
JOsé JulIO gARcíA-ARRAnz / IsABEllE MOREEls

M
U

SE
O

S 
Y

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

S 
IN

M
A

T
E

R
IA

L
E

S 
D

E
 L

A
 F

R
O

N
T

E
R

A
 H

IS
P

A
N

O
-P

O
R

T
U

G
U

E
SA

258

Quiroga  nº 23, octubre 2024, 258-272 · ISSN 2254-7037

Resumen

Este trabajo pretende profundizar en el conoci-
miento de los numerosos museos y centros de in-
terpretación en la frontera hispano-portuguesa. 
Utilizamos diversas herramientas para construir 
una cartografía cultural que permita visualizar el 
complejo panorama museológico actual del área 
rayana, contribuyendo a su valorización. Por últi-
mo, proponemos seis ejes patrimoniales temáti-
cos, en los que los museos se articulan para crear 
posibles itinerarios culturales transfronterizos.
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Abstract

This work aims to deepen knowledge of the nu-
merous museums and interpretation centres on 
the Spanish-Portuguese border. We use various 
tools to create a cultural cartography that allows 
us to visualise the current complex museological 
panorama of the border area, contributing to its 
valorisation. Finally, we propose six heritage-the-
med axes, along which museums are organized to 
form possible cross-border cultural itineraries.
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1. LA MUSEALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
CULTURALES EN LA FRONTERA HISPANO-
PORTUGUESA 

La frontera hispano-portuguesa, conocida 
por sus habitantes como “la Raya”, es una 
de las más extensas y antiguas de Europa 

(data de mediados del siglo XIII). Esta línea 
separadora ha sido proyectada desde los cen-
tros de poder estatales a través de tratados y 
acuerdos1, pero en la práctica ha servido a las 
poblaciones de ambos lados como área de con-
tacto, estableciéndose una intensa interrela-
ción histórica2. Ejemplos de ello son fenómenos 
socioculturales como los matrimonios mixtos, 
los desplazamientos laborales, el intercambio 
ilegal o legal de bienes, las lenguas y hablas 
fronterizas, la convivencia durante prácticas 
festivas y religiosas, los saberes compartidos 
como, por ejemplo, los oficios marineros en 
los ríos Miño y Guadiana, e incluso las mues-
tras de solidaridad y acogimiento de refugia-
dos durante periodos de guerra3. Estas formas 
históricas de vivir y sentir en la frontera han 
estado tan arraigadas a lo largo y ancho de la 
Raya que algunos autores se han atrevido a 

MUSEOS Y PATRIMONIOS INMATERIALES  
DE LA FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA

describir la existencia de una “cultura de fron-
tera”4, una “cultura de orla” o “de los márge-
nes”5.

Esta riqueza cultural contrasta con la inestabili-
dad económica en una frontera que, calificada 
hace décadas como “frontera del subdesa-
rrollo”6, sigue conformando un área mayori-
tariamente rural, envejecida y, salvo algunas 
excepciones, en vías de despoblación. Con el 

Fig. 1. Vista del Río Guadiana, frontera internacional.  
A la izquierda, el Museu do Rio de Guerreiros do Río.  

Alcoutim. Portugal. Fotografía: Autora.
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objetivo de paralizar o revertir esta situación, 
los municipios de frontera comenzaron a pro-
mover dinámicas de desarrollo desde el sector 
terciario a partir de los años noventa, especial-
mente mediante proyectos relacionados con el 
turismo cultural7. Enmarcamos esto dentro la 
reciente transformación de la propia frontera en 
un recurso turístico y cultural8 a través de proce-
sos de patrimonialización; esto es, la selección 
y puesta en valor de determinados elementos 
relacionados con vida fronteriza por parte de 
diferentes actores tanto civiles como institucio-
nales. Un proceso motivado, además, por los 
debates y discursos en torno a la categoría de 
Patrimonio Cultural Inmaterial concretada por 
la UNESCO en 20039, que ampliaron el concepto 
de patrimonio y promovieron una mayor aten-
ción y protección para los saberes y prácticas de 
la cultura tradicional o popular. En este nuevo 
contexto de furor patrimonial notamos que los 
espacios museológicos en la Raya aumentaron 
en número rápidamente en la primera década 
del nuevo milenio; un “boom museográfico” 
similar al detectado en territorio nacional y en 
Portugal, así como en otras fronteras peninsula-
res y zonas rurales europeas10. Solo en la década 
de 1999-2009, coincidiendo con el auge de los 
programas INTERREG II y III, se inauguraron en 
la frontera más de 20 museos centrados en el 
patrimonio inmaterial, como el Espacio Memo-
ria y Frontera en Melgaço, el Museo “Transfron-
terizo” de la Máscara Ibérica en Bragança o el 
Centro de Interpretación del Contrabando, en 
Ourense (todos en 2007). Sin embargo, esta 
museomanía no siempre va de la mano con una 
planificación de la financiación y los objetivos 
a largo plazo, por lo que estos centros tienen 
a veces graves problemas de supervivencia11. 
Para evitar el fatal desenlace, la realidad de los 
museos en el contexto del turismo rural debe 
ser estudiada12, en línea con quienes apuntan 
la necesidad de poner en marcha “mecanis-
mos que garanticen no solamente la creación 
de estos museos, sino también la valoración y 
evaluación de los ya existentes”13.

