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Representación y difusión digital del patrimonio monástico: el 
proyecto Digital Samos
Digital Representation and Dissemination of Monastic Heritage: The 
Digital Samos Project

ESTEFANÍA LÓPEZ SALAS
Universidade da Coruña, estefania.lsalas@udc.es

Abstract
El proyecto Digital Samos tiene por objetivo el hacer accesible, a un público amplio, el 
conocimiento generado durante la investigación del proceso de formación y evolución de la 
arquitectura de un monasterio gallego, el de San Julián de Samos, y su paisaje inmediato. A 
través de una mirada a algunos periodos concretos de la larga trayectoria vital de este sitio 
de patrimonio cultural, en esta comunicación mostraremos las potencialidades del uso de 
herramientas de diseño asistido por ordenador, así como de los sistemas de mapeado web 
interactivo, animación multimedia y realidad virtual, de cara a la comprensión y difusión de 
los procesos de concepción, cambio y experimentación en el tiempo de un espacio monástico 
histórico, pero también abordaremos los desafíos surgidos en el camino de interpretación 
y presentación de los resultados alcanzados, no sólo a especialistas, sino al gran público 
interesado.

The project Digital Samos aims to make the research about the monastic site of San Julián 
de Samos (Spain) accessible to the general public, with a particular focus on the evolution 
of its architecture and the surrounding landscape. Through a brief look at some specific 
periods of the long history of this cultural heritage site, in this paper we will present, on 
the one side, the potential of the use of computer-aided design tools, as well as interactive 
web mapping systems, multimedia animation and virtual reality, in order to understand and 
communicate the process of designing, changing and experiencing a historical monastic 
site over the course of centuries. On the other side, we will also address the challenges that 
arose in the in-progress work of dissemination of the research results, not only to specialists 
in the field, but also to a wider audience.

Keywords
Historia de la arquitectura, arquitectura y paisaje monástico, patrimonio digital, visualización 
digital, mapeado web interactivo
History of architecture, monastic architecture and landscape, digital heritage, digital visualiza-
tion, interactive web mapping
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Introducción
Las herramientas digitales se han convertido en medios esenciales de interpretación y 
presentación del patrimonio cultural. Nos ayudan a comunicar el significado de los sitios 
patrimoniales a diferentes tipos de públicos a través de nuevas formas de conocimiento y 
transmisión de sus valores. También contribuyen a su conservación sostenible a largo pla-
zo, especialmente del patrimonio más sensible que, una vez digitalizado, es accesible a un 
público más amplio, garantizando, al mismo tiempo, su correcta preservación para futuras 
generaciones. Las tecnologías digitales pueden, además, ser de gran utilidad para crear un 
rico mundo virtual, complejo, lleno de información, objetos y relaciones que se superpongan 
al real, generando capas experienciales de cultura intangible, que enriquezcan la informa-
ción tangible del patrimonio físico.
No obstante, frente a las oportunidades que se abren, la aplicación de las herramientas digi-
tales al campo del patrimonio histórico no está exenta de dificultades, retos y riesgos, como 
las desigualdades de acceso a la información digital, los desequilibrios en la definición de 
las narrativas digitales sobre patrimonio, la ausencia de enfoques universales a la cuestión 
de la propiedad de los datos digitales, o la falta de una infraestructura adecuada para la 
gestión del patrimonio digitalizado y digital, entre otros.
En esta comunicación proponemos mostrar, a través de un caso concreto, el del proyecto 
Digital Samos (https://digitalsamos.udc.es/index_es.html), de qué forma el uso de herra-
mientas digitales de visualización ha sido clave en nuestro estudio integral de los cambios 
espacio-temporales de un sitio de patrimonio cultural, pero también en la comunicación 
del conocimiento adquirido en torno al sitio, sus valores y significados más allá del ámbito 
académico.

