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1. Introducción

Aunqueaceptemosquetodaaplicacióninformáti-
ca—inclusola inteligenciaartificial al decirdeJ.C.
Gardin—tieneun carácterinstrumental,enla medi-
daquecualquierade ellasno suponesino un apoyo
parala máseficienterealizaciónde tareasposterto-
res,no cabeduda queunasse aproximanmásque
otrasal procesofinal dela interpretación.Si pudiése-
mos asignargradosde proximidad, dentro de tal
escala,a lasdistintasaplicaciones,esclaroqueésta
quepresentose situaríaenelextremomáslejano.El
manejode la bibliografía y de las informaciones
extraídasde ella constituyeun trabajoprevio —de
elaboracióny clasificacióndefichas—queno tiene
reflejo directocalaspublicacionesy parael quecada
cualtienesupropiométodo.Estalabor,sinembargo,
no deja de ser compleja,sobre todoahoraque la
producciónbibliográficasemultiplicay diversificay
aúnmáscuandoserequiereel usode trabajosproce-
dentesdedistintasdisciplinascientíficas.

La necesidaddecontarconun sistemainformático
paragestionarel tipo de informacióndocumentala
quemerefierosurgióenestecontexto,comopartede
una investigacióninterculturalde laconductaespa-
cial basadaen monografíasetnográficaspublicadas,
conel objetodeapoyary contrastaralgunasreflexio-
nessobrelos supuestosy técnicasdela arqueología
espacial.Treseran los objetivosbásicospor alcan-
zar:

1. Mantenerrelacionadosmediantereferencias
cruzadastresficheros:unobibliográfico,un segundo
con lasnotasliteraleso comentariosextraídosde la
bibliografíay un tercerocondatosespacialesnorma-
lizadosextraídosde losanteriores.

2. Elaborarun tesaurotemáticoy etnográfico
válido parala clasificacióndelos tresficherosmen-
cionados,de maneraque la informaciónpudieraser
seleccionadacon criteriosdiversos.

3. Agilizar las tareasderecuento—elaboración
detablasdefrecuencias—y seleccióndela informa-
ción.

Estaspáginasmuestranlas característicasgenera-
lesdelaaplicaciónque,programadaendBASEIV y
bautizadaGRIOT—conlaesperanzadeemularalos
conocidos‘archivosparlantes’africanos—,intenta
respondera talesnecesidades.En primer lugar será
descritoel diseñode los ficherosy su estructurade
relacionespara, luego, centrarla discusiónen el
contenidodel tesauroy su usoen la elaboraciónde
argumentosdebúsqueda,y concluirconun repasode
lasdistintasoperacionesdeactualizacióny recuento
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y las posibilidadesde manejarlos resultadoscon
programascomercialesde tratamientode textos y
cálculoestadístico.

2. Los ficherosy susrelaciones

Existen en el mercadoprogramascreadosex-
presamenteparael tratamientodeinformacióndocu-
mentaly, portanto,bienadaptadosa laspeculiarida-
des de estetipo de datos, en especial a la inde-
terminacióndesu estructura(campos)y de la longi-
tudde loscontenidos.Perotodoselloscarecendela
posibilidadderelacionarunidadesdistintas.Manejar
los tresficherosseñaladosmásarribaconun progra-
ma de estetipo requeriríaintegrarlosen un único
archivodondehabríaquerepetir,paracadaficha de
contenido,por ejemplo,sureferenciabibliográfica
completa.

No renunciara mantenerlasrelaciones,deacuer-
do con el primerode los tresobjetivosenumerados
anteriormente,y huir de la redundanciaen la infor-
mación,conducendirectamentehacialos gestores
relacionalesdebasesde datos,como lo es dBASE.
Ello exige, por contra,un análisiscuidadosode la
estructurade nuestrosdatos,en la medida que la
mayorflexibilidad enel establecimientode relacio-
nes está acompañadade una total rigidez en la
definición deloscamposy susdimensiones.

Delasdiversasposibilidadesquepuedenensayar-
separareducir la redundanciay normalizarla infor-
mación,la desarrolladapor GRIOT se basaen la
existenciadecinco tablasdistintas:

1. Datosde edición (series,editorialeso revistas).
2. Bibliotecas.
3. Datosbibliográficos,con referenciaa las dosta-

blas anteriores.
4. Notasreferidasa la tabladebibliografía, incluyen-

do una columna especialde longitud variable (campo
memo).

5. Otrastablasreferidasbien a las notaso bien a la
bibliografia, pudiéndoseutilizar únicamenteunade ellas
simultáneanienle.

