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abstract. This article attempts to shed light on 
the phenomenon of volumetric reconstructions, 
which the first part of it reflects a state of art in 
this field at the international level, leaving the 
second part devoted to the explanation of a par-
ticular case study: roman villa of La Ontavia 
(Terrinches, Ciudad Real).
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resumen. El presente artículo pretende arrojar luz 
sobre el fenómeno de las reconstrucciones volu-
métricas; para ello la primera parte recoge un es-
tado de la cuestión al respecto a nivel internacio-
nal, quedando la segunda parte consagrada a la 
explicación de un estudio de caso concreto: la villa 
romana de La Ontavia (Terrinches, Ciudad Real).
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Introducción
Probablemente uno de los grandes avances que 
en materia de patrimonio cultural se ha realizado 
durante el siglo xx, en contraposición a siglos an-
teriores, esté relacionado con la consideración de 
valorar y respetar de manera significativa el con-
texto y la posición primaria en la que se ha con-
servado a lo largo de los siglos el patrimonio ar-
queológico hasta llegar a nosotros. Esta conside-
ración ha quedado plasmada de manera explícita 
en todas las grandes cartas internacionales de los 
últimos cincuenta años: Carta de Venecia, 1965 
(artículo 7), Carta de Burra, 1979 (artículo 9.1), 

Carta Internacional para la Conservación del Pa-
trimonio Arqueológico, 1990 (artículo 6), Carta 
de Cracovia, 2000 (principio 5) y Carta de Ename, 
2008 (principio 3). De todas ellas cabría destacar 
sin duda la Carta Internacional para la Conser-
vación del Patrimonio Arqueológico (1990), que 
en su artículo 6 sentencia de manera clara: «Con-
servar in situ monumentos y conjuntos debe ser 
el objetivo fundamental de la conservación del 
patrimonio arqueológico».

No obstante, la necesidad de conservar los 
restos arqueológicos in situ ha planteado y sigue 
planteando numerosas interrogantes tanto desde 
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el punto de vista metodológico como técnico, es-
pecialmente por la progresiva necesidad de asegu-
rar una conservación interpretativa o, lo que es lo 
mismo, de encontrar un equilibrio adecuado en-
tre las actuaciones encaminadas a asegurar la su-
pervivencia a largo plazo del patrimonio y las ac-
tuaciones encaminadas a presentar, para su uso y 
disfrute, este patrimonio a la sociedad de la que 
es depositario. 

En este contexto resulta importante reseñar, 
asimismo, que tanto las políticas de conservación 
como las políticas de difusión de restos arqueoló-
gicos in situ en todos los continentes se caracteri-
zan por una escasez notable de teorías de carácter 
metodológico, lo que contrasta con la abundancia 
sobresaliente de intervenciones prácticas que se 
efectúan (Marino, 2002: 96). Esta situación ha te-
nido como principal consecuencia el desarrollo en 
el último siglo de una enorme cantidad de inter-
venciones prácticas muy diversas y creativas que, 
sin embargo, no siempre han sido fielmente reco-
gidas y explicadas en publicaciones u otros for-
matos de difusión científica. Este es el caso de las 
reconstrucciones volumétricas, un fenómeno tan 
desconocido como fascinante, que podría arrojar 
luz sobre muchos interrogantes.

Estado de la cuestión
Por todos es sabido, especialmente por aquellos 
que deben paliar sus consecuencias, que el prin-
cipal factor de degradación al que se enfrentan 
las estructuras arqueológicas al aire libre son sin 
duda alguna las aguas meteóricas (Melucco, 2002: 
18). Para reducir el deterioro producido por este 
agente natural, muchos yacimientos arqueológicos 
en el mundo han optado por construir estructuras 
protectoras sobre los restos arqueológicos origina-
les, ya que determinados elementos como revocos, 
estucos, adobes, mosaicos, etcétera, requieren de 
una protección especial para lograr su conserva-
ción in situ (López-Menchero, 2008: 487). De he-
cho, resulta prácticamente imposible saber a cien-
cia cierta el número exacto de restos arqueológicos 
que en la actualidad se encuentran resguardados 
bajo o dentro de cobertizos o estructuras protec-
toras, dado lo extendido de la práctica desde hace 
ya varias décadas. Sin embargo, el mayor problema 
al que se enfrenta esta solución es que las estruc-
turas de nueva planta construidas por motivos de 
conservación pueden afectar gravemente al paisaje 
de la zona, pues tienden a generar un gran im-
pacto visual, lo que contradice la filosofía de las 

