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Resumen

Elobjetivoquenoshemosmarcadoenelpresentetrabajo,
ha sido llevar a término medianteDiseño Asistido por
Ordenadorun proyectoque, desdehacevariosaños,seviene
abordandodefonnaintermitente:la reconstruccióndeledificio
monumentaldeadobedeContrebiaBelaisca.Comenzamos
porexponer,brevemente,los datosqueactualmentetenemos
acercade las circustanciashistóricas y económicasde la
ciudad y de la constnicción,efectuandouna mensuración
detalladadeestaúltima, incluyendola descripcióncompleta
de su estructurainternay externa,y deduciendola de los
elementosarquitectónicosqueno hanllegadohastanosotros.
Finalmente,procedemosa la reconstruccióngráfica del
edificio (medianteAUTOCAD 9.0), presentandodiversas
vistasy perspectivascon objetodeofrecer una idealo más
inteligibley aproximadaposibledecómoeraestaestructura.
Adicionalmente,nuestro trabajopodráservir comoguía y
basedediscusiónparaacometerla rehabilitaciónmaterialde
la contrucción.

1. Introducciónhistórica

Comenzaremospor exponerunabreveintroduc-
ción en la queexplicaremoslas característicasprin-
cipalesy evolución de la ciudad ibero-romanade
Contrebia Belaisca. Todos estosdatos,y muchos
mássobrecuestionesespecificas,puedenencontrar-
seen la bibliografíaqueacompañaa estetrabajo,en
la cualsereúnenlasprincipalespublicacionessobre
el tema.

El «Cabezodelas Minas»deBotorritaconstituyeel
puntomáselevadodelsolardondeseasentóelnúcleo
celtíbero (fuertemente iberizado) y romano de
Contrebia Belaisca.Estaciudad,cuyosrestosocupan
cercade 20 Has.,y queemitió monedaindígenade
bronce,debió deadquirirsucarácterurbanoa finales
del siglo III o comienzosdclii a.C.,y jerarquizóun
territorioextenso,que llegaríaquizáhastalasriberas
del Ebro.Lesprocesosdeiberizacióny romanización
fueron intensosy rápidosen Contrebia,quizácomo
consecuenciadesubuenasituaciónrespectodeimpor-
tantesvíasdecomunicación,y porhallarseenel limite
entre los ámbitos lingilístico-culturalesceltíbero e
ibérico. El celtiberismodeloscontrebiensessemues-
tra, únicamente,perodeformapatente,ensulenguay
en los objetos de bronce encontradosen las
excavaciones(esencialmenteornamentales),pues
poseenmayoritariamenteestafiliación cultural. Pre-
dominaabrumadoramentela cerámicade raigambre
ibérica,a la cualse sumanlas importacioneso imita-
cionesdevajilla romana.En loscomienzosdel Impe-
rio pareceretrocederla proporciónde producciones
broncíneasdetradiciónceltibérica.
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Elmomentodemayoresplendordelaciudadtiene
lugar duranteel siglo II y primercuartodel siglo 1
a.C., coincidiendocon el florecimiento y máxima
expansióndeloqueconstituyósuactividadeconómi-
ca fundamental:la industriadetenerías.Lasinstala-
cionesdedicadasala elaboracióndelapiel seextien-
den por la cima y buenapartede las laderasdel
«CabezodelasMinas»,asícomopor otrospuntosdel
núcleourbano.Ocupan,segúnhanpermitidocom-
probarlasexcavacionesefectuadashasta1990,unos
1.700m2, siendoevidentela presenciade restosde
estaactividadfabril enotraszonasquetodavíano han
sidopuestasa la luz.

