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Sesión 6
Cursos de Arqueología en España!

El ejemplo de Ampurias para el pasado y 
el futuro de la Arqueología española

VIOLETA MORENO
SERGIO ESPAÑA

Al plantearnos un debate acerca de la educación de los futuros arqueólogos, 
muchos jóvenes investigadores podemos basarnos en nuestra propia 
experiencia: ¿qué medios se nos ofrecen para formarnos como profesionales? 
¿Qué pasos hemos tenido que dar, marcados por la Universidad o fuera de ella, 
para adquirir determinados conocimientos y habilidades necesarios en nuestra 
disciplina? Para muchos de nosotros, recapacitar sobre nuestra educación es 
reconocer carencias en los estudios universitarios. A menudo, hemos tenido 

la carga lectiva dejaba de lado gran parte de la práctica, esencial en este campo 
de trabajo.

Y ésta no es sólo la situación actual, sino que desde mucho tiempo atrás la 
educación que recibe el futuro arqueólogo en las aulas de la Universidad se ha 
visto limitada por la falta de oportunidades para poner en práctica lo aprendido 
bajo la supervisión de los profesores. Por ello, el alumno interesado por la 
Arqueología debe dirigirse a otras opciones de formación, aparte de las que 
ofrezca la propia Universidad. Éste es el objetivo de los cursos de Arqueología 
que se desarrollan fuera del periodo lectivo. Esta sesión pretendía introducir, por 
tanto, el análisis de la formación arqueológica dentro y fuera de las enseñanzas 
regladas universitarias para debatir el estado actual de la educación en nuestro 
país y extraer conclusiones y propuestas sobre cómo sería la formación ideal (y 
factible) de un futuro arqueólogo.
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En concreto se analizó el papel que juegan distintos cursos de Arqueología 
en la formación del arqueólogo en España, las experiencias que aportan, su 

a lo largo de la Historia de la Arqueología española, en cuanto a la aplicación 
didáctica de metodologías e innovaciones en la disciplina. Las perspectivas 
de distintas universidades e instituciones a lo largo del territorio nacional 
permitieron exponer el panorama actual de posibilidades formativas en este 
tipo de cursos. Entre ellos no podía dejar de traerse a colación el curso de 
Arqueología de Ampurias, el primero que se instaló en la Península Ibérica 
y modelo de formación extrauniversitaria por excelencia para los jóvenes 
arqueólogos. Su evolución en el tiempo permite plantear los puntos fuertes y 
débiles tanto del sistema de Ampurias como de otros cursos que se implantaron 
posteriormente. Asimismo, la excavación ampuritana sirve como punto de 
referencia para considerar los usos políticos que se han dado a la educación en 
Arqueología.

Por otro lado, el análisis de los nuevos Grados en Arqueología señaló los 
riesgos y carencias de la formación universitaria que no han sabido resolverse, 
y el fracaso a la hora de evitar la necesidad de acudir a actividades externas. 
Así, introducimos el debate acerca de si estamos corrigiendo los errores de 
los planteamientos educativos o si, por el contrario, el Plan Bolonia no va a 
cambiar en absoluto la tendencia actual, que fuerza a los alumnos a buscar 
alternativas para completar su educación.
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Debate

La mesa redonda se inició con el debate 
sobre la situación real de la educación 
universitaria en los nuevos Grados en 
Arqueología, considerados una manera 
de mercantilizar aún más la Universidad 
y focalizarla al mundo empresarial. Se 
puntualizó el precio real del crédito en 
universidades públicas exponiendo el ejemplo 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
donde el crédito del Grado en Arqueología, 
considerado  semiexperimental, puede 
llegar hasta los 21", aún cuando comparte  
asignaturas con otras titulaciones que 
pagan menos tasas. Mientras, las prácticas 
de campo deben ser abonadas aparte, y en 
las actividades de laboratorio participan 
el doble de personas de lo recomendado. 
Otros alumnos de Licenciatura se sumaron 
a la crítica de la formación que reciben, 
apuntando que en determinados universidades 
no se enseña metodología sino simplemente 
Historia de la Arqueología, sin ofrecer 
siquiera la posibilidad de suplir esas carencias 
con cursos alternativos como los que se 
expusieron durante las ponencias. La opinión 
del alumnado y las repetidas peticiones de 
cambio no solucionan nada.