En consecuencia, los objetivos de este tra-
bajo son, por un lado, localizar y actualizar 
la información sobre museos –en el sentido 
más amplio del término– existentes en la Raya 
relacionados con el patrimonio inmaterial y, 
por otro, facilitar su estudio y puesta en valor 
mediante una clasificación por áreas temáticas 
de interés. El trabajo, que forma parte de un 
proyecto más amplio14, se divide en dos par-
tes principales. Comenzamos presentando las 
herramientas metodológicas que hemos utili-
zado: el inventario y el “mapeo” o cartografía 
cultural. En una segunda parte organizamos las 
reiteraciones temáticas que hemos encontrado 
para presentar cinco ejes narrativos. Esta infor-
mación quedaría a disposición de los agentes 
culturales de la frontera y podría, articulada 
con otros recursos turísticos y hosteleros, for-
mar parte de rutas o itinerarios transfronte-
rizos. El trabajo se cierra con un apartado de 
diagnóstico que valora la densidad de espa-
cios museísticos de la Raya y sus posibles usos 
dentro del entramado turístico patrimonial, 
seguido de unas conclusiones y futuras líneas 
de trabajo.

2. METODOLOGÍA: INVENTARIO Y CARTO-
GRAFÍA ABIERTA DE MUSEOS DE FRONTERA 

Tratar de localizar recursos museísticos en un 
área geográfica tan vasta como la frontera 
hispano-portuguesa, que abarca algo más de 
1.200 km de longitud, precisa de un método de 
análisis que lo haga manejable y, sobre todo, 
visible. En nuestro caso, las herramientas de 
trabajo escogidas han sido el inventario cultural 
junto con la localización cartográfica, técnica 
que algunos autores consideran “fundamen-
tal para la planificación y gestión cultural”15. 
La también denominada cartografía cultural 
comprende un laborioso proceso de recogida, 
análisis y síntesis de información, con el fin de 
describir los recursos culturales, sus redes y 
vínculos para “comprender el estado cultural 
de un territorio”16. 
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2.1. Dificultades, antecedentes y estado de 
la cuestión

Para llevar a cabo el proceso de búsqueda y 
mapeo de espacios museísticos, fue necesaria 
una exhaustiva revisión de recursos bibliográfi-
cos. Pero la decisión de localizar “museos” en 
un sentido amplio complicó sobremanera la 
búsqueda, porque, aunque para las leyes espa-
ñola y portuguesa estas instituciones deben 
conservar, documentar, investigar, comunicar y 
exhibir [bienes culturales] para fines de “estudio 
e interpretación, educación y contemplación” 
bajo unas condiciones mínimas de conservación 
y seguridad17, lo cierto es que estas actividades 
no se cumplen en la mayoría de los espacios 
museológicos de las zonas rurales y periféricas, 
por lo que no suelen estar catalogados oficial-
mente ni forman parte de los directorios y esta-
dísticas oficiales18. 

Por esta razón priorizamos el acceso al trabajo de 
documentación, mucho más flexible, realizado 
por las instituciones regionales normalmente 
en forma de mapas interactivos en los portales 
de turismo o en direcciones web de promoción 
del territorio natural19. Debemos destacar las 
exhaustivas cartografías realizadas en el marco 
del Roteiro de Museus de la Comisión de la 
Región Centro de Portugal (2011) y del proyecto 
SIN/SIT_PAR (Sistema de Innovación Turística 
para el Patrimonio de la Andalucía Rural) del Ins-
tituto de Patrimonio Histórico Andaluz. Ambos 
proyectos han supuesto un abordaje holístico 
y muy amplio del patrimonio (en el segundo 
caso, no sólo museológico) disperso en el medio 
rural. No obstante, el verdadero problema para 
nuestro trabajo ha sido la falta de información 
coordinada desde ambos lados de la frontera, 
esto es, de una visión verdaderamente trans-
fronteriza. 