Enel casodela investigaciónquedioorigena esta
aplicación, por ejemplo, se estánmanejandodos
ficherosdistintosen el lugarde la quinta tabla.Uno
de ellos resumeunaseriede característicasde los
análisis espacialesarqueológicospublicadosy se
víncula,pues,conla tabladebibliogTafía.El segundo
recogedatosespacialesnormalizadosbasadosenlas
notasentresacadasdelasmonografíasetnográficasy
planteaunarelaciónmáscompleja,puesunamisma
ficha de contenidopuedehabersido utilizadaen la

elaboracióndevarias‘fichas espaciales’y, a su vez,
éstassuelenresumirdatosde variascitas. Paralas
tablasque han de mantenereste tipo de relación
(denominadaman), GRIOTgenerauna tabla inter-
media cuyas filas representanlos múltiples
emparejamientosdelosregistrosdeambosficheros
(véaseCEBRIAN 1988: 106-107).

Paraelusuario,todoesteentramadosetraduceen
la posibilidadde manejarsietevistaso modelosde
ficha:revistas,series,editoriales,bibliotecas,biblio-
grafía,notasy ‘otros’, a las quese añadendosmás,
tesauroy atlas etnográfico,que soncomentadasa
continuación.

3. El tesauro

Comoesbienconocido, losdatosquecomponen
una fichabibliográfica(y, endistintamedida,los de
las restantesfichas a que venimosaludiendo)no
incluyen informaciónsuficientecomoparadescribir
de forma aceptablementecompletala realidadque
representan(seaéstaunapublicación,el análisisde
un método o la descripciónde una determinada
conducta).Porello esnecesarioañadirlesdescriptores
quemuestrenun númeroderasgospertinentesy que,
obviamente,handeestarnormalizados.La existen-
ciadelaClasificaciónDecimalUniversal(CDU) nos
ahorraelesfuerzoquesuponela recopilacióndeuna
listademateriasy nosofrece,además,la ventajade
unacodificaciónquepermitereducir la longitudde
las descripciones.GRIOT se vale de la CDU para
organizarsutesauro,perocon dosmodificaciones.

La primeradeellas,previstaenla propiaCDU,ha
sido la introducciónde nuevasmateriasy códigos
acordescon la informaciónpor clasificar (básica-
menteetnológicay arqueológica).Lasegundaesmás
profunda—hastael puntoquela clasificaciónresul-
tantedeja de serdecimal y universal—y por ello
exigeunajustificaciónmásdetenida.

La CDU tieneunaestructurajerárquicaqueparte
de 10 grandesáreasdeconocimientorepresentadas
por los númerosdel O al 9; estasgrandesáreasse
subdividenendiversasramas,cadaunadelas cuales
añadeunnuevodígitoa lacifra querecibe.Dadoque
elprocesodesubdivisiónesautónomoenlasdistintas
ramas,unamismaentidadpuedetenercódigosdis-
tintos en función de la disciplina en la cual sea
incluida.Porejemplo,unafichabibliográficadeuna
monografíasobre la estructurade determinado
asentamientopuederecibir el código 911.37si se
tratadeun trabajogeográfico,el 903.3si esarqueo-



lógico y el 711.4si estáescritodesdela perspectiva
dearquitectoso urbanistas;ladescripcióndeun rito
funerariopuedeserclasificadacon el código 393o
conel903.5dependiendodequeel ritoseaetnográfico
o arqueológico.

Puedequeestehechono tengaimportanciaenuna
bibliotecacuyosfondosseanconsultadosmanejando
fichas de cartulina.Despuésde todo, estetipo de
ficheroshadeorganizarsedeformajerárquica,divi-
diendo sucesivamentelas materias.Un fichero
informatizado,sin embargo,puedeclasificarsede
tantasmanerascomocamposdeinformaciónincluya
sinnecesidaddeduplicarlasfichasmismas.Nosési
un ingeniero,consultandoacercade los tipos de
barcosballeneros,consideraríaútil recibir informa-
ción sobrelasgrandesbalsas(umiaks)desdelasque
losesquimalescazanlaballena,perodesdeluegoen
el planteamientoquedio lugara GRIOT—y quizá,
aunqueen distinta medida,en la organizaciónde
cualquierficherodocumentalenlascienciassociales
y humanas—estaformadeconsultaesfundamental.