Arquitectura y paisaje monástico: el caso de San Julián de Samos
El sitio de patrimonio cultural que es objeto de estudio, presentación e interpretación en el 
proyecto Digital Samos es el del monasterio gallego de San Julián de Samos. Ubicado en 
el interior de la provincia de Lugo, en el noroeste de España, este conjunto monástico fue 
fundado en la segunda mitad del siglo VI cerca de un curso de agua, en un valle profundo y 
resguardado a los pies de las montañas de la meseta lucense. Su trayectoria vital es larga 
y lo que hoy vemos es resultado de un proceso secular de cambios constantes y sucesivos 
que han definido un verdadero palimpsesto, es decir, un ambiente construido complejo, de 
múltiples capas superpuestas, reescritas durante siglos. Para poder leer las capas históri-
cas que componen el complejo monástico actual, en el proyecto Digital Samos utilizamos 
una metodología que combina el estudio de fuentes históricas, la investigación in situ del 
ambiente construido y la aplicación de herramientas digitales para su representación e in-
terpretación. De cara mostrar el potencial de estas últimas, de la larga trayectoria vital del 
monasterio, en esta comunicación nos vamos a centrar en un periodo concreto, el de la Baja 
Edad Media.
El resto arquitectónico más antiguo que se conserva del primitivo monasterio de Samos 
es lo que hoy se conoce como Capilla del Ciprés o del Salvador, construida a finales del 
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siglo IX o a principios del X1. Está ubicada a unos cien metros del conjunto actual, y es 
la pieza que mejor demuestra que en Samos existió un monasterio anterior al de época 
bajomedieval.
Además de la Capilla del Ciprés, tenemos constancia de que en Samos se construyó una 
iglesia de estilo románico entre finales del siglo XII y principios del XIII2. Se demolió en el 
año 1746, para poder finalizar la construcción del templo monacal actual, pero de ella se 
conservan hoy algunos restos que podemos clasificar en tres grandes grupos. El primero 
de ellos lo forman elementos que mantienen su posición original, aunque no su aspecto, 
porque sufrieron reformas en siglos posteriores. El segundo grupo son restos que no están 
en su ubicación primitiva, pues fueron trasladados a distintos lugares, bien para seguir 
siendo utilizados cuando se derribó la iglesia románica o bien conservados como piezas in-
dependientes; y un tercer grupo son elementos que no pertenecieron en un primer momento 
al templo bajomedieval, sino que son resultado de diferentes procesos de reforma que se 
llevaron a cabo en él a lo largo del tiempo3.
Dentro del primer grupo se inserta el elemento más significativo de todos los restos con-
servados de la desaparecida iglesia románica de Samos. Así es por haber sobrevivido al 
paso de los siglos en su posición original, un factor que es clave para considerarlo punto 
de partida en el estudio y reconstrucción de la arquitectura del monasterio bajomedieval 
(fig. 1). Se trata de la esquina sur del antiguo templo románico, de la que pervive parte de 
la fachada principal con una escalera de caracol que subía por el interior de una de las dos 
torres que tenía y parte de la fachada sur, con un contrafuerte y una portada sencilla, pero 
con elementos propios del arte románico, como las columnas que la flanquean por ambos 
lados, rematadas en capiteles de decoración variada, que sirven de apoyo a las arquivoltas 
de medio punto que cubren el vano. En los sillares que conforman este esquinal todavía se 
pueden reconocer talladas distintas marcas de cantería, que nos indican que en su cons-
trucción participaron varios canteros. El aspecto original de la portada fue modificado con 
la disposición de una pequeña bóveda de cañón con casetones, de estilo renacentista y tam-
bién tenemos constancia fotográfica de obras de restauración en la parte superior del vano 
en la segunda mitad del siglo XX.

