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1. Introducción

1.1. La evolución

Desde hacevariosañosvemoscómosedesarro-
llan enel mundodela arqueologíalasexcavaciones
urbanassistemáticas,asícomo grandesproyectosde
obraspúblicas:laconstruccióndeautopistas,nuevas
vías férreasdealta velocidad(10V), prospecciones
e inventarios, estudios de impacto, etc. Dada su
amplitud, los métodosde trabajoy la organización
impuesta, estas excavaciones y proyectos de urgen-
cíamarcanunaevoluciónenla arqueología.Hoy, la
mayorpartede los equipostrabajancentradosen el
espacio y en el tiempo que se ha negociado con la
empresa, y tienen como objetivo realizar un registro
rápido, completo y eficaz de la excavación, y conse-
guir una manipulación ágil de los datos se hace nece-
sario para favorecer la interpretación arqueológica.

1.2. Los objetivos

Consecuenciadeestaevoluciónhasidoeldesarro-
llo dela informáticaenlasexcavacionesarqueológi-
cas.Susprincipalesobjetivosson:

Acelerar el registro y el tratamiento de los datos.
Aplicar rápidamente las informaciones recogidas

sobre la estrategia general y puntual de la excavación.
Facilitarel control de las informacionesregistra-

dasdurantey despuésde la excavacióny mejorar
cualitativamenteel registrogeneral.

Profundizaren el análisise ir más lejos en la
explotacióndelos datos,facilitandola relaciónentre
lasdiferentesinformaciones.

Conservaruna dinámica en el archivo de la
excavación.

Gárantizarsuperennidadcomodocumentocultu-
ml.

Hoy nosbeneficiamosde la perspectivaofrecida
por el paso del tiempo, de la evolución de la
metodología arqueológica en particular y de la infor-
mática en general, además de la experiencia que se ha
ido adquiriendo conjuntamente desde hace treinta y
cinco años de intentos y realizaciones.

2. Las Etapas

En las páginas que siguen se distinguirán las
diferentesetapaspor lascualespasala implantación
informática en una intervención arqueológica, des-
puésdeexperienciastanvariadascomolostrabajos
urbanos del Proyecto del Gran Leuvre y el Ilot de
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Arras en Paris, Ras al Junayzen el Sultanatode
Omán, Calatrava la Vieja en España y otros. En todos
ellos ha sido implantado el sistema de registro
informatizado Arch¿oDATAi.

2.1. ¿Quésedebeinformatizar?

Parallevar a buentérmino la informatizaciónde
una excavación es esencial pasar por una estruc-
turación y la primera pregunta a plantearse es, por
supuesto,¿quéinformatizar?

2.1.1. Invertir en el futuro

Hay que partir del principio de la informatización
general, es decir, del registro del mayor número de
datos. No debería existir ninguna diferencia entre un
dato escrito en un cuaderno y un dato registrado en un
ordenador: si se anota una información en el campo
esque tieneunsignificadoy quetendrásu importan-
cia para el análisis arqueológico del sitio. Ella es, por
lo tanto, tan informatizable como cualquier otro dato2.

Un dato informatizadodesdeél principio de la
excavaciónpodráservir inmediatamentede ayuda
paralosanálisisy losestudiosquellevanala publica-
ción al equiporesponsabledela operación;después,
unavezterminadoslostrabajos,quedarádisponible
y podrá serreutilizadoporotros investigadores.Al
contrario,sinoesinformatizada,cuandolaexcavación
termina, esta información, repartida entre centenares
de cuadernos, constituirá una masa de documentos
imposible de explotar: con independencia de la cali-
dad del registro inicial y el interés de su contenido
científico, estadocumentaciónestarácondenadaa
unasubutilización, incluso al olvido3. Es de temer
que aquellos datos que no hayan sido informatizados
probablemente no serán consultados.

El Proyecto Arch¿oDATA es el fruto delacolaboración
entre la Universidad, el CNRS, la Administración y la
arqueologíadecampo.Registrael documento arqueológico
deformaglobal desdeel principio,conla prospeccióny los
archivos existentes,hasta el depósito arqueológicoy la
explotaciónfuturade excavaciones.Intentaproponersolu-
ciones prácticasa cada etapa, de manera coordinaday
estructurada.Es utilizadoporequiposquetrabajanenFran-
cia y en el extranjero.

2 Ciertas informacionesserefieren sólo a unapequeña
parte de los datos recogidos. Esta selección de datosesasí
subjetivay no puedeserconsideradacomoválidaparatodos
los trabajos.

Esteesel casodemuchasgrandesexcavacionesen las
cualeses dificil retomarla documentacióninicial.