cartas internacionales anteriormente menciona-
das (Merhav y Killebrew, 1998: 15). Conscientes de 
este problema, algunos de los mejores arquitectos 
del mundo han intentado durante décadas desa-
rrollar nuevas propuestas de estructuras protec-
toras capaces de guardar la estética del yacimiento 
y servir al mismo tiempo como recursos didácti-
cos. Estos esfuerzos han dado como resultado la 
ejecución de lo que podríamos denominar como 
reconstrucciones volumétricas, cuyo origen se re-
monta al siglo xix. 

La idea de reconstruir volumétricamente es-
tructuras arqueológicas con el objetivo de pro-
teger al mismo tiempo que interpretar los res-
tos arqueológicos podría fijarse en 1884. Justo un 
año antes, en 1883, Félix Voulot, conservador del 
Museo del Departamento de los Vosgos en Épi-
nal (Francia), descubría un magnífico mosaico 
de 232 metros cuadrados de superficie que cu-
bría por completo el suelo de la antigua basílica 
romana de Grand (Blanc, 2006: 232). Ante tal des-
cubrimiento, el 20 de septiembre de 1883 Voulot 
solicitó oficialmente al Ministerio de la Instruc-
ción Pública treinta mil francos «Pour rendre au 
monument sur bien des points son aspect pri-
mitif» (Gilles, 2006: 122-123). La insistencia de 
Voulot obtuvo su recompensa tan solo seis me-
ses después del descubrimiento, en enero de 1884, 
cuando recibió dinero y autorización para aco-
meter las obras de construcción de una cubierta 
destinada a proteger el mosaico en su posición 
original. El arquitecto encargado del diseño de 
la estructura fue Charles Schuler, que, a pesar de 
la omnipresente influencia en Francia de los dis-
cípulos de Viollet-le-Duc, partidarios de las re-
construcciones totales, fue capaz de generar un 
proyecto propio a medio camino entre el pensa-
miento de Viollet-le-Duc y el de Ruskin. Schuler 
aprovechó la gran anchura de los muros origina-
les conservados en la basílica romana, entorno a 
1,95 m, para construir, apoyándose tan solo par-
cialmente sobre estos, los nuevos muros de mam-
postería sobre los que apoyar a su vez una cu-
bierta realizada con vigas de pino y roble (algo 
muy común en edificios públicos franceses a fi-
nales del siglo xix). Esta actuación permitía, por 
un lado, visualizar cuál fue la altura descubierta 
y conservada originariamente y, por otro, faci-
litaba el tránsito de los visitantes por unas pa-
sarelas desplegadas ex profeso sobre la parte del 
muro original no alterado por la nueva obra. Sin 
saberlo, Schuler inauguraba con esta actuación lo 
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que podríamos denominar la tercera vía, es decir, 
un sistema que no buscaba reconstruir por com-
pleto los restos arqueológicos bajo la teoría de 
Viollet-le-Duc, pero tampoco permitir su paula-
tina destrucción bajo la teoría de la belleza de la 
ruina de Ruskin. 

La falta de notoriedad pública de Schuler, el 
enconado enfrentamiento entre partidarios y de-
tractores tanto de Viollet como de Ruskin, el mi-
núsculo tamaño del pueblo en el que se llevó a 
cabo la actuación y, finalmente, el fallecimiento 
poco tiempo después de acometer las obras del 
propio Schuler acabaron por enterrar la tercera 
vía sin mayor pena ni gloria. No fue hasta casi 
cincuenta años después cuando, en 1941, el pres-
tigioso arquitecto italiano Piero Gazzola diseñó 
y construyó una cubierta volumétrica de pro-
tección para una de las salas de la villa romana 
del Casale en Piazza Armerina (Sicilia). Resulta 
complejo saber si Gazzola tuvo conocimiento di-
recto o indirecto de la actuación llevada a cabo 
por Schuler en la basílica romana de Grand, aun-
que hasta la fecha no existe prueba documental que 

