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Resumen

Este trabajo tiene por objeto dar a conocer las contribuciones del proyecto «Epigraphica 3.0: Ha-
cia la creación y diseño de un corpus digital de inscripciones latinas de la provincia de Ourense» 
en materia de documentación, estudio y difusión del patrimonio epigráfico gallego. Para ello se 
presenta un conjunto de experiencias y prácticas de investigación que están siendo desarrolladas 
en la actualización, revisión y socialización del fondo epigráfico romano de la citada provincia. El 
resultado es un corpus online y en open access que utiliza la fotogrametría Structure from Motion 
para el registro de las inscripciones, y una serie de técnicas de tratamiento de imagen digital para el 
análisis epigráfico y la restitución textual. El objetivo final es tratar de paliar algunos de los efectos 
negativos que determinados problemas estructurales de Galicia, caso del despoblamiento rural y el 
envejecimiento demográfico, están ocasionando en su preservación y conocimiento.
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Abstract

This work aims to present the contributions of the project «Epigraphica 3.0: Towards a digital cor-
pus of Latin inscriptions from Ourense province» for the recording, study and dissemination of the 
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Galician Roman epigraphy. To this end, a series of research experiences and practices developed 
for updating, revisiting and socialising the Roman inscriptions from such province are explained. 
The result is an online, open access, corpus which uses Structure from Motion Photogrammetry 
for recording the inscriptions and digital imaging techniques to better read the texts. The final goal 
is to reduce some of the negative effects that certain structural problems in Galicia, such as rural 
depopulation and demographic ageing, are causing on their preservation.
Keywords: Galicia; Roman epigraphy; cultural heritage; digital technologies; Web 3.0.

1. INTRODUCCIÓN

La provincia de Ourense es, desde el punto de vista patrimonial, la región de Galicia 
(España) con mayor número de bienes culturales de época romana (Fig. 1). Entre ellos 
ocupan un lugar destacado las inscripciones, que procuran importante información acerca 
de un amplio conjunto de aspectos de dicho periodo histórico (Bodel, 2001; d’Encarnação, 
2006; Bruun y Edmondson, 2014). Sin embargo, la provincia de Ourense es, junto con la 
de Lugo, el territorio gallego con los índices más elevados de envejecimiento demográfico 
y despoblamiento rural (Hernández Borge, 2013; Saco Álvarez, 2013; Fernández Fernán-
dez y Meixide Vecino, 2013; Aldrey Vázquez y del Río Franqueira, 2014; Pazo Labrador 
y Moragón Arias, 2018), fenómenos que afectan también a numerosas regiones de España 
y la Europa mediterránea (Gómez-Limón, 2007; Tomassini y Lamura, 2009; Burillo Mo-
zota, Burillo Cuadrado y Ruiz Budría, 2013; Pinilla Navarro y Sáez Pérez, 2016; FEMP, 
2017a y 2017b; ESPON 2017) y cuyos efectos han sido calificados con expresiones tan 
elocuentes como «catástrofe demográfica», «extinción demográfica» y «demotanasia» 
(Pazo Labrador y Moragón Arias, 2014: 124-125).

Figura 1. Localización de la provin-
cia de Ourense (Galicia, Noroeste de 
España).
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Con independencia de los factores multicausales que se encuentran en la raíz 
de estos procesos (Gómez-Limón, 2007: 27-31; Toxo-Asorei, 2016: 14-19), existe un 
creciente consenso en la investigación en torno a la idea de que tales fenómenos, res-
ponsables de la crisis del medio rural, afectan también de forma decisiva al patrimonio 
histórico y cultural (material e inmaterial) localizado en él, provocando en numerosas  
ocasiones su devaluación, abandono, sustracción y destrucción, tanto por acción como 
por omisión. Así lo han defendido autores como Acín Fanlo (2004: 20), Gómez-Li-
món (2007: 31-36), Fernández Fernández y Meixide Vecino (2013) y Sánchez Sánchez 
(2016: 67-69), para quienes la desaparición de los bienes patrimoniales lleva aparejada 
la inevitable pérdida de los rasgos identitarios y la memoria de las comunidades que  
los albergan.