2.1.2. El dato olvidado

Cuando se registra en el terreno, uno de los gestos
de base es la realización de un croquis situando los
diferenteselementosrelacionadosentresí. Esta re-
presentación gráfica (fig. 1) debe ser tratada como un
elemento dinámico en la gestión de los datos de la
excavación y no debe ser olvidada sobre la ficha,
puesto que su consulta complementa la interpreta-
ción del resto de los datos. Tgualmente, el valor de
consulta del inventario puede ser aumentado si al
registrarun objeto significativo se le acompañade
unadigitalización somerapara ayudara identificar
particularidadesquepodríanservirmástardecomo
criteriosdeselecciónparaunestudio.En estoscasos
se debenpreverlos mediosadecuadosparaque los
datospuedanserincorporadosen las basesde datos
(fig. 2).

2.2. Creacióndelasfichas

El registro4 deberá estar estructurado y
homogeneizadoeficazmentey habráqueaportarun
cuidado especiala las fichas sobre las cualesel
arqueólogoanotarásusdatos,puestoqueellasrepre-
sentanel eslabónindispensableparala elaboración
del trabajode síntesis.La utilización defichasdebe
permitir y facilitar la incorporación de la información
en la base de datos informática. Tgualmente es impor-
tantenoolvidar el aspectoprácticodelas fichaspara
facilitar su escriturasobre el terreno, su registro
informáticoy su consultaposterior(fig. 3).

Sin embargo, incluso cuando hayan sido pensadas
desdeel principiobajounaperspectivainformática,
las fichasdebenpodersertratadastambiénmanual-
mente5.

23. Otra filosofia

No se llegará a buen fin si no se compagina la
expresión libre, esencial para la descripción, con una
estructuraciónformal necesariaparala explotación
científica de losdatoshallados.

El registrocomportano solamentela partedel trabajode
camposinotambiénel inventariomaterial,los documentos
gráficos&lanos,cortes,dibujos,fotos,etc.),análisisy otros.

En efecto, a veces es necesariorecurrir a la gestión
manualencasode incidentesmaterialesdel ordenadoro del
programa,etc.
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2.3.1. Entre el cuaderno de excavación
y las opciones múltiples

En las fichas que se han elaborado para el Sistema
ArchéoDATA, setomaroncierto númerodeopcio-
nesparahacerel registrolomáscoherenteposibley
favorecerla reflexión del arqueólogo.Se hizo una
reducción en el número de datos-claves, agrupándo-
los en campos descriptivos6, lo que permite una
mayor flexibilidad y exactitud de expresión. Técni-
camente, esta supresión permite también una econo-
mía de campos a informatizar y de espacio en la base,
y conlíeva una simplificación de la gestión informá-
tica. Ha parecido entonces aconsejable optar por el
campo abierto, en el cual el arqueólogo debe escribir
la palabra necesaria o las observaciones precisas , lo
cual presenta la ventaja de no limitar nunca su expre-
ston. Este último punto es fundamental, ya que el
arqueólogodebeexpresarselo másclaramenteposI-
ble, puestoque de ello dependela exactitudy la
fiabilidad delosanálisise interpretaciónposteriory,
por consiguiente, la validez científica de los trabajos
realizados.

Estaopción tienecomoconsecuenciala posibili-
daddecreacióndeun documento(índiceo glosario),
que servirá de ayuda como guía y no como limitación.
El glosario recogelas posibilidadesbásicasquese
presentanenla excavación(porej., naturalezade la
actividad estratigráfica:ocupación, construcción,
destrucción,abandono,etc.). Este documentoestá
abierto y es destinado a recibir añadidos y modifica-
ciones,siguiendolas necesidadesy lasexperiencias
adquiridaspor lacomunidadarqueológicaen gene-
ral. Refleja directamente la variedad de la expresión
científica utilizada por el arqueólogo y será de gran
utilidad en las etapas de consulta y análisis de los
datosrecogidos.

Estas opciones precisan, a pesar de todo, una
estructuración y una homogeneización del documen-
to: ello es indispensable para poder efectuar búsque-
das y agrupar y clasificar eficazmente los datos.

2.3.2. Hoy para mañana

Estaestructuraciónde losdatospodráconducira
la creación de un Sistema de Información Arqucoló-

6 Unasolarúbricaliterariareemplazaavariasparadescri-
birunaunidadestratigráfica,siendolo másimportantesaber
dónde encontrar,cuando se requiere, un cierto tipo de
informacion.

gica, realizado sobre la base de un Sistema de Tnfor-
macíón Geográfica, que permitirá la explotación
sistemáticadelos diferentescomponentesdel docu-
mento arqueológicogeneral a escalasde estudio
diversas(excavación,inter-sitio,regional,nacionalo
internacional).

Garantizarlacomunicabilidadde losdatosdeuna
intervención arqueológica, debe constituir una ac-
ción básica tanto para el responsable de la operación,
como para las autoridades responsables de la gestión
del documento.