1 Entre los estudios sobre la arquitectura de la Capilla del Ciprés destacamos los trabajos de José 
Villaamil, “La capillita monacal de Samos y la de San Miguel de Celanova y la iglesia de Santa Comba 
de Bande”, Galicia Histórica, n.º 11 (1903): 697-719; Manuel Gómez Moreno, Iglesias mozárabes. Arte 
español de los siglos IX a XI (Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1919), 93-96; Pedro de la Portilla 
Costa, “La capilla del Salvador o del Ciprés, templo mozárabe de Samos”, en Monasticum (Santiago de 
Compostela: Editorial Lápices, 2006), 83- 107; y Estefanía López Salas, “Una huella prerrománica: la 
capilla del Ciprés (Samos-Lugo)”, Restauro Archeologico, Bollettino del Gruppo di Ricerca sul restauro 
archeologico Conservazione e manutenzione di edifici allo stato di rudere, n.º 2/2012 (2013): 11-15.
2 Manuel Castro, “Un monasterio gallego”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos 
y Artísticos de Orense, n.º 4/82 (1912): 114-115; Pedro de la Portilla Costa, El Monasterio de Samos 
(León: Ediciones Leonesas, 1984), 19; Maximino Arias Cuenllas, Historia del monasterio de San Julián 
de Samos (Samos: Monasterio de Samos-Diputación Provincial de Lugo, 1992), 160; Ramón Yzquierdo 
Perrín, “El arte medieval en el arciprestazgo de Samos”, en Miscelánea samonense: homenaje al P. 
Maximino Arias O.S.B. (Lugo: Diputación Provincial de Lugo-Servicio de Publicaciones, 2001), 59.
3 Castro, “Un monasterio gallego”, 137-140.
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El segundo grupo de restos lo forman aquellos elementos que, cuando la iglesia románica 
fue derribada, en 1746, se trasladaron al nuevo templo, el que hoy existe, o bien se conser-
varon como piezas independientes: parte de las losas de piedra de su pavimento, la escalera 
interior de una de las torres que poseía, un fragmento de una línea de imposta, algún ele-
mento columnario y un sarcófago.
El tercer grupo lo constituyen aquellas piezas que fueron diseñadas para el templo romá-
nico, principalmente para adecuar su espacio interior a lo largo de diferentes procesos de 
reforma y que, una vez desaparecido este, se reutilizaron en el nuevo y en él se conservan 
actualmente. Se trata de varios altares, entre los que destacan, por permanecer casi total-
mente completos, los de San Benito, la Virgen y Santa Gertrudis, los púlpitos y los órganos, 
todos ellos elaborados a lo largo del siglo XVII. A estos restos físicos debemos añadir una 
serie de documentos históricos que nos permiten no sólo constatar la existencia de este 
templo monástico, sino también saber cómo era. A través de una copia de la concordia 
celebrada en 1167 entre el abad y sus monjes, hoy conservada en el Tumbo de Samos, te-
nemos noticias de la intención de construir una iglesia, al señalar que, en el reparto de las 

“Representación y difusión digital del patrimonio...”

Figura 1. Plano bidimensional y modelo tridimensional de la capilla del Ciprés y la iglesia románica de San Julián 
de Samos. Fuente: elaboración propia.
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donaciones ofrecidas al monasterio por los difuntos, la mitad sería para el abad y la otra 
mitad la recogería el camerario, es decir, el encargado de vestir a la comunidad, y añadía, 
“excepto cuando el abad inicie las obras de la iglesia”, momento en el que serían para el 
abad dos partes de las donaciones y la tercera para el monje camerario4.
En otra concordia por el reparto de los bienes entre el abad y los monjes, fechada en el año 
1228, encontramos nuevas referencias a la iglesia cuando se detalló por escrito la distribu-
ción de las donaciones que los fallecidos hacían al monasterio. En este documento se fijaba 
que esas donaciones debían ser divididas en cuatro partes: “una para el abad, otra para el 
sustento de los hermanos, la tercera para el monje camerario y la cuarta para la construc-
ción de la iglesia”, añadiendo “hasta que se finalice”5. Este hecho nos permite suponer que 
estaba próximo su término. En definitiva, a través de los documentos citados, podemos 
saber que la construcción del templo románico de Samos se llevó a cabo entre 1167 y 1228, 
aproximadamente.
Además, a través de un acta de visita del año 1684 a esta iglesia, que todavía seguía en pie 
en esa fecha, podemos conocer algunas de sus características arquitectónicas6. En este 
documento se ordenaba que, a partir de ese momento, cada persona que quisiera ser ente-
rrada en el interior del templo debía pagar una tasa que sería acorde a la importancia del 
espacio seleccionado para el enterramiento y mayor cuanto más cerca estuviera este del 
presbiterio. Al describir el precio de cada lugar de enterramiento, indirectamente se descri-
bió la configuración interior del templo.
A través de este texto y algún otro conservado sabemos que el templo tenía una planta de 
tipo basilical, con tres naves con tres ábsides de planta semicircular y crucero y estaba 
orientado litúrgicamente, con su cabecera hacia oriente y con la fachada principal mirando 
a poniente. Asimismo, poseía dos torres, una destinada al reloj y la otra a las campanas7. 
Cada nave estaba formada por tres tramos, sin contar el espacio del transepto y parte de la 
nave central estaba ocupada por el coro bajo de los monjes.
Directamente comunicado con la portada que se conserva de la iglesia, se situaba el claus-
tro del monasterio, en torno al cual se abrían las diferentes estancias que conformaban la 
pequeña ciudad monacal en la que desarrollaba su vida una comunidad de 40 monjes a 