Contrebia, segúnevidencianlos hallazgosmone-
tarios,cerámicos,y otros elementosarqueológicos,
mantuvoestrechasrelacionescon los núcleosurba-
nos próximos de las riberas del Jalón: Nertobis,
Bilbilis y Sekaisa.Igualmente,seobservaconnitidez
suintegraciónenun ejecomercialy culturaldirigido
haciael sudestey la costalevantina(Arse,Ebusus),
y la ausenciade intercambiosimportantescon las
ciudadessituadasa suoriente,en el Valle del Ebroy
zonacosteracatalana.Ya en¿pocaimperial,con la
decadenciade Contrebia, el núcleo entraráplena-
menteenel ámbitodeinfluenciade Caesaraugusta,
desdeel mismo momentoen que se produce la
fundaciónde la colonia.

Comoes sabido,las excavacionesy remociones
efectuadasen el yacimientoproporcionarondosdo-
cumentosepigráf¡cosde interés:ambossonbronces
escritos,unoensignarioibéricoy lenguaceltibérica,
y otro enlatín.Enesteúltimo (TabulaContrebiensis),
losmagistradosde Contrebiaresuelvenen un con-
ficto deinteresesentrecomunidadesindígenas,uti-
lizando un procedimientono romanoqueessancio-
nado por el proconsul Cayo Valerio Flacco. Este
documento,datableenelaño87a.C.,estuvoexpues-
to, muy probablemente,en el edificio momumental
que reconstruimosaquí; tanto esta circunstancia,
comoel papelquejuegaen ladisputaelsenadodela
ciudad,señalanqueésteeraun buenmomentoenla
vidadeContrebia,y quelaconstrucciónqueestudia-
mosse hallabaen plenavigencia.

La ciudadceltibéricacomenzósudeclive,segura-
mente,comoconsecuenciadelasguerrassertorianas,
cuyahuelladedestrucción(bolasdecatapulta,arma-
mento ligero, grandesincendios)ha quedadopaten-
te.Entrelos años76 y 72 a.C.,el núcleoy su edificio
monumentalse vieron seriamenteafectadospor las
campañasde Sertorio o Perperna.Iniciada ya la
decadenciacon estossucesos,Contrebia padeció
nuevasdestruccionese incendioscomoconsecuen-

cia de la actuaciónmilitar de Césaren la península,
seguramentetraslabatalladellerda(en49ó 48a.C.).

En losmomentosfinalesdelaRepúblicay comien-
zosdel Principado,seproduceuncambioenla función
que desempeñanlas estructuraslevantadasen el
«Cabezode las Minas». Si anteslas construcciones
evidenciabanunautilización relacionadaconla vida
de laciudad,mostrandoedificiosdecarácterpúblico
o dedicadosa laboresde transformaciónde materias
primas, ahorase aprovecharáde formaexclusivala
privilegiadaposiciónestratégicadel cabezo.Así, fue
convertidoen unenclavemilitardevigilancia,del que
hastaahorase hanencontradorestosde una tone de
observacióny tresmurallas.En los añosinmediata-
menteanterioresy posterioresal cambiode Era,así
como duranteel reinadode Neróno comienzosde
EpocaFlavia,se produjerondestruccionesen las ins-
talacionesmilitaresdel cabezo,acompañadasde ma-
terial bélico,enocasionesmuy abundante.

La contracción urbana de la ciudad redujo el
hábitatimperiala lazonabajaorientaldelyacimien-
to. El abandonode estasáreasdeviviendacomenzó
a producirseen torno a la segundamitaddel siglo 1
d.C., si bien los materialesarqueológicospermiten
determinarqueexistíatodavíapoblaciónenContrebia
en el siglo II. Posteriormente,el hábitatseruralizay
dispersade forma definitiva, encontrándoseen el
solar de la ciudadelementosresidualesdatablesa
mediadosdel sigloIII. Leshallazgosmonetariosmás
tardíosefectuadoshastala fecha,correspondientesa
emisionesde Claudio1, señalanel momentoa partir
del cual la decadenciadel núcleourbanofue total-
menteirreversible.