avale dicha hipótesis. Parece, pues, que Gazzola re-
sucitó la tercera vía sin ser siquiera consciente de 
ello, aunque introdujo notorias modificaciones 
con respecto a lo ejecutado por Schuler en Grand. 
Así, mientras que Schuler proyectó la construc-
ción de un edificio completo con muros de mam-
postería, Gazzola apostó por pilastras de ladri-
llo colocadas en puntos estratégicos capaces de 
sostener el peso de la cubierta, al mismo tiempo 
que aumentaban el contraste entre los restos ori-
ginales y la obra moderna. Por otro lado, Gaz-
zola trató de evocar los materiales de construc-
ción romanos originales mediante el uso de pi-
lastras de ladrillo, armazón de madera y tejas a 
imitación de las antiguas tégulas romanas (Aveta, 
2006: 59-62). 

Sin embargo, el proyecto de Gazzola encon-
tró una dura oposición en un país acostumbrado 
a la contemplación romántica de los restos ar-
queológicos. Esta oposición condujo a la defini-
tiva destrucción de la obra de Gazzola una dé-
cada después. Aun así, la idea matriz de diseñar 
nuevos sistemas de cubiertas volumétricas para 

Fig. 1. Sistema de cubierta y pasarelas de la basílica de Grand
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proteger e interpretar al mismo tiempo estructu-
ras arqueológicas persistió y dio como resultado 
una nueva intervención mucho más ambiciosa 
en 1958 en el mismo yacimiento del Casale, esta 
vez a cargo del arquitecto Franco Minissi y bajo 
los auspicios de Cesare Brandi. Para esta nueva 
intervención se mantuvo el espíritu del proyecto 
de Gazzola, pero se cambió el tipo de materiales 
a emplear: ladrillo, madera y teja fueron sustitui-
dos por plástico, vidrio y metal. El objetivo final 
era aumentar aún más el contraste entre los res-
tos arqueológicos originales y la intervención ar-
quitectónica moderna, dentro de una preocupa-
ción internacional creciente por la autenticidad 
de las intervenciones restauradoras que quedó 
plasmada poco después en la Carta de Venecia 
(1964). La intervención de Minissi, a diferencia 
de la de sus antecesores, sí tuvo eco a nivel mun-
dial, hasta tal punto que todavía son muchos los 
arquitectos, arqueólogos y conservadores que se 
desplazan hasta Piazza Armerina para conocer in 
situ los resultados de su obra. 

Una década después de la intervención de 
Minissi, en 1976, el famoso arquitecto esta-
dounidense Robert Venturi recurrió de nuevo 
a la idea de la reconstrucción volumétrica para 
su intervención sobre la antigua casa de Benja-
min Franklin, la Franklin Court, en Filadelfia. 
En esta ocasión, y a diferencia de los proyectos 
anteriores, el objetivo primordial no era la con-
servación de los restos, sino la interpretación de 
un espacio desaparecido pero relevante para la 
historia y la cultura estadounidense. Es por ello 

por lo que en el caso de la Franklin Court única-
mente se levantó una ligera estructura de metal 
que simulaba de manera muy abstracta la forma 
y el tamaño original del edificio en el que vivió 
Benjamin Franklin, sin entrar en unos detalles 
para los que se carece de información histórica 
fidedigna. 

Desde entonces, la creciente necesidad a fi-
nales del siglo xx y principios del xxi de prote-
ger e interpretar estructuras arqueológicas ante 
el avance imparable del turismo cultural ha ge-
nerado la aparición de algunos nuevos proyec-
tos de reconstrucciones volumétricas, como en 
el parque arqueológico franco-alemán de Blies-
bruck-Reinheim, en donde se ha optado por una 
reconstrucción volumétrica de las termas roma-
nas mediante el uso de madera, metal y hormi-
gón (Becker, 2004: 6-7). Esta reconstrucción, a di-
ferencia de todos los proyectos que hemos visto 
con anterioridad, se centra en mostrar la mor-
fología prístina en el interior de las termas mo-
numentales de la antigua ciudad romana, que-
dando por fuera enmarcada dentro de un edificio 
moderno de gran impacto visual pero que evita 
casi en su totalidad el contacto directo entre los 
materiales modernos y los muros romanos ori-
ginales. Se podría decir que los nuevos volúme-
nes levitan sobre los antiguos sin llegar a tocar-
los. Sin embrago, el proyecto resulta tan sutil y la 
cubierta exterior tan llamativa, que el gran obje-
tivo de mejorar la interpretación de los restos con 
vistas al gran público se queda tan solo en eso, en 
un objetivo a cumplir. 