Precisamente son los ciudadanos que habitan en su entorno los que, ante la merma 
de recursos materiales y servicios públicos, asumen el coste y la responsabilidad de su 
mantenimiento, custodia y conservación, si bien frecuentemente en condiciones preca-
rias debido a una falta de experiencia y formación técnica necesarias (European Com-
mission, 2014). Además, una vez que dicha población (generalmente de edad avanzada) 
deja de vivir en sus comunidades, desaparece con ella un importante y valioso caudal 
de información acerca de estos bienes, así como una red asistencial voluntariosa difícil-
mente restituible, convirtiéndose dicha labor (desde un punto de vista social y estructu-
ral) en insostenible, principalmente por la pérdida de interés y la falta de conocimiento  
acerca del valor histórico, económico y cultural de estos bienes (Sánchez Sánchez, 2016: 
69 y 126).

Centrando la atención en el patrimonio ourensano, concretamente en las inscripcio-
nes romanas, la preservación, investigación y difusión de este tipo de recursos culturales 
no están libres de los problemas estructurales y patrimoniales previamente mencionados. 
Ubicadas mayoritariamente en entornos rurales con elevados índices de envejecimiento 
y despoblación, permanecen (en el mejor de los casos) en el interior de propiedades par-
ticulares y edificios eclesiásticos, sufriendo mayores problemas de conservación y cono-
cimiento aquellas localizadas en entornos naturales al aire libre, sin ningún tipo de seña-
lización ni medidas de protección. Todas ellas, sobre todo estas últimas, están expuestas 
a los avatares de la población que las acoge, quedando también afectadas por el paso del 
tiempo, las inclemencias meteorológicas y el olvido (Fig. 2. A, B).

Tomando en consideración estos problemas, la generalización de las tecnologías 
digitales y su aplicación en el campo de las Humanidades están permitiendo el desarro-
llo de proyectos que tienen por objeto un registro y análisis más precisos de los restos 
arqueológicos, entre ellos los epígrafes. En el ámbito del patrimonio cultural, esto está 
contribuyendo a la implementación de políticas de gestión y difusión innovadoras de 
los recursos, a partir de bases de datos relacionales cuya versatilidad favorece el alma-
cenamiento y tratamiento informatizado de la información gráfica y textual, así como la 
realización de búsquedas especializadas y la socialización a gran escala en entornos Web.
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Este aspecto está precisamente contemplado entre los objetivos y prioridades del 
Programa de Trabajo de Horizonte 2020 Europe in a changing world – Inclusive, innova-
tive and reflective societies (European Commission 2017), del Plan de Trabajo de la Es-
trategia regional de especialización inteligente de Galicia (RIS3 Galicia) (Xunta de Ga-
licia 2014) y del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 “Una manera de hacer 
Europa” (Xunta de Galicia, 2017). Respecto a este último, entre las estrategias y planes 
contemplados se encuentran dos relacionados con el empleo de las tecnologías digitales: 
uno destinado al fomento de la educación digital en el marco del sistema educativo ga-
llego, y otro a la gestión digital del patrimonio cultural. El segundo, concretamente, trata 
de promover la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en la catalogación, difusión y puesta en valor de los activos patrimoniales, constituyendo 
un elemento motriz de la dinamización económica y turística del territorio para favorecer 
su protección (Xunta de Galicia, 2017: 107-109 y 187). Los resultados de este plan, de 
acuerdo con la recomendación Towards an integrated approach to cultural heritage for 
Europe de la Comisión Europea (European Commission, 2014b), así como con la opinión 
de autores como Lincoln, Lindberg y Follet (2010) y Sánchez Sánchez (2016), supondría 
además una herramienta importante de desarrollo del medio rural.

