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RESUMEN

Las construcciones rurales tradicionales son un componente
característico de los paisajes rurales. Sin embargo, en los
últimos años, los cambios en las prácticas agrícolas y la
despoblación han provocado la pérdida de uso original y el
consiguiente abandono de un considerable número de
edificios.

En este contexto, en los últimos años se han puesto en
marcha, en distintas comarcas españolas, iniciativas para la
recuperación de la arquitectura popular, a través de
programas de subvenciones dirigidos a la reutilización de
aquellos ejemplares más significativos. Para ello es
necesario el análisis y caracterización previos del
patrimonio existente.

En el presente artículo se ofrece un procedimiento
metodológico para llevar a cabo los citados estudios y se
profundiza en diferentes técnicas para la toma de datos en
campo y el posterior análisis y Ira/amiento de la información
obtenida (escrita y gráfica), aprovechando las posibilidades
que ofrecen las herramientas informáticas.

1. Introducción

En el transcurso de las últimas décadas, el medio rural
europeo se ha visto sometido a profundas transformacio
nes. La mccanización del sector agrario, la moderniza
ción de instalaciones, la despoblación de los núclcos y el
envejecimiento de los habitantes de estas zonas han dado
lugar a la pérdida de uso y consiguiente destrucción de
una parte importante de la arquitectura vernácula existen
te. Una de las principales características de las construc
ciones populares es su "sentido u/ilitario", por lo que
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Traditional rural bui/dings are importan/ features ofthe rural
landscapes. Nevertheless, for /he las/ years, the changes in /he
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have caused /he loss ofthe original use and the consequent
redundancy ofa considerable number ofold cons/ructions.

In this con/ext, difJeren/ initia/ivesfor /he recovery of
vernacular architecture have been s/ar/ed up in Spain srural
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me/hodological principies for the analysis ofthe popular
archi/ecture. 1/ deepens in several /echniques for the taking of
data (wri//en and graphical ones) and /heir later analysis and

processing, through computer tool$.

aquellos edificios carentes de una función se encuentran
llamados a desaparecer. Por este motivo, la reutilización
constituye una opción adecuada hacia la preservación de
dicho patrimonio.

Hasta el siglo XVIII, la evolución de los ambientes cons
truidos se guiaba fundamentalmente por reglas dc rentabi
lidad económica, manteniéndose un equilibrio entre la edi
ficación de nueva planta y la reutilización de aquellas cons
trucciones más sustanciales y duraderas, como iglesias,
palacios o casas de nobles (Cunnington, 1988). Sin em-
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bargo, a raíz de la Revolución Industrial, se produjo una
aceleración en el ritmo de cambio de la sociedad europea
y la demolición de las construcciones obsoletas se convir
tió en una práctica predominante, con la consiguiente ame
naza para la continuidad de los paisajes construidos. Esta
situación, conducirá en los años 70 a la génesis de un
movimiento para la conservación de los edificios antiguos,
especialmente atento a la preservación del patrimonio in
dustrial de los siglos XVIII y XIX (Eley y Worthington,
1984; Stratton, 2000).

En la década de los 80 la problemática antes citada se in
tensifica en los núcleos rurales. El Informe Montagu del
Ministerio de Cultura Británico sobre el estado de los
edificios históricos en el Reino Unido hace referencia ex
presa a la pérdida de uso de las construcciones rurales tra
dicionales y recomienda explorar posibilidades de
reutilización para ellos (British Tourist Authorithy, 1980).
En este contexto, comienzan a surgir en el ámbito interna
cional organizaciones preocupadas por la arquitectura ru
ral, entre las que destacan el Historic Farm Building
Group, fundado en 1985 en la Universidad de Reading
(Reino Unido), el Comité Científico de Arquitectura
Vernácula (CIA V) de ICOMOS, Historic Scotland, English
Heritage o la Sección Técnica II de la Comisión Interna
cional de Ingeniería Rural (CIGR), centrada en el análisis
de las construcciones tradicionales como elemento cons
tituyente de los paisajes rurales.