Fig. 2. Detalles de la reconstrucción volumétrica del parque arqueológico franco-alemán de Bliesbruck-Reinheim
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Bastante más exitosa ha resultado la interven-
ción de Michel Goutal. Más de un siglo después 
de la intervención de Schuler, el pequeño muni-
cipio francés de Grand ha vuelto a acoger una 
reconstrucción volumétrica, esta vez en el anfi-
teatro romano y bajo la dirección del arquitecto 
Michel Goutal. Curiosamente, la intervención de 
Goutal no ha bebido tanto de las ideas origina-
les de Shuler como de la intervención acometida 
años antes en el anfiteatro de Martigny (Valais, 
Suiza), en donde se ha reconstruido volumétrica-
mente, y sin apenas contacto directo con los res-
tos originales, parte de la cávea. La intervención 
de Goutal ha tenido como objetivo prioritario re-
cuperar el aspecto y los espacios de circulación 
originales del anfiteatro, al mismo tiempo que se 
protegían los restos arqueológicos aún conserva-
dos. La clave que explica el porqué de este pro-
yecto se encuentra en la constatación de que entre 
1968 y 1993 más de seiscientas mil personas visi-
taron el anfiteatro, pasándose de veinte mil visi-
tantes en el año 1968 a cuarenta y dos mil en 1992 
(Souchal, 1993: 122-128). 

Reconstrucción volumétrica del anfiteatro 
de Grand
Por su parte, la última intervención ejecutada de re-
construcción volumétrica se ha realizado en el par-
que arqueológico de Xanten (Alemania). En el 2008 
el parque arqueológico inauguró la que es en la ac-
tualidad la más reciente reconstrucción volumétrica 
de estructuras arqueológicas realizada en Europa. 
Esta reconstrucción, a diferencia de la ejecutada en 
el parque arqueológico de Bliesbruck-Reinheim, 
se centra en mostrar la morfología al exterior de 
las termas monumentales de la antigua ciudad ro-
mana de la Colonia Ulpia Traiana, quedando el 
interior de la estructura únicamente recorrido por 
las vigas de metal que sustentan todo el complejo.

Es interesante reseñar que España tampoco ha 
quedado al margen de esta corriente internacio-
nal: destacan en la actualidad las intervenciones 
llevadas a cabo en las termas romanas del yaci-
miento de la Illeta dels Banyets (Campello, Ali-
cante), en el campamento romano de Petavo-
nium (Rosinos de Vidriales, Zamora) y en las ter-
mas de la villa romana de los Bañales (Uncastillo, 

Fig. 3. Anfiteatro de Grand (Francia)
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Zaragoza), esta última intervención a cargo del 
arquitecto Almagro Gorbea.

El caso de la villa romana de La Ontavia
La villa romana de La Ontavia1 se localiza en el borde 
meridional de la meseta sur, próxima al oppidum 
Mentesa Oretana (Villanueva de la Fuente, Ciudad 

1 Los trabajos arqueológicos en este yacimiento arqueo-
lógico han sido dirigidos por Luis Benítez de Lugo Enrich, 
Honorio J. Álvarez García, Enrique Mata Trujillo, Víctor 
Manuel López-Menchero Bendicho, Miguel Torres Mas y 
Ana Teresa Cerezo Lorenzo, interviniendo como arqueólogo 
colaborador David Gallego Valle.

Real) y junto a un importante cruce entre dos vías 
históricas: la Vereda de los Serranos/Vía Augusta y el 
Camino Real de Andalucía/Vía Heraclea.