2. El Edificio Monumental
deAdobe

2.1. Descripción

En lazonamásmeridionaldelacimadel «Cabezo
de las Minas» se ubicaunagranconstrucciónasen-
tadasobreun emparrillado de sillares calizosde
notabletamaño.La obrasehalla rodeadapor hileras
de estoselementospétreos,mientrasque otros re-
fuerzanla cimentacióncruzandobajo el edificio en
direccióntransversala susmuros.Todoello impide
que los desplazamientosdel terrenoarcilloso del
cabezoafectena la estabilidadde la construcción.
Esta,queocupaen plantaaproximadamente225 m2
(15 X 15 m.), se levantócon paredesformadaspor



adobesdenotabletamañoy dureza,asentadossobre
bloquesde piedracaliza relativamenteregulares,
escuadradosdeficientemente.En planta,el edificio
secomponedecincoestanciasestrechasy alargadas,
no totalmenteparalelas,sinoabiertasligeramenteen
abanicode nortea sur, especialmentelas dosmás
orientales.El muromásoccidentaldel conjuntonose
conservaba,si bien ha sido perfectamenteposible
reconstruirsu trazadobasándonósen el límite del
enlucidodeyesodelsuelodelahabitación,asícomo
en la señaldejadapor la humedadde la lluvia, que
indicabaclaramentesurecorrido.Lescincocorredo-
res se abren al exterior por otras tantaspuertas,
doblandolosmurosen ángulorectoa laalturadelos
umbrales. El cierre de los vanos, seguramente
adintelados,seefectuómedianteelementosdemade-
ra guarnecidoscon herrajes,los cualesseapoyaban
enumbralesdepiedraqueseintegranenlaestructura
decimentación;éstosselevantanentre0,12y 0,22m.
por encimadel suelodelas habitaciones.Lassuper-
ficiesdelosmurosestabanrevestidasconbarro,y los
suelosconunacapade yeso.En la naveA, adosada
asumuro occidental,hallamosunacubetarevestida
deyesocomolasqueseencuentranenlasinstalacio-
nesdecurtidos.La alturamáximaconservadadelas
paredesesdeSm. En elpuntomáselevadoaparecie-
ron restosdeloqueseinterpretócomounpavimento,
que se tomó como indicio de la existenciade una
segundaplanta;si bienlaestructura,como veremos,
constabade dosplantas,estosrestosdebensercon-
sideradosmejorcomocorrespondientesa la techum-
bre, puesnadapermitepensarque la construcción
continuasepor encimadeloscincometros.A unaal-
turadecasi3 metrossobrelossuelos,sehanencontra-
doalgunosmechinalesdeformacirculary triangular,
paraapoyarvigas demaderade,aproximadamente,
0,25 m. dediámetro.En consecuencia,cabededucir
que ésteseríael techodel primer piso, y suelodel
segundo,quetendríamenoselevaciónqueel inferior.

Las puertasde las cinco navesse abren a una
estrechazonaporticada,cerradapor cuatrocolum-
nasdispuestasasimétricamenterespectodela facha-
da.Estasse asientandirectamentesobrebasascua-
dradasquehacenelpapeldezócalo,y estánformadas
portamboresdeyesosuperpuestoscuyodiámetrova
disminuyendodeabajoa arriba.Lesfustesmuestran
una superficierugosa,y estuvieronenlucidoscon
yeso.Lesintercolumniossonirregulares.

Las columnasconservanun máximode4 tambo-
res.De unadeellas,la másoccidental(nY 4), sola-
mentenosha llegado la basa.La existenciade una
piedra plana irregular (nY 5), en forma de