En los últimos años, la arquitectura vernácula se ha con
vertido en un recurso de interés para el turismo y la diver
sificación de actividades en el medio rural. Ello se ha tra
ducido en la articulación de programas específicos de ayu
das para la conservación y puesta en valor del patrimonio
construido, a través de iniciativas financiadas por la Unión
Europea, como los programas comarcales de desarrollo
rural LEADER o PRODER, el programa INTERREG para
la cooperación entre territorios transfronterizos, o el pro
grama RAFAEL para la conservación del patrimonio cul
tural europeo, o en el ámbito de las diferentes Comunida
des Autónomas, mediante la convocatoria de subvencio
nes(l) y la protección de aquellos ejemplares más valiosos,
a través de diferentes figuras contenidas en las vigentes
leyes autonómicas de patrimonio cultural ("conjuntos
etnológicos" o "sitios de valor arquitectónico "). Para lle
var a cabo estas iniciativas y poder establecer prioridades
de conservación, es necesario realizar un trabajo previo
de identificación y caracterización tipológica de los edifi
cios existentes.

El estudio y caracterización de la arquitectura popular han
sido tema de numerosos trabajos e investigaciones en los
últimos años (Flores, 1973; Wiliam, 1982; Roldán Mora
les, 1983; Brunskill, 1987; García Grinda, 1988; Benito,
1998; Ortiz, 1999; Ponga y Rodríguez, 2000). Estas obras
constituyen una referencia válida para el análisis de los
edificios; sin embargo, la limitación en los fondos dispo-

nibles por parte de los grupos de desarrollo local para de
sarrollar estas iniciativas y las particularidades propias de
las construcciones agrarias tradicionales (escasez de fuen
tes documentales, dificultad para localizar determinados
ejemplares situados fuera de los cascos urbanos, etc.) acon
sejan el desarrollo de una procedimiento metodológico
específico para su estudio.

2. Estudio de las construcciones agrarias tradicionales
en una comarca rural

El número de construcciones tradicionales presentes en
una comarca suele cifrarse en varios millares de ejempla
res, por lo que resulta inviable abordar un estudio detalla
do de la totalidad de los edificios presentes. Por este mo
tivo, es necesario llevar a cabo un trabajo previo de iden
tificación y selección de ejemplos representativos de la
arquitectura comarcal. Para ello se propone una aproxi
mación secuencial y sucesiva al conocimiento del patri
monio vernáculo edificado en tres fases diferenciadas: (i)
inventariado o localización de las construcciones existen
tes; (ii) selección de ejemplares representativos de la ar
quitectura comarcal; y (iii) estudio detallado o cataloga
ción de los edificios. En el esquema que presenta la
figura 1 se muestra gráficamente el procedimiento
metodológico descrito.

En los apartados que siguen, se analizan las diferentes téc
nicas para proceder a la toma de información sobre los
edificios, así como para el posterior tratamiento de los
datos obtenidos con vistas á caracterizar las construccio
nes vernáculas existentes en una comarca.

3. Toma de información escrita: fichas de campo

Una herramienta esencial para la recopilación de infor
mación sobre los edificios son las fichas para la toma de
datos en campo. En los últimos años se han producido
cambios significativos en los criterios utilizados en su di
seño. Así, hasta mediada la década de los 90, el compo
nente gráfico tenía escaso peso y las fichas permitían res
puestas amplias de libre redacción por parte de la persona
encargada del trabajo. Sin embargo, a partir de 1995, se
observa una tendencia creciente al empleo de fichas más
cortas; sencillas de rellenar (basadas en respuestas de op
ciones múltiples); mejor estructuradas y fáciles de
informatizar en una base de datos (Cañas et al., 200 1).