Aunque este yacimiento fue inventariado en 
la carta arqueológica, se desconocían su alcance y 
magnitud, considerándose a priori un yacimiento 
de poca entidad, razón por la cual el Ayunta-
miento de Terrinches consideró factible la im-
plantación en este lugar en el 2006 de un punto 
de abastecimiento y suministro de agua para el ga-
nado, que incluía una perforación mediante son-
deo, conducciones subterráneas y la edificación de 
un depósito regulador. La construcción de todo 
el proyecto requería la realización de unas exca-
vaciones de profundidad moderada, por lo que, 
dado el carácter protegido de los terrenos, se aco-
metió un estudio arqueológico dirigido a la ade-
cuada caracterización estratigráfica del lugar me-
diante sondeos arqueológicos, que determinaron 
la existencia de estructuras arqueológicas.

Figs. 4 y 5. Reconstrucción volumétrica de las 
termas monumentales de la Colonia Ulpia Traiana 
(Xanten, Alemania)
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En el 2007 fue autorizada la obra con vigilan-
cia arqueológica, que de nuevo detectó la existen-
cia de elementos denotativos de un yacimiento 
romano singular. Concretamente, se descubrió 
parte del complejo termal, aunque la disposición 
y las dimensiones concretas de la pars urbana no 
se conocen aún. Asimismo, en el circuito termal 
de La Ontavia se detectaron el apodyterium, el 
frigidarium, el tepidarium con su hypocaustum 
y varias hiladas de pilae, el caldarium, la suda-
tio, el prognigeum con praefurnium y la natatio. 
También se localizaron un total de treinta tum-
bas construidas sobre los derrumbes de la villa. 
Varias de las tumbas se encontraban abiertas, ex-
poliadas y en superficie en el momento de ini-
ciar la intervención. Ante tal descubrimiento, la 
dirección arqueológica propuso ese mismo año la 
realización de trabajos de consolidación del yaci-
miento para evitar su degradación, pues tanto las 
termas romanas como la necrópolis —fechada 
mediante carbono 14 en la Antigüedad Tardía— 
eran de una relevancia excepcional. Tras unos li-
geros trabajos de consolidación de las estructuras 

visibles durante el 2009, se procedió a realizar 
una nueva gran campaña de excavación y con-
servación a lo largo del 2010, que ha servido para 
conocer con más detalle la evolución de la villa 
y para completar la excavación integral del fan-
tástico complejo termal descubierto años atrás. 
Tras cuatro años de trabajos sobre este enclave, la 
conclusión no puede ser más clara: las tareas de 
consolidación, aunque imprescindibles, han de-
mostrado ser insuficientes, por cuanto no asegu-
ran la conservación a largo plazo del yacimiento y 
tampoco contribuyen a facilitar su interpretación 
(con vistas a una segunda fase ligada a la puesta 
en valor del conjunto).

Es por ello por lo que ante el reto que supone 
conservar al mismo tiempo que presentar un con-
junto arqueológico de esta naturaleza, el equipo 
científico ha considerado como la mejor solución 
disponible en la actualidad optar por implemen-
tar un sistema de cubiertas volumétricas basado 
en una reconstrucción estructural del aspecto que 
debieron de tener las termas en el momento de su 
uso. Esta cubierta permitirá compaginar de una 

Fig. 6. Conjunto termal de La Ontavia (Terrinches, Ciudad Real)
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manera armónica la necesidad de preservar las 
estructuras arqueológicas a largo plazo con la po-
sibilidad de presentar este interesante patrimonio 
cultural al público.

Sin embargo, el proyecto planteado en La Onta-
via supondrá un avance significativo en el desarro-
llo de esta clase de sistemas, ya que, por un lado, 
solucionará algunos inconvenientes que se han de-
tectado con el paso del tiempo en otros yacimien-
tos en los que ya se ha implementado (especial-
mente en Piazza Armerina) y, por otro, introdu-
cirá una base metodológica mucho más sólida 
basada en los principios rectores de las grandes 
cartas internacionales.

