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«Heaquíel futuro —dijo la mujer—. He aqui la
muertede la caballería.[...j Damea veintedeestos
rústicosdeportistasy puedodeteneraveintecaba-
fieros».

(JohnSteinbeck,LosHechosdelReyArturo)
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Uno de los mayoresproblemasde unaactuación
arqueológicalo suponeel conectoalmacenamiento
y gestióndelos datosquegenera,de maneraquesu
accesoy consultapuedanserefectuadosdemanera
rápida,sencilla y eficaz.

La amplia experienciaacumuladaen estesentido
nos llevó a plantearla viabilidad de desarrollarun
sistemainformáticopropioquegarantizasela segu-
ridad de los datosy unaeconomíade mediosenel
momentode su consulta.Con posterioridad,estos
objetivosiniciales fueronnotablementeampliados.
El resultadodeello fuelaelaboracióndeunprograma
deordenador,conocidocomoA.B.P.S. (todavíaen
fasede depuración),quepermitealmacenary clasi-
ficar toda aquella información necesariapara la
investigaciónen curso.

La estructurabásica,sobrela quesehatrabajado,
comenzóa ser preparadapor el equipo entre los
mesesdeNoviembre-Diciembrede 1987.Posterior-
mente,yyadurantelaprimeracampañadeexcavación
(Julio-Agostodc 1988), se pusieron en funciona-
mientoalgunasbasesde datosde formaexperimen-
tal. Finalizadasatisfactoriamenteestaetapadeprue-
ba,conaenzóadesarrollarsela fasedeprogramación
en el mesde octubrede 1988.Actualmente,se ha
superadomásdel 50%del trabajoprevisto,esperan-
do,enbreve,presentarunaversióncompletaaunque
susceptiblede posterioresmejoras.

2. El Proyectoarqueológico
Bocelo-Furelos

Un proyectodc Arqueologíadel Paisajecomo el
que hemosabordadoprecisala adquisiciónde un
conocimientolo máscompletoposiblesobreel pai-
sajey lazonaobjetodeestudio.Esteconocimientose
construirá a partir de la integraciónde datosde
diferentetipoy dela lecturadeesosdatosa travésde
determinadosmodelosteóricose interpretativos.

Ahorabien,unaperspectivaquesupereunaposi-
ción meramenteempiricistao factual,nopuedeacep-
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tarque losdatossonunaentidadobjetiva y virginal
queseencuentranenel campoesperandoserrecogi-
dos.Un yacimientoo unapiezano esun datoarqueo-
lógico, sino que el dato en sentido crítico es el
conjuntodeelementosy rasgosatravésdeloscuales
sedescribeeseyacimientoo piezaarqueológica.De
estemodolosdatosnopre-existenalainvestigación,
sino que el procesode éstaconstruyelos datos en
íntima(y a menudoinconsciente)coherenciacon la
estrategiaqueaquéllasiga,detal modoqueamenudo
datosrecuperadosparaunainvestigaciónparticular
no sonadecuadoso utilizablespor un programade
investigacióndistinto.

Teniendoencuentaestasconsideraciones,el gru-
POdetrabajo,dirigido y coordinadopor Felipe Cria-
do Boado,profesordelaUniversidaddeSantiagode
Compostela,diseflóunaestrategiadetrabajoque,por
un lado, agrupasetodaslas fuentespotencialesde
datosquepodríanresultarútilesenunainvestigación
sobreel paisajearqueológico(en estecasodela Sie-
rra del Boceloy Val delrío Furelos,comoáreadees-
tudio)y que,porotro,aportaraunaconfiguraciónade-
cuadadeesosdatos.En estesentidodosevidencias
parecenbastanteclaras:la obligaciónderealizaruna
prospecciónarqueogróflcaintensivay la obtención
de informacionesambientalesdel areade estudio.

Se observapuesque, al versar nuestroestudio
sobreel paisaje,la documentacióncomprendeno
sólola temáticasupuestay estrictamentearqueológi-
ca, sino que también involucra a toda la restante
información (fundamentalmenteetnográfica,geo-
gráficay paleo-ecológica)quepuedaayudaracom-
pletarla comprensióndelentornoentendidoaluníso-
nocomomediofísicoy comomediohumanoo huma-
nizado.Por lo tanto,el arqueólogoque abordeeste
trabajono sólo puederecogerdatos arqueológicos,
sinoqueademásdeberecuperartodocuantodato de
caractergeográficoy ecológicocompletelosdatosar-
queológicosylosreferentesalpaisaje.Estonosllevé
a diseñaruna estrategiade prospecciónambiental.

Cadauna de las dos fuentesde documentación
anteriores(ambientály arqueológica)da lugarados
conjuntosdedatosquesesistematizanen dosgrupos
deficherosindependientes,aunqueinterrelacionados
entresi, constituidospor el fichero de condiciones
ambientalesy el fichero demuestras,deunlado,y el
ficherodepuntosarqueológicosdelotro.En cadauno
deellosla informaciónseconstruyeatravésdefichas
específicasque se defineny describenen los dos
apartadossiguientes.Esainformaciónintegra,poste-
riormente,un conjuntodebasesdedatosinteractivas
que segestionana travésdel programaABPS.
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Como una convenciónutilizada dentro de este
Proyecto, para poder identificar y referenciarsin
confusioneslos dos grupos de fichas principales
(ambientalesy arqueológicas),la notaciónde cada
unade ellasva seguidadeunamáscaraquepermite
diferenciarentreambas.Deestemodo,mientraslas
fichasdepuntosarqueológicossenumeranseguidas
de un punto [.], las de condicionesambientalesse
indicanseguidasdepuntoy coma[;]. Deestemodo,
sí secita un yacimientocualquiera, por ejemplo:

Forno dosMouros (20. y 125;) ¡fi
quieredecir que eseyacimientose describeen la
fichanúmero20 del ficherodepuntosarqueológicos
y quesuscondicionesambientalesse recojenen la
fichanúmero125 de estesegundofichero.

3. Haciaunateoríade las Bases
de DatosenArqueología

A la horadeestablecerun criterioparala creación
de una Base de Datos (BD) en Arqueología,el
arqueoinformóticoseenfrentaal problemadecómo
encararsecon los datos arqueológicos,en si una
realidadfinitamentepluriformey flexible,paraque
su almacenamientoy gestiónen unaBasede Datos
informática,en esenciarígida o semirrígida,sealo
máságil posible.

Paraabordaresteproblemaes necesarioanalizar
la estructurainternade los datosarqueológicosque,
como ya dijirlios, sedestacanporsu relativaflexibi-
lidad. Siguiendoel ordendiseñadoya haceañospor
David L. Clarke (CLARKE, 1984), un hecho ar-
queológicopuededescomponerseanalíticamenteen
estosdistintosniveles: Cultura,Conjuntoarqueoló-
gico, Tipo, Artefacto y Atributo. La utilización de
una ED arqueológica,por lo menosen el nivel aquí
propuesto,haríareferenciaa losdosúltimosniveles
citados, aunquepor unión con otras ED o por
inferenciasanalíticasdefinidasdentrode lo quese
llama un Sistema de Gestión de Base de Datos
(DBMS) podría llegarsea los niveles superiores.
Ademáscreemosquetodavíasepuededistinguirotro
nivel implícito enla categorizaciónde Clarke, infe-
rior a los ya mencionadosy que da validez
arqueográficaa unaBO informática,queseriaelde
estadosde atributo, es decir, el conjuntofinito y
previamentedefinido o no de categoríasque una
variable(atributo)puedeadoptarparaun determina-
do conjuntode artefactos.Es precisamenteen este



nivel final dondela flexibilidad esmayor,mientras
queenlosrestantes(atributo,artefacto),lapolisemia
puedesermáslimitada.

Porotro lado, una BD informáticase estructura
básicamenteenarchivos,registrosy campos.Defini-
mosunarchivocomouna«colecciónderegistrosque
sondel mismotipo y queestánrelacionadosentresí
de algunamanera»(FROST,1989).Porsuestmctu-
ra, su empleomásfrecuentees pararepresentarlas
relacionesbinarias«UNO aMUCHOS»(relaciones
jerárquicas),esdecir,unhecho(aquelloquedefineal
archivo)serelacionaconotrosmuchoshechos(aqué-
líos que definencadauno de los registros).En Ar-
queología,un archivosecorresponderíaconuncon-
juntodedatosarqueológicosunidosentresíporalgún
tipo de relacióncomún.Esteconjuntopuedeser,en
el casomásfrecuente,un yacimientoarqueológico
(si sepiensaen unaBD de registro e inventariode
material, muestras,etc, obtenidasen el procesode
excavacióny/o prospección).En el proyecto
informáticoobjetodeestetrabajo,eseconjuntoven-
dría definido, por ejemplo, en el casodel módulo
MALOC que veremosmástarde, no tanto por un
yacimiento,puestoque en él se recogendatos de
diferentesyacimientosenunmismofichero(diferen-
ciándoseentresípor sucódigo),sinomásbienpor el
tipo derelacióncomúnqueexisteentreellos,estoes,
porserobjetosarqueográficosquedealgunamanera
han sido manipuladospor el hombre (cerámicas,
instrumentallítico, tejas,morteros,etc.),toquehace
quepuedansercomparadosentresí.

El siguientenivel en profundidadal queaccede-
mosdentrodeunaBDinformatizadahacereferencia
al registro,esdecir, «unaentidadúnicaestructurada
en uno o máscamposnominados,cadauno de los
cualescontienelarepresentaciónsimbólicadealgún
aspectodel universodel discurso».La principal
ventajade la estructuraciónde unaBD en registros
estribaen facilitar un formatouniformea todoslos
datosque contenga,lo que,a su vez, ayuda en el
almacenamientoy gestiónfísica de la información
contenidaen un archivoy la comparación(análisis)
delosregistrosentresí, pero,por contra,presentael
inconvenientedesu rigidez(expresadaenla dificul-
taddeadiccióndecamposnuevoso enla ampliación
delosexistentes)y dequesuestructurasedebefijar
deunavezpara«siempre»pararealizarunaactividad
particulary no otra.Estoúltimo tieneimplicaciones
importantesenArqueologíapuessuponeque,antes
deelaborarunaestructuraderegistros,hayquetener
definidascuálesson las variablesrelevantesen un
artefacto/hechoquesequiere«informatizar»defor-

ma quepermitadiferenciarloclaramentede losde-
más que aparecenalmacenadosen la mismaED.
Resullapuesevidenteque un registro informático
debecorresponder,ensuformulación,a un artefacto
sensalato, estoes,«cualquierobjetomodificadopor
elhombreensuscaracterísticaso atributos,pudiendo
serlacaracterísticamodificadasimplementesurela-
ción con otros, como es el caso de su posición»
(FERNANDEZ, 1990:87).