Pero para alcanzar estos objetivos es necesario realizar antes un trabajo de identifi-
cación, registro, estudio y difusión de cada uno de los recursos patrimoniales disponibles. 
A este respecto, el proyecto “Epigraphica 3.0: Hacia la creación y diseño de un corpus 
digital de inscripciones latinas de la provincia de Ourense” está fundando las bases para 
contribuir, en el campo de la Epigrafía, a la consecución de los planes y objetivos mencio-
nados. Especialmente relevante en este sentido es el corpus online y en open access que 
reunirá y publicará más de 200 inscripciones distribuidas por toda la provincia, una labor 
necesaria y urgente habida cuenta de la esclerotización y falta de recursos que padece la 
administración pública responsable de su documentación y preservación, así como de 

Figura 2. A: Inscripción honorífica de Castromao (AF I2, 598: Santa María de Castromao, Celanova), actual-
mente empotrada en un muro de la antigua Casa Rectoral. B: Inscripción votiva de Ganade dedicada a Iuppiter 
Optimus Maximus (AF I2, 38: San Bartolomeu de Ganade, Xinzo de Limia), reutilizada en un antiguo edificio 
abandonado.
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los efectos negativos derivados de los problemas endémicos que adolece este territorio 
en el marco de Galicia. De este modo, la provincia de Ourense, un “territorio periférico 
dentro de la periferia” (Pazo Labrador y Moragón Arias, 2018: 138), se convertirá en un 
laboratorio privilegiado de innovación en lo que a la gestión de una parte importante de 
sus recursos patrimoniales se refiere.

2.  LA EPIGRAFÍA ROMANA EN GALICIA

La Comunidad Autónoma de Galicia posee una interesante y amplia colección de 
inscripciones romanas que han sido estudiadas y publicadas en una serie de artículos en 
revistas científicas, capítulos de libro y corpora epigráficos. Respecto a estos últimos, la 
sistematización y clasificación de los epígrafes han seguido criterios temáticos y admi-
nistrativos modernos, centrados fundamentalmente en las provincias actuales: A Coruña, 
Lugo, Pontevedra y Ourense. En total, además de Corpus Inscriptionum Latinarum II. 
Inscriptiones Hispaniae Latinae (Hübner, 1869) y su suplemento (Hübner, 1892), las 
inscripciones romanas gallegas han sido reunidas en diez corpora distintos: Inscripciones 
romanas de Galicia (Bouza Brey et al., 1949-1968), Las estelas funerarias de Galicia 
en la época romana (Rodríguez Lage, 1974), Inscriptiones Romaines de la Province de 
Lugo (Arias Vilas, Le Roux, Tranoy, 1979), Aquae Flaviae. I. Fontes epigráficas (Rodrí-
guez Colmenero, 1987), Corpus de inscripcións romanas de Galicia (Pereira Menaut, 
1991; Baños Rodríguez, 1994), Corpus de inscripciones rupestres de época romana del 
cuadrante NW de la Península Ibérica (Rodríguez Colmenero, 1995), Aquae Flaviae. I. 
Fontes epigráficas da Gallaecia meridional interior (Rodríguez Colmenero, 1997), Mi-
liarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico (Conventos Bracaren-
se, Lucense e Asturicense) (Rodríguez Colmenero, Ferrer Sierra, Álvarez Asorey, 2004), 
y Epigrafía romana de la provincia de Lugo (Gómez Vila, 2009).

En términos generales, el estado de la investigación epigráfica en Galicia es sa-
tisfactorio, sobre todo por el esfuerzo y trabajo de actualización realizado por revistas 
como Hispania Epigraphica, L’Année Épigraphique o Ficheiro Epigráfico. Sin embargo, 
el tiempo transcurrido desde la publicación de los citados corpora y las posibilidades 
ofrecidas por la expansión de las tecnologías digitales a través de la epigrafía latina (resul-
tado de la evolución y ampliación de esta disciplina [Santiago Fernández, 2004; Ramírez 
Sánchez, 2005; Orlandi, Santucci y Liuzzo, 2017]), son motivos suficientes para proponer 
una puesta al día y una revisión completa del fondo epigráfico gallego de época romana. 
Si bien puede parecer, a tenor de los trabajos mencionados, que la investigación epigrá-
fica en Galicia no plantea nuevos retos ni oportunidades (exceptuando la publicación de 
ejemplares inéditos o revisados), la aplicación de las tecnologías digitales a la epigrafía 
está sentando las bases de una renovación metodológica, técnica y de transferencia de 
conocimiento. Es precisamente en estos ámbitos en los que el proyecto Epigraphica 3.0 
pretende contribuir a la investigación, difusión y preservación del patrimonio histórico y 
cultural gallego a través de una serie de prácticas concretas.
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2.1. Retos y problemas de investigación