paralelepípedo,en la esquinaoriental del edificio
(queincluimosen nuestrareconstrucción),y la falta
detodoel fusteenla columna4, llevó originalmente
a pensarque el pórtico estaríasustentadopor tres
columnas,siendolasbasasdelosextremosel apoyo
de sendaspilastrasque cerraríanen los ángulosel
áreaporticada.Nosotroshemospreferidoconsiderar
que fueron cuatro las columnas,quedandoen la
incógnitala utilización de la quinta basede piedra,
puestoque,si biensesitúamuydescentradarespecto
dela actualsuperficiedela fachada,no sucederíalo
mismosi éstafuesetanprolongadacomoelmuroque
cierrala construcciónpor el sur (y. figs. 1 y 2). En
resumenque, ennuestraopinión, y a juzgarpor el
aspectogeneraldela planta,el edificio debió seren
su última fase tal y como lo presentamos,si bien
anteriormentepudotenercincocolumnasenel área
frontal, siendo las dos navesorientales(A y B)
paralelasal resto,conel trazadodesusmurosperpen-
diculara la pared meridionaldecierre, y la fachada
de igual longitud queésta.

Le queresultaclaro,a lavistadelascaracterísticas
deesteconjuntoarquitectónico,esquenoshallamos
anteunaobraque,si bienpresentainfluenciasclási-
cas tnnegables,tiene un fuerte componentede
indigenismo,constituyendoun buen ejemplo del
ambientecultural previo a la intensaromanización
del terrilorio.

2.2. Función

Desdesudescubrimiento,hansidovariaslashipó-
tesiselaboradassobrelautilidadqueloscontrebienses
dabana estaconstrucción.Seha habladodecuriao
lugarde gobierno,aunquesudisposicióninternano
parecemuyadecuadaparaello. Tambiénseha iden-
tificado como un templo,en el quecadaunade las
cinco compartimentacionesestaríadedicadaa una
divinidad. Recientemente,A. BELTRAN y M.
BELTRAN (1989: 356) han planteadoque pudo
tratarsede un horreum, si bien las pruebasque
apoyanestahipótesisno son firmes, y el esfuerzo
económicoque debió suponeresta obra actúa en
contradetal posibilidad.

Leselementosde partidaparaintentardeterminar
su función,son:la formay entidadde laestructuraque,
de por sí, únicamentesirven para dejar patentela
importanciaquetuvodentrodelavidadelaciudad;los
materialesarqueológicosencontrados,cerámicasde
almacény, enmenorcantidad,demesa,que tampoco
esclarecendemasiadola cuestión; la cubetade la



t
3

D

estanciaA, quenosponeenrelacióncon laactividad
decurtidos;y unhallazgoinédito,queseprodujoenun
lugarindeterminadodel edificio durantela campaña
de excavacionesde 1981. Se tratade unaescultura,
toscamentelabradaenpiedraarenisca,representando
un troncofemenino.Su parteposteriorse encuentra
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alisada,y presentabarestosdeyeso,por lo cualcree-
mosquedebióestaradosadaaunadelasparedesdelas
habitaciones.Setrabajósobreun bloquecuadrado,y
susdimensionesmáximasson:altura= 22,5cm., an-
chura=22,5 cm.,grosor=13 cm.Adjuntamoseneste
estudiola vistalateraly frontaldeeseobjeto,realiza-

Fig. 1.
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dasmedianteel scannerde su fotografíay posterior
retoque(paramayorclaridad)conelprogramaHALO
UPE(figs. 9 y 10).