A la necesariaestructuracióndeunregistroenuna
BD le sigue un nivel inferior, consistenteen la
segmentaciónde ésteen campos,que se definen
comolasunidadesmínimasdeobservación,identifi-
cadaspor un nombre(=nombrede la variable) y
capacesde contener datos de cualquier tipo:
alfanuméricos(o simbólicos),numéricos(realeso
enteros)o lógicos(booleanos).Estascaracterísticas
hacenqueel equivalentearqueológicodel «campo»
informáticoseacl atributo,es decir, cualquierenti-
dad«lógicamenteirreductible,dedoso másestados,
que actua como una variable independienteen un
sistema concretode artefactos»(FERNANDEZ,
1990:87). «La importanciade un atributo vendrá
marcadaporel gradodecovarianzaquetengaconel
sistema completo y con los demás atributos»
(FERNANDEZ, 1990:89).En esencia,el campoen
unaED relacionales unaestructurarígidadefinida
porel tipodedatosquevaacontener(alfanuméricos,
reales...), la longitud máximade éstosy, enel caso
delosnuméricos,el númerodedecimalesy lapreci-
sión, puesto que cada tipo tiene una serie de
implicacionesenel formatodealmacenamientoy en
su instalaciónen la memoriadel ordenador,hechos
queno entraremosa describirahora.

Todoestovieneya dadoensumayorpartepor los
programasdeDBMS comerciales(dBaseIII, dBase
IV, Oracle, etc.) en los que el arqueoinformático
puededesarrollarsusficherospropios.Sin embargo,
la ‘verdaderalabor de un arqueólogosurgeen el
último nivel de estructuraciónde los datos,que se
correspondecon lo quedefinimoscomo estadosde
atributos,es decir, la «representaciónsimbólicade
aspectossencillosde algún universodel discurso»
arqueológico(FROST,1989:14)y queenel registro
informáticocorrespondea las dimensionesy canti-
dades,paraloscamposnuméricos(anchura,grosor,
diámetro...),y las clavesparalasdescripcionesfor-
males(color, forma, decoración,tipo...). Lasventa-
jas de la utilización de la codificación frente a la
estructuradisyuntivade presencia/ausenciade los
estadosde atributo cualificablesha sido puestaen
evidenciaen muchostrabajosanteriores,destacán-



dose,entreotras,laposibilidaddegenerarestructu-
rasdeBD máságilesy demenortamaño.Sinembar-
go,estohacenecesariounexhaustivoplanteamiento
previo en el que se pre-definantodaslas opciones
posibleso probables,es decir, el arqueólogodebe
definir parasuinvestigaciónquédatosno sonesen-
ciales, cuálesson los esencialesy cuálesson los
claves.

La posibilidaddequevarioscódigosseyuxtapon-
gan(enaquelloscasosenlosquelosatributospuedan
tenersimultáneamentemásdeunestado),nosupone
unacomplicaciónexcesivaensu tratamientoposte-
rior, puestoquecualquierDBMS posibilita la recu-
peraciónparcial de cadenasde caracteres.

Porúltimo, todaestaestructuradebeformarparte
de lo que hemosvenido llamandoDBMS (o una
aplicaciónescritadentrode un DBMS comercial),
que es en esenciaun «conjunto de recursoscuya
responsabilidadcolectivaincluyeelalmacenamiento
de datos, la seguridade integridad de éstos y el
suministroa losusuariosfinalesdel programade las
rutinas(procedimientos)necesariosdeentrada/sali-
da de forma que puedanaccedera la BD cuando
quierany dela formaquequieran»(FROST,1989).
Estosuponequeelarqueólogodefinaclaramentequé
operacionesprecisarealizaren su ED para poder
inferir los resultadosque busca, de ahí el doble
caracterdeun DBMS arqueológico:procedimientos
de almacenamientoy gestión(añadirregistros,bo-
rrar,editar,imprimir...) y procedimientosdeanálisis
propiciadosporunaseriedeoperadores(relacionales,
lógicos, aritméticos)y funciones(media,varianza,
senos,sumatorio...)que facilitan la realizaciónde
operacionesestadísticas(frecuencias,tablasdecon-
tingencia...)y/o selectivas,es decir, escogerdatos
por uno o másatributosque cumplanuna seriede
condicionespor los estadosqueéstospresenten.

4. A.B.PS.:Filosofíade un sistema

4.1. Objetivosgenerales

Con el métodode trabajoaquí definido, resulta
imprescindiblela elaboraciónde un sistemaformal
completoque codifiquede formaeficazla realidad
quesepretendeaprehender.Sobretodositenemosen
cuenta,además,que esarealidad es construidaen
partea travésdel propiodiseñodela estructuradela
basede datos y de la codificaciónde sus campos.
Esto,en aparienciaevidente,implica, sin embargo,
unaseriedeasuncionesquesondeterminantesenla

filosofía deesteproyectoy, porende,del programa.
Se partedela basede quela realidadesun aspecto
cambiante,en función delascaracterísticaspropias
decadazona,regióno deun estadotemporal.Así, el
programaá.B.P.S.traducela realidaddefinidacon-
vencionalmentecomoválidaparalazonadel Bocelo,
en un momentodado, tal como ha sido vista y
codificadapor un equipode trabajodeterminado.

En consecuencia,no se pretendeplantearun es-
quema general, aplicable a cualquierexcavación
arqueológica.Estosupondríacaerenunnormativismo
queno reconocieselaparticularidiosincrasiade cada
proyectodeinvestigación.Pretenderestollevaríaa la
Arqueologíaa un reduccionismoabsurdo,plantea-
miento éste no asumible desdenuestraposición.
Concluyendo,elA.B.P.S.eseiprogramainformático
quegestionael proyectodeinvestigaciónactual.Su
aplicaciónenotrasáreascomportaríanecesariamen-
te cambiosbásicos,no sólo en su sistemadecodifi-
cación,sino en la propiaestructuradel programa.

4.2. Esquemadel programa

Se puededefinir unadoble configuraciónbásica.
Porun lado, la estructurageneraldel programa(o
mené principal), dondese indica cadauna de las
basesde datoscon lasqueel usuariopuedetrabajar.
Seríael primernivel derelación.Una vezelegidael
áreade trabajo,se accedea un menáde opciones
(nivel secundario)muy similar paracadaunadelas
basesde datos.Aquí es dondeel usuariotrabajade
formadirectacon la informacióndisponible.

4.2.1. Esquemageneral(Fig. 1)

A continuaciónse describela estructurageneral
(menúprincipal) del programaA.B.P.S.,al tiempo
quese significansusrasgosmáscaracterísticos:

OpciónO. Ayuda.Ofreceunaseriedecomplementos
útilesparael usuario.En primerlugar,muestraunaserie
de pantallasdonde se detallan las característicasmás
importantesdel programa.

Opción1. Ficherodecondicionesambientales(CA).
Enesteficherosealmacenatodala informaciónsobrecon-
dicionesambientalesdeaquelloslugaresqueseconside-
ransignificativoso necesarios.Le veremosmásadelante.

Opción 2. Fichero de puntosarqueológicos(PA).
Aquí es dondese almacenantodoslos datoscorrespon-
dientesa cadapuntoarqueológico.Launidadbásicapara
cadaunade las fichasesla deáreade dispersión.De esta
forma,un PAcon4 DISPestarárecogidoencuatrofichas
enel A.B.P.S.Queremosreseñaraquíunpuntofundainen-
tal en la concepcióndel programa:nos referimos a la
posibilidadderelacionarlosdatosrecogidosenelCAyel



PA. Existeunaopciónpredefinidadesdela cualsepuede
unir, de manera automática,la información sobre las
condicionesambientalesdecadaPA, aun enel supuesto
dequeexistanvariasfichasdeCAen cadaPuntoarqueo-
lógico/Areadedispersión.

Opción3. Localizacióndematerialesarqueológicos
(MALOC).Aquí serecogenlos diferentesparámetrosque
nosmformande la procedenciade los materialesarqueo-
lógicos. Sus característicasfundamentalesson las si-
guientes:

1. Se combinaa travésde la T (clavetipo) de cada
piezaconlosficherosdeclasificacióndemateriales
(MACLA) correspondientes.

2. Generaunasalidaparaun programadecartografía
donde se sitúa cadapieza en sus coordenadas
exactas(ejesX, Y y Z) dentrodela UR (Unidadde
Registro)correspondiente.

Opción4. Clasificacióndemateria/esarqueológicos
(MACLJi). Cadapiezaregistradaenel MALOC esposte-
riormentedescritaenotrabasededatos,atendiendoa sus
cualidadesespecíficas.Elconjunto deestasotrasbasesde
datossedenominaMACLA. La división queseestablece
entreellases la siguiente:

(MAA): Clasificaciónde materialescerámicos.
(AlAR): Clasificacióndematerialeslíticos.
<MAC): Clasificaciónde materialesmetálicos(inclu-

yendometalesy escorias).
(AlAD): Clasificacióndematerialesconstructivos(in-

cluyendoteja,adobe,ladrillo y mortero).
(MAE): Clasificaciónde materialesorgánicos(inclu-

yendoelementosóseos,conchas,semillas,carbóny ceni-
zas).

Opción5. Laboratorio(LAR). Enestapartese reco-
gentodoslosdatosquenosinformande la procedenciade
las muestrasy los resultadosobtenidostras susanálisis
(susceptibilidadmagnética,fosfatos, etc.). Debido a su
complejidad,esta opción se encuentraactualmenteen
estadode elaboración.

Opción 6. Material cartográfico (TOPO). En él se
recogentodoslos datos(ejesX, Y y Z, situaciónde las
estaciones,operador,etc.)utilizadosen la elaboraciónde
planimetrías.Posteriormente,estosdatossonenviadosa
un programaquepermitesutratamientocartográficopor
ordenador(Modelosdigitalesdel terreno).Sedivide en:

(TOPOBOC):Ficheroquecontienelos datosqueper-
mitenla reconstruccióntopográficatotal detodoel áreade
estudio.

(TOPOYAC): Fichero donde se recogenlos datos
planimétricos de cada yacimiento concreto,necesarios
parael correctoplanteamientode la excavación.

Opción7 Materialgráfico (MAGRA).Estáorganiza-
do en tresapartadosdistintos:

(MAGRAFOT):Dondeseregistratodoel materialfoto-
gráfico obtenido.

(MAGRAFIG): Donde se recogentodas las figuras
elaboradasdurantela investigación.

(MAGRAMAP):Dondese inventariany describento-
dos los mapas(tanto los preexistentescomo los genera-
dos)necesariosparael trabajoarqueológico.

Opción 8. Gestión interna (GES). Estádividido en
dosmódulosbásicos:

(DGS,>: Ficherode direccionesútiles.
(CONTA): Sistemabásicode contabilidad.

Opción 9. Salidaal sistemaoperativo.

4.2.2. Estructuraparticular

Cadaunadelasbasesdedatoscontempladasenel
A.B.P.S.mantiene(salvocontadasexcepciones)una
mismaestructurade gestión.En esteapartadopre-
sentamosunabrevesinopsisde estaestructura.Se
detallanlasposibilidadesdecadaunadelasopciones
disponibles:

Opción 1. Añadirfichas. Incorporaun sistemaespe-
cial que permite mantenerla integridadde la BD en
previsióndecortesdecorrienteo fallos del ordenador.

Opción2. Editar/Modificarfichas.

Opción3. Buscarfichas. Las búsquedasde fichas
puedenefectuarsepor uno, dosy trescamposdiferentes
(relacionadosentresípor operadoreslógicos).

