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1. SÍNTESIS SOBRE LA DEFINICIÓN 
DE ARQUEOLOGÍA. OBJETO DE ESTUDIO, MARCOS
ESPACIO-TEMPORALES Y FUENTES DE CONOCIMIENTO

1.1. El concepto de Arqueología y su relación con otras
disciplinas

El vocablo «Arqueología» designa un concepto que cuenta con una
larga tradición interpretativa. En principio, su claro significado etimoló-
gico —archailogia: «Disertación sobre las cosas antiguas»—, no ha impe-
dido que, a lo largo del tiempo, el modo de entender y dar contenido a
este término haya sido objeto de múltiples discusiones. Por esta razón,
son muchas las definiciones aplicadas al término «Arqueología» y en su
orientación y matiz, se convierten en indicadores del propio desarrollo
histórico experimentado por la disciplina. Si nos atenemos al análisis de
su objeto y sus objetivos, al acotamiento de sus límites espacio-tempora-
les, a las fuentes con que cuenta para el estudio y a la metodología que
emplea, se podrá entender mejor qué significado actual tiene y su relación
con otras ciencias, como la Prehistoria, con la que coincide en aspectos
metodológicos, la Historia del Arte, con la que comparte un aspecto de su
campo de estudio, o la Historia Antigua, de la que ha sido considerada
erróneamente ciencia instrumental por ciertos ambientes historiográficos.

Si hacemos un poco de historia, en la Europa de los siglos XVII y
XVIII la Arqueología aparece ligada de forma práctica al coleccionismo,
como ciencia anticuaria, siendo aquel el fin principal que justificaba las
actividades de excavación. Más tarde, su desarrollo conceptual se vio
condicionado por planteamientos estéticos propios de la Historia del
Arte, que arrancan desde Winckelmann (1717-1768), y que si bien es
cierto que contribuyeron a su desarrollo desde posturas academicistas y
ligadas a la historia de las instituciones grecorromanas, no lo es menos
que introdujeron elementos erróneos que a veces se han arrastrado hasta



momentos recientes, y que sólo investigadores como Bianchi Bandinelli,
han ayudado a desterrar.

Asimismo se ha considerado a la Arqueología, junto a la Filología 
—con la que estuvo muy unida en determinados momentos—, como una
ciencia instrumental de la Historia Antigua, a la que proporcionaría
determinados datos que serían interpretados por el historiador de la
Antigüedad, siendo la labor arqueológica un instrumento más para este
fin y no una disciplina científica autónoma con su propio objeto de estu-
dio y su metodología. En cierto modo, esta interpretación limitadora e
incorrecta se vio favorecida por algunos planteamientos surgidos del
materialismo histórico, en el sentido de que la Arqueología sólo podía
estudiar los elementos de cultura material. Sin embargo, el arqueólogo
debe en todo momento tener en cuenta que la tarea a la que debe orien-
tarse su trabajo es la realización de síntesis e interpretaciones históricas,
con base en sus datos de estudio. En caso contrario, sus investigaciones
sólo conducirían a la elaboración de inútiles corpora repletos de tipologías
de objetos y elementos de la cultura material cuya mera compilación no
conduciría automáticamente a la obtención de síntesis de conocimientos
sobre las sociedades del Pasado.

La Arqueología se convierte así en una ciencia autónoma comple-
mentaria y no subsidiaria de la Historia Antigua. Según R. Bianchi
Bandinelli, actualmente la Arqueología pretende «... la reconstrucción
integral de la historia de una edad y de un lugar sobre la base de los ele-
mentos materiales, que hay que cotejar, cuando existen, con las tradicio-
nes escritas, y que si no, hay que analizar en sí mismos».

La Arqueología es, por tanto, una disciplina histórica que pretende
realizar un completo estudio histórico, con una base fundamentada en
los elementos materiales recuperados del pasado, sin renunciar a la
información suministrada por los testimonios escritos, orales o visuales,
en el caso de que se estudien períodos que los posean. Esta misma pro-
yección establece unas evidentes diferencias con la Historia del Arte ya
que la Arqueología comprende y analiza todas las manifestaciones mate-
riales, incluyendo aquellas que no tienen valor artístico. Amplía, pues, el
campo de estudio, a la vez que se diferencia fundamentalmente en la
metodología.