A lavistadelosdatosanteriores,sigueresultando
difícil determinarla funcióndel edificio. Sin embar-
go, es posiblepresentarunahipótesisque aúnelos
indicios dispersos.Se trata, pues,de un lugar de
almacén(cerámica),donde se efectuaronalgunas
actividadesde transformación(cubeta),y se rendía
un ciertoculto a la fertilidad (escultura);culto que
hay que poneren relación con el hallazgo, en tas
instalacionesdeteneríasdel nortedel cabezo,deuna
mano en cerámicahaciendola higa, queconstituía
parte de una escultura.Además, se trata de una
estructuraque,dadalaentidaddeContrebiaBelaisca,
podemosllamar sin reparos«de lujo». Con estos
planteamientos,resultaforzado hablarde curia (a
cuyoefectoseríaun lugarincómodo),almacén(muy
costoso),o templo(datosmuyinsuficientesal efec-
to). Asípues,nosotrosproponemosquesetratadeun
mercado,ubicadomuycercadelasextensasinstala-
cionesdetenerías,enun lugar destacadoy resguar-
dadodela ciudad.Granmercadosindudaterritorial,
y nosólourbano,dondeunapartemuyimportantede
las transaccionesse basaríaen las pieles y tejidos
elaboradosenContrebia.Estoexplicaríalapresencia
de cerámicasde almacén(mercancíasacumuladas,
envasesrotos,etc.),elementosdetrabajo(pequeñas
tareasdetransformación),objetosreligiosos(símbo-
losdecultoscomunes,dela fertilidady prosperidad),
y la naturalezamonumentalde la construcción.

2.3. Cronología

Minas»selevantóa finalesdel sigloHl o comienzos
delsiglo II a.C.,esdecir,a lavez,o pocodespués,que
se producíala constituciónde Contrebia Belaisca
como núcleourbano.El abandonodel mismo tuvo
lugarenépocadeSertorio,coincidiendoconel inicio
del declivedelaciudady desuindustriadecurtidos.
En consecuencia,podemosdecir que la estructura
estuvoen usodurantetodoel períodode apogeode
la población,finalizando su fase principal con el
comienzodela decadenciade ésta.Posteriormente,
fuereutilizadaenparte,levantándosealgunosmuros
que compartimentabanpequeñosespaciosy efec-
tuandootras alteraciones,detectadasy de escasa
importancia.La vigenciaresidualdelaconstrucción
pareceterminardeformadefinitiva,comomuytarde,
a comienzosdel Principado.

3. ReconstitucióndelEdificio

3.1. LasMedidas

Antesdeprocederaldiseñodelaconstrucción,fue
necesariocompletarlos datosacercade susdimen-
siones.Si bien buenapartede la obra estáintacta,
nuncasehabíaprocedidoasutotalmensuración.Se
extrajeron,pues,bastantesmedidasdelapublicación
de A. BELTRAN, A. TOVAR y E. PORTA(1982:
22, 23 y 25), comprobandoo precisandoalgunasde
ellas,y tomandolasrestantesque fueronnecesarias
paralevantarel edificio. En resumen,las indicacio-
nesmás importantesparacomprenderla formaen
quehemosrealizadonuestrotrabajo,son:

1. La alturatotal de la construcciónes deSm., y ésta
secerrabaen supartesuperiormedianteun tejado

c D E
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El gran edificio de adobedel «Cabezode las
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plano. A unos2,75 m. del suelo, se ubicabael
techodel pisoinferior, de0,25m. de espesor(el
diámetrode las vigas que lo formaban), que
constituíaelsuelodelasestanciassuperioresy que
se prolongabahastacolocarsesobrelos capiteles
de las columnas,dando lugar a un pórtico.
Probablemente,el accesode un piso a otro se
efectuabamedianteescalerasde madera,dadala
gran cantidadde este material que se encontró
dentro. Resulta también evidenteque la planta
superiorse hallabadivididaen cinco estancias.

2. A los umbralesde piedrade las cincopuertasles
hemosadjudicadounaelevaciónde0,16m. sobre
el suelode las naves,siendoéstala mediade las
medidasrealespresentesenel edificio.En cuanto
a las puertasque,como hemosindicado,eran de
maderay conabundantesherrajes,la alturadesus
vanos,desdeel umbral,es de 1,90m. (de donde
habríaquededucirelespacioocupadopor eldintel);
incluyendola elevaciónde los umbrales,el límite
superiorde las aberturasde accesose hallabaa
2,06 m, del suelo.

Fig. 3.

Fig. 4.