Opción4. Ordenarla basededatos.
Opción5. Borrar fichas.
Orión 6 Impresiónde¡osdatos.Losdatospueden

imprimirsebienen papel,bienen ficheros(endiferentes
formatos)

Opción7 Utilizarbasededatosdebúsqueda.Dentro
delprogiamasepuedegestionarcualquierade lasbasesde
datosresultantesdeunabúsqueda,generadaspreviamente
desdela Opción3.

Opción 8. Diario de trabajo. Permite al operador
escribirun resumendel trabajoefectuadodurantecada
sesión.La posterior revisión de estosdiarios facilita el
seguimientodel trabajorealizadoy la deteccióndeposi-
bleserrores.

Opción 9. Utilidades. Informade los nombresy ta-
mañosde las diferentesbasesde datoscreadas.Permite
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realizarcopiasdeseguridadsin excederel tamañofísico
de soporte.Posibilita la consultade la memoriaRAM
libre.

Opción 10. Salidaa otro menú.

4.3. Característicasinternas

A continuaciónpasamosa significarlas caracte-
rísticasmás relevantesque hacendel A.B.P.S. una
herramientaseguray prácticade trabajo.

Ayudaalusuario.Unaseriedecuestionesprácticashan
sido previstas con la intención de minimizar posibles
erroresy deayudaral usuario:ciertotipodeerroreslógicos
sondetectadospor el programaal tiempoque solicita su
corrección.Además,permanentemente,el operadorpue-
dedisponer,enpantalla,dela relacióndel códigodeclaves
conlasquedebesercumplimentadocadacampo,pulsan-
do la teclade funciónFi.

Seguridaddelos datos.Manipulacionespocopruden-
tes de las basesde datos,o bien anomalíasdel fluido
eléctrico(entreotrascausas)puedenocasionarirreversi-
blespérdidasde información,o alteracionesgravesen la
misma. Ante la posibilidad de que hechosde este tipo
ocurran,se hadotadoal sistemadeunaseriede medidas
de seguridadtanto internascomoexternas.

1. Proteccionesinternas.Cadavezqueseterminala
ejecucióndel programase creadeforma automáticaun
fichero con extensiónBAK, dondeseguardanlos datos
existentesantesde la última actualización.Además,nun-
ca se trabajasobre la basede datosprincipal, sino que
todas las manipulacionesefectuadastienenlugar sobre
ficheros temporales.

2. Proteccionesexternas.Paraarrancarel programa
es necesarioteclearuna clave que,dependiendode cuál
sea,otorgadistintosnivelesdeseguridad.

5. A.B.P.S.:Módulosdesarrollados

5.1. CA: FicherodeCondicionesambientales

La recuperaciónde la informaciónde caracter
ambiental que aporte datosgeográficospara este
proyectocomprendedos órdenesde trabajobien
diferenciados.Porun lado se encuentranlas labores
deobservacióny descripcióndela realidadfísicade
lazonadeestudioy del entornoo contextoambiental
de los yacimientosarqueológicosy demásdatos
espacialesconsiderados.Porotro estánlas laboresde
recogidasdemuestrasdecaracterecológicoy paleo-
ecológico.

Así pues,en el primernivel, la descripcióndelos
datosgeográficosconsideradosdalugara lacreación
de un fichero de condicionesambientalesque, en
cierto sentido,configurael ordenbásicoy el nivel
comúndetodala informaciónregistrada,seaéstadel
tipo quesea.

Por razonesque no detallaremos,pero que se
puedenhacerbastanteobvias,parecióadecuadore-
gistraren estefichero todoslosmaterialesquepue-
danaportarinformacióndecaracterambiental,tanto
las muestrasprocedentesdesueloso brañascomolas
procedentesdeyacimientosarqueológicose incluso
todo el material orgánico procedentede una
excavación.

En esteapartadonos centraremosen la descrip-
ción del ficherode condicionesambientalesy enel
trabajodecampoa travésdel cualéstesecumplimen-
ta. Dejaremospor el momento la descripcióndel
fichero de muestras.

5.1.1. Elplanteamientodel registroambiental

El ficherodecondicionesambientaleseslabasede
datosenlaqueserecogeny fichantodaslascircuns-
tanciasdetipoambientaly ecológicoquepuedenser
pertinentes,deun modou otro,patael desarrollode
losdiferentesestudiosy trabajosinvolucradoseneste
proyecto.

Las trespremisasbásicasquehandeterminadoel
sistemade registroadoptadopararecogerlos datos
de tipo geográficohansido:

a) elecciónde un sistemade registroque fuese
independientede la naturalezadel objeto fichado;

b) diseñode unaficha quepermitierarecuperar
toda la informaciónadecuada,insistiendoen todas
las circunstanciassignificativas;

e) incorporaciónde todoslos datosregistrados
dentro de un fichero que pudiera archivarsey
gestionarsecon métodosinformáticos.

Estastrespremisashancondicionadoel método
adoptadode tal modoque,de hecho,las ventajase
inconvenientesquepudierapresentarel sistemafinal
procedenengranmedidadelanecesidaddearmoni-
zar las tendenciasopuestasquesurgende eseplan-
teamientoprevio. Este sistemade trabajosuponía,
además,una seriede implicaciones:

a) Desdeun primermomentosevió necesarioel
independizarlosdatosdetipo ambientaly geográfico
dela fichadescriptivadelosyacimentosparticulares:
se intentabareconocerque, dentro del cursodel
trabajodecampo,no sóloseríanecesariorecogerlas
condicionesambientalesdelosyacimientosarqueo-
lógicosdescubiertos,sinotambiéndecualquierpun-
to del espacioquepudieratenerrelevanciaparatodos
los trabajos implicados dentro del estudio de los
PaisajesArqueológicos.

Deestemodo,seconstituyóunabasededatosque
permitiera registrar toda la informaciónambiental



que definieralas condicionesde emplazamientode
los yacimientosy puntosconmaterialarqueológico
descubiertosen la prospecciónsuperficial,además
de todos los puntosdel paisaje,humanizadoso no,
queresultaranpertinentesentrabajosdetipohistóri-
co, prehistórico,geográficoy palcoecológico.En
esteúltimo sentido,dentrode estabasede datosse
recogenasimismolascondicionesdelocalizaciónde
las muestrastomadaspara análisispaleo-ambienta-
les, de áreasespecialescomo abrevaderos,vadoso
zonasprivilegiadas de caza, o incluso de zonas
determinadasquepodríanllegara serdefinidascomo
«yacimientospaleoecológicos».

b) Lasestmcturasdelas fichasquesesometena
tratamientoinformático privilegian la información
objetiva,fácilmentecuantificabley unívoca,ya que
estopermite gestionarde mejorforma la informa-
ción.Sin embargo,dentrode la realidady el paisaje
no toda la informaciónes objetiva,cuantificabley
unívoca. Antes bien es posible encontrarun alto
grado de información significativa para nuestros
trabajosqueno sepuedereduciro acomodardentro
de categoríassencilasy que,cuandoes sometidaa
esteprocesode adaptación,se ve alteradaen gran
medida.

El resultadofinal esuna fichacuyoscamposno se
puedentratar estadísticamentede formadirecta(al
sertodasvariablesnominalesimplicaríatrabajarcon
susfrecuenciasy,a partirdeellas,procedera análisis
fundamentalmentemultivariantes)o correlacionar
deformadirectay sencillacon otrasfichasperoque,
en cambio,cuandoestáncorrectamentecubiertos,
puedenser de-codificadosy ‘leidos’ directamente
aportandounadescripción,creemos,bastantecom-
pletade lascondicionesambientalesdel entornode
los puntosde interés.

Paraencontrarunasolucióndeconsensoentreuna
ficha con datos cualitativos y cuantitativos,se ha
optadoporunprocedimientodesistematizacióndela
informacióna travésde clavesen la mayorpartede
loscasos(clasesde pendiente,pedregosidad,drena-
je...).Porotraparte,ladescripciónambientalcumpli-
mentadade estemodopone un granénfasissobre
todoenla consideracióndelosfactoresgeográficos
quepuedenlimitar o potenciarel aprovechamiento
del áreaestudiada,independientementede la tecno-
logía específicaque se aplicasepara ponerla en
utilización.

c) Tal y comoseacabade decir,el tipo de ficha
utilizadapararegistrarlas condicionesambientales
fue concebidaparasu tratamientoinformático. De
estemodo,despuésde un primer periododeprueba

a travésdel trabajode camporealizadoen las dos
primerascampañasdel Proyecto(noviembrede1987
amarzode1988,y veranode1988),suestructurafue
adaptadaparapoderserintroducidoesteaspectode
larecopilacióndedatosdentrodel programageneral
de gestión y tratamientode toda la información
recuperada(el AiBPS).

5.1.2. El ficherodecondicionesambientales
(CA): laficha

La fichautilizadaposeeunaestructuraqueintegra
40camposdistintosquedefinen9 ámbitosdiferentes
deinformación.Los camposrequierensiempreuna
contestaciónparaevitarambiguedadesencualquier
sentido.Así, si un campoquedaen blancoseenten-
deráquelos datosde los quesedisponeparaselec-
donarlacontestacióngeneranunarespuestailógica.
La utilizaciónde la clave O indica,por suparte,que
no existen datos suficientespara constestarese
campo.

El primerámbitorecogelos localizadoreso cam-
posdereferenciageneral:númerode fichadecondi-
cionesambientales(campo nY 1), autor (nY 2) y
fecha<le realizacióndela ficha enel campo(nY 3).
A continuaciónfigurael campode referencia(nY 4)
en el que se mencionaa qué PuntoArqueológico
correspondela ficha actualde condicionesambien-
tales.Tambiénsirveparaindicarconquéobjeto fue
realizadoesaficha de CA en el casode queno se
refiera a un yacimientoarqueológicoy se refiera a
una circunstanciaespecífica(una braña, lugar de
paso,aldeaactual...). El campon.2 5 recogela ads-
cripciónculturaldel PAdescritoencadafichadeCA.

A continuaciónse inician losámbitosquecontie-
nen la informaciónpuramenteambiental.Seabrela
ficha con tres camposde situación, en los que se
indica el lugar en el que se sitúa el punto de CA
registrado(camponY 6) y sus coordenadasX e Y
(camponY 7 y 8).

El lugar se cita utilizando el sistemade claves
numéricasqueofreceel Nomenclatordelaprovincia
deA Coruñay quesesueleutilizar paracodificarla
informaciónestadísticareferida a los núcleos de
población.Dentro de estaclave, los tresprimeros
dígitosidentificanal ayuntamiento,losdossegundos
a la parroquiay los dosúltimos al lugar.

Las coordenadasseofrecenen basea un sistema
de coordenadaspropio, establecidoconvencional-
menteparafuncionardentrodel mareode estePro-
yecto. Los mapasde basequese utilizan paraestos



ejes de coordenadasson la planimetría 1:10.000
realizadapor el IRYDA paralosayuntamientosde
Toquesy Melide, y las hojascorrespondientesdel
LevantamientoFotogramétricodeGaliciarealizado
por la Xunta de Galiciaparalos ayuntamientosde
Sobradoy Toques.