A partir de lo anterior, pueden apuntarse las siguientes di
rectrices a considerar en la elaboración de fichas para la
catalogación de construcciones rurales tradicionales:

(1) Sirva como cjemplo la convocatoria pública de ayudas para la
rehabilitación de construcciones o elementos tradicionales de la
arquitectura popular llevada a cabo en los últimos años en la Comunidad
Autónoma de Castilla-León (Orden I de marzo de 2002 - BOCYL
n° 52 de 14 de marzo de 2002).
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Figura /.- Esquema metodológico para el estudio de la arquitectura rural en una comarca.

i) Generalidad: posibilidad de aplicación en diferentes zo
nas y para diferentes tipologías de edificios. Para ello con
viene diferenciar una parte general y otra específica; en
esta última, se recogerán aquellas características particu
lares propias de cada tipo de edificios.

ii) La información debe estar correctamente estructurada,
en forma de una aproximación progresiva al edificio des
de el contexto que le rodea (de lo general al detalle). De
este modo se agiliza la toma de datos y el análisis compa
rativo entre construcciones.

¡ji) Utilización de respuestas de opción múltiple mediante
códigos, para facilitar el tratamiento informático de los
datos recopilados.

iv) Mantener un campo de respuesta abierta denominado
"Notas y observaciones", para recoger datos de interés no
contemplados en los restantes epígrafes de la ficha.

v) Apoyo en información gráfica (fotografias y dibujos)
como elemento descriptivo y clarificador.

En la figura 2, se recoge un modelo de ficha informatizada,
utilizada en un trabajo de catalogación de construcciones
agrarias tradicionales en la comarca de la "Ribera del
Duero Soriana" con vistas a su reutilización. El ejemplo
mostrado corresponde a un lagar (edificio destinado al
prensado de la uva para la obtención de mosto).

4. Toma de información gráfica

4.1. Elaboración de reportajes fotográficos

La toma de fotografias permite recopilar gran cantidad de
información sobre las construcciones en un espacio de

tiempo breve, lo que permite optimizar los recursos asig
nados al trabajo de campo.

Aunque el procedimiento a seguir en la toma fotográfica
es propio de cada autor, en la bibliografia se hace referen
cia a un método específico para la elaboración de reporta
jes fotográficos destinados a la catalogación del patrimo
nio arquitectónico (Smith, 1985; New South Wales
Heritage Office, 1998). Se basa el procedimiento en la
"aproximación secuenciar' al edificio, combinando la
toma de vistas panorámicas con imágenes de detalles cons
tructivos, para facilitar la identificación y localización de
los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, pueden esta
blecerse tres escalas de trabajo o niveles de detalle en la
toma de fotografias:

(i) Escala entorno: vistas contextuales del edificio en el
paisaje y en relación con las construcciones adyacentes.
(ii) Escala edificio: vistas de las diferentes fachadas y lo
cales que presenta el edificio.
(iii) Escala detalle: vistas de los elementos y dctalles cons
tructivos.

Cada uno de estos niveles sirve de encuadre al siguiente.
En la tabla 1, se ofrece un ejcmplo práctico de la metodo
logía propuesta.

Las vistas generales del edificio y de sus alzados constitu
yen un importante soporte para llevar a cabo su restitu
ción planimétrica a escala. Según la precisión deseada,
puede ser suficiente con una o varias fotografías perpen
diculares a la fachada, junto con algunas medidas de con
trol. Algunos de los programas disponibles en el mercado
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1. Madera

Se dejó de US<'lI hace..." :JI años. Est' ¡xevislo levar. cabo oIlf.. der~ en $U irleriOl. L. et.berl. se ha ,elejoOO eJTllieando la "'''''"' leja del
lagar. L. escaIer. de acceso. las ¡jas era originamente de moder•. pero se ercuerIJo en _ mal estado y .... sust¡uida por otlO realzarla en pie<ta.

Figura 2.- Modelo deficha informatizada para la catalogación de construcciones rurales.