3. La cubetade yeso situada en la habitación A,
adosadaa su pared occidental,se encuentraa
5,20 m. del umbral, y es irregular, siendo sus
dimensiones0,77 X 0,76X 0,65 X 0,74 m. Su
profundidadesde0,65m.No la hemosrepresentado
paraevitarladistorsiónenlavisualizacióngráfica
del conjunto, al igual que se han excluido del

diseño las pequeñasreformasefectuadasen la
última fase de la vida del edificio.

4. Lascolumnas:comosehaexplicadopreviamente,
la reconstrucciónse efectúaconsiderandola
existenciade cuatrocolumnas,si bien en algún
momentopudo habercinco.De unade ellassólo
nos ha llegado la basa. El procedimientoque

Fig. 5.

Fig. 6.



hemosempleadoparaobtenerlas medidasmedias
desuscomponentes,es el siguiente:
Basas: de 1 m. de lado; su altura mediaes de
0,30m. (de Este a Oeste,0,30, 0,31, 0,325 y
0,265m. respectivamente).
Fustes:seadoptan en la reconstrucciónlasmedias
de las medidasde los tamboresconservados.
Alturas:

Tamhores

Columnas

Col. 1
Col. 2
Col. 3
xl’

2 3 4

0,48 0,51 0,505 0,49
047 0’48 0’49 0’455

0,525 0,465 0,47 —

0,49167 0,485 0,4883 0,4725

Fig. 7.

0,49625
047375
0,48667

Hg. 8.
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La media de los valoresde la columna X es
0,48556.La mediade los valoresde la fila¾es
0,48437. La media de ambas es 0,484965.
Redondeando,adoptaremoscomoalturamediade
los tamboresqueformanlos fustes0,485m.
Determinaremosahora los diámetrosmediosde
las circunferenciassuperiore inferior de cada
tambor. En la tabla que sigue,a cadatambor le
correspondeel diámetrodesusuperficieinferior,
pues el de la superiorcoincidecon la basedel
siguiente;a excepcióndel tambormás pequeño
(nY 4),del que constanambosdiámetros.Pesea
que las columnas 1 y 2 conservanlos cuatro
tambores,lasmedidasdealgunosdeellosno han
podidotomarseporel estadoactualdel yacimiento.
Las cifras, expresadasen metros, se han
redondeado:

Tambores
Columnas 1 2 3 4 <¡nf.) 4 (sup.)

Col. 1
Col. 2
Col. 3
Medias

— — — 0,7767
0,8658 0,8117 0,7830
0,8658 0,8212 0,7576
0,8658 0,8165 0,7724

0,9167
0,9)67

0,7448

0,7417

0,7433

Capiteles:dadoqueno hallegado ningunohasta
nosotros,ni restosque,fidedignamente,puedan
identificarsecon esteelemento,hemoselaborado
una hipótesissobresu forma y dimensiones.En
primer lugar, creemosque existen bastantes
probabilidadesdequelos capitelesperteneciesen
al orden dórico, o estuviesenmuy influenciados
porél, dadoqueesésteal quemásseaproximanlas
columnas.Sualturatotal, teóricamente,podríaser
de 0,485m., como la mediade los tambores,y
estaríanconstituidospor:
A) Un equinodeforma troncocónicainvertida,
queserviríade transiciónentreel tamborsuperior
y el ábaco,y cuya altura sería la mitad de la
correspondienteal capitel(0,2425m.);el diámetro
desucircunferenciainferiorcoincidiríaconel de
la superiordel cuarto tambor, uniéndosecon el
ábacoporla superficiecircularmayor,quetendría
undiámetroequivalentea la longitudde loslados
mayoresde eseparalelepípedo(0,9167m.).
B) El ábaco,muy probablementede planta
cuadrada,al cualle hemosadjudicado,hipotética-
mente,0,9167m.delado(comoel diámetroinferior
del primertambor),siendosu alturala otra mitad
del capitel(0,2425m.).

Paramayorclaridad,incluimosunailustraciónen
laquefiguranlasmedidasestándaradoptadasparala
representacióngráficacompletade lascolumnasy
suselementos.