Por lo que respecta a sus relaciones con la Historia Antigua o la
Antropología, en el marco de análisis y revisión de conceptos que carac-
teriza la Arqueología moderna, uno de los problemas más conspicuos y
que mayor debate epistemológico ha suscitado es el relativo a su carac-
terización científica. En otras palabras: ¿Se trata de una ciencia inde-
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pendiente?, ¿es una ciencia auxiliar de la Historia Antigua?, ¿es un con-
junto de métodos y técnicas de trabajo de campo y laboratorio al servicio
de la Historia o, mejor, de la Antropología General? En este sentido, se
puede mantener la consideración científica del Saber arqueológico, dado
que cumple los requisitos básicos para este menester: posee un objetivo
concreto (la cultura material en todas sus manifestaciones) y otros com-
partidos, cuenta con un cuerpo teórico propio y una serie de complejos
procedimientos de trabajo diseñados para alcanzar sus objetivos inter-
medios de la manera más objetiva posible.

En efecto, la Arqueología hace uso del método científico, o lo que es lo
mismo, emplea un conjunto de procedimientos ordenados que se aplican
a la resolución de problemas verificables, sometiendo a prueba las solu-
ciones propuestas. El conocimiento que se obtiene por este medio debe
aspirar a ser objetivo y a convertirse en verdad científica, pero no es
infalible. Más aún, dado que la Historia no puede revivir el pasado, no es
factible pensar en una reconstrucción certera e inamovible. Sin embargo,
sí es posible cambiar el sentido de las preguntas, reformular los plantea-
mientos viejos o reinterpretar el hecho histórico cuantas veces sea preci-
so hasta situarlo en su contexto histórico y cultural. La Arqueología res-
ponde por ello al concepto de «Ciencia» definido en el Diccionario
Ideológico de R. Casares (cuerpo de doctrina metódicamente ordenado
que constituye un ramo particular de los conocimientos humanos).

Al hilo de esta reflexión, suele ser frecuente que se esgrima como
objeción a la «cientificidad» de la Arqueología la carencia de un sistema
de contrastación empírica que permita el enunciado de grandes leyes
generales que reglamenten la evolución social de las comunidades huma-
nas. En este sentido, como bien subraya S. Gutiérrez, la experimentación
per se es un procedimiento técnico que no define la ciencia, en tanto
que numerosas ciencias formales, como las matemáticas, o factuales,
como la geología o la astronomía, no la utilizan, sin que esto suponga
menoscabo para su consideración como saberes científicos. Tampoco
conviene olvidar que la contrastación empírica no está totalmente ausen-
te dentro de los contenidos de la disciplina arqueológica, ya que la lla-
mada «Arqueología Experimental» intenta reproducir los procesos tec-
nológicos y productivos empleando entre otras técnicas la
experimentación directa.

Otro de los rasgos que caracterizan el status de la Arqueología como
disciplina científica independiente (junto con su objeto de estudio, obje-
tivos y procedimientos) es la posesión de un cuerpo teórico propio. En
realidad, las líneas del pensamiento teórico que sustenta la Arqueología
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no están aisladas del pensamiento filosófico del momento en que han ido
siendo desarrolladas. La evolución histórica del debate epistemológico
sobre la naturaleza científica de la Arqueología ha sido resumida en la
parte correspondiente de las UU. DD. de la asignatura «Tendencias
Historiográficas Actuales», texto al que remitimos con el fin de no incu-
rrir en innecesarias reiteraciones.

1.2. Objeto y marcos temporal y espacial de estudio 
de la Arqueología

El objeto básico de estudio de la Arqueología es la «cultura material de
la actividad humana del Pasado», entendiendo por ello todo elemento uti-
lizado por el hombre, modificado o no, desde sus orígenes hasta el
Presente. Es, por tanto, una concepción que incluye no sólo los objetos
elaborados, desde una obra de Arte al más sencillo de los instrumentos
domésticos, sino también todos aquellos elementos que han visto modi-
ficado su contexto natural, desde los huesos de animales o gramíneas
depositadas en un yacimiento hasta las alteraciones experimentadas por
un entorno ecológico que ofrece recursos como las riquezas mineras, el
agua o, simplemente, el dominio visual de un campo específico. Así, el
estudio arqueológico abarca muestras de tierras, pólenes, carbones, ceni-
zas y materiales fosilizados en general, que aportan datos sobre el grado
y naturaleza de la modificación del Medio Ambiente. En este sentido, es
fácil observar la diferencia existente entre los planteamientos tradicio-
nales de la Arqueología de mediados del siglo XX, centrada exclusiva-
mente en el objeto fabricado por el hombre e, incluso, en las piezas con
valor artístico.