4 Arias Cuenllas, Historia del monasterio..., 140; Estefanía López Salas, “Propuesta metodológica 
para la restitución de la planimetría de una arquitectura medieval desaparecida: la iglesia románica del 
monasterio de San Julián de Samos (Lugo)”, Arqueología de la Arquitectura, n.º 10 (2013), 4. http://
dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2013.008; Estefanía López Salas, “The Reform of Samos Abbey between 
1491 and 1637: Uncovering the Logic of the Architectural Changes”, Imago Temporis - Medium Aevum, 
n.º 11 (2017), 350-351. https://doi.org/10.21001/itma.2017.11.14.
5 Castro, “Un monasterio gallego”, 114-115; Portilla Costa, El Monasterio de Samos, 19; Arias Cuenllas, 
Historia del monasterio..., 160; Yzquierdo Perrín, “El arte medieval...”, 59; López Salas, “Propuesta 
metodológica...”, 4.
6 Castro, “Un monasterio gallego”, 192-194; López Salas, “Propuesta metodológica...”, 6-7.
7 López Salas, “Propuesta metodológica...”, 5-9.
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finales del siglo XII. No obstante, de este claustro no se conservan restos materiales que 
hayan sido identificados hasta la fecha, pero sí algunos pocos documentales8.
El sitio monástico medieval lo completaba una edificación más, destinada a hospedería e in-
dependiente de las anteriores, además de un hospital para peregrinos ubicado a los pies del 
camino a Santiago de Compostela que atraviesa las inmediaciones del monasterio.
La reconstrucción del sitio monástico bajomedieval de Samos que se muestra en la fig. 2 y 
las diferentes fases de su formación y desaparición en el tiempo, es resultado de la combi-
nación de la información que procede de los restos físicos y de los documentos históricos, y 
del uso de herramientas de visualización adecuadas.
Esta representación del sitio monástico medieval bidimensional y tridimensional, que aquí 
se muestra como imágenes estáticas, forma parte de una investigación de mayor alcance 
en la que el objetivo es comprender, en su conjunto, el largo proceso constructivo expe-
rimentado por el monasterio y su entorno inmediato, desde sus orígenes hasta la actua-
lidad9. Reconstruir el monasterio bajomedieval de Samos es una oportunidad, por tanto, 
para lograr un estudio integral de las transformaciones espacio-temporales del conjunto 
monacal.

8 Castro, “Un monasterio gallego”, 118; Plácido Arias Arias, Historia del Real Monasterio de Samos 
(Santiago de Compostela: Imprenta, Librería y Encuadernación Seminario Conciliar, 1950), 171; López 
Salas, “The Reform of Samos Abbey...”, 350-351, 358-360.
9 Estefanía López Salas, “San Julián de Samos-Lugo, estudio e interpretación del diseño monástico y su 
evolución” (tesis doctoral, Universidade da Coruña, 2015), http://hdl.handle.net/2183/14723.

“Representación y difusión digital del patrimonio...”