El tercerámbito comprendelos camposde topo-
grafía.El campon.~ 9 recogela altitudsobreel nivel
del mar en metros.El camponY 10 indicala altitud
respectoalnivel delacorrientedeaguamáspróxima,
seaun río o unabrañao laguna,indicadaensentido
positivo o negativo.El camponY 11 recogela pen-
dienteentantopor ciento.El camponY 12 señalael
relievegeneralde la zonaenla quese encuentrael
marco ambiental definido en la ficha de CA. El
camponY 13 identifica el tipo de emplazamiento
fisiográfico de la zona fichada. El campo nY 14
definelascondicionesdel emplazamientoexactodel
puntodescrito.ElcamponY 15 señalalaorientación
delpuntofichado.Seindicarecogiendoenlacontes-
taciónlospuntoscardinalesmásextremosy centrales
que se contemplandesdela posición de la zona
referenciada.

El cuarto ámbito de campos se refiere a la
edafologíay condicionesdesuelodelazonafichada.
El camponY 16 indicael tipo desuelo,y secontesta
con unaversiónsimplificadade la catenade suelos
típicadel paisajegallego.El campon.2 17recogelas
condicionesde sedimentacióndel puntofichado.El
camponY 18 indica en cambio las condicionesde
erosión.El campon.2 19 recogela profundidaddel
suelo, fijándosepara ello en la profundidadútil o
«espesordel suelo hastael límite superiorde un
horizonteendurecido».LoscamposnY 20 y 21 seña-
lan las condicionesdepedregosidaddel puntoestu-
diado,fijándoseenel tamañoy en la abundancia.El
camponY 22, finalmente,indicalas condicionesde
régimenhídrico de la localidadfichada.

El quinto ámbito de informaciónse refiere a la
geologíadela localidad.El camponY 23 identifica
el sustratogeológicodel punto fichado. El campo
n.024 se refiere a las afloracionesdel sustratoque
predominanen la zonade la ficha. El campon.~ 25
indica la distanciamediaa la quese encuentranlas
afloracionesanterioresdel punto que se ficha. El
camponY 26,porsuparte,señalalaorientaciónhacia
la que se encuentranlas citadasafloraciones.El
camponY 27vuelveasercomoúlcamponY 23~ pero
referidoen estecasoalentornogeológicoquerodea
al puntofichado.

Elsextoámbitodecuestionesrecogidasenla ficha
deCA serefierea lascorrientesdeaguae hidrografía

en general de la zonaestudiada.El campo nY 28
defineel tipo decorrientedeaguaqueseencuentra
máspróximoal puntofichado.El camponY 29define
elusoprioritarioalquesedestinalacorrientedeagua
anterior.En elcasodequelautilizacióndelacorrien-
te de aguase ajuste a los parámetrosnormalesen
Galicia, entoncesla contestaciónde estecampose
dejaen blanco. Los campos30 y 31, por su parte,
senalanla distanciay orientación,respectivamente,
desdeelpuntofichadohastalacorrientedeaguamás
próxima.

Unnuevoámbitodecamposserefierea lasvíasde
tránsito.El campon.~ 32indicameramentesila zona
de tránsito más próxima ha sido aprovechadapor
caminostradicionaleso denuevotrazado(1)0Si está
endesuso(2).El camponY 33 señala,desdeun punto
devistanaturaly cultural o etnográfico,qué tipo de
tránsitosepuededefinir en esazona. El campo34
señalalaorientacióndesdeelpuntofichadohastala
vía máspróxima.

El último ámbitodecamposrecogelascondicio-
nes de vegetacióny aprovechamientode la zona
fichaday de su entorno.El camponY 35 indica la
dedicaciónpuntual.El camponY 36 recogela dedi-
cacióndel entorno,fijándoseúnicamenteen la más
significativa.Lescampos37y 38 señalanladistancia
y orientación,respectivamente,desdeelpuntoficha-
do hastala zonadel entornodefinida en el campo
anterior.

Parafinalizarseofrecelaposibilidaddeintroducir
algunaobservacióny destacar,a travésde unades-
cripción convencional,cualquierextremosuficien-
tementesignificativoo quese considerequeno está
bienrecogidoenloscamposanteriores.Sisequiere
introducirestasobservaciones,entoncessecontesta
Si al camponY 39. Y en estecasose accedea un
camponuevo(elúltimo) queesenrealidadun campo
decomentarioquepermiteescribirhasta4000carac-
teresde observaciones.

5.2. PA: PuntosArqueológicos

Al hablarde PA nosreferimosa todosaquellos
puntosenel espaciodetrabajoenloscualesaparece
materialarqueológico,conindependenciatotaldela
significaciónde su aparición en esepunto y del
procesoqueestuvieseimplicadocon ella. Un punto
arqueológico,pues(PA a partir de ahora en este
texto)esunazonaen la queel materialaparecepor
tratarsede un yacimientoprimario, por habersido
erosionadoo movido poragentesnaturalesohuma-
nosdesdesu posiciónoriginal, por habersido tras-



ladadocomo consecuenciade prácticasde abonado
o deotro tipoporpartedelasociedadqueprodujoese
materialo de otra sociedaddistinta.

De estemodo, un PA puedeposeerdiferentes
significacionescomo documentoarqueológico,in-
clusoaunqueno seaunyacimientoni tenganadaque
verconél. El análisisposteriordel mapadedistribu-
cióndepuntos,suadecuadacontextualizacióncultu-
ral y ambiental,esloquepermitirádefinircuálseala
significaciónde cadapunto,diferenciandoentrelos
yacimientos,losrestosdeyacimientos,o lossimples
materialesquedocumenten,porejemplo,el momen-
to y extensióndelasprácticasdeabonadoen suelos
de cultivo.

Paracompletarla definicióndepuntoarqueológi-
co seconsiderópertinenteprocedera ladelimitación
de un nuevo conceptoque permitiera señalaruna
división derangoinferioral puntoo queadjetivarade
otraformaa ciertospuntos.Esteconceptofue el de
áreadedispersión,términoconel quenosreferimos
a sectoresconcretosdentro de un PA en losque se
apreciasuperficialmenteunaconcentraciónespecí-
ficade materialarqueológicoo unaestructuradeter-
minada.El áreade dispersión(a laquenosreferire-
mosdeformaabreviadacomoDISP)esdeestemodo
el núcleofundamentaldeJaprospecciónsuperficial.

De estemodo, la localizaciónde un PA en el
campo implica que al darle la numeraciónque le
corresponda,automáticamentesecifra comodisper-
sión1, existano no existanotrasáreasdedispersión
que,por otra parte,puedenser descubiertasen el
mismomomentoo enposterioresrevisiones.

La ventajade definir DISP en unaprospección
superficial estriba en que permite un tratamiento
cómododelasconcentracionesdematerialsin nece-
sidaddeprocedera engorrosaslaboresdemuestreo
y recogidasuperficial,quesóloseasumenenelcaso
de queseanespecialmentesignificativas.

El procesode trabajoseguidoera, en síntesisy
atendiendoa un modeloideal,el siguiente.Unavez
que se localizabaun PA, se diferenciabansusáreas
de dispersiónencasodequeexistieramásdeuna.El
conjuntode materialesrecuperado,unavezlavado,
eraasignado(al menosprovisionalmente)al áreade
trabajodeun miembroparticulardel equipo,lo que
implica unaadscripcióntipo-crono-culturalprelimi-
nar. Esta personaprocedia a dar la numeración
correspondientealPA y a 14sDISP.A continuación
cubríalasfichasdedescripcióndelPA-DISPy desus
condicionesambientales.La ficha de CA se rellena
sobreunamatrizenpapelqueeratrasladadaal fiche-
ro deCAinformatizadoporunaúnicapersonaconel

efectoderegularizarla infonnación(Vid. supra).La
fichade PA,por suparte,eracubiertaporel respon-
sabledel PA en cuestión;posteriormenteseactuali-
zabala copiamaestradel fichero de PA. Al mismo
tiempo,cadamiembrosiglabael materiallocalizado
conla numeracióndePAyDISPquelecorrespondie-
ra e inventariabalaspiezasenel ficheroMALOC.

La ficha que se ha definido para describir los
Puntosarqueológicostiene30camposagrupadosen
8 ámbitosprincipales.

Ahorabien, dada la naturalezaespecíficade la
informaciónrecogidaenestaficha,sudiseño,filoso-
fía y manejoesmuydistintade laquefundabala ficha
de CA descritaen el apartadoanterior.En efecto,
mientrasallí estábamosen presenciade un tipo de
informacióndeescasaambiguedad,fácil decaracte-
rizar y que puedeser reducida a clases-tiposin
distorsionarconello losdatosbásicos,ladescripción
de los yacimientosarqueológicosplanteaexacta-
mentelas circunstanciasinversas.

En estecasonosencontramosanteuna informa-
ción cuyanaturalezay configuraciónbásicano se
puedepreverde antemano,puessi por un lado el
conjuntode yacimientoses tremedamentevariado,
por otro ésteincorpora sin cesarnuevosrasgosy
precisionesa medida que progresael trabajo de
campoy de investigación.Además,la información
utilizadaparadescribiry darcuentadeun yacimiento
no sepuedeparametrizarsin incurrir conello bienen
unasobresimplificaciónquepierdadatos,o bien en
una manipulaciónde esosdatos. Es por ello que
actualmenteseestárevisandodichoficheroparaque,
desdeel ABPS,sele de unamayorflexibilidad que
hagaque,en esteapartado,funcionecasicomo una
BDdetipo documental.Asípues,enestetipodeficha
contamoscondostiposdedatos:aquéllosquepueden
sercubiertoscon una informacióncodificada,con-
signadosen este trabajocon una [Cl (se trata de
información«mínima»sobrelosyacimientosy sitios
arqueológicos que permita ser procesadae
interrelacionadacon otrasinformacioneso registros
queayudena avanzaren el estudiodel poblamiento
enépocaspasadasy dela articulacióndel mismocon
elpaisaje)y aquellosotrosquenecesitanunadescrip-
ción másdetalladadel hechoarqueológicoal quese
refieran(consignadocon [D], de descriptivo).

La estructuradela fichadedescripcióndePuntos
Arqueológicoses la siguiente.

Losprimeroscincocamposconstituyenel rótuloo
cabecerade la ficha, y se numeranen baseal 0. El
camponY 1 [C] recogeel númerode PA y DJSPal
queserefierela fichaencuestión.ElcamponY 2 [C]



indicaelnúmerodeesePA enel inventariopor ayun-
tamientosdelosServiciosdeArqueoloxíadelaXun-
ta deGalicia.Dadoqueperiódicamentesepasainfor-
maciónaesosServiciosTécnicosdelosyacimientos
descubiertosennuestrazonadetrabajo,perodebido
aqueesainformaciónno recogetodoslospuntosarqueo-
lógicoslocalizados,sinotansóloaquellosquesonautén-
ticosyacimientos,esconvenientedisponerdeestain-
formacióndentrodela fichaparapoderinterrelacionar
sinconfusionesambasinformaciones.El camponY 3
[C] muestrala fechaen la quefue cubiertaesaficha,
y el nY 4 [D] elautordelamisma.ElcamponY 5 [D]
recogeel topónimopopulardel PA.