Por todoello, GRIOT estructurasu tesauroen la
formadeunatablao matrizcon8 columnaso tiposde
descriptores:DISCiPLINA, SISTEMA, PARA-
DIGMA, TEORíA, OBJETO, CRONOLOGíA,
GEOGRAFIAy ETNIAS. La primerade ellasdes-
cribeel áreadeconocimientoa la queseadscribela
informaciónbibliográficay utiliza la CDU. Las tres
siguientes(véaseCLARKE, 1972)serefierenrespec-
tivamente:(1) al aspectotécnico,económico,social
o cultural descritoo analizado(‘subsistemas’);(2) al
enfoque generaldel tema (‘sociológico’ o ‘antro-
pológico’, ‘geográfico’ o ‘espacial’, ‘ecológico’ y
morfológico’);y (3) asuubicaciónenundetermina-

do tipodeteoría(‘deposicional’,‘postdeposicional’,
recuperativa’,‘analítica’, ‘interpretativa’ y ‘meta-

teórica’). En la columna de objetosse anotan los
elementosmaterialesenvueltos (agujas, templos,
asentamientos...),siguiendo la clasificación de
Murdock et aL (1963), y enlas restantesla localiza-
ción cronológica (períodoso etapas),geográfica
(paises y áreas culturales) y étnica (según el
EthnographicAtlas [MURDOCK, 1967]).

Puestoque lasochocolumnassonindependientes,
las consultastienenla capacidadde combinarlasde
todaslasformasposibles.Unaconsultasobre,ponga-
mos por caso,punzonesde hueso(objeto)desdeel
puntodevista ‘recuperativo’(teoría)en arqueología
(disciplina) seleccionaríainformación referentea
cómo excavarestetipo de materiales;unasegunda
consultasobrela interpretación(teoría) simbólica
(sistema)del espacio(paradigma)obtendríainfor-

maciónprocedentetantode laarqueologíacomode
la antropologíacultural, la semiótica,la arquitectura
o la geogr~fía(áreastodasellasquehanconsiderado
adecuadotratarestetemadesdesu perspectiva).

La clasificaciónétnica,paraterminar,estáacom-
pañada de los códigos que describen las distin-
tasetniasen el EthnographicAtlas de Murdock, de
forma que las consultasbasadasen estedescrip-
tor puedanreferirseno sólo a un grupo concreto
sino tambiéna determinadosrasgosculturales(pa-
trón deasentamiento,tipodeagricultura,formadela
casa...).

Hay que convenirque los encabezamientosdel
tesauroasí definido puedenresultarpeculiaresen
exceso.La rupturacon la CDU suponeunapérdida
evidentedeestandarización.Aun más:describiruna
ficha medianteocho camposcon códigos más o
menosextrañosrequiereun esfuerzodeclasificación
que,evidentemente,suponeel conocimientode sus
contenidos.No obstante,en GRIOTse ha preferido
sacrificar la soluciónde todosestosproblemasen
arasde potenciarlas formasde recuperarla infor-
mación.

En cualquiercaso,ladefinicióndeencabezamien-
tos dentrode la aplicaciónes unaoperaciónabierta:
el tesauroesun ficheroconmateriasy códigosal cual
se puedenañadiren cualquiermomentonuevosre-
gistros(borrarloso modificarlos, sin embargo,re-
quiereuna largarevisiónde todoslosarchivospara
borraro sustituir los códigoseliminados).Porotro
lado,laclavequeconformaelconjuntodedescriptores
deunafichapuedeconsiderarse,enúltima instancia,
un pscudo-númerode la CDU’ con dos códigos
relacionados(disciplina y sistema)y una seriede
auxiliarescomunesde puntodevista (paradigmay
teoría),objeto,cronología,localizacióngeográficay
etnia.

4. Operacionescon los ficheros

Desdela aplicaciónse puedenrealizarlas opera-
cioneshabitualessobrela basededatos:actualizarla
información(añadir,modificar, borrar y recuperar
registros),ver las fichasy contarlas.Talesoperacio-
nespuedendirigirseacualquieradelas tablasdescri-
tasmásarriba: edición,bibliotecas,bibliografía,no-
tas,tesaurou otrosficherosqueeventualmentehayan
sido creadosen GRIOT. Por supuesto,dadasu es-
tructurarelacional,la selecciónde fichasde unode
los archivospuedeincluir argumentosreferidosal
resto.



El engorroquesuponeconstruircondicionesde
seleccióncuandoloscampossontannumerososy los
descriptoresestán codificadosse ha intentadoate-
nuar medianteun procedimientoque,a travésde
menúsdesplegables,presentalasdistintasposibilida-
desy permitesu libre combinación.A estarutinase
accededesdecualquierade las operacionescondi-
cionales.

