideas, desde diferentes angulos, aparecerian en numerosos autores 
como Martin Almagro22, Pericot 23 y Dole; 

24, con lo que creo que no hay 
duda tanto de su fuerte implantaci6n, como de las causas que habfa llevado a 
ello. 

En este contexto se puede emender el alcance de la obra de Barbero y 
Vigil25, ya que desmontaria esta farsa del protagonismo de Castilla, (con sus
apendices andaluz y extreme.no) que identificaba su Historia con la de Espaiia 
y con los momentos de auge, mientras los periodos de decadencia vendrian 
acompaiiados de momentos de relevancia de! levante y nordeste. 

Frente a esta vision surgirfa las ya conocidas de Bosch Gimpera, Vicens 
Vives o Soldevila, para los que el fracaso de Castilla se habia debido a su 
propio arcafsmo que se percibia en epoca romana26.Con lo que era necesa
rio la incorporaci6n de los pueblos mas florecientes al gobierno de! Esta
do. 27

Finalmente, llegamos al historiador cuya influencia serfa mas notoria duran
te el franquismo, tanto en el campo de la Historia medieval, como de la anti
gua y de! tema que aquf nos ocupa (la romanizaci6n ), me refiero a Sanchez 
Albornoz. 

'9 MONTENEGRO, A.: Historia de Espana. £dad Antigtta, 1, Madrid, 1972, p. 20. 
20 obre cl pen amienro de Floro y su influen ia cf. ALBA, V.: La concepci6n historiogrtifica de 

Lucio Armeo Floro, Madrid, 1953, sobre p. 155-167. 
21 MENt DEZ PIDAL, R.: Los espanoles en la Historia, Buenos Aire , 1959, p. 117 
22 Cf. CORTADELLA, J.: «Martin Almagro y la idea de unidad de Espana», wd1 Storica, VI, 

1988, p. 17-26 . 
2J PERICOT, L.: Las raices de Espana, Madrid, 1952, p. 59. 
24 OOLC, M.: Hispania y Marcial, Barcelona, 1953, p. 26. 
2

1 BARBERO, A.-VJGIL, M.: 1978, p. 19. 
26 OLDEVILA, F.: Historia de Espana, tomo I, Bar elona, 1959, (20. ed.), p. 51. 
2
7 Bo CH GiMPERA, P.: La Espana de todos, Madrid, 1976, p. 68 y sobre todo su capitulo 

«Cataluna y Espana», p. 181-195. Se trata de una recopilaci6n de diversos aniculos publicadas en 
diversas epocas. 

























































































































































































































































































































































































334 A G L GARCfA DE RTAZAR 

en el esfuerzo por acomodarse a lo que podriamo considerar un cambio de para
digma en el ejercicio del poder regional. 0 quiza, ma exactamente, a la con--. 
fluencia de do modelo de dominio obre hombre y tierra 80. 

De un !ado, el ba ado en el ejercicio de un p der bre e pacios comarcale . 
De otro, el que pretendfa la generalizacion de la e caJa I cal como in trumento y 
medida de e e ejercicio. E to e , el dominio de fraccione concreta de cada e pa
cio local. En ciert m do pen amo que en torno al aiio mi! e pr duce el encuen
tro y aju te de do model : la comunidad de valle y la comunidad de aldea. Con 
un desenlace que e hara evidence en el siglo I: el triunf del modelo de poder a 
escala local como ba e de! poder a e cala general. Ello e lo que hizo tan urgente 
para la aristocracia la intervencion en !as comunidade de aldea. Gracias a ella, 
pudo ampliar el numer de beneficiarios de lo nuevo m do de dominio de 
hombre y tierra y, obre sa ba e , levantar un e quema de rela iones que u -
tituyera al anterior. 

C 

LA IAL DEL PA I E U TRA PER PE TI A 

Tras la exposicion sistematica, resumo los rasgos de nuestro modus operandi 
en los tres nivele de la investigacion y en su re ultado . 

1. En el nivel de la teoria

Cada ociedad po ee una e tructura social, que incluye una di rribucion de i
gual de poder obre h mbres y e pacios. En coda la ciedade , y, por tanto, en 
las medievales, la traduccion de ese reparto desigual ha dejado te timonios de las 
formas y resultados de atribucion del espacio y de organizacion del mi mo. E o 
testimonios pueden constituir fuentes que ayuden a conocer el reparto de poder 
y, por canto, la propia estructura de la ociedad. En nuestro caso, aplicamo e e 
principio al conocimiento de la sociedad constituida por la poblacion a entada 
entre el Cantabrico y el Duero, el Carrion y la frontera de Castilla con avarra y 
Aragon, entre los siglos Ill y XIII. La hipote i de partida es que esa poblacion 
evoluciona, s cialmente, en una direccion muy concreta: de la diver idad de 
modelos ciale de la primera fecha a la cristalizacion de un modelo, el feudal, 
absolutamente dominante en la segunda. 

En el anali is de esa sociedad, nos pre cupamo no solo de la relacione de 
poder creadas entre !as personas y u evolucion sino tambien de la plasmacion 
espacial que esa relaciooe (sociale , economica , administrativas) revi ten a 1 
largo de los siglos indicados. En una palabra no interesa conocer el territorio 
fisico sobre el que los poderes sociale toman decisione , en orden a la produccion 
de bienes, al encuadrarniento de per ona o a la difu ion de uoos modelos cultu
rales (lingiiisticos, arti tico , religio o ). Y ello porque pen amos que un analisi 

80 AR IA DI:: RTAZAR, Jose An el y PENA Bo o , Esther: «Poder condal y m delo o iale 
en la astilla de) £bro del aiio mil•, en Es111dios dedicados a la memoria de[ prof L.M. Diez de alazar 
Fenuindez. Bilbao, 1992., I, pp. 135-145. Y lo mismos: «P der condal y ,«mutaci6n feudal•? en la 

astilla de) an mil•, en LORI G GARCIA, Maria Isabel (Ed.): Historia socia� Pensamie11to historio
grtifico y Edad Media. Homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera. Madrid, 1997, pp. 173-19 
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