A continuaciónserecogeatravésdesietecampos
distintos la informaciónreferida a la situacióndel
PA. ElcamponY 6 [CIindicaelcódigodeprovincia,
ayuntamiento,parroquiay lugar del PA de acuerdo
con la codificacióndel Nomenclator.Les campos
nY 7 [C], 8 [C] y 9 [C] recogenrespectivamentelas
coordenadasdel Proyecto, las geográficasy las
Lambert.En el camponY 10 [C], por su parte, se
indica el número de hoja del levantamiento
fotogramétricodeGaliciaescala1:10.000en laque
se sitúael PA. En el campon.2 11 [C] se indica el
régimendepropiedaddel PA, y en el camponY 12
[D] se realizaunabrevedescripciónde losaccesos.

Seguidamentefiguraunaseriedecincocamposen
los quesereferenciala informaciónpertinentepara
poderhacerseunaideacompletadelas condiciones
de emplazamientodel PA. El campo nY 13 [D]
describesintéticamentesu situacióntopográfica,el
nY 14 [D] ladedicacióny vegetacióndelsectorenel
quese encuentrael PA y el nY 15 [Dl la dedicación
y vegetaciónde su entorno.El sentidode estostres
camposes dar unainformacióndescriptivay litera-
ria, así comounasíntesisde losdatos queparecen
más significativos y en los que se quiere hacer
énfasis,del conjuntode informaciónreunidaen la
ficha/sde CA correspondiente/s.En estesentido,el
camponY 16 [C] indicala cantidaddefichasdeCA
quese refieren a estePA, pues,de acuerdocon la
filosofíadela fichade CA, esfactiblequerespectoa
un mismoPA secubranvariasfichasdecondiciones
ambientales.Porestarazón,enel camponY 17 [C] se
reseñanlos númerosde las fichas de CA que se
refierenal PA en cuestión.

El ámbito siguiente es la descripcióndel PA
propiamentedicha.A esteefectose destinanocho
campos.En los camposnY 18 [C] y 19 [C] se da,
respectivamente,la adscripcióncultural convencio-
nal del PA y sutipología.Lo primerosecontestacon
las siguientes claves: indeterminado,Paleolítico,

Epipaleolítico,Neolítico,Calcolítico,EdaddelBron-
ce, Edaddel Hierro, Romano,Medieval,Moderno,
Contemporáneo.El segundo(19)secontestafunda-
mentalmentecon el siguienteelencode respuestas:
Indeterminado,Asentamientosal aire libre, cueva,
abrigo,castro-asentamientofortificado, villa, lugar
funerario,túmuloindeterminado,túmulomegalítico,
cistas,fosa,urna,sepulcro,sarcófago,lugarcultural,
obrao edificio público.EnloscamposnY 20[C] y 21
[C] seindican lasdimensionesdel PA y del áreade
dispersiónrespectivamente,señalandolos dosejes
másrepresentativosy la orientacióndelosmismos.
El campo nY 22 [D] describelas condicionesde
visibilidad desdeelPA,indicandoel terrenoqueseve
asícomoel accesovisualal mismo.El nY 23 [D], en
cambio,describelascondicionesde visibilidad del
PA desdeel entornodel mismo.La consignaciónde
estainformacióndeberecogerdosacepcionesdistin-
tas.En primerlugarsedebedestacaren quémedida
esvisible lazonaqueocupaelPAy elPA mismocon
independenciadel énfasisque, en lo que a
visibilización se refiere, le puedanconferir las es-
tructurasartificiales,silashubiera.En segundolugar
se debeindicar lo mismorespectoa las estructuras
artificiales.Ambosaspectos,perosobretodoel pri-
mero,estáníntimamenterelacionadoscon el campo
siguientey en estesentidopuedeserconveniente
estableceruna relación entreellos. En efecto, el
campo nY 24 [D] se refiere al uso de elementos
naturalesporpartedel PA, ya seacomobasefunda-
mentaldesu estructura(porejemploun abrigo),o ya
seapara afianzarsus condicionesdefensivas(por
ejemplo un castro) o visuales (por ejemplo una
mámoa). Por último, en el campo nY 25 [D] se
describe el tipo de estructurasque se observan
superficialmente.En casode que no dispongade
ellas, se reproducela muletilla “No se apreciana
simplevista”.

A continuaciónvienen tres ámbitosdistintosde
informacióncadaunode loscualesocupaun campo
único.El primero(camponY 26 [D]) serefiere a los
materialesrecuperadosensuperficie.En casodeque
sehayanlocalizado,seindicadeunmododescriptivo
y sintéticosugradodeabundancia,dispersión,con-
dicionesde conservación,ademásde unasbreves
consideracionestipológicas.Los siguientescampos
(27 [D], 28[D], 29 [D] y 30 [D]) puedeacogerungran
desarrollo,ya quedentrodeellossedescribentodas
las circunstanciasquese refierena las actuaciones
arqueológicasque tenganlugaren eseyacimientoy
queseandistintasalameraprospección:prospección
de fosfatos o SM, muestreosuperficial, sondeo,
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222 F. InfanteRouray O. FernándezLópez

excavación...). El contenidode cadauno de esos
camposes comosigue:27. Prospeccionarqucográ-
fica; 28. Prospecciónfísico-química(fosfatos,SM,
etc.); 29. Sondeos;30. Excavaciones.Dentro de
cadaunodeestosapartados,seabreny numeranasu
vezuna seriede subapartadossiguiendo,en gene-
ral, elordenquesecita: Objetivosdelaactuaciónar-
queológica,Planteamientode la mismae indicacio-
nesmetodológicas,Resultados:estratigrafía,Resul-
tados:estructuras,Resultados:materialeslocaliza-
dos,Consideracionessobreestacampaña.El campo
nf’ 31 [Dj seutilizaparareseñarlasconsi-deraciones
de caráctergeneral,resumeno perspectivasquese
considerenpertinentesen relacióncon esePA.

Con el campoanteriorse cierrala ficha. A conti-
nuación figura un último ámbito de información
complementaria,agrupadaen doscamposy en los
queserecogeel historialenbrevedelasactuaciones
arqueológicasrealizadasen ese PA indicando la
fechay/ocampaña(camponY 32[D]), y labibliogra-
fía enla quese trataesePA (camponY 33 [D]).

materialesquepuedenserrecogidosenelcasodeuna
enumeraciónarqueológica;y STO (Sigla), quees el
nY con el quese designaa los materialessegúnson
extraidosdela excavación.Sunumeraciónescorrela-
tiva del 1 al infinito paracadaURe independientepara
cadatipo dematerial(T).

Los siguientessietecamposhacenreferenciaa la
localizaciónde la piezay son: E (Nivel), quees el
nivel estratigráficoen el que ha aparecidola pieza;
EjesX, Y y Z, querecogenlaposicióndela piezaen
los tres ejes básicossegúndescribimosantes;OR
(Orientación)quesetomaapartirde!ejemayordela
piezay en relación con el Norte arqueológico.IB
(Intensidaddebuzamiento)queesla inclinaciónde
la piezaen relacióna un planohorizontaly se mide
de 300 en Jflo; y OB (Orientacióndel buzamiento>,
quees laorientaciónde la inclinacióndela piezaen
relaciónal Nortearqueológico.

Porúltimo, encontramos3 campos,cubiertosenel
laboratorio,quese refierena la longitud, anchuray
grosorde la pieza,medidostodospor su magnitud
mayor.

5.3. MALOC: Materialesarqueológicos(Fig. 2)

El fichero MALOC (Localización de materiales
arqueológicos)fué el primerode losquesedesarro-
lIaronenel presenteproyectoconel fin primordialde
facilitarenel trabajodecampoel inventariodetodos
los materialesdesignificaciónarqueológicarecogi-
dos durante las prospecciones,sondeos y
excavaciones.Posteriormentesu aplicaciónfue en-
focadapararealizarinsitulosanálisismicroespaciales
(dispérsión,concentración,especialización,etc.)que
el proyectosobreArqueologíadel Paisajellevabaa
cabodadosucaractereminentementelocacionaly no
descriptivo (éstoúltimo fue encomendadoa los fi-
cherosMACLA, descritosanteriormentey todavía
enfasedeelaboracióny codificación).Esinteresante
señalar,en estesentido,la posibilidadquepresenta
esteprogramadecreaciónautomáticadefichaspara
los MACLA conlosdatosmásrelevantesdel fichero
MALOC.

La estructuradel ficheroMALOC puededividirse
entresapartadosfundamentales(no ámbitos,comoen
losanteriores):identificación,Localizacióny Dimen-
siones.El primerapartadosedivide enseiscampos,a
saber:PA (PuntoArqueológico);DISP(AreadeDis-
persión);UR (UnidaddeRegistro)o unidadbásicade
excavacióny deregistro;SS(Subsector)osubdivisión
decadaUR (9subsectoresde33 x 33 cms.);T (Clave
tipo) en el que se recogenlos posiblesy diferentes

6. A.B.P.S.: Conclusionesgenerales
de la experiencia

A pesardeque el programaseencuentratodavía
en fase de desarrollo,creemosque ya se puede
efectuarunaprimeraaproximaciónsobrelos logros
alcanzadosy lds resultadosque de él se esperan
obtener. En.primer lugar, se ha conseguidouna
herramientadetrabajoperfectamenteintegradaden-
tro de la filosofía de este proyecto,que dispone
ademásdelaposibilidaddeintroducirlasvariaciones
necesariasque pudieranoriginarseen el marcode
estarelación.Asimismo,sehaconseguidounequili-
brio entreel gradode especializaciónqueofreceel
programay la transparencia(facilidad demanejo)al
usuario.Sehatrabajadoconmirasa lograrunabuena
relaciónentrecapacidaddealmacenamientoy velo-
cidad de ejecución.Esteera un aspectotremenda-
menteimportante,a la luz de la grancantidadde
informaciónrecogidadurantelasprimerascampañas
de trabaj¿.

6.1. La experiencia de campo: Personasy
máquinas

En laseccióndeinformáticahantrabajadodurante
la campañade 1989 cuatropersonasa tiempocom-



pleto. Dos, losque suscriben,como encargadasde
área(analistasy programadores)y doscomorespon-
sablesde la introducciónde datos(operadores).El
elevadovolumendeinformacióngeneradohizo ne-
cesariala incorporacióndeayudanteseventualesen
diferentesmomentos.Los encargadosdeáreaestaba
en permanentecontactocon los directoresde las
diferentesexcavaciones,responsablesdel equipode
prospeccióny del laboratoriopara,encadamomen-
to, podermovilizar losrecursoshumanosy materia-
lesadecuadosparalasnecesidadesdecadaárea.Por
su parte,los responsablesde la introducciónde los
datostrabajabancoordinadosconlos encargadosde
registro y de sigladoparaminimizar en lo posible
cualquiertipo de error.

Graciasal esfuerzopersonaldevariosde los inte-
grantesdeesteproyectosepudieronutilizar simultá-
neamente7 ordenadores(2 ATsy 5 XTs)y 3 impre-
sorasquepermitieronflexibilizaralmáximoelorga-
nigramade trabajo(comomásadelanteveremos).