Figura 2. Plano bidimensional y modelo tridimensional del sitio monástico de San Julián de Samos en época bajo-
medieval. Fuente: elaboración propia.
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Documentación, representación y comunicación
El flujo de trabajo seguido en el conjunto de este proyecto sobre San Julián de Samos ha 
tenido varias fases. La primera de ellas fue la de documentación cuyos resultados se han 
expuesto muy brevemente en el apartado previo para una etapa concreta de su proceso evo-
lutivo. Durante esta fase se adquirió un conocimiento profundo del espacio histórico, pero 
con sus limitaciones. Estas últimas las determinaron la escasez de fuentes y restos y la au-
sencia total de documentos gráficos, así como la inconsistencia entre algunos datos.
El segundo paso del flujo de trabajo fue la representación bidimensional del templo a través 
de herramientas de dibujo asistido por ordenador de cara a la generación de una serie de 
planos que mostrasen cada una de sus principales etapas evolutivas. En esta fase se utili-
zaron las medidas, geometría y escalas reales en el caso de las evidencias, mientras que 
se plantearon hipótesis para aquellas partes perdidas, o alteradas en el largo proceso vital 
del monasterio. Asimismo, se utilizaron escalas de color para diferenciar claramente entre 
estos dos grados de certidumbre.
El principal potencial de la recuperación de las trazas del templo románico es el visualizar 
o hacer visible al ojo humano algo lo que solo con los textos es abstracto, así como abrir 
la puerta hacia el análisis del papel de esta arquitectura no sólo en la configuración del 
conjunto bajomedieval, sino también en el diseño y evolución de fases posteriores del mo-
nasterio. Por ejemplo, la iglesia románica determinó la orientación del claustro gótico o de 
las Nereidas, empezado a construir en los años sesenta del siglo XVI (fig. 3), pero también 
la forma de abordar el proyecto del claustro grande y el templo actual que fueron rodeando 
el edificio medieval manteniéndolo en pie hasta que el culto se pudo trasladar y, al mismo 
tiempo, conservando de aquel lo que cumplía una función estructural en el nuevo diseño 
(fig. 4)10.
No obstante, los retos para reconstruir el sitio monástico medieval fueron múltiples. El 
primero y más importante, la ausencia de documentos gráficos, lo cual nos condujo al 
desarrollo de una propuesta metodológica para recuperar las trazas de la iglesia que se 
apoya en una triple aproximación a la arquitectura desaparecida: documental, tipológica y 
dimensional.
En esta propuesta todas las fuentes y restos descritos tuvieron un papel en la recuperación 
de la planta, alzado y sección. A modo de ejemplo, los retablos de la Inmaculada y de San 
Benito procedentes de la iglesia románica, que hoy se conservan en el templo actual, nos 
permitieron obtener los anchos de las naves laterales, de 3,22 m o 10 pies carolingios, así 
como confirmar la forma semicircular de la planta de los altares colaterales, pues si obser-
vamos la parte posterior de ambos retablos, con una forma curva, se pone de manifiesto que 
fueron construidos para ser encajados en un ábside semicircular11. Aquí la representación 
del espacio histórico no es un corolario de lo que se investiga, sino que la representación 

10 Estefanía López Salas, “Investigación histórica + Modelado 3D + Animación: Cómo abordar 
cuestiones de cambio en la arquitectura de san Julián de Samos”, en Las humanidades digitales como 
expresión y estudio del patrimonio digital, coord. por María Ángela Celis Sánchez (Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2021), 94-97.
11 López Salas, “Propuesta metodológica...”, 12-14.
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forma parte del propio proceso de investigación12. El siguiente paso del flujo de trabajo fue 
la reconstrucción tridimensional del sitio monástico medieval, también con la utilización de 
herramientas de diseño asistido por ordenador. Los modelos tridimensionales se desarro-
llaron a partir de la información dimensional y de certidumbre embebida en las trazas bidi-
mensionales previamente elaboradas. Los modelos tridimensionales añaden al paso previo 
la posibilidad de analizar el espacio histórico desde múltiples puntos de vista, así como la 
exploración de cuestiones de la experiencia humana que de otro modo serían imposibles 
por la alteración o desaparición del sitio histórico.

12 Anne Helmreich, “Introducción a la Historia del Arte Digital: una conversación colaborativa”, 
H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte, n.º 9 (2021), 161-182. https://doi.org/10.25025/
hart09.2021.09.

“Representación y difusión digital del patrimonio...”