El estudio de la epigrafía romana de Galicia, particularmente de aquella conservada 
en la provincia de Ourense, está afectado por un conjunto de problemas de investigación 
(además de por los de carácter endémico o estructural) que comportan verdaderas limita-
ciones a los métodos y técnicas tradicionales y al conocimiento epigráfico. Dichos proble-
mas están relacionados, por un lado, con la localización y accesibilidad de los epígrafes, 
y, por otro, con el registro y legibilidad de los mismos, lo que supone un escollo evidente 
para la investigación histórica y su socialización.

En cuanto a la localización y accesibilidad de las inscripciones, la investigación 
epigráfica en este territorio está condicionada por un patrón de poblamiento de tipo dis-
perso. Esto provoca que los trabajos de prospección sean más costosos de lo habitual en 
términos de tiempo y recursos económicos. A ello contribuye que un número importante 
de las inscripciones (tres cuartas partes del total) esté distribuido por todo el territorio 
provincial, careciendo además de las coordenadas geográficas necesarias para su preci-
sa localización. Habida cuenta del mencionado fenómeno de despoblamiento rural que 
padece Ourense (con comarcas deshabitadas, donde no es posible disponer de la colabo-
ración ciudadana para concretar su ubicación), esta circunstancia provoca que algunas 
inscripciones sean ilocalizables e irrecuperables. Por otro lado, en los casos en los que su 
localización es factible, existen problemas de accesibilidad derivados de su alojamiento 
en propiedades particulares o eclesiásticas cuyos titulares prohíben o restringen la entra-
da, así como de su reutilización como material constructivo en edificios modernos (Fig. 
3. A, B).

Respecto a legibilidad de los epígrafes, su exposición (sobre todo las de carácter 
rupestre) a los agentes erosivos y el paso del tiempo incrementa y acelera los procesos de 
degradación mecánica y biológica del granito en el que fueron realizadas: el desplacado, 
la desagregación granular o arenosa y la colonización por líquenes y musgos (Vicente 

Figura 3. A: Placa funeraria de Manga de Abaixo dedicada a Marcus Iunius Robustus (AF I2, 216: Lamas, Xinzo 
de Limia), actualmente conservada en el interior de una propiedad particular. B: Inscripción votiva de Pias (AF 
I2, 95: Castro Escuadro, Maceda), reutilizada en la espadaña de la capilla de San Pedro.
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Hernández, Delgado Rodrigues y Acevedo, 1996; Rivas Brea et al., 2002; Zambell et 
al., 2012; Freira-Lista y Fort, 2015) (Fig. 4. A, B, C). Esto dificulta el registro y análisis 
de las inscripciones, disminuyendo la legibilidad de los textos (muchos epígrafes son 
considerados ilegibles o ininteligibles) y motivando el empleo de determinadas técnicas 
y métodos de documentación arqueológica que comprenden la realización de calcos por 
frottage y la fotografía con luz rasante. En algunos casos, además, las fracturas y marcas 
del granito se confunden con los trazos de las letras, generando un elevado número de va-
riantes de lectura. A su ilegibilidad contribuyen también las peculiaridades de la epigrafía 
romana gallega, afectada por el bajo nivel de destreza de los lapicidas que grabaron los 
textos, así como por un registro epigráfico sui generis en cuanto a nombres personales y 
divinidades, sin paralelos en otras regiones (Le Roux y Tranoy, 1973: 11). Esto determina 
que la lectura final de los epígrafes dependa sobremanera de la experiencia y percepción 
de los epigrafistas.