Parael tratamientoestadísticodelosdatosse han
previstotres formasde cuantificación:(1) recuentos
simplesde losregistrosquerespondana un determi-
nadoargumento;(2) tablasdefrecuencias,resultan-
tes de la intersecciónde varios argumentos;y (3)
matricesnominales,queresultande la asignacióna
cadaregistrodevaloresalfanuméricosenfunciónde
suadecuacióna condicionesdefinidas.Estasmatri-
cespuedenmanipularsedesdeprogramascomercia-
les deestadísticapararealizarrepresentacionesgrá-
ficasy construirtablasdecontingenciasobrelasque
calculardistintostestsy coeficientes.Ello permite,
porponerun pardeejemplos,presentargráficosque
muestrentendenciasenlahistoriadela investigación
de un determinadotemao medir la asociaciónentre
ciertosrasgosculturales—tal comoestándefinidos
enelAtlas—y ciertostiposdeusosdel espacio—tal
comosehandefinidoenlas‘fichasespacialesnorma-
lizadas’—.Comoesobvio, la representatividaddela

muestraquesirvedebaseal gráficoo la fiabilidade
interpretaciónde asociacionesentreelementoscul-
turalesfuerade contextosoncuestionesque ha de
evaluarel investigadoral margende la aplicación
misma.
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¿Es posible contar
con un centro distribuidor
de programas informáticos
aplicados a la Arqueología?

JoséMedinaMorales.
Serveid’Arqueologíade l’lnstitut d’EstudisIlerdencs.
Apdo.79. 25080Lleida.

Actualmenteseestádandola circunstanciade la
aplicacióndela informáticapor losarqueólogosenla
investigaciónde cualquiertipodedatosquepropor-
cionaunyacimiento,muchasvecesconstruyendosus
propiosprogramasy otrasaplicandoprogramasque
se encuentranen el mercado,consiguiendoalgunos
unosresultadosmuy espectaculares,quehanhecho
quecambiepor completola concepcióndelosdatos
queproporcionaun yacimiento,pasandoéstosdeser
consideradosinactivos,aserconcebidoscomoele-
mentoscon multituddevariantes,comobienafirma
Ortoncuandodice:

«El mayorcambiosingularqueseha dadoen la
Arqueologíadurantelos últimos 10 años,especial-
mente en la Arqueologíade Campo,ha sido la
difusióndel usode losordenadores,y sobretodode
losmicro-ordenadores.Hacediezañosestasmáqui-
naseranprincipalmenteherramientasde investiga-
ción,utilizadasen los departamentosuniversitarios
por los teóricosinteresadosen los enfoquescuanti-
tativos:hoy día formanparteintegralde la Arqueo-
logíadeCampo.Al menosenOranBretaña,existen
pocosequiposdeexcavaciónqueno poseano ten-
ganaccesoa un ordenador,conunagranvariedadde
objetivos:procesodetextos,almacenamientoy re-
cuperaciónde datos,análisisde los mismos,admi-
nistraciónfinanciera,etc...Despuésdehabercam-
biadoradicalmentela formaenla quelosarqueólogos
manejansustextosy datos,el ordenadorestáempe-
zandoacambiarel enfoquede losregistrosgráficos:
planosy dibujosdel yacimiento,dibujode losobje-
tos,etc.Elprogresoenestecampohasidomáslento,
debidoaquela necesidaddetiempodeprocesoy de
memoriadisponibleesmuchomayor,peroincluso
enestola utilizacióndel ordenadorestápasandode
lo experimentala la rutina diaria. A lo anchodel
amplioespectroquerepresentael registroarqueoló-
gico, al abaratamientode los procesadoresy la
disponibilidaddeprogramas(procesodetexto,Ba-
sesde datosy paquetesestadísticos)hancambiado
radicalmentela fortnadetratar,einclusodepercibir,
la información por los arqueólogos».(ORTON,
1988:13-14).

ComobiendiceCliveOrton,estamosenunmundo
dondela demandade informaciónes cadavezmás
apremiante.No esposiblemantenercontactosactua-
lizados con toda la literatura especializada,por la
cantidadquesegenera,noya enel mundo,sinoenla
propiapenínsula.De estanecesidadnacela ideade
creacióndeunmercadode informaciónparaobtener
rápidamenteuna lista de referenciasbibliográficas
actualizadas,para localizarcualquier información
útil, o lo quees lo mismo,crearun bancodedatos.
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