TABLA l
Elaboración de reportajes fotográficos para el estudio de la arquitectura popular

ESCALA INFORMACIÓN EJEMPLO

,/' Relación de los edificios con el paisaje.
,/' Localización y accesibilidad al edificio.
,/' Topografia del terreno.

~'liTOá,NQ;
,/' Tipo de asentamiento.
,/' Siluetas (forma y volumen del conjunto edificado).
,/' Elementos de interés en el entorno del edificio.
,/' Relación con las restantes construcciones (formas,

orientación, dimensiones, etc.)

,/' Alzados del edificio.
,/' Tamar'o y distribución de los huecos en fachadas.
,/' Relación huecos I macizo.
,/' Formas y dimcnsiones.

EDIFICIO ,/' Materiales empleados y relación entre ellos.
,/' Distribución interior del cdificio.
,/' Sistema estructural.
,/' Localización dc los dctalles constructivos.

,/' Materiales
,/' Dimensiones.

DETALLÉ
,/' Técnicas constructivas (aparcjos, uniones, etc.).
,/' formas, disposición y dimensiones de los

elcmentos y detalles constructivos.
,/' Dcscripción de máquinas o utcnsilios.



17

Infonnes de la Construcción, Vol. 55, n° 487, septiembre-octubre 2003

para el tratamiento de imágenes digitales (Adobe
Photoshoplll, Paint Shop Prolll o Corel Dra~, por ejem
plo) permiten corregir parcialmente la deformación que
presentan las fotografias a partir de algunas medidas co
nocidas. En levantamientos donde sea necesario mayor
nivel de detalle, puede recurrirse al empleo de cámaras
calibradas y software de restitución.

4.2 Manejo de la información gráfica mediante progra
mas informáticos para la gestión de bases de imágenes
digitales

Desde la aparición en 1969 de un chip sensible a la luz
capaz de discernir el color y la intensidad lumínica (deno
minado CCD), la fotografia digital se ha convertido en
una herramienta útil para aplicaciones de carácter cientí
fico o profesional (diagnósticos médicos a distancia, tasa
ción pericial de daños, diseño de presentaciones
multimedia, carteles o páginas web y creación de bases de
imágenes digitales para uso de particulares, empresas pri
vadas u organismos públicos como bibliotecas o universi
dades). Asimismo, puede utilizarse con éxito para el estu
dio y catalogación de la arquitectura rural en una comar
ca. La información gráfica obtenida durante unos cuantos
días de trabajo de campo se cifra en varios miles de imá
genes digitales, que es necesario analizar, clasificar e in
terpretar posteriormente en gabinete. Esta labor solamen
te es posible mediante la gestión informática de la base de
fotos.

Los programas informáticos para la gestión de bases de
imágenes digitales comenzaron a desarrollarse en la década
de los 80, con aplicación inmediata en la automatización
de los fondos gráficos de bibliotecas, museos o archivos
(Sánchez Vigil, 1998). Sin embargo, la creación de
catálogos digitales sobre temas arquitectónicos se
encuentra aún dando los primeros pasos. En algunos países
como el Reino Unido(2) o Francia() se han llevado a cabo

en los últimos años iniciativas para la catalogación de su
patrimonio construido (Sebastián Lozano, 2000).

La función principal de estas aplicaciones es la ordena
ción de las imágenes de forma similar a como se llevaría a
cabo en un álbum fotográfico convencional. Al mismo
tiempo, permiten asignar a cada archivo de imagen un
conjunto de descriptores de texto, que posibilitan su clasi
ficación y la realización de búsquedas según criterios de
finidos por el usuario. Los requisitos que debe cumplir un
"programa gestor de imágenes digitales" son los siguien
tes:

(i) Posibilidad de visualizar en miniatura las imágenes
que contiene un directorio del ordenador o dispositivo
extraíble (disquete o CD Yotros).
(ii) Posibilidad de asignar descriptores temáticos a las
imágenes, que posibiliten la búsqueda posterior.
(iii) Posibilidad de crear carpetas o álbumes para almace
nar las imágenes alusivas a un determinado tópico.
(iv) Disponer de mecanismos de búsqueda avanzada, que
permitan establecer varias condiciones enlazadas con los
operadores 'Y' u 'O'.
(v) Posibilidad de realizar retoques a las imágenes (rota
ción, ajuste de contraste, color o brillo, cambio de tamaño
o resolución, recorte, etc.).
(vi) Posibilidad de realizar presentaciones multimedia de
imágenes a pantalla completa, seleccionando entre otras
opciones el intervalo transcurrido entre las fotos.
(vii) Posibilidad de configurar la impresión. Resulta de
especial interés la posibilidad obtener impresiones en mi
niatura a modo de índice, de todas las imágenes o de una
selección de las mismas.

En la tabla 2 se muestran los resultados de un análisis com
parativo entre distintos programas comerciales para la
gestión de bases de imágenes digitales, con relación a las
características anteriormente citadas.

TABLA 2
Estudio comparativo de programas informáticos para la gestión de bases de imágenes digitales

PROGRAMA
Visualización Descripto'res Opciones Reloque Presentación Impresión

miniatura temáticos (1) búsqueda imágenes diapositivas miniatura
PHOTOBASE 2.1 (ArcSof\) x S: 3 Sencilla ¿ ¿ ¿

ACDSEE 3.0 IACD Svstems) ¿ S:4 I M: 1 Sencilla ¿ x x(2)

IMAGES CONTROL (Asia- x M: 1 Avanzada ¿ x x
50ft)

PHOTORECALL (G & A x S: 5 Avanzada ¿ ¿ ¿
Imal(inl()
SMARTPIX 3.0 IX·Eaute) ¿ M: 1 Avanzada ¿ ¿ ./

PHOTOALBUM (Olympus) x S: 5 Sencilla x13) ¿ ./

THUMBS PLUS (Cerious ¿ S: 20 I M: I Avanzada ¿ ¿ ¿
software)
FOTOSTATION PRO ¿ S: 45 1M: 2 Avanzada ¿ ¿ ¿

I (FotoWare)
11) (S) Descriptor simple: Admite una sola palabra u opción; (M) Descriptor múltiple: admite varias palabras u

opciones.
121 No directamente. Permite imprimir vistas en miniatura desde Internet Explorer.
(31 No dispone de editor, pero permite rotar las fotos v aiustar el brillo o contraste de la imaaen.

(1) La base de datos Images ofEngland puede consultarse en la página web hup://www.imageso&ngland.org.uk
(!l El catálogo Merimée del Minisrerio de Cul/ura Francés, contiene 150.000 fichas de edificios con valor arquitectónico. Puede consultarse cn la
página web h/rp://wWw.cu//ure.(r/documen/a/ion/merimee/accuei/.h/m
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DATOS GENERALES
sobre la fotografía

1. Nombre del edificio I 2. Coord. UTM I
3. Hoja y cuadrante 1:25000 14. Localidad
5. Comarca I 6. Provincia

~

.l. 'Fecha I 8. Autor I 9. Carrete I 10.
Calidadfotp I 11. Foto panorám ica

TIPOLOGIA ELEMENTOS NIVEL DE MATERIALES
ESPECIFICOS DETALLE

ARQUITECTURA BODEGA GENERAL MAMPOSTERIA
TRADICIONAL Caseta I merendero Vista Entorno Piedra ordinaria en seco

Bodega Antefachada Vista Edificio Sillares
Corral Zarceras Vista Interior Piedra tomada con barro
Colmenar Cat'\6n DETALLE Piedra tomada cemento
Caseta era Cuevas o alcobas Barro
Caseta huerta Utensilios Muros (Arranque) Piedra coronada en barro
Molino Poinos Muros (Mamposteria) Ladrillo
Lagar CORRALES