El análisis sobre el Plan Bolonia realizado 
durante las ponencias dio paso a un interesante 
debate, en el que se reconoció que es el 
mismo sistema el que da pie a estas carencias 
(“cambiar muchas cosas para no cambiar 
nada”, solamente pagar más). Quedó claro el 
rechazo al “coste cero”, principal obstáculo 
para un verdadero cambio. Este concepto 
no debe ser asumido, sino criticado, puesto 
que no se puede cambiar la Universidad 
sin invertir en ella y sin introducir a nuevos 
colaboradores. El resultado son unos 
departamentos que funcionan a la manera de 
máquinas autorreproductoras, ya que tienen 
el poder de elaborar ellos mismos los planes 
de estudio. La confección de estos nuevos 
planes, como bien se recordó, adolece de la 
falta de interés por parte de muchos de sus 

agentes, así como de la falta de debate con 
el mundo externo (empresas, museos, etc.). 
Aún así, la necesidad del sector empresarial 
se reduce a poder contar con técnicos, sin que 
interese el impulso a la investigación.

Otro planteamiento erróneo del Plan 
Bolonia es pretender habilitar al estudiante 
con unas competencias que, a la hora de la 
verdad, deben ser completadas con másteres y 
cursos de formación. Si los Grados realmente 
capacitaran, desaparecería la competitividad 
por realizar cursos que sólo consiguen dar 
prevalencia a la persona que se haya gastado 
más dinero. Para sugerir soluciones a todo 
esto, lo fundamental es precisar qué debe saber 

las dos vías posibles, saber un poco de todo 
o especializarse en un ámbito muy concreto. 
Sólo a partir de este razonamiento podríamos 
construir un nuevo modelo de educación, por 
lo que se dejó apuntada una necesaria línea de 
debate para encuentros futuros.

Se recalcó la idea, apuntada durante las 
ponencias, de impulsar un funcionamiento 

en el sentido del debate continuo de la 
disciplina, la abundancia de las prácticas, 
la continua actualización del profesorado 
y la renovación de las asignaturas optativas 
cada año. También es de gran interés que 
impartan asignaturas profesionales que 
estén trabajando actualmente en la materia 
que enseñen. Aplicado a la formación en 
Historia, se puso en evidencia la necesidad de 
reconducir la deriva de la situación educativa 
e investigadora actual. Entre los asistentes 
se defendieron dos opiniones distintas. 
Por un lado, serían los grandes profesores 
y catedráticos los que tienen el deber de 
renovar desde dentro el modo de impartir 
clases, más allá de incorporar un Power Point 
a sus lecciones, incentivando las evaluaciones 
críticas internas, algo de lo cual debemos dar 
ejemplo los jóvenes investigadores. Por otro 
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lado se propuso que este papel renovador no 
corresponde a esos catedráticos y profesores 
importantes, ya que están anclados en el 
pasado y deben ser relevados. Sería por tanto 
necesaria la reforma de los cuerpos docentes, 
su continuidad no debería residir en una 
permanencia asegurada sin condiciones tras la 
obtención de su plaza. Si una de las preguntas 
planteadas durante las ponencias era “¿Por 
qué no se enseñan metodologías y técnicas 
innovadoras?”, se propuso durante el debate 
una respuesta: se debería a que muchos de 
los profesores, simplemente, no las conocen; 
como ya indicaba G. Ruiz Zapatero, los 
cuerpos docentes no tienen capacidad para 
rellenar las necesidades curriculares de la 
Arqueología.

Por otra parte, se advirtió del riesgo 
de seguir la senda de otros países con una 
tradición más técnica que humanística, que 
parece ser el camino al que se aspira en 
España. Se busca la formación de nuevos 
técnicos que sepan dominar a la perfección 
sistemas informáticos, pero sin capacidad 
para la crítica y el debate histórico. Por este 
motivo, se reclamó más peso en la formación 

a inclinarse cada vez más a una educación 
técnica.

Como recordó J. Almansa, hay que 
reconocer, al menos, que los temas sometidos 
a discusión durante la JIA de 2012 acerca de 
los fallos de la educación universitaria habrían 
sido impensables hace unos años, por lo que 
existe una voluntad de renovación de la que 
no debemos desistir.