Hoy día la unidad básica de estudio no es ya el objeto en sí, sino todo
el yacimiento o, mejor, el entorno donde se encuadra éste y su comarca.
Si se trata de establecer el marco espacial de interés para la disciplina
arqueológica, hemos de indicar que se ha ido ampliando al socaire de la
evolución del concepto de Arqueología. Si en los pasos iniciales el interés
por la Antigüedad Clásica desarrollado por J. J. Winckelmann centró el
campo de acción preferente en el territorio que fue soporte de esta cul-
tura, a medida que avanzamos en el tiempo se fue ampliando el marco
espacial hasta llegar al presente, momento en el que puede hablarse de
una «globalización» del espacio arqueológico.

Por cuanto se refiere al marco temporal, el hecho de que la
Arqueología tenga como principal objeto el análisis de las sociedades
del Pasado debiera implícitamente suponer que el espectro cronológico
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de su actuación incluyera desde las etapas más remotas de la Prehistoria
hasta el «día de ayer», que, en puridad, pertenece ya al pasado.

Si hubiera que trazar un rápido y sintético panorama sobre la evolu-
ción conceptual del marco cronológico de la Arqueología habríamos de
partir nuevamente de la asociación estrecha con la Antigüedad Clásica,
heredera de la visión winckelmaniana de la disciplina. El avance en las
técnicas de investigación que permitieron su aplicación a momentos
mucho más antiguos o más recientes comenzó a poner en solfa el énfasis
en el mundo clásico, reivindicando una gran expansión de los límites
temporales hasta incluir las etapas más antiguas del desarrollo humano,
así como los períodos postclásicos. Dentro de estos últimos tendrá cabida
la etapa medieval y el mundo moderno-contemporáneo, aún cuando no
falten voces que relativizan el papel de la Arqueología aplicado a momen-
tos modernos, argumentando que la abundancia de testimonios escritos
resta efectividad a los resultados recuperados por la vía arqueológica,
siempre económicamente más costosos y lentos de obtener. A nuestro jui-
cio esta crítica no debe invalidar la aplicación de la indagación arqueo-
lógica a momentos muy cercanos a nosotros, siempre que exista un pro-
blema que sea posible resolver con el método y las técnicas arqueológicas.
Sírvanos traer a colación para ilustrar esta afirmación el empleo de la
metodología arqueológica en la recuperación de los restos arrojados a
una fosa común en el transcurso de la Guerra Civil española en el pueblo
leonés de Priaranza del Bierzo, con el fin de contextualizar un triste epi-
sodio de la contienda, aún cuando además de las fuentes escritas todavía
existen testigos vivos del suceso.

1.3. Fuentes de conocimiento de la Arqueología

Por lo que respecta a las fuentes de conocimiento que emplea la
Arqueología, hemos de indicar que, aún cuando parece claro que las
fuentes de la Arqueología son, por definición, materiales, conviene tener
en cuenta que no todas las fuentes materiales son de naturaleza arqueo-
lógica y que la Arqueología se sirve, a su vez, de fuentes de otro tipo
(escritas, visuales, orales).

1.3.1. Fuentes materiales

Fuentes arqueológicas. Aunque en teoría las fuentes de naturaleza
arqueológica están constituidas por todos los restos materiales suscepti-
bles de ser obtenidos o estudiados con metodología arqueológica, el pro-
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pio concepto de «material arqueológico» ha variado al compás de los
cambios conceptuales experimentados por la disciplina. En el presente se
ha superado el concepto de monumenta —entendiendo por él los testi-
monios notables del pasado nunca exentos de valor «artístico»— y se
incorporan dentro del término «cultura material», testimonios de natu-
raleza variada, como enseres domésticos (mobiliario, vajilla, instrumen-
tos…), aperos y herramientas, residuos de actividades productivas o
domésticas (vertederos, basureros), elementos y estructuras funerarias,
edificios monumentales, viviendas sencillas, talleres, asentamientos, espa-
cios productivos y el territorio. Este último valor introduce el concepto
«material arqueológico» dentro de un planteamiento verdaderamente
«revolucionario» en parte surgido de los derivados de la Nueva
Arqueología, que consiste en la reivindicación del estudio del contexto. En
efecto, el registro del material junto con su contexto amplía en gran
manera las posibilidades de obtención de datos, y por ello actualmente el
concepto de material comprende, indivisiblemente, ambos componentes.
Por tanto, se considera también documentación material toda aquella
información que se obtiene indirectamente a través del análisis de mues-
tras por diferentes procedimientos físicos, químicos, paleopatológicos,
análisis polínicos, sedimentológicos, etc.