Debemos reconocer aquí algunos esfuerzos 
notables, como el trabajo desde el Eixo Atlán-
tico do Noroeste Peninsular en la coordinación 

del volumen Museos do Eixo Atlántico (2004), el 
que fue un primer abordaje a la realidad museo-
lógica de esta región. La diputación de Zamora, 
junto con la región histórica de Trás-os-Montes, 
han editado la Guía de Centros de Interpretación 
Transfronterizos Zamora-Terra Fría Transmon-
tana (2014) dentro del proyecto FRONTECO y 
la más reciente Guía Turística Terras de Trás-
os-Montes/Provincia de Zamora (2020) del 
proyecto FRONTUR, trabajos que trataron de 
inventariar y visibilizar los recursos culturales, 
museos y centros de interpretación de esta 
área fronteriza. Desde la óptica del turismo y en 
regiones concretas, como en la Raya Alentejo-
Extremadura destaca el trabajo pionero coordi-
nado por A. J. Campesino de los tres volúmenes 
de Turismo de Frontera20. Asimismo, en la zona 
del Bajo Guadiana, se ha puesto atención al pai-
saje y al patrimonio natural compartido21. Tam-
bién acotado al espacio de la frontera sur, desde 
el proyecto de cooperación transfronteriza Uadi-
TURS y mediante una web interactiva22 se ha 
trabajado por documentar recursos museísticos 
y elaborar itinerarios para su aprovechamiento 
en red, resultados recogidos en el dossier Rutas 
Transfronterizas del Bajo Guadiana (2019) coor-
dinado por la Associação de Defesa do Patrimó-
nio de Mértola. 

No podemos ignorar que, finales de la primera 
década del siglo XXI, los museos en la frontera 
hispano-portuguesa atrajeron cierta atención 
por parte del mundo académico gracias a la 
publicación de dos monografías temáticas: 
el número 3 de la revista Museal del Museo 
Municipal de Faro (2008), que tuvo por título 
“Museus de fronteira. Fronteira como museu”, 
y el número 49 de la Revista de Museología 
(2010), dedicado a la Plataforma Transfronteriza 
de museólogos “Mouseion” en el área Alentejo-
Extremadura23. Ambos números sentaron las 
bases para mirar la frontera como gran territo-
rio patrimonial y entender sus relaciones con el 
turismo cultural, así como en los museos como 
posibles espacios de contacto y colaboración24.
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Relaciones que se han fortalecido mediante ini-
ciativas de trabajo en común: la Red Transfron-
teriza de Museos25 en el eje de la Eurociudad 
Elvas-Badajoz-Campo Maior, cuyos principales 
promotores son los centros de arte contempo-
ráneo MEIAC de Badajoz y la Fundação Eugé-
nio de Almeida en Évora, mantienen activa una 
colaboración en torno a proyectos de arte con-
temporáneo; las ocho ediciones del Encuentro 
Transfronterizo de Profesionales de Museos: 
Museos y Accesibilidad organizado por la Asocia-
ción de Museólogos y Museógrafos de Andalucía 
y la Associação Portuguesa de Museologia o los 
siete encuentros del Foro Ibérico de Museolo-
gía, ambos centrados en estrechar las relaciones 
entre profesionales e investigadores del sector. 
Finalmente, no podemos dejar de subrayar el 
papel de los medios de comunicación, como la 
revista en papel Adufe (2007-) del municipio de 
Idanha-a-Nova o las iniciativas online Rayanos 
Magazine (que finalizó en 2020) y Espacio Fron-
tera, en la difusión del universo cultural rayano. 
Son recursos imprescindibles para nuestra inves-
tigación porque dan a conocer itinerarios, even-
tos, museos y proyectos patrimoniales a ambos 
lados de la Raya.

2.2. Criterios de inclusión y visualización

Una vez identificadas nuestras fuentes procedi-
mos a realizar un inventario, en forma de lista o 
base de datos, de los recursos museísticos de los 
territorios adyacentes a la frontera en una franja 
de 15 km de ancho por ambos lados, siguiendo 
el criterio del proyecto FRONTESPO al que nos 
adscribimos. Excepcionalmente incluimos espa-
cios que sobrepasan esta franja cuando trabajan 
sobre patrimonios comunes o incluyen al país 
vecino en su narrativa (mascaradas en León o 
patrimonio minero en Huelva). Al situarnos en 
un marco teórico que no entiende la frontera 
como línea defensiva, sino como tejido interco-
nectado de experiencias y disciplinas que com-
ponen diferentes texturas26, decidimos no incluir 
en este inventario los espacios museológicos 

