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Este volumen aúna, bajo el epígrafe Technology
and Methodology for Archaeological Practice, las actas
de la cuarta sesión del XV congreso mundial de la
UISPP. En todos los trabajos aquí recopilados apa-
rece como base metodológica la utilización y el
aprovechamiento de la tecnología como recurso al
servicio de la investigación arqueológica.

Este obra, amplia y heterogénea, recoge textos
de diversa índole en los que la tecnología aporta
una nueva tendencia histórica y arqueológica, de-
mostrando la validez de estas nuevas tecnologías al
alcance del investigador, independientemente de la
escala de aplicación o el período cronológico.

Los trabajos aquí expuestos se orientan en una
de las dos vías en las que la aplicación de las nuevas
tecnologías al servicio de la investigación arqueo-
lógica están dando mayores resultados. Por un lado
se recogen aquellos estudios referidos a las tecnolo-
gías de aplicación 3D, a través de las cuales se re-
construyen realidades presentes y pasadas del pa-
trimonio histórico-cultural; y por otro, a los análisis
espaciales y el consiguiente desarrollo de proyectos
predictivos, utilizados todos ellos en múltiples apli-
caciones prácticas.

Las nuevas tecnologías en sus aplicaciones en
3D permiten no sólo la restitución de elementos
arqueológicos que han perdurado hasta nuestros
días como presentan en sus artículos Telmo Pereira
y Vera Moitinho para el caso del registro material o
Soledad Corchón y su equipo, para el registro artís-
tico; sino que permiten a su vez la recreación de
elementos ya destruidos o extintos en la actualidad,
como así destacan los artículos de Alexandrino Gon-
çalves, Fernando Silva, Antonio José Mendes, o el
de Matt Ratto, en los que se presentan distintas 

reconstrucciones virtuales de elementos construcivos
basándose en fuentes antiguas y arqueológicas

Las nuevas tecnologías están orientadas tanto a
potenciar un acercamiento del patrimonio histó-
rico-cultural a la sociedad, de manera que resulten
productos atrayentes y de fácil acceso al público,
como a la creación de modelos plenamente válidos
para el desarrollo de estudios científicos ya que per-
miten, gracias a su gran calidad, y precisión, un es-
tudio pormenorizado del registro arqueológico sin
que dicho análisis ponga en peligro la propia inte-
gridad del mismo, ya que no precisan de una apli-
cación directa o invasiva. 

En esta línea Telmo Pereira y Vera Moitinho (3D
análisis of quartzite Industries, case study) presentan
la posibilidad de reconstruir virtualmente y a través
del ensamblaje de fotografías de calidad tomadas
desde diferentes ángulos el propio artefacto. Este
artículo se enmarca en un campo de la investigación
arqueológica que viene a dar respuesta a la necesidad
de renovar, con el acceso a las últimas tecnologías,
la labor de registro de las piezas recuperadas en el
yacimiento. Así pues son muchos los investigadores
que actualmente ahondan en el dibujo digital y la
restitución en 3D para progresar en el estudio tec-
nológico, morfotipológico o estilístico (Schurmans,
2002; Irujo et al., 2007; Rubio, 2010).

M.ª Soledad Corchón y su equipo, en el artículo
titulado “3D scanning and three-dimensional mod-
elling: a new methodology applied to the study and
conservation of paleolithic rock art. The example
of ‘Las Caldas’ cave (Priorio, Asturias) and ‘Peña
Candamo’ San Román de Candamo, Asturias)”,
presentan una novedosa aplicación para el estudio
del arte rupestre en cueva, el uso del escáner láser
de barrido. Esta herramienta proyecta sobre la pared
de la cavidad un rayo láser a una velocidad de 5.000
puntos por segundo, es la medición del tiempo to-
mado por el propio láser para retornar a la base 
lo que determina la creación de una malla de puntos
que será la estructura sobre la que se montarán las
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imágenes de las texturas y colores de la propia pared.
Con esta técnica se crea un modelo real con capaci-
dad de ser mensurable. Esta reconstrucción tiene la
enorme virtualidad no sólo de presentar un modelo
visualmente atrayente sino, lo que es más importante
todavía, la creación de un modelo operativo para la
investigación científica.

Es de destacar, como apuntábamos antes, como
ambos artículos ponen de relieve la aplicación de
estas tecnologías en pro de la difusión del patrimonio
arqueológico a la vez que se favorece la conservación
y estudio de este registro. 