Asimismo, dentro de las fuentes arqueológicas es preciso aludir a la
arquitectura, unas veces exhumada por efecto de la excavación arqueo-
lógica, otras en pie, con reformas, aditamentos y obliteraciones desde su
construcción original. Realmente las obras arquitectónicas del pasado lle-
gadas a nuestros días suelen formar parte del objeto de estudio de la
Historia del Arte, pues en todos los casos son monumentos cuyo valor his-
tórico-artístico ha justificado su conservación. Uno de los problemas
más conspicuos que plantea el Patrimonio construido o arquitectónico es
el de la restauración y la falta de acuerdo en los criterios que mantienen
arquitectos y arqueólogos. Con independencia de los términos de esta dis-
cusión, está claro que un arqueólogo está capacitado para abordar la
lectura histórica de un edificio, identificando cada una de las etapas de su
construcción, uso y modificaciones. Esta información que se obtiene por
la vía de la denominada «arqueología de la arquitectura», supone para el
arquitecto un análisis de primera mano para afrontar la propuesta de
actuación en un edificio histórico. El edificio es en sí mismo una historia
edificada, cuyas etapas se fosilizan en una estratigrafía. Por esta razón y
por el hecho de que la restauración y recuperación del monumento no
son sino una nueva página en la historia del edificio, el arqueólogo pro-
porciona los datos necesarios para que la actuación en proyecto sea res-
petuosa con la evolución de la estructura arquitectónica.
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Las fuentes epigráficas. Si los textos literarios son una fuente auxiliar
de la Arqueología, los ejecutados sobre soportes duraderos como la piedra
o el bronce, fundamentalmente también constituyen un corpus docu-
mental para la reconstrucción del hecho histórico que persigue la
Arqueología. La Epigrafía tiene carácter de disciplina autónoma desde
fines del siglo XIX y sufre de algunos problemas de delimitación similares
a los que presenta la propia Arqueología. En su acepción general, cual-
quier cultura que haya dejado restos escritos sobre materiales perdurables
tienen «Epigrafía»; esta es al menos la concepción que adquirió desde
nuestro siglo englobando todos los monumentos gráficos de la antigüe-
dad. Sea como fuere, no ofrece duda que la documentación epigráfica tie-
ne un carácter arqueológico por su soporte (material) y modo de hallazgo
(a menudo, en excavaciones), pero documental por su contenido. En
otras palabras, como indican S. Gutiérrez y D. Manacorda, el epígrafe es
al mismo tiempo texto y monumento y participa de la naturaleza y carac-
terísticas de las fuentes escritas y de las materiales. Como fuente escrita
ofrece información sobre la organización político-social, la economía,
el derecho o la religión; en tanto que como monumento ilustra acerca de
los comportamientos funerarios, la situación económica o las modas. El
hecho de que muchas veces se trate de testimonios históricamente fecha-
dos beneficia directamente a la Arqueología, en tanto que si no cuenta
con datación su hallazgo en un contexto arqueológico permite su enmar-
que cronológico relativo.

Las fuentes numismáticas. Definida como ciencia que estudia las
monedas en todos sus aspectos y todo lo que con ellas se relaciona es,
como la Arqueología, una disciplina independiente, con un objeto de
estudio y procedimientos de trabajo propios. Su concepción antigua
como «ciencia auxiliar» es rechazada hoy por los numismáticos, quienes
prefieren concebirla como una disciplina autónoma cuyo fin es contribuir
al conocimiento histórico mediante el estudio de las monedas. En sentido
técnico, autores como Delogu definen la moneda como un objeto, gene-
ralmente metálico, fundido o acuñado, de naturaleza y peso determina-
dos, que está dotado de un valor legal normalizado como medida de
cambio mediante la garantía de una autoridad impresa en él. Muy al
margen del material descontextualizado que aparece en el mercado del
coleccionismo, las monedas son objetos arqueológicos, con una fuerte
carga de información interna (iconografía, metrología, cronología, situa-
ción económica y política…), cuyo valor como fuente de conocimiento
aumenta en proporción geométrica a la fidelidad con que se conozca el
contexto en que se hallaron. En este sentido, la moneda siempre posee un
valor cronológico intrínseco ya que posee ceca y fecha de acuñación. A
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efectos de datación arqueológica la fecha de la moneda implica siempre
un terminus post quem, ya que se trata de la data de acuñación y puede
existir un importante desfase temporal en relación con el contexto
arqueológico en que se encuentre dependiendo del margen de su circu-
lación.