2.4. Constitución de la baseinformática

2.4.1. Algunos criterios para la selección
de un programa de gestión

Ya pasó la época en que el arqueólogo, pensando
que la problemática arqueológica era tan específica
que un programa comercial no podría tratarla, creaba
o pedía que le creasen un programaparatratar sus
datos.El problemahoy es, por el contrario,elegir
entrelos programascomercialesel quese adecuará
mejor a los métodos de la investigación arqueoló-
gica.

Espreferiblequeel programaelegidoestébastan-
te difundido y que exista una versión avanzada7, a fin
de garantizar una mejor fiabilidad y un mejor segui-
miento, dos criterios fundamentales para el futuro de
la gestión de los datos arqueológicos. Una larga
implantación puede favorecer también el hecho de
que haya artículos o libros escritos sobre el progra-
ma8y que existan especialistas y programadores para
realizar tareas complejas.

Parapoderregistrarloscroquisdel terreno,y otros
datos gráficos, es necesario que el programa elegido
puedaaceptarestetipo de campos.Casitodos los
programasde base de datos son suficientemente
completoscomoparagestionarlos datosgenerados
porun equipo arqueológico.

En grandes excavaciones, proyectos importantes a
largo plazo o para la administración arqueológica, el
criterio multi-usuario (la posibilidad de que varias
personas utilicen simultáneamente una base de da-

El mejor programahasido siempreel que ha tenido
tiempo de ser depurado,de ser perfeccionadoen sus
funcionalidades.

8 El ejemplotipo eslafamilia de programasdBase(II, III,
III Plusy IV) a lacualhansidodedicadosmásde uncentenar
de libros e innumerablesartículos.



tos) es de gran importancia, puesto que es necesario
que todo el equipo tenga acceso a los datos. Garantiza
también una mayor seguridad de funcionamiento,
evitando los duplicados y las múltiples puestas al día
o actualizaciones que no siempre se llegan a realizar
de manera adecuada.

2.4.2. El programa adaptado

Tras un cierto número de experiencias,varios
programasse han mostradoparticularmentebien
adaptados a la arqueología. Tanto en el mundo FC
como en el del Macintosh, encontramos programas
para resolver dos niveles de dificultad. En lo que se
refiere a los SGBD(Sistemas de Gestión de Bases de
Datos)paraPC, Parado$cde Borland Tnternational9
cumplebienla función de gestorrelacional; Works
de Microsoft, un paquete integrado (tratamiento de
texto, hoja de cálculo,gestorde ficheros,gestorde
comunicaciones) y Reflex de Borland, el papel de
gestores de base. Los programas dBase de Ashton-
Tate son sin duda muy utilizados, pero tanto su
estructuracomo su lenguajede programaciónestá
por debajo de otros y son solamente aconsejables
donde ya existe una implantación y cuando se quiere
seguircon ellospor razonesdecomodidady porno
cambiara algo nuevo.ParaMacintosh de Apple, 4
Dimension de ACT es el SGBDmás potente y com-
pleto, aunquerelativamentedifícil de programar.
FileMaker Pro de Claris es el más sencillo e intuitivo
de utilizar, pero también se pueden recomendar Pa-
norama de ProVue y FileForce de ACI.

3. El factor humano

3.1. La organizac¡óndel equipo

Enfunción de la amplitud de los trabajos a realizar,
el equipo de excavación será más o menos importante
y estarádivididoentantosnivelesderesponsabilidad
como sea necesario para asegurar la eficacia de la
operación. Por esta razón es preferible que el equipo
poseaun arqueólogoespecializadoen informática:
su presencia ayudará al desarrollo diario del proyecto

Como en la mayor parte de los programasPC, los
camposdeimagen faltan; en el casode queéstos fueran
indispensables,seutilizaríaun programacomoSuperbaseu
Omnis, aunqueno se pueden compararrealmentecon un
SGDBusual.

y alcanzará todo su significado en las fases de inter-
pretación y de estudio.

Si bien los consejos de un informático profesional
pueden ser útiles, no es aconsejable que sea uno el
que haga el programa solo o que lleve la informática
para la excavación. La experiencia ha mostrado que
la formación que se les ha dado les orienta demasiado
a la gestión financiera y de inventarios industriales y
demasiadopocoalanálisisdedatoscomolosarqueo-
lógicos. Esto se reflejará negativamente sobre el
funcionamientodela excavación.

3.2. La informáticapan losarqueólogos

Es esencial que el sistema informático implantado
esté previsto para que los arqueólogos procedan ellos
mismos al registro y la explotaciónde los datos
informáticos.Hay queevitarque la informaciónsea
exclusiva de una persona, única en dominar una
técnica y a quien los arqueólogos deberán dirigirse
para obtener las informaciones. El ordenador y los
programas deben ser percibidos por el arqueólogo
como los lapiceros y cuadernos del siglo XXI, un útil
másparala investigaciónarqueológica.