A otra escala de estudio se presenta el proyecto
de la reconstrucción virtual del Foro Flavio y la casa de
los Esqueletos de la ciudad Romana de Conimbriga,
en Reconstructions of the past- how virtual can they
be? Este proyecto orientado a la difusión del patri-
monio arqueológico adquiere su importancia en
tanto en cuanto es una manera de revertir los estu-
dios arqueológicos a la sociedad como parte inte-
grante del patrimonio histórico-cultural. Así pues
su disponibilidad en la Red hace accesibles a todo
tipo de público interesado los productos derivados
de estas técnicas, como en casos anteriores (Pomaska,
2002). Sin embargo, alberga gran interés científico
por su afán de investigar las construcciones públicas
que el imperio romano desarrolló en la ciudad de
Conimbriga y su comparación con las edificaciones
privadas. Cabe destacar que, en la misma línea, se
presenta el artículo de Matt Ratto, “Epistémic com-
mitments, virtual reality, and archaeological repre-
sentation”, en el que se hace una reflexión sobre la
validez de estos modelos de realidad virtual tanto
en el ámbito científico arqueológico como el de las
ciencias de la informática. Así pues, es lógico pensar
que la elaboración de un modelo de estas condicio-
nes por un equipo de expertos de una sola rama ob-
tenga como resultado un modelo de distinta calidad,
poniendo en evidencia, en este punto, la necesidad
de crear un equipo multidisciplinar en el que tanto
arqueólogos como técnicos informáticos fotogra-
métricos, etc., trabajen conjuntamente en la elabo-
ración de un modelo de calidad desde el punto de
vista técnico y arqueológico.

Por otra parte, trabajos como los llevados a cabo
por Adam Newton, Karl Peter Wendt y Andreas Zim-
mermann; H. P. Blankholm; Makoto Tomii; I. S.
Novikov; Andreas Zimmermann y Karl Peter Wendt
están basados en el análisis y modelado espacial,

presentando así, por un lado, la aplicación de estas
tecnologías al estudio de los espacios pasados desde
distintas perspectivas que comentaremos más ade-
lante; y, por, otro la aplicación de las nuevas tecno-
logías a la creación de modelos predictivos, con los
que plantear hipótesis de estudio o analizar distintas
hipótesis de realidades actualmente desaparecidas. 

Los estudios de Karl Peter Wendt y Andreas
Zimmermann (“Transforming archaeological data
between different geographical scales- a gis applica-
tion for the estimation of population density”), H.
P. Blankholm (“Walkability analysis: a heuristic al-
ternative method to pathway modelling”) o Andreas
Zimmermann y Karl Peter Wendt (“Environmental
suitability and land use- a diachronic comparison”)
presentan distintas aplicaciones de las nuevas tec-
nologías al estudio de sociedades pasadas así como
las problemáticas a las que se enfrentan a la hora de
aplicar dichas metodologías innovadoras.

El primero se basa en la necesidad de una inter-
acción en los estudios GIS a distintas escalas con el
fin de alcanzar un conocimiento más global de las
sociedades pasadas. Así presenta un estudio práctico
en el que propone que solamente a través de la im-
bricación en el modelo digital de un territorio con-
creto, de toda la información recogida a distintas
escales, se alcanzarán teorías generales tales como
hipótesis sobre densidad de población. Sin embargo,
toma términos que beben de las teorías de la escuela
paleoclimática de Cambridge al emplear modelos
de isolíneas que si bien están parcialmente revisados
es sin duda necesario analizar con más detenimiento.

El segundo, en cambio, presenta la necesidad de
revisar la aplicación de ciertas herramientas de los
sistemas GIS al estudio de problemáticas arqueoló-
gicas, en este caso hace referencia a la aplicación de
“caminos óptimos”, en los que el algoritmo que el
propio software ofrece por defecto obvia variables
de importancia relevante para estudios de sociedades
pasadas como la estacionalidad, la cobertura vegetal,
tanto espesa como clara, los animales o la presencia
de elementos que coartan la viabilidad de un camino
tales como aquellos elementos de la hidrografía, y
otros elementos específicos para el ejemplo que pro-
pone como la presencia de pedregales, etc.

Este artículo resalta la condición de los SIG
como herramientas al servicio de problemáticas ar-
queológicas, es por ello que estas aplicaciones tienen
la característica de desarrollarse continuamente en
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función de las cuestiones concretas a las que pretende
dar respuesta. Son pues herramientas que no han
alcanzado su grado máximo de desarrollo ya que
continuamente son remodeladas o matizadas para
responder a las nuevas inquietudes que el investiga-
dor demande. 