Sin embargo, la información que la Numismática aporta al «histo-
riador» no es tan directa como la de la Epigrafía, sino que ha de ser ela-
borada con métodos y procedimientos específicos de la Numismática, por
el especialista en dicha disciplina. A la Numismática moderna más que el
numerario aislado, le interesa el contexto de las emisiones, considerando
aspectos tales como el volumen y el proceso de las series, los aconteci-
mientos que originan emisiones determinadas, las irregularidades de
peso, devaluaciones o cese de las emisiones, etc.

Las fuentes etnográficas. A nadie se le ocultan las dificultades y
limitaciones que entraña la reconstrucción de la cultura material de las
sociedades antiguas. Entre las causas más obvias se encuentra, sin duda,
la parcialidad del registro ergológico conservado; pero también, la falta de
referentes para muchos objetos entre los repertorios más cercanos a
nuestro tiempo y modo de vida. La observación directa del comporta-
miento de grupos primitivos actuales —comportamiento que produce
unos efectos visibles y analizables por el arqueólogo— y la comparación
de esos efectos con el registro arqueológico observado —resultado del
comportamiento de grupos ya desaparecidos—, se ha constituido en una
de las fuentes más apreciadas por la «Nueva Arqueología», pese a estar
plagada de dificultades. Desde esta perspectiva, para autores como
C. Renfrew y P. Bahn, el procedimiento etnográfico se convierte en la base
de una de las ramas de la Antropología Cultural, la Etnología, disciplina
que tiene por objeto el establecimiento de principios generales sobre el
comportamiento de las sociedades humanas. Si en principio la observa-
ción de los comportamientos de pueblos actuales se aplicó al campo de la
Prehistoria, es posible ampliar esta comparación a momentos más recien-
tes, como la época medieval y moderna. Ahora bien, la viabilidad del
planteamiento comparativo termina allí donde finalizan las analogías
técnicas, no siendo posible establecer correlaciones entre los aspectos
inmateriales que produjeron determinados objetos en una comunidad
antigua y los que determinan su realización en sociedades tradicionales
actuales.
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1.3.2. Fuentes escritas

Los textos. Los documentos escritos, con independencia de su natu-
raleza literaria, jurídica, geográfica, etc, generan la base fundamental
de información para la Historia o la Filología, al tiempo que representan
un importante caudal de información para el arqueólogo, especialmente
encaminada a completar aquellos aspectos que los elementos materiales
no explican de modo satisfactorio. De hecho, tradicionalmente las fuentes
documentales de carácter escrito se han considerado la fuente primaria
del conocimiento histórico, hasta el punto de asociar el análisis histórico
con el del documento textual. Como fuentes primarias para la
Arqueología debemos considerar los textos históricos que se refieren
directamente a la cultura material o a las sociedades antiguas que la
realizan. Así se han reconocido piezas y yacimientos gracias a sus citas en
textos antiguos o se ha comprobado la fiabilidad de lo que el mundo
«oficial» escribía y la realidad construía, como la escasa aplicabilidad de
los datos de Vitrubio sobre la construcción de las vías romanas a la rea-
lidad arqueológica documentada en Hispania. Pero existen también limi-
taciones o matices en la lectura de la documentación textual. Así, las
fuentes documentales han sido a menudo empleadas para cotejar niveles
arqueológicos y su relación con hechos históricos concretos. Sin olvidar
que en algunos casos, tal procedimiento es metodológicamente correcto,
también debemos hacer notar que, otras ocasiones, esta práctica obliga a
ser extremadamente prudentes a causa de las numerosos errores y acti-
tudes tendenciosas que a veces conlleva. Así, empleando un ejemplo de
S. Gutiérrez, no es lícito relacionar mecánicamente un nivel de incendio
fechable por material arqueológico en el siglo III d. C. con una invasión
bárbara, puesto que puede tratarse de una acción «doméstica» de carác-
ter puntual —pongamos por caso, un incendio fortuito acaecido en un
ambiente de una unidad de ocupación— y, por tanto, no extrapolable a la
síntesis histórica del yacimiento.