dedicados al patrimonio histórico militar27. En 
línea con otros autores, queremos contribuir a 
la valorización de manifestaciones heterogéneas 
de la cultura de las comunidades fronterizas, 
más allá de las estructuras de protección y vigi-
lancia28; además, desde una visión relacional del 
patrimonio, son los aspectos intangibles los que 
generan vínculos que nos interesa promover 
como la identidad, pertenencia o la emoción29. 
Por otro lado, pensamos que el patrimonio 
inmaterial puede generar una renovación de 
la oferta utilizable por otros sectores dentro de 
un desarrollo sostenible30. Siguiendo este crite-
rio también han quedado excluidos los museos 
convencionales que interpretan testimonios 
arqueológicos o los de disciplinas artísticas, pero 
los interesados pueden seguir el notable trabajo 
del Museo de Cáceres o del MEIAC de Badajoz31. 

La siguiente fase de trabajo ha sido el “mapeo” o 
la localización de los elementos en una cartogra-
fía interactiva donde además de geolocalizarlos 
pudiera añadirse una etiqueta con información 
básica, en nuestro caso la fecha de apertura e 
información sobre los contenidos patrimoniales 
de cada centro (de los 96 espacios museológi-
cos que hemos inventariado, 13 de ellos están 
ahora mismo cerrados). Alegando que no son 
necesarios medios costosos para iniciar una 
investigación de este tipo, hemos utilizado para 
este primer acercamiento la aplicación gratuita 
de Google MyMaps. Al introducir los museos 
presentes en nuestro inventario (un total de 
95 centros) decidimos hacerlo generando dife-
rentes capas según la tipología patrimonial que 
tratan: Contrabando y relaciones transfronteri-
zas (11), Ríos fronterizos y patrimonio pesquero 
(5), Comunitarismo, tradiciones comunales y 
autogobierno (5), Oficios y saber hacer tradi-
cional (20), Patrimonio industrial minero (6), 
Mascaradas y ritos festivos (7), Patrimonio agro 
alimentar (14) y dos categorías generalistas o 
mixtas correspondientes a dos tipologías de 
museo muy recurrentes, una para los denomi-
nados “Museos Rurales” y los Ecomuseos (27) 
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y otra para los Museos de Arqueología y Etno-
grafía (17). La visualización de estos recursos 
puede hacerse accediendo al mapa interactivo 
on-line Museos y patrimonios de la frontera 
hispano-portuguesa, disponible en https://bit.
ly/3EG2Sgu.

3. PRESENTACIÓN TEMÁTICA DE LOS 
RECURSOS MUSEÍSTICOS FRONTERIZOS

Aunque son nueve en total las capas de nues-
tra cartografía, en este trabajo hemos decidido 
seleccionar solo cinco ejes temáticos relaciona-
dos con el patrimonio inmaterial transfronterizo. 
No queremos ser exhaustivos, sino compartir 
una pequeña síntesis que muestre el potencial 
narrativo que los museos y centros de interpre-
tación de la frontera pueden tener al ser abor-
dados desde nuevas miradas, especialmente las 
que brindan los enfoques holísticos en el campo 
de los estudios del patrimonio32. Recordamos 
que esta cartografía patrimonial sigue viva, 
pudiéndose actualizar en cuanto a número total 
o información relativa a los espacios museoló-
gicos fronterizos.

3.1. Museos sobre contrabando y relaciones 
transfronterizas

El contrabando tradicional fue una práctica que 
implicó profundas relaciones de complementa-
riedad y confianza entre poblaciones de ambos 
lados de la Raya. En torno a ella se desarrollaron 
saberes específicos comunes con el objetivo de 
cruzar la frontera de manera ilícita para comprar 
y vender todo tipo de bienes33. Desde hace un 
par de décadas, esta práctica, entendida ahora 
como patrimonio inmaterial, se ha comenzado 
a visibilizar a través de museos y centros de 
interpretación, e insertada en circuitos turísticos 
(senderos señalizados, recorridos teatralizados). 

