
DOHIJO, Eusebio (2011): La Antigüedad Tardía en
el Alto Valle del Duero. BAR International Series,
2199. Oxford: Archaeopress, 495 pp. Incluye
figuras y tablas en blanco y negro. ISNB: 978-1-
4073-0755-8. 

La monografía que comentamos se plantea
como un trabajo de síntesis de la Antigüedad
Tardía (siglos V-VIII) en el Alto Valle del Duero
(provincia de Soria), realizado a partir de los
datos que aporta el estudio de los materiales
arqueológicos hallados en los yacimientos y que
en la actualidad se encuentran custodiados en
distintos museos. El trabajo es fruto de la investi-
gación realizada en el marco de una tesis doctoral
que fue defendida en el año 2000 en la Universi-
dad Complutense de Madrid y que contó con la
dirección de Carlos de la Casa Martínez y de
María Ruiz Trapero como codirectora. Esta tesis
doctoral se suma a otras semejantes defendidas en
España en los últimos años destinadas a analizar
el poblamiento rural de los siglos que se extien-
den a lo largo de la Antigüedad y la Alta Edad
Media, como las de Alejandra Chavarría (2003),
Alfonso Vigil-Escalera (2009) o Tomás Cordero
(2011), demostrando la vitalidad de las etapas de
transición1. 

La estructura del trabajo que exige una tesis
doctoral está presente en el formato en que se
plantea la exposición de los datos: se compone de
un estudio geográfico de la zona analizada, una
introducción histórico-arqueológica, un capítulo
de historiografía sobre la época tardoantigua en
Soria, una recopilación de todos los enclaves de la
Carta Arqueológica, el estudio de los materiales
arqueológicos encontrados, una revisión de las
escasas fuentes escritas que se conservan del perio-
do y, para finalizar, una interpretación del pobla-
miento. Hay que advertir que el trabajo es una
obra de síntesis y no ha comportado la realización
de nuevas prospecciones ni excavaciones, sino que
se plantea como la recopilación de todos los datos
disponibles. 

El capítulo denominado “Carta Arqueológica”
es una parte importante del trabajo y aspira a una

recogida sistemática de información de los yaci-
mientos de la provincia de Soria, pero solo de
aquellos ya publicados, lo cual tiene su valor, pero
también sus limitaciones. El análisis de los patro-
nes de poblamiento a partir de los datos de una
Carta Arqueológica ha sido un método de análisis
con una larga vigencia, pero se ha revelado habi-
tualmente como insuficiente, siendo cada vez más
necesario un trabajo de campo directo, que per-
mita una valoración real de una información hete-
rogénea obtenida por la acumulación de investiga-
ciones de calidad diversa2. En cualquier caso el
marco espacial elegido, el de la provincia de Soria,
justifica un trabajo de esta naturaleza, siempre
que se conciba como una primera aproximación a
definir fenómenos complejos, con información
abundante y dispersa. Por ello, la labor de revisar
materiales de trabajos precedentes puede ser un
buen ejercicio, sobre todo a la hora de comprobar
si las descripciones de los materiales que son defi-
nidos como tardíos en la historiografía correspon-
den en realidad a esa cronología, dadas las revisio-
nes que actualmente se han llevado a cabo de las
cronologías de los registros. 

El siguiente capítulo, el dedicado a los materia-
les arqueológicos sorianos depositados en diferen-
tes museos es, como parece lógico pensar, uno de
los más extensos de la monografía. Resulta enco-
miable la labor de búsqueda realizada, así como el
arduo estudio de materiales que, con toda certeza,
nadie ha vuelto a revisar desde el mismo instante
en que se depositaron en las instalaciones museísti-
cas. El autor señala acertadamente la problemática
que envuelve este tipo de materiales, tanto la difi-
cultad de su estudio –caso de las cerámicas–3

como la imposibilidad, en múltiples ocasiones, de
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1 Datos obtenidos de la Base de Datos Teseo, https://
www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
(fecha consulta: 04/11/2011). 