Las fuentes bibliográficas. Dentro de la categoría de fuentes escritas
o literarias de carácter secundario debemos incluir la bibliografía, enten-
diendo por ella, tanto las obras antiguas como modernas que tratan
sobre cualquier aspecto relacionado con la Arqueología. Todo arqueólogo
que realiza una intervención arqueológica debe realizar una labor de
documentación que complete sus conocimientos generales. De este modo,
la Bibliografía se convierte por sí misma en una fuente de la Arqueología,
tan importante muchas veces como el propio registro arqueológico, ya
que pone al científico sobre la pista de materiales o estructuras similares
a los que él investiga, o bien de contextos bien datados que pueden ser
empleados como referencia.
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A grandes rasgos, puede dividirse la bibliografía entendida como fuen-
te de información en cuatro grandes grupos:

a) Publicación de carácter técnico sobre intervenciones concretas
(Memorias de Excavación, Informes preliminares, publicaciones
de objetos o colecciones, Catálogos).

b) Trabajos específicos sobre problemas concretos, normalmente en
forma de artículos o monografías.

c) Estudios de síntesis o puestas al día de tipo no divulgativo.

d) Grandes repertorios de consulta (Enciclopedias, Diccionarios,
Léxicos, Bibliografías, Corpora...).

La Cartografía y otras fuentes gráficas. Incluimos en este apartado
las representaciones gráficas de superficies geográficas, edificios o ele-
mentos materiales que se aplican al trabajo arqueológico o que son gene-
radas por éste. La Arqueología emplea de manera habitual la cartografía
a la hora de ubicar yacimientos, realizar análisis espaciales o estudiar las
potencialidades del entorno de un lugar en proceso de investigación. El
análisis cartográfico es, además, fundamental en las etapas previas de
estudio para la realización de prospecciones arqueológicas, o el análisis
de la caminería antigua. La cartografía que suele emplear un arqueólogo
difiere según el uso o naturaleza del estudio. Normalmente se emplean las
series 1:50 000 y 1:25 000 del IGN y del SGE, si bien en prospecciones se
utilizan mapas de mayor escala (1:2 000 ó 1:5 000). También se utilizan
los mapas temáticos adaptados a las necesidades o el enfoque del estudio
en curso (Mapa Metalogenético, Mapa Geológico, Mapa de Aprove-
chamientos y Recursos, Mapa Hidrológico, etc.).

1.3.3. Las fuentes orales y visuales

La ampliación de los márgenes temporales de la Arqueología que
caracteriza la etapa presente del desarrollo conceptual de la disciplina,
explica que, para el estudio de la cultura material de las sociedades más
recientes, puedan emplearse otro tipo de testimonios tales como los de
carácter verbal o los que tienen la imagen como soporte. Dentro de los
primeros se encuentra la «historia oral», un conjunto documental com-
puesto por recopilaciones obtenidas por el procedimiento de la encuesta
y que suele almacenarse en cintas magnetofónicas. Puede ser muy útil
para estudios de Arqueología de época contemporánea, ya que contiene
información directa y de primera mano sobre aspectos que no siempre
aparecen reflejados en los libros.
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A caballo entre las fuentes escritas y las orales se encuentra la toponi-
mia, o saber que se ocupa del nombre que reciben los lugares y cuya efi-
cacia para la Arqueología resulta inestimable, ya que los topónimos
encierran información topográfica, histórica, social, económica o política,
fosilizando el nombre evolucionado de lugares antiguos (Augusta
Emerita = Mérida; Tarraco = Tarragona) o bien informando acerca de la
naturaleza de los restos existentes en determinados lugares (Cerro de
tejares, el Tesorico, Cueva de las calaveras, etc.).

Por último, haremos mención a las fuentes visuales, entendiendo por
éstas aquellos recursos que captan y conservan por medio de la imagen
porciones de la realidad que nos rodea. En realidad, la representación de
la imagen es un fenómeno que hunde sus raíces en los episodios más
antiguos de la Historia de la Humanidad. Desde la pintura sobre la pared
rocosa de un abrigo hasta el grabado, la escultura o el mosaico, pasando
por la decoración, en ocasiones no inocente, de un objeto cerámico, la
imagen se convierte en un recurso inagotable para el análisis histórico de
una sociedad. En nuestro tiempo, la tecnología pone a nuestro alcance un
recurso que con toda seguridad ha pasado ya a convertirse en cabeza de
lista de las fuentes históricas. A diferencia de los testimonios visuales
antiguos, donde no existen imágenes objetivas sino recreaciones de la rea-
lidad, las fuentes visuales contemporáneas captan, conservan y difun-
den imágenes reales de lugares, sucesos, acontecimientos, objetos y seres
vivos. Desde el cinematógrafo hasta el CD-ROM y DVD, pasando por la
televisión, los sistemas de transmisión de imágenes están llamados a
convertirse en la fuente primaria de los historiadores. Las grabaciones del
presente, en el que se muestran costumbres populares, empleo de objetos,
o descubrimientos de avance tecnológicos, por poner algunos ejemplos, se
convertirán en un fondo documental de primera mano cuando todo ello
haya sido superado y desaparezca. Por esta razón las bibliotecas comien-
zan a incorporar entre sus secciones las llamadas «mediatecas» con
videotecas, fototecas y filmotecas.