Los arqueólogos deben hacer el registro y la explo-
tacióndiariadesusdatosellosmismos,organizándo-
separallevarlo a la práctica.

3.3. La formación

Sin embargo, es importante asegurar la formación
avanzada de los arqueólogos en la utilización del
ordenador y sus programas, a través de una persona
competente dentro del mismo equipo o por la asisten-
cia a seminarios realizados en centros como el Centre
de Recherches Archéologiques (CRA/CNRS) o la
Universidad’0. No es necesario enseñar al arqueólogo
a programar”, basta con que éste comprenda la
lógica del ordenador y de los programas, y sepa
utilizarlos eficazmente y con buen sentido.

lO Hay queevitar engenerallos cursosorganizadospor

centros de formación privados, puesto que la formación está
orientadahacia-laproblemáticadel mundodelosnegociosy
la gestióndeéste,y los ejemploscitadosno tieneninterésreal
para el arqueólogo.

u Demasiadaimportanciasehadadoaesteaspectodela
formación, lo que ha tenido por efecto desilusionar a buen
númerode arqueólogosen la informática,antesinclusode
quela utilicenparala Arqueología.La programaciónpuede
serinteresante,perodebeserreservadahoy paraaquellosque
tenganrealmenteganasdehacerla.



4. Prácticade la informatización

4.1. Registro de datos

Unabuenaorganizaciónes lógicamenteesencial
para el buen desarrollo del registro y la gestión de los
datos de la operación. Es necesarioque los
arqueólogosregistrende formaregularlos datosde
las fichas, para poder disponer así de informaciones
recientes para las búsquedas y los análisis dinámicos
(reunióndeConjuntosy Estructuras,constituciónde
grupos,etc.).Estoesindispensablesi sequierequela
informática tenga un papel interactivo en la
excavación. Esta tarea puede ser facilitada por la
reproducciónen el ordenadordel mismomodelode
ficha que el utilizado sobre el terreno, lo que evitará
erroresde escritura,y por la creacióndelistas” con
explicación del glosario.

4.1.1. ¿Elordenadoren el campo?
Todavíano

No hayquedejarsetentarporla ideadelordenador
en el mismo yacimiento, pensando que esto economt-
zará un segundo registro, puesto que no solamente se
plantea el problema de la seguridad de los datos (fallo
o accidente), sino también porque el útil no está
todavía adaptado a un registro de gráficos ni a la
consultaaleatoriarápida(saltarentrefichas en un
cuadernoparaencontraralgo).

Ciertosavancesrecientesen el interfacehombre-
máquina, a través de pantallassensibles,podrán
acaso hacer cambiar algunas de estas reticencias,
pero pasará mucho tiempo antes de que todas puedan
desaparecer.

4.1.2. Registrodecroquis,dibujose imágenes

Uno delospuntosfundamentalesenel registrode
los datosarqueológicoseseldeincorporarla imagen
y la representación gráfica como elementos dinámi-
cos en la gestión de los datos de la excavación. Su
consulta debe poder llevarse a cabo conjuntamente
con los otros datos registrados al excavar o cuando se
mira el fichero de inventario.

12 Lista que apareceautomáticamenteenel momentode
registrarun campo.

4.2. Explotaciónde datos

4.2.1. Fasedegestión

Una vez han sido registradoslos datos sobreel
ordenador, las fichas en papel ya no son (salvo
excepciones)utilizadasdirectamentepor elequipoy
son guardadas en el archivo. Las búsquedas efectua-
dasen la basededatosseráneditadasbajola forma
de listados. Estos presentan los datos, o una selección
deellos,bajola formade clasificacionesordenadas,
que varían según las necesidades y la problemática.

Es aconsejablerealizarlistadosregulares,al me-
nos semanales, a fin de poder disponer de conjuntos
consultablesfácilmenteparala realizaciónde traba-
jos de síntesis, en particular sobre el terreno. El
conjunto de listados sucesivos constituirá un docu-
mento que seguirá la evolución de los trabajos.

Se distinguen, para la fase de gestión, dos tipos
esencialesde listados:el debasey el de análisis.

4.2.1.1. Listadode base

Agrupa todos los datos de una Unidad
Estratigráfica,deun Conjunto,deunazonao deuna
estructura contenidos sobre las diferentes fichas para
crear una carpeta que contenga la totalidad de la
información. Estos listados se establecen en cuanto
lasdiferentesfichassonregistradas.En el casodeuna
UE, por ejemplo,el listado de las informaciones
complementarias contenidas sobre las fichas de di-
bujo, material, foto u otras, debería estar disponible
rápidamente después de la excavaclon.