Así, contamos —de norte a sur— además de los 
ya mencionados Espaço Memória e Fronteira 
en Melgaço y Centro de Interpretación do Con-

trabando34 en Vilardevós (Ourense, el único en 
España), con el Museu do Contrabando de Moi-
menta (Vinhais), el Museu Etnográfico de Vilar 
de Perdizes (Montalegre) que también tiene alu-
siones al contrabando, el Núcleo do Contrabando 
en Perais (Vila-Velha de Ródão), y el Museu do 
Contrabando de Santana de Cambas35, en Mér-
tola. Mención aparte es el Centro de Ciência do 

Fig. 2. Cartografía de los museos de la frontera hispano-
portuguesa, agrupados por colores según las temáticas 

patrimoniales a las que se dedican.  
Fotografía: Autora. Fuente: MyMaps.
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Café, en Campo Maior, un espacio puntero en 
tecnología creado por Rui Nabeiro, ex contraban-
dista y fundador del café Delta, que dedica una 
sala completa a esta temática36. Las discrepancias 
entre los diversos actores que entran en juego 
en el campo de la activación museística hacen 
que al final los discursos transformen en hazañas 
o actividades heroicas lo que eran prácticas de 
supervivencia cotidiana de los habitantes de la 
Raya, infrarrepresentando otras experiencias y 
haciendo casi imperceptible la memoria de las 
mujeres, aunque en algunos municipios eran 
muchas las que lo practicaban, incluso más que 
los hombres37. Asimismo, pueden promover 
una narrativa romantizada que trata de ocultar 
aspectos más “oscuros”; por ejemplo, el aspecto 
empresarial que con el tiempo incorporó el tra-
bajo de contrabandista38. 

Además del contrabando, en la última década 
algunos museos se han atrevido a visibilizar 
otras formas de cooperación, interdependencia 
y solidaridad en la frontera, una suerte de patri-
monios incómodos o memorias hasta enton-
ces silenciadas. El Centro de Interpretación “Las 
Fronteras” (Oliva de la Frontera, Badajoz), contó 
con la investigadora Dulce Simões para relatar 

el episodio de acogida de la población repu-
blicana durante la Guerra Civil española en el 
vecino pueblo portugués de Barrancos39. En esta 
última población está señalizada y cuenta con 
un pequeño puesto informativo la finca donde 
fueron ubicados estos refugiados, la Herdade da 
Coitadinha, que forma parte del Parque Arqueo-
lógico del Castillo de Noudar.

3.2. Museos sobre mascaradas y ritos de 
invierno

Las llamadas mascaradas, fiestas de invierno o 
festas dos rapazes, en algunas zonas de Portu-
gal, son un ejemplo representativo de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la franja fronteriza 
castellano-leonesa y transmontana. Las cele-
braciones son muy diversas y tienen lugar entre 
San Esteban (26 de diciembre) y el día de Reyes 
Magos. Estas fiestas tienen diferentes motiva-
ciones que engarzan celebraciones religiosas, 
reminiscencias paganas, momentos del ciclo 
agrario o recuerdos de hechos históricos signi-
ficativos para la comunidad40.

Este patrimonio está tan presente a ambos lados 
de la Raya que los museos que los acogen se con-
vierten en museos verdaderamente transfron-

Fig. 3. Sala dedicada al contrabando y a la acogida  
de refugiados de la Guerra Civil española en el pueblo por-

tugués de Barrancos, en el Centro de Interpretación  
“La Frontera”. Oliva de la Frontera. Badajoz. España.  

Fotografía: Autora.

Fig. 4. Vitrina dedicada a las vestimentas  
y máscaras transfronterizas en el Museo Ibérico  

da Máscara e do Traje. Bragança. Portugal.  
Fotografía: Autora.
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terizos, como no puede ser más claro el Museu 
Ibérico da Máscara e do Traje de Bragança, cuya 
planta baja está dedicada a los atuendos de las 
fiestas portuguesas y la segunda a las del territo-
rio español. Además, varias localidades que cele-
bran estos ritos cuentan con un museo: la Casa 
do Touro en Rio de Onor (Bragança), el Museo 
de los Carochos en Riofrio de Aliste (Zamora), 
el Museo del Zangarrón en Sanzoles (Zamora), 
el Centro Interpretativo da Máscara Ibérica 
(Lamego, Portugal) y el futuro Museo Trans-
fronterizo de la Máscara Ibérica (Velilla de San 
Antonio, León). La exposición Rituais de Inverno 
com Máscaras, comisariada por el antropólogo y 
museólogo portugués Benjamim Pereira, está iti-
nerando en la actualidad por diversos espacios41.

Por último, aunque con diferente significado, si 
añadimos la tradición del carnaval y la celebra-
ción del entroido, entrudo, entruejo o antruejo, 
tendríamos que incorporar a nuestro recorrido 
el recientemente reabierto Museo Galego do 
Entroido en Xinzo de Limia y en Badajoz, el 
Museo del Carnaval. 