El tercero presenta la aplicación de estas meto-
dologías a un caso concreto de manera que se ponen
en relación variables como el mapa de usos del
suelo, mapa de yacimientos y los datos pluviomé-
tricos para crear un índice (Chi-Index) con el que
analizar la potencialidad de un terreno para albergar
yacimientos.

Dentro de esta misma línea destacan los estudios
sobre modelos predictivos de Adam Newton (“Mo-
delling early hominin behavioural ecology”) o I. S.
Novikov (“Gis-based geomorfologycal models for pre-
diction of the system in prehistoric occupation…”)
en los que se hace hincapié sobre las posibilidades
que los sistemas de información geográfica aportan
al estudio de las sociedades pasadas. Es a través de
la creación de modelos predictivos, basados en da-
tos conocidos, como se proponen tanto la formu-
lación de hipótesis como la validación de otras ya
expuestas de una manera virtual.

Cabe destacar de una manera más puntual el es-
tudio de Makoto Tomii (“Piecing together the frag-
mented potsherd informaion: Daa-collecting me-
thodology or reconstruction of a pas action”), en el
que expone la necesidad de realizar una buena do-
cumentación arqueológica, de manera que todos los
restos se registren con sumo cuidado. Así pues plan-
tea la creación de hipótesis de acciones pasadas a
través de la deposición de artefactos en el sustrato.
Este autor plantea cómo, a través del remontaje de
distintos fragmentos cerámicos pertenecientes a un
mismo artefacto y recuperados en el sustrato ar-
queológico, se puede estudiar la dinámica de frag-
mentación y deposición del mismo. Este estudio se
realizará a través del análisis de dispersión de cada
fragmento en el suelo. Si bien no estamos de acuerdo
con la conclusión un tanto simplista y novelada,
entendemos que la impecable metodología y análisis
lo convierte en un modelo puntero que sin duda da
las pautas para otros estudios que pudieran darse en
esta línea, independientemente del período crono-
lógico. Se plantea así la posibilidad de su aplicación
al desvastado de núcleos paleolíticos, o el aprove-
chamiento cárnico de un animal que pudiera hacer

cualquier grupo humano en cualquier período his-
tórico, o las propias dinámicas espaciales de recintos
como alfares, hornos, etc.

Se presenta en esta ocasión otro bloque en el
que se exponen la necesidad y la operatividad que
ha presentado la Red para la difusión de conoci-
mientos arqueológicos gestionados por sistemas in-
formáticos. Así son Keith W. Kintigh (“The Challenge
of Archaeological Data Integration”) y A. Sarris, E.
Peraki y su equipo (“Time drilling througth the past
of the island of Crete”) quienes presentan proyectos
en los que se pretende la gestión de datos arqueoló-
gicos a nivel regional, estatal o incluso se plantea la
posibilidad de crear una red de datos internacional
a través de Internet. 

Esta idea ya había sido presentada con anteriori-
dad en otros encuentros. Así pues, en la Península
Ibérica se han puesto en funcionamiento distintos
sistemas de información del Patrimonio Arqueológico
como en el caso de Andalucía con el programa AR-
QUEOS, o ARQUEOMURCIA para la comunidad
autónoma de Murcia (Fernández Cacho, 2003; Ga-
llardo Carrillo et al., 2003), sin que dichas iniciativas
hayan tenido una respuesta a nivel estatal o interna-
cional. Muchos son los que anhelan y demandan la
creación de una red de gestión de la información ar-
queológica y patrimonial a nivel internacional. Sin
embargo, hasta el momento este proyecto continúa
huérfano.

Para finalizar, en el volumen se exponen distintos
artículos que defienden la difusión del registro ar-
queológico a través de la disposición en la Red de
una base de datos que recoja todos aquellos registros
de carácter arqueológico. Así, podemos comprobar
la viabilidad del proyecto en el estudio realizado en la
isla de Creta por A. Sarris, E. Peraki, etc., y el desa -
rrollado en distintas regiones de Alemania como lo
expone Otto Mathias Welbertz en “Adabweb- in-
formation system with geo web services for the cul-
tural heritage of Lower Saxony (Germany)”. La fi-
nalidad última sería alcanzar el proyecto expuesto
por Knight, en el que se plantea la globalización de
dichos ejemplos.

Este último tema viene a dar respuesta a una ne-
cesidad que todos los autores parecen defender y es el
hecho de favorecer el acceso del patrimonio histórico-
cultural al gran público, ya que se defiende reiterada-
mente la idea de que el patrimonio es un bien común
de la sociedad. Del mismo modo sólo acercando el
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patrimonio a la sociedad podemos hacer que esta se
conciencie sobre la relevancia, la importancia y la ne-
cesidad de proteger un bien tan preciado.
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