4.2.1.2. Listado de análisis

Se trata de una selección de las informaciones,
ordenadassegúnparámetroso criteriosdetermina-
dospor preguntasplanteadaspor el arqueólogo.

Algunosejemplosde listadospuedenser los si-
guientes:

— Clasificacióndel materialpor Unidad Estratigrá-
fica.

— Clasificacióndel materialpor tipo
— Expresión de las relaciones estratigráficas (para la

interpretación cronológica).

4.2.2. Fase de estudio y detratamientodelosdatos

Segúnlosobjetivosdelaexcavación,variostipos
de trabajos pueden ser desarrollados, principalmente
en el período que sigue al trabajo de campo.
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Eig. 4.—Representacióndelmaterialenelplanousandoel programa Wingz.

4.2.2.1. Programasparalos tratamientosdebase

La explotacióndelosdatoscomienzanormalmen-
te por la selección de una parte de los datos y su
transferenciahacia otro programa especializado,
según el objetivo buscado,como podría ser, por
ejemplo,encontrarla proporciónde los diferentes
tipos de cerámica presentes en una unidad
estratigráficao en una fasede ocupación.

Existen, para esto, varios programas de cálculo,
llamadosHojasdeCálculo,comoExceldeMicrosoft
y Wingz de Informix para Macintosh,o 1-2-3 de
Lotusy QuattroProdeBorlandparaPC.Suprincipal
característica es la realización de cálculos y su pre-
sentaciónatravésdegráficos(fig. 4). Wingzaporta,
además, la posibilidad de hacer representaciones en
tres dimensiones(fig. 5). Otro programapara la
proyección en tres dimensiones es MacSpin, cuyo
principalinterésesel podervisualizarenla pantalla
(fig. 6) a partir de tres ejes(X, Y y Z) los puntos
delimitados por coordenadas y desplazarles en varias
direcciones.

4.2.2.2. El análisisestadísticoy cuantitativo

Existen programas propiamente estadísticos como
SAS y SPSS!PC en PC o Statview y SysStat en
Macintosh.Conestosprogramasy unabuenanoción
del añálisis estadístico, el arqueólogo puede ir lejos
enel análisisdesusdatosy entrarenunanuevaetapa
de la interpretaciónde los mismos’3

Seguidamenteselistandiferentestiposdeanálisis
que pueden ser desarrollados:

Análisis estadístico:

Correlaciones
Factoriales
Regresiones

13 Es totalmenteilusorio, es decir, científicamenteirres-
ponsable, creer que simplementeporquelos programas
automatizanel cálculoa travésde uno u otro procedimiento
estadístico,los resultadosvana serválidos. Hayqueelegir
bienquétratary cómotratarlo,y tenerunasólidaformación
para intepretar los resultados.
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Fig. 5.—Representación en tres dimensiones. Programa Wingz.

Análisis cuantitativo:

Tipometría
Seriación
Muestreo
Espacial
Simulaciones
Modelizaciones, etc.

5. Conservación de Los datos
a largo plazo

5.1. Algunas consideraciones’4

La conservación y uso de los datos generados en
micro-informática no ha sido nunca realmente tenido

encaeníaporel usuario, nosiendoconsideradocomo
un problema particular. Normalmente, se piensa que
comprarunacajamásdedisqueteso un discodurode
mayorcapacidady hacerunascopiasde seguridad
resolverátodo. Es solamentedespues,cuandose
quieravolver a losdatos,o transferirlosa un nuevo
ordenadoro programa,cuandollegará la sorpresa.
Dado que lo que el arqueólogo conserva en su orde-
nadores partede nuestropatrimonio, tanto como
cualquierotro documentoarqueológico,deberíaser
tratado y conservado como tal.

14 Este punto ha sido tratadomásdetalladamenteen el
Computerand QuantitativeMethodsin Archeology,1990,
en prensa.
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Fig. 6.—Representacióndelmaterialenelplano, corte longitudinal y secciónusandoelprogramaMacSpin.

La únicasoluciónquecreemosposibleparagaran-
tizarla conservaciónde los datosinformatizadoses
la centralización,la existenciade un organismoque
losrecoja;teniendoencuentaqueexistenya milesde
originales,queconllevan:

— Docenasde sistemasoperativosdiferentes.
— Centenaresde programas,tambiéndiferentes.
— Miles dediversostiposy formatosdeficheros.

Si nadamás tenemosen cuentalos problemas
físicosquelesesperana nuestrosdatos,apartedelos
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accidenteso incompetenciaposibles,podemosver
que estamoslejos de la seguridad.Dada la des-
magnetizaciónprogresivadeun disquete,asegurada
enperfectoestadosólodurantetresaños,la transfe-
renciadelosdatoscontenidosenel mismopodrá,tal
vez, presentarproblemaspasadaestafecha.