En lo referente a la solución de problemas ya 
detectados en otros yacimientos en los que se ha 
implementado este sistema, básicamente se ha 
optado por tomar en consideración los siguientes 
requisitos específicos:

•  Tanto la nueva cubierta como los sistemas 
de cierre laterales serán totalmente opacos, 
para evitar generar un posible efecto inver-
nadero en el interior de la nueva estructura, 
perjudicial para la correcta conservación de 
los restos arqueológicos. La experiencia de la 
villa romana del Casale debe servir de ejem-
plo para evitar el uso de plásticos transpa-
rentes o cristales, que acaben generando un 
microclima en su interior apto para el creci-
miento de microorganismos dañinos para el 
patrimonio.

•  Los sistemas de cierre laterales aludirán al 
cuerpo y volúmenes de la arquitectura ori-
ginal romana de las termas, incluyendo los 
vanos. La incorporación de plafones blan-
cos a imitación del aspecto y color que de-
bieron de presentar las termas en el mo-
mento de su uso facilitará la interpretación 
tanto de los volúmenes como de la morfo-
logía prístina de la villa. Por otro lado, estos 
sistemas de cierre lateral incrementarán la 
protección de las estructuras arqueológicas 
aislándolas de la lluvia y el viento.

•  Tanto la cubierta como los sistemas de cie-
rre lateral permitirán la circulación de aire 
natural en el interior del conjunto. Para 
ello, se abrirán vanos al estilo que debieron 
de tener en la estructura original romana 
y se fijará una separación suficiente entre 
los plafones y los restos arqueológicos ori-
ginales. Con esta medida se pretende evitar 

el sobrecalentamiento de los ambientes inte-
riores y el aumento de la humedad relativa.

•  Los materiales seleccionados para la  inter-
vención serán mayoritariamente materiales 
ya conocidos y utilizados por los romanos. 
Con esta medida se pretende evitar la modi-
ficación de las propiedades físico-químicas 
de las estructuras originales.

Por lo que respecta a la base metodológica, se 
ha optado por sintetizar de una manera coherente 
las grandes cartas internacionales (Venecia, Burra, 
Cracovia, Ename…) y las recomendaciones reali-
zadas por numerosos autores (López-Menchero, 
2008: 487-490). El resultado final ha dado lugar a 
los siguientes principios rectores:

•  Principio de rigurosidad histórica. El proyecto 
preliminar de actuación ha sido elaborado 
a partir de rigurosos estudios arqueológicos 
previos. Todo el material arqueológico apa-
recido ha sido analizado. Sin embargo, para 
asegurar una información mucho más fia-
ble para futuros estudios, se está realizando 
una digitalización tridimensional mediante 
escáner láser de todas las estructuras visibles, 
gracias a la colaboración del grupo de inves-
tigación que dirige el doctor Adán Oliver de 
la Escuela de Informática de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

•  Principio de reversibilidad. El proyecto pre-
liminar contempla el uso de materiales fá-
cilmente desmontables (plafones de plástico, 
vigas de madera, teja, pilares de ladrillo). La 
nueva estructura solamente tendrá un con-
tacto directo con las estructuras arqueoló-
gicas en puntos muy concretos donde apo-
yen los pilares de ladrillo. La reversibilidad 
de la actuación quedó contrastada en la villa 
romana del Casale, donde la estructura dise-
ñada por Piero Gazzola en 1941 (tremenda-
mente similar a la propuesta) fue desmontada 
dos décadas después para ser sustituida por 
otro sistema de cubrición.

•  Principio de mínima intervención. El pro-
yecto preliminar ha sido diseñado para ase-
gurar la supervivencia a largo plazo de los 
restos con una intervención que solamente 
tendrá contacto directo con los restos ori-
ginales en puntos muy concretos. El pro-
yecto respeta el valor de las estructuras ori-
ginales y no contempla la eliminación de 
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ningún elemento. Por otra parte, el proyecto 
trata de respetar el valor del paisaje circun-
dante, apostando por una construcción que 
no destacará ni restará protagonismo al me-
dio natural que la rodea. Actualmente, en 
un gran numero de yacimientos de Castilla-
La Mancha y de España se están realizando 
reconstrucciones parciales de las estructuras 
exhumadas para mejorar su conservación e 
interpretación; con el sistema propuesto sola-
mente será necesario tocar un 25 % de la su-
perficie superior de las estructuras; es decir, se 
reducirá en un 75 % la superficie afectada por 
añadidos modernos.