6.2. El procesodedatos

La adecuadadivisión de las áreasde actividad
facilitó el controldela recogidade datos.Así, y con
este propósito, se establecierondiversosámbitos
diferentes.Ellosehacianecesarioantelaperspectiva
derecuperacióndeunelevadonúmerodemateriales
provenientesde lasdiferentesexcavacionesen área
y sondeos(estoseconfirmaríaal final delacampaña
de 1990 con másde 25.000piezasinventariadas).

Hastahacerelativamentepocotiemposeconside-
rabaa la informáticacomoun elementoauxiliarque
facilitaba la engorrosatareade inventario de los
materialesprocedentesde la excavación,quedando
la consultay análisisdelosdatosparaetapasposte-
riores. Tambiénse utilizaba, con cierta frecuencia,
comola herramientaideal paraestudioscomplejos,
a posteriori,de dichosmateriales.Nosotroshemos
querido aportaruna perspectivadiferente(natural-
mentesin renunciara las otras).

El métodode inventariode material seguido en
esteproyectonosereducíaa unasimpleacumulación
sin más de datos; antesbien, suponíade manera
implícita,peroefectiva,unacomprobaciónin situ de
lacalidaddela informaciónalmacenada.Sin embar-
go, lo más importanteviene representadopor la
facilidad de disponer,en pocashoras, de análisis
sencillos que permitiesen ir avanzandohipótesis
interpretativasal tiempoquecontinuabala excavación.
Esteaspectopermitió,endiferentesocasiones,variar

omatizarpíanteamientosdetrabajoenfuncióndelos
resultadosqueseestabanobteniendo.Comosepuede
observar,elprocesoinformáticoestápresentedesde
el inicio de la campañay afectaa toda la estructura
organizativade la misma.

6.3. El futuro: desarrollodel sistema

Actualmenteel equipoinformáticodel proyecto
arqueológicoBocelo-Furelostrabajaenel desarrollo
del ABPS en tresdireccionesdistintas.Porun lado,
tratamosde ultimar lasopcionesque teníamospre-
vistasenun principio parael programa,en especial
los ficherosMACLA y LABO.

Porotro, graciasa unasubvencióndela Universi-
dad de Santiago,contemplamosla posibilidad de
crearuna BD gráfica quecompleteel tratamiento
digital delosdatosarqueológicosqueposeemos.Esta
BD gráficairá dirigida a conservarlas fotografías,
planos,mapas,etc. quegeneratodoel proyectode
investigación.

Y, porúltimo, pensamosenla posibilidaddecrear
un módulodirigido alanálisisestadísticoy simbólico
(sistemaexperto)de los datos almacenadosen las
fichas del ABPS. En concreto,destacaríamosla
elaboracióndeun sistemaexpertoquepermitiesela
clasificaciónsemiautomáticade los materialesar-
qucológicos,en especialde las cerámicas,de las
diferentesexcavaciones,sondeosy prospecciones;y
lacreacióntambiéndeunmódulodeanálisisespacial
(indices de concentración,dispersión,etc.) y de
cartografíatemática tanto para los PA (análisis
«macroespacial»)comoparalos materialesarqueo-
lógicos(análisis«microespacial»).

En definitiva, nuestrapretensiónes elaborarun
Sistemacompletogerencialparanuestroproyectoy
para otros que, asumiendogran parte de nuestros
postuladosteórico-metodológicos(lo cual no es fá-
cil), pudierannecesitarunaherramientadeestetipo.
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Mediana de Aragón:
organización y estudio
de datos cerámicos
con gestores relacionales
de bancos de datos.

ElenaM~ MaestroZaldívar.

JesúsTramullasSaz

Departamentode Cienciasde la Antiguedad.Universidad
de Zaragoza.50009Zaragoza.

1. Contextoarqueológico

El yacimientode Los Castellazosseasientaenla
proximidadesde Medianade Aragón (Zaragoza),
sobreuncerrodeformaalargada(a378m. dealtitud
sobreelnivel delmar),asícomoasusfaldas,conuna
extensiónde unas10 hectáreas.

Conocidodesde1967(MARTIN BUENO, 1969-
70), eincluidoenelestudiodeRuizZapatero(RUIZ
ZAPATERO,1985),esteúltimo lo sitúaenlosCam-
posdeUrnasFinalesdeladepresióncentraldel Ebro,
y señalainfluenciassobreéldelosasentamientosdel
Bajo Aragón, indicando una cronologíaentre los
siglos VII-VI a.C. Posteriormentese registra un
asentamientoibéricocorrespondientea laBajaEpo-
ca,durantelossiglos 11-1 a.C.

Iniciadaslas excavacionesenel año1986,se han
realizadotrescampañas(1986,1988y 1989),de las
cualessepuedenextraerlassiguientesconclusiones:

— La existenciade unaocupaciónperteneciente
alosCamposdeUrnasdelHierro,conunacronología
entrelossiglosVII-VI A.C.,confirmadapordatación
radiocarbónica.La cerámicapredominantees la co-
múncondecoracióndeacanalados,peinesy plástica,
asícomolasurnasbitroncocónicasdecuellocilíndri-
co,bruñidas.Porelmomentonosepuedeseñalarotro
asentamientoanterior.

— Laetapaibéricacorrespondealaromanización
en estaáreadel valledel Ebro,datableentreel siglo
II a.C.y un momentonodeterminadoamediadosdel
siglo 1. a.C. La cerámicaibéricarefleja lospatrones
para este momento en el área: kalathoi, pithoi,
cuencos...con decoraciónpintadageométrica,y ce-
rámicacampanienseA y B. Lasestructurasarquitec-
tónicas excavadas(casasy obras de contención!
fortificación)auguranhallazgosdegraninteréspara
elconocimientodeestecomplejoperiodoenelvalle
medio del Ebro (MAESTRO y MANEROS, 1989;
MAESTRO y TRAMULLAS, en prensa).

2. Hardware
y software

Traslaprimeracampañadeexcavaciónen1986se
planteóla informatizacióndelosmaterialescerámicos
hallados,ya que,por suscaracterísticas,el conjunto
es una referenciade gran valor para los estudios
ceramológicossobrelaPrimeraEdaddel Hierroenla
depresióncentraldel valledel Ebro.

Se impusierondoslimitaciones:por un lado, el

Elena \4’ Maestro Zaldívar y Jesús Tran,ullas saz.
complu,um, 1(1991), Madrid (Pp. 225-229).



1.

Fig. 1 —Posibilidadesdeaplicacióndebancosdedatosen los estudioscerainológicos.

equipo,basadoenPCMacintosh’, y por otro,confi-
gurar un sistemade fácil comprensióny uso para
cualquieradelos participantesen el proyecto.

El equipodisponiblees el PC Macintoshen sus
diferentesversionesPlus y SE/20, equipadoscon
procesadoresMotorola 68000y 68020,y HO de20
y 40Mb.El tratamientodedatosa granescalaeneste
tipo deordenadorhacenecesarioun HD y un soft-
wareparagestiónrelacionaldebancosdedatos.Así,
la primeraversióndel programaQW1se realizócon
dMAC III, clónico para Macintoshdel dBASE III
paraBM-PC, y con elcualsegestionabael inventa-
rio delos materialescerámicosde las campañasde
excavación.

Con la potenciación del sistema relacional de

Macintoshes marcaregistradade Apple Macintosh,
IBM esmarcaregistradadeInternationalBusinessMachines,
dMAC III esmarcaregistradadedMAC, dBASE esmarca
registradadeAshton-Tate,4~ Dimensionesmarcaregistrada
deAecis, FoxHASEesmarcaregistradadeFox Software.

gestióndebancosdedatosenMacintosh,hanapare-
cido 4~ Dimensión, dBASE for Macintosh y
FoxBASE+/Mac, siendo el primero de ellos
específicamentepara Macintosh, y los otros dos
traslacionesde losprogramasparaIBM-PC. Porsu
mayor sencillezseleccionamosFoxBASE para la
actualizaciónde nuestrosistema.Además,su len-
guajees casi completamentecompatiblecon el de
dBASE(TSU-DERCHOU, 1988),lo quepermitela
transferenciade programasy datoscon otros equi-
pos.

El PC Macintoshtrabajasobreun entornográfico
deusuariobasadoen menúsdesplegables,ventanas
e iconos. El lenguajepropio de programaciónde
FoxBasenospermitíaincluir estacapacidadennues-
tro programa,a pesarde lo cualmantenemosen la
versión2.04 la preferenciapor el menúorientadoa
texto, por sumayorrapidezdeejecución,y laposibi-
lidad de emplearlos programascon mínimoscam-
biosen ordenadoresIBM-PC.En estosmomentosse
estádesarrollandolaversión3.0,basadaenmenús,a

Publicación



la esperadel desarrollode Windows en el mundo
IBM-PC.

3. Metodología

Una basede datoses un sistemaformadopor un
conjuntode datosalmacenadosen unamemoriade
tipo secundario,quepermiteun accesodirectoaesos
datosa travésde un conjuntodeprogramasque los
gestiona.

Existen4 tiposde basesde datos:

1. RELACIONALES: la informaciónse organiza
en forma de tablas, relacionándosedos tipos
diferentesa travésde un atributocomun.

2. JERARQUICAS:organizanlos datosen forma
arbórea,dondelos segmentosde informaciónse
relacionanunoscon otrosa travésde arcos.

3. EN RED: aquellos en que la información se
almacenaen segmentos,unidosunoscon otros
mediantepunteros,dondecadauno lleva aotro en
ordenlógico.

4. DOCUMENTALES:orientadosal archivo,buscan
gestionarla informacióncontenidaen un archivo
detexto.

Paranuestro trabajo hemosoptadopor el tipo
relacional,quenospermiteinterrelacionardiferentes
bancosde datos y conocersu relación lógica y
arqueológicamediantegráficasdeBachman.

La aplicación de bancosde datos al estudio
ceramológicoen sus diferentesfasesya ha sido
expuestacon anterioridad(LEREDDE y JACOB,
1986: 21-24). Hemos simplificado y adaptadoa
nuestrocontextolaaplicacióndelosbancosdedatos
cerámicosen arqueología(fig. 1). Enestemomento
estamosen el registrodedatos,y dentrodel estudio
de laboratorio,en la clasificación y fonnacióndel
catálogo.

Anteel vacio metodológicoexistentehastahace
poco tiempo en el tratamientoinformático de da-
tos cerámicos, desarrollamosunos principios bá-
sicos:

1. ORGANIZACION DEL YACIMIENTO: el
yacimiento,como entediferenciadodel contexto
que le rodea desdeun puntode vistahumanoy
funcional, no es homogéneo,ya que se pueden
diferenciardistintaszonas,tantoporsusmateriales
comopor suusofuncional.Porellolo dividimosen
espaciosarqueológicos,que permitanun estudio
comparativode los materialescerámicosy su
contexto.

2. (DREACION DE LAS BASES DE DATOS: una
vez definidosestos espacios,se debecrear una
l)asededatosparacadauno y paraun sólotipo de
material,dadala dificultad decrearunaestructura
únicaparamaterialesmuy diversos.

3. (ESTIONDEDATOS:debeserposibleelacceso
a los datospararealizarsu estudio,tanto de una
maneraindividual comode conjunto.