Aunque el problemaestá siendo estudiado,la
verdades que la situación en arqueologíano es
optimista,puestoqueno hay ningúnorganismoque
estédispuestoa enfrentarseal problemay queesta-
mos condenados,antes que las cosasmejoren, a
perderunacantidadimportantededatosenlos pró-
ximos años.Estaúltima y crucial etapatendráque
estaren manosdeespecialistas,cuyotrabajoserá la
conservaciónde estapartede nuestropatrimonio
cultural.

6. El materialinformático

6.1. Seleccióndel equipo

Elequipoinformáticoescogidotienesuimportan-
cia, peromenosde lo que la publicidady muchode
lo quesehaescritopuedehacercreer.Lo importante
esllegara encontrarelequilibriojustoentrelo nece-
sanoy lo adecuadoparalos trabajosa emprender.

6.1.1. El ordenador

En el momentodeelegir el equipohay que tener
muy encuentalasrealidadesy necesidadespresentes
y futuras.Equipar,por ejemplo,unagranexcavación
conunúnicoordenadorsofisticadoenlugardevarios
ordenadoresdemenorcategoría,irá endetrimentode
una larga utilización cotidiana por el equipo en
general.Su desarrolloarqueológicoseráasífrenado,
lo que limitaría su utilización a un especialista.Es
precisamenteporlautilización regulardel ordenador
porlo queelarqueólogolo aceptarácomoinstrumen-
to detrabajo.

La eleccióndeun ordenadormuypotentepermite
obtenerunamayorvelocidadde tratamiento,lo que
no es despreciable;pero, salvo si seutilizan progra-
mas que lo exijan (CAD/CAM de alto nivel, 510,
etc.),estecriteriodeelecciónnoesfundamental’5.En
el funcionamientogeneraldelaexcavacióny parala
mismainversión,seconstatarácasisiempreque tres
arqueólogosirán más deprisa,cadauno sobreuna
máquinanormal, queun solo arqueólogosobreuna
máquinamáspotente.

Durantemásdecinco años,losApple Macintosh
han sido los ordenadorespreferidos por los
arqueólogosen Francia, a causade su interface
gráfica,susposibilidadesparael dibujo,su facilidad
de utilización,así comolosprogramasbien adapta-
dosa lostrabajosarqueológicos.Estasituaciónpo-
dnacambiaren 1991 por la generalizaciónde estos
mismosatributosenelmundoIBM PCcompatible,y
el arqueólogoganaráconello unmayorsurtidoenla
oferta.

Por el momento, la ventajaquedadel lado del
Macintosh,sobretodosi se prevé la utilización de
dibujos y de basesde datosgráficas.Si se elige un
compatibleIBM, no deberíaseren ningúncasoun
XTtipo 86/88, demasiado lento y muy limitado. Dada
labajasensibledel precio de los PC,un AT detipo
386SXseríalaelecciónmínimaparatenerunorde-
nadorquepuedahacerfrentea la evoluciónen los
próximosaños.Serecomienda,además,dedosaseis
megabytesdememoriacentral segúnlas aplicacio-
nesdequese disponga.

Tambiénes necesarioun disco duro rápido (de
menosde20 msdetiempodeacceso),puestoque los
SGBDhacen un uso intensivo de este periférico para
el mantenimientode los datos.Su capacidaddebe
variarenordenproporcionala lacantidadde datosa
almacenar,perotambiéna la cantidadde gráficosa
tratar,siendoestosúltimosmuy«golosos»enmemo-
ria de masa.

Si se contempla utilizar de manera intensiva pro-
gramasdeCAD/CAM (AutoCAD,VersaCAD,etc.),
seríaimportantemirarhacialasnuevasestacionesde
trabajode tipo RISC. Estosordenadores(los tipos
IBM RS-6000,Sun SparkStation,etc-) han bajado
enormementede precioy hoy en díasu rendimiento
precio/rapidezes muchomásinteresantequeen los
PCstradicionales. No obstante,sedebeconocerbien -
el sistemaoperativoUnix para poderutilizar estos
equiposeficazmente.

6.1.2. La impresión

Se elegirála impresoraen funciónde los trabajos
registradosy delostiposdesalidasy listadosdesea-
dos.La impresoramatricialde nueveagujas,clásica
y económica,forma el equipo de base,e incluso
dentrodeconfiguracionesmásimportantes,debería
estarpresenteparasalidasdeborrador.Paratrabajos

“ En realidad, la principal aplicación enarqueologíaesel
tratamientode texto.



exigentes,sepuedenelegirmodelosconveinticuatro
agujasquepuedensermásrápidosy darunamejor
calidadde impresión.Cuandola calidadesprimor-
dial, conun usointesivodedibujos y gráficos,y de
artículoslistosparala imprenta,la laserPostscriptse
impone.Lasotrasventajasdeestetipo deimpresora
se caracterizanpor la facilidadcon la quereduceo
aumenta,simplificandoasíla maquetacióndelista-
dosy tablas,por no hablarde la puestaa escalade
planos y dibujos.El defecto,que es grandepor el
momento,esquecuestandetresa diezvecesmásque
las impresorasmatriciales.La alternativaeconomí-
ca,especialmentesisequiereutilizar el color,sonlas
impresorasde chorro de tinta, como la PaintJetde
Hewlett-Packard.

