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La Arqueología debe ser considerada como una disciplina 
“prestamista” puesto que utiliza métodos de un sinfín de 
disciplinas (Genética, Química, Botánica, Geología, 
Matemáticas o Biología entre otras) para el análisis de las 
sociedades del pasado en su conjunto. En este sentido, en la 
última década ha eclosionado con fuerza la aplicación de 
modelizaciones computacionales, y en el caso de la península 
Ibérica se focalizan en revisitar problemas arqueológicos como 
la llegada de las primeras sociedades agrícolas y la 
emergencia/temporalidad del fenómeno megalítico, entre 
otros. Pero, no hay duda de que la llamada “arqueología 
computacional” permite el análisis de los fenómenos histórico-
arqueológicos tanto desde una perspectiva cuantitativa como 
a partir de datos in silico, es decir información generada por 
ordenador. 

  

La expansión del neolítico en la península Ibérica.  

En es te e jemp lo , l a ap l i cac ión de las técn icas 
computacionales se centró en analizar el gradiente 
cronológico del neolítico ibérico utilizando para ello las 
variables tiempo/espacio (localización yacimientos / fechas de 
carbono 14). Es sabido que los sitios más antiguos se sitúan 
en la zona mediterránea (Barcelona / Valencia), sin embargo, 
con esta aplicación se pretendía responder a dos preguntas 
específicas: 

a) ¿Qué movimiento (ola de avance / leap-frog) se ajusta mejor 
a los datos arqueológicos?  

b) ¿La llegada del neolítico a la península Ibérica obedece a 
una sola vía (Norte) o a dos rutas (Norte/Sur)? 

Para ello se diseñó un modelo basado en agentes utilizando el 
software libre NetLogo. Este tipo de modelos permite generar 
múltiples escenarios a partir de parámetros controlables: la 
productividad agrícola, movimiento de expansión, coste de 
ocupar un territorio, distancia máxima de expansión por ciclo y 
puntos de inicio de la expansión neolítica (véase Bernabeu 
et al. 2015; Pardo Gordó et al. 2015 para los detalles de cada 
parámetro). 
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Fig. 1 - Ordenador realizando simulaciones sobre temática arqueológica en un contexto arqueológico. Gracias a Wendy Cegielski y Jay Etchings por permitirme utilizar esta imagen.  
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La comparación entre los datos simulados y los arqueológicos 
se llevó a cabo a partir de la obtención de correlaciones 
lineales (r de Pearson) entre el tiempo radiocarbónico (media 
radiocarbónica) y el tiempo virtual. Las correlaciones 
resultantes implicaban que a mayor correlación negativa 
existía un mejor ajuste entre el escenario virtual y los datos 
arqueológicos. A continuación, se elaboraron diferentes 

escenarios con varios subconjuntos de datos radiocarbónicos 
para observar como influye su naturaleza en los resultados. 
Finalmente, el escenario dónde se simulan dos vías de entrada 
para el neolítico peninsular (Norte/Sur) es el que mejor se 
ajustó a los datos arqueológicos. 

Fig. 2 - Interfaz del modelo computación de la expansión 
neolítica en el Mediterráneo occidental. 
  

8



R. Millars R. Miño R. Segura R. Tajo R. Ter

R. Duero R. Ebro R. Guadalquivir R. Guadiana R. Jucar R. Llobregat

Bilbao Gibraltar Area Madrid Malaga Oviedo R. Almanzora

D
om

es
tic

os

La
 m

as
 a

nt
ig

ua

La
 m

ej
or

 m
ue

st
ra

Vi
da

 c
or

ta

D
om

es
tic

os

La
 m

as
 a

nt
ig

ua

La
 m

ej
or

 m
ue

st
ra

Vi
da

 c
or

ta

D
om

es
tic

os

La
 m

as
 a

nt
ig

ua

La
 m

ej
or

 m
ue

st
ra

Vi
da

 c
or

ta

D
om

es
tic

os

La
 m

as
 a

nt
ig

ua

La
 m

ej
or

 m
ue

st
ra

Vi
da

 c
or

ta

D
om

es
tic

os

La
 m

as
 a

nt
ig

ua

La
 m

ej
or

 m
ue

st
ra

Vi
da

 c
or

ta

D
om

es
tic

os

La
 m

as
 a

nt
ig

ua

La
 m

ej
or

 m
ue

st
ra

Vi
da

 c
or

ta

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

Tipo de muestra utilizada

C
or

re
la

ci
ón

 ti
em

po
 v

irt
ua

l v
s 

tie
m

po
 ra

di
oc

ar
bó

ni
co

Expansion
Ideal Despótica

Leap Frog

Leap Frog restrict ecol

Ola de avance

Ola de avance restrict ecol

Resultados correlaciones Netlogo−tick vs Radiocarbono según origen considerado

Fig. 3 - Correlaciones de las diferentes submuestras de dataciones en relación con el punto de origen considerado. 

9



Paleodemografía y la emergencia del Megalitismo.  

En este segundo ejemplo, la aplicación de la computación se 
centro en explorar el Megalitismo en el territorio portugués 
centrado en responder a la pregunta ¿existe una correlación 
entre las dinámicas demográficas y las primeras evidencias de 
megalitos? 

Para ello se aplicó la modelización cuantitativa y más en 
concreto la propuesta de Rick (1987) basada en que a partir 
de la suma de probabilidades de dataciones radiocarbónicas 
se pueden realizar inferencias paleodemográficas. Dicha 
modelización se llevó a cabo con el paquete estadístico 
desarrollado por Crema y Bevan (2021) implementado en el 
software libre R. 
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En el caso de estudio, utilizado como ejemplo (Pardo-Gordó y 
Carvalho 2020), se construyó una distribución de suma de 
probabilidades de todas las dataciones radiométricas 
portuguesas entre el 8500 y 4000 antes del presente (BP) 
para su posterior comparación con la envolvente simulada 
generada a partir de un modelo nulo (Timpson et  al. 2014). 
Dicha contrastación permitió interpretar las desviaciones 
significativas en términos (paleo)demográficos. Finalmente, se 

realizaron comparaciones a escala regional entre las dos 
regiones consideradas (Norte/Sur) obteniendo resultados 
sugerentes. En la región Norte las primeras evidencias del 
Megalitismo se asocian al incremento demográfico. En la zona 
Centro/Sur dicha relación no se observa y, por consiguiente, la 
emergencia del fenómeno megalítico debe explicarse a partir 
de otra hipótesis. 
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portuguesas. El color azul indica desviaciones negativas y 
el color rojo desviaciones positivas en relación con un 
crecimiento exponencial. 
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A modo de conclusión 

Las dos aproximaciones expuestas han permitido 
observar la aplicabilidad de la computación en 
relación con problemas arqueológicos. En caso 
de la expansión del neolítico en la península 
Ibérica corresponde a una aproximación basada 
en la construcción de datos simulados para 
comprobar diferentes hipótesis para discernir que 
“escenario virtual” se ajusta mejor al registro 
arqueológico. El segundo ejemplo corresponde a 
una aproximación arqueoestadística donde los 
datos arqueológicos son la base de la 
modelización estadística. 

Fig. 5 - Comparación de los sumatorios de probabilidad acumulada entre las dos eco-regiones consideradas. El color azul indica desviaciones negativas 
y el color rojo desviaciones positivas en relación con un crecimiento exponencial. 
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