Repr.Gráficade Datoslil]

Seleccióndel espaciode
trabajo

Listado de
datos

Utilidades

Nueva ficha
EditarEcha

Imprimir Ficta
Eliminar Ficta

Tipos, estratigrafías,cronologfas
Acabados,decoracionesy motivos

Aspectostecnológicos
InformeGeneral

Copiade seguridad
Actualizar (ndices

Exportarparacálculo
ExportarparaDECO

Fig. 2.—OrganigramadelprogramaQWJ.



Sigla: Sector: Nivel:

Forma:

Fabricación: Cocción:

Parteforma:

Fractura:

Colorpasta: Desgrasante:

Diámetroboca: Diámetrofondo Grosor:

DecoraciónAcabado:

Motivo:

Cronología: C. tecnocultural:

servaciones:

Fig. 3.—Fichapara estudioceramico.

4. GESTION RELACIONAL DE DATOS: busca
relacionarlos datosdedosespaciosarqueológicos
diferentes,medianteun atributocomún,como el
nivel, la forma, la decoracion...

5. GESTION CUANTITATIVA: es el estudio
numéricoy estadísticodelos datosdisponibles,así
como el establecimientode hipótesis y su

aceptacióno rechazo.

— Tiposfuncionales,estratigrafíasycronologías:
• Sigla
• Forma
• Estrato
• Nivel
• Tecnocultura
• Cronología

— Aspectostecnológicos:

• Sigla

• Forma

• Fabricación

• Cocción

• Acabado

• Decoración

• Desgrasante

• Cronología

4. El programaQW1.2
El programaQW1hasidorealizadopensandoen

estosprincipios. Su estructurapuedeverseen la
figura 2. Hemos aprovechadola capacidadde
FoxBaseparatrabajaren modointérprete,lo cual
aceleray simplifica la gestiónde bancosde datos.

— Acabados,decoracionesy motivos

• Sigla

• Forma

• Acabado

• Decoración

• Motivo

— Informegeneralde materiales
• Sector
• Nivel
• Sigla
• Forma
• Fabricación
• Cocción
• Acabado
• Decoración
• Tecnocultura
• Cronología

Fig. 4.—Listadode datospara informes.



En la primerapantallael programademandael
espacioarqueológicosobre el cual se van a tratar
datos.Despuéspreguntaqué tipo de acción se va a
realizarsobrelos datos(nuevosdatos,localizarda-
tos,informe dedatos...).Permitetratardatosindivi-
dualesy deconjunto,tantoporpantallacomopor im-
presora,asícomoun breveresumennuméricodelos
datosdisponibles.Parala introducciónde datosy la
consultadedatosindividualizadosseempleala ficha
diseñadaparanuestroestudioceramológico(fig. 3),
realizadasobrela basedela teoríasobreestudiosce-
rámicos(RICE, 1987; SHEPARD, 1976), mientras
queparalaconsultade datosdeconjuntoseemplean
reportso informesquelistanloscamposespecifica-
dos(fig. 4). Además,ofreceun menúde utilidades
paraactualizaciónde índicesy copiasde seguridad.

Enel tratamientodedatosnoshemosdecididopor
evitar en lo posibleel usode códigos,que a largo
plazoresultanengorrososy de usocomplejo.Parael
tratamientoestadísticohemospreferidoexportarlos
datosa archivosASCII parasuusoconprogramasde
análisisnumérico.

Estamosrealizandotambiénel nuevoprograma
DECOparael tratamientoy estudiodelasdecoracio-
nespintadasen la cerámicaibérica,que incoporará
camposgráficosparagestionarlosdiferentesmoti-
vos,y seráincluidomedianterelaciónenel esquema
generaldelOW1, conel queesperamosestableceren
pocotiempoel catálogogeneralde motivosdecora-
tivospintadosenlacerámicaibéricadela BajaEpoca
para el área del valle medio del Ebro, así como
analizarsuspatronesde producción,usoy localiza-
ción (PLOG,1980).
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1. Introducción:¿quéesTIESTO?

El sistemainformáticoTIESTO consisteen una
aplicación escritaen el lenguajede programación
especificodelaBasedeDatosdBASE-IV,compues-
tapor una seriedeprogramasinterrelacionadosque
gestionanuno o varios ficherosOB, loscualescon-
tienendatos cualitativosy cuantitativossobrefrag-
mentoscerámicosprocedentesde unaexcavación.

Su diseñose ha llevado a caboparaanalizarlos
datosdela excavacióndelpobladoibéricodel Cerro
de las Nieves (Pedro Muñoz, Ciudad Real)
(FERNANDEZ, 1988; FERNANDEZ y HORNE-
RO,1990), aunquesepretendeunautilidad general,
extensiblea otrosyacimientossimilares(preferente-
mentede épocaproto-históricao histórica)

Comoes natural,la lógica dedichaaplicaciónes
independientedel soporte informático que se em-
plee, y es perfectamenteposiblellevarlaa cabode
forma manual, si se disponedel tiemponecesario
paraello. Los cálculosdeTIESTO pueden,lógica-
mente,ser incluidosen cualquiersistemaintegrado
queenglobetodoslosdatosdeunaexcavación(dia-
no,inventarios,planos-dibujos-fotos,análisis,etc.),
como por ejemplo ArchéoDATA (ARROYO-
BISHOP, 1989)o SYSLAT (PY, 1990).

2. Los fragmentoscerámicos

Este•restoarqueológicoestípico delosyacimien-
tos proto-históricose históricos,en losqueeshabi-
nial surecuperaciónporenormescantidadesencual-
quiercampañade excavación.Esto,unidoa laespe-
cial característicade la informaciónquecontienen,
fragmentariay desigual,provocala habitualrenun-
ciaasuestudioglobal,quesetratadecompensarcon
el estudiodetalladode aquéllosque se consideran
másinteresantes(fragmentosmayoreso formascom-
pletas,decoraciones,etc.).Aunquesomosconscien-
tes de quees imposibleextraertoda la información
contenidaen ellos,nuestrapropuestaintentaseruna
forma, entreotrasposibles,detratamientoglobalde
estetipo de restos.

2.1. ¿Hay que«pegar»los fragmentos?

La respuestaha de sercontundentementeafirma-
tiva.No sóloporqueasíserecuperanformascomple-
tas,parafinestipológicosy deconservación-exposi-
ción, sinoporquelasdiferentesformasde rotura,de
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cadaclasecerámicao tipo concretode vaso,provo-
canque la unidadarqueológicaanalizada(fragmen-
to) no seacomparablede formahomogéneacon la
unidadetnográficaobjeto del análisis(vasija).

Un casoarqueológicoconcretoserviráparailus-
trar la importanciadel asertoanterior.En los años
sesenta,y como parte de la eclosiónteórica de la
«NuevaArqueología»,seintentóenNorteaméricala
reconstrucciónsocialapartirdelanálisiscerámicode
los yacimientos.Unadelas aplicacionesmáscono-
cidasfuela deducciónde matrilocalidaden función
deunadistribuciónagrupadadelosmotivosdecora-
tivos en los distintosrecintosdel BrokenK Pueblo
(HILL, 1970): la concentraciónespacialy continui-
dadcronológica de los motivos indicabanque las
mujeresalfarerasseguíanviviendo consusfamilias
unavezcasadas(eranlos maridosquienescambia-
ban de residencia).Recientemente,el equipo de
MichaelSchiffer sepropusocontrastartal hipótesis
(puestaendudapor algunosanálisiscuantitativosen
losrecintos:SCHIFFER,1989),y comprobóque,en
bastantescasos,Hill habíaconsideradocomo frag-
mentosdistintosaquéllosquepertenecíana lamisma
pieza,y que por lo menosuna partedel modelode
covariaciónestilísticaen losrecintosse debíaa este
hechoy no a la supuestamatrilocalidad(SKIBO et
al., 1989).(Con todo, no consiguieron«pegar»más
queunapequeñapartedelosfragmentosdecorados,
e inclusono fueposiblelocalizarenel museomásde
unacuartapartede los excavados.)

A pesarde lo anterior,y comoenla mayoríadelas
excavacionesnosesuelendarhoy lascondicionesde
recursosy tiemponecesariosparaintentarlarecons-
truccióndetodaslasvasijascuyosrestossonrecupe-
rados,el sistemaTIESTO estáproyectadoparael
tratamientodelos fragmentosensimismos(ver otros
enfoquesdel problemaen 2.4).

2.2. Los atributoscerámicos

Aunquees imposibleregistrarabsolutamenteto-
daslasvariablesde un fragmentocerámico,la pro-
puestaquesigueestáde acuerdocon lasactuaciones
máscorrientesquehoy se llevan a cabocon estos
restosen la mayoríade los yacimientos.

Losatributossedividenencualitativos(nominales
u ordinales)y cuantitativos(numéricosderazones).
El primergrupocomprende:númerode inventario,
contexto,elementode la vasija,fuego,desgrasante
(tipo y tamaño),color, engobe,tratamientosuperfi-
cial,decoración(tipoyposición),clase,tipo,y núme-

ro deotrofragmentoquepertenezcaa lamismavasija
(si existe).Elsegundocorrespondea lasdimensiones
del fragmento:diámetro,equivalente,altura(dimen-
sión verticalconlapiezaorientada) y grosorparalos
debordeo fondo; longitud,anchuray grosorparalos
degalbo.

De los atributoscualitativos,la «clase»(ware) se
refiere a un grupo de vasijasdefinido porel mismo
tipo de pastay superficieen todas ellas, y con un
rangolimitado de tipos de forma y decoración.Por
ejemplo,enlosyacimientosibéricossesuelenencon-
trar las siguientesclases:ibérica oxidante,gris, de
barniz rojo, a mano grosera,a mano fina, ática
importada,etc. La claseoxidantesueletenerpasta
fina clara,desgrasantemineralpequeñoo mediano,
superficiealisadadecolorclaro(avecesconengobe),
decoraciónpintadade bandaso círculos,formasde
urnasy platos,etc. Porsermuchosde los atributos
prácticamenteconstantesen cadaclase,no seríaen
principio necesariosu registro; por ejemplo el
desgrasanteo la pasta:no pareceprobableque las
desviacionesrespectoa los valores típicos -como
cuandoun fragmentodeclaseibéricaoxidantetiene
pastareductora-tenganun significadoculturalmuy
distinto del simple accidente,en este caso de la
cocción.

Con el atributo «tipo» designamosla formadel
fragmento. Dentro de cada clase se dan formas
diferentes,que aunquesonformascompletas,en la
muestradefragmentossedividen (conexcepciónde
las pequeñas,que se suelenrecuperarenteras)en
formasde borde y formasde fondo; tambiénson
posiblestipos degalbo,asas,etc. Estavariablepre-
sentamayordificultad dedefinición quela anterior,
yaquees necesarioclasificarunidadesfragmentarias
en función de suscorrespondientesunidadescom-
pletas,enprincipio desconocidas.Con todo,laexpe-
rienciademuestraquetrasunciertotiempodefamilia-
rízacióncon el material,se llegana descubrirregu-
laridadesen la composicióngeométricade bordesy
fondos,obteniéndoseun agrupamientorelativamen-
te objetivo en tipos (borde cefálico o plano,fondo
recto o en anillo, etc.). El normalmenteelevado
númerode casosno aconsejaintentaruna tipología
por mediosmatemáticos(taxonomíanuméricacon
análisisdecluster;no sedescartallevarlaacabocon
una o variasmuestraspequeñas),sinomásbien por
simpleinspecciónvisualde losfragmentos.