3.3. Museos sobre ríos fronterizos y patrimo-
nio pesquero

La geografía juega un papel importante en la deli-
mitación de nuestra frontera, que alterna tramos 
“secos” con otros que aprovechan el agua como 
frontera natural (“frontera húmeda”). Ríos como 
el Miño, el Duero, el Tajo o el Guadiana no han 
estado exentos de conflictos y contiendas terri-
toriales42. Sin embargo, como recursos de super-
vivencia y espacios de intercambio entre ambos 
lados de la frontera, los museos localizados en 
sus orillas despliegan historias de cruce y de 
aprovechamiento compartido del río, de prác-
ticas pesqueras tradicionales y de memorias de 
contrabando. 

En la región del Miño transfronterizo, la franja 
húmeda más poblada y unida por la intercom-
prensión de la lengua, encontramos dos museos 

relacionados con este patrimonio: el Aquamuseu 
do Rio Minho en Viana do Castelo (Portugal) y el 
Museo ARABO do Viño e da Lamprea en Arbo 
(Pontevedra). Al sur de la frontera, destacan 
los esfuerzos por visibilizar y patrimonializar los 
saberes y relaciones transfronterizas en torno al 
río Guadiana43. En el Museu do Rio de Guerreiros 
do Rio, en el municipio de Alcoutim, se tratan 
temas como el transporte fluvial, el patrimonio 
natural y actividades culturales relacionadas: 
tipos de pesca artesanal, gastronomía y prácticas 
de contrabando. Merece la pena señalar algunos 
casos sobresalientes de musealización de molinos 
históricos y su entorno natural, como el Ecomu-
seo del Molino Mareal “El Pintado” en Ayamonte. 

Si además consideramos “a los portugueses, 
marineros y obreros de las industrias conser-
veras, emigrados, de forma eventual o perma-
nente, a poblaciones españolas”44 y viceversa, 
nuestro recorrido se podría ampliar a zonas más 
alejadas de la Raya, como el Museu de Portimão 
(Algarve). Actualmente se trabaja por documen-
tar e inventariar el patrimonio arquitectónico 
relacionado con la industria pesquera fluvial y 
marítima45 en el ámbito de la Eurociudad del 
Guadiana (Ayamonte, Vila Real y Castro Marim); 
por lo que no descartamos que estos elementos 
acaben siendo musealizados en un futuro.

Fig. 5. Vista del Ecomuseo Molino Mareal “El Pintado”  
en las marismas de Isla Cristina. Ayamonte. Huelva.  

España. Fotografía: Autora.
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3.4. Museos sobre patrimonio industrial 
minero 

La faja pirítica ibérica es una de las zonas mineras 
más importantes del mundo, de la que se extra-
jeron diversos materiales, de manera constante 
desde hace milenios, hasta mediados del siglo 
pasado. Algunas de estas producciones fueron 
tan abundantes que, por destacar un ejemplo, 
existió un gran despliegue de colaboración 
hispano-portuguesa para la exportación ilegal 
de wolframio hacia otros países europeos en 
periodo de entreguerras. En el presente, conta-
mos con el testimonio de la importancia de esta 
actividad en forma de minas desactivadas que 
han sido convertidas en museos y centros de 
interpretación a lo largo de toda la frontera. De 
norte a sur, seleccionamos: un núcleo dedicado 
al wolframio y su relevancia que comprendería 
el Centro Interpretativo das Minas de Borralha, 
en Salto (Montalegre), el Museo de la Minería 
de Barruecopardo en Salamanca y las minas de 
wolframio de Navasfrías (Cáceres), visita que se 
puede combinar con la de su Museo Etnográfico. 

Si buscamos poner en valor las historias de vida 
dentro de los complejos mineros contamos con 
algunos ejemplos interesantes. En Minas de São 
Domingos (Mértola, Portugal) se puede visitar la 
Casa do Mineiro, un pequeño ejemplo de casa-
museo que alberga también un archivo y un cen-
tro de documentación. Cruzando la frontera hacia 
Huelva, encontramos el Museo Minero de El Gra-
nado junto con el Muelle Cargadero del Puerto de 
la Laja, declarado Lugar de Interés Industrial en 
2011. Completamos esta sugerencia de recorrido 
alejándonos hacia las Minas de Riotinto, donde 
hallamos dos centros independientes: el Museo 
Minero (que cuenta a su vez con ocho espacios 
expositivos) y el Centro de Interpretación Etno-
lógico “Matilde Gallardo”. El primero da valor a 
la herencia de los ingleses en el territorio, y, el 
segundo, profundiza en la vida en la mina desde 
la perspectiva de los trabajadores, con especial 
atención a las tareas domésticas46. 