2 El modelo de recopilación de datos basado en el for-
mato de Carta Arqueológica no ha vuelto a ser objeto de
discusión en la investigación española desde principios 
de los años 90 del siglo pasado: Jimeno Martínez, A.; Del
Val Recio, J. M. y Fernández Moreno, J. J. (eds.) (1993):
Inventarios y cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena,
Soria 1991. Valladolid.

3 En los últimos años los estudios sobre las produc-
ciones cerámicas de la Antigüedad Tardía están teniendo
un gran auge y por ello están dejando de ser unas desco-
nocidas: Solaun, J. L. (2005): Erdi Aroko zeramika Euskal
Herrian (VIII.-XIII. mendeak). Ekoizpenaren sistematizazioa,
bilakaera eta banaketa/La cerámica medieval en el País



conocer los contextos en los que se hallaron 
–muchos de los materiales corresponden a excava-
ciones realizadas a principios del siglo XX o a
hallazgos casuales sin contexto arqueológico claro–.

A través del análisis de los materiales arqueoló-
gicos, Dohijo elabora una hipótesis de la evolu-
ción de los modelos de poblamiento en la provin-
cia de Soria durante la Antigüedad Tardía. Los
datos aportados inciden en descartar la imagen de
despoblamiento que, desde Sánchez Albornoz, se
impuso para el conjunto del valle del Duero, en
consonancia con otros trabajos recientes4. 

En el capítulo de “Consideraciones finales”, el
autor menciona los problemas metodológicos a
los que ha tenido que hacer frente como la dis-
persión de los materiales, la escasez de los mismos
o la parquedad de las fuentes, asumiendo los con-
dicionantes que afectan a la valoración final de los
datos. Pese a ello, el autor es capaz de sugerir unas

líneas maestras en el patrón del poblamiento
basándose en cómo son las vías de comunicación,
las estructuras urbanas (civitates, urbs), defensivas
(oppida, castra, castella) y rurales (vici, pagi, villae,
cuevas), sin descartar el estudio de la evolución de
las necrópolis, los materiales y la influencia que
pudo tener la difusión del cristianismo en los
nuevos modelos de ocupación y organización
interna. 

En definitiva, pese a las limitaciones derivadas
del material en el que se basa el estudio, los datos
aportados permiten apreciar que, en el caso del
Alto Valle del Duero, las líneas que dibuja el exa-
men del poblamiento a partir de la revisión de
viejas excavaciones y prospecciones son semejantes
a las que la investigación está poniendo de mani-
fiesto en otras regiones de la Península Ibérica. 

M.ª de los Reyes de Soto García
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Vasco) siglos VIII-XIII. Sistematización, evolución y distribu-
ción de la producción. Vitoria-Gasteiz; Ariño Gil, E. y
Dahí Elena, S. (2008): “Contextos cerámicos de la Anti-
güedad tardía y la Alta Edad Media en la provincia de
Salamanca (España)”. En SFECAG, Actes du Congrès de
L’Escala-Empúries; Dahí Elena, S. (2010): Contextos cerá-
micos de la Antigüedad Tardía Alta Edad Media (siglos IV-
VIII) en los asentamientos rurales de la Lusitania septentrio-
nal (provincia de Salamanca). Tesis doctoral inédita.
Salamanca.

4 A título de ejemplo véase Barrios García, Á. (1985):
“Repoblación de la zona meridional del Duero. Fases de
ocupación, procedencias y distribución espacial de los

grupos repobladores”, Studia Historica. Historia Medieval,
3, pp. 33-82; Barrios García, Á. y Martín Viso, I. (2000):
“Reflexiones sobre el poblamiento rural altomedieval en el
Norte de la Península Ibérica”, Studia Historica. Historia
Medieval, 18-19, pp. 53-83. En el caso de la provincia de
Soria: Gómez Fernández, F. J. (2005): “Poblamiento,
ruralización e invasiones bárbaras en la Meseta Norte: el
poblamiento en la provincia de Soria en el siglo V d.C.”,
Hispania Antiqua, 29, pp. 193-213; Larrañaga Zulueta,
M. (2009): “Territorio y sociedad: de la Tardoantigüedad
a la Alta Edad Media en la vía de comunicación Tiermes
(Soria)-Duratón (Segovia)”, Oppidum. Cuadernos de Inves-
tigación, 5, pp. 151-160.