En el capítulode dimensionesnuestrapropuesta
incluyeel «equivalente»debordeo fondoparaestos
fragmentos:setratadel porcentajedelacircunferen-
cia total que representacadauno (ORTON, 1988:



174-7). Con esteatributo se intenta compensarel
efectode la diferenteroturade unosy otrostiposde
vasija, y en el análisiscuantitativo final se pueden
obtenerconclusionesinteresantessobreestetema.
Cuandodosfragmentospertenecena lamismavasi-
ja, es precisosumar la variable:p.e. un bordecon
equivalente15 (%) y otro con 25 resultaríaen un
únicocasocon equivalente40.Al agruparlos frag-
mentospor tiposresultamuyfácilencontraraquéllos
queprocedendel mismovaso,conlo cualel inconve-
nientecitadoenelapartadoanteriorseresuelvepara
los bordesy fondos.No ocurre lo mismo con los
fragmentosdegalbo,inclusosi losagrupamosporel
mismo tipo dedecoración,porlo quees precisoser
enextremoprudentecon los datoscuantitativosque
seobtengana partir de ellos.

2.3. ¿Códigos o tablas depresencia/ausencia?

El tipo deinventariomásusualhoyentrenosotros
es la tabla«disyuntivacompleta»de presencia/au-
sencia,consistenteen separarcadaatributo en sus
respectivosestados,queasíseconviertentambiénen
atributos(dicotómicos).Porejemplo,si existencua-
tro tipos distintosde decoración(porqueel atributo
decoracióntiene cuatro estados):pintada, incisa,
impresay enrelieve,el inventariocontaráconcuatro
columnasparaesavariable,y paracadafragmentose
colocaráunaseñal(sueleserun puntonegro)en la
columnaque corresponda(si estápintadoen la pri-
meracolumna,si incisoen la segunda,etc.).

El métodoalternativoconsisteen estableceruna
únicacolumnapor cadaatributo,y colocarenella el
códigoquesetrateparacadaestadodel mismo.En el
ejemploanterior,podríaser«P»si la decoraciónes
pintada,«IN» o «IM» si es incisa o impresa,etc.
Cuandoexistenvariossub-tiposdedecoraciónpinta-
da,p.e.lineas,bandasy círculos,el códigopodríaser
PA,PBy PC; si hacefaltaañadirun nuevosub-tipo,
p.e. lineasen zig-zag,no habríamás queañadiruna
nuevaletraal código: PD, etc.

La facilidad de relleno y fácil comprensióndel
primer tipo deformulariosexplicasuextraordinario
éxito, pero no cabe duda de que sus problemas
superantal ventaja:1) espacionecesario:al dividir
cadavariable,el númerodecolumnasesmuygrande;
2) dificultad de ampliación: si apareceun nuevo
estadono seráen generalposibleañadirunanueva
columna;3) tratamientoinformático: losprogramas
de Basesde Datostendránproblemasparaprocesar
unatablatangrandedeunosy ceros,y seránecesario

un programade conversiónpara saber que, por
ejemplo,«1000»quieredecir«decoraciónpintada».
Inclusocuandoexistenvariablescuyosestadospue-
den apareceral mismo tiempo (p.e. un fragmento
puede tenerdecoraciónimpresae incisa), parece
preferiblela acumulacióndecódigos(IMIN) que la
dicotomizacióndeesasvariables(Cf.RICHAROSy
RYAN, 1985: 17-8; PLOG, 1980).

2.4. ¿Hayqueinventariartodoslos fragmentos?

Estaes unacuestiónen la que intervienenvarios
factores:abundanciade fragmentos,variabilidadde
losmismos,recursoseconómicosdeunaexcavación,
etc.Aunqueunarespuestaafirmativaseríalo desea-
ble y «conservador»en la mayoríade loscasos,las
consideracionesquesiguenpuedenserde utilidada
la horadetomarunadecisión.

En el registro de una excavaciónha de quedar
constanciadetodao lamayorpartedela información
útil contenidaen los hallazgosde la misma(aunque
elconceptode«útil» dependede la posiciónteórica
del investigador).Si se consiguenlos mediospara
reconstruirlas vasijas,el problemadejade existir,
dado que entoncesdescribiremoscon detalle las
unidadescompletas(o casi).No obstante,inclusoen
ese casoquedaránmuchosfragmentos«indepen-
dientes»o «huerfanos»,bienporquesuscompañeros
pennanecenencontextostodavíano excavados(lla-
mado«problemade Burgh»; BURGH, 1959: 189),
bienporquefuncionaronya comofragmentosduran-
te la vida del asentamiento,y la asociacióncompleta
(vasija)se deshizomuchoantesde la deposiciónen
el registro arqueológico(por ejemplo, cuandolos
fragmentosfueron usados como materialesde
construcciónpara reparargrietasen las estructuras
de adobe:SULLIVAN, 1989).

Un procedimientoquecombinala correcciónteó-
ricay la economíademedios,ennuestraopinión, es
elsiguiente:paracadacontexto(unidadmínimaa la
queseasignaun fragmento:capaartificial dentrode
un recinto, manchade cenizasdentrode esacapa,
rellenode un muro,agujero,hogar,tumba,etc.)los
fragmentosseagrupansegúnel atributo «clase»:los
oxidantespor un lado,losgrisesporotro,etc.Cabria
esperarque al final deesteprocesolos fragmentosde
cadamontónpertenecieranal mismovaso,pero no
siempreescierto: suelenpertenecera variosy, vice-
versa,losdeunavasijaconcretaaparecenencontex-
tos diferentes(ver 3.3). Con todo,estaclasificación
permiteavanzarmuchoen la reconstruccióndefor-



mas,y esrecomendablemantenerestaagrupaciónde
fragmentospor la mismaclasey el mismo contexto
(o próximos)al almacenarloshallazgos,parafacili-
tar la tareaen un futuro.

Sino podemostodavíaextraertodala información
útil (númerodevasijasdecadaclaseencadacontex-
to), síesposibleobteneralgoqueseleparecemucho:
númeroy pesode los fragmentosde cadaclaseen
cadacontexto,datosqueluegopermitiránunaevalua-
ción cuantitativaglobalde cadacontextoo grupode
ellosrelacionados.Sepuedesuponercon ciertacer-
tezaque,paracadaclasecerámica,el número/peso
de fragmentosserá un valor proporcional al del
númerode vasijas(sobretodosi existecorrelación
altaentrelosvaloresdepesoy númeroparatodaslas
clases,algofácil de comprobar).

Hecholo anterior,unadecisión«económica»pue-
de serinventariarúnicamenteaquellosfragmentos
que contieneninformación suplementariaa la de
«clase».Comoya vimos que los atributosde pasta
(fuego, desgrasante,etc.) y superficie(tratamiento,
color, etc.)tiendenaserigualesencadaclase,serán
los atributos de forma y decoraciónlos que nos
interesanahora.Porlo tanto,merecelapenadescribir
con mayordetallelosfragmentosde borde,fondo,
carena,arranquede asa, etc. que permitendefinir
tipos de forma, o los galboscon decoraciónque
suministrantiposdecorativos.Siendoconsecuentes,
entalescasosya no seríaútil consignartos datosde
pastao superficie,incluidosya enelatributodeclase,
aunquetal detallepuedeservirparaevaluarla impor-
tanciarelativa de las posiblesdesviacionesantes
citadas, considerandolos inventariadoscomo una
muestradel total defragmentos.

3. ¿Quéhaceel programa?

3.1. Filosofía delsistema

TIESTO gestionalos ficherosde inventariopara
mantenerlosen activo y extraerciertos tipos de
tnformaciónresumida.Conestainformaciónsepre-
tendeaccederalcontroldelosprocesosdeformación
y a la interpretaciónfuncionaldel yacimiento.

Elprogramarespondea tresobjetivosfundamen-
tales definidosa la hora de elaborarel sistema,a
saber,elalmacenamietitodela informaciónobtenida
trasun procesodeactuaciónarqueológica,la inves-
tigaciónpropiamentedicha,entendiendocomotal la
elaboracióndeanálisisestadísticosqueayudenenla
aceptacióno rechazode lashipótesisde trabajo,y la

didáctica,esdecir, servircomoherramientadetraba-
joparaaquellosarqueólogosy estudiantesdearqueo-
logía quedeséenacercarsea la informática.

De losdosprimerosobjetivoshacemosreferencia
exhaustivaa lo largo del este trabajo, pero ahora
queremoshacer un especialénfasis en el tercer
aspectoy, por extensión,enlo quepodríamosdeno-
minarla«democratizacióndelconocimientoempíri-
co» (POWLESLAND, 1986:40).

En este sentido señalaremosque el programa
presentaunaseriedecaracterísticasquehacendeél
unaherramienta«amigable».Conellonosreferimos
a quecuentacon unaayudasensibleal contextoen
todomomento,yaseaenunprimernivel,en todaslas
opcionesde los menús,como más adelantecon
informaciónsobrelasclavesutilizadaso utilizables
en multiples opcionesde gestión (añadir, editar,
hojear,etc.)y de análisis(contextospresentesen la
OB, tipos, etc.).

Este hecho requiere, asimismo, una serie de
procedimientosquemantenganlaseguridaddelaDB
en previsión de manipulacioneserróneas,«virus»
informáticosy cortesdecorriente.Destacaremosen
estesentidolasopcionesde creaciónautomáticade
copiasde seguridad,la aparición de mensajesde
error cuandose quiererealizar una operaciónno
permitidao no definidaenel momentoactualde su
creacióny, lo másimportante,quela OB no perma-
nece abiertamás de lo necesario,realizándoseel
trabajo,siemprequeseaposible,sobreficherostem-
porales(lo cualpresentaasuvezunarelativadesven-
taja,puesincrementalasnecesidadesde espacioen
el discoduro).

En otro ordende cosas, las accionesque ejerce
TIESTOsepuedendividirenaquellasquesontípicas
de cualquier Basede Datos (gestiónde ficheros!
registros, consulta e impresión) de las que co-
respondena tratamientosespecíficosde los frag-
mentoscerámicos(cálculodeestadígrafos,tablasde
frecuencias,índicesdediversidady espaciales,etc.)

Porúltimo,destaquemoslaúltimaopcióndeutili-
dades,pensadasobretodoparael «trabajodecampo
informático»,entrelasquese incluyela creaciónde
etiquetasadhesivasparalas bolsasde material, de
formaquepermitanunaestandarizaciónensuforma-
toqueayudea encontrarcualquierrestoalmacenado
en ellasy sureferenciaexactaen la ficha/registrode
la DB informática.Tambiénseofrecela ediciónde
un diario/agenda,utilizable como unapseudo-Base
de Datos documental,útil tanto parael diario de
excavacióncomo para el de registro informático
(piénseseque los datosvan a ser introducidospor