Figura 3. Plano bidimensional y modelo tridimensional del sitio monástico de San Julián de Samos hacia los años 
sesenta del siglo XVI. Fuente: elaboración propia.
Figura 4. Plano bidimensional y modelo tridimensional del sitio monástico de San Julián de Samos hacia principios 
del siglo XVIII. Fuente: elaboración propia.
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Como resultado de los pasos anteriores, se generaron un par de plano bidimensional y mo-
delo tridimensional para cada una de las principales fases evolutivas del monasterio, entre 
ellas las del complejo bajomedieval, que nos permitieron, como académicos, obtener una 
mejor comprensión de los múltiples procesos a través de los que el monasterio de Samos 
y su entorno inmediato fueron diseñados, entendidos, modificados y experimentados en el 
tiempo como una totalidad de topografía, arquitectura e historia humana.
En este punto, comenzó la fase de comunicación o difusión de los resultados de la inves-
tigación, partiendo de la importancia que esta tiene para la correcta conservación de los 
sitios de patrimonio cultural. Esta fase de comunicación o difusión hace uso también de las 
herramientas digitales y se divide en varias vías de actuación: imágenes estáticas, realidad 
virtual, animación multimedia y mapa web interactivo. Veamos de forma resumida, las po-
sibilidades y retos de cada una de ellas.

De la imagen estática a la visualización interactiva: oportunidades y retos
La publicación de imágenes estáticas generadas a partir de los planos y modelos es una 
vía habitual en los estudios sobre los cambios espacio-temporales del patrimonio histórico 
y fue el primer camino o vía de comunicación que abordamos. Ofrece la ventaja de faci-
lidad de creación del producto de difusión, pero también varias limitaciones, sobre todo 
relacionadas con cuestiones de exploración y experimentación del espacio en el tiempo 
por parte del observador, y también de integridad y transparencia por parte del lector del 
resultado13.
Para superar la cuestión de la exploración y experimentación de cuestiones espacio-tempo-
rales, la segunda vía de difusión que abordamos dentro del proyecto fue la creación de un 
ecosistema de realidad virtual, que nos ofrecía el potencial de interactuar con los artefactos 
históricos de una forma más real y atractiva.
En la creación de este ecosistema virtual, de nombre CultUnity3D, el principal reto fue la 
transformación de los modelos tridimensionales de un software CAD al formato del mo-
tor de videojuego multiplataforma Unity (fig. 5). El ecosistema fue diseñado con un total 
de tres funcionalidades principales14. La primera funcionalidad creada fue de Interacción 
Espacio-temporal que permite al usuario moverse por el espacio de la arquitectura histó-
rica (Interacción Espacial) y también por las diferentes fases de su evolución en el tiempo 
(Interacción Temporal). Asimismo, implementamos dos tipos de controladores, uno de pri-
mera persona y otro de viaje guiado. El primero permite la exploración a voluntad del usua-
rio y el segundo convierte al usuario en un observador pasivo que viaja a través de un tour 
predefinido. La tercera funcionalidad creada fue la de Integración de Fuentes y Narrativa, 
para que el producto resultante se explicara a sí mismo a través de la incorporación al 

13 Sheila Bonde, Alexis Coir y Clark Maines, “Construction–Deconstruction–Reconstruction: The 
Digital Representation of Architectural Process at the Abbey of Notre-Dame d’Ourscamp”, Speculum:
A Journal of Medieval Studies, n.º 92-S1 (2017), S288–S290. https://doi.org/10.1086/694169.
14 Estefanía López Salas et al., “CultUnity3D: a Virtual Spatial Ecosystem for Digital Engagement 
with Cultural Heritage Sites”, Proceedings 2020, n.º 54 (2020), https://doi.org/10.3390/
proceedings2020054027.
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sistema virtual no solo de los modelos, sino también de los planos, de las fuentes de la in-
vestigación y de una breve narrativa.

La tercera vía de difusión desarrollada ha sido la creación de una animación multimedia, 
de título Creación de un sitio monástico: desde sus orígenes al siglo XIX. Pretende mos-
trar los resultados de la investigación en un discurso narrativo riguroso y claro, por medio 
de la combinación de documentos históricos y contemporáneos junto a las visualizaciones 
bidimensionales o tridimensionales generadas en fases previas. Cada fotograma de la ani-
mación está dividido en dos partes principales a través de una línea temporal: la izquierda 
muestra una selección de las fuentes documentales históricas o contemporáneas utilizadas 
en la investigación, mientras que la zona de la derecha acoge siempre en su parte superior 
un plano 2D y un modelo 3D, además de una pequeña narrativa que identifica el periodo 
mostrado, así como las fuentes de los recursos utilizados (fig. 6).
Esta animación busca ser rigurosa en su forma de presentar la información, integrando 
con transparencia las fuentes de la investigación y también los resultados alcanzados. Un 
factor importante de este producto multimedia es que nos permitió recrear el factor tiempo, 
es decir, nos pudimos alejar de la imagen congelada de un momento concreto hacia la visua-
lización del proceso de formación y cambio del ambiente construido. Hacer la animación 
exige, por tanto, el estudio y representación previa de todas las transformaciones que se su-
cedieron y esto exige al investigador/a una comprensión más profunda del proceso evolutivo 