Si el debate sirvió para hacer 
patentes, una vez más, las carencias de la 
formación universitaria, también supuso el 
reconocimiento de que esta situación no va a 

las competencias necesarias en los circuitos 

las alternativas con las que puede contar un 
estudiante. De esta manera, se pusieron sobre 

la mesa otras vías más allá de los cursos 
tradicionales de Arqueología promovidos por 
instituciones universitarias. Por un lado, se 
propuso la visión de las empresas de servicios 
arqueológicos, que pueden ofrecer opciones 
si no gratuitas, sí asequibles, para adquirir 
experiencia de manera útil, más allá de sacar 
adelante el proyecto de investigación de otras 
personas como mano de obra voluntaria 
y sobreexplotada. Por otro lado, existe la 
alternativa del asociacionismo que ofrece 
Estrat Jove, como colectivo en el que, sin 
costo alguno, los propios compañeros ofrecen 
sus conocimientos para completar lo que no se 
trata durante las clases universitarias, a la vez 

determinadas peticiones a los departamentos. 
Pero en cualquier caso, como quedó claro 
durante el debate, el objetivo que no debe 
perderse de vista es que las competencias 
vuelvan a las universidades. Se señaló el 
posible riesgo de que se introduzcan en la 
formación práctica el mundo empresarial, la 
administración y otros sectores sin un control 
preciso, para evitar la mercantilización de la 
educación. La Universidad es la institución 
llamada a supervisar que esto no ocurra 
mediante la oferta de una formación de calidad 
bajo unos criterios dignos, en cambio el Plan 
Bolonia está dando la capacidad legal para 
alejarnos cada vez más de estos objetivos.

Uno de los defectos que se señalaron 
acerca de los cursos extrauniversitarios de 
pago fueron sus tasas abusivas, amparadas 
en ser una de las pocas vías para adquirir 
experiencias concretas. Para eliminar el 
carácter elitista de algunos cursos, se reclamó 
que éstos deberían ser abiertos y publicitados 
libremente en la web, y no sólo a un público 
restringido a los alumnos que trabajen con 
determinados catedráticos. En el mismo 
sentido, hubo discrepancias acerca de la 
selección de los participantes en virtud de su 
expediente académico, ya que esta valoración 
de la capacidad de un arqueólogo sería un 
error por parte de la Academia. Por otro lado, 
se reclamó que los cursos formativos sean 
pagados por las universidades de origen, ya 
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que es una educación que completa lo que 
ellas no proporcionan. Y la mayoría de las 
entidades que exigen este pago son públicas, 
por lo que se nos está cobrando por partida 
doble el coste de la formación, dentro de las 
aulas y fuera de ellas.

Desde otra perspectiva, se reactivó el 
debate de la educación práctica y la evolución 
de los cursos en los últimos años, que 
oscilaron entre hacer pagar a los asistentes o, 
al menos, cubrir los gastos de manutención de 
los voluntarios. De cualquier forma, en ciertas 
intervenciones los alumnos vienen a actuar 
como trabajadores que no reciben ninguna 
remuneración. Por ello se defendió la demanda 
de una educación práctica reglada encauzada 
a través de los Grados universitarios, y con 
sus costes ya incluidos en el precio de la 
matrícula. Se presentó el ejemplo de algunos 
países europeos, donde no se consigue el 
título sin unas horas mínimas de trabajo de 
campo obligatorio de carácter didáctico: éste 
es el horizonte por el que se propuso luchar. 
El problema principal serían los recursos con 
los que cuentan los departamentos, lo que 
podría resolverse a partir de la elaboración 
de programas conjuntos entre varios centros 
que no tengan capacidad autónoma para 
desarrollar estos planes, tal y como sucede en 
los Másteres interuniversitarios. Por último, 
se discrepó respecto a la opinión vertida en 
las ponencias acerca de desligar la política 
de la Arqueología; y si no se puede negar la 
existencia de la politización de la Arqueología, 
tampoco la de su educación.

que la educación universitaria en el campo 
de la Arqueología necesita una renovación 
profunda, tanto del planteamiento del modelo 
universitario como de la actualización de 
los docentes. En esta modernización de la 
disciplina no debe perderse nunca de vista la 
educación en la crítica histórica, y la necesidad 
de reconducir a la Universidad el control de 
la formación arqueológica. La ocasión de 
conseguir esta transformación se perdió con 
los nuevos planes de estudio introducidos en 

las últimas reformas. Por ello, se plantea la 

de las competencias y conocimientos que 
deberán adquirir los estudiantes, para que 
podamos proponer un modelo concreto de 
educación para los Grados universitarios.

No sólo se alcanzaron conclusiones acerca 
del futuro de la educación en Arqueología, 
sino que también se propusieron mejoras 
para el presente inmediato. Dado que, como 
se reconoció, aún queda un largo camino por 
recorrer desde dentro de la propia Universidad, 
se hace urgente facilitar el aprendizaje de los 
futuros arqueólogos, mediante la reclamación 
de un mayor aperturismo y de oportunidades 
equitativas en cada etapa de esta carrera de 
fondo que conlleva intentar vivir de una 
pasión, de la Arqueología.