Muros (Esquinas) Otros
Lagareta Muros (Revestimientos) ENfOSCADO
Palomar Chozos o habitáculos Muros (Encuentro vigas)
Vivienda rural Patio Muros (Huecos) Mortero cal
Pajar MOLiNOS

Muros (Coronación) Mortero de cemento
Fragua Entramado madera Barro
Lavadero Presa Pies derechos Otros
Otros Caz Cubierta (Estructura) CUBIERTAS

Maquinaria Cubierta (Soporte)

ARQUITECTURA LAGARES Cubierta (Cobertura) Teja vieja

MODERNA
Cubierta (Aleros) Teja nueva

Viga prensadora Cubierta (Buhardillas) Fibrocemento
Naves agrlcolas Apoyos viga Cubierta (Chimeneas) Metálicas
Bodegas Husillo Cubierta (Canalones) Otros
Viviendas Muro de contrapeso Carpinteria (Puertas)

CARPINTERI~
Otros Pila de prensado Carpintería (Ventanas)

Pila de mosto Dinteles Madera
Utensilios Balcones Metalica

PALOMARES Inscripciones Otros
Cerraduras DINTELES

Nidos Hornos
Entrada palomas Otros Madera
Guardavientos Piedra
Elementos decorativos Otros

Figllra 3.- Sistema de clasificación de lasl%grafias para eleS/lidio de la arqlli/ec/llra rllral en lino comarca.
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Para clasificar las imágenes, es necesario desarrollar un
sistema de descriptores. A partir de la experiencia prácti
ca de los autores en trabajos de catalogación de arquitec
tura popular llevados a cabo en varias zonas rurales del
centro de España, se propone utilizar dos tipos de
descriptores:

(i) Datos generales sobre la fotografía: conjunto de 12
descriptores o campos temáticos que recogen información
sobre la localización geográfica, fecha, autor, carrete, ca
lidad y observaciones correspondientes a la toma fotográ
fica.

(ii) Descriptores de clasificación temática: conjunto de
descriptores que permiten clasificar las fotografías en fun
ción de su temática y añaden información sobre el conte
nido de las imágenes. Inicialmente, se clasifican las fotos
según correspondan a construcciones rurales; paisajes u
otros temas (personas, documentos, vegetación, etc.). Por
otra parte, las fotografías pertenecientes a la categoría de
"construcciones rurales" se clasifican con mayor grado
de detalle en función de la tipología constructiva del edi
ficio; del nivel de detalle recogido por la imagen y de los
materiales de construcción utilizados. La existencia de
detalles constructivos específicos (por ejemplo, nidos,
entradas de palomas, comederos, guardavientos u otros

Catálogo de bodegas en la Ribera del Duero (Soria)

elementos decorativos en el caso de palomares) se indican
también mediante un campo temático específico.

En la figura 3 se muestra gráficamente el sistema de clasi
ficación propuesto.

Concluido el trabajo de clasificación de las fotografias, el
programa gestor de imágenes permite llevar a cabo dife
rentes opciones de búsqueda, que pueden utilizarse para
el estudio y caracterización de las construcciones rurales.
Entre otras posibilidades, pueden citarse las siguientes:

i) Localización de fotografías correspondientes a un de
terminado edificio (introduciendo como criterio de bús
queda el nombre del edificio).
ii) Elaboración de álbumes o colecciones temáticas de
detalles constructivos (ventanas, puertas, muros de mam
postería, aleros, etc.) característicos en la zona de estudio.
iii) Selección de imágenes correspondientes a una deter
minada tipología constructiva (palomares o bodegas, por
ejemplo).
iv) Análisis de las peculiaridades propias de la arquitectu
ra rural en una sub-zona dentro del área de estudio (selec
cionando los pueblos deseados o a través de las coordena
das UTM que delimitan el área deseada).

La figura 4 muestra ejemplos gráficos de algunas de las
aplicaciones antes mencionadas.