3. EPIGRAPHICA 3.0

El proyecto de investigación «Epigraphica 3.0: Hacia la creación y diseño de un 
corpus digital de inscripciones latinas de la provincia de Ourense» tiene por objeto afron-
tar y superar los principales problemas de investigación que el estudio y la preservación 
del patrimonio epigráfico ourensano comportan. Financiado por la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Plan I2C), y apoyado por 
la Universidade de Santiago de Compostela, el Consello da Cultura Galega, el Archivo 
Epigráfico de Hispania y el Centro de Supercomputación de Galicia, tiene como objetivo 
la aplicación de las tecnologías digitales en la investigación de la epigrafía romana ouren-
sana en tres ámbitos: la localización y el registro documental, el análisis y la restitución 
textual, y la socialización del patrimonio y el conocimiento epigráficos.

En la consecución de este objetivo se han considerado las prácticas digitales y 
los resultados de investigación de proyectos como EAGLE (Orlandi, Giberti y Santuc-

Figura 4. Efectos de la colonización biológica por líquenes y musgos. A: Placa funeraria de Escuadro (AF I2, 
207: Castro Escuadro, Maceda). B: Inscripción rupestre de San Salvador (AF I2, 620: Santa Cristina de Vilariño, 
O Pereiro de Aguiar). C: Inscripción rupestre del Castro de San Cibrao de Las dedicada a Iuppiter (AF I2, 55: 
San Cibrao de Las, San Amaro).
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ci, 2014), i.Sicily (Prag, Chartrand y Cummings, 2017), Ashmolean Latin Inscriptions  
Project (Masséglia, 2014), Digital Epigraphy Toolbox (Bozia, Barmpoutis y Wagman, 
2014), Epigraphia 3D (Ramírez Sánchez, García Sánchez y Giralt Soler, 2015) y Museo 
Virtual de Los Bañales (Andreu Pintado, 2018). En todos ellos, las bases de datos rela-
cionales, la fotogrametría y el modelado 3D juegan un papel fundamental en el registro 
y la difusión de las inscripciones. Además de esto, Epigraphica 3.0 ha introducido por 
vez primera la aplicación de forma sistemática de una serie de técnicas de tratamiento 
de imagen digital en el proceso de análisis y restitución textual, lo que contribuirá a la 
elaboración de lecturas más seguras (Carrero Pazos y Espinosa Espinosa, 2018a y 2018b).

3.1. Estadios metodológicos

La consecución del proyecto está concretándose en una serie de estadios metodoló-
gicos relacionados con los tres ámbitos de investigación epigráfica. En cuanto a la loca-
lización y el registro epigráfico, Epigraphica 3.0 ha localizado y documentado la mayor 
parte de las inscripciones mediante prospección arqueológica. La finalidad es proporcio-
nar su emplazamiento geográfico exacto mediante coordenadas. En esta labor resulta-
ron imprescindibles los trabajos previos de documentación desarrollados en el Archivo 
Epigráfico de Hispania, el Museo Arqueológico Provincial de Ourense y la Dirección 
Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. En dichos centros se llevó a cabo la 
consulta de bibliografía especializada (particularmente el vaciado de la segunda edición 
del corpus impreso Aquae Flaviae. I. Fontes epigráficas da Gallaecia meridional interior 
[Rodríguez Colmenero, 1997]) e información catalográfica. Una vez ha sido hallada cada 
inscripción, se practica una autopsia completa in situ mediante el empleo de una ficha de 
campo (Tabla I) y el correspondiente levantamiento fotogramétrico según los principios 
de solape publicados (Agisoft, 2012; Verhoeven, 2011: 71; Remondino, 2014).