6.1.3. La digitalización de imágenes

Variossistemasdedigitalizaciónpuedenseradap-
tados paraservir de interfaz con el ordenadoren
funcióndeltrabajoaefectuar,puestoquenoexisteun
único sistemacapazde resolvertoda la variedadde
casosquesepresentanal arqueólogo.El primertipo
esladigitalizacióndeunaseñalanalógicaprocedente
de unatomadevideo,comounacámarao inclusoel
magnetoscópioutilizado parafilmar la excavación.
Se utiliza principalmentepara los objetos en tres
dimensiones(fig. 2) sobreloscualesse quiereobte-
neruna imagendecalidadsuficientequepermitasu
identificación’6. Dadala calidad limitada obtenida
por esteprocedimiento,calidadtelevisión,no puede
en ningúncasoreemplazaruna fotografíay menos
aúnunbuendibujo: la calidaddel dibujoa lineao de
cualquierimagenquecontieneunagrancantidadde
informaciónserámediocre.En el sistemaderegistro,
la digitalizaciónesutilizadaparael ficherodeinven-
tario, donde,ademásde los datosdescriptivos,se
encuentrauna imagen digitalizadadel objeto. La
experienciaobtenida,sobretodoenlasgrandesexca-
vacionesde urgencia,ha mostradoque sólo una
pequeñapartedelosobjetosencontradosen la exca-
vaciónsonfotografiadosy dibujadosduranteel pe-
nodoquedurala mismay que la faltaderepresenta-
ción gráficahacedifícil laexplotacióndel inventario.

Otrautilización dela digitalizaciónpor cámaraes
la toma de imágenessobreel terreno: el método
consisteen hacervistasverticales,reproduciendoel

~ Se puede obtener además el perfil exterior del objeto, lo

queesinteresanteparapresentarrápidamentelasplanchasde
estudiodel material,cuandono se disponede tiempo nece-
sario paraejecutarlos dibujos tradicionalesa tinta.

planode la excavacion.La imagenalmacenadaserá
tratadaposteriomenteparaobtenerlas informacio-
nesdeseadas.

El scannerseutiliza paraloscroquisy planos,así
comoparalasrepresentacionesgráficasbidimensio-
nalesquenecesitenunagrancalidado precisiónpara
serdigitalizadas.Esteaparatopermite, segúncomo
estéajustado,unagranvariedaddeposibilidadesen
cuantoala calidadobtenida,pudiendoir deiSa800
puntospor pulgada(ppp) y del simple análisisdel
trazoa unacalidadcasi fotográficacon 256 niveles
degris y, enciertoscasos,decolor. Paralos trabajos
realizadoscotidianamentesobre una excavación,
sólosonutilizadaslasmásbajasresoluciones,acausa
de la enormememoriay del espacionecesariopara
altasresoluciones’7.Lospequeñosscannersdemano,
quepresentanciertosproblemasencuantoa la regu-
laridaddela calidadobtenida,puedenserutilizados
comoalternativaeconómica,peroteniendoencuen-
ta sus limitaciones.

Para la digitalización de planos de gran formato o
la creaciónde nuevosplanos,se utiliza una tableta
digitalizadora,loquepermiteobtenerlagranexacti-
tudqueprecisaestetrabajo.Segúnla tareaarealizar,
se utilizan modelosquevan de DIN A4 a DIN AO.
Existennumerososaccesoriosy programasquefaci-
litan la transición del dibujo clásicoa la imágen
digital. Unavezimplantada,ofrecenumerosasven-
tajassobrelosmétodostradicionales:visualización
selectivadediferentesnivelesy fases,posibilidadde
guardarlascomodatosseparados,agruparlaso cam-
biar la escala.