2. TÉCNICAS DE TRABAJO EN ARQUEOLOGÍA

Con frecuencia se identifica la metodología arqueológica con las reglas
que rigen el planteamiento y ejecución de un trabajo práctico de investi-
gación arqueológica, en especial la excavación, confundiendo el método
con una de sus técnicas. Como en su momento expresó G. Ruiz Zapatero,
esta confusión indica de manera muy gráfica que durante algún tiempo la
Arqueología española no se planteaba la teoría de su práctica, equipa-
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rando la dimensión metodológica con la utilización acrítica de técnicas de
excavación, datación y clasificación o análisis de materiales arqueoló-
gicos.

A efectos de su sistematización, S. Gutiérrez ha dividido reciente-
mente las técnicas arqueológicas en dos grandes conjuntos:

1. Aquellas que se orientan a la recuperación de testimonios arqueo-
lógicos. Dentro de estos procedimientos se encuentran tanto las
técnicas de excavación como las formas «ligeras» o no destructivas de
investigación arqueológica, entre las que figuran la prospección o la
Arqueología arquitectónica. La expresión «técnicas ligeras» fue uti-
lizada por P. Delogu para referirse al conjunto de técnicas poco o
nada destructivas, que se pueden aplicar a los restos materiales
para su estudio, en tanto que la denominación «no destructivas» ha
sido mayoritariamente adoptada en los círculos italianos.

2. Las que se circunscriben al estudio de los vestigios previamente
obtenidos, para extraer de ellos información histórica de tipo cro-
nológico, social, tecnológico, productivo, funcional, etc. Los proce-
dimientos de estudio cuentan con tres grupos de técnicas principa-
les: las de datación, las de clasificación y las de análisis
propiamente dicho, que a menudo han sido tomadas de otras dis-
ciplinas. Mención aparte merecen las técnicas de investigación
arqueológica desarrolladas en medios ambientales distintos del
terrestre, como por ejemplo la Arqueología subacuática.

2.1. Técnicas de recuperación de testimonios arqueológicos

2.1.1. La excavación arqueológica

Constituye el procedimiento fundamental de recuperación de testi-
monios materiales del pasado, ya que permite conocer la secuencia de
estratificación de los depósitos arqueológicos. Normalmente la excava-
ción suele ser la culminación del proceso de acercamiento a la realidad
arqueológica de un lugar obtenido mediante la aplicación de todas las téc-
nicas ligeras de investigación que convengan al carácter del sitio que se
somete a estudio. Este proceso normalmente se inicia con la consulta de
las fuentes documentales, en el caso de que se investigue una época sus-
ceptible de emplearla, y prosigue con el manejo de las técnicas modernas
al servicio de la detección: fotografía aérea, teledetección por satélite,
prospección geofísica, prospección magnética, prospección térmica, etc.
y la cuidadosa prospección visual de carácter sistemático e intensivo.
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La excavación permite al arqueólogo analizar las actividades humanas
en un período determinado del pasado, así como los cambios experi-
mentados por esas actividades de una época a otra. El fundamento de la
excavación como técnica arqueológica bebió del concepto de estratifica-
ción geológica, que establecía la disposición de los estratos de un terreno
en capas superpuestas, fruto de una secuencia cronológica.