Respecto al análisis y la restitución textual, del conjunto de fotografías realizadas se 
eligen aquellas que permiten la creación de un modelo 3D preciso de cada inscripción me-
diante Agisoft Photoscan según los principios de stereo matching (Plets et al., 2012) (Fig. 5. 
A, B, C). Una vez dicho modelo ha sido creado, orientado y escalado, se aplica una serie de 
técnicas de postprocesado de imagen digital mediante MeshLab con la finalidad de identi-
ficar los trazos correspondientes al texto, especialmente en el caso de epígrafes seriamente 
deteriorados. Entre las técnicas aplicadas hay que mencionar la iluminación artificial del 
modelo 3D sin textura, el radiance scaling, la coloración de la curvatura, la comparación 
de mallas y el sombreado exagerado, todas ellas conocidas por su aplicación a diferentes 
vestigios arqueológicos (Carrero Pazos, Vilas Estévez y Vázquez Martínez, 2017; Carrero 
Pazos y Espinosa Espinosa, 2018a, 2018b) (Fig. 6. A, B, C, D, E). Una vez toda la informa-
ción gráfica ha sido procesada y analizada, se realiza una propuesta de restitución textual 
siguiendo los principios del sistema Leiden de signos diacríticos, cumplimentándose con 
toda la información disponible una base de datos relacional mediante el gestor MariaDB, 
que constituye la fuente del corpus epigráfico alojado en la web www.epigraphica30.com.
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Tabla I. Ficha de campo diseñada para Epigraphica 3.0.

EPIGRAPHICA 3.0 
DESCRIPCIÓN 

Nº Ref.  Lugar del hallazgo Lugar de conservación 
Lugar  Lugar  

Nº Ref. 
Foto  Parroquia  Parroquia  

Nº Ref. 
Mod. 3D  Ayuntamiento  Ayuntamiento  

Referencia 
epigráfica Tipología Coordenadas UTM  

AF2  § Votiva Nº Inventario  

§ Honorífica Tipo de soporte 

IRG  § Altar 

§ Funeraria § Estela 

HEp  § Placa 

§ Jurídica § Pedestal 

CIL  § Cipo 
§ Opera publica § Tabula 

AE  § I. Domestica § Afloramiento rocoso 
§ Indefinida § Elemento arquitectónico 

Material Dimensiones (cms) § Instrumenta domestica 
Pétreo Soporte § Miliario 

§ Granito Altura  Motivos decorativos 
§ Mármol Anchura  SI NO 
§ Caliza Profundidad  Comentarios 
§ Arenisca Campo epigráfico  

 § Pizarra Altura  Metálico 
§ Bronce Anchura  
§ Oro, plata 

Latericio Letras 
§ Tegula 

Cerámico Altura  
§ T. Sigillata 

LECTURA EPIGRÁFICA 

Anepígrafa Transcripción Restitución Traducción 

SI NO   

Castellano 
 
 
 

Gallego 
 
 
 

Inglés 
 
 
 

Aparato crítico Comentario 
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En relación con la socialización del patrimonio y el conocimiento epigráficos, el 
proyecto pone al servicio de la comunidad investigadora y del público en general toda 
la documentación de cada inscripción (tanto gráfica como textual) con el objetivo de 
difundir y preservar el fondo epigráfico ourensano de época romana. Para ello, además 
de facilitar la consulta e interacción con la información mediante un buscador avanzado, 
un visor cartográfico y un visualizador de modelos 3D, el corpus prevé la descarga de 
la información mediante paquetes de datos en formato PLY y fichas epigráficas como 
archivos PDF 3D.

EPIGRAPHICA 3.0 
MODELADO 3D 

Cámara Modelo 3D 

Modelo Tiempo de exposición Número de 
imágenes Caras modelo 3D 

    
Megapíxeles Velocidad ISO Calidad Vértices modelo 3D 

    

Resolución Compensación de 
exposición 

Solapamiento 
efectivo Textura 

    

Punto F Distancia focal Error de 
reproyección 

Tiempo de procesado 
(total) 

    

  

Figura 5. Proceso de registro fotogramétrico. A: Inscripción funeraria de Licinia Amanda (HEp 2, 1990, 575: 
Ourense, Ourense). B: Orientación y escalado del modelo 3D. C: Resultado final del modelo 3D.