6.1.4. Ayudaa la gestión

El registro y gestiónde grandescantidadesde
datos y materialespuedeser facilitado utilizando
algunos métodos ya empleados en industria y distri-
bución. Desde hace varios años se lleva a cabo parte
de estagestiónutilizando el código de barras.Su
utilizaciónpermite,enparticular,aumentarnotable-
mentela eficaciade la informáticaenla gestióndel

~ La mayoría de las digitalizacionesutilizadas para

ArchéoDATA ocupanmenosdelOKb de memoria,peroes
frecuentesobrepasarun Megabytecon una páginaA4 a
300ppp y estacantidadpuede,por la misma superficie,
alcanzar40 Megabyteconlos 256nivelesdecolor posibles.
Estasdigitalizacionesno sontodavíautilizadasdiariamente
en arqueologfa y no pueden ser previstas más que para
trabajos de maquetación en micro-edición y para búsquedas
gráficas concretas.



material. Todas las etiquetas (fig. 7) tienen la desig-
naciónnuméricaen claro y en código de barras’8.
Aunqueestonoseautilizadodeinmediato,supresen-
cíahaceposibleunalecturaautomáticay, porconsi-
guiente,suautomatizaciónen un momentopreciso.
Los códigosdebarrassonrealizadosporla impresora
del ordenadorsobreetiquetasadhesivas,y pegadas
en las bolsaso cajasde material.La lecturade los
códigos puedeefectuarsedirectamenteleyendoel
númeroimpresoenclaroo pasandoun lápizóptico
quese adaptaa todoslos ordenadores.

Estesistemaestásiendopreparadoparasuaplica-
ciónalagestióndegrandesdepósitosarqueológicos,
dondesueficaciaparaun buenfuncionamientono
puedesersubestimada.

7. Conclusión

Las implicacionesa largo píazode la informa-
tizacióngeneralsobrela investigaciónarqueológica
son de primer orden, puesto que será con estas
informacionesconlasquecrearemos,pasoapaso,las
basesde conocimientonecesariasparapasarde una
arqueologíaprincipalmenteintra-yacimientoa otra
dinámicamenteinter-yacimiento.Los grandespro-
yectosarqueológicosdebenserel motorque,por su
práctica cotidiana y experiencia,impulsen su
implantación.

Todoestoimplicalanecesidaddepensar,desdeun
principio, en protegerlos datos informatizados,y
asegurar su conservación y perennidad. La responsa-
bilidaddel arqueólogo,entantoqueinvestigadordel
patrimoniocultural, no essolamentevigilar la con-
servaciónde los vestigiosmateriales,sino también
los intelectuales.Los archivosestándestinadosaser
conservadosduranteun tiempo indeterminadoy,
frentea la evolucióntecnológica,hay que teneren
cuentala necesidadde transferirestosdatos hacia
soportes, formas de almacenamiento y de consulta,
quesustituiránen el futuroa los sistemasactuales.

Anexo

Una experiencia

La excavación de los Jardines del Carrousel en
París(ProyectoGranLouvre) ofreceel ejemplo de

unagran excavacióninformatizadaque ha elegido
asegurarel buenfuncionamientocotidianoa través
de una implantación generalizadade ordenadores
sencillos,apoyadapuntualmentepor algunasunida-
desmáspotentes;suobjetivoesunalargautilización
delútil informáticoporlosarqueólogos,y estodesde
el inicio de la operación.En la fasede estudioseha
llegadoa la relaciónde un ordenadorpor cadados
arqueólogos.

UnacolaboraciónconelATP(Action Thématique
Programniée)“Archives de fouifles” del GDR 880
del CNRS ha aportadoapoyotécnico y material a
nivel de equiposmásespecializados.

El equipo material

La excavación dispone del equipo siguiente:

— 5 Apple MacintoshPlus
— 2 Apple MacintoshClasic2/40
— 1 Apple MacintoshII
— 1 Apple Macintosh II Si
— 1 Apple Macintosh II Cx
— 4 Discosdurosexternos
— 1 ScannerApple 300 ppp
— 1 ImpresoraAppleLaserWriterII 300ppp
— 2 ImpresorasApple ImageWriterII
— 1 Cámara de video Sony

y utiliza los programassiguientes:

— FileMaker Pro en red para la gestión de ficheros
— 4~ Dimension para la gestión relacional

— Excely Wingzparalos cálculosdebase
— Wingzparalos gráficos3D
— Sys5taty StatviewII paralos análisisestadísticos
— Mac5pinparael análisisen3D
— Canvas,MacDrawe Illustratorparael dibujo
— Topsparala gestiónde laredde comunicación

La excavacióndisponeentreotros, graciasa la
colaboracióncon el ATP del GDR 880,de:

— 11DM PS/28580-110
— 1 TabletaDIN A3 paradigitalizar
— 1 Impresoracolor PaintJetXL HP
— 1 Apple MacintoshII fx
— 1 Apple Macintosh Portatil
— 1 Cámara Canon Ion para foto-video
— 1 Taijeta QuickCapture 24 bitspara la digitalización
— AuIoCAD (DOSy OS/Mac)parael dibujoasisti-

do por ordenador (IZAD)
— SPANSpara el Sistema de Información Geográfi-

ca(SIO)
— Paradoxy Oracleparala gestiónrelacionalPC

Laexperienciaha llevado a preferir el código 39, ya que

tiene la ventajade ser de tipo alfa-numéricoextendidoy
utilizado intemacionalmente.
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