Detalles de mampostería de piedra en distintos pueblos de Soria

Reportaje fotográfico de un palomar en Peñalba de San Esteban (Soria)

Figura 4.- Aplicaciones de los programas geslores de bases de imágenes digilales para el esludio de la arquileclura Iradicional en una
comarca rural.
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5. Mediciones y representación planimétrica

Un aspecto que merece especial atención, es la toma de
las medidas necesarias para realizar una planimetría a es
cala de las construcciones catalogadas. Previamente a la
medición, es conveniente elaborar a mano alzada croquis
de la planta y secciones características de los edificios,
donde se representen aquellos elementos que aparecerán
representados posteriormente en los planos. La elabora
ción de estos croquis evita omisiones al efectuar las medi
ciones.

Una técnica de medida precisa y rápida es la "telemetría
por láser". Esta tecnología se basa en la medida de distan
cias a partir del tiempo que tarda un rayo en realizar el
recorrido entre su emisor, situado en un aparato denomi
nado distanciómetro, y el blanco (pared, pilar, etc.) y en
regresar a un receptor situado en el mismo distanciómetro.
El propio aparato dispone de una pantalla que devuelve
una lectura digital, con la distancia al punto de intercepta
ción del rayo. El grado de precisión de estos aparatos sue
le ser de algunos milímetros. No obstante, es conveniente
disponer adicionalmente de cinta métrica para realizar
medidas en aquellos casos en que no sea posible utilizar el
distanciómetro.

Una vez medido el edificio y plasmadas las distancias en
los croquis antes mencionados, puede procederse a la ela
boración de planos definitivos en gabinete. Las escalas de
trabajo 1.'50 ó 1.'100 resultan apropiadas, para las dimen-

P~ANfAtlE: Cll3lE:RfAS

siones de la mayoría de las construcciones rurales. En ge
neral, la planimetría elaborada consistirá en:

- Una o varias vistas del edificio y sus alzados representa
tivos.
- Planta general de distribución.
- Planta de cubiertas.
- Sección longitudínal y/o transversal del edificio.

En la figura 5 se muestra la planimetría completa de un
lagar en la localidad soriana de Miño de San Esteban.

6. Conclusiones

En los últimos años, conscientes de la importancia que
presenta la arquitectura popular como recurso al servicio
del desarrollo rural, se han puesto en marcha diversas ini
ciativas para su recuperación en el marco de los progra
mas de desarrollo que se llevan a cabo en las comarcas
españolas; sin embargo, estos proyectos carecen con fre
cuencia de la debida visión de conjunto. Para asegurar la
conservación de los ejemplares más valiosos, es necesa
rio un trabajo previo de estudio y catalogación de las cons
trucciones tradicionales a escala comarcal.

En el artículo se lleva a cabo una reflexión sobre diferen
tes técnicas y herramientas para la toma de datos y el tra
tamiento de la información obtenida en campo sobre los
edificios. La toma de información escrita conviene reali
zarla mediante fichas correctamente estructuradas; dise-

Figura 5.- Planimetria del "lagar de los Honrnbias" en MiI¡o de San Esteban (Soria).
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ñadas teniendo en cuenta su posterior informatización (apli
caciones como Microsoft Access resultan apropiadas para
este fin) y con apoyo descriptivo de fotografias, esquemas
y dibujos.

Por otro lado, la información fotográfica supone un apoyo
muy importante en los estudios sobre arquitectura popu
lar. El uso de cámaras digitales permite optimizar el traba
jo de campo y recoger en breve tiempo gran número de
tomas. Sin embargo, cuando se dispone de un número ele
vado de fotos, es necesario disponer de programas
informáticos para clasificar y gestionar convenientemente
la base de imágenes creada. En el artículo se analiza el
software comercial existente en el mercado para este fin.
Las posibilidades de personalizar los descriptores y las
opciones de búsqueda que presentan estas aplicaciones son
las características más importantes a considerar en la elec
ción.
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