Tabla I (continuación)
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3.2. Principales resultados y contribuciones

Teniendo en mente los efectos negativos que sobre el patrimonio histórico y cultural 
provocan el despoblamiento rural y el envejecimiento demográfico (específicamente en la 
provincia de Ourense), los objetivos, prioridades y recomendaciones formuladas por las 
administraciones autonómica, nacional y europea, y los problemas de investigación en el 
ámbito de la epigrafía gallega de época romana, los principales resultados y contribucio-
nes de Epigraphica 3.0 son:

1) La localización exacta de cada inscripción mediante el empleo de coordenadas 
UTM. Habida cuenta de los problemas de localización y accesibilidad, el proyecto busca 
procurar al investigador y al público no especializado referencias geográficas precisas 
para cada testimonio epigráfico. Esta información es ofrecida mediante un visor carto-
gráfico creado con la API de Google Maps. Además, en los casos en los que es posible, 
se ofrecen tanto el lugar del hallazgo como el lugar de conservación mediante su topóni-
mo antiguo y moderno. Para ello se emplea, siguiendo la recomendación del consorcio  

Figura 6. Resultados de los análisis de la inscripción votiva de Nocelo (AF I2, 159: Sobreganade, Porqueira) 
mediante técnicas de postprocesado. A: Fotografía actual de la inscripción. B: Modelo 3D sin textura con luces 
artificiales. C: Radiance scaling con doble esfera. D: Comparación de mallas. E: Sombreado exagerado.
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EAGLE con el objetivo de armonizar los datos y evitar problemas de homonimia, la infor-
mación disponible en los portales Pleiades, Trismegistos y Geo Names.

2) La aplicación de técnicas no invasivas en las operaciones de registro, documenta-
ción y lectura del campo epigráfico. Frente a los métodos y técnicas de registro tradicio-
nales caracterizados, en algunos casos, por su naturaleza invasiva, el proyecto utiliza la 
fotogrametría Structure from Motion (SfM) y el tratamiento de imagen digital para anali-
zar y restituir los textos. Esto permite preservar la integridad de los epígrafes, garantizan-
do al mismo tiempo unos resultados mucho más precisos y seguros (Mittica, Pellegrino 
y Rocco, 2014; Pires, Martínez Rubio, Elorza Arana, 2015: 416-417). Asimismo, como 
han señalado autores como Mittica, Pellegrino y Rocco (2014: 402), la documentación en 
3D tiene entre sus beneficios «the ability to virtually measure, rotate, zoom or illuminate 
the object, thus replicating all possible points of view; the convenience of data storage on 
a digital support, that does not need space and is not subjected to degradation; the ease of 
duplicating and sharing».

3) La creación de un corpus online y en open access en continua actualización. La 
principal contribución de Epigraphica 3.0 es la construcción de un corpus epigráfico di-
gital a partir de una base de datos relacional según el concepto de digital library (Babeu, 
2011: 8; Carloni y Guercio, 2014; Bozia, 2017). Dicho corpus facilitará la búsqueda, 
consulta e interacción con la información gráfica y textual por parte del usuario. Si bien 
inicialmente estará disponible en gallego y castellano, a medio plazo se prevé desarro-
llar una versión en inglés. Entre sus prestaciones destacan la adaptabilidad a cualquier 
dispositivo electrónico, la adecuación de los criterios de búsqueda a las necesidades de 
los usuarios, la interactividad con la información mediante un visor cartográfico y un 
visualizador de modelos 3D (3D Heritage Online Presenter, Isti-CNR de Pisa: Potenziani 
et al., 2015), y la posibilidad de descargar la información de acuerdo con los principios 
de reproducible research y open science. Además, para facilitar la recuperación y el tra-
tamiento de la información, el corpus incluye referencias cruzadas y enlaces a bases de 
datos online como Hispania Epigraphica. También, a diferencia de otros corpora, pro-
porciona la traducción de cada inscripción en varias lenguas, haciendo de este modo más 
accesible la información epigráfica. La idoneidad de esta práctica se ha discutido en reu-
niones celebradas por EAGLE (Bigi, 2014), y se incluye entre los objetivos de proyectos 
como I.Siciliy (Prag, Chartrand, Cummings, 2017: 91).