•  Principio de autenticidad. El proyecto pre-
liminar ha sido diseñado para asegurar el 
máximo respeto a los restos originales; por 
ello, no se reconstruirá ningún muro. Con el 
sistema de cubierta volumétrica propuesto, 
tanto los especialistas como el público en ge-
neral podrán diferenciar sin ninguna dificul-
tad los restos originales de los añadidos pos-
teriores. Para asegurar aún más esta lectura, 
todo el proceso será fielmente documentado 
textual, fotográfica y planimétricamente. La 
digitalización tridimensional de las estruc-
turas asegurará un enorme grado de preci-
sión en la documentación. Puesto que se rea-
lizarán réplicas de las tégulas romanas y para 
evitar posibles confusiones en el futuro, es-
tas réplicas contarán con un rayado intenso 
de incisiones en el reverso con el objetivo de 
que puedan ser identificadas tanto si perma-
necen enteras como si se fragmentas en par-
tes. Todas las tégulas llevarán inciso el año 
de fabricación. Por lo que respecta al resto 
de materiales (ladrillo moderno, madera y 
plástico), no cabe posibilidad de confusión 
con el material original.

•  Principio de finalidad. El proyecto prelimi-
nar contempla como objetivo principal de-
tener el proceso de degradación de las es-
tructuras arqueológicas al mismo tiempo 
que ayudar a su presentación. Para ello es 
necesario proteger los restos de las aguas 
meteóricas, por ser este el agente que con 
más intensidad está degradando las es-
tructuras en la actualidad. La cubierta pro-
puesta proporcionará una protección ade-
cuada a las estructuras y especialmente a los 
revocos que se encuentran en su interior. 
Por otro lado, la cubierta busca generar un 

nuevo recurso interpretativo que facilite la 
comprensión de los restos para el público 
no especialista. En definitiva, la presente 
intervención logrará un correcto disfrute 
conservacionista.

•  Principio de seguridad. El proyecto prelimi-
nar contempla la construcción de una cu-
bierta bastante sólida, por lo que no es pre-
visible que surjan problemas de seguridad.

•  Principio de interdisciplinariedad. El equipo 
de trabajo que ha elaborado la presente pro-
puesta consta de expertos en los campos de 
la investigación, conservación, restauración, 
interpretación y presentación del patrimonio 
arqueológico.

•  Principio de sostenibilidad. El proyecto pre-
liminar ha tenido en especial consideración 
la necesidad de desarrollar un sistema de cu-
brición fácilmente construible y fácilmente 
reparable. Los materiales elegidos para su 
construcción son baratos y fáciles de conse-
guir, mientras que su resistencia es notable. 
Se estima que, salvo causas excepcionales, 
este sistema de cubrición asegurará la super-
vivencia de los restos arqueológicos durante 
décadas sin necesidad de realizar nuevas inter-
venciones. Por su parte, el coste de manteni-
miento de la nueva estructura de protección, 
salvo causas excepcionales, será nulo.

Conclusión
Las reconstrucciones volumétricas suponen una in-
teresante pero desconocida vía de trabajo para los 
gestores del patrimonio arqueológico. A pesar de su 
nacimiento a finales del siglo xix, su aplicación en 
conjuntos arqueológicos ha sido insuficiente, espe-
cialmente si tenemos en cuenta su potencial. Afor-
tunadamente, proyectos como el del Parque Ar-
queológico de Xanten demuestran que todavía es 
posible seguir trabajando en esta dirección con re-
sultados muy favorables. Esta constatación es la que 
ha llevado al equipo científico de la villa romana de 
La Ontavia a plantear el uso de una cubierta volu-
métrica capaz de asegurar la conservación de los 
restos, al mismo tiempo que se facilita su correcta 
interpretación por parte del público no especialista. 
Sin embargo, el proyecto pretende contribuir tam-
bién de una manera significativa a mejorar la me-
todología de trabajo en esta clase de intervenciones, 
aportando un bagaje teórico adecuadamente adap-
tado a las necesidades prácticas imperantes en los 
yacimientos arqueológicos. 
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