“Representación y difusión digital del patrimonio...”

Figura 5. Vista del desarrollador del ecosistema virtual CultUnity3D. Elaborado por Adrián Xuíz García.
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del sitio histórico, que se adquiere durante el trabajo de representar el factor tiempo a través 
de esta herramienta digital15.
Y, por último, la cuarta vía y la más ambiciosa de todas ellas apuesta por el mapeado web 
interactivo. Desde el año 2018 está en curso el trabajo en el proyecto Digital Samos que 
incluye, además de acceso a la animación anterior (https://digitalsamos.udc.es/animation.
html), un prototipo de mapa web interactivo para la presentación y difusión de las transfor-
maciones espacio-temporales del monasterio, que integra la representación del espacio de 
un sitio histórico y permite al usuario explorar, interpretar y analizar la información (https://
digitalsamos.udc.es/interactive_map_es.html).
El objetivo de este mapa web es caminar hacia una representación bidimensional más inte-
gral y efectiva. Más integral porque no sólo es capaz de incorporar la representación en dos 
dimensiones de un espacio concreto en un momento determinado, sino también realidades 
espaciales anteriores o próximas, todas en relación con el sitio monástico actual, las fuentes 
de la investigación y una narrativa (fig. 7). En realidad el mapa interactivo de Digital Samos 
camina hacia la creación de un mapa profundo que, en su dimensión horizontal, integra 
la cuestión del espacio; en su dimensión vertical, el tiempo; y a cada una de las formas re-
presentadas les asocia datos históricos, en una infraestructura de representación web que 
es multicapa, multi-escalable, temporalmente dinámica y estructuralmente abierta, cuyos 
retos todavía son muchos, principalmente técnicos16. No obstante, creemos que estos se 
verán superados por las posibilidades que se abren, especialmente de cara a comunicar los 
estudios en torno al ambiente construido histórico.

Una reflexión final
En definitiva, el desarrollo de prácticas digitales implica un cambio profundo, que va más 
allá de nuevas formas de conservar y disfrutar del patrimonio, pues supone una transforma-
ción del modo en que documentamos y transmitimos nuestra memoria colectiva, la forma en 
la que accedemos a ella e incluso el nacimiento de nuevos conocimientos. Las tecnologías 
digitales están cambiando nuestra forma de investigar, comprender, representar y difundir, 
incluso de experimentar, los sitios de patrimonio cultural. Entender, a través de ejemplos 
concretos, de qué modo lo hacen y qué oportunidades y retos conllevan, nos permite abrir el 
camino hacia nuevas formas de comunicar la arquitectura en la era digital.

15 Elena Svalduz, “Architectural and Urban Change Over Time: The School, Church and Monastery of 
Santa Maria della Carità”, en Visualizing Venice: Mapping and Modeling Time and Change in a City, ed. 
por Kristin L. Huffman, Andrea Giordano y Carolina Bruzelius (Nueva York: Routledge, 2018), 36–42; 
Estefanía López Salas, “Making an Animation as a Means of Dissemination and as a Tool for Research 
into Historical Sites: The Case Study of San Julián de Samos”, International Journal of Humanities and 
Arts Computing, n.º 15-1-2 (octubre 2021), https://doi.org/10.3366/ijhac.2021.0266.
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Figura 6. Extracto de la animación Creación de un sitio monástico: desde sus orígenes al siglo XIX, accesible 
en https://digitalsamos.udc.es/interactive_map_es.html. Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Mapa interactivo del proyecto Digital Samos, accesible en: https://digitalsamos.udc.es/interacti-
ve_map_es.html. Fuente: elaboración propia.