4. CONCLUSIONES

Como se ha tratado de mostrar en este trabajo, Epigraphica 3.0 es un proyecto 
piloto, de orientación epigráfica y naturaleza interdisciplinar, surgido en el marco de una 
concienciación creciente en la administración pública sobre la necesidad de conocer, pre-
servar y poner en valor los distintos recursos del patrimonio histórico y cultural, como 
una forma de generar riqueza social y económica. Por ello, en el ámbito de la epigrafía 
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ourensana, Epigraphica 3.0 ha apostado por un empleo crítico de las tecnologías digitales 
con el objetivo de optimizar los diferentes estadios metodológicos del proceso de investi-
gación epigráfica. Sobre estas bases, a partir de la revisión y actualización del corpus epi-
gráfico de la provincia de Ourense, Epigraphica 3.0 está afrontando satisfactoriamente un 
doble reto: 1) la disminución de los efectos negativos que fenómenos estructurales como 
el despoblamiento rural y el envejecimiento demográfico tienen sobre el conocimiento y 
la conservación del patrimonio epigráfico, 2) la formulación y propuesta de soluciones a 
los problemas de investigación que plantea el estudio de la epigrafía romana en Galicia.

Respecto al primero de estos retos, Epigraphica 3.0 aspira a convertirse en un refe-
rente investigador para una gestión innovadora de los recursos patrimoniales de Galicia 
(concretamente de los testimonios epigráficos romanos) a través de una doble estrategia: 
1) la localización y el registro de cada inscripción como un medio para garantizar su 
conocimiento histórico y preservación documental, 2) la socialización de este tipo de 
bienes culturales que acusa una importante desatención por parte de la ciudadanía y las 
administraciones públicas, debido al desconocimiento existente acerca de su importancia 
documental y valor histórico. De esta forma, el corpus resultante (online y en open ac-
cess) se configura como una poderosa herramienta para la toma de decisiones científicas, 
socioeconómicas y culturales.

En cuanto al segundo de los retos, Epigraphica 3.0 espera constituirse en un re-
ferente técnico y metodológico para la investigación epigráfica en Galicia y el resto de 
la Península Ibérica, debido a la explotación de los beneficios y las posibilidades de las 
tecnologías digitales en el ámbito de la Epigrafía. Concretamente, por las ventajas ofre-
cidas por el procesamiento digital de la información textual y gráfica, en tres áreas: 1) la 
localización y el registro documental a través de la georreferenciación, el levantamiento 
fotogramétrico y la grabación y el tratamiento de los datos mediante una base de datos re-
lacional, 2) el análisis y la restitución textual a través del modelado 3D y el procesamiento 
de imagen digital, 3) la accesibilidad y socialización del patrimonio y conocimiento epi-
gráficos mediante una página web programada en varias lenguas, que permite la búsqueda 
especializada, consulta interactiva y descarga selectiva de la información.

Finalmente, Epigraphica 3.0 no busca solamente promover en la ciudadanía un ma-
yor conocimiento, interés y compromiso con la preservación y puesta en valor de la epi-
grafía romana ourensana, sino también fijar unas bases documentales sólidas y objetivas 
para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el territorio gallego en época romana. 
En este sentido, el tratamiento informatizado y el análisis estadístico de la información 
epigráfica en formato digital puede llegar a permitir la identificación de talleres y paisajes 
epigráficos, así como la consideración de determinados fenómenos históricos y culturales 
del proceso romanizador. En definitiva, Epigraphica 3.0 trasciende la materialidad del 
testimonio epigráfico para ofrecer a las administraciones, los investigadores y el público 
no especializado un conocimiento más preciso de la realidad patrimonial y la información 
histórica y cultural que atesora.
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