3.2. DiseñoAsistido porOrdenador

anteriores,hemosrealizado8 gráficos utilizandoel
programaAutoCAD y. 9.0, con loscualespretende-
mosofrecer una idealo más inteligible y aproximada
posibledecómoeraestaestructura,almenoscuando,
enépocasertoriana,seabandonódeformacasitotal.
El tratamientoinformáticotridimensionaldeconjun-
tosarquitectónicos,aplicadoa la Arqueología,esun
campode trabajorelativamentenuevo.En el diseño
tridimensionalcon paquetesde CA.D., podemos
diferenciartres tipos desistemas:

1.Vectorial3-D: los objetosse representanpor sus
límites, consideradoscomo lineasen el espacio.
Poseeel inconvenientedeno serla representación
de unvolumensólidoreal.

2. Basadoensuperficies:serepresentala superficie
de los objetosque componenel modelo. Esto
posibilitacrearsuperficiesde tipo complejoque
giran con el modelo según el punto de vista
seleccionado,y permiteocultar las líneasque no
serianvisibles al usuario si el objeto fuese un
sólido real. Sin embargo,no se puedenrealizar
automáticamentelasseccionese interseccionesde
planos,loqueacarreaun largoprocesoal tenerque
definir cadasuperficiepor separado.

3. Modeladosólido: es el más realista,y se basaen
crearun objetosólidopartiendodel modeladoporPartiendode los datos,deduccionese hipótesis



luz y sombra,usandolas ecuacionesbooleanas,
por lo quelas formasqueno puedendescribirse
con ecuacionesmatemáticasquedanexcluidas.
Permiteanalizarlas propiedadesde los sólidos.
Los dos tipos principalesde sistemasson: CSO
(ConstructiveSolid Oeometry,que trabaja con
ecuacionesbooleanas),y B-Rep (Boundary
Representation,quetrabajacongeometríareal).

Parallevara cabonuestroestudiohemoselegidoel
paqueteAutoCAD 9.0, ya queesel quetieneun uso
másextendidoennuestropaís.Hayqueseñalarqueno
escompletamentetridimensional,sinoquetrabajacon
lo quesedenominadosdimensionesy media,incorpo-
randoya la versión10 todoslos recursosnecesarios
para la tridimensionalidad.Aunque AutoCAD se
completaconelprogramaAutoSHADEparamodela-
do desólidos,noshemoslimitado aldiseñobasadoen
superficiesporquelascaracterísticasarquitectónicas
del edificio a reconstituirpermitíanestetratamiento
másrápido.

Primeramente,elaboramosla planta de la cons-
trucción (fig. 1), el alzadode la fachaday pórtico
(fig. 2), y el perfil izquierdo,correspondienteal lado
oeste(fig. 3). Posteriormente,elevamoslas colum-
nasy losmuroshastaciertaaltura,sincompletarlos
elementosdel cuerpocentralque impediríanobser-
var correctamentela distribucióninternade espa-
cios, las columnasy los umbralesde piedra;así,
presentamosunavistadesdeel noroeste(fig. 4), y
otradesdela parteposterior(suroeste)delaconstruc-
ción (fig. 5). Levantamosluego la zona oriental
totalmente,deformaqueseaprecieladivisión endos
plantasde la estructura,mostrandola perspectiva
desdeel noroeste(fig. 6). Finalmente,incluimos la
visualizacióndelo queseríaelexteriordel edificio,
desdeel noroeste(fig. 7) y desdeel noreste(fig. 8).

Es nuestraintencióncontinuarla reconstitución
arquitectónicadelasestructurasdela ciudad(mura-
llas,áreasfabriles,dehabitación...)medianteC.A.D.,
hastacompletarelpanoramaurbanísticoquepresen-
tabaContrebiaBelaiscaenlosdistintosmomentosde
su existencia,formandoun bancode datosgráfico.
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