En la actualidad, la excavación arqueológica es, por definición, estra-
tigráfica y como tal, se orienta al desmonte ordenado de una secuencia de
estratos de origen natural o antrópico. El teórico fundamental de los
principios modernos de estratigrafía arqueológica fue el británico
E. C. Harris. A él se debe la formulación del principio estratigráfico espe-
cíficamente arqueológico: la ley de sucesión estratigráfica, que establece
que una unidad de estratificación arqueológica ocupa su lugar exacto en
la secuencia estratigráfica de un yacimiento, entre la más baja (o antigua)
de las unidades que la cubren y la más alta (o más moderna) a las que
cubre, teniendo contacto físico con ambas y siendo redundante cual-
quier otra relación de superposición. Cada una de las unidades recibe un
número que no posee ningún valor cronológico, ni se le atribuye orden en
función de su situación, sino que se les va asignando a medida que se
excavan. Las unidades estratigráficas pueden ser positivas, cuando son
fruto de acciones de construcción o acumulación que suponen un aumen-
to físico de la estratigrafía; o negativas, si se han originado merced a un
proceso de erosión, saqueo o destrucción, que, físicamente, han supuesto
una disminución del volumen de la estratigrafía. Por tanto, una estrati-
grafía arqueológica está compuesta por una secuencia de unidades posi-
tivas y negativas acumuladas por efecto de un proceso temporal que
supone que las unidades sean progresivamente más antiguas en sentido
descendente a medida que se excava (fig. 1).

En otro orden de cosas, la estrategia de excavación afecta al plantea-
miento y dimensiones de la superficie a excavar y no debe confundirse
con el proceso seguido en la misma. Las estrategias de excavación son
diversas y se adaptarán siempre a las necesidades y características del
yacimiento. Estas opciones se refieren a la extensión, forma y división
interna de las zonas a investigar, teniendo en cuenta el tipo de interven-
ción, los objetivos y el tiempo que se prolongarán los trabajos. Aunque
durante un tiempo se hizo uso de las trincheras y las cuadrículas, en las
tres últimas décadas se ha impuesto la estrategia del área abierta o en
extensión, desarrollada por Barker. Supone la excavación completa de un
gran espacio que se acomete sin ningún tipo de interrupción física, con el
fin de investigar una zona sin límites físicos artificiales que impidan la
contemplación de las unidades de estratificación.
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FIG. 1. Procesos de formación de estratos (Sg. Carandini).

Sin embargo, el hecho de que sea preferible la estrategia de área abier-
ta no significa que, como indican Colin Renfrew y Paul Bahn, ningún sis-
tema sea universalmente válido ni absolutamente inutilizable. En este
sentido, los sondeos o las trincheras no deberán desterrarse sin más del
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ejercicio arqueológico, porque serán estrategias convenientes a determi-
nadas actuaciones ligadas al desarrollo de la Arqueología profesional.
Así la realización de estudios previos para evaluación del impacto de
obras públicas o privadas sobre el Patrimonio Arqueológico requerirá
en determinadas circunstancias la realización de sondeos que permitan
establecer la existencia de yacimientos en la zona de afección de las
obras en proyecto, delimitar su extensión o calibrar su complejidad estra-
tigráfica, determinando las actuaciones futuras en ese yacimiento. A tal
efecto, las intervenciones desarrolladas en el ámbito urbano, dentro de los
programas de protección patrimonial establecidos por vía normativa,
imponen de manera muy evidente la necesidad de aplicar una estrategia
de excavación que proporcione el mayor cúmulo de datos con una eco-
nomía de tiempo y dinero. Estas actuaciones se enmarcan dentro de lo
que habitualmente se conoce como Arqueología de salvamento o inter-
venciones de urgencia, términos desafortunados ambos, por cuanto han
contribuido a generar un divorcio entre la Arqueología de investigación
sistemática y la Arqueología de gestión. Esta dicotomía no debiera existir
en la práctica dado que el único objetivo que debe guiar al arqueólogo en
el desempeño de su profesión es la recuperación de las evidencias del
pasado para escribir Historia. La excavación en área en espacios urbanos
de gran complejidad estratigráfica es la estrategia idónea para documen-
tar la secuencia completa del solar que se somete a análisis. De hecho, los
sistemas de registro de Barker y Harris surgieron para dar respuesta a
esta necesidad. Dentro de estos sistemas de registro se encuentran las
fichas individualizadas de unidades estratigráficas (fig. 2 y 3), en las que
figura el número, situación, descripción y posición en relación a las uni-
dades con las que se relaciona, las fichas de grupos de unidades para des-
cribir los conjuntos y sus partes integrantes, las plantas de unidades
estratigráficas (fig. 4), y las secciones acumulativas, además de la cum-
plimentación del diagrama estratigráfico y del viejo diario de campo que
no ha sido desterrado del trabajo para anotar incidencias que pueden
injerir en la interpretación.
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