3.5. Museos sobre comunitarismo, tradiciones 
comunales y autogobierno

Algunas zonas de la Raya, especialmente en el 
Alto Trás-os-Montes, son relativamente conoci-
das por haberse organizado históricamente de 
forma comunitaria para trabajar la tierra, tra-
tar el ganado o realizar tareas en el seno de la 
aldea. Mecanismos de autogobierno como los 
concejos, las rodas (método democrático para 
establecimiento de turnos y toma de decisiones 
que se organizaba, en algunos casos, en función 
del lugar que las casas ocupaban en la aldea) 
o los sorteos estuvieron arraigados hasta hace 
pocas décadas y fueron bien documentados 
por los antropólogos portugueses47. Entendidas 
como formas de vida obsoletas, han sido trans-
formadas en discursos patrimoniales relaciona-
dos con la identidad histórica de la región48. En 
este contexto, este patrimonio se ha comenzado 
a divulgar recientemente en los museos de la 
frontera —algunos de ellos creados exprofeso. 
Los espacios escogidos para rehabilitar y con-
vertir en museos tienen que ver con los anima-
les comunitarios, como las casas do touro o las 
cortes do boi. 

Encontramos trazos de estas temáticas en diver-
sos museos del área galaico-transmontana: en el 
Ecomuseu de Barroso, en sus núcleos de Monta-
legre y Pitões das Júnias (la denominada Corte 
do Boi); en el Museu Etnográfico de Vilarinho da 
Furna, que retrata la histórica aldea comunitaria 
desaparecida por la construcción de una presa49; 
en el Centro de Interpretación do Couto Mixto 
(Calvos de Randín, Ourense), famoso microes-
tado que perduró independiente hasta 1864; y 
en la Casa do Touro en Rio de Onor (Bragança), 
pueblo fronterizo conocido por su sistema de 
organización comunitario50. Los símbolos de 
autoorganización y de justicia colectiva, como 
las varas de justicia o las talas, son elementos 
comunes. Estos objetos, antaño atractivos para 
los etnógrafos y coleccionistas, forman ahora 
parte de las colecciones expuestas en Rio de 
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Onor, en el Museu Abade de Baçal en Bragança 
y en el Museu Nacional de Etnologia en Lisboa.

3.6. Diagnóstico y propuestas

A pesar de tratarse de un territorio periférico y 
con una desalentadora tendencia demográfica, 
en la frontera hispano-portuguesa encontramos 
una densidad sorprendente de espacios museís-
ticos, especialmente en Portugal, que acapara 
dos tercios del total de los recursos inventaria-
dos. Concretamente destaca un “eje transmon-
tano” con centro en el distrito de Bragança, que 
se expande por Ourense y Salamanca y que coin-
cide con el que es uno de los polos europeos 
históricamente más despoblados y con menor 
concentración de jóvenes de toda Europa.

Encuadramos esta alta densidad de museos 
dentro un modelo de “museo-ancla”51 en el 
que estos espacios se proyectan con el obje-
tivo de promover el desarrollo económico, la 
generación de empleo y, en definitiva, evitar 
la despoblación. Sin entrar a cuestionar este 
modelo, tarea que se han llevado a cabo en 
otros espacios52, en vistas a un desarrollo soste-
nible del territorio rural a través del patrimonio, 
creemos que nuestro trabajo de cartografiado 

puede contribuir a fortalecer un turismo de 
memorias de frontera basado en el patrimo-
nio inmaterial, que supere las prácticas tradi-
cionales del turismo transfronterizo asociado a 
la visita de monumentos, la gastronomía o las 
compras53. Además, poniendo el foco en estos 
ejes temáticos se podrían explotar nuevas líneas 
de actuación en los museos fronterizos, y no 
sólo articular exposiciones y actividades, sino 
también vertebrar proyectos de investigación o 
promover iniciativas de salvaguardia junto con 
las comunidades, convirtiéndose en focos de 
atracción para especialistas e interesados. 

En este sentido, los museos presentan un arti-
culado catálogo de valores inmateriales trans-
fronterizos en un espacio geográfico cada vez 
más fascinante y atractivo por sus características 
materiales, naturales y culturales54. Por ejemplo, 
el patrimonio musical ha sido abordado recien-
temente con éxito en el marco del proyecto 
Termus. Territorios musicais. Instrumentos da 
Raia (2021), exposición itinerante nacida de un 
proceso de cooperación transfronteriza entre 
el Museu da Terra de Miranda (Miranda do 
Douro) y el Museo Etnológico de Castilla y León, 
en Zamora55. Sin embargo, desde un enfoque 

Fig. 6. Instalación permanente sobre las talas  
de Rio de Onor en el Museu de Nacional de Etnología.  

Lisboa. Portugal. Fotografía: Autora.

Fig. 7. Número de museos en la frontera por país  
y por NUTS III (septiembre de 2023).  

Fuente: Elaboración de Roberto Jiménez  
a partir de inventario.
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museológico comprometido con la sociología 
de las ausencias56 todavía se ignoran algunos 
aspectos, como el fenómeno de migración 
masiva hacia las zonas urbanas y al extranjero, 
a excepción del Espaço Memória e Fronteira de 
Melgaço, en el Baixo Minho. 

Insuficiente es, en general, la representación 
de la mujer y de la experiencia de lo femenino 
en los museos, más allá de los oficios tradicio-
nalmente asignados a ellas. Solo la exposición 
temporal itinerante Mujeres en la Raya, pro-
ducida por el Museo Etnográfico Extremeño 
González Santana de Olivenza en 2019, atendía 
de forma directa este tema, aunque la historia 
de la frontera en clave de género ha sido abor-
dada de forma notable desde otras disciplinas, 
sobresaliendo el documental de Diana Gonçal-
ves Mulheres da Raia (2009) o la obra teatral 
Amalia y el Río. Historia de una estraperlista, de 
la compañía extremeña Teatro Guirigai (2022).

4. CONCLUSIONES: LIMITACIONES Y PERS-
PECTIVAS DE FUTURO

Aunque este estudio tiene un carácter todavía 
exploratorio, que sin duda podría beneficiarse 
de un abordaje paralelo desde el lado portu-
gués, hemos podido identificar ejes de trabajo 
y evaluación para avanzar hacia una utilización 
estratégica, coordinada y útil de los espacios 
museológicos de frontera, garantizando su 
actividad en vistas a un desarrollo sostenible 
del territorio. En este sentido, con intención de 
ampliar la línea de trabajo de otros estudios aca-
démicos precedentes57, continuaremos abor-
dando de forma paralela a la construcción de 
nuestra cartografía, interrogando cuántos de 
estos centros continúan abiertos, sus estadís-
ticas de visitantes y su actividad, con especial 
atención a las relaciones transfronterizas y a la 
cooperación cultural.

Pero sabemos que para conseguir esa deseada 
articulación cultural transfronteriza existe otra 

imprescindible labor que debe hacerse desde el 
marco político: la mejora de las comunicaciones 
a través de las redes terrestres58 y la planificación 
estratégica intracomarcal de ámbito regional y 
subregional59 que favorezca el contacto tanto 
para el viajero como para el investigador. El 
relato que, por ejemplo, se hace de la continua 
relación con los pueblos españoles en el Núcleo 
do Contrabando de Perais (provincia de Castelo 
Branco), contrasta con la dificultad de acceder 
a las poblaciones del otro lado del Tajo –hay 
espacios museísticos en Cedillo y en Santiago de 
Alcántara– porque el único paso que existe es 
de propiedad privada60. Esta paradoja asimismo 
se hace visible en el Festival do/de Contrabando 
entre Alcoutim y Sanlúcar de Guadiana (Algarve-
Huelva), una excepcional iniciativa durante la 
cual se despliega un paso flotante provisional 
que cubre la corta distancia fluvial que separa 
el resto del año las poblaciones61. Empero, en 
general los puentes se han multiplicado y las 
infraestructuras por carretera han mejorado, 
facilitando al viajero o turista una mejor comu-
nicación longitudinal y transversal.

Si se consiguen solucionar problemas de comu-
nicación y gobernanza entre ambos lados que 
a veces dificultan las acciones comunes, será 
posible, por ejemplo, componer una o varias 
redes (temáticas, disciplinares o territoriales) de 
museos de frontera. Sabiendo que el desarrollo 
sostenible en las áreas periféricas puede bene-
ficiarse en gran medida de la participación y 
apropiación por parte de las comunidades de su 
patrimonio inmaterial62, nuestro trabajo puede 
contribuir a inspirar programas de valorización y 
difusión del patrimonio fronterizo que fomenten 
además la cooperación y el intercambio. Esto 
nos parece fundamental teniendo en cuenta 
que, como muestran los antropólogos, las rela-
ciones entre las poblaciones rayanas se han 
adormecido63 con relación a épocas anteriores. 
Creemos que los museos de frontera pueden 
jugar un importante papel en la recuperación 
de los antiguos vínculos.
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